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CUADERNOSAMERICANOS
NUEVA EPOCA: __

SUS PRIMEROS CINCUENTA NUMEROS

Por Leopoldo ZEA

DIRECTOR

L PASADO 1992 FUERON CELEBRADOSa nivel nacionale internacio-

E nallos cincuenta anos de existencia ininterrumpidadela revis-

ta Cuadernos Americanos, creada porel maestro Jesus Silva Herzog
en 1942. Fuela resuelta insistencia del maestro Silva Herzog la que
hizo posible la extraordinaria presencia de Cuadernos Américanos
comoinstrumento de expresion latinoamericanaendificiles etapas
de la historia internacional. Esfuerzo continuado hasta la muerte
del maestro y que, de acuerdo con su propia voluntad, se deberia
continuar:si no era posible en la forma comoél lo habia hecho en
vida, si con la ayuda de la Universidad Nacional, de la cual fue no

solo maestro sino pilar activo que contribuy6 a consolidar su propia

existencia.
Aceptandoeste hecho, la Universidad Nacional Autonoma de

México hizo suya la demanda del maestro Silva Herzog para que

continuasela vida de esta extraordinaria Revista. El rector en fun-

ciones en ese momento,el doctor Jorge Carpizo, hizo en 1987 a la

Universidad responsable de esa herencia, y al que suscribe le hizo
encargo de continuaresta labor. Reto aceptadoa partir de la con-
fianza expresada tratando de continuarladificil tarea.

Se trataba de continuar la obra realizada a lo largo de varios
anos por el maestro Jesus Silva Herzog. Coordinarla adaptandola a
los nuevos tiemposdela historia que se vive en estos ultimos anos.
Anos de posguerracaliente y fria. Habia que asumir la responsa-
bilidad en este ineludible nuevo enfoque expresado como Nueva

Epoca. Asise ha hecho. Esta laborha logrado llegar a sus primeros
cincuenta nimeros, cuyo contenido es de sobra conocido por sus

lectores a nivel nacionale internacional.
Esto ha sido posible contando con la ayuda del equipo enca-

bezado porla doctora Liliana Weinberg de Magis con su trabajo 
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cotidiano. Pero también con el enorme apoyo quea nivel interna-

cionalle ha venido ofreciendo el Consejo Internacional creado con

esta intenci6ny que ha sido una extraordinaria fuente de colabora-
cién sobre nuestra América y su relacion con otras regiones de la

Tierra. Hemos pedido a nuestros colaboradores nos envien su pro-
pio balancedelo realizadoporla Revista a lo largo de sus primeros
cincuenta numeros.

No me quedasino agradecer a mis colaboradores nacionales
e internacionales, y a los técnicos, su participacién en esta tarea,
seguro de poderseguir contando con el apoyo que lo largo deesta
primera etapa he recibido de la Universidad Nacional Autonoma
de México como expresi6n de la asuncién del compromiso queles
planteara el maestro Jesus Silva Herzog para el mantenimiento de
esta obra.

 

CUADERNOSAMERICANOS:
ENTRE LA MEMORIA
Y LA IMAGINACION

Por Liliana Irene WEINBERG

EDITORA

Cincuenta nimeros

LFESTEJAR LA APARICIONde los cincuenta primeros nameros de
An Nueva Epoca de la revista Cuadernos Americanos estamos

celebrando tambiénsu continuidad.Y la continuidad en el desarro-
llo de las empresas culturales y delas instituciones socialesy politi-
cas es unadelas grandes rarezas enla historia de nuestras jovenes
naciones. Dealli nuestra obstinada defensa de toda empresa de

largo aliento, de tiempolargo.
Esta afortunadatrayectoria representada por Cuadernos Ame-

ricanos es no s6lo cuestién de tiempo sino también de espacio.
Estamos celebrando cincuenta nimeros como estamos celebran-
do su llegada a distintos paises de América, Europa, Asia, Africa

y Oceania. En una comunidad integrada por autores, temas lec-
tores, Cuadernos Americanosha logrado disenar, también obstina-

damente, un mapaideal de Nuestra América.

Estamoscelebrando también el cardcter bimestral de la revista,

que permite suslectores esperarla y generar en tornodeella un
clima de didlogo, un habito de didlogo.

Y estamos, como siempre, evocando el paso de Cuadernos a
través de las fronteras en épocas de paz y democracia,y la confluen-
cia en ella de las voces del dolory delexilio en épocas de persecu-
ciones y dictaduras.

Durante su larga vida la revista ha dado muestras de una gran
capacidad de convocar al didlogo y llevar de este modoa la practica

el derecho aldisenso y la diferencia. La revista aboga hoy por una

noci6n ain mas amplia quela detolerancia: el respetoa la diversi-

dad,la igualdad enla diferencia, comolo ha hecho explicito en mas

de unaocasién Leopoldo Zea.Através de estos cincuenta numeros

 

 



14 Liliana Irene Weinberg

se ha procurado poneren practica estas ideas, como lo muestrala
preparacion de secciones monograficasen las cuales multiples voces
discuten multiples acercamientos a diversos nucleos tematicos.

En cierta ocasion Fernando Alegria llam6 la revista ‘“‘univer-
sidad volante’’ que refleja la vida intelectual hispanoamericana.
Este certero juicio se hace también evidente en la Nueva Epoca de
CuadernosAmericanos, cuando,auspiciada por unade las mas gran-
des universidades de nuestro continente, la revista se convierte en

foro de discusi6n de alto nivel académico.
Recientemente, al otorgara la revista el premio Leon Felipe,

Alejandro Finisterre la llamo “‘limpia y valiente tribuna delaliber-
tad de expresion, de la confraternidad de los pueblos y de la pro-
yecciOn universal de nuestros valores indohispanos’’.

Lugar de encuentroy dialogo, empresa de cultura, universidad
volante, tribuna de la libertad de expresidn, la revista constituye
también, comola llamo oportunamente Miguel Leon-Portilla, una

“biblioteca imprescindible... para el estudioso de la realidad inte-
gral de esta gran porcionlatina de nuestro hemisferio’’.

éEn qué momento estos Cuadernos se constituyeron en biblio-
teca imprescindible para el conocimiento de América Latina? Muy
pronto encontr6la revista su perfil, su nivel de base: concebida en
la urgencia de la guerra delexilio, se convirtid prontoen la revis-

ta destinada a delinear el mapa cultural de América Latina con la
vocacion de universalidad que supieron darle, en el momento fun-
dacional, Jesus Silva Herzog, Alfonso Reyes o Juan Larrea, como
en la actualidad,en pleno deshielo y posguerrafria, lo hace Leopol-
do Zea.

Esta vocaci6n de universalidad desde el mirador latinoameri-
cano implic6 desde su inicio explorar zonas poco conocidas de la
historia del continente, traer a debate, hacerexplicitas, ciertos pro-

blemas poco o mal conocidos, o bien reabrir temas que parecian

cerrados. La revista se fue constituyendo asi en un acervo funda-

mental para los estudiosos de América Latina.

El sentido de unarevista

Mcuos son quienes observan que Cuadernos fue concebida con
el cuidado, las dimensiones,el espiritu de continuidad, el empecina-

miento,el trabajo de fondo queporlo general se dedicansdloa las
colecciones de libros. A lo largo de esta Nueva Epoca hemospro-
curado continuar con esta concepcion de la revista como empresa
cultural de largo alientoy sdlidas caracteristicas.  
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Es preciso recordar que, a pesar de su densidad y de aquellos
rasgos que acercan cada entrega a las dimensiones deun libro, Cua-
dernos Americanos es, de manera inconfundible, una revista. Al

afirmar esto estamos pensando en quetodarevista es un complejo
significativo con particularidades en cuanto suselecci6n temati-

ca, su relaci6n mas 0 menosdirecta conel publico y con el contexto
politico-cultural en el que se inserta y al que pretende darrespuesta,
etcétera.

Las revistas significan mucho mas que lo que puedasignificar
cada unade las intervenciones individuales que las integran. En
muchoscasoses posible ademas descubrir /ineas no necesariamente
impuestas apriori por un consejo editorial, sino que son producto de
un didlogo, unaserie de coincidencias explicitas o implicitas entre
los diversos autores.

Asi, por ejemplo,si en unaprimeralectura lo que puededefinir
a nuestra revista es su latinoamericanismo,su anticolonialismo, su

preocupaci6nporla identidad de los pueblos de nuestro continente
y su posturaantidictatorial, lecturas posteriores permiten descubrir
otros rasgos, comosu recuperacién del concepto deculturae his-
toria latinoamericanasy sus consiguientes esfuerzos por contextua-
lizar y periodizar los multiples signos y procesos de nuestro conti-
nente.

Ensintesis, Cuadernos no solo merece ser estudiada como una

cantera donderastrear trabajos individuales sobre temas especifi-
cos, sino ademas comofuente de una /ineacritica que ha dado apor-
tes originales de importancia atin noevaluada. Dealli que Cuader-
nos amerite un estudio comprensivo y esfuerzos de periodizacién

que confiamosprontose lleven a cabo.
Comobien dice Beatriz Sarlo a propésito del discurso cultural

de las publicaciones periddicas, la invitacion “‘publiquemos una re-
vista’’ significa ‘‘hagamospolitica cultural’, disenemos un tiempo
y un espacio de encuentro, un ‘“‘mapa’’ imaginario en el que con-
fluyan las nuevas certezas y preocupaciones de una época. Y como
toda empresa cartogrdfica, ésta deberd obedecer la exploracidn
audaz de lo nuevoa partir del cuidadoso reconocimiento de lo ya
descubierto.

En supostulaci6n de un espacio hispanoamericano Cuadernos
descubri6, como pionera, un nuevo espacio cultural. La revista
llev6 y sigue llevando a cabo el disefo de un mapa de América
Latina, con un sentido generoso y superadorde fronteras y nacio-
nalismos estrechos que me atreverfa a considerar como unalabor
pionera, de tal manera que muchosde sus propios colaboradores   
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empezarona ‘‘pensar’’ sus textos desde un nuevo punto devista,
con un horizonte espacial y temporal mas amplio y cercano a una
modalidad dialdgica e interdisciplinaria.

Una revista omnivora

Tratars brevemente algunos aspectos que pueden en principio
parecerproblemasparaunestudio tematico dela revista, y que, muy
porel contrario, son, en mi opini6n, datos de primerisima importan-
cia a tener en cuenta.

El primerodeellos es su variedad y complejidad tematica:le-
jos de tratarse de una publicacién que se dedica exclusivamente a
literatura, arte, historia, politica, filosofia, critica 0 creacién, Cua-

dernosha sido,desde sus origenes,plural, 0, para usar un sugestivo

concepto de Antonio Candido, omnivora. Calificar como omnivora
ala revista no implica de ningtin modootorgarle un caracter de acu-
mulaciéndetextossin signo definido,sino, muy porel contrario, en-

fatizar una desus caracteristicas fundamentales: la busqueda apa-
sionada y plural del conocimientoy el debate sobre América Latina.

CuadernosAmericanoshasido siempreunlaboratorio estratégi-
co para la maduraci6ny puesta al dia de muchosprocesosculturales
e ideoldgicos latinoamericanos. Cuadernos naceenla décadade los

afios cuarenta, cuandoartistas y pensadores hispanoamericanos, en
un momentohist6ricoanteriora la consolidaci6ndel sector de espe-
cialistas y académicos, debian ofrecer modelos coherentes que per-
mitieran explicar una realidad compleja e inasible: debian explorar-
lo todo, estudiarlo y sistematizarlo todo y a todo darle un sentido.

Progresivamenteseird Ilegando en América Latina a una nueva
etapa de especializaciéne institucionalizacion de las ramas y disci-
plinas del conocimiento,con la consolidaci6n de las diversas carre-

ras universitarias, en especiallas relacionadas conlas ciencias socia-

les, o la formacion decentros de estudios especializados. Y también
en esa etapa de normalizaciondelas diversas disciplinas Cuadernos
constituy6 una invitacional intercambio de ideas.

Y actualmente, cuando vivimosya la crisis de las anteojeras
académicas e institucionales, Cuadernos vuelve a ser foro de en-

cuentroy reflexi6n,en el que los especialistas se obligan a superar
las fronteras de su campodetrabajo, y reexaminarsus propiasdis-
cusiones desde una dimensién mayorqueles da sentido: América
Latina.

Esta revista fue omnivora cuandotodavia estabapor escribirse
la historia cultural de América Latina y cuando todavia estaba por  
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relevarse el mapaintelectual de nuestro continente. Al superar los
andlisis parciales y localizados en tiempo y espacioe incluir en sus
paginas multiples estudios regionales y latinoamericanos, o traba-
jos que ofrecieran nuevas propuestas de periodizacién en campos
tan diversos comoel artistico y literario, el histdrico, el filos6fico,

el econdmico el politico, Cuadernos hizo aportes fundamentales
para una nueva comprension de América Latina.

Mas atin, meatreveria a decir que este esfuerzo de relevamiento
continental contribuy6 de algun modoa prepararel terreno parael
surgimiento de nuevaslineas, nuevas preocupaciones, nuevas visio-
nes de AméricaLatina. Piénsese, por ejemplo,en el caso dediscipli-
nas comola arqueologia la historia delas ideas; piénsese también
que Cuadernoshasidoinclusoel lugar donde muchosde los grandes
autores hispanoamericanos han dadoa la luz sus propios textos.

La Nueva Epoca de Cuadernosse abre en practica coincidencia
con elfin de la guerra fria, cuando muchasdelas discusiones quele
dieron su perfil parecian agotadas. El pronto deshielo de las con-
cepciones polares mostr6 que las discusiones contenidas en Cuader-
nos,lejos de estar superadas, cobraban nuevosentido.

Asi, particularmente ciertas preocupaciones, comoel tema de
la identidad cultural, cobran nueva vida en el marco de una nueva

época. Problemas comoelde relaciones interétnicas, integracion,
identidad, pobreza y marginalidad, tiempos y destiempos, encuen-
tros y desencuentrosde culturas, alteridad e igualdad en la diferen-

cia, a los que muchos consideraban peculiares de nuestro continen-
te, comenzaron a adquirir dimensiones planetarias.

La preocupacionporla cultura latinoamericana y su peculiari-
dad ha ido siempre de la mano conla idea de universalidad, muy
lejos de un provincianismoesterilizante. Cabe retomarlas palabras
de RaimundoLida a propdsito de Pedro Henriquez Urefa, e in-
sistir con él en que los mejores hijos de Hispanoamérica ‘‘se han
senalado por su vocacion de universalidad’’.

Una empresa cultural

En ocasién delos cincuenta aiios de Cuadernos Americanos pro-
puse pensara la revista como una empresa cultural. La reunion de
ambos términos parece en verdad paraddjica. Recientemente, en
una ponencia presentadaante el Seminar on the Acquisition of La-
tin American Library Materials (sALALM), planteé los desafios que
suponeeste tipo de publicacién que, retomando conceptosde Pie-
tre Bourdieu, denominé “‘bestseller a largo plazo’’, concepto que es  
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de algiin modola traducci6na términos econométricos de un buen
libro. Si se compara la rdpida escalada en las ventas y también la
brusca caida enla preferencia del publico de los best sellers abierta-
mente comerciales,los best sellers a largo plazo siguen un ritmo de
ventas constante para unsector de lectores creciente.

Pensarenlibros y revistas como mercanciassujetas a los vaive-
nes de la moday el gusto —comolo hacenalgunos sectores dela
sociedad moderna— nosllevaa un callej6nsin salida. El ritmo del

libro y la revista,el ritmo dela cultura, es, comoel de la naturaleza,

un ritmo que no puede niacelerarse ni postergarse sin riesgo de
infligir un fuerte dafio al proceso de darfrutos.

Desde un punto de vista estrictamente econométrico no deja
de sorprender que una de las mas grandes y pujantes casas edito-
ras de América Latina sea la Universidad Nacional Autonoma de
México. Tampocodeja de resultar llamativo que una delas mas
fuertes y boyantes empresaseditoriales de hoy en dia, que ha alcan-

zado un admirablenivel de ventas, expansion comercial, crecimien-

to constante,perfil de publico definido,etc., sea el Fondo de Cultura
Econémica, que surgid como una empresasin fines de lucro inme-
diatos, sino como unaheroica causa cultural: traducir al espanol y

hacerdel conocimiento de nuevoslectores las grandes obrasdefilo-
sofia, literatura, antropologia, economia, sociologia, hasta conver-
tirlas en biblioteca fundamental. Las grandes colecciones del Fon-
do y de la Universidad, con grancalidad en cuanto a su contenido,
edicidn y presentaciony con precios muy castigados, lograron una
hazafia quijotesca: descubrirlectores alli donde la mirada comercial

sdlo veia neoanalfabetos.
Healli el secreto de la fuerza expansiva de las diversas empresas

editoriales, entre las cuales se cuentan Cuadernos Americanosy la

nueva coleccién Cuadernos de Cuadernos: una apuestanoestricta-
mente monetariasino cultural, la empresa vista comocultura y no

la cultura vista como empresa.
Noporcasualidad la empresa cultural constituida por Cuader-

nos Americanos surgio en la décadadelos afios cuarentaparalela-
mente ala fundacién del Fondo de Cultura Economica,a la de El

Colegio de Méxicoy al afianzamiento de la moderna Universidad

mexicana: una revista, una casa editorial y dos centros de estudios

avanzados que han tenido siempre como meta hacer de México un

pais de alta cultura, dondela investigaci6n cientifica y humanistica  
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se desarrollen y ponganal dia respecto delas que se Ilevaba a cabo
en otras partes del mundo. Resquebrajadas a partir de la Revo-
luci6n Mexicana las formastradicionales yelitistas de la cultura
académica como resquebrajadosestén hoyen dia los saberes espe-
cializados y compartimentalizados, se hizo necesario reemplazarlos
por formas de conocimientooriginales y acordes a los nuevos tiem-
posy climas culturales. La meta universalizadora de nuestra cultu-
Ta campeaen este gran proyecto cultural inauguradohace yavarias
décadas.

Insisto en este enfoque histdrico porque creo que una empre-
sa cultural no puede quedar reducidaal eterno presente dela libre
empresa. Unlibro 0 unarevista no son una mercancia comocual-
quier otra, aunque en determinadas etapas de su produccién y de

su venta debaningresaralcircuito comercial, y someterse a ritmos
de demanda,cotizaciones, precios de venta, etc. El libro ingresa
al circuito mercantil precisamente en su condicién de no mercantil,
en un fendmeno parangonable los estudiados por Néstor Garcia
Canclini parala circulacion de bienes culturales en América Latina
y su confrontaci6nconlas leyes del mercado.

Dealli que los diversos desafios que enfrenta hoy Cuadernos
Americanosse puedantraducir como verdaderas paradojas, parado-
jas que no puedenserresueltas ni con una reduccién de horizontes
oun cambio en el contenido,ni con un darJa espalda al problema de
la circulacion y venta,sino porla propia historia y por la evolucién
de las ideas.

Asi, Cuadernos es —y no podradejar de serlo— unarevista obs-

tinadamente preocupadaporrescatary renensarla tradici6n cultu-
ral latinoamericanaen los tiemposde la globalizacién. Y al mismo
tiempo, una revista de contenido francamente latinoamericanista
como Cuadernosnose agotara en el provincianismo sino que pro-

curara opinar sobre procesos quetienen ya escala planetaria desde
la peculiar posici6n de América Latina.

La revista no duda entonces en abarcar una amplia gama de
temasy definirse como interdisciplinaria y ecléctica en una €pocaca-
racterizadapor la especializacidn académica, como tampoco duda
en emprender una continua defensa de la peculiaridad cultural
latinoamericanay dela afirmaci6n dela historicidady la socialidad
delos fendmenos en épocas de globalizacién.

Deeste modo,si a corto plazo slo vemos una fuerte tendencia
a la especializacién del conocimiento, hay también signos de que
esta fuerte compartimentalizacion de los saberes esta entrando en 



 

 

20 Liliana Irene Weinberg

profundacrisis, y que, comoescribid en paginas de esta mismare-
vista el filsofo Edgar Morin,las propias condiciones de produccién
de conocimiento en nuestro siglo hacen impostergable una vuelta a
las visiones comprensivas.

Otro tanto podemosdecir del latinoamericanismo de Cuader-
nos Americanos, tan antiguo y tan moderno comolo sonlas ideas
de las grandes figuras de Nuestra América, latinoamericanismo que
le da su perfil original y Gnico, y que persiste a pesar de que en el
corto plazo el mundo parezca marchar, por supercarreteras extra-
nacionales, hacia el modelo de la aldea global.

Cuadernos Americanosy la cultura

Ex concepto decultura latinoamericanaserael término de uni6n,
el comun denominador que dara un marco ideoldgicoa la revista.
La clave deesto se encuentrayaenlas palabras que en 1941 pronun-

cia Alfonso Reyes con motivo de la aparicion del primer numero de
la revista, y es en mi opinion unode los elementos aglutinantes que
ha permitido a la revista alcanzar cincuentay tres afos devida sin

interrupci6ny con rica personalidad. Es esa mismapalabra,cultura,
la que definea los actuales Cuadernos. :

El conceptode cultura que elaboran Reyes, Silva Herzogy Leo-
poldo Zea corresponde, en su sentido mas generoso y amplio, a ese
gigantesco sector dela realidad creadoporla socialidad humana y
es, como lo mostrara hace ya muchos afios Melville Herskovits, a
un tiempo universal en la experiencia del hombrey particular en
sus manifestaciones.

Por otra parte, el concepto de cultura permiti6 a los hacedo-
res de la revista encontrar un caminopara superar la brecha entre
los intelectuales y las grandes masas dela poblacion. La cultura se
convierte asi, para muchos colaboradores de Cuadernos, en la con-

ciencia que, en palabras de Mariano Picon-Salas, tiene todo hom-

bre de‘‘su relaci6n con su circunstancia llevada a todo un pueblo
en general’. La nocién decultura latinoamericana permite a su
vez superarla idea de culturas nacionales y tomarconciencia delos
grandes factores queunifican la vida hispanoamericana.

La dialéctica entre universelidad y particularidad, asi como la
tensi6n entre lo que Antonio Alatorre ha estudiado comodialéctica
entre tradici6n y originalidad, son las que han constituido el motor
de muchasdelas reflexiones contenidas en Cuadernos Americanos.  

Cuadernos Americanos: entre la memoriay la imaginaci6n a

Cuadernos Americanosy la historia

Ex concepto de cultura se complementa con otro concepto cla-

ve, el de historicidad. Es la puesta de una obra en su contexto
histdrico, es la reflexidn sobre su sentido, lo que otorga al pasado
la dimension de la memoriay al futuro la dimension imaginaria.

Dealli los reiterados esfuerzos por hacer estudios abarcadores
en el tiempo, estudios comparativos, o por preguntarse —para sdlo
tomarel caso dela literatura— por la evolucion de escuelas, ten-
dencias y géneros, comose hizo para el modernismo o la novela
histérica. Existe también una preocupacion porel rastreo de los
origenes o por un enfoque diacrénico de géneros y especies litera-
rias: recuerdolas secciones monogrdficas que en la Nueva Epocase
dedicaronal ensayo, la novela histérica, etcétera.

Siempre para elcaso dela literatura, resultaria por demas in-
teresante hacer un estudio de frecuencia, que permitiera saber
qué periodos de nuestrahistoria literaria atrajeron mas la aten-
cién de Cuadernosen sus diversas épocas: Literatura prehispanica
o literatura colonial?, éromanticismo, modernismo o vanguardia?

éCuales son los autores quea lo largo de tantos afiosse hanperfila-
do como“‘estratégicos’’ parael discursoliterario latinoamericano?
Es sintomatico que Cuadernos se dedique de manera recurrente a
determinadosautores: la eleccidn es ya una decision que lleva un
signo ideolégico marcado,e implica la revalorizacion de ciertasfigu-
ras comopioneraso fermentosde la madurezintelectual de nuestro
continente.

Es interesante ademas emprenderel estudio de las nuevasfor-
masde periodizaciéndela literatura latinoamericana, para descu-
brir aquellos momentos queenla revista se consideranclaves para
la comprensién de América Latina. Periodizar es ya una toma de
posicion frente a nuestra realidad. Pienso, por ejemplo,enel vasto
esfuerzo de José Carlos Maridtegui por revisarla historia dela cul-
tura peruanadesde una nuevaperspectiva, a partir de grandes mo-
mentosinterpretativos. Pienso en nociones comola de colonialismo
y emancipaci6nintelectual, que han alcanzado sumaimportancia en
la relectura dela literatura latinoamericana hecha por Cuadernos.
A veces bajo la formaderevisiones panoramicas de un género,

un tema o un actor, a veces bajo la formadecritica dela critica, a

veces como exhaustivos comentarioscriticos y a veces incluso como
apuntes o notas sobre determinadosproblemas,unea losarticulos
de temaliterario el interés por revisar, criticar o completar los tan
trillados ‘‘panoramasgenerales’’ dela literatura.
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Memoria e imaginacién

Esms son algunas delas reflexiones que despiertala llegada al
numero 50 de Cuadernos Americanos y mi invitaci6n a que se em-
prendaunarelectura dela revista como unidaddesentido, para que
las nuevas generaciones delectores no vean enella un enormeser
en vias de extinci6n, sino, muy porel contrario, unarevista que en
su preocupacionporla cultura,la identidad,el respeto a la diferen-
cia, se ha adelantado a preguntas que hoy vemosrecorrer el mundo
entero.

Quiero finalmente agradecer a aquellos colaboradores que se
unieron a esta celebracion a través de mensajes y estudioscriti-
cos, que a su vez constituyen importantes contribuciones a la com-
prensiGnde esta revista y adelantos de algunasde las lecturas que
sera oportuno retomar. Maria Andueza piensa en nuestrarevista
como un cuaderno de bitécora apropiado para surcar mares y exi-
lios. Tzvi Medin serefiere a la ‘‘revolucidn copernicana’’ represen-

tada por el pensamiento de Leopoldo Zea, y que se completa al dar
estatuto epistemoldgicoa las culturas que se pronuncian desde ‘‘la
marginaciony la barbarie’’, revoluci6n copernicana que Cuadernos
por su parte ha contribuido afianzar. Ricardo Melgar ha empren-
dido un balance critico y rigurosodel perfil de Cuadernos en su nue-
va €poca. Desde Venezuela y Colombia, Domingo Miliani, Rodrigo
Carazo y Otto Morales Benitez han contribuido valoraresta revis-
ta y a reflexionarsobre algunos delos grandes temas enella inexcu-
sables. Fernando Ainsa y Horacio Cerutti han explorado paraella
la dimensiondela utopia y la esperanza. Hanns-Albert Steger estu-
dia el clima intelectual del México delos anos cuarenta,fertilizado

porla presencia de grandes intelectuales del exilio espanol. En sus
textos de adhesion, José Luis Balcarcel, Javier Maridtegui Chiap-
pe, Grazyna Grudzinska y los miembros del equipo de la Escuela
Nacional de Antropologia e Historia encabezado por Gustavo Var-
gas, han aportadoricas visiones de los sentidos de CuadernosAme-
ricanos. Y finalmente, cuatro cercanos colaboradores dela revista

—algunos de ellos miembros de nuestro equipo editorial— han
aportadointeresantes calas temdticas como muestra delas tan di-
versas como productivas lecturas que atin esperan a esta publica-
cion.

De este modo,todareflexi6n sobre CuadernosAmericanosser,

comola quela propia revista dedica a América Latina,una reflexidn
tendida comoun puente entre la memoriay la imaginaci6n.  

IDEOLOGIA Y HUMANISMO
EN CUADERNOSAMERICANOS

Por Maria ANDUEZA

FACULTAD DEFILOSOFIA Y LETRAS, UNAM

N LA ENCRUCIJADA DE LOS TIEMPOS nace Cuadernos Americanos
Beste potente faro de cultura de proyeccion continental. Re-

cordar el nacimiento de la revista —1942— y el posterior renaci-
miento de la misma —1987, Nueva Epoca— significa tener muy pre-
sentes los sdlidos y luminosos fundamentosdelosorigenesy el vigo-
roso impulso dadopor quienes llenos de fe y entusiasmo planearon

la publicacion y por los continuadores de esta empresa de cultura
que —con no menorfe y esperanza que los primeros— hicieron po-
sible que la revista llegara hasta nuestrosdias.

Dos épocas diferentes de Cuadernos Americanos, dos tiempos
distintos, pero unasola es la trayectoria de la revista que transmite

el mismoespiritu y la misma emocion humana de los comienzos.
Los extremosse identifican o se complementan. Enloslucidos tex-

tos que escribieron los fundadores y en los que reafirman hoylos
cofundadores, se percibe siempre, junto al entretejido del enten-
dimiento y la razon,la pasion el interés por lo humano. Silos
principios querigenlosinicios de la revista son validos hasta hoy y
las razones convincentes, no es menorel interés que en todo mo-

mentolos editores demostraronpor el hombre. En efecto, la razon
se impregna de pasién por las mds nobles causas. Si la ideologia
forma un haz consistente delosvalores del espiritu, el humanismo
—entendido comointerés por el hombre— da untonocalidoy per-
sonal a Cuadernos Americanos.

Alfonso Reyes en las palabras que pronunciara en la inaugura-
ci6n de Cuadernos Americanos(titulo sugerido porel autor regio-
montano), destaca que ‘‘la empresa que hoyse inaugura no es una
empresaliteraria mds, sino que ha sido determinada por un sen- 
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timiento de deber continental y humano’’.! éPodria el siglo xx
ser ajeno a las crueles y devastadoras guerras,las continuascrisis

econdémicas,la marginaci6nde los pueblos, el mecanicismo, las emi-

graciones el sinfin de calamidades que han ensombrecidola vida
del siglo? Si los escritores se entregaron antafio a la amenalite-
ratura, hogano hay que obedecer —segin Reyes— a ‘‘voces mas
imperiosas’’.? Y asi ‘‘entendemos nuestra tarea como un imperati-
vo moral, como unodetantos esfuerzosporla salvacion de la cultu-
ra, es decir, la salvacién del hombre’. A los nobles principios que

sustentan la ideologia de Cuadernos Americanosse atnaelinterés
por el hombre,en otras palabras, su humanismo.

Enlos primerosescritos de los fundadores de la revista, especie
de manifiestos en los que dan a conocersuideario, frecuentemente
van asociadaslas coordenadasdela orientacion ideoldgicay del sen-

timiento humano.Asi, el poeta Bernardo Ortiz de Montellano pro-
ponela creacion‘‘de una revista mensual que coordine oriente el
desarrollo de la cultura y del espiritu, en todos sus aspectos, desde
sus raices hispanicas e indigenasy en favor de un concepto moderno
de humanismo’’‘y precisa que ‘‘una revista comola que se proyecta
puede ayudar mucho,en estos momentos, a contrarrestar la hege-
monia sobre el Continente... de algunos imperialismos’’’ —clara
alusi6n a los Estados Unidos. Otro de los deseos es unir ‘‘por el

idiomay el espiritu acendrado que late en ese idioma,los princi-
pios motores de su energia humanalatentes en el Nuevo Mundo’’.‘
Ortiz de Montellano proclamael amora la justicia, la trascendencia
espiritual, opuesta al mecanicismoreinante, la libre expresién del
pensamientoindividual, y afirma que elideal de la revista sera que
todos coincidan “‘en el afan de integrar y reintegrar al hombre en
los caminosdela superacionindividual y colectiva, material y espi-

ritual’’.”

1 «Para inaugurar los Cuadernos Americanos’’, en Alfonso Reyes, Obras com-

pletas, México, FCE,vol. XI, p. 150.

2 Ibid.

3 Ibid.
4 “Gestaci6n de Cuadernos Americanos. Tres informes’’, texto que data de

1941, reproducido en Cuadernos Americanos (México), Nueva Epoca, 31 (1992),

p. 17. El subrayado es mio.

> Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.  
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La superacién del hombre es una cara obsesion para Juan La-
Irea, quien afirma que el medio maseficaz para conseguireste fin

es la formacion de la concienciaindividual. Piensa que para lograr
el perfeccionamiento humanoseria buenolograr “‘la creacion de
unagran revista doctrinal que irradie su influencia por todo el con-
tinente’’.® Asi, dice:

Al publicaresta gran revista cultural en los urgentisimos momentos actualesse

dardn los pasos conducentes: para defenderlos intereses mexicanos, aspecto

particular del problema; para fomentarel desarrollo espiritual de América,

aspecto general del problema; para trabajar por la anhelada superacidn del

hombre, aspecto universaldel problema.?

Superacion del hombre delhoy por el hombre del manana. La-
rrea exalta el principio de libertad y el derecho del hombrea per-
feccionarse pacificamente para crear un “‘verdadero Nuevo Mun-

do’’ 1° que implicaré la superacin del antiguo en todos los érdenes
de la vida. El caminoseria la fundaci6ndela revista,‘‘nuevo 6rgano

ideolégico’’," adecuado transmisorde la cultura:

Creaci6n de unagranrevista, la mas importante en lenguacastellana que, en

aquel momento en queardia Europaporlos cuatro costados, fuera producto

de la estrecha colaboraci6n creadora de hispanoamericanosy espanoles, con

miras a prepararel advenimiento de unacultura mas universal y humana.”

Le6n Felipe, con su arrebatada prosa poética, propone para
la revista el titulo de El hombre peregrino, nombre que se adop-
tara ‘‘mirandoa las estrellas’’. El pensamiento poéticolo rela-
ciona conla posibilidad de ‘‘nacer algan dia en unaestrella de paz
dondeno haya espada ni veneno. El hombreperegrinahaciaesa es-
trella’’.* Supongo queesta visi6n poética atane a la nueva publica-
cion: contemplarla estrella fundacional de Cuadernos Americanos,

luz pacifica sin guerras ni ponzonas.

8 Ibid., p. 21.
Ibid.
0 bid., p. 19.
11 bid., p. 39.
2 Jbid., p. 37.
3 Jbid., p. 18.
14 Ibid.
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La inteligencia, la voluntad y el caracter de Jestis Silva Herzog
fueron decisivos para la buena marcha de Cuadernos. El prestigioso

economista poseia la vocacidn inmediata para la revista de la que

fue director hasta su muerte. Las palabras de Silva Herzog resu-
menla génesis de Cuadernos Americanos: ‘‘Resolvimos en nuestro

entusiasmoeditar una revista de 4mbito continental ante la urgen-
cia de enfrentarnos con los problemas que reclamabala continui-
dad de la cultura en aquellos afos dramaticos de la Segunda Gue-
ra mundial’’.'5 La apertura dela revista es notoria y se dirige a
todos los hombres ‘‘sin distincidn de razas ni de creencias, sin dis-

tincidn delcolor de la piel’’.6 Cabe destacar un principio de ética
periodistica de inmensovalor. Jests Silva Herzog era un hombre
integro, no aceptaba sobornosni corrupci6n. Asi lo quiere también
para Cuadernos: ‘‘Nuestra ambiciones quela revista lleguea ser,
por su conducta insobornable, por su suenos de paz y por su amor a
la libertad y a la justicia, una pequefia lampara encendida en medio
de la noche cargada de angustias, mientras se aproximala luz de un
nuevo amanecer’’.” Silva Herzog da paso a todoslos temas: “‘las
cuatro secciones dondecaben o pueden cabertodoslos conocimien-
tos humanos,todos los camposdela cultura universal’’.'* Pero muy
especialmente interés por el hombre: ‘‘queremosrepetir una vez
mas, aun cuandoresulte fastidioso, que para nosotros lo humanoes
el problemaesencial’’.”

La herencia intelectual que Jesus Silva Herzog deja a la Univer-
sidad Nacional Aut6noma de México, la recoge Leopoldo Zea.
Desde 1987 comienza la Nueva Epoca de Cuadernos Americanos.
Los cincuenta numerosde esta Nueva Epocaprosiguenla busqueda
de la cultura y del hombre. El nuevo director, Leopoldo Zea,tra-

tara de que este nuevo periodoesté “‘a la altura de los tiempos’’,”°

y declara contundente que ‘‘en su Nueva Epoca, Cuadernos Ameri-

canos ha mantenidoelespiritu quele dio origen’’.2! Zea contempla
la revista en sus inicios ‘‘como una empresa hispanomexicana de

5 indices de Cuadernos Americanos. Materias y autores, 1942-1971, México,

Cuadernos Americanos, 1973,p. V.

ISS Brae pyex

17 Tbid., p. XI.

18 [bid., p. XIV.

19 Ibid. , p. X.

2 Leopoldo Zea, ‘“Cuadernos Americanoscincuenta afios después’’, Cuadernos

Americanos, 31 (1992), p. 13.

21 [bid., p. 14.
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proyecci6n latinoamericana’’.” Sin embargo,el filosofo mexicano
aclara que si la revista empezo ‘‘como empresa hispanomexicana,

se convirtid en empresa hispanoamericana’’.» La apertura hacia
la problematica de los tiempos las circunstancias a nivel global y
regional sigue orientando los contenidos de la revista que por dar

siempre respuestaal tiempo hace evidentela necesidad desu publi-
cacién. Los contenidos van cambiando‘‘conel tiempo mismo, con

la historia del mundoy esta regidn del mismo en América’’.* La
diversidad de temastratados, los diferentes autores, siempre estan

alertas a los problemasdel entornosocial, geografico, hist6rico y
artistico, etc. Es decir, la revista esta llamada a ‘‘enfrentarse conlos

graves problemasqueplanteala actualcrisis historica’’. En efec-

to, ‘‘ninguno delos problemasdela época, no sdlo en relaci6n con

esta América sino con el mundo,fue ajeno a la publicaci6n’’.* Esta
declaraci6n, de auténtico sentido humanista, recuerda la famosa

maxima de Terencio: Homo sum: humaninihil a me alienum puto,

es decir, ‘‘hombre soy, y nada humanojuzgo ajeno a mi’’.” Zea
propugnaporla integraci6n,claro que siempre respetandola espe-
cificidad: ‘‘integraci6n regional, continental y universal. Pero inte-
graci6n que no implique la renunciaa las diversas peculiaridades de
los pueblos de esta regién. Relacidn horizontal de solidaridad y no
vertical de dependencia’’.#

Por su parte, Liliana Weinberg, actual editora de Cuadernos

Americanos,ha precisado en articulos y conferencias la ideologia
dela revista, a la quecalifica como “‘interdisciplinaria y ecléctica en
una €poca caracterizada porla especializaci6n académica’’.” Coin-
cide también enel enfoque humanista: ‘‘Cuadernosse planteades-
de el inicio como una empresa que habra de incorporar progresi-
vamentela especificidad latinoamericana con miras a la universa-

2 Ibid., p. 11.

® Tbid., p. 12.

24 Tbid., p. 14.

% Ibid., p. 12.

26 Tbid., p. 13.

27 Palabras del anciano Cremesen el Heautontimorimenos,actoI, esc. I, ver-

so 77.

28 Leopoldo Zea,op.cit., p. 15.

29 Liliana Irene Weinberg,‘‘Cuadernos Americanos como empresa de cultura’,

Cuadernos Americanos, 31 (1992), p. 90.   
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lidad dela experiencia del hombre’’.* Liliana Weinberg se pregun-
ta: cual sera el comtin denominadorque dara un marcoideoldgico
ala revista? La respuesta la encuentraenlas ‘‘Palabras’’ de Alfon-
so Reyes: ‘‘Lo que ha permitidoa la revista alcanzar cincuenta anos
de vida sin interrupcion y unarica personalidad a través de la plu-
ralidad es que en su acta de nacimientoseinscribe la palabra ‘cul-
tura’”’.3! Para la editora de la revista ‘‘es esta mismapalabrala que
define a los actuales Cuadernos’. Al igual que Juan Larrea, Lilia-
na Weinberg contemplala cultura desde unaperspectivadialéctica:
“en el fundamento mismo de Cuadernos se encuentra un modelo
de cultura como dialéctica entre cambio y permanencia, creacion
y tradicién, historia y signo, en suma,una definicion nunca rigida
sino plurale histérica de la cultura del hombre’’.*? En verdad,la
dialéctica es una fuerza que siemprevivifico el espiritu dela revista:
“Ta dialéctica entre especificidad y universalidad que siempre ha
animadoa nuestra revista se vuelve bandera de todos los hombres e
invitacién a todoslos didlogos’’.3* En efecto,la dialéctica “‘es la que

ha constituido el motor de los Cuadernos,la posibilidad de que con-

cilie pluralidad de voces y opiniones renovadas siempre de manera

incluyente y tolerante’’.** Puede ser que ésa seala gran leccion de

Cuadernos Americanos: ‘“Ha ensenado y mostrado de manera co-

herentela posibilidad de que convivan dialéctica y asuntivamente
la pluralidad y la unidad,la especificidad y la universalidad’’.*

Recapitulacién

Cauzanvomares y continentes Cuadernos Americanosse hareve-

lado comola revista intercontinental capaz dellevar la cultura del
tiempo a todoslos ambitosdel planeta. Definir el rostro de esa cul-

tura ha sido tarea especialde la revista. Puede afirmarse que Cua-

dernos Americanoses la respuesta —hoy como ayer—a la ideologia

primigenia, sustentada en sus comienzos, pero siempre renovada en

su realizacién. Cuadernosde bitdcoraen los que se han ido anotan-

do las incidencias de la navegacién latinomericana. Archivo que a

30 Ibid., p. 91.
31 Ibid.

2 Ibid.

3 [bid., p. 92.

Shih pa:

35 [bid., p. 91.
%6 Tbid., p. 92.

 

 

Ideologia y humanismo en Cuadernos Americanos 29

lo largo de cincuenta aiios haido registrando la cultura de Améri-
ca y que guardaenelpresente un tesoro escondido en sus paginas,

siempre abierto a la inquietud deloslectores.
Dela solidez de sus fundamentosideoldgicosparte el prestigio y

la aceptaci6n quela revista alcanz6 por mas de cinco décadas —voz

y conciencia de México, Hispanoamérica, Espana y otras muchas

regiones del ancho mundo,al amparo de la gran patria que es la

lengua. Al decir de Unamuno,“‘la lengua es una patria’’.*”
Creo que pocasrevistas pueden sustentarse en cimientos tan

firmes y consistentes como Cuadernos Americanos. La ideologia se

fundamentaenla cultura,la libertad de expresi6n,la integridad,el

ensanchamientodelas areas del conocimiento,la especificidady la

universalidad,la ética periodistica en este caso impecable,etc. Jun-

to a estos principios justos y equitativos, la busqueda de lo humano

serd el problemaesencial. La ideologia se alio con el humanismo,

siendo ya el humanismounaideologia,y la ideologia en pleno sen-

tido, humanista. Pareceria ocioso hablar de la excelencia de Cua-

dernos Americanos, ya que la revista ha recibido durante décadas

la aprobacion undnimedela critica, pero estas breves consideracio-

nes no parecerndel todoinutiles si reflejan una vez mésla estrecha

alianza de fuerzas poderosas —ideologia y humanismo— quehicie-

ron posible el favorable navegar de Cuadernos Americanos, nunca

ajenoa la perdurable luz delideal bolivariano.

37 ««B]frfo de la Villa-Corte’’, Nuevo Mundo (Madrid), 2 de febrero de 1917. 
 

 



IDENTIDAD, DIALOGO Y SOLIDARIDAD:
EL HUMANISMO DE LEOPOLDO ZEA

Y CUADERNOSAMERICANOS

Por Tzvi MEDIN

UNIVERSIDAD DE TEL AVIV

TPUBLICACION DEL NUMERO CINCUENTA de Cuadernos America-
nos en su Nueva €pocaconstituye sin lugar a dudas un verdade-

ro acontecimientointelectual. En él festejamostantola continuidad
de unalabor comenzadaa principiosde los cuarenta, comola capa-
cidad de CuadernosAmericanos,bajola direccién de Leopoldo Zea,
de innovacion y confrontaci6n con unarealidad cuyas aceleradas y
radicales transformaciones plantean la necesidad de compromisos
y definiciones esenciales para el hombreen cuantotal y para los
diferentes pueblos del mundo.

Claro esta que era de esperar que un latinoamericanista de la
categoria de Zea ahondaraen la problematica latinoamericana y
que, ademasdeello,fiel a su trayectoria de tantosanos, nolo hiciera
exclusivamente en el planoteérico, sino que en funcion del mismo
intentara promoverdesdelas paginas de esta publicacién proyectos
cuyacristalizacion considera esenciales parael futuro de los pueblos
del continente.

Asi, por ejemplo,la cuestion de la identidad latinoamericana,
que cop6y copa buenaparte delos articulos publicados, especial-
mente en los momentos de la conmemoracién del Quinto Cente-
nario, se convirtid de inmediato en problemay en debate, encon-
trandose estrechamenteligada a la problematica dela integracion
latinoamericana,de la cual es sin lugar a dudas Cuadernos Ameri-
canos un conductoprivilegiado.

Zea, quien comenz6 su carrera académica comohistoriador de
las ideas, fue consciente desde un principio que esta inmersi6n suya
en el pasado era necesaria para poder comprender mejorsu presen-
te y poderasi confrontarse con las urgencias del mismo. Y esta idea
delo intelectual comola conjunci6nentre la tomade conciencia,la
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critica y la confrontacion, todo ello en funcion de un humanismo de

carne y hueso, lo ha venido acompanandoy delineandosuitinerario
intelectual. Es porello que de la historia de las ideas lleg6 pronta-
mente a unafilosofia critica de la historia latinoamericana, en la

que la conciencia de la dependencia y la urgencia de liberacion se
convirtieron en sus aspectos fundamentales.

De este modo la urgenciade liberacion se convirtio en un es-

lab6n central de su discurso, que vino a unir esencialmente histo-

ria y filosofia con una actitud practica, con una constante busque-
da y postulacidn de senderos. Y es en este sentido que tambiénla
problematica de la identidad latinoamericanase plantea conectada
esencialmente conla dela integracion continental.

Es por esto que no debemossorprendernos cuando,alescribir

en el nimero 11 de Cuadernos Americanos dedicado al Quinto Cen-
tenario, Zea titule su articulo muy pragmaticamente ‘‘(Qué hacer
con quinientos anos?’’. Zea es consciente del debate acaloradodel
momento. Unos hablan de descubrimiento, otros de encuentro, o

de invencién o de tropiezo 0 de autodescubrimiento. El mismo pro-
poneencubrimiento,resaltando quees claro que en cada denomina-
cidn se reflejan los sentimientos de los que la otorgan, mas agrega
de inmediato: ‘‘Pero digase lo quese diga,piénseselo que se pien-
se, todo eso es ya historia, y el 12 de octubre de 1492 un ineludible
hecho histdrico’’. Se trata, nos dice, de un hecho hist6rico, y en

cuantotal no puede ser cambiado. Entonces, équé hacer con él?
Zea rechaza tanto los festejos como el repudio, considerando

quelo que se imponees unareflexi6n creativa que permitala plani-
ficacion de un futuro comunentrelos pueblos iberosy los iberoame-
ricanos, entre los americanosy los europeos en general. O sea que
la conmemoraci6n debia convertirse en puente de comunicacion y
colaboraci6ny no derecriminacionesdetal 0 cual signo. No es que
ello implique desentenderse del pasado (el mismo Zeaescribe nu-
merosaspaginassobreel “‘encubrimiento’’ ideologico de América),
sino quelo quesf implica es el asumir tal pasadopara trascenderlo.
Comosiempre,en este articulo de CuadernosAmericanos Zea entra
ala problematica historica para intentar trascenderla en funcion de
una visi6n humanista. Masde este articulo nos interesa exclusiva-
mente aquiresaltar este aspecto especifico de la conjuncion de lo
intelectual y lo practico de Zea, aspecto que se convierte también
en caracteristica de Cuadernos Americanos.

No setrata sdlo de la conjuncién deteoria y praxis, sino que

amén de ello el problemade la identidad y la integracion latino-
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americana, por ejemplo,se plantean,porlo general, dentro del 4m-
bito global de un mundoque noes ya considerado meramente como
algo en confrontacionconlo latinoamericano(colonialismoy neo-
colonialismo 0 imperialismo). No es ya solamente el pasaje de la
condici6n de objeto al de sujeto en medio de un proceso de libe-
racion cultural y axiolégica que caracteriz6 buenaparte de la labor
intelectual latinoamericanadeeste siglo, sino quea la par de esta
labor se da ya también su enlace con una nuevapostura. Se trata
de la perspectiva desde una América Latina constitutiva, a la par de
los demas y en pie de igualdad, de un mundoen constantes trans-
formaciones, un mundoproblematico en cada uno de sus diversos
frentes, un mundoenel que a cada regidn y a cada pueblo cada vez
le es mdsrelevante,le influye y le importa mds lo que sucedea todos
los demas. Un mundoquecadavez es mas nuestro mundo,el de to-
dos, y no sdlo el de unos cuantos. Un mundoen queel derrumbe
de la Uni6n Soviética, la guerra del Golfo Pérsico,la unificacién eu-

ropea, el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte, las

guerrasy las matanzasenlos Balcanes tienen inmediata trascenden-
cia para todossus rincones, un mundo quepareceria hacer patente
en cada momento,tal cual se expresa en las paginas de Cuadernos
Americanos, que si bien la integraci6n latinoamericanaconstituye
un imperativo, la interrogante sobre los nuevos marcos, conductos
y opciones de la integracion mundial también implica desafios in-
eludibles.

En el nimero 25 de la Nueva época de Cuadernos Americanos
Zea escribe un primerarticulo bajo el nombre de ‘‘La integracién
latinoamericana comoprioridad’’, y en el némero29, por ejemplo,
hay articulos sobre identidad e integracién latinoamericana, como
en muchos, muchos mas. Losarticulos sobre lo latinoamericano
sonlo central evidentemente, dandose también unafructifera acen-

tuacion, mucho mas ampliae insistente, sobre dimensiones previa-
mente algo marginadas, comoenel sobresaliente caso dela litera-
tura, sintiéndose la mano de Liliana Weinberg,quien ayuda a abrir
el abanico de las creaciones culturales reflejadas en la revista. Pe-
ro también encontramos un numero 43, por ejemplo, que simboli-
za muchodelo que queremosexplicitar en estas lineas: comienza
con un articulo de Zea titulado ‘‘Chiapas, yunque de México para
Latinoamérica’ ’, pero se dedica en su mayorparte, con docearticu-
los, al tema‘‘Europa: integracion y desintegraci6n’’.

Indudablemente la enorme mayoria de los temasy delosarticu-
los con los que nos topamosse centran en la problematicay la vi-
vencia latinoamericanay del Caribe, pero a los cincuenta afios de
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la aparici6n de Cuadernos Americanos nos encontramoscon queel
numero 36 de la Nueva Epoca dedica toda su primera parte, nue-

ve articulos, a ‘‘Itinerarios de la alteridad’’, con titulos como ‘‘El

Japon en la época de los descubrimientos’’ 0 ‘‘El encuentro entre

los portugueses y los africanos: el caso del Congo’. O, por dar
otro ejemplo, el nimero 21 comienzacon unarticulo titulado ‘‘Tri-

nidad: la Revolucion Francesa, Napoleén la invenci6n de Alema-
nia’. Y del mismo modo la conmemoraci6nde los doscientos afios
de la Revolucion Francesa encuentra un espaciocentral en diversos
numeros de Cuadernos Americanos. Claro que en su mayoria los
articulos quese le dedican se centran enla relevancia de tal magno

acontecimiento para los pueblos latinoamericanos, en lo ideoldgi-
co, lo filos6fico, lo histdrico, etc. Pero nos topamos también con

“Reinterpretando la Revolucion’ y ‘‘La dialéctica social de Rous-
seau comola premisa ideoldgica de la Gran Revolucion Francesa’’.
O,en el mismoano,el articulo de Mijail Gorbachoy, “‘Un denomi-

nador cominparala humanidad’’, o el de Michel Rocard,‘‘Europa,
una superpotencia para la humanidad’’.

Lo propio, entonces, lo caracteristico, lo diferente que es
Latinoamérica, por si mismay con sus diversos tipos de conexién
conlos otros pueblos del mundo,con sucreaci6ncultural, sus pro-
blemaspoliticos y econdmicos, con su problematica de identidad, de
integraciony de liberacion. Pero también el mundo,el hombre,los
otros, que son comonosotros, diferentes, y con quienes nos encon-
tramos cada vez mas estrechamente unidos en un destino comun.
Cuadernos Americanosve al hombre en su dimensién comin, en su
dimension humanaglobal, y por ende necesariamente en su concre-
cin latinoamericana. asi lo escribe el mismo Zea alreferirse a
la conmemoraciondelos cincuenta anos de Cuadernos Americanos
en el numero 31:

Ahora, mds que nunca, se habla de integraciOn de la regi6n y de los cambios

que hande realizarse para incorporarse... plenamente al mundodel que es

parte, pero en otra relacidn que no siga siendo la de la dependencia. Integra-

ci6n regional, continentaly universal... Participacién ineludiblemente global

pero en unarelaci6n horizontal de solidaridad y no vertical de dependencia.

Asf comolarelaci6n solidaria con pueblosal otro lado del Atlantico...

Se trata, entonces, de unaapertura del horizonte de 360 grados,
desde el centrolatinoamericano,pero abriendo constantementelas
paginas de Cuadernos Americanosa los temasde caracter globaly a  
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las lineas escritas por intelectuales de todas partes del mundo desde
los cinco continentes, que por cierto integran el Consejo Internacio-
nal de la revista. De este modose hace patente la idea expresada

por Zea en su Discurso desde la marginaci6ny la barbarie, respec-
to de la pluralidad de los centros como expresi6n de humanidad,

siendo esos 360 gradosel horizonte comun de todos y cada uno de

estos centros de humanidad. Centros que en su misma expresién
plural vienena cancelarla calidad de marginalidadde los pueblos,
cualesquiera sean éstos.

Y en verdad, en su Discurso Zea completo lo que podriamosde-

nominarla ‘‘revoluci6n copernicana’’ que habia comenzado desde
sus primeros escritos. En América en la historia habiaintentadosi-
tuar la historia de América Latina dentrodel contexto dela historia
universalen relaci6n con un orden y un centro de poderplanetarios,
en otras palabras, con el mundooccidental. Y frente a este centro,

los pueblos supuestamente marginados. En el Discurso, en cam-

bio, se trata de un discurso desde la marginalidady la barbarie, que
por ende se convierte asi en el centro desde el que se conceptiala

historia europeay del mundooccidental. Zea plantea al mundo oc-
cidental frente a la necesidad de confrontar una interpretacion de

si mismo desde una supuesta periferia que se ha convertido en cen-
tro al recuperar su categoria de sujeto histdrico, y que lo cataloga
en funcién de las mismas categorias que le habian impuesto previa-
mente. Los mismoseditores del libro de Zea en francés escriben
quelafilosofia y las intenciones de éste ‘‘seguramente provocaran
molestia’’. Y es que resulta que, a priori de lo quese escriba, en
lugarde serellos los que observan,califican y degradan, son aho-

ra ellos mismos los observadosy loscalificados, aunque de ninguna

forma los degradados:

La supuesta marginaciOn y barbarie no sonsino expresionesde peculiaridades

propias de todos los hombres. En este sentido todo discursolo es de una cierta

expresiOn peculiar de humanidad, peculiaridad que no anulasino afirma su

humanidad. El hombre, todo hombre,es igual a cualquier hombre. Y esta

igualdad se deriva, no de que un hombre o un pueblo puedanser o nocopia

fie! de otro, sino de su propia peculiaridad. Esto es, un hombre o un puebloes

semejantea otrosporser comoellos,distinto, diverso. Diversidad quelejos de

hacer a los hombres individuos mds o menos hombres,los hace semejantes...

Es este peculiar modode ser de hombres y pueblos que debede ser respetado.

Negaro regateartal respeto sera caer en la auténtica barbarie; la del que

pretende rebajar al hombre como cosa. La del que pretende utilizar a otro

hombre 0 a otro pueblo,y la del que aceptaser utilizado.
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En fin, como vemos,la ‘‘tevolucién copernicana’’ de Zea no

viene a cambiarun centro porotro, sino a conceptualizar la huma-
nidad en funcidnde sus multiples y concretas expresiones, centros
integrados en el horizonte de la humanidad. Zea, que se nutrié pro-

fusamente ensus primerospasosdela filosofia orteguiana, convier-

te el perspectivismo epistemolégico y ontolégico de Ortega en una
ética humanista concreta.

Pero si bien se plantea muy claramente esta relacidn en Cua-
dernos Americanos, no menosclaramente se plantea el quela re-

laci6n de solidaridad esta lejos de la unanimidad de opiniones y
del consenso a menudosospechoso. Por elcontrario, se trata de
la solidaridad en la diferencia y porello casi a priori, en el didlogo,
que a menudoes debate, disidencia, discusidn. Pero resulta que las

disidencias facilmente suelen convertirse en desconexi6n y desco-

nocimiento del otro en medio de unarelaciGn jerarquica que,‘‘por
casualidad’’, se estructura siempre desde nosotros mismos hacia

abajo. Cuadernos Americanoslabora constantemente por convertir
estas disidencias nulificantes, que porcierto dan lugar al mondlogo
egocéntrico, en didlogo. No es esto nada facil, especialmente cuan-

dola realidad nos va colocando diariamente frente a disyuntivas

que, si por un lado son urgentes y exigen una definicion y un com-
promiso inmediatos, por otro lado son parte de procesos histdricos
en mediodelos cuales se ha venido acumulandounbagaje de postu-
ras, sentimientos, resentimientos, rencores, que no conducenpreci-

samenteal didlogo. Las posturas son a menudo opuestas por com-

pleto,y conviertena tal didlogo en arduo,dificil, y para muchos im-
posible. Mases precisamente en estos casos que el mantenimiento
del didlogo se convierte en una necesidadvital, una necesidad para
la vida como unica opcional desconocimiento mutuoy a la destruc-
cidn. Quienescribe estas lineas desde el Medio Oriente tiene plena
concienciadel significado de estos conceptos. Cuadernos America-
nos abre ampliamentesus paginas paratal didlogo dando expresion
a las mas diversas posturas, y pareceria que también aquila labor
de Zea viene a ejemplificar esto de modo contundente.

Zea se preocupa por publicar en Cuadernos Americanosarticu-

los y cartas personales a él dirigidas en las que se expresan nosola-
mente posturasdiferentes a la suya, sino inclusive criticas extremas
y a veces totales, ya sea de actitudes que ha adoptado durante los
Uultimos anos frente a diversos conflictos en diferentes partes del

mundo, como de su obra en general. Claro que estas criticas pue-
den ser legitimas, pero a veces su forma y su contenido vienen a 
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eliminarel didlogo para dar pasoa la exclusiva incriminacionen la
disidencia. Y es precisamente muy ilustrativo dela actitud de Zea
que publique tambiénestascriticas, ejemplificando de tal modola
alternativa y el imperativo ético e intelectual del didlogo, no sdlo al
defendersus posturasy susideas, sino tambiénal responderdialégi-

camente convirtiendo de hechola rupturainicial en didlogo,en el
mutuo reconocimiento.

Uncaso tipico de la importancia esencial del didlogo en Cua-
dernos Americanos, se da en el nimero 11, dedicado funda-

mentalmente al Quinto Centenario, en el que bajo el titulo de
““¢Descubrimiento 0 Encuentro?’’ se publican tres articulos. El

primero es del prestigioso historiador Silvio Zavala, quiencritica
posturas de Zea, el segundo la respuesta de Zea,y finalmente otras
breves lineas de Zavala. No nos ocupa aqui el contenido de este de-
bate,sinola ilustracidn de lo que venimosafirmandoenestaslineas.

El numero28, en cambio, nos permiteilustrarel otro tipo: el del
intento de convertir en didlogola incriminacion nulificante, o como
lo define el mismo titulo del apartado del debate en Cuadernos
Americanos, el intento de ‘‘Discrepar para comprender’’. En este
numerose publican las conferencias dictadas durante la reunion de
la Sociedad Europea de Cultura dedicadas al tema ‘‘Raz6on de Es-

tado y razon del hombre’’. Entre ellas se encuentra tambiénel tex-
to de la conferencia dictada por Zea: ‘‘De la guerrafria a la gue-
Ira sucia’’. Se trata de un texto sumamente polémico, con algu-
nos de cuyos puntos disentimos enlo personal, que provocé,entre
otras, la reaccion violenta de Herbert Lamm en unacarta personal

a Zea. En ésta Lamm dice que Zea se expres6 como un propa-
gandista veterano, por medio de ideas ‘‘que pertenecen a un cuer-
po bien conocido de ideologia marxista-leninista, con una colora-
cion tercer mundista y antiamericana’’. Frente al humanismodelos
intelectuales europeos la concepcidn de Zea, que consideraexplica-
ble porsu vivenciaintelectual latinoamericana, le parece mas bien
“‘antihumanista’’. Pero esto es slo para comenzar. Enespecialle

molesta que Zea atribuya a los Estados Unidos ‘‘artimanas diaboli-
cas’’ imaginarias y que nada tienen que ver con larealidad. “‘Su
relato es finalmente unasuerte de cuentoinfernalque seria una es-
pecie de anti Anderson apocrifo, un cuento cuyo héroeseria un dia-
blo llamadoiusa! éNosera usted mismoese diablo, senor Zea?’’.

éQuéhaceralrecibir unacartataly tales calificativos? Eviden-
temente que muchosde los conceptos expresados por Zea en su
conferencia pueden dar lugar la critica y al debate, pero épasar-
lo todo al plano de la satanizacidn? éZea sataniza a los Estados
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Unidos y Zea debe enfrentarse a la pregunta desi él mismo noper-
sonifica al diablo? Pues bien, Zea decide publicar la carta y darle

respuesta, discrepando,claro esta, pero explicando, razonando,dia-

logando..., inclusive frente a unacarta tal. Cuadernos Americanos

haciendopatente el imperativo del didlogo a toda costa.
Zea comienza por reconocer que su manera de pensares propia

de su vivencia latinoamericana, del mismo modo que la de Lamm es
propia de su vivencia europea,“‘pero’’, agrega de inmediato, “‘no
creo que esta diversa situacion impida la posibilidad de compren-
sion de diversos puntos de vista’. (Satanizacidn de los Estados
Unidos? Pues ‘‘Estados Unidos han sido siempre admiradosy sus

instituciones vistas como modelosa realizar en la regidn’’, aunque,
claro esta, otra cosaes lo que los Estados Unidos hayan hecho para

evitar que en América Latina se hicieran realidad los mismos idea-

les que consideranesenciales para si mismos. 4Una metafisica del
diablo? Asi escribe respecto de Estados Unidos:

Es pura y simplemente una potencia, y comotal acttia como ha actuado Eu-

ropa en su expansiOn sobre el mundo, como acttan en la misma Europalas

naciones quehantratado de imponersu hegemonja. Asilo han hecho también

asidticos y posiblementelo harfanlos latinoamericanossi hubiesen podidoal-

canzar un poder semejante.

Y luegode fincar muy claramente en la dimension hist6rica todo
su andlisis (mas claro imposible), agrega la dimensidn axioldgica,
humanista por excelencia: ‘‘Pero esto es, precisamente, lo que no
debe, lo que no puedeseguir siendo’’.

Noes nuestra intenci6nanalizar el contenido del debate y de la

postura de Zea, con quien, por ejemplo, disentimos en su postura
precisamentefrente a la Guerra del Golfo Pérsico. Lo que quere-
moshacer notar es el modo en que toma en este caso extremo su
propia deslegitimizaci6n-satanizacin para convertirla en opcion de
debate, explicando, razonando,dialogando. Y es precisamente en
este espiritu que finaliza su respuesta:

Quiero hacerlellegar también la expresi6n de mis mejores sentimientosen la

busqueda de una mejor comprensi6n de diversos puntosdevista y no de pura

recriminaci6n. La diversidad es propia de la raz6n del hombre, ya que solo

razones de Estado podrian impedirlo.

Y son dignasdecitar atinestas otras lineas de otra carta de Zea

a Lamm publicada en Cuadernos Americanos: 
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Sus puntos de vista y los mfos, como usted lo expone, tienen su inevitable

origen enla diversidad de vivencias. Diferenciasy vivencias no s6lo continen-

tales, nacionales o familiares, sino originadasen la inevitable formaci6n que

se recibe. Losindividuos son eso, individuos, y por ello hombres concretos

con sus inevitables puntos de vista que han de superarse con comprensi6n.

Lo importante es esta superaci6n, nacida del afan por comprender y hacer

comprender. De otra formase caerd en la soledad absoluta, la plena deshu-

manizaci6n.

No hay necesidad de agregar comentarios. A lo latinoameri-
cano constitutivo, en pie de igualdad y a partir de su diferencia
especifica, del mundoactual y de la confrontaci6n con sus urgen-
tes desafios, se agrega el imperativo dialégico como otro elemento
esencial de Cuadernos Americanos. Un imperativo dialégico cuya
razOn deseres tanto racional (la comprensién de otros argumentos

y otros puntos de vista) como moral(la comprensién del otro como
diferente), en el entendimiento que somostodosiguales en nuestro
comin derecho ser diferentes. Una razon deserracionaly moral
del imperativo dialdgico que viene a ser la esencia del humanismo
de Zea, y de la impronta que deja sobre Cuadernos Americanos.

En este espiritu consideramos quizds como lo mas adecuado
senalar escuetamentehaciaelfinal de estas lineas precisamente dos
0 tres puntos de debate con posturas adoptadas por Zea enlos ul-
timosanos, para luego de hacerlo intentar comprendernosdlo las
posturas especificas de Zea en estos casos concretos sino asimismo
intentar comprenderel significado general de las mismas. Osea,
discrepar para comprender. Setrata de uncierto paralelismo que
pareceria surgir de algunas expresiones de Zea en lo quese refie-
te al papel de la Union Soviética en la Europa Orientaly al de los
Estados Unidos en la Europa Occidental, y en segundo lugara la
Guerra del Golfo.

Mas pareceria que debamos confrontar previamenteotra pre-
gunta quesurge dela lectura de algunasdelas criticas a Zea: dacaso
la falta de acuerdo con algunasde las posturas de Zea frente a acon-
tecimientos concretos implica necesariamente el rechazo desuses-

critos filosficos? O, si no, Gacaso se da una conexi6n esencial y

necesaria entrela filosofia de Zea y cada una delas posturas adop-

tadas porél, tal como lo expone Zdenék Koirim,quien por cierto
conoce muy bienlo escrito por Zea? Koirim sostiene que Zea,
“encerrado en su esquema explicativo binario... se ve obligado a
calificar como negativas prdcticamente cualquier iniciativa, accién
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y empresade los Estados Unidos, y reciprocamenterotular de signo

mas bien positivo... las que contrarian 0 se oponena ellas’’.

Koirim,que vivid en Checoslovaquia, nos recuerda que Zea vio
en los Estados Unidoslosiniciadores de la guerra fria en tanto ha-
blaba solamente de una‘‘supuesta’’ amenaza soviética. Y asimismo
recuerda,entre otros casos, la ya mencionada conferencia de Padua,

en la que Zea sefialé que mientraslas tropas soviéticas volvian a sus
hogares para imponerel ordenenellos, los Estados Unidos empe-

zaban la guerra sucia imponiendo por su armamento la seguridad
y el orden en el mundolibre, como sucedio en Panama. Kotrim
afirma, en su bien elaboradoarticulo, que se trata de un “‘paralelo
valorativo abusivo entre un sistema totalitario agonizante, no me-

jorable, y un sistema democratico imperfecto, pero enmendable’’.
Segiin Koirim se trata, en estos y en otros casos, de errores dejui-

cio de Zea que sontributarios de “‘un métodoinherenteal sistema
maniqueo de pensamiento’’. Un maniqueismo que,seguncree, en
Zea se viene a coronarcon untercer término,con el profetismo de

una Aufhebung que conduciria a una nueva humanidad.
En fin, traemosestas criticas de Kourim por considerar que

son sumamenteilustrativas del problema que planteamos, aun an-
tes de apuntaralgunas de nuestras discrepancias con ciertas postu-
ras de Zea. éSetrata de la critica de tales 0 cuales posturas en las

que diversas personas caen en divergencia necesariamente de tan-

to en tanto, o se trata del rechazo del pensamiento de Zea en su
totalidad?

Koirim considera que estas posturas constituyen una conse-
cuencia inevitable del pensamiento esencial de Zea; de su “‘sistema
binario basico’’ o de un ‘‘método inherente al sistema maniqueo
de pensamiento’’, por unlado,y de su profetismoutdpico,porotro.
Pero bien puede decirse que quizds las conclusiones de Kourim sur-
gen en un ordeninversoal por élexplicitado, o sea que en realidad
remonta en funcion detales posturas u otras de Zea ala caracteri-
zacion del corpus teérico delfilésofo. No decimos que sea adrede,

evidentemente, sino de unatrampaenla que todoslos historiadores
o analistas podemoscaer, y que se nos aparece comoposibilidad en
cuanto nucleo hayen la obra de Zea que noencaja enla caracteri-
zacion de ‘‘pensamiento maniqueo’’. Ademas de que enla historia
americana hay tantodelintervencionismoestadounidense,desdela
épocade la anexiéndela mitad del territorio mexicanohastaelrela-
tivamente reciente golpe contra Allende, por ejemplo, 0 su apoyo

a los regimenes militares en esa misma época, que realmente sobre
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este contexto hist6rico las acusaciones deberian ser mucho mas cau-
telosas. E] mismo Zeaestipula que si se recuerdanlas declaracio-
nes de Bush o Reagan,parece que es meridianamenteclaro quiénes
son los que sustentan ideas maniqueistas,si el fildsofo mexicano o
los presidentes de la gran potencia. No fue Zea quien hablé del
““Imperio del Mal’.

Amendeellos es imposible hablar de maniqueismo cuando se
exige para uno mismolo que son ideales fundamentales del con-
trincante, comola libertad, la democracia,la autodeterminacion,la
prosperidad. Y esto es lo que hace explicitamente Zeaal afirmar
quesetrata de los ideales de los Estados Unidos. Puede haber lu-
gar parala critica del pensamiento de Zea,perofrente a la realidad
historica y frente a estos puntos aqui presentados pareceria que la
de maniqueismoes unasalidafacil y se imponen,en todo caso,otras
categorias para conceptualizar el pensamiento del filésofo mexica-
no. El mismo Kourim esta mucho mascercade ellas cuando habla
en su articulo también dela dialéctica de Zea, aunque lo hace para
senalar su aspecto fatalista, determinista, impositivo, en tanto que

nosotros consideramos que Zea se desprende precisamente dela
dialéctica de este tipo para entraren otra quees la que enfrenta a
los hombres de carne y hueso, queenla lucha por Ia libertad van
fijandosu destino.

Y en este contexto, y atin en medio deesta labor de ‘‘desma-
niqueizacion’’ del pensamiento de Zea, quisiera prestar atencién
al tercer términoexplicitado por Koirim :‘‘el profetismo’’ en fun-
cion de una Aufhebung quevienea elevarnos a una nueva huma-

nidad, siempre por llegar pero que nuncallega. El denominado
profetismo no es un tercer términosituadoenel futuro para Zea.
Porel contrario,se halla presente en todossusanidlisis dela reali-

dad historica latinoamericana, puesto que los mismos son anilisis
criticos, y comotales se dan en funcidn de una dimensi6n axioldgica
determinada. El supuesto profetismo de una humanidad mejor se
encuentra en todas sus paginas histéricas como realidades, como
unaserie de ausencias, de huecos negros, de falta de humanidad en

medio de la deshumanizaci6n,de falta de prosperidad en medio de
la explotacion,de falta de dignidad en medio delos vejamenes, co-

mo unarealidad que, tal como lo dice en multiples oportunidades,
no puedeseguir siendo. Es dela realidad de lo que habla Zea.

Koirim escribe unaslineas sobrela filosofia de Zea que acep-
tamos absolutamente,aunquelo hace s6lo paracriticarlas de inme-
diato. Asi escribe en un principio: ‘‘Para Leopoldo Zea, la meta
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de la filosofia es el cambio procedente de una toma de conciencia,

cual choquesalvador, y regido conformea una exigencia moral de
validez universal. Un choque dindmico por excelencia y que po-
driamoscalificar como un proyecto aparentemente impecable...’’.
También la formulacioén de Kotrim es impecable, mas enseguida
viene la complementaci6n:

Proyecto de inspiraci6n orteguiana, pero quese sittia, con todo,finalmente,

en la oposici6n del de Ortega porque,para hallar su justificaci6n, tiene que

realizarse, alcanzar imperativamenteel éxito; el cambio, “‘el momento dela

transformaci6n’’, de la ‘‘praxis politica’ es aqui prioritario.

O sea quesi bien Ortega habla de la filosofia como de una ocu-
paciOn queno vive de sus consecuenciasnise justifica por sus logros,
e inclusive la caracteriza como “‘un fracaso permanente’, Zea en
cambio vendria a estar planteando unafilosofia que en funcion ul-
tima se encuentra pendiente, en lo quese refiere a sujustificacion,
de criterios extrafilosoficos, 0 sea el éxito, la realizacion del nicleo

profético de sufilosofia.
Pues bien, en verdad se da aqui una relaciOn esencial entre lo

filos6fico y lo que se podria denominar comouncriterio extrafi-
los6fico. Pero, comoya lo hemos apuntado,esecriterio extrafiloso-

fico es la realidad historica y la realidad actual, 0 sea los mencio-

nados “‘huecos’’ negros alumbradosporelreflector axiologico. De

modoquelajustificacidn del discurso de Zea no se encuentra en su

dimension profética, futurista, sino que surge de la confrontacion
con una realidad, en lo que tiene y en lo quecarece. Su justificacion

reside en la negacion detal realidad, independientemente de que

sus deseosse realicen o no. Se trata de unateoria critica, y por ende
esencialmente imbuida de la dimension axiologica. No solamen-

te quela critica y la lucidez exigidas por Kotrim no se encuentran

renidas para Zea con el mundodelos valores, sino queinclusive se

encuentran esencialmente conectadas con él.
Masatin, comoya lo hemosexplicitado en otras oportunidades,

Zea nunca dibuja ningunasociedad futura, y rechaza de antemano

todo modelo, lo que porcierto no deja de mencionar Kourim. Zea
es, en este sentido especifico antiutopista, por excelencia. Lo que
si postula son los criterios que axiologicamente deben caracterizar
la sociedad humana,criterios que surgen en funciOndela negacion
de aquellos prevalecientes en la actualidad, y que vienen ser sus
negativos: la negacion dela negacidn. Y claro esta que se trata de
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los criterios prevalecientes a nivel universal, y no solo ental o cual
reducto de la prosperidad y la democracia.

Poresto la justificacion del discurso de Zea se encuentra en el

pasado y enel presente y no en elfuturo. Pero diriamos masaun. Es
verdad que Ortega escribe ampliamentedelafilosofia en el sentido
senalado por Kourim,pero diriamos que quizas en la mismaobrain-
telectual de Ortega podemosdetectar el hecho de que precisamen-

te el fildsofo espanol va ascendiendo,tambiénél, de su experiencia
politica, personal inclusive, a la formulacidn de diversos aspectos

esenciales de su propia filosofia. Buena parte de su obra delostrein-
ta, en la que habla de‘‘ensimismamiento’’, se dio evidentemente en

funcion de su pésima experienciapolitica a principiosde lostreinta,
criterio extrafilosdfico que pareceria que definid buenaparte de su
laborfilosofica. Sus conclusiones filosGficas por esos anoseransi-
milares a sus decepciones politicas, 0 sea que estas ultimas no sdlo

fueron objeto de sus reflexiones, sino asimismo aportaron (por no

decir mas) a las mismas conclusiones.

De todas formas, es necesario puntualizar que este cambio de
opiniones conlo escrito por Zdenék Kourim esta lejos de ser defi-

nitivo, puesto que no cabe duda de quesolo viene abrir el campo

para una profundizaci6n en la tematica, debido a que Kotrim lleva
a cabosu critica desde una perspectiva propia centrada en una muy

determinada concepcion de la metodologia filosGfica.

Ahora bien, cuando hablamosde huecos,nos referimos también

a aquellos que se han venido perpetuandoporla accion de diversas

oligarquias y regimeneslatinoamericanosa lo largo delahistoria.

Zealos hacriticado en innumerables oportunidades. Mas aun, con

no muchodesuspicacia hubiera sido posible prestar atenci6n a que

el términoutilizado por Zea para acusara los Estados Unidos en su
conferencia de Padua, que tantas reacciones caus6,el de ‘‘la guerra
sucia’’, fue tomadoporél precisamente de su misma América La-
tina y de la funesta experiencia de los regimenes militares alli por
los sesenta y los setenta. Los mismos regimenes que propagaron en

sus propiospaises la muerte, la desaparicion, los campos de concen-
tracion,el terror y las persecuciones hasta hace contados anos. Y

entoncesresulta que del lado de ‘‘los malos’’ se encuentranlos mis-
mosliderazgos de diversos pueblos latinoamericanos que fueron los

que inclusive dieron lugar a la misma denominaci6nutilizada por
Zea: “‘la guerra sucia’’. Claro que Zeacritica a los Estados Unidos
en innumerables oportunidades (équién no sabe de su centenaria
injerencia en el continente?), pero éd6nde esta su método mani-  

Identidad, didlogo y solidaridad 43

queista cuandoen sus paginas se encuentra, por un lado, la admi-
racion porlos ideales estadounidensesy, por otro,la critica 4spera
de diversos regimenes del continente? ¢Y acaso no enfild su acerba

plumacontra el mismo pri de México, sefalando en una ocasion
inclusive que se enfilaba hacia el fascismo? No, no hay aqui mani-

queismo alguno, y tampoco profetismo alguno, sino una realidad

historica en la que los Estados Unidos han tenido un papel suma-
mente definido (iaunque Zeainclusive llega a decir que quizaslos

latinoamericanos hubieran hecho lo mismosi hubierantenidoel po-
der de la gran potencia!) que ha venido siendo aprendida por Zea

desde unaperspectivacritica esencialmente humanista. Son tantas
las paginas de Zea en las que se expresala exigencia de la reivin-
dicaci6n de los latinoamericanos en funcion de su calidad humana
como aquellas otras en las que exige la solidaridad y la mutua com-

prension y no la destruccion del oponente:

Filosofia del hombre en su sentido mas amplio, pero sin que su punto de par-

tida deje de ser concreto, el de nuestra individualidady el de nuestra naciona-

lidad. En este sentido es como buscamos cambiarla relacidn de dependencia

de que tomamosconciencia por unarelaci6n de solidaridad, de pares entre

pares, de iguales entre iguales. Nos abrimos al mundoperosin dejar de ser

parte concreta de este mundo. Asj nuestro nacionalismocultural, lejos de des-

aparecer, se acrecienta asimilando las expresiones de otras culturas a la vez

que enriquecemosa éstas, en un acto de reciprocidad, con nuestras propias

expresiones.

éMeraspalabras? éSimple retorica? éMero profetismo? Es po-
sible desentenderse de esta parte central del pensamiento de Zea,
aunque quizds pueda ser muyfacil valorarla en su justa medida

si recordamosel precio cobradoporlas reivindicaciones de algu-

nos nacionalismos europeos que si postularon esquemas ideolégi-
cos realmente maniqueos durante este siglo nuestro. Con Zea te-

nemos simplemente un verdadero humanismo.

Estoy en desacuerdo, entonces, con la apreciacion global de
Kourim de la obra de Zea en estos aspectos esenciales, lo que no
evita que puedacoincidir conél en ciertas criticas concretas a algu-

nas de las posturas adoptadas ultimamente por Zea.
La guerra contra Irak, por ejemplo, es captada por Zea en fun-

cidn de intereses petroleros, y hay en esto evidentemente una gran
parte dela verdad: primeroseutilizo a Irak contra Iran y luego con-

tra el mismoIrak cuandoéste se ‘“‘anexa’’ a Kuwait. Mas,éla guerra

contra Irak es ‘‘la guerra sucia’’, pero la agresion contra Kuwait es
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simplemente‘‘anexion’’? éAcasoel que los Estados Unidoslibren
una guerra sucia le da derecho a Irak de simplemente borrar un
Estado del mapa? La “‘intervenci6n’’ en Panamaes criticable, éla
anexi6n de Kuwait no? Zea se queja asimismo de que los Estados
Unidos reclamaron en las Naciones Unidasel castigo inmediato de

Irak, que no cumplia conlas resoluciones del organismointernacio-

nal, pero no exigid lo mismoconrespectoa Israel y su intervenci6n
en Palestina. La verdad es que pareceria que estos casos son algo

mas complicados, por lo menosensuestricta conexi6n conel orga-
nismointernacional, puesto que, por ejemplo, en 1948 las Naciones
Unidas decidieron sobre la creacién de dos Estados, uno palestino

y otroisraeli, reparticion aceptadaporIsrael a pesar de sus diminu-

tas dimensiones, pero desacatada porlos paises arabes que atacaron

inmediatamentea Israel, y perpetuaron hasta esos momentosdela
Guerra del Golfo su desconocimiento de tales resoluciones de las
Naciones Unidas. Se trata de una situaci6n complicaday tragica

por igual que para suerte de todos parece encaminarse en nuestros

dias hacia una solucion pacifica. Pero no es nuestro objetivo en-
trar a fondo en estos problemas, sino simplemente apuntar algunos

casos en los que discrepo de las posturas de Zea, sin que porello
deje de encontrarmeentre aquellos que admiransu obray su labor
intelectual.

E] otro ejemplo al que queriamosrelacionarnoses el de su apre-

ciacidn de la realidad europea occidental, en el sentido de que,
“‘comola del Este’’, también se hallaba bajo cautiverio desde 1945,

ocupadaporlas fuerzas estadounidenses en supuesta defensa de su

autoridad, para impedir la supuesta agresion comunista del Este.
Comose ve, se trata también de mi coincidencia con otra de

las criticas de Kourim,e inclusive de Lamm eneste caso, pero sin

considerar que ello implica el rechazo del pensamiento de Zeay,
menos aun, ni qué hablar, su satanizacion. Por el contrario, me
parece que lo hago precisamente como alumno de Zea.

El paralelismo entre la situacion europea occidental y orien-
tal es evidentemente dificil de sostener. Las fuerzas estadouniden-
ses en Europa no tienen nada que ver con los tanques soviéticos
que aplastaron lalibertad en Hungria y en Checoslovaquia, y nun-
ca amenazaron los estadounidenses hacerlo en Francia, Holanda

o Bélgica, por ejemplo, Estados democraticos e independientes, y

no integrantes de un imperiototalitario. Si lo hicieron en innume-
rables oportunidades en América Latina, pero si bien los hechos
hablan por si mismos en este continente, lo hacen en un sentido
completamente opuesto en el otro.  
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En fin, limitémonos simplementea estas escuetas lineasal res-

pecto. Los pardmetroshistoriograficos de Zea y lo que hemos deno-

minado su humanismodecarne y hueso, bien pueden considerarse

comoun corpuste6ricoy ético que nos otorga asimismolos parame-

tros adecuadosparaeljuicio de diversoscasos especificos en nuestra

historia presente, pero ese corpus no se ve comprometido por el mo-

do de aplicacién de tales parametros en casos concretos, inclusive

por parte del mismo Zea.
Si bien sefalamos los desacuerdos, pareceria que quizds en

lo esencial de la postura de Zea hay ain muchoporaprender,y lo

esencial es que Zea no se deslumbra porla caida de uno delos im-

perios y contintia plantandosefrente al que atin queda, exigiendo

la reivindicacién de la humanidad atin negadapara tantos pueblos.

Considera simplemente que nofueron los soviéticos los que crea-

ron la dependencia americana y que nosera su derrumbeel que la

haga desaparecer. Y es precisamente en nuestros dias, cuando to-

doslos politicos del continente se ven impelidos a laborar dentro

de la hegemonia estadounidensey hacer ideologia de sus urgentes

necesidades, que otra vez, desde la perspectiva filosdfica con su va-

lor universal que trasciende la mera coyuntura historica, Zea nos

dice que siempre queexista la opresién deshumanizada y deshuma-

nizante (que no siemprese ve personificada en los guardianes de los

camposde concentraciOn soviéticos, sino que a veces tomala forma

de los grandes capitanes delcapitalismo occidental) debe escuchar-

se la voz de la reivindicacién humana. No siempre concordamos

con Zea, pero no cabe dudaqueen estos momentosrepresenta una

de las pocas voces que consideran que lo que ha quedado en pie hoy

en dia puedeser algin modus, pero seguramente no vivendi, para

gran parte de la humanidad. ¢Aguafiestas? Sin lugar a dudas, pero

no para aquellos pueblos que atin no han comenzadoa festejar. Y

en medio de todas estas discrepancias hay que reconocerelvalor

y el coraje de Zea de ser una especie de vozen el desierto cuando

todos dicen que es unjardin;la del valor, a sus ochenta y dosanos,

de serel nifio que no duda en exclamarqueel rey esta desnudo.

Y si estas tiltimas lineas fueron un tributo de discrepancias para

comprender mejor, pocos lugares mejores para destinarlas que

Cuadernos Americanos.

 



 

 

LA GLOBALIZACION Y EL CAMINO
LIBERTARIO DELAS DIFERENCIAS:

CUADERNOSAMERICANOS

Por Ricardo MELGAR BAo

ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGI[A

E HISTORIA, MEXICO

Injértese en nuestras republicas el mun-
do; pero el troncoha deserel de nuestras
republicas.

José Marti

B AJO LOS TEMPESTUOSOSTIEMPOSde un complejo y asimétrico pro-

ceso de globalizacion, Cuadernos Americanos redimensiona su
papel en el escenario intelectual del continente, por su funcién
paradigmatica de sostenerse como un espacio de didlogo y en-
cuentro para ese abanico dealteridades generacionales, culturales,

ideoldgicas y de género, que configuranla intelectualidad boliva-
riana y martianadefin desiglo.

Poderpensar desdela diferencia y sentirse parte de los actores
etnoculturales que avanzan en la conformaci6n de Nuestra Améri-
ca significa recogerel espiritu que animé desde su fundaci6nesta
inconfundibley prestigiada revista. Durantela ultima década, las
tendencias autoritarias se han multiplicadoa escala planetaria, con
cuotas de renovadaintolerancia, xenofilia y xenofobia, intentando

asfixiar el derecho al disenso y a la coexistencia en la diversidad
etnocultural. iQué duda cabe que en este controvertido panora-
ma mundial, CuadernosAmericanosse ha movidoy se sigue proyec-
tando a contracorriente!

La Nueva Epocadela revista se aproximaa alcanzar una déca-
da de cumplida labor martiana; la revision de medio centenar de
revistas editadas con puntillosa periodicidad y 4nimoconstructivo y

polémicoasi lo refrenda. Leopoldo Zea,el incansable filésofo de la
identidad latinoamericana, y su equipo editorial, bien merecen en
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este sentido, sin regateos, nuestro reconocimiento. El trabajo in-
visible que sostiene toda empresaintelectual de esta envergadura,

a pesar de sus multiples limitaciones de infraestructura y tiempos,
no puedeser olvidado. Acaso esta misma constatacion atenteel
sentido critico que signa algunas obvias lagunasy desequilibriosal

evaluar los campos nacionales,o las areas culturales, asi comocierto

acentointelectual o ideoldgico sobre algunos topicos de alto conte-
nido polémico.

Sucede que los representantes de nuestra intelectualidad con-
tinental todavia mantienen entre si canales y espacios de comu-
nicacién balbuceantes y vulnerables. Lo sabemosincluso quienes
ya venimosrecibiendo el choque delas nuevas tecnologias y redes
de la comunicaci6nintracontinental, Internet incluido. Vicisitudes

politicas y de orden muyterreno confabulancontra el propio ensan-
chamientoy reafirmaciénde los espacios plurales de nuestra inte-
lectualidad critica. No dudo que Cuadernos Americanos tendra que
hacer esfuerzosadicionales para que, por ejemplo,la rica panorami-
ca intelectual de Paraguay o de Honduras ocupelos espacios que

siempre tuvieron abiertos en la revista. Desde esa perspectiva nos
toca también sus lectores y colaboradores no eximirnos de este
quehacersolidario y plural, en aras de continentalizar realmente
nuestros espaciosintelectuales.

En esta comunicacion intentaremos redondear la imagen que

nos proyecta Cuadernos Americanos sobre la problematica conti-
nental, tan conflictuada ya notanto porsus lecturas, como porlas

coordenadasneoliberales que atenazan su presente y su futuro. A
partir dealli, apelando a fuentes complementarias, avanzaremos en

reflexidn sobre la coyunturaactualy sus perspectivas.

1. El capital depredador: entre la usuray la exclusion

A\ninesdelos ochenta, de esosaiios que hansido caracterizados
comolos de la década perdida,se afirmo un nuevoprismalatino-
americanista. Desde el horizonte de Cuadernos Americanosse per-
cibian, bajo distintos angulos, los claroscuros de la problematica
continental. El transito de los gobiernos militares a gobiernosci-
viles era asumido como una sefal deseable de la democratizacion
del espacio regional, noasi los indices econdmicosy de condiciones
de vida, ni los avances del procesode transnacionalizaci6ncultural
que acompanabana este cambio del area. Lo interesante de estas
lecturas sobre los problemas latinoamericanosradica en que convir-
gieron en el develamientode unacrisis estructural en sus diversos
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planos, asi como en sus tendencias de cambioy la construcci6n de

una nueva semantica de la utopia continental.
La reconfiguracion y reordenamiento de la economia mundial

nos lleva a replantearel sentido y alcance de la nocidn de produc-
cién y del propio mercado. Los tiempos y espacios de la pro-
ducci6ny circulacion de mercanciasy bienes culturales han cambia-
do. La importancia creciente del conocimientoy de la informatica
obligan a rejerarquizarlos papeles asignados comunmentea losdi-

versos factores de la producci6n. En el proceso de circulacion y en
el consumorealy simb6lico, ya nos ha quedadoclaroel efecto dela
informatica y de la telecomunicaci6n.

Es nueva la certidumbre de que se puede descalabrar mas de
una bolsa de valores latinoamericana en cuesti6n de horas. La im-
previsible decision y orientacion de fuerzas exdgenas ubicadas en
Nueva York, Tokio o algunotro centro financiero del Norte, y/o la
accion de nuestras élites financieras nativas, operan al margen y en
contra de los planes nacionales de desarrollo. Las élites financieras

nativas sienten excesivos y anacronicoslos discursos nacionalistas
y estatistas, pero no su arcaica defensa de la usura. En esta direc-
cidn, las élites financieras se muestran mas distantes y adversas a
los intereses de las franjas mas ampliasde la poblacion latinoame-
ricana quelas viejas burguesias compradoras y cosmopolitas delas

sociedades oligarquicas.

La produccionindustrial en América Latina, fuertemente trans-

nacionalizada por la composicion de su capital, expresa su propia
mundializacion en el campo productivo. Las innovaciones tecno-
logicas aplicadas a la produccion, particularmente la robotizacién
y la informatica, aunadas a las nuevas formas de transferencia,

vienen subvirtiendola tradicional logica industrial. Los paquetes
tecnoldgicos integrales relativamente desfasados, que traspasaban

las empresas transnacionales a los paises en vias de desarrollo, les
garantizabanel control monopdlico de las innovaciones tecnoldgi-
cas de sus casas matrices para operar competitivamente en el mer-
cado de los paises industrializados del Primer y Segundo Mundo.
Porsu lado, los productos con tecnologia obsoleta sdlo podian con-
quistarrelativa y horizontalmente ciertos mercadosdelos paises en

vias de desarrollo. Por esta segunda via se venia arcaizando y vul-
nerandoel comercio y la integraci6n latinoamericana.

Lo quese observa enla actualidad es una sensible homogenei-
zaciontecnoldgicaen ciertas industrias, como, por ejemplo, sucede
en los ramos dela electronica, las computadoras, las telecomunica-  
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ciones y el automovil. Se trata de producir las piezas de un deter-

minado producto en diferentes paises. Las empresas modernizadas
de cualquiera de estos ramos industriales pueden denominara sus
productos mercancias de factura mundial.

La division del trabajo que supone esta nueva orientacion pro-
ductiva no sdlo ha fragmentado la capacidad de negociacion de la
fuerza de trabajo, sino que también ha cambiado su propia compo-
sicion social al feminizar sus cuotas de ingreso ocupacional,al mis-
mo tiempo que ha borradolas fronteras entre obrerosindustriales,
empleadosy técnicos medios. En el mercado ocupacionaldel conti-
nente, la mediana y la gran empresa industrial han sido desplazadas

porla economia subterranea; lo prueba el hecho de que parael ano
1992 el sector informal concentraba el 54% del empleo noagricola.
Durante el periodo 1980-1992, 80 de cada 100 nuevos empleos co-
rrespondian la economia informal (Tokman 1993), tendencia que
no parece que podraserrevertida fines de los noventa.

Enla region,la instrumentacion de cddigos de productividad se
ha extendidodela industria al quehacerintelectual y académico,sin

queeste hecho vaya acompanado de un mejor soporte tecnolégico
y de mejores condiciones de trabajo. Los cddigos de productivi-
dad han logrado recomponerel perfil de los ingresos, al pesar sus
volatiles bonos tanto o mas quelos sueldosy salarios. El desgaste
social que viene generando este procesosobrelos profesionales, los
obrerosindustriales y los académicos acortara a mediano plazo sus
tiemposde rendimientoy sus escalas de edad. La jubilacion,la ter-
cera edad, ademasdel paro, pueblan bajo formas cada vez masfan-
tasmagoricas el imaginario social latinoamericano. No hay duda de
quelas fracturas intergeneracionales y de género tienden a hacerse
cada vez mas explicitas y dramaticas en el mercado ocupacional.

Este proceso, cumplidoyaenlos afios setenta enlos paises del
Norte,llega con sensible retraso a afectar lo poco que quedade la
centenaria planta industrial latinoamericana. Elsector industrial ha
perdido pesoen términos absolutosy relativos en el marco empre-
sarial latinoamericano. De las cien empresas mas rentables de la
regién en 1993, el 60% correspondian capitales brasilenos y me-
xicanos, distribuyéndose las compaiifas restantes en cinco paises:
Chile (16), Argentina (15), Colombia(4), Pert (3) y Venezuela (3).
Detodasellas, destacan las empresas comerciales-financieras. Las
industriales, salvo las de telecomunicaciones, se siguen ubicando en

rubros minero-metalurgicos 0 ligadosal petrdleo y la petroquimica
(Latin Finance 9-9-1993). 
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Las pequenas y medianas empresas latinoamericanas, en pro-

ceso de extincion, a condicién de que se ubiquen en el campode la
economia informal, o se articulen conella, son ahora objeto de un

gran proyecto para encadenarlas al expansivo mercadoelectronico

que acompana la mundializacién de nuestra economia latino-

americana. La DevNetInternacional promoveraentre las pequenas
y medianas empresas dela region la adquisicidn del sistema deno-
minado IBEx, disenado por las Camaras de Comercio de Estados
Unidosy Canadaen sociedad con las empresas AT&T y Dan & Brad-
street Information Services. Se trata sin lugar a dudasde asignar a

estas empresas un papel subordinado en el mercado mundial, por

via electronica,a la voracidadsinlimites de las transnacionales. Las

posibilidades de complementariedad comercialde la pequena y me-

diana industria aumentardn, aunque no en la misma medida que sus

multiples riesgos. La pregunta que quedaflotando en el ambiente

y a futuro es: deste sector, que sostiene el mayor peso dela PEA re-

gional, no se convertira también en expulsor de manodeobra, dada
su nueva vulnerabilidad en un mercadocada vez mas integrado?

La cePAL ha estimado en 62 mil millones de dolares el capital

flotante en la region y reclama, porsus riesgos, la funcion regula-
dora del Fmi (Lodge 1995: 46). Esta propuesta se sustenta al pa-

recer en unainvestigaciOn reciente de la CEPAL, que revela quetres

cuartas partes de los flujos externos de capital a la regi6n corres-
ponden a bonos o depositos bancarios en moneda extranjera e in-

versiones bursatiles de corto plazo, por lo cual su inserci6n cum-

ple una funcion desestabilizadora (French Davis y Griffiths Jones

1995). Sucede quela globalizacion de las finanzas ha erosionado

el papel hegemonico de la banca comercial y de los organismos

financieros internacionales (Fondo Monetario Internacional, Ban-

co Mundial). Ya en el periodo 1989-1992, anota Salvador Arriola,

funcionario del sELA, la banca comercial solo registraba 14% delos

flujos de inversiones extranjeras enla region, frente a 40% en ma-
nos de otros sectores especulativos (La Jornada 17-3-1995: 50).

La vieja logica diferencial de las relaciones bilaterales asimétri-

cas que enmarco la movilizacion internacional de capitales bajo la
modalidad de ‘“‘inversidn extranjera’’ viene siendo sustituida. El ca-
pital transnacionalquiere liberarse de toda atadura nacional, mun-
dializando la l6gica de su propioarbitrio y de su propio caos (Vidal
Villa 1995: 10-12).

Los efectos negativos de esta primera onda expansiva de fuga

de capitales que abatio el mercadobursatil latinoamericano han ido  
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acompanadosdela reactualizacion de un viejo tema entre econdémi-
coy politico: la deuda externaversus los planes de desarrollo y gasto
social. La disminuci6n delas reservasen divisas de los gobiernos de

Latinoamérica, generadaspor erraticas y superficiales medidas que
enfrentaron sin mayor €xitoestacrisis financiera, revela una nueva

faceta del malogrado modeloneoliberal. Por otro lado,la vulne-
rabilidad financiera y comercial de América Latina cobra una visi-
bilidad alarmante.

La deuda externa habia alcanzado su mayornivel de politiza-

cion en el curso de la década de los ochenta, tensando en muchos

casoslas relaciones intergubernamentales entrelos paises dela re-
gion y los Estados Unidosenparticular. Asimismolas relaciones de

los gobiernos del area con las mas importantesinstitucionesfinan-
cieras (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial) fueron

significativamenteconflictivas. La politica estadounidenseno podia
desatender este proceso de impugnaci6nde supolitica financiera,
comprometiendode diversa manera a demécratas y republicanos.

A fines de la década pasada, la contraoferta de los demécra-

tas al Plan Bakerdisenadobajo la administracién Reagan, no obs-
tante su difusa viabilidad, marcéuna fisura ideoldgica en las élites
politicas norteamericanas. El denominado Plan Bradley suponiala

cancelacion parcial de 3% de la deuda y 3% de descuento sobre
las tasas de interés, a cambio de una mayorliberalizacién comer-
cial y otras medidasde controlfinanciero sobre los paises deudo-
tes. Otros banqueros estadounidenses parecian inclinarse por una
reduccion de las tasas de interés, en raz6n de quela acumulacion
de deudas, masinteresesaltos para refinanciar intereses, podrian

empujara los deudoresal‘‘no pago’’ (Cusminsky y Gitli 1987: 170
y 175).

La imparable e impagable deudaexterna ha venido agobiando a
los estudiosos de la problematica econémicay socialdel continente
en los ultimos veinte anos. Antes, los alcances de la bipolaridad
mundialhabian abierto espacioscriticos que se venian ensanchando
politicamente, desde la izquierda hacia el centro, 0 viceversa. En

todoslos casos,se insistia con diversos énfasis y argumentos queel

desarrollo nacional y la equidad social no eran posibles bajo la ex-
cesiva carga delservicio de la deuda. No se equivocabael director
de Cuadernos Americanos cuandoenel primer nimero de su Nueva
Epocaescribia: ‘“Los dias que estamosviviendosondificiles parael
mundo,en especialpara la regidn que en América se ha autodeno-
minado comolatina’’ (Zea 1987: 170).
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El lastre de la deuda externafrenabatododisenoviable de desa-
rrollo nacional o continental. Las condiciones usurarias que las en-
tidades financieras y los paises del Norte impusieron los paises
latinoamericanos terminaron por doblegar toda voluntad politica
de los gobiernos de turno que intentasen avanzar en sentido con-

trario a la logica usuraria del capital financiero internacional. Se
estimaba que,si durante el periodo 1980-85 se hubiesen mantenido
las tasas de interés reales de la década de los setenta, mas la tasa

inflacionaria, la deuda global acumulada de América Latina hubie-

se sido un 37% menor (Cusminsky y Gitli 1987: 170). Alan Garcia,
Raul Alfonsin y Carlos Andrés Pérez, con matices, expusieron esa
via negada que aspiraba a regular elservicio de la deuda, y que en-
frentaba a la propuesta radical del no pago formulada por Fidel
Castro. El t6pico de la deuda externa ya no se debate politicamen-

te por lo espinoso quees, no porque haya pasado de moda. Durante
el dificil quinquenio 1986-1990, la deuda externa paso de 382 mil a

423 mil millones de délares. En la actualidad ya paso la barrera

de los 500 mil millones en divisas norteamericanas, mientras que el
peso relativo de las exportaciones latinoamericanas en el comercio

mundial sigue a la baja.

El cambio de rumboenel ordenamiento politico mundial pos-
terior a 1989 repercuti6 negativamente enla region. Las corrientes
socialdemocratas, populistas y de izquierda, no obstante el proceso
democratizador de los ochenta, fueron desplazadas politicamente
del escenario latinoamericano, tanto por sus errores como por sus
debilidades. Bajo ese horizontegris, la hegemonia neoliberal avasa-
16 el espaciopolitico latinoamericano. Los idedlogos masprecavi-
dos pedian que los reajustes neoliberales se hiciesen acompanados
decierta base social. En los noventa,la clase politica de la region
ha hechoexplicito su deseo de no confrontarse con los organismos
financieros internacionales. Nuestras élites politicas en el poder
acusan un fuerte sesgo tecnocratico, permeadasporel discurso neo-
liberal, que relativizo su concepci6n sobre la soberania nacional y
sobreel bienestar real de la poblaci6n como meta de cualquier plan

de desarrollo. La venta de garage delas paraestatales y la libera-
cidn de aranceles responde masa la ldgica del capital depredador
que la de losintereses nacionales.

Unanilisis de la cuestién latinoamericana advertia perspicaz-
mentesobreel peligro que encerrabanlos nuevos signos econémi-
cos (programas de ajuste, transferencia de recursos financieros,
declinaci6n dela posicidn comercialen el mercado mundial, recom-
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posicidn tecnoldgica, etc.), para avanzarporel conflictuado sendero
de la democracia. Para nuestra analista era claro que:

Nuevas formas de dependencia generadasa partir de la crisis de la deuda ex-

terna enlos ochenta se agregana las viejas estructuras dependientes analiza-

das acuciosamenteporla sociologia critica latinoamericana en los afios sesen-

ta (Lozano 1991: 92).

El acoso neoliberal a la planta industrial latinoamericana habia

expandidoel desempleoy el subempleo, ademasde arcaizarel mer-

cado de trabajo. Seguin un reporte de unvocerodela oI, presenta-
do a los mediostelevisivosal filo de terminar este texto, en Améri-

ca Latina el trabajo infantil ha crecido, ubicandose en una franja
critica entre los 15 y 20 millones. La maquillada economiainformal
concentra las formas precarias que el capitalismo salvaje impone,
al margendela legislacin laboraly de los derechos humanos. Los
empresarios informales devenianasi un importante actor a conquis-
tar politica y fiscalmente (De Soto 1987).

Noes novedad para nosotros la multiplicacidn creciente de la
pobreza en la region durante la ultima década, si la percibimos
como un signo de los nuevos tiempos que se viven en el mundo.
La expansion de la pobreza enla tierra ha sido subrayada por su
potencialidadpolitica para el futuro mundial:

Hoy, en visperas del siglo XxI, otro fantasma recorre no sdlo Europasino el

mundoentero: el fantasma de los marginados. Marginadosporsuclase, su

piel, su religion, cultura, nacionalidad y origen social, también porsu sexo, sus

inclinaciones sexuales, etcétera (Zea 1994: 40).

En el caso concreto de América Latina, nuestro fantasma de

los marginadosparece ir adquiriendo cada vez mas un mayor peso
demografico y politico. Un documento de trabajo de la O£Aestima-
ba que 279 millones de personas vivian en condiciones de “‘pobreza
critica’ a principios de 1994, es decir un 62% del total de la pobla-
cion continental (La Jornada 16-2-1994). Esta situacién nos coloca
en una posicién poco grata, ya que el primer lugar en el ranking
mundial de la pobreza parecia ostentarlo la regidn subsahariana
(54% de la poblacién), segiin un informede la onu,queprefirio ulti-
mamente colocarnos en un cémodotercerpuesto, detras del sur de
Asia. La diferencia de criterios para medir la pobreza, sumados a
las contradictorias fuentes gubernamentales, explican los diferentes 
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pareceres entre uno y otro organismo. La okapercibe en el desa-
trollo de la pobreza regional un peligro para la democracia. Las
tentaciones autoritarias para frenar el descontento social pueden
significar un retrocesopolitico.

América Latina brinda un aporte modesto a la migraci6n mun-
dial de personas que porrazones diversassalen fuera desus paises
de origen. Se calculael flujo mundial anual en 75 millones de per-
sonasal ano, y es su principal contingente el que se desplaza de
Sur a Norte no obstante las trabas migratorias existentes. La filia-
cion etnorracial de los migrantes suscita mds de un fantasma enlos
paises ricos. La mundializacin de la economia requiere dela libre
movilidad de la fuerza de trabajo, de manera andlogaallibre des-
plazamiento terraqueo delcapital. Pero desde los centros de poder

del Norte se brega por frenar esta migracién masiva que crece en
espiral. Tal politica del Norte revela loslimites del discurso sobre
la libertad y la globalizacion al disociar y oponerlos derechos del
capital depredadora las demandaslibertarias de una cada vez mas
miserable y numerosafuerza de trabajo (Vidal Villa 1995: 12).

El peso demografico deloscasi trescientos millones de pobres
latinoamericanos encuentra todavia fuertes dificultades para repo-
sicionarse en los mercados del Sur, aunquelos haitianos, centro-
americanos, mexicanos y cubanos vienen presionando con fuerza
sobre las fronteras norteamericanas. Las mdsdiversas fuentes de
informaci6n registran desde fines de los setenta un flujo sin pre-
cedentes de fuerza de trabajo mas alld de las fronteras naciona-
les: haitianos en Dominicana, peruanos en Venezuela, paraguayosy
bolivianos en Argentina, centroamericanos en México. Muchos de
ellos se reencuentran fuera del continente: conosurefios y andinos
en Australia, brasilenos y peruanos en Japon, sudamericanos y ca-
ribenosen Espana,Italia, Suecia y Alemania. Mascerca, en la otra
América, ya sea en Canada 0 Estados Unidos, oleadas de migrantes
econdmicossiguen refundiendosus paisanajes bajo las marcasdela
latinidad

o

laindianidad. Las tendenciasal desarraigoy al golondri-
naje de la fuerza de trabajo afectaninclusoa sectores significativos
de intelectuales y profesionales latinoamericanos.
_# simbolo ominoso que crib6 Occidente sobre la Cortina de

Hierro durante la guerra fria aparece disociado de la cortina
de acero quevienen construyendo, como simbolo de su poder de
exclusi6n hacia América Latina, los Estados Unidos. Las cam-

panas contra los indocumentados en los Estados Unidos 0 contra
los “‘sudacas’’ en Europa hansido reforzadas por leyes de control  
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migratorio que favorecen la reproducci6n expansiva de ideologias
racistas y formas perversasde exclusion. Libano, Afganistan, Che-

chenia, operan comoel espejo cdncavo donde el opulento Norte
recupera su imagencircular de invisible Terminator.

El gasto militar de los paises del Norte y sus clientes del mundo
periférico en este periodo,ya no se sabe si de posguerra fria 0 paz
caliente, asciende a la mitad del ingreso de la poblaci6n mundial.
Nadapareceindicarquelos principales paises productores de arma-

mentos atenderanel reciente llamado de Mahbub Ul Haq en favor
de una reducci6n de 3% desus gastosbélicosa fin de canalizarlos
a un fondo de ayuda los paises del Sur administrado porla ONU.
La clase politica y los empresarios primermundistas no escucharan
los razonables y humanitarios argumentos de Ul Haq, aunqueéste

en su curriculum ostente el haber sido reconocida figura del Ban-
co Mundial e inventor del indicador de desarrollo humano usado
por la onu. Seguramentelas élites de poder del Norte habranvisto
al experto paquistani como un sonador que hacepeticiones poco

afortunadas y escasamente razonables.
Tal postura es coherente con las politicas econdmicas progra-

madasporlos paises del Norte hacia el mundoperiférico. Los 24
paises del todopoderoso Norte vienen recortando sin atenuantes
sus apoyos a los fondos econémicos de ayuda a lospaises del Sur.
Para el quinquenio 1996-2000 el Fondo Europeo de Desarrollo
(FED), dadoslos recortes aplicados por sus opulentossocios, ha re-
ducido a la mitad sus recursosfinancieros,es decir, a la magra suma

de mil millones de dolares (La Jornada 10-3-1995). Mejor ni ha-
blemosdel Programade las Naciones Unidas para el Desarrollo, y
menosatin de los programitas sociales y de mejoramiento ambien-
tal del Banco Interamericano de Desarrollo o del Banco Mundial.
Ningiin analista serio de la problematica tercermundista olatino-
americana considerasu existencia comoreal.

El futuro ya en 1991 aparecia poco grato para quien es hoy pre-

sidente del Brasil. Fernando Henrique Cardoso afirmaba entonces

con tono dereal preocupacionpolitica que: ‘‘...nuestro problema

actual consiste en trabajar para no caer en el Cuarto Mundoy for-

marparte de esa lista de paises que ni siquiera sirven para ser ex-

plotados’’ (Cueva 1991: 2).
Unnuevo dualismo tecnologico parece marcarlas nuevas fron-

teras de la divisidn internacional del trabajo, dejando fuera a los

paises y regiones que no respondena los nuevos parametros de re-

lacién intraplanetaria (Gunder Frank 1993: 129). La critica a la ex- 
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clusion real 0 potencial de nuestros pueblos se proyecta como im-
pugnacion de fondoa la usurafinanciera y al monopolio tecnolégico
transnacionalporsu papel de capital depredadorde viday calidad
de vida humanay dela propia naturaleza. iQué duda cabe quelas
lacrascivilizatorias del autoritarismoy el neorracismo se confunden
con la voluntad e interés de este actor econdémicoprivilegiado, en
el ya conflictuado espacio mundial!

2. Unidad regional, globalizacién y utopia para el nuevo milenio

Hace ocho anos, un controvertido socialdemécrata venezolano
constataba tragicamente que el comercio intrarregional se habia
“‘debilitado’’ (Pérez 1987: 133); dicho sea de paso,éste porlo gene-
ral habia manifestado hasta entonces flujoslimitadosy errdticos. La
deformaci6nestructural de una economia fuertemente dependien-
te, aunada a una alarmanteespiral inflacionaria y a la carencia de
medios de pago en los ochenta, generé una fuerte contraccién co-
yuntural del comercio intracontinental. Solamente en el curso de
1982 a 1983, el efecto se habia mostrado‘‘demoledor al caerlas im-
portaciones intrazonales de ALADI en un 37%”? (Salgado 1987: 152).

Esta evaluaci6n aparecia circunstanciada por las viejas formas
de la dependencia delos paises latinoamericanos. Al mismo tiem-
po,tales cifras sobre la precariedad comercial intracontinental,vis-
tas en un arco temporal mayor,podian revelar otra tendencia. Efec-
tivamente,unarevisiOn dela ultima década (1983 a 1994) permite
rectificar esta orientacion comercialal pasar de 7 mil a 26 mil millo-
nes de dolares el comercio intrarregional. Sin embargo,las asime-
trias persisten, si se toma en cuenta al Mercosurfrente a otros po-
los subregionales 0 si se comparanlos flujos comerciales de paises
como Argentina, Brasil o México frente a Honduras y Haiti. No
es dificil imaginar los costos que representardn para la region los
acuerdosdel GATT y del TLC.

Bajo este panorama comercial, las coordenadas del proceso de
globalizaci6n que subyacen indicanla activa presencia de una en-
contrada malla de intereses internacionales que no parecen orien-
tarse unicamentedel lado norteamericano,a través de la reproduc-
ci6n extensiva del Tratado de Libre Comercio. Las exportaciones
de los paises miembros del Mercosur, por ejemplo, se proyectan
principalmente hacia Europa, mientras quelas que fluyen hacialos
Estados Unidos representan menos de 30% de sus flujos interna-
cionales (Matner 1992: 6).  
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Durantela ultima década, el Caribe, la Amazoniay la Antarti-

da han tendido a concentrar los multiples y encontradosposiciona-
mientosdelas grandes potencias sobre la region. Las presiones en
defensa del medio ambiente y de la lucha antinarcoticos revelan de
maneraostensible los nuevos caminos injerencistas del Norte. En
este contexto, debe recordarse que la presencia del bloque Asia-
Pacifico en la region no es desdenable.

En el no siempre visible ajedrez de la geopolitica hemisférica
se vio con preocupaci6n el cerrojo japonés Pacifico-Atlantico a
través del corredor transamazOnico brasileno-peruano (Amayo
1993: 117-170), asi comosu activa presencia en las negociaciones
subterrdneas de la administracidn Noriega sobre el Canal de Pa-

nama. La perspectiva de un relevo japonés en la administracion
futura del Canalfueal parecerla clave subterranea queprecipit6 la
intervenci6n norteamericanaendichopais, segiin anot6en su opor-
tunidad Gunder Frank, un conocidoy perspicaz analista europeo.
E]juicio a Noriegadejofiltrar informaciona la prensa internacional
sobre sus reales negociaciones con algunos empresarios japoneses

en tornoa esta estratégica via interoceanica.
En otro campoestratégico, el de las telecomunicaciones, ade-

masdela asimétrica relacion delos paises latinoamericanosconlas
transnacionales y las potenciasindustrial-financieras, se manifesta-
ronotras implicaciones. En los setenta se supo del papel de la 1rren
la desestabilizaciondel régimen de Salvador Allende. En los ochen-

ta, los medios acrecentaronla fuerza de las ideologias del mercado
en la regién, subrayando que garantizarian libertad, democracia y
desarrollo. Alteraron tambiénel curso de la propagandapolitica e
inauguraron un nuevo marketing electoral, que ha coincidido conla

crisis de los partidos tradicionales.
Unintelectual boliviano testimoniabaa fines de los ochenta su

preocupacionpor “‘la existencia de un sistema de comunicaciones
de unasola via que impidea las poblaciones delos paises de Améri-
ca Latina enterarse de la realidad y por lo tanto dependende la
manipulacionextrafa’’ (Carazo 1987: 124). Esta tendencia, que se
refuerza a partir de 1988 con el proyecto monopolista de Televisa
sobre el sistema regional de telecomunicaci6n porsatélite, tiende
a alterarse. Enlos noventa, cinco empresas norteamericanas (Mo-
torola, Hughes, Martin Marietta, Loral y TRW) y una canadiense
(Teleglob), competiran por coparel naciente mercado interameri-
cano, asociandose a empresasnacionales o regionales.

Lo preocupantees que,si bien las tecnologias de la comunica-
cién tienden a ensancharsus redes interactivas, la brecha de una 
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pobreza en espiral bajo los marcos de las democracias autoritarias
en el continente limitaria a las élites urbanas las bondades de una
participacion “‘critica’’, dejandoa los sectores medios y pobres los
canales propios de las respuestas inducidas. Sectores restringidos
de la poblacion latinoamericana tienen acceso a las esferas de la

telefonia celular, Internet y telecable.

Al revisar las estadisticas de 1990 sobre posesion y uso de me-

dios comola radio la televisi6n, éstas manifiestan en la region in-
dices relevantes. Por cada mil habitantes, el perfil de comunicacio-
nes subregionales expresa los siguientes datosparala radioy la Tv,
respectivamente: Caribe 435 y 193, Mesoamérica 312 y 104, area

andina 354 y 115, Cono Sur 464 y 186 (cIDEAL 1993: 184-185). Si
tenemosen cuenta queel [ndice de Desarrollo Humano(1px)fija

tasas altas de 510 unidades de radio y 180 de television por cada
mil habitantes, sdlo en television el Cono Sury el Caribe exhiben
tasas en promedio masaltas queel limite fijado. Pero si conside-
ramoslas tasas medias del DH que asignan 210 unidades de radio
y 71 de television por igual nimero de pobladores, los promedios

subregionales resultan bastante considerables.

La tasa promedio dereceptoresde radioy television crecid de
forma espectacular en los ultimos veinte anos en America Latina.
Si en 1970 el promedioderadios era de 188 por cada mil habitantes,
en 1991 paso a 378, doblandosusignificacién. En el caso dela tele-
vision,la tasa expansiva de crecimiento fue aun mayoral pasar de 53
unidades por cada mil habitantes en 1970, a 141 unidades en 1991

(UNESCO 1993: 9.1-9.35). La escasa informacidn sobre el nimero
de horas por tipo de programa no nos permite adelantar algunos

comentarios sobresu incidencia cultural y politica. De seguir esta
tendencia,el peligro del ingreso de América Latina a lo que Morin
llama una ‘‘Edad Media Planetaria’’ es real. La feudalizacion de
la informacion puede tener un fuerte sesgo manipulatorio, incluso
fomentaralgun tipo de fundamentalismoplanetario.

EI despliegue ideoldgico sobre los universales se afirmaalrit-
mo del ensanchamiento de las brechas econdmicas y tecnoldgicas
entre el Norte y el Sur y sus mil y una asimetrias, contradicciones
y paradojas. La globalizacion ha propiciado, a pesar de sus fuerzas
hegemoOnicas,una primaveraidentitaria desbordante que no puede
ser descalificada por algunos excesos de anejos fundamentalismos
politicos y religiosos. En realidad, la nueva oleada globalizadora
debe prevenirnos los latinoamericanos contra la mitologizacion
del Sur, que
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Esta sirviendo para encasillar esa diversidad que ya se perfila como medio

de contraste para la nueva occidentalidad del fin del bipolarismo. El Sur es

una nueva construcci6n mitica de la mente occidental. EI Sur es el nuevo

demonio en elaboracién que habrd de ser contenido para bien de las impolutas

fortalezas informatizadasde la naciente era multipolar (Ord6fiez 1993: 108).

La globalizacion suponela configuracién de

un sistematransnacional bancario-productivo-comunicativo, que es dominan-

te, y cuyo ascenso coincide con un debilitamiento real de la soberanta de

los Estados-nacion y de las corrientes nacionalistas, antimperialistas, marxista-

leninistas... (Gonzalez Casanova 1992:1).

La pérdida de espacios y el desgaste clientelar de estas ideo-
logias, otrora de fuerte presencia enlos paises periféricos, ha sido
ganadapor el denominadodiscursodela globalidad. Este discurso
preocupaa la intelectualidad latinoamericana porque operabajo la
forma perversa del neoliberalismo conservador, que ostenta como

signo masvisible la exclusion mas que la explotacidn de nuestros
pueblos (Gonzalez Casanova 1992:11).

Cabe hacernotar quela exclusién tiene diversosrostros, entre

los cuales los mas conocidossonlos de caracter econdémico politi-

co, no asilos de caracter generacional (tercera edad) o cultural(los

indigenas), quienes intencionalmente quedan fuera de programa-
cidn y sin voz. De fondo,el discurso dela globalidad tiene un emi-
sorprivilegiado, aquél que controla una cuota sustantiva de la voz-
imagen mundial,asi comolas tecnologias y medios de comunicacién
interactiva. La visi6n monocorde quese esparcid de forma desbor-
dante a escala planetaria sobre la Guerra del Golfo mostr6 una faz
inédita de la mundializacion del poder. Frente a este espectro,la
voluntad intervencionista del Consejo de Seguridad de la oNuU apa-
rece rezagada. Mascotidianamente, las corporaciones transnacio-

nales en el campode la comunicacion han hechosuya y a su medida

la libertad de expresion, mercantilizandola y poniendoenriesgo las
opciones democraticas. Un agudoanalista se ha preguntadoalres-

pecto: ‘‘éDe qué manera vamosa escucharla voz de los individuos
cuandolos canales de comunicacion son un monopolio de la voz y

mensaje corporativos?’’ (Schiller 1993: vit).
Si bien es cierto que el proceso de globalizacidn en materia de

comunicaciones tendera en perspectiva a multiplicar y/o fragmentar
los mensajes, canales y redes enlo formal, puede ocultar una nueva 
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amenazatotalitaria disfrazada, negandola palabra la real diver-
sidad etnocultural y de pensamientopolitico en los paises del Sur.
Porello, para Morin sigue siendo una necesidad politico-cultural

protegerla diversidad de las fuentes de informaci6ny la diversidad del pensa-

miento, especialmente en los medios de comunicacién,para evitar todo dis-

curso monopolistico. Al igual que hay que protegerla diversidad de especies

enla biosfera, hay que protegerla delas ideas y opiniones en el mundopolitico

(Morin y Toffler 1994: 6).

éQué discursoalternativo puede anudartradicidn heterogénea
y futuro, continentalidad y mundialidad, desde este mirador martia-

no? Es correcto que las antinomias y dualismos del mosaico iden-
titario latinoamericano (centro-periferia, tradicidn-modernidad),

han sido puestas entre paréntesis de cara al futuro por un destaca-

do ensayista latinoamericano (Ainsa 1992: 34). Pero entre la opcién

de un nuevo mestizaje cultural o gran sintesis (Steger 1994: 84), es
preferible defender desde lo multiple de nuestra matriz etnocultu-
ral las pluralidades que nos abre como opci6nidentitaria este nuevo
embatecivilizatorio. Transitamos de una unidad de muchassintesis
a otra, y de nuevo marchamosa contracorriente de las propuestas
homogeneizadorasy autoritarias. Es cierto que América Latina ya
no puedeni debesustraerse a la mas grande oleada integradora de

estos tiempos, que potencia por un lado una mayor aproximacion
intracontinental,y por el otro la propia mundializacion de la region.

Eneste horizonte, el futuro de nuestros pueblos no puede con-

fundirse con la defensa del tradicionalismo, pero tampoco con el
manejo interesado y paradigmatico delos paises del Norte. El espe-
jo del desarrollo que nosbrindanlos 24 paises mas industrializados
del orbe no debeser nuestro espejo, por nuestras peculiares opcio-
nes civilizatorias, por nuestra pobreza y dependencia, pero también
porlas aristas no deseables de su mododevida y entorno. El desa-
fio que nos abre este proceso de globalizacion es multidireccional
y estructural, por lo que en materia de identidad debemos poner
el acento enla discusi6n sobre el papel y caracter preeminente de
las industrias culturales (Weinberg 1994: 48-49). Las brechas cre-
cientes entre el Norte y el Sur, en la producci6ny potenciade flujos
de informacion y mensajes culturales, afectan tanto la libertad de
expresi6n comola de informacién en el mundo, pero tambiénla di-
mensioncultural de todo proyecto de desarrollo (Ainsa 1992: 65).
Por lo anterior, cobra importanciala critica a las ideologias de la
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exclusion y a los nuevos poderes planetarios que la sustentan, que

por lo demas forman parte de nuestro proyecto de futuro, como
regidn-mundo.

Enel curso de este proceso se viene dando unafase de recom-

posicion espacial de dificil prondstico, ya que los referentes identi-
tarios tienden a unarelativa dispersionfisica, que es compensada
con la apertura de canales de comunicaciony redes de solidaridad
inéditas. Pero a nivel social las practicas neoliberales han hecho
surgir zonas de alta marginalidad y pobreza propios de un Cuarto
Mundo,rearcaizando enellas las formas de explotaci6n mientras
porotro lado aparecen familias multimillonarias tipo Primer Mun-

do. (Puedeprescindirse de las esperanzas igualitarias bajo el ar-
gumento de queel socialismo real ha fracasado en Cuba? Pienso
que no; nuevas variantes del discurso sobre los derechos humanos
y del discurso ambientalista latinoamericano acusan fuertes rasgos
ut6picos en esta nueva direccidn. Pero también el resurgimiento
dela critica politica, moral y nacionalista a la usurafinanciera abre
inéditos campos utdpicos. Mientras en el frente externo la deuda
socava todo plan de desarrollo y reduceel gasto social en la region,
la usura bancaria enel frente interno de cadapais multiplica la ruina
de los agentes productivos, pero también de las capas medias.

A nivel politico, un destacado académicosostenia la hipdtesis

de quela culminacién del Leviathan criollo parecia coincidir con su
entrada enlacrisis, en la que fuerzas y procesos dentro y fuera de él
lo desestructuran y desgastan. Se puedeverificar una pérdidareal
de la soberania nacional, asi como unafuerte vulnerabilidad estatal

ligada a la expansion del narcotrafico (Kaplan 1993: 11). La posi-
bilidad de recrear las formas politicas regionales aparecen asocia-
das a un nuevo caminoy estilo de desarrollo alternativo, al proceso
de democratizaci6n y soberaniae integracionlatinoamericanaen el
nuevo escenario mundial (Kaplan 1987: 189-207).

Reflexionar sobre las utopias y proyectos politicos del conti-
nente no significa anclarse en una perspectiva anacronica renida
conel proceso deglobalizacién. Morinreivindica la posibilidad de

accedera lo local desde el mundo, sin renunciar a asumir el mundo

desde cada microespacio cultural. Esta propuesta es viable si ob-
servamosquelas tendencias encontradas de la homogeneidad y la
diversidad se encuentran presentes en el curso del proceso de glo-
balizacion y en la polaridad Norte/Sur, pero tambiénenla intrapo-
laridad que sacude a cada unadeestas segmentadas configuracio-
nes. Entre los microespaciosy el mundo existen espaciosculturales 
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e identitarios intermedios; Europay Asia bien lo tienen presente.
Por lo anterior, es posible posicionarnos masall4 de nuestra real

subalternidad en el horizonte mundial.
Es posible también asumir un proyecto de desarrollo y afir-

macion de la regi6n-mundo, previo desanudamiento de nuestros
viejos y nuevosanclajes neocoloniales y sus poderes depredadores

enddgenos. La utopia de Nuestra América puede asumirse comoel
espacio de reencuentro de nuestras propias diversidades etnocultu-
rales y nuestros suenoslibertarios e igualitarios. La utopia de nues-

tra regidn-mundoposee un tiempo deseable, un futuro tan hetero-
doxoy plural como nuestras grandes tradiciones.
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CUADERNOSAMERICANOS
MEMORIAEN DOS TIEMPOS

Por Domingo MILIANI
ESCRITOR VENEZOLANO

Nunca como ahora en que impera la mentira, la
simulacion, la tergiversacion de valores; nunca

como ahora en que vivimos en un mundo em-
pantanado, precisa decir la verdad, ser vasallo de

la verdad, porque sélo asi cumpliremos nuestro
deber de hombres, comointelectuales, como ciu-

dadanosdetodos los pueblos de nuestro linaje.

Jestis Silva Herzog

He

AS REVISTAS TOMAN EL PULSOal tiempo con mayorprontitud que
La libro. Nuestro tiempotiene pulso acelerado. Lasrevistas lo
observan critica y continuamente. Son imprescindibles. Una de
esas rendijas para mirar la entrana de nuestros desconciertos es

Cuadernos Americanos, en cuya Nueva Epoca esté llegando al
numero 50.

Por deuda de gratitud moral e intelectual, hace tiempo debia
esta nota ‘‘de memoria’ a la revista, de cuyo Consejo Internacional
siento orgullo en formarparte.

En Latinoamérica quienes a comienzos de los afos cincuenta
éramosestudiantes en inicio de carrera vivimostodoel peso de una
danza macabra:el gorilato internacional de dictaduras cuyo deca-
no era Rafael Lednidas Trujillo, pero de cuya estirpe umbrosafor-
maron parte nombres de ingrata recordacién como Gustavo Rojas
Pinilla en Colombia, Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, Manuel

Odria en Pert, Fulgencio Batista en Cuba, Carlos Castillo Armas

en Guatemala, Anastasio Somoza en Nicaragua, Papé Doc Duva-

lier el Viejo en Haiti, Alfredo Stroessner en Paraguay y otros tan
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olvidados como los mencionados. En ese contexto, México era el

punto de convergencia paralosintelectuales y politicos que iban a
exilio. Llegaban y su dignidad podia codearse con los admirables

transterrados de la Republica Espanola, cuyo gobierno extraterri-

torial mantuvola altivez hasta la muerte de Francisco Franco. Den-
tro de México, los puntos obligados eran unaeditorial, el Fondo de

Cultura Economica,y una revista, Cuadernos Americanos. Ambas

empresas habian prendidoen las manosde insignes nombres:el de
un ex presidente, Lazaro Cardenas, bajo cuyo mandato tuvo cobijo y
pan generosola diaspora republicana. El de un legendario ex minis-
tro suyo, quien asumi6 con valentia la nacionalizacién de la indus-
tria petrolera, Jesus Silva Herzog. El de un intelectual de vocacién
ecuménica y prosa maestra, Alfonso Reyes. Méxicointelectual, en
buenaparte, eran ellos y quienes giraban en tornoa las tareas de un

equipointegrado también por republicanos espafoles tan excepcio-
nales como José Gaos, Juan Larrea, Le6nFelipe, Agustin Millares

Carlo, José Bergamin y otros. Desde entonces México fue conside-

radoconjusticia el mas hispano-americanodelos paises del Conti-
nente. Ensu suelo y su capital naci6 la revista Espana Peregrina, de
cuya entrana un dia emergi6 Cuadernos Americanos.

Miexperiencia comolector de la excepcional publicacién data
de 1950. Por todos los puestosde la prensa y enlaslibrerias mas
acreditadas de Caracas se exhibian las cardtulas de rayas policro-
mas. Los estudiantes podiamos adquirir nimerosatrasados enlos

puestosde libros usados alrededordel Capitolio Federal. Una vez
fue la elegia de un poeta popular exiliado en México, cuya madre

habia fallecido en Cumana. Los tercetos dantescos de aquelcan-
to corrieron de mano en mano en versiones mimeografiadas. La
fuente era Cuadernos Americanos. El poeta: Andrés Eloy Blanco.
El poema: ‘‘A un ano detu luz’’. Un diario caraquefo, semiofi-
cial, La Esfera,a iniciativa de Pedro Sotillo, otro poeta companero

de andanzas de Andrés Eloy, lo reprodujo. Sin embargo,la revista
mexicana fue recogida, aunque el poemanotenia absolutamente
nada de subversivo. Por qué? La respuesta estaba en un nimero
anterior queno habia llegado a Venezuela y cuya lectura se produjo
mucho mastarde. En ese nimero, Andrés Eloy Blanco habia publi-

cado untexto: ‘‘La internacional del miedo’’. Fue un discurso pro-

nunciadoporel poeta venezolanoen la celebraciéndel octavo ani-
versario de Cuadernos Americanos. Atn la dictadura no arreciaba
pero notardaria en comenzara cerrarsela escasa libertad de expre-
sion, después del asesinato de Carlos Delgado Chalbaud, ocurrido
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aquel mismo afio. Lo importante es cémo untexto y un aconteci-
mientopolitico unieron a la juventud estudiantil en tornoa la revis-
ta mexicana. No es que fuerala unica en llegar a Venezuela desde
otros paises latinoamericanos. Pero si era la mas popular, la de ma-
yor divulgaciény, sobre todo, la mas combativa y combatida de su
momento.Alli aprendimosa tener mirada continental, por encima
de los dias oscuros que empezabana cernirsesobreelpais. Alli des-

cubrimos cémo Cuadernos Americanos habiasidoatalaya frente al

drama de la Segunda Guerra mundial y como un ensayista venezo-

lano, Mariano Pic6n-Salas, escribirfa uno de suslibros luminosos,

por su capacidad analitica de contraste: Europa-Ameérica, publica-

do porla editora de los Cuadernos en su colecci6n. Y con el mismo

sello, los contactosde intertextualidad euro-latinoamericana de las

vanguardiaslos recibimosdeunlibro extraordinario: El surrealismo

entre Viejo y Nuevo Mundo,de Juan Larrea, secretario de la revista

en su Primera Epoca.
Llegaron momentos ms tensosy otra vez bajo el sello de Cua-

dernos Americanosingresaban clandestinamentelibros como En-

tre la libertad y el miedo, del colombiano German Arciniegas, una

denunciade la escaladadictatorial que nos cercaba. Lo leiamos y

pasdbamos de mano en mano.Tras él supimosde un periodista te-

merarioy su libro: La era de Trujillo, escrito por Jesus de Galindez.

En 1954 Caracas se convirtié en centro de atenci6n internacio-

nal: sede de la X Conferencia Interamericana de Cancilleres pro-

movidapor la oF. El Secretario de Estado norteamericano, John

Foster Dulles, heredero directo del Gran Garrote empunado déca-

das antes por Teodoro Roosevelt, fungia como director de aquelha

orquesta macabra. En el Aula Magnade la Ciudad Universitaria,

recién inaugurada por Pérez Jiménez, con motivo del Primer Fes-

tival Latinoamericano de Musica, decorada con méviles de Calder,

seria la ceremonia. Aquel garrote simbolico era la batuta grotesca

para ejecutar una obertura tragica:la intervenciony el bombardeo

de Guatemala, donde se habia cometido el gran delito contra la

“civilizacion occidentaly cristiana’’; en aquella pequena republi-

ca se ensayaba una democraciasocial iniciada por el maestro Juan

José Arévalo, continuada por Jacobo Arbenz. Estados Unidos

no podia perdonar quela pequefia republica hubiera expropiado,

previa indemnizaci6n, las ochenta mil hectareas de tierras ocupa-

das por la United Fruit International. Las restituy6 a sus campe-

sinos por ley de Reforma Agraria. Era inadmisible la educacion

popular. Lo eran otras reformasy reivindicaciones de beneficio co-

lectivo. El mote de comunista se dispar6 inmediatamente contra  
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la experiencia. La invasion no esperé. El bombardeo delacapital
guatemalteca fue encomendadoal coronel Carlos Castillo Armas.
Caracas fue el escenario para el ensayo general de manosalzadas
y también de protestas encendidas. Costa Rica no envid represen-
tantes. México y Argentina se abstuvieron de votar. Guatemala
fue el unico voto en contra. El discurso del canciller Guillermo
Toriello conmovi6 las conciencias enfrentadas la dictadurainter-
na. La presencia de Miguel Angel Asturias como miembrodela de-
legaci6n de su pais fue objeto de homenajes estudiantiles y pretexto
para quelos jévenes alzdramosel grito antiimperialista, leyéramos

la obra narrativa del ‘“‘gran lengua’, en especial El Serior Presiden-
te, y viéramos masclara la misidn que desempenabanintelectuales
comolos que suscribian contanta frecuencialos textos dela revista
mexicana que sentiamos como algo muy nuestro.

Cuandoya Castillo Armas habia asumidoel podery llevaba casi
un ano ejercitando la dictadura, una universidad norteamericana

tuvo el cinismo de otorgarle un doctorado Honoris Causa por su
proeza. Los murosde la Ciudad Universitaria de Caracas amane-
cieron un dia rayados con grandes letras negras: ‘‘Castillo Armas,
DOCTOR HONORIS CAUSA DEL IMPERIALISMO’’.

El ridiculo homenaje, en las aspiraciones del presidente de
aquella Universidad, seria rendido junto a Romulo Gallegos, exi-

liado en México, huésped del general Cardenas en Michoacan. La
indignacionde nuestronovelista derrocadodela presidenciase hizo
publica en unacarta famosa dondenosolo rechazabala condecora-
cidn sino protestaba airadamenteel irrespeto. En la conciencia del
novelista debio de pesar entonces unafrase que habia pronunciado
el 30 de noviembre de 1949, en una conferencia dictada en el Aula

“José Marti’ de la Universidad Nacional Autonoma de México:

No prostituir la dignidad intelectual. Letras que deberfan grabarsesobre los

pOrticos de todas nuestras Universidades, a fin de que el ingresante a ellas

trasponga sus umbrales con emocionado sobrecogimiento de penetrar en mo-

radas de excelencia. Que si luego dentro delaula no respira sino atmésfera

impregnadadelos efluvios de dignidad humana con que desdela catedra se

le den lecci6n y ejemplo, ya tendrd todoel juvenil espiritu propicio a la acep-

tacién de la especial responsabilidad, grave y hermosa, para que se le quiera

destinar.

Veinte anos mastarde, cuando ocurri6 la fundacion del Centro

de Estudios Latinoamericanos ‘‘Romulo Gallegos’’, cuya iniciativa 
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y asesoria estuvo en manos de mi maestro Leopoldo Zea, recorda-

mosel incidente y aquella frase que simbolicamente tuvimos como
una consigna dela institucién y de su equipo de intelectuales fun-
dadores. Presidia el Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes

Lucila Velasquez, una mujer poeta y luchadora. Ella sum6 recuer-

dos hacia la revista y su director. En las ediciones de Cuadernos

Americanoshabia sido impresosu libro Poesia, resiste, mientras la

autora vivia exiliada en México.
En 1954, don Jess Silva Herzog, Andrés Iduarte y Ricardo

Montilla —exiliado venezolano,quien fue secretario de Gallegos—
promovieron un ‘‘Homenaje Continental a Romulo Gallegos’’. El
comit€ lo presidi6 Silva Herzog. Los textos abarcaron la mayorpar-
te de la revista en su entrega numero 5 de septiembre y octubre. El

novelista habia cumplido setenta anos de edad y habian transcurri-
do veinticinco desde la primera edicidn de Dona Barbara. El Fondo
de Cultura Econdmica lanzo una edicidn conmemorativa dela no-
vela, ilustrada por Alberto Beltran, con prologo de Gallegos, donde
revelaba aspectosdela elaboracion de su famosa novela. La edicién
no entr6 a Venezuela en lo inmediato. Aquello fue parala dicta-
dura de Pérez Jiménez como una declaraci6n de guerra. Cuader-

nos Americanos fue prohibida oficialmente en Venezuela. Una de
las librerias de resistencia contra eldictador, ‘‘Pensamiento Vivo’’,

fue allanada para decomisar los nimerosexistentes. Por la frontera
colombiana continuabaningresando clandestinamentelas entregas
de la publicacién. Los ensayos mas combativos se reproducian en

mimeografo. La revista fue, pues, nuestra cdtedra latinoamericana
de honestidad politica.

a

En enero de 1962 viajé a México para estudiar un posgradoenla
UNAM.Entre misprimerasvisitas estuvo CuadernosAmericanos. Me
presenté comounestudiante venezolano. DonJesus merecibié con
unaafabilidad que logr6 sobrecogerme. Desde entonces sentipor él
un respeto nunca perdido. Este discurso de recuerdos que pensaba
contarle lo callé por considerarlo improcedente. Me limité a dar-
le las gracias por cuanto nos transmiti6 con su revista. Meinvitd a
colaborar. Por supuesto no lo hice. Segui guardando en mi memo-
ria la imagen respetable de aqueldirector a quien volvi a encontrar
algunas veces: en casa del general Lazaro Cardenas, en los actos
de solidaridad latinoamericana donde siempre estuvo presente, en  
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el homenaje a Arnaldo Orfila Reynal, de donde nacio la Editorial
Siglo xxi. Sirva ahora esta confesién como un tardio homenaje.

Cuandola revista paso a la UNAM pordecision de su fundador,la
mano de Leopoldo Zea fue designada para conducirla. Me sentior-
gulloso una vez mas, como alumno suyo. Tambiénsenti confianza
de saber que aquella publicacién a cuyas paginas debid tanto mi
formaci6n de estudiante en la pasidn por América Latina, en otro
tiempo y una Nueva Epoca,con lenguaje distinto, en circunstan-
cias mas graves para el futuro comun, podria seguir abriendo ojos y
despertando conciencias hacia este puno de incertidumbres que es
Nuestra América de hoy.
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   Los temas esenciales de Indoamérica

   
(ee CINCUENTA PRIMEROS NUMEROS de Cuadernos Americanos, en

la Nueva Epoca,dirigidos por el maestro Leopoldo Zea, como
organo de la Universidad Nacional Aut6noma de México, UNAM,
facilitan algunas hondasreflexiones.! Se ha conservadoelespiritu
de la libertad, que marcola ruta de su fundadorJestis Silva Herzog.
Hay unallama de rebeldia que recorre sus paginas, dondelos jui-

cios y las palabras se someten a un rigor que imponesu directriz y
evita cualquier desbordamiento innecesario. Lo mas capital son los
temas de Indoamérica. Cada unodesusafanes,crisis, suenos, nue-

vasesperanzas, tiene su amparoy su acicate. Hay una permanente
revision de aquéllos para mantenervivala fuerza de su impulso. La
capacidad de anilisis con protesta hay necesidadderevitalizarla en
nuestro continente, pues tenemos, por exceso de rigor en cada em-
peno, tendencia la dispersion a la intuicion. Estas fuerzas son
aparentemente negativas, pero realmente son parte de conductas
colectivas. No con podernegativo, sino con demanda de un cauce
riguroso, quees el que se busca porel don dela juventud que ain
ampara a nuestra area.

En sus paginas se han registrado los pensamientos y plantea-
mientos de mayor categoria, que han mantenido envilo a los go-
biernos y a los pueblos, a los pensadores y a los escritores que cir-
cunstancialmente se ocupandeellos, lo mismo quea los periodistas.
Enumeremosalgunos: la integracion y la identidad como fuerzas

a Las citas del presente texto son tomadas, practicamente en su totalidad, de

estudios publicados en diverso némerosde Ia revista Cuadernos Americanos.
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poderosas que tienen concomitancias. O las preocupaciones que

suscita la Universidad, comoforo central de cadapais, para irradiar

sus inquietudes regionales y sus ataduras con el mundocientifico,

técnico, cultural de la época contempordnea. Ademas, como deben

ser sus relacionescon la politica, pues ésta determina, ideoldgica-
mente,la aventura creadora delos paises. Ella despierta la concien-
cia colectiva, la acondicionapara el combate o detiene los procesos

sociales. Las aulas, entonces, deben obedecer a nuevos impulsos.

Cuadernos Americanosha estado atentoa las exigencias perma-

nentes de la comunidad y ha extendido su aval, en los estudios pu-

blicados, en torno a los afanes cardinales de nuestro tiempo y que

producentanta inquietud social. Porello los juicios de sus colabo-

radores en torno a materias visceralmente ordenadorasdel desti-

no de los paises, como la economia,el desarrollo, el colonialismo

—mental, de subyugaciéna otros parametros econdmicos,de do-

minio politico. O, también, c6mo puedenfortalecerse y visualizarse

sus proyectos de liberacién. Son materias complejas, que inquietan

y despiertan debates permanentes.

En varios nimeros se ha reexaminadola realidad hoy —en

nuestro tiempo histérico— de varios paises. Sin abandonar ningu-

nodelos aspectos que despiertan polémicasy beligerancias. Es una

manerade contribuir al conocimiento de lo que alienta o perturba

sus vidas en el orden econémico,cultural 0 politico. Y poder for-

mular diagnésticos con claridad de cémose anota el porvenir.

Hayun temaquehasidocapitalen estos cincuenta numeros. Es

el de la historia, que, desde luego, ha crecido en su afan de cono-

cimiento y de puntualizar su alcance con motivo delos quinientos

afios del ‘‘encontronazo’’ de Colén con nuestro continente. Esta

circunstancia ha permitido unarevision de muchos conceptos tra-

dicionales. Se crearon nuevos puntosdevista que enriquecenel jui-

cio critico del pasado. Se acentuéla incorporaci6ndelas culturas

ancestrales —sus formas de gobierno, su economia,su arte, su con-

cepcidndela familia;en fin,la rica multiplicidad de sus elementos—

comoparte esencialisima para poder mirar, con mas clara penetra-

cién, de dénde venimosy qué representamos. Asimismo se han

valorado, con sentido critico, otros temas de la historia universal,

como, por ejemplo, para mentarunsolo caso,la Revoluci6n Fran-

cesa, o bien extendiéndoselas consideraciones analiticas en torno

al aporte cientifico de un historiador delas ideas tan esclarecedor

como José Gaos.
Nose cancelan las preocupaciones basicas en cuantoa lasrela-

ciones de Indoamérica frente a los Estados Unidos. O la conducta
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de este imperio en relacién con nuestro desenvolvimiento por cada
unodesusaspectos, o de las intrincadas confrontaciones, a veces.
O de sus dramaticos episodios econémicos Ja deuda,el precio de
nuestros productos primarios—, o, atin mas, los enfoques riquisi-
mos de matices divergentes en cuanto a problemasde la extension
multiple de la cultura.

Se hatenido en cuenta la agitacion de una preocupacién que, a
veces, aparece marchita en su apreciacién profunda:las relaciones
de Indoamérica con el Caribe. Por su aislamiento, porque enal-
gunas desusislas se hablan otros idiomas, porque han estado bajo
dominios no espanoles, se ha perdido, muchasveces, claridad en
tornoa las fuerzas integradoras que marcan nuestros destinos. Cua-
dernos Americanos nos ha dadoiniciativas en los enfoques y recio
dinamismoenel basico entramaje que guia nuestras vidas. No pue-
den manejarse sus destinos en forma separada. El proceso deinte-
gracion debeser masradical.

La riqueza de matices ha sido de magnitud reveladora. 6Quétal
la circunstancia del esclarecimiento, extensién y fortalecimiento
de lo que es el auténtico sistemafilosdfico indoamericano? Du-
rante décadas se predicd que no tenfamos vocaci6n para sostener
un proposito y un sistemafilos6fico. Continuébamosrepitiendo la
condenahispanica: ni en la especulacién abstracta ni en el arte,
podiamostener ninguna presencia intelectual. Se quiebra ese pre-
Juicio. Los estudios quese editan enla revista precisandolos carac-
teres de aquél, sus aportes originalisimos, los nombres de sus crea-
dores y divulgadores ya gozan de un reconocimiento continental y
universal y las calidades quelos diferencian de otros sistemas —los
europeos— nosfacilitan el aceptar y proclamarla presencia de un
mundoespeculativo realmente auténtico. Cuadernos Americanos
nos impulsa a abandonarlos prejuicios mentales.

Las ciencias, la tecnologia, en los diferentes campos que abar-
can en sus columnas,han tenido expositores del mds alto rangointe-
lectual. No ha existido merma ni achicamiento del espacio y den-
sidad conceptual. Al contrario, la discusién ha estado abierta, con
proyecci6n a sus deberes universitarios, para la necesaria moder-
nizacion del pensamiento. Ha sido una constante para denunciar
como tampoco estamosal margen ni en la intemperie de la vida
contempordnea.

Asi se cumple con unas materias de intrincada presencia en
nuestra vida académica, como también se ha revelado de qué ma-
nera crecey se expandelaliteratura y como cumple su funcioncrea-
doray critica en nuestro medio. Es como un homenajea las gentes  
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comprometidas en el alto destino creador dela inteligencia. Ha
sido una permanente y enaltecedora funcién de anilisis, rescate y
denuncia de los valores indoamericanos que, en el presente

y

en el
pasado, han ayudadoa construirlas nacionalidades, a defender la
libertad, a despertar la conciencia comunitaria de nuestros pueblos.
Pero quelo han hecho desde una atalaya doctrinaria, con apoyo en
la maestria del manejo dela palabra escrita 0 hablada, pero alcan-
zando €stala dignidad y categoria de pensamientoscardinales en la
noblezaalta de la expresi6nconintenci6n y fuerza artisticas. No es
la exaltaci6n de los barbaros que dominan.

La vigilancia ha sido devota en cuanto a los masdisimiles valo-
tes de la creacionliteraria. Lo mismo se ha examinadoel mensaje
de José Maria Arguedas0 lasvisiones miticas de sor Juana Inés de
la Cruz. Recordemos algunos nombres delos exaltados con pagi-
nas de escrutinio sobre su mensaje, sus ideas, la manera sabia de
ordenarsusjuicios o la densa capacidad de representar su realidad
0 su mundointerior. Todo ello expresadoconla riqueza artistica
de los orfebres dela escritura. Asi van apareciendo César Vallejo u
Octavio Paz; Felisberto Hernandez

o

el Inca Garcilaso dela Vega;
Ram6n L6pezVelarde 0 José Luis Romero;el escultor colombiano
maestro Rodrigo Arenas Betancourt o Eugenio Maria de Hostos;
Domingo Faustino Sarmiento o Alejo Carpentier; German Arci-
niegas o José Carlos Maridtegui; Arturo Uslar Pietri o Victor Raul
Hayade la Torre; Gabriela Mistral, Manuel Puig, José Marti, Car-
los Bosch Garcia o Arturo Ardao. Se nos escapan nombresdealta
calidad. Pero lo que pretendo enunciares quealli estan las guias
espirituales del continente. Este, por lo tanto, va emergiendo en
la claridad de sus orientadores estéticos y humanos. Sonlos pen-
sadores de un mundosingular que tiene su propia voz, que viene
de lo hondo deunatradicion, a veces escondida 0 repudiada. Pero
que, cada dia, es mas densay auténtica. Que yatiene su propia
dimension; su carga de simbolismosy su capacidad de desentranar
un mensaje que va siendo massdlido, independiente y auténtico, en
cuanto més se compenetransus autores con el dinamismohistéri-
co indoamericano. De suerte que Cuadernos Americanosesté en su
centro deirradiaci6n,sin olvidarlos diversos y riquisimos donesdel
continente.

El ensayo comoinstrumento

Hay que destacar que la mayoria de los textos ha sido escrita en
el género revelador del ensayo. As{ comenzé la escritura en Indo-
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américa. Inclusivelas paginasdelos‘‘cronistas’’ fueron concebidas

para describir, pero, a la vez, para interpretar un mundo que para

ellos es deslumbrantemente magico. Los cronistas de origenindio,

de fuerza y condicién de mestizos, comoes el Inca Garcilaso de la

Vega,al narrarsu origen,su vida, la de sus mayores y las incidencias

histéricas a quese refieren, lo hacen en esos parametros. Luego,

quienes crearon conciencia para la independencia y senalaron los

rumbos del mundo americano,escribieron conlas particularidades

de aquél. Luego, los pensadores —creadores de conciencia, de re-

glas y de denunciasde lo que es nuestro mundo— son grandes ensa-

yistas. Es el género de formacion. Es el que nos constituy6, revel6 y,

realmente, nos descubrié virtudes, cualidades, defectos y la peculiar

condici6n del drea. Primaba sobre cualquiera otro. Fue la mani-

festacion mas cabaldela inteligencia indoamericana. Por fortuna

asifue, y en el ensayo cabeel variable mundo. El puede avanzardes-

de la meditacién masprofundahastaelrelato,la fantasia y el fabu-

lar; avanzar en el manejo de tropos ret6ricos, cercanosa la poesia o

detenerse en el matematico examende lo masintrincado,sin que se

abandonela estructura del ensayo,sin que se sacrifique su hondura

y precision. Tiene unaversatilidad que le permite avanzar, retro-

ceder, detenersey volver a tomar impulso. El ensayista es hombre

con una concepci6nuniversal de rara y sagaz capacidad de penetrar

en los aspectos masdiversos. Sin que pierda su identidad y proyec-

cion,es proteiformey en élse reflejan las mas diversas calidades del

pensamiento, del razonar,del fabular, del poetizar. Esto depende

de las calidades del ensayista: su formaci6n, sus fuentes nutricias, la

densidad de sus apoyos,la imaginaci6n queasiste a su pensamiento.

Porqueconélse entraal torbellino de las diferentes urgenciascriti-

cas, 0 del andlisis severisimo o de la divagacion en torno a una ma-

teria que estimula y consiente el regodeo literario.

Su versatilidad facilita el que el escritor se asome al masvaria-

do juego dela inteligencia, que no tenga limites en su capacidad

de avanzar, penetrar, comprendery, luego, a través de la palabra,

revelar, interpretar y crear. Porello cubre las mas diversas areas y

se interesa porlos temas masabiertos enel pensamiento oceanico.

Porquesu signo reveladores la plenitud. La capacidad de penetrar

sin limites, de avanzar sin que predominenlas talanqueras de una

imposicion que nace dela propia interioridad de lo que es y repre-

senta aquél. Porquees parala plenitud. Esta no puedeverse cerca-

da ni menguadaporlo accidentalni traicionadaporla mezquindad

de perspectivas culturales.  
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E] ensayotiene la virtud de no dejar escapar ninguna delas ri-
quezasdecalidades,sutilezas y primores que demandala escritura.
Al contrario, asiste a ésta con novedososrecursos. Le entrega apo-

yos de variada indole. Unos, de gran profundidad en la cercania
a lo mas exacto de rigorcientifico en el pensamiento. Otros son
circunstanciales; vienen de la manera comose quiera presentarel

tema. Para atraparallector, se recurre a nuestra variedad de me-

dios, de suerte quese ve asistido de lo mas noble, variadoy rico del
juego mental.

Comoes el goce dela riqueza de la concepcion del escritor,
éste se halla en capacidad de dosificar. Es decir, puede resolver

qué aspectos acentua, cudles enfatiza ain mas, aquéllos que deja
enunciadospara, mas tarde, retomarlosy agotarlos. Alli juegan dos

elementos —la inteligencia y la sensiblidad—, que seguramentede-
terminaran los grados de irradiacion de ciertos temas capitales o

dardn relieve a sus contornos. Es la maestria de saber dosificar lo

que nos puede conducira una prosallena de sabidurias, pero,a la

vez, de acentuadascalidades estéticas.

Es un género para la reflexion y, también, para la creacidn.
Esta en el alto vértice de la irradiaci6n de los mas hondos, seve-

ros y cabales pensamientos. Y,a la vez, en la encendida recreaci6n
de los valoresen la plenitud de belleza de la prosa. Va desdeel ce-
nit de la vision doctrinaria de los temas, hasta la fuerza central de

la maestria de los valoresliterarios.
El maestro Leopoldo Zea, comodirectorde la revista, ha cum-

plido, con riguroso celo intelectual, la linea marcada porsu funda-
dor, don Jesus Silva Herzog, de que sus paginas tuvieran un caracter
global. En varios sentidos: en la defensa de la libertad, en la auto-
determinacion de los pueblos e individuosy en el respeto a la des-
igualdad. Igualmente ha conservadosus dos orientaciones: la me-

xicana y la indoamericana. La primera era como una reafirmacién
de los dones de la segunda. Lo que se complementa conlas ad-
vertencias de Alfonso Reyes: la necesidad de que en sus paginas se
cumpla con un deber‘‘continental y humano’’.

Caminosparallegar a lo nuestro

Los quinientos anos que culminaron en 1992 nosllevaron a la re-

flexi6n acerca de nuestra historia. En Cuadernos Americanos que-
dan muchaspaginas que peleanporla claridad en las nuevas postu-
ras, con una marcadatendencia: nose desearevivir la leyenda negra 
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ni repetir la vision rosada hispanica. Lo que se busca es claridad en
el enfoque de lo nuestro, que lo podamos mirar sin sujecion a pre-
juicios o imposiciones mentales. Tienetal calidad nuestra historia,
que deben primarsus valores. Los propios, que son demasiados y
con caracteres que los singularizan. Lo que acontecelo ha identi-
ficado Zea, que es guiador en estos afanes, cuando manifiesta que
hoy el continente se mira y examina a si mismo. Porello, se vive
un momento cenital. Somos demasiado jévenes, empezando por
la circunstancia de que de América Latina, como entidad defini-

dora de su propio destino, se principié a hablar por el colombiano
José Maria Torres Caicedo el chileno Francisco Bilbao en la mitad
del siglo x1x, cuandolas agresiones de Estados Unidos a México y
Centroamérica. Cada vez es masevidenteel afan de los hombres de
estudio de explicar unaversi6n integral del destino y éste no puede
juzgarse en plenitud sino cuandosecalifica desde la historia. La
conquista se senala como un gran movimiento migratorio. De Es-

pana y de Europaarribaron tantoa esta parte comoa la sajona—
gentes que salian acosadasporfalta de espacio para susvidas. Ellas
estaban perseguidas por motivospoliticos, religiosos, sociales. Su
economia era muyestrecha. Llegaron sin oportunidad de regresar.
Zea admite que eran desocupados. El maestro German Arciniegas
sostiene que eran los desharrapados. No tenian nada en Espana y

se ubicaron aquiparaversi rescatabansu destino. Porello necesita-
ban quedarse, confundirse con quienes aqui vivian. Contemplando
el panorama que desataba una nueva realidad, Eugenio Maria de
Hostos manifestaba que aqui se veia levantar una “‘nueva savia en
la vida universal’’. Asi fue vigorizandosela idea de América. Mien-

tras las tesis que nos llegaban de ultramar conducian a que se nos
juzgara conel criterio de marginalidad histérica. No se nos tenia
en cuenta; era evidente el caracter de desprecio universal por ser
“culpables de habitar un continente mestizo’’, y fue tal la conde-
na que no tuvimos capacidadparacontar, leer e interpretar nuestra
propia historia. Porque, ademas, nuestras élites, durante décadas,
compartian aquel desdén y no estaban en actitud de pensar en el
continente como unaentidad histdrica. Nos ha dado muchadifi-
cultad llegar a ciertas preguntas o valoraciones delo nuestro: no se
han querido admitirlas calidades de nuestros pueblosni puntualizar
cuales caracteristicas nos definen, ni las particularidades de su his-

toria, ni los valores en los cuales pueden y deben reconocerse. Para
Zea lo que nos acontece es que ‘‘hay un discurso mezquino’’ so-
bre Indoamérica. Maria Angélica Illanes ha expresado ese rechazo
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implicito al decir que América esta ‘‘sumergida, acallada, sepulta,
desoida’’. Pero ya hay otra actitud dela dirigencia continental de
tipo intelectual. Es menosclara esta conducta en su clase politica.
Peroyala posicion es diferente y sin reservascriticas.

Hay nuevas propuestas. Se deben vigorizar. Ademas, procla-
mar con orgullo —sin acento de molestia, de vergiienza, o de
rechazo— lo que somos. Mirarnos como una unidad historico-

social, que apenas exploramos para nuestro conocimiento y, a la

vez, revelarlo a quienes dudan aqui 0 enel exterior de nuestra pro-
pia naturaleza, empezandopor aceptar de donde venimos y como
nos integramos. Porque ya esta dicho quelo quese llamael des-
cubrimiento condujo a una universalizacion dela historia. Ya no
se recluyo ésta en los espacios que primaban antes del aconteci-
miento. Nosotros entramos, contamos y tenemos derecho a deci-
dir. El maestro Alfonso Reyes, en sus conocidas ‘‘Notas sobre la

inteligencia americana’, enfatiz6 que el continente tenia derecho

a participar en la elaboracion dela cultura universal. Fue cuando

repitid con ademan de hombre que conociael destino desu area:
“Hemosalcanzado la mayoria de edad. Muy pronto os habituaréis
a contar con nosotros’’, dijo, dirigiéndose a los delegadosde las
otras culturas. Por ello él mismo proponela unidaddela inteligen-
cia continental.

Hasta ahora nose ha escuchadosinoel discurso de los vence-
dores. Pero noslleg6 la hora hace mucho tiempo. Pero hemossido
remolones para aceptarlo. Se han necesitado muchosingredientes
para poder tomarconciencia y volver dinamismo esa oportunidad.
Las ciencias humanasy sociales nos han conducidoa la propia rea-
lidad. Las historias locales y regionales nosfacilitarén mirar con
orden lo que somosy representamos.

Se han observadoy valorado con descuido y desprecio las cul-
turas ancestrales. Las luchas populares enla colonia y la conquista
casi siempre se desconocieron. Se evitaba proclamar queel barro-
co indoamericanohizoexplicita la primera independencia del con-
tinente al cambiar las formasartisticas que nos enviaron. Se to-
maron, se cambiaron, se transformaron. Fue una verdaderalibe-

racion. La lucha de los comuneros fue integral: rebeli6n de la co-
munidad pobre,rescate de valores antiguos en su formacion,lucha

por lo inmediato, con contenidopolitico, social, economico. Ya se

tenia conciencia de cémo debiaser nuestro destino, manejado por
nosotros mismos. Desde esa época se hizo evidente que su senti-
do democratico determinaria las acciones. Era un desafio a la or-
ganizaciénimperial y a los reinados que primaban. Recordemos 
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que desde el comienzo la manera de escribir obedecia a una per-
sonalidad y enfoques distintos. Quienes nos dirigian concebian la
organizacionpolitica como una continuacion delos reinados, mien-
tras aqui se proclamabala republica y la primacia del acento comu-
nitario: monarquia contra elecciones. Cuandose nospresenta la

Revoluci6n Francesa como ejemplo, se nos olvida que deeste la-
do del continente —loslibertadores de Estados Unidosy sus guias
intelectuales— fueron a daraliento, con sus ensenanzas, al proceso

de cambioradical. Los derechos del hombrese llevaron desde Esta-
dos Unidos, de suerte que tenemos de qué enorgullecernos y poder
indicar como nos conducimosconliberacion espiritual. La historia
asi es una tendencia nueva. No obedece los canones tradicionales.
Muchos hombres de accion y de pensamiento nose dan cuenta cabal

porel hecho de queles es dificil aceptar los valores de unahistoria

que tomasus auxilios en la cultura popular. Esta, apenasse aclima-

ta en estudiosde especialistas. Otro propésito, sin duda tan dificil
comola independencia,es que se acepte su nueva posturacritica de
nuestro pasado.

Complejosfrente al mestizaje

N aruratwente, lo primero que se hace evidente es que no tene-
mos conciencia de nuestro ser mestizo y que contra él prevalecen

los prejuicios hispanos. Hasido dificil aclimatar la obligaci6n de
aceptar lo que realmente somos. Ha ganado,hasta ahora, la carga
impresionante de prejuicios que se nos repartieron durante varios
siglos.

Pero hay un hecho evidente: con reticencias, con falta de cla-

tidad, con menosprecio subyacente, con palabras frenadas en su
contenido, cada vez masse escucha la menci6ndel criterio del mes-

tizaje. En cada nueva oportunidad,los escritores de varias genera-
ciones y los nuevos pensadores que han meditado sobre Indoaméri-
ca, expositores de ocasi6n, se refieren a ese peculiar y fecundo
fenémenode nuestra area. Pero no se avanzaenla reflexion.

Al contrario, ésta se tuerce en la ausencia de vigoren las certe-
zas. Hayla creencia de que el mestizaje solo se refiere la circuns-

tancia del maridaje de varias sangres. Y, desde luego, asi se pre-
tende dejar grupos humanospor fuera. Que algunos sectores estén
excluidos. Creen quesi se les considera‘‘blancos’’ tienen maspri-
vilegios de inteligencia o capacidad para disfrutar de riquezas o de
poder. Nose sabe bien cudles su alcance. Comose piensa que algu-
nos paises estan excluidos de ser mestizos, especialmente enel sur
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del continente, por haber arrasadoconlos indigenasy tener parien-

tes —proximos o lejanos— en Europa. Son desviacionesporfalta
de andlisis y desvios por mal planteamiento.
- Pero la pregunta que tenemos que formularnos es muy simple:

épor qué aparecenresistencias frente al mestizaje? Hay algunasra-

zones histdrico-culturales que siguen pesando consu carga de con-

dena y de desprecio. Algo de lo masdificil es erradicar lo que ha

pesado,con signo negativo, durante tantos afios. Cambiarjuicios de

valor demanda unaconstante prédica, indicacion de diferentes ca-

lidades —igualmente ésta con signos positivos— para que vaya

caminando en la conciencia colectiva. Desde luego, esas inclina-

ciones de desprecio infinito nacen en la conquista y la colonia. Los

funcionarios,las providencias espafilas,la forma comose encaroel

problema, revelan esos desdenes. Teniamos ya una malacalifica-

cin porser descendientes de indigenas. La palabra ‘“‘indio”’ se uso

para designar lo menos valioso y repugnante, y senalaba unapre-

sencia salvaje. Muchosescritores, para indicar mermas y como no

habia nada queesperardeciertos seres, manifestaban su despre-

cio con el juicio contundente de repudio inclusive a su ubicacion:

“son de tierras de indigenas’’. Estas necesariamente favorecianlas

conclusiones negativas.
La relaci6ninicial de espafoles era con las mujeres de esa raza.

El apetito sexual tuvo mds fuerza aglutinante queel desprecio. Rea-

lizado el ayuntamiento, vienenloshijos. Se les consider6 descasta-

dos. Y comolos espajioles ya eran, en su tierra, un gran mestiza-

je, aqui lo completaron.Perosi bien alla no tenia connotacién de

rebaja en jerarquia humana, aquila tuvo.

Se buscé evitar que tuvieran primacia o pudieran disfrutar de

ninguna delas ventajas de que gozaban los padres. Entonces vi-

nieron las leyes para organizar las ciudades. La primera era que

no podian habitarlas ciudades que se creaban. Lasreglas legales no

lograron detener el avance. Las mujeres indias y sus hijos, alli se

acomodaron con sus amantes, que eran los progenitores. Aquéllas

las desdefaban,perolasutilizaban. Las rechazabanlas Ordenes su-

periores,peroellas y ellos ayudaban a organizar su vida doméstica

y, desde luego, econdmica.
Entonces comenzéla divisidn de clases en mestizos. Es curio-

sisimoleer esas disposiciones. Ellas eran profusasy con limites en el

ejercicio de sus derechos humanosseginla clasificacion que les co-

rrespondia. Culera el alcance de esa rigurosa separacion? Con-

sidero que politica, en parte, y se refleja en el resto de sus afanes.
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Hagamosbrevesreferencias: el mestizo principié a ‘‘sentir’’ y, mas
tarde, lo fue proclamando y mdsadelante establecid ‘‘reclamos’’
sobre los derechosquelo asistian. No podian detener su fuerza ex-
pansiva. El pedia quele dejaran el dominio de la tierra, a la cual
consideraba suya en plenitud. Después solicité el gobierno y tener

dominio espiritual a través del sacerdocio. Todo esto se le nega-
ba. Llego el momento en queno lo lograron detener porque fue
penetrando,resueltamente, a imponer su mandato.

Pero, épor qué juzgo queenla divisién y subdivisiones de los
mestizos hay una razon politica? La explicaci6n es sencillisima: en
cuanto éstos fueron predicando qué correspondia como derecho
inmanente,se llegaba a dramaticas confrontaciones. Nunca hubo

calma en este continente. Siempre huboluchas populares, batallas,
fuerzas desencadenadas colectivamente. El nuevo hombre nacido
de la mezcla irrumpio con impetu:se vefa llegarel relevo de los es-
panoles. Era el aliento que, consciente o subconscientemente con-

duciria a la independencia. La parcelacién de los mestizos,y el vi-
lipendio radicalsobre ellos, los enfrentabaentre si. De esa manera

no peleaban el mismodestino. Al contrario, entre ellos se levanta-

ban barreras. Era unahabilidosisima manera de gobernar, consoli-

dandolas disputas internas. Estas no ayudabana su reivindicaci6n.
El signo deldesprecio, que era el que predominaba,les restaba im-
petu. Se veian subyugados porel signo de incapacidad quese les
adjudic6. De esa manera no tenian autonomia de razonamiento.

Porqueya se habia establecido que no tenian alma sus ascendien-
tes. Ahorase lo confirmaban.

El parcelamiento en clases conducia a su enfrentamiento. La

batalla interna era permanente. Asi se evitaba que se levantaran
banderasde rebeldia contra el imperio. El menosprecio continua.
Las leyes de indios van indicando qué vestido puedenllevar en los
actos publicos. Especialmente enlos actos religiosos. Entonces,
con s6lo mirarlos, se establece c6moerasu falta de jerarquia, c6mo

no podian reclamarla, de qué manerasobreellos pesaba una losa
social. Se les ponian cortapisas para ocuparciertas naves de los
templos o utilizar reclinatorios, etc. Se queria que publicamente
quedaranestablecidas, dura y dramaticamente, las desigualdades.
Ademas,ellas eran evidentes. No se podianocultar: los discrime-
nes sartoriales, denunciabanla ubicaci6n en la colectividad. Eran

habilidades de espectaculares recursos que ponian a los mestizos a
beligerar entre ellos. Asi no se acentuaban las reacciones contra
la Corona. Parte dela funcidn de los funcionarios eraatizar esos  
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combates internos. Se evitabanasi los reclamos ante el Rey. Natu-

ralmente, siempre se desat6 esa condicidn comoétnica. Los demas

elementos no se juzgaban. Y asilo repiten hasta nuestros dias. El

mestizaje era simplemente una mezclaracial. Esta comprometia la
atencién de quienes pretendian entenderel suceso. Desde luego,
era y es vision pequena. Se quedan miltiples aspectos por fuera
—aarquitectura,la escritura, el arte, la comida, la musica, las dan-

zas,el vestido,las religiones, el amor y el sexo y cada uno delosas-
pectos dela vida y sus interrelaciones. De suerte que se desconocia

y se desconoce la intensidad de atributos que despierta el fendme-
no. Pero se queria mantenerel sojuzgamiento por el complejo en
el cual vivia este ser. Entre menos calidades se le reconocieran,

tendria mas dificultades para sobresalir. Fuera de que nose le re-
conocia ningun atributo. Era un ser desdenable. Ello atin persiste
en el juicio de muchos de quienes lo tratan de situar. Saben que es
un hecho que no pueden desconocer. Pero no lo quieren examinar
en su importancia sin limites, en su dimension de colosaly calificada
fuerza indoamericana.

Elidiomaparacalificarlo era el que destacabasu bastardia. Las
mas denigrantes palabrasdel idioma se esgrimian siempre, invaria-

blemente, para hacer su referencia. Aun se escuchan en aquellos
quecreen queellos estan lejos de esas magicasalianzas o demostra-
ciones espirituales. El mestizaje no es solo étnico. No. De ninguna
manera. Se hace notorio en los mas diversos aspectos de la exis-
tencia. No hay uno solo de éstos con el cual no roce y aparezca
su impronta. Pero ain mas: es mestizo también quiense hayain-
corporado alcontinente, cuando aqui cumple el destino desu vida,
se comprometeen sus luchas —noaccidentalmente sino con fuer-

za raigal— y adopta su cultura, sus comportamientos y costumbres
y ayuda a decidir su vidasocial, politica, econdmica, renunciando
asi a la posibilidad de regresar a su origen. Porque se compromete
con nuestra realidad, y como un oriundo de aqui, se pone en una-
nimidad colectiva para mejorarla, transformarla e impulsarla. El
mestizo, pues, no es sdlo cuestidn de piel o de sangre. La actitud,la

conducta, la manerade obrar, la contribuci6n al cambio delo inme-

diato, el entregar materiales para ir construyendo nuestro mundo,
es parte denunciadora de aquél.

Laspersonas provenientes delas élites econdmicas, y algunos
que reclamabanvenir de ese origen, 0 que no querian, delibera-
damente, abandonarsus ataduras y tenian o tienen mas cercania 
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a aquéllas, contribuyeron y lo hacen hoy,al gran fastidio que pesa

sobre aquel ser. Hace pocosafios en la Argentina, después del epi-
sodio de las Malvinas, en una conferencia internacional académica,

escuché ya hablar con énfasis a muchosexpositores de ese pais del

mestizaje como su expresiOny representacién. La solidaridad fue
continental. De quienes esperabanreciprocidad porlazos, cerca-
nos0 lejanos, de familia, no obtuvieron respuesta. Fue la primera

sacudida para entender que su mundoera el mestizo. Y no otro. Es
decir, quesi eran, indefectiblemente, parte de Indoamérica.

Lo que mas ha ayudado a notenerclaridad, y a que nose reco-

nozcala propia entidad,es la culturizacidn de nuestras clases diri-
gentes. Se han formado en Europa —ahora en Estados Unidos—
y llegan con formulas para aplicar. Nos hacen un dano profundo.
Dejan porfuera la historia, la tradicidn, las fuerzas ancestrales,el

tesplandorcreativo de nuestras gentes. Se vuelve alciclo hispano
que proclamala incapacidad. Se hace basicamente evidentesu des-
precio por el pueblo. A éste lo miran, sin determinarlo. Es un sub-
producto del mestizaje. Asi se ha dejado de entender a nuestras

colectividades. Viven,otra vez, al margen, sufriendo la separaci6n

porfalta de sindéresis de nuestra clase dirigente.
Nohay queolvidarlo, comolo dice Zea: ‘‘La América mestiza

porserlo parecedificil de conciliar entre si...’’ pues es ‘‘surgida de
una cultura de culturas’’. Darcy Ribeiro ha afirmado algo que es
capital y que pretendemosolvidar:

América Latina es el rea mas homogéneadela tierra... Esa homogeneidad

es un enteen ser, esta en su potencialidad. Es evidente que estamos destinados

a ser algo importante para la humanidad. Lo que representamoses un drea

que no tiene nada que pedir, y que puedecontribuir a que el mundo se haga

mas humano.

Masadelante agrega, en sus reflexiones, que ‘‘fuimos defor-

mados’’.

Enrique Zorrilla, de la Universidad de Sucre en Santiago, sos-

tiene que en Chile, dondese le ha opuesto tanta resistencia, hay
“una cultura mestiza original indo-hispano-afro-americana de cor-
te occidental... somos hijos de un proceso de mestizacién, hijos

de estirpes de distintos pasadosy tradiciones, por ende tremenda-
mente j6venes’’. Pedro Godoy, del Centro de Estudios Chilenos,
manifiesta que ‘“‘una minoria europeizada habla de un Chile lejos
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de Indoamérica’’. Pero ello notiene asidero en la realidad, como

él lo afirma, pues ‘‘Chile es una reptblica mestiza al igual que
las veintitantas patrias de Nuestramérica... Aun mas,el mestizaje

—comenzado a mediadosdelsiglo xvi— es un proceso todavia en
fermentaci6n’’.

Enlas consideraciones y conclusiones del Simposium “‘Tbero-

américa 500 anos después: Identidad e Integracion’’, segundo
acapite, se dice: ‘‘Queda manifiesta la peculiar identidad... de los
pueblos del Nuevo Continente, que origina el encuentro de diver-
sas etnias y culturas: los indigenas, los europeos,los africanosy los
asidticos, que ha dadoorigenal rico mestizaje que la caracteriza’’.?

Se advierte que el fendmeno es mas profundoy quetraera por
consecuenciaatadurascon otros paises de la region y en cuantoello
se acepte, seran mas faciles los procesos de identidad y deintegra-
cidn. En el quinto aparte se anota con profundidad:

A partir del concepto delatinidad adoptado poresta regi6n de América,se

perfilé una extraordinaria forma de integraci6n del Continente vista como

latinoamericanizaci6n del mismo, con la presencia cada vez mayor y mésacti-

va en los Estados Unidos y Canada delas diversasetnias y culturas que, como

en Latinoamérica, estan haciéndosepresentes enestos lugares, y con ello dan-

do origen a un mestizaje continental.*

Las primerascuatro conclusiones hacen énfasis en los deberes
frente a la identidad:

1. La afirmaci6n y defensadela identidad es responsabilidad exclusiva de los

individuos que forman los pueblos de esta América.

2. Para entrar en la Modernidadnose tiene que renunciara la propia identi-

dad pretendiendoadoptarotra 0 subordindndosea losintereses de los pueblos

creadores del modelo.

3. Entrar a la Modernidady colaborar estrechamente con otros pueblos no

implica la renuncia a la identidad,sino porel contrario, su reforzamiento con

la solidaridad.

4. La entrada de América Latina en la Modernidad vuelve a plantear proble-

masde identidad comolos plante6 en el siglo XIX,y es necesario asimilar esa

experienciahist6rica para norepetir sus errores.*

2 C4tedra de América Latina, Ibero América 500 afos después: identidade inte-

gracion, México, UNAM,1993 (Cuadernos de Cuadernos,3), p. 29:

3 Ibid., p. 30.
4 Ibid., p. 31.
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Identidad clara, pero que se desconoce

YY « hemosvisto que nuestra historia tiene particularidades quele
dan unvalorsingular. Se mueve en su propio 4mbito, con carac-
teristicas, hechosy circunstancias diferentes. Es nuestra historia,
que es lo que no quieren entender algunos pequefisimos grupos,
pero que tieneninfluenciaculturaly politica. Ellos nos han desvia-
do. De lo que debemos tomar conciencia es de queella es peculiar,
propia, quese identifica por ciertos rasgos. No se reproducen en
otro continente. La granlucha culturalha consistido en que no nos
confundan. Y menos aceptando y sometiéndonosa las reglas del
eurocentrismo. E] maestro German Arciniegas ha dicho: ‘‘Somos
otra cosa’’. Pero algunosgruposde élite no quieren que nosidenti-

fiquemos. Prolonganelvicio deser‘‘otro’’, de parecernosa quienes
no revelan nuestra personalidad. Es un afaén como de encontrarla
en dondenoexistimos. Quizas la explicaci6n la hallemos en que se
nos impusouna identidad y no hemospodido quitarnosla mascara.
Se nos oblig6 a representar un papel que no era el nuestro. Asi nos
movemos todavia con complejo deinferioridad frente a Europa y
los Estados Unidos. Washington previé lo de su pais, que nossirve
de amparoa nosotros: él] recomendaba que no nos deberiamosde-
jar “‘enredar... al capricho europeo’’. Porque dejamos de expresar
lo que somos y empezamosa ser ‘‘sombra de ajena vida’. Seria
facil establecerla identidad si admitiéramos,sin los complejos que
tuercenla claridad, el mestizaje. Y que éste no se emplee parasos-
tener que ese origen —diversas sangres— no nos permiteclaridad

en los juicios. Estos aparecen enmarafiadosporlos prejuicios. Co-

molo anota Horacio Cerutti Guldberg en sus estudios acerca de
“Teologia y filosofia latinoamericana’’, es que lo que esté en juego
en el continente es el proceso de liberacién. Naturalmente, en los
diferentes aspectos.

La identidad necesita un marco adecuado.Este es el de la his-
toria de las ideas. Estas nos danclaridad, nos transmitenla fuerza

que impulsa el proceso de comprensién de lo que realmente so-
mos. Por tener aquéllas tan enrevesadas, no hemos podido avanzar
sin tropiezos. Estos los propician los prejuicios. Recordemos que
Marti y Rodo proclamaronla latinidad. A ellos los perturbaba el
que siempre nos quisiéramosmirar enel espejo de Estados Unidos
o de Europa. Noentendianesa actitud y la reprochaban. Y Car-
los Bosch Garcia manifestaba que cuandose busca aquélla ‘‘no se
logra porque no se quiere aceptar lo que verdaderamente es’’. Y
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agregaba que es gravisimo cuandoella es incierta, para lo cuales
necesario que haya,en el continente, un ‘‘mosaico de culturas’’.

Luis Trivifo, en su estudio ‘‘Identidad socio-cultural: plura-
lismo, apertura, cambio libertad’, senala que aquélla hay que
conservarla a pesar de los cambios. Lo que se necesita es adver-
tir que hay una continuidad. El juzga que se deben armonizar los
diferentes criterios que destacan el pertenecer a una unidad socio-
cultural en varios anosy para lo cual hay queestar alertas: a) para la

preservacion y cambio; b) para sefalarlas especificaciones propias
de aquélla; c) para destacar lo que conduce a la homogeneidad;

d) porque el conoceral ‘‘otro’’ nos permite saber cOmo somos;

e) paraprecisarel concepto quela destaca le da perfiles propios;
f) para mirarlos aspectos deella en lo juridico, en lo psicoldgico;
g) en cuanto a su dimension,autor se detiene en las concepciones
esencialista, nihilista, analitica. Estas observaciones las formula

desde la Universidad de Cuyo, en la Argentina, lo que indica que
es inquietud que a todos nos compromete. Es el pluralismo den-
tro de esa busqueda de homogeneidad —ensu valor especifico: la
identidad— el que nos permite avanzarsin vacilaciones. Es la inte-

racciOn entre gentes diferentes. Lo importante es que ella se con-

serve a través del tiempo y se tenga conciencia de su dimension y
alcance como determinantes de nuestras vidas.

Estados Unidos por ejemplo, de conformidad con las observa-
ciones de Carl E. Hazlewood,ensuescrito ‘‘Identidades de actua-

lidad’’,5 vive una ‘“‘modificaci6n socioldgica en su vida’, pues se

mueve con un caracter distintivo por la interaccidn de gentes di-
ferentes, que obedecen diversas tradiciones étnicas, estéticas e

histéricas. Lo que ha conducido a nuevasrelaciones personales y
sexuales, mientras las raciales han sido reconfiguradas. Natural-
mente, ello le da al pais un contenido sociopolitico y metafisico.
A pesarde apremiostan diversos, no pierdesu identidad,esta alli,
aglutinado,y ella enriqueciéndose, pero no cediendo ni desapare-
ciendo.Se conservaa través del tiempo y, entre mas transcurre, mas
se acentuany clarifican susperfiles.

Si queremos examinar el problema con uncriterio abstracto,
de indole mental exclusivamente, bastaria con recordar las pala-
bras de Lévi-Strauss cuando manifiesta que ella ‘es una especie de
fondovirtual al cual nos es indispensable referirnos para explicar
cierto numerode cosas,pero sin que tenga unaexistencia real’’.

5 La Prensa (Bogota), 25-11-1995. 
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Lo esencial es aceptar quesin ella no tenemos maneradeindi-
car cOmo somos.

Integracién

En cuanto se acepta que tenemosidentidad,va saliendo mas sen-

cillo el planteamiento de unaestrategia para la integracidn. Esta,
entonces, tiene mayoresalcances en cuantoa lo politico, lo cultural
y lo econdmico.Este criterio es el que ha prevalecido en algunos de
los intentos de fortalecerla y acelerarla. Por un desvio dela 6ptica,
ella no avanzarasi no obedece a las calidades que hemos destacado
aqui como primordiales de Indoamérica. Unosde los pensadores
del drea, que nacio en unaisla del Caribe, Eugenio Maria de Hos-

tos, nos ayuda a entenderla conducta que se debe conservar,al re-

memorarsus palabras: ‘‘Mi alma ha hecho de todoel continente

americanouna patriaintelectual’’. El mismo habla dela necesidad

de una “‘conferencia de ideas... en este ‘‘crisol de razas’’ o, simple-

mente, mestizaje. Algunosde los desvios para entendernos, pueden
venir de lo que anotaba Gabriela Mistral a un amigo:‘‘Si viera us-
ted que, desde lejos, no se mira a la América enliterario sino en

politico...’’. Esto nos permite concluir que el fendmeno hay que
afrontarlo en sutotalidad.

Porquelo unico evidente es que existe un proposito de separar-
nos para que nos nos conozcamos, de mantenernos en hostilidad.
Salta la pregunta: éPor qué lo intentan? Nose obraasipor un ca-
pricho. Tiene que existir un ultimo propdsito. Que concuerda con
ciertos intereses, diferentes a los nuestros.

Desdeel comienzo delas vidas republicanasde nuestrospaises,
se pensen términos de integraci6n y cooperacion latinoamerica-
nos. En lastesis centrales, se ha persistido. Pero continuamente nos
rompenlos propésitos. Pero hay mas: ahora nospredican alianzas,
o mercadosabiertos, o aperturas neoliberales —quees la nueva de-
recha internacional o el fascismo econdmico. Asi se puedellegar
a olvidar quela integracion para el continente es una defensa ante
la condiciones desventajosas impuestasporlas naciones capitalistas
industrializadas, como lo advierte Gerardo Gonzalez Nunez. Pues

bien: estos dias de abril de 1995 con motivo de una efemérides de la
OEA, ya hemos escuchadoa su secretario general proclamar que su
acciOn se enderezaré hacia un libre mercadoen el continente. In-
mediatamente corearon conalegria los Estados Unidos. Los man-
datarios de nuestros paises escucharon con ojos abiertos de subyu-
gacion.  
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Cuando se inaugur6 esa obra excepcional en Sao Paulo, el
“Memorial de América Latina’, donde funciona un Centro de Es-

tudios Latinoamericanos,el gobernador Orestes Quércia, quien im-
puls6 esa obra, enfatizo: ‘‘Somosparte de la misma tierra, de la mis-

mahistoria’. Agregaba que correspondia al proposito de ayudar a
la ‘‘integracidn con el resto del continente’’. Queeselugar de estu-
dio buscaba extender la conciencia de su necesidad porque somos

los mismos. Entre las observaciones mas cabales, hay que repetir
la que él dijo: que para alcanzar estos propésitos, lo que era indis-
pensableeraeliminardiferencias de nivel, porque éstas impiden su
éxito y avance.

En esa ocasién, también se formularonreflexiones en cuanto al

afan de mantenerla balcanizacién del continente, para queestalle

en mil pedazos. Ademas, se ambiciona que el Brasil se mantenga
aislado, ‘“‘comosi fuera un bloque solo’. Esa es unatactica que

tienen que rompernuestros paises para que nos conforte un sentido
de unidad.

Oscar Niemeyer, el arquitecto que ideo el proyecto para darle
cumplimiento a la idea de Darcy Ribeiro, manifestaba frente a su
realizacion:

Soy un hombrepreocupadoporla vida, por el mundo,por mi tiempo, por mis

semejantes. Siempre hubo unapresi6n muy grande para impedir que América

Latina se pudiera unir. Y, al mismotiempo,siempre sufrimosla presiOn de in-

tereses imperiales. Esta presiOn nos reprime,interfiere en nuestraspoliticas.

Enfin, nunca tuvimos la posibilidad de crear un movimiento de confraterni-

zacion entre los pueblos de América Latina, que permitiera un intercambio

de experiencias entre nosotros, que fuera capaz de abrir el camino hacia la

creaci6n de un bloque Unico para resistir a los que nos humillan, nos usan,

nos explotan.

Sigue siendo cierto que los mas inquietante en ese afan es el

“‘desafio politico y social’. Si no se habla de ello comoenel mer-

cado libre que se nos propone, entonces se baten palmas por los

poderosos.
Durante aiiosse dijo que la integracion podra desarrollarse con

cualquier régimen. Esto garantizaba la permanencia delas dicta-

duras, sin necesidad de discutirles su origen. Se predico, también,

que no habia para qué luchar por una homogeneidad,pues esto

conducirfa a tener reglas comunes. Era mejor extenderla tesis de

un pluralismo que, en acciones dispersas, no podia solicitar nada,

en medio de su debilidad. Por fortuna, Europa senal6 unas bases
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de los paises que se comprometieronenel proceso: a) democracia;

b) libertad de opinion;c)libre circulaciéndelas ideas y de las per-

sonas; d) expresién delos pueblosa través de sus representantes;
€) partidospoliticos y organizaciones sociales. Era, pues, algo mas
profundo,con un dinamismopolitico, que un simple negocio.

Esees el gran interrogante planteado por Aida Lerman Alper-
stein: la integracion no debe ser sdlo comercialista, sino que nece-

sita la instancia politica. A ésta la quieren quebrar o comprometer
conlas tesis neoliberales.

Para entender cabalmente el fendmeno hay que detenerse en

las observaciones de Juan Manuel dela Serna, quien hace varias
advertencias pertinentes:

Primero: el bloque europeo busca unareactivacién de un cre-

cimiento econdémico y mayores condiciones de acceso a mercados
internacionales;

Segundo: el grupo asiatico ambiciona mantener balanzas co-
merciales positivas con Estados Unidos. Dealli su empefio enca-
nalizar inversiones a América Latina y el Caribe. Esto les permite
entrar mas dinamicamente al mercado norteamericano.

Tercero: el fin de Estados Unidoses establecer una zona de
libre comercio en el continente. Paralo cual hanido enescala algu-
nas negociaciones bilaterales, que deben extenderse: caso del en-
tendimiento con Canada y México. Se buscan nuevos mecanismos
para imponerel TLC, al que integran més de cuatro mil artfculos
que regulan la materia, en el cual no hayposibilidad de que discu-
tan nuestros paises sus dificultades, condiciones 0 necesidades. Es
una adhesion incondicional. Lo van ‘‘promoviendo”’ comola gran
oportunidad. Inclusive no se puedeaspirarsi no se tienen apeten-
cias. Es la nueva técnica del ‘“‘mercadeo’’. Reparten ademdsotra
a través de los medios masivos:la ‘‘buena imagen’ del pais. Sobre
su conveniencia 0 nopara nuestra regi6n, no hay planteamientos,ni
analisis, ni se sabe si arrasara con nuestras vidas internas econémi-
cas O Nosconstreniran mésa los afanes imperialistas. Sobre estos as-
pectos hay unsilencio excepcional. Parece impuesto. Pero nolo es:
es simplementefalta de claridad en el continente y en nuestro pais.
Hay ausencia de lideres continentales quefaciliten reflexiones a
nuestros pueblos. Los gobernantes de esta época administran, pero
no dirigen.

Se avanza proponiendo nuevosfrentes: zonas de libre comer-
cio, uniones aduaneras, mercados comunes. Lentamente, se acep-
tan, sin discriminacién de conveniencia, oportunidad o necesidad.  
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Parece obedeceresta afan a lo que expres6 Jeane Kirkpatrick,

citada por Leopoldo Zea, embajadora que fue de Estados Unidos
en la onu:“El notable descenso de la potencia econdmica estado-
unidensey la creciente dependencia de Estados Unidos al Japén’’,
y agrega: “Todos saben del déficit comercial estadounidensey del
aumento delas inversiones japonesas en Estados Unidos(sesenta y

seis mil millones de dolares en 1989)’.
Estas circunstancias conducen a que nos vayan imponiendo un

nuevo orden mundial: que avancela identidad cultural sajona con-

tra la nuestra. Y que se nos venga ‘‘el dominio indisputado delas

transnacionales’’.

El cuadro es completo. Nole falta una sola pincelada.
Hayunfactor que esta manejandola totalidad del proceso des-

de que se comenz6 a hablar —y a aplicar— con rudoénfasisel neoli-
beralismo,la apertura, el achicamiento del Estado. Nos referimos a

la deuda. Hainfluidoenlas decisiones tomadashasta hoy y con ella

seguiran jugando. Cuando ese fenomeno perturbadorse hizo evi-
dente, se hablo de buscar mecanismospara enfrentarla situacién.

Se propuso una unidad entre los paises deudores; se consideré la
utilizacidn del Comité de Asuntos Econdmicos de la o£A donde
cada delegadotiene la mismacondicionjuridica de su interlocutor.
El maestro Zea no recuerda que “‘la posibilidad de que los deudo-
res de América Latina se unan, es condenada unay otra vez’’. No

quedandudas, quese saben cuales serian sus consecuencias.

Se perturbabala posibilidad de la reunion de los paises deudo-

res. Pero, mientras tanto, empezaron a aparecerlos planes de los
acreedores. El Brady buscaba que lo adeudadose redujera en doce
mil millones de ddlares. Eran pocaslas alternativas de nuestros
paises. Se fue uniendoasiel estancamiento econdmico y la deuda.

Se presenta el Programade Integracion entre Argentina,Brasil,

Uruguay, paises que sienten quese precipitala ‘‘nueva corriente de

integraci6nde caracter regionalliderada por los Estados Unidos’’.
Asi lo recuerdan los economistas argentinos Isabel Nieva y Hugo
Omar Andrade. Era una manera,y asi lo consideran enel Sur, de

torpedear los propositos tan explicitos que buscaban aquellos tres
paises: primero, unidad para negociar ante organismos multilate-
rales; segundo, reducir la brecha tecnologica; tercero, ampliar las
bases democraticas; cuarto, adoptar una politica para la economia
de divisas, unirse econdmicamente para proyectos conjuntos y am-
pliar sus mercados. En desarrollo se han firmadocerca detreinta
protocolos.
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La unidad europea entrega ejemplos de qué debe y puedeser
la integracién: a) escala de los mercados; b) productividad tec-
noldgica; c) desarrollo cientifico; d) interfecundacién en materia
de creatividad cultural; e) ampliaci6n de horizontes intelectuales;
f) consolidaci6n delos valores humanos; g) mejoramientode la con-

vivencia. Se derrota asi la visién simplemente comercialista de los

monetaristas.

Para poder imponerlas nuevas modalidades que deben preva-

lecer en los gobiernos, se arremetié contra la CEPAL. Esta, en 1960,
habia propuesto un mercado latinoamericano integral. Era nece-

sario desacreditarla —para lo cual se busc6 el apoyo, en nuestros
paises, de las mas enconadas fuerzas de derechapolitica en union

de los monopolios locales— y quese olvidara que, por su inicia-

tiva, habian aparecido formas de integracion en Indoamérica: el

Tratado de Montevideo de 1960, origen de la Asociacion Latino-
americana de Libre Comercio (ALALC), mientras en Centroamérica
se firmaba el Tratado de Managua en el mismo ano, quelleva al

Mercado Comin Centroamericano. También se organizé la Aso-
ciacién de Libre Comercio del Caribe (caRIFTA) y se firmaron el
Pacto Andinoy el CARICOM.

Dentrodela estrategia, también caia en la mira de exterminio

la sustitucidn de importaciones. Asi no existiria en el continente
unapolitica para defender. Pero dondeseIlev6 a cabo aquélla, co-

moenel caso del Brasil, donde se planificd desde el comienzo, se

“‘Tlegd a que se diera una economiadeescalas y aprovecharlas con-

diciones para la competitividad internacional’. En la Argentina,
en cambio, se abandon6desdela décadadelossetenta y se produjo
estancamiento econémicoconcierta desindustrializaci6n. Se des-
taco con insistencia que los indices de crecimiento fueron muy bajos
en esos anos. Después de andlisis mas ponderados, se han tenido
querectificar las cifras por inexactas.

Mientrastantose intensificaba desde Estados Unidosel plan-
teamiento en cuantoa las relaciones hemisféricas. Se dijo que en
aquellos paises —ya vimosque todos agobiados por la deuda— que
se acercaron a la apertura con unaserie de medidas y que dieron

senales de adoptar una conductaoficial frente al mercado, el Ban-

co Mundial entregaria créditos importantes en cuanto se eliminasen
barrerasa la inversion extranjera. Mientras,el BID haria donaciones
—se hablo detrescientos millones— a quienes alentaranla inver-
sion internacional, en suspaises,a través de la privatizacion.

Pero siguen los halagos comprometedores:el Tratado de Libre

Comercio, el TLC 0 NAFTA,la Iniciativa para las Américas, y la que  
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se refiere a la Cuenca del Caribe, se proponen como panaceas,des-
atando,a la vez, problemasde identidad comolo advierte Zea. Pero

esto no interesa: lo importante es que se abran nuevos mercados.
Se pregunta el maestro: ‘‘éPrevalecerdla idiosincrasia del pais que
los promueve?’’. Y agrega:

éQuées lo que da sentido,cudl es el alma de los pueblos del mundo occi-

dental? ‘‘El mundooccidental se ha expresado —dice Toynbee— eninstitu-

ciones:el sistema industrial de economfay un sistema politico apenas menos

complicado quellamamos ‘Democracia’, como abreviatura de gobierno repre-

sentativo, parlamentario, responsable, en un Estado nacional independiente

y soberano’’. Precisamente, podemosagregar, para proteger su propia eco-

nomia y garantizar su exclusiva democracia, el mundo occidentalse resiste a

que otros pueblos alcancen para si la misma capacidad conello las posibili-

dades de desarrollo econémico,ya que eso limitaria las propias. Igualmente

se niega a reconocer en otros pueblos derechos que reclamapara si, como la

democracia y el derecho de autodeterminaci6n,y se erige, por el contrario, en

donadorde los mismos, de acuerdocon suspeculiaresintereses.®

Frente a esta cantidad de problemas que asedianal continente,

Hugo B. Margain propone que ‘‘Latinoamérica debe convertirse

en una enormedrea de esfuerzos econdmicos comunes’’. Lo unico
aconsejable,y a lo cual tendremos quellegar, es que a los prop6sitos
de integracion se arribe en condiciones en las cuales no haya pre-

dominio de nadie. Aceptando que con Estados Unidosse necesitan
entendimientos,sin revivir viejos sentimientos antiimperialistas, el
disenode la politica debe hacerse conjuntamente. Y para sostener
un didlogo sin equivocos, Indoamérica demandasu unidad.

Noolvidar la cultura

"Toovoslos afanes que aqui se han senalado necesitan quese re-

suelvan con criterios no sdlo politicos y econdmicos, sino también
culturales. En el continente hay un pensamiento propio, con ori-
ginalidad. Nadie va a negarni las influencias del Occidente ni la
fuerza expansiva de nuestrasculturas ancestrales. No hay que igno-

rar quela cultura es esencial para el desarrollo, lo que a veces ha

olvidadocierto tipo de economistas.
Se ha establecido la falta de unos lideres continentales que

orientaran en medio de esta confusa situacion que se vive, en la

6 Ibid., p. 16.  
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cual parecen prevalecer los intereses de los paises centrales. Los
gobernantes apenas alcanzan una audiencia disputada y no pare-
cen tener autonomia de vuelo, pues sus mandatos han nacido de
componendas electorales. Las personalidades indoamericanas, por
lo tanto, han desaparecido. Nos queda la oportunidad de apelar a
los investigadores. En cada pais hay un nucleo muy respetable de

ellos. Deben empenarse en hacer el examen de nuestra realidad.
Esas voces unidasen el continente representaranla masclara fortu-
na de nuestros paises. A ellos tendran que escucharlosenla defensa
del destino continental. Es un momento propicio para la reflexion.

Asise va definiendo la personalidad de Indoamérica frente a Euro-
pa y a Estados Unidos. Es un tiempo, en medio de la perplejidad,
para consultar y defender nuestro destino.

 

  

Adhesiones



  

CUADERNOSAMERICANOS NUMERO50

Por Javier MARIATEGUI CHIAPPE

EDITOR DE ANUARIO MARIATEGUIANO

ON LA PRESENTE ENTREGA, Cuadernos Americanos,la gran revis-

ta mexicana deirradiacion mundial, nos recuerda con el nime-

ro 50 la continuidad de un gran proyecto cultural nacido para dar
lucido testimonio de nuestro tiempo, para registrar la historia del

pensamientolatinoamericanoy para integrarse dindmicamente en
él de manera consistente y perdurable.

El 29 de diciembre de 1941 se present6 el primer nimero de
Cuadernos Americanos, dando nacimiento al esfuerzo de un grupo
de estudiosos encabezado por Jestis Silva Herzog. Su ‘‘programa’’

esta contenidoenlas palabras de presentacién de Alfonso Reyes:

Haré algunasconsideraciones para mejor destacar el hecho de que la empresa

que hoy se inaugura no es una empresa literaria mds, sino que ha sido deter-

minada porun sentimiento de deber continental y humano. La mayoria delos

que a este fin nos hemosreunido ha pasadoya la feliz edad en queel solo acto

de escribir y publicar son por si mismos un placersuficiente. Ahora obede-

cemos ya a otras voces mas imperiosas. Entendemos nuestra tarea como un

imperativo moral, como uno detantos esfuerzosporla salvaci6n dela cultura,

es decir, la salvaci6n del hombre.

La tarea fue emprendida como una necesaria superaciOndela
obraindividualpara inspirarse en un proposito colectivo: ‘‘un sen-
timiento de deber continental y humano’’. Superadala estacién
esteticista del gesto personal, més alla del narcisismo que es la gran
tentaci6n del escritor, el grupo que formaba Cuadernos Americanos
era consciente de la obra compartida, de la conjuncion de esfuerzos
en procura de comunes derroteros. Estaba el mundo entonces sa-
cudidopor la Segunda Guerra mundialy eratestigo de los extremos
de la destructividad humanaenlos frentes de batalla y la destruc-

cidn de las ciudades paraintimidara las colectividades. La Union
Soviética, tras la pérdida de Kiev y Odesa, libraba combate a poca 
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distancia de Mosci, que finalmenteresistid heroicamenteelasalto.
Con el bombardeo de Pearl Harbour,el 7 de diciembre de 1941, co-

mienzala guerra de los Estados Unidos con Japon y se hacen mas

claraslas posiciones de los paises concurrentes en los frentes de ba-

talla: el Eje Berlin-Roma-Tokioy los Aliados. Auschwitz empezaba

a horrorizar al mundo.
En este fondo de sucesos mundiales aparece Cuadernos Ameri-

canos como unagran palabra para preservarla cultura y continuar

su desarrollo. Con plena conciencia de nuestra identidad, autécto-
na e ibérica, pudo enfatizar: ‘“‘Somos una parte integrante y necesa-

ria en la representacion del hombrepor el hombre’. Y con registro

de la gravedad del momentohist6rico, concluye Reyes: ‘Nos nega-

mos a admitir que el mundo de manana,el que nazca del conflicto,
pueda ser tnicamenteel fruto de la exasperacion, de la violencia,

del escepticismo. No: tenemos que legar a nuestros hijos una tie-
Ira mas maternal, mas justa y mas dulce para la planta humana’’.
Las mismaspalabras podrian repetirse hoy ante el confuso drama

del mundo contemporaneo.

Y Cuadernos Americanos, por décadas, mantuvola fidelidad a

su programa. Comograntribunadel pensamientolatinoamericano,

las grandes voces de nuestras letras y de nuestras cienciassociales

encontraronjusta hospitalidad. También la poesia,la narrativa, el
arte, todos los géneros acogidosen la seccion ‘‘Dimension imagina-
ria’’. Aunque América Latina seguia convulsionada con frecuencia
por regimenes dictatoriales, las figuras representativas de su cultura

tuvieronla alta tribuna de Cuadernos Americanos, desde las duras

condiciones de vidaenel interior delos paises de origen, hasta las
formas diversas del exilio forzado o voluntario. No olvidemos que
esta Revista acogio en su senoa la ‘‘Espana Peregrina’’.

Cuando Ileg6 al nimero 100, en octubre de 1957, Jesus Silva

Herzog, conel legitimo orgullo de labor cumplida, senalo en su edi-
torial:

No vamosa repetir hoy lo que muchas veces hemosdicho en las paginas de

la Revista. Los lectores ya conocen bien nuestras ideas y opiniones; nuestros

propésitos y més caros anhelos. Sin embargo queremosrepetir que sohamos

en la uni6ny en la grandeza de los pueblos latinoamericanos y que luchamos

sin tregua por su realizaci6n; queremos repetir una vez més, aun cuandore-

sulte fastidioso, que para nosotros lo humanoes el problema esencial y que

nuestroideal estriba en la implantaci6n dela justicia econdmica,el goce de la

libertad y la paz para todoslos hombres sin distinci6n de razas ni de creencia,

sin distinciéndel color dela piel.  

Cuadernos Americanos nimero 50 wil

CuadernosAmericanos, desde su fundacion,fue la gran publica-
cion congregante delos mejores espiritus de la América indoibera.
Todos los matices y las gradaciones del pensamiento humanotu-

vieron presencia en Cuadernos, que no discriminaba sino en un as-

pecto:el dela calidad. A lo largo de su noble existencia, don Jestis
mantuvoel tono dela Revista y las lineas mayores de su desarrollo.

Y la impronta ética seria la constante de una gran empresa inte-

lectual, nacida para hacerhistoria, para vivirla, para contarla a la
posteridad. Si la obra maestra del hombre es lo perdurable,la re-

vista debe continuary optimizarlosfrutos de la excelencia quesele

imprimio desde su fundacion.
Cuadernos Americanos fue y es un legitimo exponente de la

latinoamericanidad,enel sentido de identidad global quele dio Mi-
guel de Unamunoa ese concepto. Pero trasciende lo continental
y tiene unsitio bien ganado en lahistoria de la cultura mundial.
La empresa,porlas caracteristicas de nuestra sociedad, exigia con-

tinuidad en el tiempo. Asi lo consider6é su propio fundador, Silva
Herzog, que eligi6, comolegataria de su obra, a la Universidad Na-
cional Aut6noma de México. Y la Universidad estuvoa la altura
del encargo, puesto que con la certera direcci6n del maestro don

Leopoldo Zea, no solo prolonga la Revista en el tiempo sino que

remoza y renuevasus contenidos, en concordancia con la época de
rapidisimos cambios quecaracterizaelfin desiglo.

Waldo Frank, el gran ensayista norteamericano,creia en el des-
tino superior de “‘Nuestra América’. En sus memorias, sostiene
quela revista argentina Sur, animada por Victoria Ocampo,fue ins-
pirada por él. Trat6 que Samuel Glusberg,el escritor y editor ar-
gentino mas conocido por su nombre de pluma, Enrique Espinoza,
fuera interpOsita persona para unir una revista conservadora, como

era Sur, de Victoria Ocampo, con Amauta, la revista socialista de

José Carlos Maridtegui. Amauta es un buen referente cuando se
quiere meditar sobrela presencia el destino hist6rico de nuestras
publicaciones periddicas. Habia desafiado el dictum de Unamuno:
“revista que envejece, degenera’’, en la misma medida quelo hace,
ano tras ano, Cuadernos Americanos.

Cuadernos Americanos, en sus dos etapas, conforma un reposi-
torio selecto, un conjunto verdaderamente antoldgico del pensa-

miento hispanoamericano.Enlasprincipales bibliotecas del mundo
se exhibensus bien cuidadasediciones. A la solidez de su periddica
presencia en el mundodela cultura contribuye de manera decisoria
su director,la gran figura dela filosofia latinoamericana,el maestro 
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Leopoldo Zea, y esta también presente, desde el primer nimero de
la Nueva Epoca,la doctora Liliana Weinberg,editora de la Revis-

ta. A ellos y al grupo colaborador inmediato, nuestros parabienes

por los primeros cincuenta numeros, y augurios porla presencia,

siempre vital, alertada y orientadora, de Cuadernos Americanos.

 

CULTURA Y PENSAMIENTO
LATINOAMERICANOSEN SUS TEXTOS

Por José Luis BALCARCEL ORDONEZ

FACULTAD DE FILOSOF{A Y LETRAS, UNAM

I

NLA MACRO Y MICROHISTORIAdelas publicaciones se repiten las
Psiictens indicadoras de lo imposible que hasta ahora resulta
determinar, con suficiente certeza, cuanto, y aun cOmo puedasa-

berse bastante en torno a los minimos indispensables que permiten
conseguir el dominio necesario que haga posible alcanzarla fluidez
calificada en lo que tiene que ver con eficiencia, eficacia, interés,

cumplimiento, regularidad y continuidad efectivas, con nivel y ca-
lidad sostenibles, en la particular linea de medios y comunicaci6n,

en cuyo marco sesitua: la revista, y en consecuencia,las revistas.

Cuestiones relativas a las relaciones elaboracidn-recepci6n de las

mismas.
Por lo mismo,en ese orden y contexto, conviene anticipar que

todo lo que se establece y afirma en esta nota no puede —y menos
pretende— ir masalla de lo que al respecto resulta ser por todos
de sobra bien sabido. Enese sentido, porlo tanto, esta nota solo

confirma, sin que, por lo demas, estime —y menosintente— limitar

—al contrario— nadade lo mucho que,sobre el asunto queda por
agregar.

Noobstante, volver sobre el tema aqui no se reducea repetir.
Aparte de que simplemente repetir muy pocasveces sirve 0, en todo
caso, sirve poco, ademas ya sdlo proponerseleer las repeticiones
resulta tedioso y hasta desesperante. No repetir, al menos, es el

proposito e intencidn manifiesto que avala esto, que noes otra cosa
que retomar cuestiones bien sabidas para anotarlas, volver sobre
ellas y reflexionar de nuevo su alrededor.

Es bien sabido que todo oficio requiere de técnicas y métodos
determinados para cumplirse. No lo es menos que toda técnica, 
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igualmente, necesita de oficio y métodos para su cumplimiento.
También que cualquier método del quese trate implica técnicas

y Oficio en su empleo y desempeno.
Se trata, por lo mismo,de reciprocidades homGlogas,en el sen-

tido de que unosy otros de dichos términos complementarios de-
signanactividades elaboradasconla especificidad 0 especificidades
elaboradas mediante actividades complementarias indispensables,
entrelazadas de manera obligada en su funcionamiento. Adecua-
das e iddneasa susfines y objetivos, a partir de las necesidades que
las generan y que,en todocaso, se resuelven en la comunicaci6n a
través de la cualse nos proyectan y benefician, cuandoellas mismas
se convierten, propiamente, en modos y medios de comunicacion

especifica.
Conjunto integrado de relaciones, o de relaciones integras, que

viene a constituir lo que, siguiendo antiguas designaciones, comun-
mente se denominaarte de hacerlas cosas y que, a mayor abunda-

miento,se refiere a saber hacerlas cosas.
Obvio. Es bien sabido que cumplir con la entrega de materiales

y su publicaci6n, convertidos en revista, aunquese dice facil, de por
sf es cosa queresulta serdificil, bastante dificil. Por lo pronto, mas

de lo que suele y puede parecer.
La dificultad comienza porhacer efectiva la reunion misma de

materiales. En eso,y ahi, radica al principio la frecuentedificultad,

por elemental a veces insospechada. Mientrasseinicia el complejo
proceso de acumulacion de materiales en demanda de espacio por
venir que, a la vez, tienden a verse sefias tranquilizadorasde posi-

bilidades de continuidad. Aunque aun asi también senas no pocas
veces intranquilizadoras, cuandose aprecia que algunos de los ma-

teriales solicitados, o de los que van llegandoporiniciativa propia

de los autores, podrian nollegar a prender del todo, con lo cualla
revista no adquiere, o deja detener, el angel necesario, unica fuente

de garantia para hacer efectiva aquella continuidady sobre todo su
regularidad.

Caso contrario, de nada sirve forzar continuidad y regularidad:
con procederasi, de todos modoslo quese generaes otro tipo de

acumulacion. La indeseable, involuntaria y desastrosa acumulaci6n
de ejemplares. Siempredificil, casi imposible de ocultar. Asi se re-
curra a sofisticados argumentos, no por socorridos menosforzados,
a través de los cuales se pretende distraer penurias de diversa in-
dole, mediante simular y disimular amargas realidades frustradas,

fantaseando sobre demandadeinteresadoslectores y el consiguien-
te rapido agotamiento de ejemplares.  
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Lo cual, en términos de realidad verdadera, no hace mas que
redundar en acososy practica efectiva de las leyes que conducenal
cumplimiento de lo fugaz y efimero que, con suspenderla edicién,
cancela la existencia dela revista, o al menos congela su aparicion.
O bien, la condena a permanecer conforme alnecio principio de
que, sin que por supuestose sepay divulgue,se vuelva de imperio-

so orgullo seguir adelante. Al cabo que los nimeros atrasados, en

tanto se mantengan guardados en bodega, adquieren mayorvalor,

y sobre todo precio,conel transcurso del tiempo.

Dificultades que nosolo no faltan, sino que se multiplican. Se
apuntabatan soloa la inicial, 0 algunasdelas iniciales del camino o
proceso de, o del hacer la revista. Las cuales, superadas, abrenvia
libre, en buena medida,al recorrido deseado correspondiente:tras-
cender, conseguirprestigio y lograr fama en los mediosy la comu-

nicaciOn,y satisfacer con eso a los que desde ella comunican con sus
textos y a sus lectores, por su medio comunicados.

Allanados, naturalmente, los retos que traen consigo las deli-

cadas y dificiles cuestiones de edicidn o impresi6n, y las de diseno

que, a la vez, resultensatisfactorios.

Acompanadossiempre, comoenlas precedentes y subsecuen-

tes fases y etapas del camino, de lo imprescindible para alcanzar

buenosy mejores resultados: inteligencia, talento, cuidados, dedi-

cacion, y dominio delas situaciones y experiencias para decidir lo
que corresponde de modoatinado. Sin menoscabo de la incorpo-
raciOn obligada, por imprescindible, de los avances tecnolégicos de
realizaciOn, siempre en constante avance y desarrollo.

Son elementos que no puedenfaltar. De lo contrario, las co-
sas van a quedaren proyecto a medio andar; avanzadoo frustrado,
nada mas.

Aparte, pero comoparte del remate o culminacion, aparece lo
relacionadocon aquello en lo que se gana, y necesariamentese pier-
de, en y conla distribucion. Y con la venta, que es lo que, enreali-
dad, deja menosen cuanto concepto definitivo de totales y subtota-

les, al quedarlas cuentasclaras.

Renglones: oficio y ejecucidn. Sintesis: dindmica dela revista.

Deahique, en cuanto reflexiones finales, siempre se vuelva a

las mismaso parecidas del principio. Imposible avanzar sin resol-
ver cuestiones iniciales, para no llamarlas de principio. Patrocinios

y financiamiento renovados, publicidadsi es el caso. Credibilidad,

certidumbrey confianza en la importancia del proyecto en realiza-
cion y proceso. Todolo cual se logra, también de modo renovado,
con la aparicidn de cada nimero quees lo que,porla consistencia,  
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igualmente renovaday continua, constante, que demuestra, conso-

lida a la revista.
Si se pierdende vista tales elementosdereflexidn, sobrevienen

los estancamientosy pardlisis, sobre cuya base hacecrisis la dife-
rencia entre el discurso 0 teoria en torno a la revista, que resume

el diseno del proyecto en sus proyecciones,y la existencia concreta
de su desarrollo funcional. Con los consiguientes frustracion y fra-
caso, como sucedeen distintas partes,sitios y lugares, tantas veces

repetidos.

Muchosinjertos, sin duda, admite el discurso sobrela revista:
la conveniencia de prever, planear y preparar numeros alternos de

mayor excelencia, para conservar y mantener siempre en ascenso
las expectativas, en espera de los nimeros futuros por venir. Su-
poner que la garantia de continuidad dela revista radica en tener

preparados,casi listos, por anticipado, tres o cuatro nimeros, o por
lo menoselsiguiente,sin distraer mucha atencion en la permanente

constancia necesaria de la calidad requerida. Con renuencia a ese

toque imprescindible que abre paso a las posibilidades sustentables
de la regularidad.

Enfin, que conprivilegiar la parte misma del discurso que lucu-
bra sobre elvalor de Ja inclusion infinita de elementos imaginarios
comoafianzamiento enriquecedordelas experienciasa realizar, se
termina por perderde vista la amenaza y consumaci6ndel distan-
ciamiento y ruptura que respectoa la realidad de las concreciones
viene a darse de tanto deambularenel nivel especulativo.

A lo ultimo, lo primero. Porque, comoes bien sabido, lo an-
terior propiamente tiene que ver con la dinamicadela revista, in-
cluidas las ejecutorias que, cada vez, dirigen y deciden, de princi-
pio a fin, el desarrollo del procesoderealizacion delarevista y los
pendientes, que siempre los habra. Sin embargo, con anterioridad
a que el proceso de ejecucién,o la ejecucidn del procesose lleve a
cabo, se imponela decision fundamental. En el sentido, nada mas y
nada menos,de fundamentarcon claridadla revista. Dela claridad

con que se la conciba dependera, si no por completo si en buena
medida y parte considerable, mucho de lo que pueda contribuir a
facilitar el resto; lo que abarca, integra y conformael proceso.

Se trata de la cuestion de establecer la tematica central sobre
la quetratara la revista. Esto es, lo que se refiere a los objetivos
tematicos que debera impulsar,y a los que tendra que responder
su creacién. De ahi que cuandola claridad fundamental, o funda-
mentadora, escasea, sobrevengantantos delos no pocosfracasos y
frustraciones aludidos.  
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Algunas revistas, no obstante, se permiten recurrir a tematicas

generales diversificadas, con la mayor amplitud; a veces, pensadas
como multiplicacion tematica casi absoluta, indefinidas por com-

pleto. Sobrela base de cumplir con funciones determinadasde di-
fusi6n quese les asignan, o conlossistemas de patrocinio que las
promueveny amparan,sustentados en presupuestosinstitucionales

bastante seguros, que la vez les resuelven, solventan y aseguranla
prolongacionde susapariciones, no,porcierto, siempre regulares.

Lo cual de ninguna manera quiere decir que no existan revis-

tas que, en condiciones semejantes, conservensin embargo, alguna
regularidad, junto a la continuidad. Contribuye a lograrlo, como

factor coadyuvante, la expectativa sostenida de los lectores, cuyo

interés, no menossostenido,loslleva a preservar, en parte,la justifi-
cacion de dicha continuidad, aunque esto no necesariamente impli-
ca que conello se entable la coincidencia del signo de regularidad,
que enesascircunstancias solo surge acompanadodela permanen-
cia que, al mismo tiempo, se mantiene de parte deloslectores, en

busca de importantes autores y temas de su preferencia, conla se-
guridad de queahi aparecerdn de nuevo, comoenocasionesante-

riores. Y, efectivamente,asi sucede.
También quedaclaro, por ser bien sabido, que, conforme a lo

que se apuntabaalprincipio deesta nota,no existe ningunaclasifi-
caci6n confiable en cuanto a modelos, tipos, especies 0 variedades
de revistas existentes en el drea correspondiente que abarcanlos
medios y la comunicacién. Al margen de lo quevariasde ellas pre-
gonandesdeelprincipio, o en el camino,de si mismasser, constituir

0 representar, considerandose novedosas modalidades transforma-
doras deotras tantas que las precedieron, entre las que pocas, muy
pocas enrealidad, consiguieron ser verdaderamente innovadoras.

En ese sentido, volvemos la no por antigua vieja necesidad,

también tantas veces veces insatisfecha, de apretar los conceptos
en torno a diversos modos,en este caso expresivos en el marco de
los medios y la comunicacién, encaminados al encuentro de ma-
yores precisiones para determinar géneros proximos y diferencias
especificas.

IT

C wapeRNosAMERICANOSse constituy6 en revista cultural en huma-
nidades, extendidaa las disciplinasy ciencias sociales,a las ciencias
humanas,decididamenteinclinada al estudio de Latinoamérica y

lo latinoamericano, preocupacién que mantuvo en aumento con el  
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transcurso desu desarrollo; sin dejar de abrirle espacio, también,al

tratamiento de cuestiones relacionadas conlas ciencias naturales,
sus vinculos humanosy significaciones humanisticas.

Entiempo dela Segunda Guerra mundialsurgié (enero-febrero
1942), directamente a cargo de su fundador, el maestro don Jesus

Silva Herzog, como director gerente, acompanado de Juan Larrea,
que fungiera comosecretario, con el respaldo de una junta de go-
biernointegradapor destacadosintelectuales. Fue anunciada como
“revista bimestral’’, con la advertencia inicial de que: ‘‘Enlos ac-
tualesdias criticos un grupodeintelectuales mexicanosy espanoles,
tesueltos a enfrentarse con los problemas queplanteala continui-
dad de la cultura,se ha sentido obligado a publicar CuadernosAme-
ricanos”.

Y mantuvo su permanencia comorevista bimestral, sin inte-
Irupcion, a través de los anos.

Revista tipo libro, en formato mayor, 280 paginas por numero,

nutrida con la excelencia de autores y materiales que le acarrea-

ton la regularidad de calidades sobresalientes, cuyo interés y reco-

nocimiento porparte de los lectores de nuestra América, Estados
Unidosy distintos paises de Europa, de bibliotecasy universidades,
la llevaron a ganarel prestigio y la fama que volvieron innecesa-

rio cualquiercalificativo en referencia suya. La eficienciay eficacia
de su funcion comunicadora, efectivamente trascendente, queda-

ba puesta a pruebaconla solvenciaintelectual de sus concreciones
llevadas a cabocon rigor y empefio manifiestos.

Masalla atin, 0 masaca ain paralos beneficiados directos, Cua-

dernosAmericanos \leg6 a convertirse en fuente fundamentallatino-

americana, coadyuvanteenla formacidn de mdsde una generacion
de latinoamericanos. Al menos, de la de aquéllos cuya vida trans-
curre hoy alrededor delos sesenta y tantos afios, varios de los cua-
les tuvieronla deslumbrante oportunidad, magnifica y honrosa por
su significado, de convertirse, ellos mismos, en colaboradores dela

revista. Muchasveces, todavia,al lado de algunos de quienes publi-

cabanen ella desde susinicios.
Las paginas de CuadernosAmericanosse volvieronrico almacén

en activo que guarda inmensa cantidad valiosa de la produccion
cultural latinoamericana en manifestaciones diversas, y mucho del

pensamientosobreellas, en enfoques desde distintos angulosy en-
foques de tomas de amplia y variada proyecci6n.

Por eso, sin desconocer los riesgos que hace correrel uso del
término, y los abusos que del mismo pueden hacerse, en nada se
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abulta el aspecto dela realidad, los elementos, caracteristicas y cir-
cunstanciasa los que esta nota alude,al establecer que, con sobra-
da aproximaci6n, Cuadernos Americanosse convirtié en unarevista
paradigmatica. Salvo opinién de quienes consideren queeseele-
vado rango sdlo podria caberles a las revistas que mantienen un
renovado proyecto de realizacién. O de quienes sostienen que la
interrupci6n anterior de la suya fue, ahorasi, la Ultima que pade-
cid la revista, pero quea partir del préximo numerotodo ser4 como
se habia previsto.

IIT

Deahiel significadoy trascendencia dela decisién de establecerla
Nueva Epoca de Cuadernos Americanos, después del sentido deceso
del maestro Silva Herzog, su fundadory director.

No podia tenérsela por menos de unatentadora y admirable
“aventura del pensamiento’’ destinada a emprender, con ‘‘dimen-
sidn imaginaria’’, concreciones reales y efectivas que la llevaran
a dejar atras los innumerables riesgos desafiantes que le imponia
afrontar el enorme compromisocontraido.

Habria que reanudar enla plenitud actual de ‘“‘nuestro tiem-
po”’ la comunicacion de enfoques criticos, en perspectivas abiertas
al discernimiento plural de las cosas nuestras en conjunto,a la vez
de conservarvivosespiritu y aliento dela ‘‘presencia del pasado’’,
constituida en la riqueza acumulada delas importantes y valiosas
contribuciones brindadas enactitudes, hechos, textos e influencias,
a la cultura y pensamiento latinoamericanos. Antecedente y apo-
yo, sin duda, de las preocupaciones, planteamientos y proyecciones
actuales y futuros.

Empresa,porlo tanto, prevista en concordancia con las desig-
naciones a los apartadosde enlaceentre los que donJesis distribuia
los materiales dela revista.

Con todo lo que representaba retomarensus alcances el curso
del desarrollo quela revista habia abarcado.Sin que, por lo mismo,
la Nueva Epoca pudiera ser menosenla continuidad, regularidad y
nivel, en cuanto a propésitos y objetivos necesariamente renovados.

Resultado: en efecto, éxito completo. Acierto, eficacia y efi-
ciencia en la comunicaci6nteGrica de las humanidades

y

las disci-
plinas y ciencias sociales de Latinoamérica y el Caribe y Espana,
por supuesto, en relaci6n con nosotros, definen la Nueva Epoca de
Cuadernos Americanos.  
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La UNAM asumi6 la responsabilidad de la revista, y el doctor
Leopoldo Zea, antiguo colaboradorde la misma, desdesus inicios,

su direcci6n. Acompanadodela doctora Liliana Weinberg,la edi-

tora, emprendi6 la tarea fundamental, con el respaldo de un co-

mité técnico, en el quefigura uno de los miembros del que fuera
consejo de gobiernoen la época primigenia dela revista, el doctor
Pablo Gonzalez Casanova y algunos destacados colaboradores de
aquélla, de los consejosinternacional, editorial y de apoyo,integra-

dos por importantes estudiosos y personalidades dela cultura, de
diferentes paises del mundo,un reducido,agil y competente equipo
técnico y un eficiente departamento,breve, de difusi6n y adminis-

tracion.
En cuanto a continuidad y regularidad productivas, como su di-

rector, antiguos colaboradores de Cuadernos Americanossiguenac-

tivos, con su participacidn en la Nueva Epoca,en el tratamiento,
busquedasy encuentros de soluci6n a sus preocupaciones teoricas.

Y, al lado de la deellos, aparece la elaboraci6n abundante de

numerososestudiosos, de generaciones posteriores, que comparten

paginas en las que abordan,igual, variadas tematicas, sobre todo
iberoamericanas.

A lo que ha venido a sumarse, como incorporaci6n modifica-
dora sumamente importante, que se publiquen selecciones, reuni-
das en conjunto, de trabajos presentados como conferencias y po-
nencias en distintas reuniones tematicas, especializadas, que tienen

lugar en diferentes paises del continente. Método, procedimiento

y forma supletorios y anticipados de memorias anunciadas. A ve-
ces dificiles de conjuntary dar a luz, echando portierra buenas y

sinceras intenciones.

Por lo demas,el interés que genera Cuadernos Americanos en
sus lectores al llegar a tantas partes, la convierte en medio id6neo
de comunicaci6n tedrica, en humanidades y disciplinas y ciencias
sociales, en lo que tiene que vercon la cultura y el pensamiento
latinoamericanos, que conla circulacién y proyecciénde sus textos
coadyuva en abatir el endémico mal que aqueja a nuestra América,
y que a tanta queja dalugar, de la ancestral incomunicacion entre
si que la mismasobrelleva en términos generales, para dano desus
pueblos y paises, necesaria de superar.

Enesesentido, con su aporte Cuadernos Americanoscontribu-
ye aromperlas barrerasdel aislamiento incomunicativo interno que
las circunstanciasle impusieron a Latinoaméricay el Caribe, tratan-
do de hacerefectiva por su medio la comunicaci6nen los campos de
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su dominio, en ambientes quenoresultaban deltodo propicios a su

logro. En el Continente en donde, para buena fortuna, desde hace

algun tiempo, se consigue una mayor comunicacionde lo nuestro;

en mayor escala, a través de la novela, el cuento y la poesia. Aun

masquedelcine y del teatro, por supuesto. Apenasgotas en el mar
del analfabetismo.

Asi, en las condiciones de comunicacién que Cuadernos Ame-
ricanos contribuye a forjar, se apoya el cumplimiento de lo queel
doctor Zea definia en la presentacién del primer nimero de la Nue-
va Epoca (enero-febrero 1987), entre los propésitos y objetivos que
orientan la vocacién dela revista como:

Espiritu abierto a todoslos vientos, abierto a la multiplicidad y diversidad de

las idease ideologfas,abiertoa la pluralidad que es caracteristica de la region.

Y en defensa deeste espiritu,el insistente reclamo para quesea respetada la

pluralidad delas expresiones y la cominidentidad de los hombres y pueblos

dela region,suslibertadesy el indeclinable derecho a la autodeterminacién.

Respeto al derechoa la diferencia, esto es, a la desigualdad propia de todos

los hombres y pueblos igualandolosentresf; desigualdad cuyo reconocimiento

no quiere decir que unos determinados hombres o pueblos puedan ser mds

hombres humanosqueotros. Respeto que implica una relaci6n horizontal de

solidaridad y no yala vertical de dependencia. Respeto que es algo mas que

tolerancia, prolongaci6n de sf mismo, el saberse reconocerenlos otros y al

conocerserespetarlospara ser respetado.

Junto a otras revistas culturales que surgen envarias partes, y

junto a las quese conservan y mantienenla proyeccién de impor-
tantes,serios y rigurosos textos, Cuadernos Americanos, siempre en
tipo libro y formato mayor, extiende su Nueva Epocahasta hoy, a
su numero SO, igual, con éxito sobresaliente, segin el parecer de
los lectores. Lo quelleva a esta nota a contrariar aquello de que

por ser de sobra bien sabidosecalla, para intentar un comentario

quela importancia del objeto de referencia y la circunstancia de su

aprecio aqui determinan.

 



 

 

NUESTRA PATRIA
ES AMERICA

El Seminario de Estudios Americanos de la Escuela Nacional de
Antropologiae Historia felicita efusivamentea la revista Cuadernos
Americanos, que dirige el doctor Leopoldo Zea, con motivo de la
publicacidn del némero 50 de su Nueva Epoca.

Pocas veces unarevista dela calidadintelectual, categoria edito-

rial y vocacion americana de Cuadernosse ha constituido en vocera

de todo un continente. Desde 1942, en que con amoroso cuidado

don Jestis Silva Herzog atendia todos los pormenores de su publi-
caciOn, hasta hogano, en que Leopoldo Zea la promuevediligen-
temente,la revista ha sido una perfecta escuela por corresponden-

cia de la exaltaci6n latinoamerica y un brunido ejemplo de periodis-
modealtura. La continuidad envidiable para cualquier publicacion
de su género,la tesitura interdisciplinaria que le ha dado reconoci-

miento ecuménicoy el nivel académico que ha logrado mantener
durante 350 ejemplares y a lo largo mas de 70 000 paginases, sin
duda,cimainigualabley practicamente inalcanzadahasta hoy.

A nosotros,estudiosos de lo propio, para quienes muestra patria

es América, nos emociona constatar que por sus paginas campeael

Bolivar redivivo que a todos hace falta, dandoreiteradasbatallas,

a veces oportunas y necesarias, a veces meramente en los campos
del espiritu. No olvidamos que en Cuadernos Americanos aparecie-

ron muchasprimicias literarias que se han convertido en nuestros
clasicos, como Entrela libertad y el miedo del joven nonagenario de
Colombia German Arciniegas, 0 el consagrado Laberinto dela sole-
dad dellaureado mexicano Octavio Paz, y que América supo de Bo-
nampakporlos precisos y preciosos dibujos de Roberto Montene-

gro. Muchosde los nimeros monograficos de Cuadernos son textos
de consulta obligada,es el caso de los consagrados a César Vallejo
(numero 34), Arturo Ardao (nimero 36), Salvador Reyes Ne-
vares (nimero 41), Carlos Bosch Garcia (numero 45), Rafael
Landivar (nimero 47) y José Carlos Maridtegui (numero 48), pa-
ra mencionarsolo algunosrecientes.  

Nuestra patria es América 109

En fin, le deseamos a Cuadernos una ain mas larga vida, que

persista en sus ideales de ver unidosa los latinoamericanosesparci-
dos por el mundo, mediante su c4tedra permanente de humanismo
militante, continentalismo democratico y bolivarismo verdadero.

Afectuosamente,

Seminario de Estudios Americanos

Escuela Nacional de Antropologia e Historia
México, D. FE, marzo de 1995.

Gustavo Vargas Martinez

Director

Maria del Rayo Gonzalez Vasquez
Coordinadora

Investigadores: Patricio Cardoso, Eva Chavez Guadarrama, Fer-

nando Cisneros Lopez, Lorena Escudero, Maria del Carmen Es-

pinosa Flores, Raquel Galarza, Y6lot! Gamboa Delgado, Maria-

no Garcia Martinez, Maria Teresa Garcia Solis, Luz Gives, M6ni-

ca Gonzalez Estrada, Georgina Hernandez Ramirez, Gabriela

Hernandez Rodriguez, Gabriela Mariscal Quintanar, Sofia Tayka

Morales Vera, Sofia Reding Blase, Pilar Ruiz, Blanca Rosa Sando-

val Villalba, Marco Urdapilleta Munoz.



 

CUADERNOSAMERICANOS
EN LA PERIFERIA DE LA MODERNIDAD

Muydistinguido Dr. Zea:

ON MOTIVO DE LOS CINCUENTA nimeros de Cuadernos America-

Ca Nueva Epoca deseo expresarle mis mas sincerasy cordiales
felicitaciones por este evento.

Los cincuenta numerosdela revista sirven para mirar, como

siempre, lo positivo, lo que harealizado y lo quesignifica para la
vida intelectual de América Latinay delos paises ‘‘en la periferia
de la modernidad’’, comoel mio.

La revista ha alcanzado unnivel internacional no solamente gra-
cias a la diversidad de temas en ella tratados y la calidad de sus
colaboradores, sino también gracias a que trata de conciliar en

sus paginaslo particular y lo universal y poner en practica el tema
del encuentro de dos mundos.

Cuadernos Americanos Nueva Epocaes una revista excepcional
ya que usted, Maestro,y su equipo de colaboradores supieronestar

siempre alerta a los vigentes problemas de América Latina, y, al
mismo tiempo,abiertos a todaactividad cultural de otros pueblos,
a caminosde discusi6n ideologica y a la comprension de problemas
ajenos.

En los anos pasados Cuadernos Americanos fue una de las muy
pocasrevistas que llegaban concierta regularidad a la Catedra de
Estudios Ibéricos de la Universidad de Varsovia. La revista ha in-
fluido considerablemente en nuestra (tanto de estudiantes como de

profesores) vision y comprension dela realidad latinoamericana.
Su caracter multidisciplinario nos ha permitidoestaral tanto de los
cambios en el campodela cultura,la filosofia y la politica. En par-
ticular nos interesaban (y siguen interesando) temas relacionados
con laliteratura la critica, el ensayo, la Teologia de la Liberacion
asi comolafilosofia latinoamericana,ya que habia en la pasada épo-
ca pocas fuentes de fidedigna consulta. También hemos acogido
con especialinterés la iniciativa de la serie Cuadernos de Cuadernos,

y en particular sus tomos dedicados al ensayo hispanoamericano y
la novela histérica.
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Espero quela revista quegracias a su libertad de expresion nos

ofrece una vision tan amplia y variada sobre diversos temas, con-
tinueviva en el futuro con renovadas energias, manteniéndoseenla
linea que ha seguido hasta hoy, cosechando atin mas éxitos,si cabe.

Mepermitofelicitarlo de nuevo por la continuidad de publi-
cacion de esta tan meritoria revista, y aprovecho la ocasion para

enviarle mis mejores deseos y saludos,
Su antigua alumna y amiga polaca

Grazyna Grudzinhska

UNIVERSIDAD DE VARSOVIA
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LA POBREZA

Por Rodrigo CARAZO ODIO
UNIVERSIDAD PARA LA PAZ

UADERNOSAMERICANOSconstituye una excelente contribucion a la

Cwde Nuestra América. Cada nimeroes un aporte de pensa-
miento renovadoy auténtico y una expresion viva de los tradicionales

enfoquesde unapolitica latinoamericanallena de dignidad y de com-

promiso.

Han sucedido muchascosasa lo largo de este ultimo lustro.

Desdela caida del Murode Berlin hasta la desaparicion de la Union
Soviética. Estos, y muchos otros cambios politicos, promovieronel

que se hablara de quehabia llegadoel ‘‘fin de la Historia’’ y, con
éste, la muerte de las ideologias.

Nuncaantes, en la historia conocida del hombre, se habia pre-

tendido la globalizacion absoluta de una manera de pensar, como

ha ocurridoen los ultimos anos.
Se ha llegadoa decir que la practica del libre mercadose ha im-

puesto de manera tal —y en todo el mundo— quea ningun pueblo

le queda alternativa... 0 se acomoda o sucumbe...
Las formulas aplicadas en las mas diversas zonas del planeta

son las mismas. Ha desaparecidoel didlogo sobre la posibilidad de
contar con caminosdiversos hacia el futuro de la Humanidad. Na-
die cuenta con mediosglobales de difusidn que le permitan contra-

rrestar la pérfida tesis imperante, tesis que se fundamenta en el
propésito de solucionar los problemas econdémicos, olvidando a la
gran mayoria delos habitantes del globo terraqueo. Las formulas
prevalecientes son aplicadas con miras a ver los problemas de los
menosy de no preocuparse —por el momento— delas mayorias.

Ya vendr,se dice, la oportunidad de que*al mejorarse la economia,
lo que sobre a los menosse rebasara,y algo les llegara a los mas. .

Desde que el Fondo Monetario Internacional, como cobrador
de los paises ricos, se ensefore6 sobrela suerte de los pueblos, na-

die tiene derecho a opinar en su contra. En cada pais han surgido
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las fuerzas egoistas que imponensus intereses, basando su preten-

sidn en los propésitos de los organismosinternacionales. La tesis
de estos organismosha Ilegado a ser tan absoluta, que aun aquellos

que se oponena ella por demagogia,critican al gobierno —violenta
contradiccién— cuando “‘éste no alcanza las metas del Fondo Mo-
netario’’. Tal critica es la que demuestra que tales ‘‘opositores’’

se sentirian muybien si tuviesen el gobierno y con su dominio pu-
dieran satisfacer los deseos de los organismosfinancieros interna-
cionales.

Losafos transcurridos desde que nuestros paises se entregaron

al Fondo estan Ilenos de circunstancias que merecen un anilisis se-
rio y una respuesta acordeconlos problemassociales vivos enellos.

La primerareflexién debe ser sobre si el repartir limosnas es
abrir oportunidades a los pobres, o tenerlos apenas tranquilos por

un tiempo. Es urgente que se midala vigencia de los derechos ad-
quiridos por los pueblosy se Ilegue a la conclusion desi se estan
respetandotales derechos0 si, por el contrario, es a base de la des-

aparicion de conquistas para todos que se esta despojandoa la ma-
yoria de lo que le corresponde, para darlo a unos pocos. Ejemplo:

reducir servicios sociales para todos con el argumento de que hay
que disminuir el Estado, en tanto que se aumenta su tamanocrean-

do y abultando cosas comolos subsidios a la exportaci6n que sdlo
benefician a algunos.

Estosafios hansido testigos de un empobrecimientosustantivo
de las grandes mayorias latinoamericanas. En tanto se ha mejorado
—aparentemente— lo macroeconomico,se ha lesionado dolorosa-

mente a los sectores de bajos ingresos y se han multiplicadolos ri-
cos y aparecido muchosnuevosricos.. Cuando se habla de pobreza,
debe tenerse en cuenta el desamparo,la salud, la educacion,la ca-

lidad de vida,la infraestructura que se destruye, la migracién en
buscade trabajo, la desnutricion,la falta de vivienda, la desocupa-
cién, el aumento de actividades en la economia informal (ventas
ambulantes, por ejemplo), el crecimiento del crimen ydela prosti-
tucién. Cuandose habla de pobreza nodebe olvidarsela calidad de
los servicios sociales a que la poblaci6n mayoritaria tiene acceso.

Los paises de nuestra regién hansido testigos de problemas
sociales muy dificiles. Nadie que se estime comoserio y respon-
sable puede atribuir causas ideolégicas que desaparecieron con la
guerrafria, a lo que ha ocurrido —y en muchoesta vivo— en Vene-
zuela, Brasil, Argentina y México,paracitar sdlo unos pocos ejem-
plos. Nadie quese estime informado puedeolvidar, comolo dice  
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Carlos Fuentes, que ‘‘hay tantos pobres en los Estados Unidosco-

mo en México: 30 millones’’, a pesar de la diferencia en el tamafo

de la poblaci6n total de esos paises. No podemoscerrarlos ojos
ante la disminuci6n progresiva dela calidad de vida, agravada por

el consumismoy el desperdicio que nos invaden.
La pobrezanose concentra,se extiende, torna eninjustoel pa-

noramasocial a la vez que haceinsegura inestable la situacidn
politica. La pobreza y sus victimasno son cosas quesea posibleol-

vidar... ellas laten como el coraz6n y muerden como un est6mago
vacio en el seno mismodelas sociedades pero, a diferencia de lo
que ocurreal individuo que perecea causa de la miseria, los pue-
blos quela viven se exasperan y acttan.



 

MODERNIDAD Y VANGUARDIA
EN LA MARCHA SINFIN

DE LAS UTOPIAS
EN AMERICA LATINA

Por Fernando AInNsA

UNESCO

REO QUE NOS HA TOMADO DE SORPRESA @ todoslos lectores y cola-

Crean. de Cuadernos Americanos que su direcci6n nosrecor-
dara quela revista ha llegado al nimero 50 de su Nueva Epoca. Ha
sido como una madurez irrumpiendo de golpe en unas paginasa las

que siempre hemosconsiderado jévenes porlo ‘‘abiertas’’, curiosas y
plurales.

Cuando apenas habiamoscerrado la conmemoracién de los 50
arios de su existencia, para quienes aprendimos a conocer mejor
“nuestra América’ durante ese periodo, estos nueve anos de su Nueva

Epoca,en que regularmente la hemosleido y hemostenidoelprivilegio
de contribuir a su apreciadapolifonia, han pasado con la misma rapi-
dez que ha marcadolos profundos cambios histéricos de esta década.

Cuadernos Americanoslos ha sabido reflejar comountestigo es-
clarecido que no olvida queel presente esta hecho de ese instante a
través del cualelfuturo se transforma en pasado. Solo conociendo me-
jor ese pasado se podra hacer del porvenir algo mas que una apuesta

basada enel simple voluntarismo queolvidala historia y sus lecciones
y los cambios que se inscriben ineluctablemente en una forma de la
continuidad. Un conocimiento que, sin embargo, no puedeprescindir
del ‘‘principio esperanza’’ comosustento dela utopia.

Por eso, al haber sido amablementeinvitado a colaborar en las

paginasde este niimero he creido que el homenaje mas auténtico que
podia tributara este nuevo ‘‘cincuentenario’’ era ofrecer un texto sobre
esta ‘‘marcha sin fin’’ de la utopia americana, nutrida tanto de nuestro
pasado como del ‘‘derecho’’ la esperanza que la sigue alimentando.
Ynada mejor que elegir un momentoprivilegiado de nuestra historia
reciente: aquél en que modernidad, vanguardia, revoluci6n y utopia se
confundieron por uninstante.
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En una comunicaci6n sobre “‘Poesia y modernidad’’, presenta-
da en agosto de 1984 en el marco del homenaje a los 70 anos de

Octavio Paz, el poeta brasileno Haroldo de Camposse preguntosi,

mas que hablar de ‘‘posmoderno’’, no deberia hablarse de‘‘post-
utdpico’’. En el centrodelacrisis y el desconcierto general de nues-
tra época, Camposconstataba el agotamiento de las vanguardias y
el fin de la utopia, pero no el de la modernidad.

La ‘‘ruptura’’ histdrica invocada por los “‘posmodernistas’’
para explicar el fin de la modernidad no era —a su juicio— ex-
cepcional, sino parte dela propia historia del pensamiento moder-
no, identificado desde sus origenes con la nocidn de cambio. La
ruptura constituia —segtin sus palabras— ‘‘unatradicion aceptada
de la propia modernidad’’. Nocabia, por lo tanto, hablar de pos-
modernopara caracterizar una crisis mas en lo que no era otra cosa

que unaperiddica‘‘puesta al dia’ de la historia contempordanea.
La caracterizacion de la nocién de modernidad como‘‘ciclica’’

ya habia sido seflalada por Oswald de Andrade en 1946: ‘‘La pa-
labra moderno pertenece a cualquier época’’ —escribid en Informe
sobre o modernismo— porque‘‘fueron modernoslosiniciadores de
todos los movimientosestéticosy filosdficos, de todos los movimien-

tos cientificos y politicos’’. En resumen,la ‘‘necesidad de moder-

nizar es de todos los tiempos’’.!
Deacuerdo a este razonamiento,si lo modernoes parte de la

dialéctica de la historia, ritmo 0 ‘‘serie’’ que se inscribe periddica-
menteen su transcurso,la verdadera “‘ruptura’’ esta, por el contra-
rio, en el ‘‘desacuerdo’’ y en el rechazo delos valores del pasado
que proponen vanguardias y utopias apostando a cambios revolu-
cionarios, a lo ‘‘nuevo”’y al futuro. La auténtica ruptura se produ-
ce cuandose desacreditan los patrones tenidos como tradicionales,

se destruyen los cdnonesestablecidos y se suceden los movimientos

pletdricos de teorias subversivas.
Losismosque‘‘infectaron la escenaliteraria occidental de 1910

a 1930”’, al decir de Afranio Coutinho, constituyen un buen ejemplo
de esta afirmacion: una sucesion de manifiestos, proclamas y tex-
tos vanguardistas quese abrieron,al mismo tiempo, comout6picas

1 Informe sobre o modernismo,ensayo de 1946, donde Oswald de Andrade des-

arrolla algunas ideas esbozadas brevementeafiosantes. Citado por Jorge Schwartz

en Las vanguardias latinoamericanas, Madrid, Catedra, 1991, p. 55.
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“‘ventanasal futuro’ ’.? Enel Brasil la identificacidn entreel discurso
utdpico y el vanguardista permitid —entre otras expresiones— el
interesante y poco recordadotextoA marcha das utopias (1953) de
Oswald de Andrade, al que esta dedicada la segunda parte de este

ensayo.
Sin embargo, antes de pasar al andlisis del texto de Andrade,

son necesarias algunasprecisiones. Por lo pronto, explicar la iden-

tificaci6n entre vanguardia y utopia, para mejor distinguirlas de la
modernidad.

Si en ambas —vanguardia y utopia por un lado, y modernidad
por el otro— el ethos modernoasegurael sentido de “‘realizacion
futura’’ que toda modernidad conlleva, su proyeccionenlareali-

dad es diferente. Lo modernoesta guiadoporla idea “‘optimista’”’
del porvenir y del progreso en el marco de una‘‘evoluci6n’’. Aun
opuesto la ‘‘tradici6n’’, lo modernonoes siempre ‘‘modernista’’
y menos aun ‘“‘futurista’’. Su insercidn natural en el tiempo no
supone que se produzca en forma automatica una negacién o un

“‘desacuerdo”’ con el pasado y menos atin una propuesta de cam-

bio revolucionario.
Porel contrario, el proyecto colectivo de cambio revolucionario

es la esencia de la utopia y la razon de ser de la vanguardia. Ambas

se basan en propuestas de cambios radicales en lo estético y en lo
cultural, cuando no enlo social 0 en lo politico y anuncian una rup-
tura y una transformacion de la sociedad, ‘‘algo diferente’, ‘‘otra
cosa’’ que lo existente. Ambas parten de un ‘“‘rechazo’’ integral,

de unaespeciede ‘“‘grado cerodela cultura’’,? libre de tradiciones
y contaminaciones del pasado. EduardoPortella llama a esta mi-
sion de la vanguardia,la ‘‘funcidn instauradora’’ que emerge tan-
to del interior del lenguaje comodelas “‘insistentes provocaciones
del contexto hist6rico cultural’, ya que toda inquietud vanguardista
que no supongaal mismo tiempo unavisidn del mundoy del hom-
bre, no es mds que una exhibicidn de excentricidades, un ‘‘vago y
ocioso capricho’’.4

2 Afranio Coutinho, La modernaliteratura brasilena, Buenos Aires, Macondo

Ediciones, 1980, p. 68.

3 Tristéo de Atafde escribe un significativo texto titulado Ano Zero, Diario de

Noticias, Rio de Janeiro, 24 de agosto 1952.

4 EduardoPortella, Vanguardia e cultura de massa, Rio de Janeiro, Tempo Bra-

sileiro, 1978, p. 12.  
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Estrategia del futuroy légica delproyecto utopico

Las Tupturasauténticas de vanguardiasy utopias se dan, pues, en

los momentos en que se produce el ‘‘desmoronamiento de un mun-

do hist6rico’’. Tal fue el caso del periodoanterior a la Semana de
San Pablo de 1992, durante la cuallos ‘‘espiritus inconformistas’’

hicieronestallar “‘las fanfarrias de la revoluci6nliteraria’’, como la
definiera Tristao de Ataide.

“E] arte siemprees el que habla primero para anunciar lo que
vendra’’, asegur6la proclama dela revista Festa en 1927, un ‘‘canto
de alegria’’ que identificé conla ‘‘reiniciacién en la esperanza’ de
una “‘realidadtotal’, totalidad que otros manifiestos llamaron con

otras palabras y queel surrealismo, unosafios después,lleg6 a iden-
tificar con la accionpolitica a favor de la revolucién social y de la
liberacion delindividuo.

Para alcanzaresaotra realidad, utopias y vanguardias esbozan
una estrategia de futuro y proponen un camino nuevo a recorrer. A

diferencia del ‘‘progreso evolutivo’’ por el que transita la moder-
nidad, el camino de la utopia no se “‘hace al andar’’, sino que

“esta trazado de antemanoenla plataforma ‘“‘principista’’ que in-
vita a recorrerlo.

Toda vanguardia y toda utopia son por esencia “‘programati-
cas’’ y, porlo tanto,la luchaestética, cultural o politica que propo-
nen notiene otro objeto que‘‘cumplir’’ lo ya “‘decidido’’, probarla
“‘verdad’’ que ya esta escrita en el texto que la invoca: manifiesto,
proclama, panfleto, programa o declaracién. Las formas que asume
son diferentes y propias a cada proyecto. Su finalidad, la misma:
asegurar un caminosin sorpresas, aun cuandose pretenda revolu-

cionario, camino que puedellegara sertotalitario, aunquese recla-
me “‘libertad, muchalibertad, toda la libertad’’, como hizo Graga

Aranhaen visperas de la Primera Guerra mundial.
Colectivo, totalizante, uniformizante, el proyecto utdpico el

vanguardista se presentan como orgdnicamente dotados de una
ldgica interna quees base dela accién que proponeny fundamento
de los objetivos que pretenden alcanzar. El discurso alternativo en
que se resumense construye a partir de una negaci6n de la ldgica
imperante en el estado de cosas vigente, por lo que la propuesta
ut6pica se transforma ensu‘‘territorio exclusivo’’ y cerrado,al ser-
vicio de la acci6n que propugnan.Porello, los sucesivos‘‘modelos’’
utdpicos,no son tanto fines perseguidos en el tiempo, comoaprio-
rismos que condicionanla acci6nen el presente. Son ‘‘preludios’’,  
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pasajes de la ‘‘necesidad hist6rica’’ hacia lo ‘‘posible’’ que inscri-

ben la esperanza enla realidad cotidiana, como recuerda Portella.*

Elliterato militante de toda vanguardia,literaria 0 ideoldgica,
escribe en funci6n del proyecto colectivo en el que cree. Lo hace

como adherido a una causaen la que reconoce los signos semanti-
cos de la ortodoxia con la quese identifica y los de la disidencia que
combate. ‘‘Marxista 0 anarquista,stalinista o trotskista, constructi-
vista o surrealista, toda vanguardia supone un compromiso de mili-
tancia colectiva’’, sostiene Italo Moriconi* para aventurar un para-
lelo entre la noci6n de vanguardia estética y de vanguardiapolitica,
ya que,en definitiva, toda vanguardia es ideoldgica.

Para Haroldo Camposy el mismo Moriconi, los movimientos
vanguardistas del Brasil estén contextualizados y enraizadosenel
procesosociale histérico del pais. Como pocas vanguardiaslatino-
americanas,la de Brasil se aboca a una busqueda conscientey sis-

tematica de raices identitarias, a la formaci6n de una “‘brasilidad’’,

de un corpus nacionalde cultura. Corpus del que se hace un cuida-
dosoinventario sociolégico y artistico y que se reivindica comoel
auténtico conocimiento dela tierra.

En esa busquedase apuesta al futuro del Brasil, a un progre-
so queno le temeni a la maquina,ni a la técnica, ni a ese “‘tren

fantasma’’ con que Francisco Foot Hardmansimbolizael esfuerzo

de ‘‘modernizaci6n’’ enla selva.’ Las utopias que la acompanan no
hacensinolegitimarla vertiente literaria radical en que se expresan.

Los ejemplos de Canaan, de Graga Aranha, Um paraiso perdido de
Euclides da Cunha,la ‘‘pardbola’’ A escrava que nao é Isaura y la
burlona alegria de Macunaima de Mario de Andrade, Marco Zero
de Oswald de Andradey la reciente parodia Utopia selvagem de
Darcy Ribeiro, lo prueban con largueza.

La ‘‘marcha delas utopias’’ —al decir de Oswald de Andrade—
acompasa la de las vanguardias, desde las proclamaciones del

“futurismo’’ a principios de siglo, hasta la aventura y la desinte-
gracién delos planteos de la Semana de San Pablo de 1922, inau-
guradosen ‘‘la mayor orgjaintelectual quela historia artistica del

5 Ibid., p. 14.
6 Italo Moriconi, ‘‘O pés-utdpico critica do futuro e da raz4o imanente’’, en

Modemidade e Pés-Modernidade; Tempo Brasilero (Rio de Janeiro), 84 (1986),

p. 68.

7 Francisco Foot Hardman,Trem fantasma: a modernidade na selva, Sdo Paulo,

Compafifa das Letras, 1991.  
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pais registra’, como recordaria, no sin cierta nostalgia, Mario de
Andrade.

Unritmo quetienesushitos en el ‘‘desvarismo’’ que proponeel

mismo Mario de Andrade, dondelaprincipal reivindicacion es “‘la

libertad’, aunquesea consciente de que “‘toda cancion delibertad

viene dela carcel’’,§ pero sobre todo en los movimientos desenca-

denadosa partir del Manifiesto Antropdfago de Oswald de Andrade

en 1928 y el MNhengau verde amarelho de Menotti del Picchia y su

grupo, en 1929.

Nuevo Mundo e invencién de un mundo nuevo

La esenciadelos discursos vanguardista y utdpicoes la disidencia,

cuandonola provocacion,y la propuesta de alternativas a partir de

““programas’’ o ‘‘manifiestos’’ de grupos quepresentan ‘‘visiones’’
de otros mundosposibles con un deseo compulsivo de la diferen-

cia. Ambos apuestan a un “‘hombre nuevo’’ que suena con utopias

y proyecta su imaginacion en elfuturo. Porello, Jorge Schwartz re-

cuerda quela mas generalizada delas utopias vanguardistas ha sido

la cuestion de “‘lo nuevo’’, verdadera ideologia consagrada a par-

tir de la teoria de Apollinaire, L’esprit nouveauet les poétes (1917)

y ‘‘palabra de orden’ de los sucesivos “‘ismos’’ de los anos vein-
te.? ‘“Todo nuevobajoel sol’’, se afirma, parodiando el proverbio

biblico del Eclesiastés.
Realidades alternativas, ‘‘espiritu nuevo’’ y “‘nueva sensibili-

dad’’ que viajeros europeos como André Breton, Antonin Artaud y
Henri Michaux, pero también de Jules Supervielle y de Juan Larrea,
“‘tedescubren’’ en América con una escritura original que los ame-
ricanos hacen suyasin dificultad. Del mismo modo asumen como
propio el topico de ‘‘Ameérica, continente joven y sin historia’, don-
de todo es todavia posible. ¢No anuncia —acaso— Huidobro en
su poema-programa Arte poética (1916) que ‘‘Inventa nuevos mun-
dos’’?

Dela identificacion entre vanguardia y utopia y entre ‘“Nuevo
Mundo’’ y “‘espacio del anhelo’’, ese otro mundoposible al que
apuesta el suenoy el imaginario en América,surge la apasionante
dindmica de A marcha das utopias (1953) de Oswald de Andrade,

8 ««Prefacio interesantisimo’’ de Mario de Andrade,incluido en Poesias comple-

tas y reproducidopor Jorge Schwartz en Las vanguardias latinoamericanas,p. 120.

9 Jorge Schwartz en Las vanguardias latinoamericanas, consagra un sub-capitulo
a las ‘‘utopfas americanas’’ propiciadas porlas sucesivas vanguardias, pp. 40-46.



 

124 Fernando Ainsa

ese ensayo del autor de Pau-Brasil y de Antropofagia, que analiza-

mosa continuacion.
EI ‘‘ciclo delas utopias’’ se inicia a principios delsiglo xvi con

la divulgacién delas cartas de Vespucio y se cierra con el Manifiesto
Comunista de Karl Marx. Esta afirmaci6n inicial de A marcha das
utopias marca su originalidady su clara finalidad:la utopia no nace
con Tomas Moro,sino con Américo Vespucio,es decir, con la idea

mismadel ‘‘Nuevo Mundo’’ consagrada porel naveganteitaliano.
Es América la que, al poneren evidenciala alteridady la diferencia
del otro mundo descubierto en el seno del mundohasta entonces

existente, crea la dualidad delterritorio de la utopia.

Juan Larrea ya lo habia escrito con otras palabras: “‘Desde el
Renacimientoasistimosa Ja paulatina conversionhacia lo concre-
to de los suefios abstractos de la Antigtiedad y de la Edad Me-

dia. América ha desempenadoen esta evoluci6n un oficio cardinal,
materializando geogrdficamente el lugar de la bienaventuranza, es
decir, sirviendo de objetoreal al sujeto imaginante en un proceso

de mutua identificacion’’.°
La invenci6n dela ‘‘isla de utopia’’ no es mas que el resulta-

do del entusiasmo quele provoca a Tomas Moroleerlas cartas de
Vespucio. Campanella se referira luego en La Cittd del Sole a un
‘“‘armador genovés’’, que no es otro que Colén, y Francis Bacon
fundard La Nueva Atlantida en unaisla del Pacifico a partir de una
expedicidn quesale desdelas costas del Pert.

La verdadera geografia de la utopia se situa en América,dela
cualBrasil es su privilegiado centro. La carabela que buscabalaisla

de la utopia ‘‘anclé en el paraiso’? —anuncia Andrade en forma
metaforica— es decir,el pais de ‘‘ninguna parte’’ con que se explica

etimoldgicamente utopia, existe en realidad. Porlo tanto,el proble-
ma dela realizacion dela utopia no es una cuestion de ‘‘espacio’’,
sino de ‘‘tiempo’’. El autor de A marchaes formal: ‘‘Las utopias
son una consecuencia del descubrimiento del Nuevo Mundoy, so-

bre todo, del descubrimiento del ‘hombre nuevo’, del hombredife-

rente que han descubierto en América’’."! Un hombrey una mujer
que se unen apenasse encuentran.

10 Juan Larrea, ‘‘Hacia una definici6n de América’’, recogido en Apogeo del

mito, México, Editorial Nueva Imagen, 1983, p. 107.

1 4 marcha das utopias, incluido en el vol. vi de Obras Completas de Oswald

de Andrade, Rio de Janeiro, Civilizagéo Brasileira, 1978, pp. 147-200, p. 149.

Las referencias de notas sucesivas a las paginas de esta obra correspondena esta

edici6n.  
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Brasil como ‘‘utopia realizada’’

Ex mestizaje, la miscegenagao que inaugura la edad delos descu-
brimientos, es el punto culminante dela utopia en el siglo xvi. He-
rederos de la apertura étnica y cultural de los arabes, los pueblos
ib€ricos, exogamicospor excelencia, se mestizan generosamente en
América,lejos del racismo que, segiin Andrade,practicanlos judios

al creerse un “‘pueblo elegido’’ o los protestantes al negarse al mes-

tizaje desdeel sistema endogamocerrado desureligion exclusivista
y autosuficiente. A diferencia de la América Sajona, AméricaLati-
na es ejemplo de “‘transculturaci6n’’ y Brasil su campeona,porlo

cual sentencia: ‘‘Somosla utopia realizada’’ (p. 153).
En realidad y pese a su entusiasmo, la utopia de Brasil no es

todavia. La utopia serd, “‘latencia’’ y ‘‘todavia-no-posible’’, al de-
cir de Ernst Bloch. Brasil necesita de la identificacién y consolida-

cion de “‘los perdidos contornossiquicos, morales e histéricos del
pais’ (p. 153). Esta es, en realidad,la verdadera ‘‘marcha’’ delas
utopias, cuyosjalones hay que remontareneltiempo, hasta el mo-
mento del descubrimiento.

La “‘marchadela utopia’ de Brasil se origina en Lisboa, ‘‘una
ciudad barbara dondese mezcla la mdsbella humanidaddela tie-
tra’’ (p. 155), de donde parten los marinos ‘‘mozdrabes’’ que co-
lonizanla tierra del futuro. Movilizados por el impulso exdgeno,

cuyos rumboserraticos ya estabanfatalmente trazados enel océano
Atlantico porlas islas del imaginario medieval —Antilia, Brazil, is-
las Afortunadas,isla de la Pomona,isla de San Branddn— los mes-

tizados portugueses concretan en el Nuevo Mundoun viejo suefo
europeo.

Sin embargo,si la utopia de Brasil todavia ‘‘no es’’, lo ser4 pron-
to en la optimista visi6n de otros autores. A fines del siglo xx
—afirma convencido en 1951 ante la Asambleadelas Naciones Uni-
das, el ensayista brasileno Osvaldo Aranha— ‘‘Brasil sera uno delos
grandes lideres’’ del.mundoy darda un ‘‘nuevo orden humanocon-
tribuciones materiales y espirituales que no podrdén ser superadas
por otros pueblos, incluso los que parecen hoy los mds avanzados’’
(p. 151).
Y lo ser, porser el Brasil heredero y producto de la condicién

exdgenadel pueblo drabe,del catolicismo de sentimientos 6rficos,

delas virtudes de la Contrarreforma,dela ‘‘plasticidad politica’ de
los jesuitas apostandoa favor del eclecticismo y la comunicaci6n hu-
manay religiosa. Y lo sera, también,porvivir lejos del concepto4ri-
do y deshumanizado dela Reformaquerigeel destino de Inglaterra,  
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Alemania y Estados Unidosy delutilitarismo mercenario y mecani-
co del Norte, movilizando los estimulos de técnicas y unaideacal-

vinista del progreso basada en la desigualdad entre los hombres.
En este esquemase resumen doscivilizaciones diferentes. Para

Oswald de Andrade la utopia de Américaes ‘‘el triunfo del ocio
sobre el negocio’’. Brasil como utopia suponela idea del “‘barba-
ro primitivo tecnificado’’ liberado del‘‘patriarcado capitalista del

trabajo’, viviendoen el ocio del Matriarcado del Pindorama.
Un modelo ut6pico que puederastrearse en sus obras anterio-

res. Porlo tanto, en el manifiesto Pau-Brasil (1924) que, aun sien-
do esencialmente poético, consagra el principio de “‘lo barbaro es
nuestro’’. También puede reconocerse en el Manifiesto de Antro-
pofagia (1928), mas revolucionarioy social, donde,a partir de la pa-
rodiada duda hamletiana de ‘‘Tupi or not tupi’’, anuncia la utopia
del ‘‘Matriarcado de Pindorama’’, basadaenel‘‘vivir segun la natu-
taleza’’ dela isla de la utopia de Moro que,enrealidad, ya existe

entre los indios americanos. Una utopia que desarrolla posterior-

menteenlos ensayos masfilos6ficos deA arcddia e a inconfidéncia
(1944), en A crise da filosofia messidnica (1950) y, sobre todo, en A
marcha das utopias (1953).

El pathos6rfico del humanismo utépico

Pro, den qué consiste precisamente, la utopia del ocio? Hasta
fines de la Edad Media —recuerda Andrade— el ocioera un res-

petable privilegio de clase. Nobles y prelados hacian del ocio una

virtud que la naciente burguesia conden6,ensalzando los méritos

del esfuerzoy el trabajo. ‘‘Perder el tiempo”’, ‘‘ganar tiempo”’, pa-

saron a ser mediciones estrictas en funcidn delas cuales se definen

concepciones diferentes dela vida.
Mientrasel norte de Europa se concentra en ‘“‘contar’’ y “‘ganar

tiempo”’ y hace del trabajo unaprioridad, gracias a la cualel reloj

inaugurala civilizaci6n de las m4quinas,el sur —Portugal, Espana e

Italia— masimaginativo y ‘‘exdgeno’’,se lanza a cruzar el océano

Atlantico, el que habia sido hasta ese entonces el horizonte de la

utopia.
Pero notodaslas utopias son idénticas. Mientras Moro ensalza

el igualitarismo y hace del trabajo activo un verdadero* ‘evangelio”’

del sistema que propugna en Utopia, Andrade prefiere las utopias

que subyacen en el humanismo de Rabelais, Cervantes y Erasmo  
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y, mas tarde, en Montaigne y en Rousseau. A diferencia delracio-
nalismo reglamentadoy rigido de Moroquesiguela linea dela di-
vision estricta de clases y funciones, al modo de La Repiiblica de
Platon o de La Politica de Aristételes, el humanismo renacentista

que inspira las utopias que se reconocen en América,es el resulta-
do del “‘pathos6rfico’’ y ‘‘existencial’’ de un hombrelibre, cuyos

horizontes se han ampliado considerablemente.

El goce delos sentidos,la dimensiénirracionalque nutreel su-
gestivo mundodela creacion, de la “‘locura’’ que elogia Erasmo,
del grito de Pantagruelal nacer‘‘A boire! A boire!’’, hacen del
entusiasmovital una linea mas importante quela ‘‘razon pura’’.
Andradeinvocalos méritos de esa linealiteraria que desemboca en

plenosiglo xx en la utopia Ubi Rey de Alfred Jarry.
Sin embargo,en la apuesta del autor de A marchadasutopias,

no debe confundirse el humanismoconelespiritu renacentista. En
el marco del Renacimientose recuperael pasado de la Edad Clasi-
ca, pero la Grecia que surgedeesa relectura esta deformada y es in-

auténtica. Rigida y marmorea, la Grecia del Renacimientoesta le-

jos de la vision Grfica y dionisiaca que Andradereivindicapara el
verdadero humanismoque mirahaciael futuro,‘‘siguiendo la mar-
cha de las propias utopias’’.

El humanismoaporta al Nuevo Mundola esperanza de una vida

mejor. El humanismocrea el Derecho Natural que consagra los

derechosdelotro sirve de base paralas sucesivas utopiascristianas

que se experimentan en América en el siglo xvi. Ese humanismo

llega hasta nuestros dias y Oswald de Andrade no dudaencalificar
la tradici6n revolucionaria de la utopia del siglo xx como su mejor
expresion.

En esta ‘“‘marcha’’ se van sumandootras experiencias: las de
la Revolucion Francesa, las de las revoluciones de 1848, la Revolu-

cin de Octubre de 1917 y la lucha antifascista de los anostreinta

y cuarenta. A medida que Andrade incorpora nuevas voces a su
Marcha das utopias, al punto de transformarla en una verdadera

cabalgata, parece irse alejando de la simple utopia americana de
los origenes, aquella que surge en el momento del descubrimiento

del Nuevo Mundo como un desmentido paradisiaco a la cultura
europea. ‘

Porello, al final de su ensayo, intenta recuperar la esencia de
su propuestainicial: Brasil ha sido una profecia en el horizonte
utdpico del ocio, porquesi bienel paisaje tropical se urbaniza y se

“‘utopiza’’ en la novedadde la tecnologia y los signos del progreso,  
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los impulsos del ‘‘negocio’’ que pudieran tergiversarla se neutra-

lizan por‘‘la sabia pereza solar’’ (sabia preguicasolar), ese elogio

de la ‘‘civilizacién del ocio’’, verdadero /eit-motiv de A marcha das

utopias.

La displicencia delos habitantes del Brasil, el fracaso del inten-

to holandés porestablecerla “‘filosofia del negocio”’ a partir de la

conquista de Pernambuco enelsiglo xvii, el matriarcado ensalzado

porla importancia dela prdctica del sexo, todo conduce a quela in-

terrogantedel socidlogofrancés FriedmannOi vale travail humain?

s6lo puedateneruna respuesta:el ocio.

La utopia como sueno y comoprotesta

N icuna utopia, aun realizada, tolera la conformista aceptacion

de lo dado. Su vocacién, mas alla del suefio esperanzado que pro-

cura, es la protesta, la subversion del orden vigente. En este des-

acuerdo sustancial, en esta ‘‘resistencia’’ natural, en esta herejia

inmanente,esta la dindmica profunda queha permitido a la utopia

atravesarlos siglos con modelos renovadosde esperanza.

Si Oswald de Andraderecuerdalos libros de Amos, Ezequiel y

Jeremiasdela Biblia,el cristianismo primitivo y el alcancedela Pa-

rus{a evangélica, las rebeliones de Joaquin de Fiore, Thomas Min-

zer y los anuncios del Apocalipsis de Daniel y de Esdras, no es para

encerrar la marchadelas utopias en lo que pudieronserlas herejias

del pasado,sino para reivindicar la condicion del Homo utopicus, al

mismotitulo que el Homofaber y el Homo sapiens.

Es importanteresaltar esta funcién utépica que, mas alla de los

modelos que se han sucedidoenla historia de la humanidad, garan-

tiza una permanenciade la utopia que Haroldo Campos creyO ce-

rrar en 1948 al hablar de un periodo‘‘post ut6pico’’ comocorolario

final del impulso de las vanguardias. Uncido unicamente al de las

vanguardias, el periodo ‘‘post utdpico”’ podria tener razon de ser.

Perovinculadoal destino de los hombres y de su historia —comoya

habia propuesto Oswald de Andrade en 1953— épuede realmente

afirmarse que hemosentrado enla “‘post utopia’?

Nosotros no lo creemos, aunquela ‘‘marchadelas utopias’’ pa-

rezca deteniday la ‘‘ruptura’’ y los modelos del porvenir ya no pue-

dan formularse con la mismaseguridad de hard unosafos. Y no lo

creemos, porque basta tener en cuenta el contexto hist6rico y so-

cial de América Latina en el quese inserta el Brasil, donde, mas

alld de las coincidencias con las vanguardias,la utopia sigue siendo
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“unasenalde disconformidad y un preanuncio de revuelta’’, como
recuerda Oswald de Andradeenla tltimalinea de su obra.

Por lo tanto, mas que de A marcha das utopias, tendriamos en
realidad que hablar —como hemospropuestodesdeeltitulo de este
trabajo— de La marchasin fin de las utopias en América Latina, de
la quesolo nosfalta esperar su nuevoe inevitable signo.

 
 



 

éFIN O RENACIMIENTO
DEL PENSAR UTOPICO?

Por Horacio CERUTT! GULDBERG

CCYDEL, UNAM

Especial para Cuadernos Americanos
en el nimero 50 de su Nueva Epoca

AS CIRCUSTANCIASde la hora actualson graves, y delicadaslas deci-

es siones que inexorablementese deberan tomar. ¢Estardla inteligen-
cia americanaa la altura de estos tiempos? éSeran esasdecisioneslas
més adecuadas paraelpresente yfuturo de nuestras grandes mayorias
marginadasdeparticipacién enla vida colectiva y de los beneficios de
la riqueza que ayudan a crear? Los interrogantes de la hora son mu-

chosy las demandas que comportan urgentes. Los foros como el que
constituye esta revista deben multiplicarse, la opinion debe ser arries-
gada, no es momento de callar.

Por eso cabela felicitacién a Cuadernos Americanos en su Nueva

Epoca. Por enfrentar a la discontinuidadtan propia del subdesarrollo
econdémico y mental, alprolongar acumulativamente unatradicion de
mas de medio siglo.

Si tenemostarealosintelectuales, una de ellas es compartirpubli-
camente nuestras reflexiones y asumir la responsabilidad colectiva que
conllevan. Anhelos que se habian declarado obsoletos resurgen hoy
con renovadasfuerzas. Debe anotarse que casi nadie advirtié comolos
fines de la historia, tan solemnemente decretados, habian sido descar-
tadosya, casi avantla lettre, por latinoamericanosperspicaces. Tam-
bién lector de Hegel a través de Kojeve, el brasileio Oswald de An-
drade, en A crise dafilosofia messianica, su tesis para optar al pro-

fesorado en la Universidade de Sao Paulo en los anos cincuenta, no
s6lo no llega a la conclusién delfin de la historia, sino que adelanta
su apertura. Lo que se acaba, seguin su critica alestalinismo, es lo que
denominala filosofia mesidnica. Después de esta etapa paternalista
lo que se abriré es una etapa matriarcal, choy diriamosfeminista?, de
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solidaridad yparticipacion democratica para el conjunto de la huma-

nidad. Asi, la interpretacion del latinoamericanista antropéfagode la

cultura occidentalse revela, para quien quiera y valore releerla, como

sumamente creativa y original. En todo caso, como mas pertinente

para nuestros contextos y necesidades.

Muchossienten, ante las perplejidadesy el cinismo del mundoac-

tual, que la unicasalidaes refugiarse en los principios, atrincherar-

se en la dignidad y buscar salidas eticistas a cualquier costo. Creo

que hay que explorar con mdsvigor, imaginaciony rigor teérico otra

via, complementaria quiza: la de hacerposible —colectivamente, por

supuesto— lo aparentemente imposible o lo facticamente imposible

en los marcos dados. Este es esfuerzo ut6pico, con todo lo de creativo

que tal esfuerzo comporta. Asilo creia el utopista que fue Jestis Silva

Herzog:

éPero, qué es lo que esta pasando en nuestro planeta? Lo que esta pasando —ya

lo dijimos antes— es que el mundo se halla sumergidoen Ia crisis mas honda de

la historia del hombre. Crisis total; desigualdad entre los paises; paises ricos y

paises pobres; paises pobres que ya no quieren seguir siendo pobres; patses ricos

que lo son gracias a los paises pobres, a,los que han explotado por decenios y

decenios. Dentro de cada pats, ricos ypobres y los pobres ya no quieren serpobres

y los ricos son nicos muchas veces por la pobreza de los pobres... los caminos

parecen cerrados, parece que en los proéximos afios no podran realizarse cambios

sustantivos: 20 anos, 30 anos, 40 afios. De aqui que se puede con buenas razones

ser pesimista a la corta; pero hay que ser optimista a la larga, no hay ejemplo de

unasociedad que se haya suicidadoen el curso de lossiglos.*

Poreso no he encontrado mejor modode congratular a Cuadernos
en su 50a. entrega de esta Nueva Epoca que seguir apostandopor la

utopia en tiempos de su decretada muerte. Simbélicamente mi apues-
ta por el futuro, dmbito de cruce de peregrinos y exiliados, no puede
menosque estar encarnada en quienes son objeto de la dedicatoria de

este trabajo.

1“Tas utopias del Renacimiento’’, cito este texto de 1976 segtin la versiGn

que aparece en Antologia; conferencias, ensayos y discursos, México, UNAM, 1981,

pp. 78-79.  
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A Jimena y Adrian, mis hijos

Mcnosavatares ha experimentado el pensamiento utdpico des-
de que en la Grecia clasica Plat6n exigia un maximo de reglas
y de institucionalizaci6n programada de la vida en comun dentro
de la republica ideal. Hoy, a punto de ingresar en el tercer mi-

lenio, la humanidad parece requerir justamente de lo contrario:
de mayorlibertad, autonomia y espontaneidad; mientras, se rele-

ga la planificacion a un segundoplano. Casi podria afirmarse que
nuestra utopia contemporanea pide exactamente lo contrario
que la utopia platonica 0 renacentista. Estamos cansadosdel rei-

nadoaristocratico de los sabios, de los tecnécratas, de los politicos

profesionales, de los militares, del clero. Todos quisieran decidir

acerca de su destino,de su tiempo,de su cotidianeidad,de sus nece-

sidades y anhelos, de su compartir y convivir con la naturaleza y con
sus prdjimos, de su ocio. Nada de horarios rigidos, mucho menos

de controles. Poca supervision, menos reglamentoso rutascriticas
con tiempos prefijados o deadlines a cada paso. Si Tomas Moro
—e]santo del Renacimiento inglés, amigo de Erasmoy creadordel
neologismo“‘utopia’’— pretendia organizar hastala vida sexual de
sus felices utopianos (situados en un lugar de América que sin duda
alude al Caribe y quizas a la mismisimaisla de Cuba), hoy ni siquie-

ra el terror ante el pestifero sIDA es suficiente flagelo como para

renunciaral libre arbitrio individual sobre el propio cuerpo.
En suma, “‘utopia’’ —‘‘no haytal lugar’, traduce genialmen-

te Quevedo— o ‘‘eutopia’’ lugarfeliz desde el comienzo— ya no
puedesignificar en nuestro mundo,implacablemente mundializado
por primera vez en la historia humana, nada de estos controles,
geometrismos 0 urbanismos impuestos que distribuyen mezquina-
mente espacios y tiempos. El individuo de nuestros dias procura
participar —mas alla o mas aca de etnias, religiones, culturas,
ideologias o adscripciones politicas— en la gestidn de su pro-
pio destino. Quiere decidir sobre sus pasos presentes y futuros,
tiene la osadia de desafiar al poderestablecido (statu quo) y, colec-
tivamente, genera un contrapoder cuyas reglas de funcionamiento
escapan a la comprensién comin. Noreglas, no planificacion,
no imposiciones, no postergaciones para satisfacer demandas, no
mutilacién del individuo en supuesto beneficio de la comunidad.

Este gran rechazo se presenta como un gran esfuerzo de interven-

cidn enlos espacios y en los 4mbitos reservadostradicionalmente a  

Fin o renacimiento del pensar ut6pico? 133

las élites. Pareciera comosi la sociedad de masaslo invadiera to-
do con su aire renovador y demoledor de muros, mitos, prejuicios,
tabties. CMuere también el pensamiento utdpico? éSera la utopia

una reliquia del pasado caduco? éCesara el hombre de utopizar
junto con el descrédito que sufre el mito del progreso? GQuedara
la utopia rebasada al mismo tiempo que una modernidad tecno-
cratica y racionalista, la cual no ha sabido cumplir todavia —y quizés
no pueda hacerlo nunca— conlas crecientes expectativas de sus
promesas?

Enla vida cotidiana tendemos a confundir la utopia exclusiva-
menteconelideal delo deseable, con el paraiso recuperado,con la

sociedad reconciliada, con lo que deberia ser, con lo que quisiéra-
mos que fuese, con un mundo sociedad o estadootro, distinto,

alternativo totalmente a lo dado: el mundodelas maravillas. Nues-
tro pesimismodelo real vigente contrasta fuertementecon elopti-
mismoutopista por el ideal. Pero, en verdad, conviene concebir

rigurosamente lo utdpico como una bisagra, como un procedi-
miento de compaginacion articulaciOn entre lo realy lo ideal.
Cuandoidentificamos exclusivamente lo utdpico conlo ideal desea-
ble le hacemos perder muchade su fuerza operatoria en la sociedad.
Conviene entenderlo, entonces, como aquello que permite mediar
entrelo real insoportabley lo ideal deseable y —paraddjicamente—
posible... siempre y cuando se tomen los mediospara alcanzar-
lo, construirlo, organizarlo, lograrlo. Concebido de este modo lo

ut6pico (como categoria histérico-antropoldgica y dispositivo ima-
ginario sociocultural) adquiere toda su fuerza la dialéctica del‘‘ya,
pero todavia no’’. De aquello que ‘‘ya’’ podemosanticipar en
la historia, experimentaren la cotidianidad presente, ‘‘pero’’ que
“todavia no’’ alcanza su plenitud; esa plenitud por la que vale la
penatrabajar,sacrificarse, disciplinarse, incluso dejar de gozar aho-
ra, postergarel gozo...

En unasociedad regida por pautas consumistas cada vez mas
aceleradas (por tanto con un ritmo mayor de obsolescencia), exi-
gentes y desttuctivas, es curioso que pueda pensarse, imaginarse
siquiera una sociedadalternativa. Erael circulo vicioso del cual no
podia salir Marcuse en aquellos dias auspiciosos de 1968. Si la so-
ciedad determinalas necesidades y los modosdesatisfacerlas de sus

integrantes éde déndesaldrian seres con otras necesidades alterna-
tivas? GQuiénes convocarian la construccién de Ja nueva socie-
dad? Sdlo la ‘‘solucién’’ un poco magica del Gran Rechazo podia
garantizar minimamente esta propuesta. Pero, ahora, en nuestros
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dias de dos décadas después,la critica producidaporla sensibilidad
posmodernaal mito ilusorio del progreso parece demoler también
toda perspectiva utopica. Un horaciano carpe diem recorre nuestro
momentoespiritualy lo llena en todas sus dimensiones. Sin embar-
go, se difunden confundidasal menosdos interpretaciones posibles
de ese carpe diem. Una,la bellisima interpretacin del gozar plena-
mente el dia como unainvitaci6n a agotarlas posibilidades vitales,
a responsabilizarse histéricamente con una vida propia que no po-
dra vivirse en plenitud mas que una vez. No hay que desaprovechar
un segundo,hay querespirar portodos los porosy sorberel tuéta-
no dela vida. Es el sentido recomendado,peligroso, dolorosoy fe-
cundo que aparece enla pelicula La sociedad de los poetas muertos

(Dead Poetry Society). Constituye un llamadoa los jovenes para en-
frentar su propia espontaneidad, un llamadoa la responsabilidad,

al sentido de la oportunidad,a la prudencia para imponerla propia
decisi6n frente a una sociedad que reclama de cada generacion un

esfuerzo renovadode integracion y convivencia culturale hist6rica.
Pero hay otra interpretaci6n mas clasica del carpe diem y que

actualmente recorre el mundo como unfantasma. Es aquel desen-

canto quellama la desesperaci6n inmediatista, a la fuga de la his-
toria y de la responsabilidad, a la aceptacion desconsoladay fatidica
de todo como esta, porque mafiana puedeser siemprepeor, y en-

toncesde lo quese trata es de gozar hoy. No debemospreocuparnos

por el mafiana, porquees incierto. Nada de responsabilidades,por-

queel futuro no depende de nosotros; es inmodificable. No hay
manana, no hay futuro. Solo hay sino, destino nefasto, y no tiene
ningun sentido intentar siquiera concebir una alternativa. Mejor
es acomodarsey adaptarsea las migajas soberbias que este mundo
puedebrindaren el presente. Es obvio que en esta fuga —fruto de
un mundolujoso, pervertido, decadente, en el momento del oca-

so imperial que se confundeconel apocalipsisis— sdlo puede uno
atenerse a salidas magicas a la politica del avestruz, ya que al es-
conder la cabeza bajo las alas parece que el mal o elpeligro des-
aparecen 0 dejan al menosdeservisibles... C6mo remontareste

estado de anomiay depresi6ncolectiva, de desesperanzay angustia,

esta busquedaferoz de ensuefiossi noes en la quimica delas dro-
gas o en la musica del ruido o enla vordgine dela velocidad, huidas
todas de aquello que aparece inmodificable o ineluctable, que or-
denay desordena,que condicionatotalitariamente nuestras vidas?
Solo resta la ilusi6n de una decisidn personal: “‘goza ahora hun-
dido en el desenfreno porque no hay manana,y si acaso constatas

dolorosamente quelo hay, huye en el delirio provocado”’.  
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Sin embargo,la vida en plenitud viene asociada con el deseo de

prolongacion del goce. El amor, si se agota presuroso, sabe mal.
La experiencia insustituible del amor ansia y exige duracioneterna,
pero no de unaeternidad inhumanasinohistorica. Por eso se renue-
va cada dia la busquedadelideal, la lucha por un mundo sonado que

puedeser la experiencia reforzadora del ya, pero todavia no. Estos
procedimientos culturales aseguran la convivencia con lo utdpico;
con ese lugar que no hay todavia, pero queyabrilla en nuestroin-

terior. Un lugar no asociado necesariamente al totalitarismoy la

imposicion sobre los demas de lo querido por uno o por unos po-
cos. Es un lugar deseable siempre y cuando se pueda decidir en

libertad sobre como y de qué manera gozarlo. La garantia de es-

tas decisiones sobre comoy cuandogozardellugar sonado permite
sostener unarelacion racional con esta dimensi6n que acompana
desde siempre al ser humano. Una dimension sin nombreantes del
choque que produjoel ingreso de Américaen unahistoria que solo
a partir de entonces tuvo caracter mundial.

La utopia ha sido frecuentemente descalificada, porque se la

piensa comounobstaculoa la sociedad abierta: constituye su ene-
migo mas grandey peligroso. Aunque, con mas perspicacia, cabria

verla comola Unica garantia de apertura de una sociedad que, aun

declarandoseplural y tolerante, no siempre permite amplias liber-

tades. La sociedad utopica, sonada, se vislumbra en cambio como

una obra abierta, siempre mejorable. Sus caracteristicas se pueden

enunciar como unaserie de afirmaciones muy valiosas.
Afirmacion del progreso, después de la muerte del mito del pro-

greso. Afirmacion de lo humano, después de la muerte del hom-
bre. Afirmacion de la comunidad, después del advenimiento de la
sociedad de individuos unidimensionalizados, estandarizados. Afir-

macion delindividuo frente a una masificacion forzosa y estupidi-

zante. Afirmacion del amor, en lugar del odio. Afirmacidn de la

cooperacion, en contra de la competencia perfecta que nunca pudo
ser tal. Afirmacion de las decisiones politicas, frente a la mano ne-
gra que regularia los intercambios justos. Afirmacion del deseo de

igualdad, en un mundo quepredicala libertad de los condenados
a permanecer siempre desiguales en posibilidades. Afirmacion del
valor de la diferencia, frente al mito uniformizante y totalitario de

la homogeneizaci6n forzosa. Afirmaciondela vida,del futuro, de la

solidaridad, de la justicia y de la paz,frente a la violencia, la muer-

te, el hambre, la desocupacion abierta o disfrazada, la tortura, el

genocidio, la guerra. Sus posibles ciudadanos —los de la ciudad
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ut6pica— aprecian la vejez en un mundode jévenes y tienen espe-

ranza en los j6venes a pesar de quela civilizacidn segregue a unos
y a otros. No temena cierta anormalidad en un mundo agobiado
por las normas. Rechazan firmementetodaslas patologias impues-

tas por la normalizacion de unas relaciones que de humanastienen

muy poco.
Quizd mediante un reacomododela capacidad perceptiva del

individuo y dela sociedad seafactible abrirse a posibilidades insos-
pechadas desde una cotidianidad trivializante y reiterativa. Hace

falta fe en la virtualidad de lo nosido y un repudioa la presunta ne-
cesidad de que lo porser debe resultar invariablemente una copia,
una calca, una repeticion de lo ya sido. Hay que ensanchar nues-
tra capacidad de asombro, de compasi6n, defrescura paralo otro y

para los otros. Hay que dejarser, ayudara quelosotrossean,ejer-

cer el socrdtico arte de la partera. Esta es tarea de la utopia ac-

tual. Sin reglamentos intolerables, con cuidado de no reiterar un

insufrible statu quo,el cual se quiere traspasar, trascender, superar,

modificar.
E] pensar utdpico permite —como hemos visto— articular un

diagnéstico critico de lo que es con un pronéstico de lo que debeser

o se desea que sea,sin caeren la falacia naturalista de confundir el

ser con el deber ser. Siempre separados, pero siempre relacionados.

Desdeunose piensaelotro, desde el otro se decideporel logro del

uno. Este es un pensar que permite combinarla negaci6ndelo inso-

portable con la afirmacién delo deseable, la saturacidn delo sido
con la novedad delo porser, el pasado vigente con el futuro que

nostienta, una dialéctica negativa y una afirmativa.
Probablemente renace ahora o puede renacer (nouveau départ)

la utopia con la pretensidn no deseable de que el reconocer pue-

da ser entendido de otro modo que como sometimiento. El lugar
del reconocimiento mutuo podria ser ese lugar digno al que todos
desedramos respetuosamente aproximarnosen un futuro lograble y
no frustrante.

La utopia nos seduce con su capacidad para evitar el aburri-
miento y el hastio que nos produce lo que permanece inevitable-

mente igual y nos permite disfrutar de lo que nos asusta con su no-

vedad y diferencia. Pensarasi ut6picamente es un derechoirrenun-
ciable, mientras haya vida humana que merezca el nombre detal en
este planeta.  

EL COLEGIO DE MEXICO
Y LA EXPERIENCIA DEL EXILIO

Por Hanns-Albert STEGER

PRESIDENTE DEL CEISAL, ALEMANIA

LeFUNDACIONDE EL COLEGIO DE MEXICO, originalmente la Casa de
Espana en México,en el ano de 1939,fue un evento de politi-

ca cientifica nico dentro de la historia cientifica moderna:se tra-
ta del transplante de toda una escuela de pensamiento nacional a
través del Atlantico, desde Espana/Catalufia a México y Sudaméri-
ca. A continuaciontrataremosde elucidar este proceso de trans-
plante revolucionario desde cuatro perspectivas: 1. El fenémeno
migratorio dentro de su proceso histérico; 2. Sus principales des-
arrollos intelectuales; 3. La invencién del nepantla, el en medio;
4. Los ulteriores efectos de la fundacién del El Colegio de México.

1. Elfendmeno migratorio

Ex proceso migratorio fue concretado esencialmente por Alfonso
Reyes y Daniel Cosio Villegas. Desde una 6ptica actualla cantidad
de migrantes fue relativamente pequena. Entre 1937 y 1948, apenas
unas 20 000 personas inmigraron desde Espana/Catalufia a México.

Comose puede desprenderdela tabla, la migraci6n en si tuvo
lugar principalmente entre 1939 y 1942, es decir, desde el momen-
to de la caida de la Republica Espanola hasta la consolidacién del
regimende Franco.La informaci6ndisponible actualmente permi-
te rastrear en forma detallada cada unadelas fases de la migracion.
Ello constituye un punto de partida sumamenteprivilegiado para el
analisis de este tipo de fenédmenos. Trataremos aquidesintetizar
estos sucesos bajo dos perspectivas diferentes: politica y cultural.

Enprimerlugar, con respecto dela situaci6n politica en Méxi-
co,! cabe senalar que el presidente Cardenas se encontraba en me-

' Tzvi Medin, Ideologia y praxis politica en Lazaro Cardenas, México,Siglo XXI,
1972.  
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dio del conflicto que se dio en torno a la nacionalizacion del pe-

trdleo, un conflicto que tuvo amplias repercusiones no solamente

para las relaciones mexicano-norteamericanas,sino tambiéna nivel

mundial, es decir, que alcanzaron a Europa,puesto que se plantea-

ba la cuestién de cémo, por ejemplo,las fuerzas armadas de Ale-

mania podian asegurar su suministro tan necesario de combustible.

Cardenasse puso decididamente dellado de la Republica Espanola.

Por algo fue Méxicoel unico pais que se opuso en forma activa a la

anexion de Austria al Reich aleman;la Republica mexicana también

se abstuvo de expresar su reconocimientopolitico hasta el final del

régimende Franco. Los espanoles y catalanes que vinieron a Méxi-

co y ala Casa de Espafia obtuvieron sin problemala nacionalidad

mexicana.
Los aspectos culturales fueron, comoya se mencion6, subraya-

dos por Alfonso Reyes y Daniel Cosio Villegas. Reyes, humanista,

diplomatico y hombredeletras, pas6 muchosafios en Europa Oc-

cidentaly enel exilio espanol, puesto que tuvo que emigrar a causa

de la participacion de su padre en las primeras turbulencias dela

Revolucién Mexicana. Gracias a sus actividades literarias pudolo-

grar muy rapidamente una posicion importante dentro del contexto

espafiol-mexicano. A partir de su propia experiencia conocia muy

bien la situacién de un emigrantey exiliado.

Comohistoriadory experto en economiapolitica, Daniel Cosio

Villegas, quien también formaba parte de la élite intelectual me-

xicana, estaba mas habituadoa la practica administrativa que Re-

yes. A él se debe, por ejemplo,la fundacién del Fondo de Cultura

Economica (1934), la mas importante casa editorial mexicana de-

bida a la Revolucién. Cuandose creé la Casa de Espana, Alfonso

Reyes fue nombradosupresidente,y Cosjo Villegas fue designado

secretario. Al terminar la presidencia de Cardenasse hizo necesa-

ria una transformaci6n, para convertir la condicion transitoria de

la Casa en unainstitucién con arraigo a largo plazo y también se

debia enfatizar el Ambito nacional mexicano. Esto seguramente €s-

taba relacionado con el cambio de personal que se esperaba como

consecuencia de la sucesion de Cardenas. Todasestas considera-

cionesllevaron

a

la fundacion de El Colegio de México, que estaba

concebido desdeel principio como una instituci6n aut6nomae in-

dependiente del presidente de la Republica.

Conello quedabalibre el camino del Colegio en la sociedad

mexicana. Y noera unainstituci6n de inmigrantes. Se trataba aho-

ra del injerto de una nuevaética intelectual transplantada de Es-
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pana/Catalunaa la realidad intelectual mexicana. Desde este mo-
mento El Colegio de México formaparte dela historia cultural me-
xicana, al mismo nivel que la Universidad Nacional Autonoma de

México (UNAM),el Instituto Nacional de Antropologia e Historia
(INAH),el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela de Cardiologia
El! Colegio Nacionaly el Fondo de Cultura Economica. Ae

Noobstante, cabe senalar algunas diferencias basicas conres-

pecto a El Colegio de México: form6parte, simulténeamente, de la
historia cultural hispano-catalana delsiglo xx. Aspectos muy impor-
tantes de la historia cultural de la Peninsula Ibérica nosdlo sobre-
vivieron en E] Colegio de México,sino que también experimentaron
un desarrollo ulterior consistente.

Este punto se presta para una comparaci6n con la New School
for Social Research, en Nueva York. Alli también se acogié a una

gran cantidad de inmigrantes, procedentes de Alemania,los cuales
fueron ampliamente “enriquecidos’’ con el pragmatismoy empiris-
mo norteamericano. La New Schoolconstituy6 desde un principio
parte del sistema estadounidense;la conexidn conla investigacién
social europea y con unasociologia con orientacién humanistica
(Karl Mannheim) se mantuvo en una forma muy débil.? Esta tra-
dicion deuna Investigacion social con una orientacidn fuertemente
humanistica del tipo centroeuropeo, fue mantenida en lo esencial
por Norbert Elias, quien no pertenecia al circulo de la New School.

Seguramente es correcto destacar, a su vez, la ‘‘competencia’’

del Institute for Advanced Studies de Princeton, que sin embargo
fue concebido mucho més, desde un principio, como un ‘“‘refugio’’
para cientificos que se habian visto forzadosa emigrar.

Un modelo para El Colegio de México pudohabersido el Cen-
tro de Estudios Historicos de Madrid, cuyo director era Ramon
Menéndez Pidal. Alli también habia trabajado Alfonso Reyes
quien, ademas,habia hecho amistad con futuros refugiados. Tan!

bién Daniel Cosio Villegas estaba relacionado conel Centro de Es-
tudios Historicos.

Como se puedeverenla tabla de estadistica migratoria, en su
mayoria los inmigrantes espanoles viajaban a México consus fami-
lias. De la estadistica se desprende facilmente cudntos nifos for-
mabanparte de este grupo de inmigrantes, por lo que es obvio que

eeMannheim,Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus, Darmstadt.

, €n especialla introduccidn ‘‘Das Zeitalter der gesellschaftli 1 :eeecen gesellschaftlichen Umbaus

3 Norbert Elias, Was ist Soziologie?, Munich, 1970.
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los miembrosde la Casa de Espana y de El Colegio de México es-
taban preocupadospor fundarescuelas para sus nifios. Ello se dio
ya a partir de 1939, para lo cual contaban con el apoyo activo del
presidente Cardenas. Loscientificos hispano-catalanes de la Casa
y del Colegio ensefaron, durante muchosanos, en estas cuatro, y

mas adelante solamentetres, escuelas.‘

ESPANOLES QUE INGRESARON A MEXICO ENTRE1937 Y 1948

 

 

 

Ano va AeGIES red Espanoles Nifios menores

adutos roriBres adultos mujeres de 14 anos

1937 187 91 96 36

1938 117 55 72 33

1939 6 236 3 889 Boe, 1 161

1940 1 746 1 034 ae 309

1941 1611 898 1s 306

1942 2 534 1 492 1 062 521

1943 284 144 160 53

1944 510 262 248 123

1945 587 305 282 122

1946 1 423 836 592 195

1947 2 503 1 408 1 035 349

1948 1020 498 522 157

Total 18 758 10 912 7 846 3 365
 

Fuente: Clara E.Lida, "Los espafioles en México, poblacién,cultura y sociedad", en

Guillermo Bonfil Batalla, ed., Simbiosis de culturas. Los inmigrantes y su cultura en

México, México, FCE, 1993, p. 434.

Tal comoya lo sefalamos,la fundacion de El Colegio se rea-

lizo en un momentodecrisis politica muy compleja, que no sola-

menteestaba relacionadacon la expropiaci6ndelpetrdleo,sino que

4 Para elucidar su desarrollo historico nos referimos a José Luis Abellan y An-

tonio Monclis, eds., El pensamiento espanol contempordneoy la idea de América,

2 vols., Barcelona, Anthropos, 1989, en especialel vol. 2, ‘“El pensamientoen el

exilio”’, capitulo 1: ‘El 4rea mexicana’’, pp. 33-274; Guillermo Bonfil Batalla,

ed., Simbiosis de culturas; los inmigrantes y su cultura en Méaco, México, FCE, 1993;

Haim Avni, ‘‘Ca4rdenas, México y los refugiados 1938-1940"’, Estudios Interdisci-

plinarios de América Latina y el Caribe (Tel Aviv), nims. 3, 1

y

3,2 (1992).  
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se daba cuando,junto con una definicién de la reforma agraria revo-
lucionaria (el establecimiento delos ejidos), se desataba una lucha
muyactiva en tornoa la forma especificamente mexicana de la de-
mocracia, una lucha quese generoentrelos sectores mds importan-
tes de la comunidadrevolucionaria mexicana,es decir, los militares,

los campesinosy los trabajadores. Un hecho extraordinariamente
importante fue la implantacion de una educaciénde orientaci6nso-

cialista, que también deberia seguir el Politécnico,instituto que se

fund6 por las mismasfechas. El trabajo cientifico realizado en El
Colegio de Méxicoestaba a cargo de apenasunoscincuentacientifi-
cos espanoles republicanos. En esta situacidn se hace evidente el

aspecto eminentemente ‘‘multiplicador’’ de este fenémeno migra-
torio.

Otro aspecto muy particular de la Casa y del Colegiose refiere

al hecho deque,si bien esta institucidn fue creada por un gobierno

abiertamente populista (el de Cardenas), sin embargo, en cuanto a
sus pretensiones cientificas mas bien deberia ser categorizada como
una instituci6n aristocratica. El Colegio de México, en tanto here-

dero de la Segunda Republica espanolay parte del ‘‘renacimiento’’
de las ciencias humanisticas espafiolas en elsiglo xx, abog6 en for-
maconsciente y abierta por una responsabilidad histérica frente a
su pais de origen enla Peninsula Ibérica.

La concepcionoriginal de don Daniel Cosio Villegas estaba en-
caminadaa acoger en formatransitoria a aquellos cientificos que se
quedaransin patria en casode unavictoria delas tropas de Franco,

y de darles, comolo llam6, “‘cobijo’’ en la Universidad Nacional. El
dia 20 de septiembre de 1936, don Daniel formulé su primer plan
para acoger decinco diez cientificos espafioles. Al respecto hay
que destacar queera tradicion de la Segunda Republica espanola,
y ello muy en el sentido de José Ortega y Gasset, mandarcientifi-
cos, asi comoliteratos internacionalmente reconocidos, en calidad

de embajadores. Dealli que las personas propuestas por don Da-
niel fueran, en calidad de embajadores de su pais, representantes
Oficiales de Espafia. Por lo tanto, era necesario también superar
un problemapsicoldgico dificil: si se daba ‘‘cobijo’’ en México a
estos cientificos espanoles, ello podria ser interpretado como un re-
conocimiento por parte de la Republica Espanola de la posibilidad
de una derrota. La ejecucidn del plan exigid, por lo tanto, una ha-
bilidad diplomatica extraordinaria, que don Daniel efectivamente
pudodesplegar.

En este primer momento era necesario evitar que la invitacion
de los cientificos espafoles pudiera aparecer como una ‘“‘fuga’’
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Ademas, habia otrasinstituciones que también estaban interesadas

en acoger en formaprovechosaa los “‘refugiadoscientificos’’; en-

tre ellas estaban, asi al menos temia don Daniel, Harvard en los

Estados Unidos y BuenosAires en Argentina. De lo expuesto has-

ta aqui deberia ser evidente que en el caso de México se presenta-

ban condiciones muy diferentes. Incluso se podria senalar la fun-

dacién del Fondo de Cultura Econémica comoun suceso precursor

importante y de enormebeneficio potencial dentro del ofrecimiento

de unapatria a los cientificos espafioles para su trabajo de investi-

gacion. De manera quela situaci6n no hubiera podido ser mejor

“planeada’’.

El desarrollo del régimen de Lazaro Cardenas se caracte-

riz6 desde un principio por una gran simpatia hacia la Republica

Espafiola. Es dentro de estos términos quelos planes de don Da-

niel contaron también conel apoyo del director del Banco de Méxi-

co, el dia 16 de octubre de 1936. En su carta de recomendacion

se encuentrala siguiente formulaci6n caracteristica: **...para que

Méxicosiga siendo generoso con Espafa’’.‘ En fecha tan temprana

comoel 19 de septiembre de 1936, el presidente Cardenas expre-

sa su consentimientorespecto del programa de acogera cientificos

espafioles. La planeacién en todosu detallela llev6 a cabo don Da-

niel entre los meses de enero a julio de 1937, para lo cual cont6é con

un apoyointernacional muy amplio por parte de la comunidad de

habla espafiola, como porejemploel apoyo que brindara Gabriela

Mistral desde Chile. Ungrotescoerror por parte del sistema admi-

nistrativo mexicanoIlevo a que don Daniel se encontrara de repente

sin ingresos, no obstantela cual, continud con la planeacionulterior

en Espaiiay Paris, usandopara ello fondospropios. Con elobjetivo

de lograrel consentimiento por parte del gobierno espanol republi-

cano,viajé a su sede en Valencia, donde paso porla experiencia de

haber vivido un bombardeo deaviones italianos. Don Daniel, en

formaelocuente, Ilam6 a su accién‘“‘operaci6ninteligencia’’.

La fundaci6noficial de la Casa de Espafia en Méxicose dio el

20 de agosto de 1938. Dentro de su patronato se encontraba un re-

presentante del gobierno,el rector de la UNAM, el Consejo Nacional

de Ensenanza Superior, o seael Politécnico, asi como don Daniel

mismo. En unprincipio se habia ideado el nombre de Centro Es-

5 Clara Lida, José Antonio Matesanz, Beatriz Mordn,‘‘Lasinstituciones mexi-

canas y los intelectuales espanoles refugiados: la Casa de Espana en México y los

Colegios del exilio’’, en José Luis Abellan,op. cit., pp. 79 y ss, esp. p. 86.  
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pafiol de Estudios, pero después se opto por Casa de Espana en

México. El primer sabio que vino directamente desde Espana fue

José Gaos, ex director de la Universidad de Madrid. El fue, al mis-

mo tiempo, el personaje intelectual central dentro del grupo delos
sabios. Imparti6 clases en el Auditorio Maximodela universidad y
organizo seminarios,a los cuales fueron invitadosdesde el principio

mismolos representantes mas importantes de la escenaintelectual

mexicana, tales como Octavio Paz y Samuel Ramos, entre otros.

Gaos hablo sobre temas que habrian de marcarla pauta dentro de
una perspectiva a largo plazo;asi, por ejemplo,se refirid a ‘“Marx y
Nietzsche, los dos polos del pensamiento contempordaneo’’. Enel

ano de 1939,los investigadores del Colegio organizaron 26 cursos
y dictaron 50 conferencias en la Ciudad de México, asi como 154
conferencias en provincia.‘

Con la creacidn de El Colegio de México, el dia 12 de mar-
zo de 1939, Alfonso Reyes se convirtid en presidente del patro-
nato. En Madrid habia formadoparte del circulo mas estrecho del
Ateneo,y poseia contactos muy cercanosconla “‘residencia de es-

tudiantes’’. La ‘‘residencia’’ constituye una institucidn extraordi-
nariamente importante dentrodela historia intelectual de Espana.

Continu6 desarrollando los intentos de educacionliberal, que se
habian creado a mediadosdel siglo x1x por parte de los profesores
krausistas. Hasta ciento punto,la ‘‘residencia’’ fue unainstitucion
central del ‘‘Siglo de Plata’’ espanol de 1924 hasta 1937.7

En el afo 1937 se realizo un simposio en honor de Federico
Garcia Lorca, en el que Alfonso Reyes presento la famosa ‘‘Cantata
en la tumba de Federico Garcia Lorca’’. Los cientificos mas impor-
tantes delos primeros anos de El Colegio fueron,entre otros, Igna-

cio Bolivar, Pedro Carrasco, José Gaos, José Medina Echavarria,

Luis Recaséns-Siches y Joaquin Xirau. Caben destacar también
tres estudiantes visitantes mexicanos, entre ellos el actual Néstor

de la filosoffa mexicana, Leopoldo Zea, quien fuera asistente de
José Gaos.*

6 Ibid., p. 109.

7 Friedrich Ebert Stiftung, ed., El krausismo y su influencia en América Lati-

na, Madrid, 1989; Hanns-Albert Steger, ‘“The European Background’, en Joseph

Maier y Richard W. Weatherhead,eds., The Latin American University, Albuquer-

que, University of New Mexico Press, 1979; véase p. 104 ss, donde se analizan el

krausismo,la Institucién Libre y la Casa de Espafia.

8 Véase José Luis Abelldn,op. cit., vol. 1, p. 136.  
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2. Principales desarrollosintelectuales

Enrelacion coneste aspecto de la migracién hispano-catalana a

México contamosconlas ampliasreflexiones hechas en especial por

el mismo José Gaos. A él debemosla acufiacidn del famosotérmi-

no de ‘‘transterrado’’.? Sus reflexiones sobreel exilio parten de una

conexi6na largo plazo entre Espafia y América. En éstas se hallan

siempre presentes las basesfilosdficas desarrolladas por Ortega y

Gasset. Gaos, de hecho, durante mucho tiempo habiasido su cola-

borador. La idea de Ortega de comprender el pensamientoen re-

ferencia a su entorno,de “‘reflexionar inserta en su contexto’’, era

parte de la experienciavital inmediata de los exiliados espanoles en

México. La filosofia habria de ser entendida comounareflexion in-

serta en su contexto,es decir, el contexto del pensador.Ello, segun

Gaos, desde la 6ptica de México, es la inversién del hecho de la

conquista, mediantela cualel ‘‘Nuevo Mundo” debio ser incorpo-

radoal contexto del ‘‘Viejo’’; ahora es Espaiia la que se incorpora

a América. Gaos‘‘se fue’’ a México, asi como antano alguien

de Zaragoza se fue a Madrid. Dealli se entiende el término de

““ranstierro’’, en lugar del de “destierro’’.

Esta conceptualizaci6n se convirtid en el instrumento principal

de la filosofia de Gaos. Con ésta se traté de explicar, y hacer com-

prensible la nueva situacion. De esta manera, Gaos pudo hacerse

“‘natural’’ de México sin mayor problema. En El Colegio de Méxi-

co y en la UNAM empezoa buscarla identidad, que es espanola al

mismo tiempo que americana (mexicana).

En este contexto se hacen explicitas las relaciones entrela filo-

sofia y su historia. Dice Gaos que es necesario “aceptar’’ la propia

historia, para crear desdeella el futuro de la mismahistoria. Al

margen cabe anotar que esta situaciOn es exactamente contrastan-

te con la que se da hoy en Europa Central, dado que alli tenemos

dificultades en ‘‘aceptar’’ nuestra propia historia, y por lo tanto di-

ficultades de conceptualizar y crear un nuevo futuro.

Nuestra actual discusi6n centroeuropea conlos representantes

del auto-odio hace patente las dimensiones y perspectivas por las

cuales hubieran podido optar en su momento los espanoles, y con

las que se topan hoy en dia los alemanes. El hecho de quelos

9 Véase José Luis Abellan,op. cit., vol. 1, cap. 1, 1: “José Gaos

y

el significado

de ‘transterrado’’’, de Antonio Monclas, op.cif., pp. 33 ss.
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primerosno lo hicieran, sin duda se debe a personalidades como
José Gaos."°

José Gaos pronuncia aquella frase sobre Espana,su pais de ori-

gen, que se volviera tan famosa: Espafia es “‘la ultima colonia de
si misma que quedaporhacerse independiente, no soloespiritual,
sino también politicamente’’. Se tratarfa de un proceso de separa-
cidn, no de tipo geografico o espacial, frente a su metr6poli, sino
de tipo temporal e hist6rico. Dice que Espanaes “‘un pueblo en
formacién’’.

México hace que Gaosvea a Espaiia, y que concibaa las dos pa-
trias como ‘‘una doble patria una’’. El es “‘transterrado, que nunca
desterrado’’."!

Lasreflexiones de Gaos aclaran un fendmeno asombroso. Los
“‘transterrados’’ espafioles de la Casa de Espana en México repre-
sentan una continuacion directa de la Republica Espanola,erigi-
da sobre el pensamiento de Ortega y Gasset; es més, ellos son la
Republica Espanola, separados de su contexto geografico y espa-

cial. Por primeravezse ha logradoel transplante de una conciencia
social total a través del Atlantico, sin mayores problemas. Eltrayec-
to desdelas universidades espanolas,a través de la Casa de Espana
en México, hasta El Colegio de México se revela como un suceso
intelectual extraordinario, que al mismo tiempo posee una impor-
tancia politica general enorme.

Para entenderesto, se hace necesario plantear algunas conside-
racionesadicionales. Marfa Zambrano,quien,al igual que Gaos, en
algin momento fue alumnay asistente de Ortega y Gasset, cuando
después de 45 afios regres6 a Madrid, expres6: ‘“‘Quizas es que uno
naci6 exiliado’’. Los exiliados no regresan, porque nunca se han
ido. ‘‘Y soy exiliada porquees la Gnica forma que he tenido de ser
espanola’’. Esta frase es la verdadsobre la que se habla. El senala-
miento de Maria Zambranoserefiere, en un sentido mas profundo,

ala historia delas ‘‘dos Espafas’’, es decir, la comunidad republica-
naliberal de un Ortega y Gasset, yla realidad espafola distanciada

10 En nuestra actual discusi6n centroeuropea sobre los problemasde transfe-

rencia de patrones de pensamiento occidental-oriental se manifiesta un anhelo de

esclarecimiento frustrado y una conciencia misionera. La ‘‘izquierda’’ intelectual

no acepta nuestrahistoria y coloca losespiritus independientes(* ‘conservadores’’)

continuamente en la cercanfa del nazismo. Aqui se evita alcanzar lo que al-

canz6 José Gaos. En Alemaniase intenta conservar una historicidad rota para

enjuiciar el futuro en forma negativa.

11 Véase A. Monclis,pp. 35 ss.

22 Ibid. p. 38.
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de si mismaquehizoprisioneraa la libertad. En Espana,la libertad

mismafue unaexiliada.
Obviamente deberiamos,al llegar a este punto, hacer algunas

reflexiones acerca de nuestra propia realidad en Alemania. Pero

no lo haremos, porque cada uno de nosotros deberia estar en con-

diciones de sacarsus propias conclusiones. Luis Cernuda, poeta y

becario de El Colegio de México, entona voces semejantes: ““Yo no

mehice, y sdlo he tratado como todo hombrede hallar mi verdad’’.

Elexilio, podriamosdecir, es una categoria basica dela realidad

social espaiiola en la modernidad. La fundaci6n de la Casa de Es-

pafia en México materializa unarealidad, que se habia anunciado ya

mucho tiempoantes de la Guerra Civil. La fundacion es una batalla

dentro de la Guerra Civil contra la Edad Media espanola, caracte-

rizada por ‘“‘la ignorancia, supersticién e intolerancia, en una edad

media suya propia’. Deberfamosllevar estas reflexiones aun un

paso més adelante: la Espafaliberal, conservada en El Colegio de

México y caracterizada como‘‘una Espafia joven, cuya oportunidad

parecia llegada’’, sobrevivio en el exilio espanol."

“La Espaiia que naci6 exiliada’’ es una Espana europea,firme-

mente arraigada enlas tradiciones humanisticas centroeuropeas.

Esto no es accidental, sino que es el resultado de una politica

cientifica planeada. Loscientificos jévenes ‘‘con el coeficiente del

futuro’’ fueron mandados a Munich, a Marburgo y a Berlin,y re-

gresaron con el mensaje dela gran filosofia alemana de los anos

veinte. Las ciencias sociales y naturales, al igual que la medicina

a principios de los afios treinta, estaban ‘“mpregnadas’’ de discu-

siones y experiencias alemanas. De este modo, una buenaparte de

la Republica Espanola de 1931 que se encuentra preservada en El

Colegio de México,es el espiritu aleman de la €poca de Weimar do-

blemente conservado. Ello es valido para José Gaos, José Medina

Echavarria (uno de mis profesores venerados), Francisco Ayala y

muchosotros.
Comoun ejemplo muy especialdeeste trasfondo, quisiera men-

cionar a Ram6nXirau, quien estaba intimamente relacionado con

Octavio Paz. Hijo de Joaquin Xirau, ex decano dela Facultad de

Filosofia y Letras de la Universidad de Barcelona, RamonXirau es

uno delos portavoces principales dela “‘segunda generaci6n’’ de El

Colegio de México. En sus reflexiones sobre la mistica (De mistica,

B Ibid. p. 42.

14 Tbid.  
 

El Colegio de México la experiencia del exilio 147

1992) se pregunta acercadela presencia de lo ‘‘sagrado’’ dentro de
lo cotidiano. Habla sobre el Maestro Eckhart, Kant, Hegel, sobre

Hildegarda von Bingen y muchos mas: presenta la espiritualidad
europea a un publico que esta acostumbrado a desprendera ésta

unicamente de fuentes francesas.

Unindicio de la magnitud en la que este trasfondo se ha igno-

rado dentro de nuestra conciencia, es el hecho de que el comité de

nombramientos del centro cientifico de Berlin se nego a llamar a

RamonXirau por un ano como“‘fellow’’ a Berlin, ya que en su caso

se trataba de un “‘filos6fo de provincia’. Nos reservamos —aunque
no nosresulta facil— los comentarios.

3. La invencion de nepantla

Eénfasis puesto enel término de nepanila se debe a nuestra co-
lega Elsa Cecilia Frost, alumna de José Gaos y colega de Ramon
Xirau.5 A través de él, Elsa Cecilia Frost destaca la situacion in-
termedia de aquellos que han vivido entre dos mundos, como por

ejemplo los indios, 0 también sus misioneros: el mundo mexica-
no es, en gran parte, nepantla, en medio, pero no un en medio pen-

sado comoun espacio intermedio entre dos postes, por decir algo,
sino como un ambito propio, sui géneris, con una ‘“‘conciencia en
medio’’, algo asi como lo que conocemosrespecto de Alsacia en
los términos en que fue descrita por René Schickele.’* La concien-
cia de nepantla también se encuentra detras de Ellaberinto de la

soledad de Octavio Paz, y —en términoscientificos— detras de su
estudio sobre Sor Juana Inés de la Cruz 0 las trampas de la fe.

Conesto llegamos a nuestra segunda hipotesis (después de la
primera sobre la transferencia del fondo intelectual de la Republi-
ca Espanola de 1931 a la Casa de Espana en México), a saber, a
la afirmacidn de queel exilio espafiol ya habiasido espiritualmen-
te ‘‘anunciado’’ por lo menos cien afos antes de su imposicidn a
través de la Guerra Civil franquista, es decir que antecedio a la gue-
tra civil y que no fue su consecuencia. El exilio nacid, en ultima

instancia, a partir del idealismo aleman, con respecto a lo que hay
quesefialar en especialel Urbild der Menschheit de Schelling (1811),

directamentereflejado en las Vorlesungen tiber die Grundwahrheiten

15 Elsa Cecilia Frost, ‘‘Los fil6sofos en la UNAM’’, en José Luis Abellan,op. cit.

pp. 215- 224, esp. p. 220 y nota 12.

16 H. Seubert, Deutsch-franzdsische Verstiindigung: René Schickele, Munich,

1993.
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der Wissenschaft de Karl Christian Friedrich Krause (1829).Julian

Sanz del Rio conoci6la filosofia de Krause en 1843, y éste fue el

impulso para lo que dentrodela historia humanistica espanola se

llam6 krausismo. La expulsién de los profesores krausistas de la
Universidad de Madrid enel ano 1867 fue la reaccion delestablish-
ment politico contra la apertura espiritual y la ‘‘europeizacion’’ de

la vida espiritual espanola en los comienzosde la épocadela indus-

trializacion.
Los impulsos del krausismose trasladaron a la Institucién Li-

bre de Ensenanza, fundada en 1876, donde se combinaron con la

tradicion del college inglés (el debate de la reforma de Benjamin
Jowett en Oxford), pero al mismo tiempose retom6alli la tradicion
delos viejos Colegios Mayores espanoles.'* Fue la primera escuela

espanola que era independiente del Estadoy delaIglesia.

Ello nos conduce directamente a José Ortega y Gassety su criti-

ca de la universidad.* Finalmente habria que mencionar también
a la Residencia Universitaria en Madrid, en la que (segiunla tradi-
cidn del college inglés) se gest6 la modernidad espanola (Colegio
Mayor mas krausismo mas Oxford). Son famosaslas ‘‘excursiones
enla realidad espanola’’ que han tenido unainfluencia tan grande.

Dichosea de paso, enlos anossesenta y setenta,el “‘excursionismo

libertario’’ se convirtié en un impulso crucial parael ibiceflo Angel

Palerm, quien de esta manera pudosentarlas bases fundamentales
parael Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH) y, con
esto, en ultima instancia, una antropologia cultural historica (excur-
siones al Cerro de la Estrella en medio de la Ciudad de México).

Lo expuesto deberia entenderse como un esbozo deltrasfondo
de nuestra segunda hipotesis. La filosofia de los transterrados es-
panoles encontr6 un suelo muyfértil en México, no sdlo debido a
que pudoserasociadasin dificultades al nepantla mexicano(referi-
do tanto a los criollos como los indios). Ello fue confirmado por
Octavio Paz en Ellaberinto de la soledad, y mas tarde en su libro ya
citado sobre Sor Juana.

17 Véase nota 7; Hanns-Albert Steger,op. cit., pp. 104 ss.

18 Jbid.
19 José Ortega y Gasset, ‘‘Misi6n de la Universidad’’ (1930), Madrid, Revista de

Occidente, 1976.

2 EI mejor resumendela obra de Angel Palerm Vich se encuentra en el volumen

conmemorativo (en catalan), Historia i antropologia la memoria d‘Angel Palerm a
cura de Neus Escandell i dIgnasi Terradas, Barcelona, Abadia de Monserrat, 1984.  
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Por supuesto, la integraci6n de un elemento tan importante

dentro del discurso mexicano no se dio por completo sin friccio-

nes. Por una parte, determinadoscirculos oficiales calificaron a
los transterrados como ‘“‘conspirados izquierdistas’’, que a costa

de los mexicanosse dieron a “‘la gran vida’. Por otra parte, hubo

intentos de cuestionarla solvencia cientifica de los exiliados, quie-
nes habrian sido seleccionados mas bien por motivos politicos que
por razones cientificas. Sin embargo, se quitd fuerza a estas ob-
jeciones malintencionadas cuandoel rector de la Universidad Na-
cional, en una explicaci6noficial, destac6 los beneficios enormes

quesignificaban las contribuciones que los transterrados hicieron

al desarrollo de Ja cultura mexicana. Subray6 ‘‘una magnifica apor-
tacion para la cultura superior en México’’. Los multiples eventos

cientificos realizados por los miembros de la Casa y de El Colegio
respectivamente, muy pronto aseguraron una plena transparencia
de la eficacia de los transterrados, de modo quelas voces negativas
prontose acallaron.”!

La union entre la Instituci6n Libre y el nepantla mexicano
llev6 finalmente a un tercer brote en la filosofia del alumno de
Gaosy anterior becario de El Colegio: Leopoldo Zea. Zea pro-
clama en su Discurso desde la marginaciony la barbarie que halle-
gado el momento,a partir del cual se puede y debe hablar de una
“‘filosofia latinoamericana’’, al igual que se habla de una“‘filosofia
europea’’.2

4. Ulteriores efectos de la fundacién
de El Colegio de México

Ex nivelde conciencia alcanzado y legadoporel exilio, se encuen-

tra expresado quizas en la forma mas acertada en la metafora del
mar que usara Ramon Xirau, de un mar inmovil en su movilidad,

actualidad del tiempo:

éD6nde tu marsecreto,

inmévil comoel tiempo,

dela saeta?

21 José Luis Abellan, op. cit., pp. 131 ss., seccién 14, ‘“Reacciones adversas’’,

véase también pp. 106 ss.
2 Leopoldo Zea, Discurso desde la marginacion y la barbarie, Barcelona, An-

thropos, 1988. 
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Enotrolugar, Xirau habla del “‘mar adentro’’, o del mar del si-
lencio del mediodia. Estas f6rmulas son la mejor manera de carac-
terizar el nepantla, cuya conciencia es ‘‘mar adentro’’. Evidente-

mente,a ello también se refiere Octavio Paz, cuandodaeltitulo de

Arbol adentro a unacoleccién de textos.”
Deesta manerase funda unafilosofia independiente,la cual se

ha emancipado de Europa (Espana) y América(la realidad criolla).
Esta filosofia encuentra una elaboraci6n‘‘politico-filos6fica’’ en la

obra monumentalde Leopoldo Zeatitulada Elpositivismo en Méxi-

co: nacimiento, apogeo y decadencia (México, 1943) y La filosofia
americana comofilosofia sin més ( México, 1960). Tal transforma-

cidn postula la nueva conciencia independiente, fundamentada so-

bre el ‘‘mar adentro’’ del nepantla, tal como fue hallada en El Co-
legio, en tanto conocimiento nuevosobre/o politico de la reflexi6n
sobre un contexto cambiado.

Leopoldo Zea (nacidoel 30 de junio de 1912), es sin duda uno
de los grandes argonautas del espiritu, que partio sin vacilar de la
“‘semilla del dragony la resistencia que vomita fuego’, para lograr
la verdadera independencia del pensamiento para Latinoamérica.*
Eljoven que en mediodela turbulencia revolucionaria trabaja enla

Ciudad de México como mensajerode la Oficina de Telégrafos, con
el propésito de ganar dinero para si mismo para su abuela, procu-

rando siempre quesu turno nose altere para no perdersusclases,

“«..estudia ascendiendo enlafilosofia y el derecho..., dos veces
turno nocturno y una nochelibre en la Oficina de Telecomunica-

ciones, en las mafanasclases de derechoy en las tardes seminarios
de filosofia’’. José Gaosllega a ser su profesor, y a él le presenta
Zea un trabajo sobre Heraclito y Arist6teles.

Parala historia de la conciencia latinoamericana comienza con

esto una convivencia intelectual decisiva: entre el ‘‘transterrado”’

espanol por unlado, y porel otro lado Leopoldo Zea, el primer

2 Octavio Paz, Arbol adentro, México, Seix Barral, 1987. Con respecto a Ramon
Xirau, véase Las voces de la mistica en Ramon Xirau, Angelina Muniz, Mauricio

Beuchot, Elsa C. Frostet al., México, Facultad de Filosofia y Letras, UNAM, 1994,

esp. p. 35; Ram6n Xirau, De mistica, México, Joaquin Mortiz, 1992.

% Leopoldo Zea,op. cit. De G. Sauerwald, quien hizo su traducci6n al alemén,

existe también un ensayo detallado en torno al tema,‘‘Leopoldo Zea und die Phi-

losophie der Befreiung’’. Las siguientes anotaciones sobre Leopoldo Zea se ba-

san en Hanns-AlbertSteger,‘‘Einleitung zu L. Zea’’, en la traduccion alemana de

su obra Discurso desde la marginaci6n y la barbarie (Signale aus dem Abseits, Eine

latinoamerikanische Philosophie der Geschichte, Munich, Eberhart Verlag, 1989),

pp. 11-13.
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becario de investigacién de la Casa de Espana en México, de El
Colegio, quien quiere seguir trabajandosobrelos sofistas griegos.
Pero en lugar deello, Gaos le propone un tema mexicano: Apogeo
y decadencia del positivismo en México (1944). Dealli se desarro-
lla la latinoamericanizacién del joven mexicano, quien partir de
ahorainicia su periplo porel continente, su ‘‘viaje de argonauta’’.

José Gaosle pregunta, poco antes de su muerte (1969):

—Usted conoce casi todo el mundo, Zea, éno conoce usted Espafia?

— iNo!

— éPor qué no?

— Porusted, es que yo no puedoviajarallf mientras que a ustedse lo prohfban.

— iDeje que éste sea mi asunto, noel suyo! Prométame visitar Espana en

la primera oportunidad quese le presente; iEspafia es la otra mitad dela

identidad, que usted esta buscandoy analizando contanto afan!

En el ano 1972,Zeaviaja por primera vez a Espana, con lo que
el argonautainicia su escrutinio de Europa: en un mismoano(1984)
se convierte en Doctor Honoris Causa porla Universidad de la Sor-

bona en Paris y por la Universidad Lomonosov en Moscu. En 1985

recibe la condecoracion de la Orden de Alfonso el Sabio en Madrid.
Enlos paises de habla alemana, Leopoldo Zea hasta ahora ha

tenido poca aceptaci6n. Ello esta relacionado con un problemage-

neral mdsprofundo,conla cuestion desi es concebible un auténtico
filosofar fuera de los paises de habla grecolatina, alemana,francesa
e inclusive de los de habla inglesa. El debate sobre esta cuesti6n
forma partede la tercera campana emprendida por Leopoldo Zea.

éEs pensable una filosofia regional? En la conferencia de los
rectores europeos realizada en Dijon en 1962, las universidades

alemanas rechazaronel establecimiento de estudios europeos,ale-

gando que una regionalizacion del espiritu es incompatible conlas
preocupaciones basicasde las universidades.*> En el XVII Congre-
so Mundial de Filosofia realizado en Montreal, Canada, en 1984,

no se admiti6 el espanol comoidioma oficial de la reunion,conel
mismo argumento de queel espafil es el idioma de las ciencias

literarias, mas no de la filosofia. En la ponencia final presentada
al congreso, bajo el tema de ‘‘Identidad filosofia’’, Zea respon-
did a esta postura sefialando que en la pregunta acerca del ser por

25 Hanns-AlbertSteger, ed., Das Europa der Universitaten. Entstehungderstan-

digen Konferenz der Rektoren una Vizekanzler der europdischen Universitaten,

1948-1962 (westdeutsche Rektorenkonferenz Bonn/Bad Godesberg), Bonn/Bad
Godesberg, 1964; véaseallf: H. Viebrock,‘‘Kritische Anmerkung’’, pp. 206 ss.  
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lo general se encuentraincluida la pregunta sobre el ser concreto

que pregunta. Ello, en ultima instancia, conduce la politica, o di-

cho en suspropias palabras: “‘El interrogar ontolégico culmina en

una politica: lo que era valido para Herddoto y Arist6teles, cuan-
do distinguian entrelos griegos y los no-griegos o barbaros, también
era valido para Colon cuando negaba el caracter humanoa aquellos
hombres conlos cuales se top6 en 12 de octubre de 1492’’, o cuando

se pone la ‘‘humanidad en entredicho’’ comojustificacion de una
“emancipacion forzada’’ de los nativos que deberian ser converti-

dos en una copia de Europa o Espana, en “‘ecos y sombras de Eu-

ropa’ (Hegel). Cabe preguntarsesi a partir detal mundo de ecos y

sombrases posible desarrollar unaliteratura, culturay filosofia pro-
pias. Una respuestaafirmativasignificaria al mismo tiempocuestio-
nar el] eurocentrismo. Frente a un /ogos pensado en términos ya no

universales sino también en términos europeos, deberian ser con-
cebibles auténticas alternativas, que se hallan fundamentadas enla

identidad de los otros. Esta es, posiblemente, la preocupacién mas

importante a la que nos enfrenta Leopoldo Zea.”

Traducci6n de Walburga Wiesheu
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OMENTAR LOS ART{CULOS sobre Asia y Africa, tema de ninguna
Cehomogéneo,en unarevista con la riqueza de posicio-
nes de Cuadernos Americanos, pareceria un ejercicio destinado a
no llegar masalla de un catdlogodetitulos. Sin embargo, no me ha
parecido una empresa inutil el sefialamiento de correlacionessig-
nificativas entre la aparicion dearticulos que tratan de algin tema

afroasiatico y las grandes tendencias tanto dela historia mundial
comode Ia cultura latinoamericanade losultimos cincuentaaiios.

Un primer problema es establecer una periodizaci6n Util.

Ademésde la obvia divisién entre la primera época y una Nueva
Epocaa partir de 1987, considero sugestivala divisién que implici-
tamente sugiri6 el mismo Jests Silva Herzog, quien en su autobio-
grafia Una vida en la vida de México,al recapitular la trayectoria de
Cuadernos Americanos, se refiere como hitos demarcadores a los

discursos que pronunci6 en ocasiénde los quincey veinticinco afos
de vida deia revista, 0 sea en 1956 y 1967.1 Tales afios, junto a 1987,

seran pues loshitos elegidospara la periodizacidn de una brevehis-
toria del tema afroasidtico en Cuadernos Americanos.

1. Elprograma delosinicios (1941-1956)

CcUADERNOS AMERICANOSinicio su ininterrumpida carrera en 1942,

y varias definiciones estabanimplicitas en el programaque a través
de los anos fueron desarrollandosus sucesivos nimeros. Este pro-
gramatrasuntatanto la fuerza comola debilidad del pensamiento

latinoamericano de su €poca,asi comola peculiaridaddela situa-
ci6n mexicana de aquel periodo fundacional.

1 Jestis Silva Herzog, Una vida en la vida de México y Mis tiltimas andanzas,
México, El Colegio Nacional y Siglo xxi, 1993, pp. 225-229. 
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En esos momentos, pocos cambios habia experimentadoel tra-

dicional eurocentrismo de la cultura oficial mexicana. Después de

las primeras etapas de la Revolucion, ideologicamente dominadas

por pensadores que se habian formado durante el Porfiriato y cuyo

punto dereferencia erala civilizacién europea,la vida cultural me-

xicana habia sido renovadaporla actividad de nuevosintelectuales y

la llegada de los transterrados espanoles. Aunque la mayoria de los

recién llegados se adaptaron a su nuevo medio,se trataba también

de personalidades de formaci6n europea; y no parece que Jesus Sil-

va Herzog, fundador de Cuadernosy unode aquellos nuevosintelec-

tuales antes mencionados,tuviera del mundo extraeuropeo mucha

mas experiencia que la quele proporcionaronlos diplomaticos chi-

nos y japoneses que constituyeron su mas grata compania durante

su servicio diplomatico en la Union Soviética.

También debentenerseen cuenta las coordenadasdela politica

internacional del momento:la muy recientemente terminada Gue-

tra Civil espanola y la Segunda Guerra mundial en pleno desarrollo

exigian unadefinicidn en términos de fascismo 0 antifascismo; sig-

nificativo es que amboscontendientes insistieran en su caracter de

defensores dela civilizacin por antonomasia, la europea, queya

empezabaa ser conocidaentre el gran publico como ‘“‘civilizacion

occidental’. eo

Hay quesefialar que aquella opcionporla *‘civilizacion occiden-

tal’? era menosforzada y absoluta que en Epocas anteriores. Tras

los grandes cataclismos de las primeras tres décadasdelsiglo y la

guerra mundial, los paises latinoamericanos, aunque con mucha

incertidumbre, habian tomadocierta distancia de las metrdépolis,

como mostraban algunos gestos de independenciay una abundante
ret6rica americanista; fue la época que vio emerger muchosde los
gobiernosllamados populistas y vio a América convertirse en lugar
de refugio para inmigrados europeosy aunparala institucion pre-

cursora de la UNESCO. De este modo,Jesus Silva Herzog y su circu-
lo pudieron apartarse de los modeloseurocentristas hasta entonces

dominantes.Perose traté de un apartamientolimitadoy el america-
nismo pregonadodesdelos primeros nimeros de Cuadernos podia
presentar cierta reivindicacion del elemento indoamericano, aun-
quesignificaba ante todola aspiracion a crear una variedadlatino-
americana de aquella civilizacién que era vista como dotada de to-
das las excelencias,la civilizacién europea.

Muypocose miraba aotras posibles fuentes de inspiracion, y
casi nada al mundoextraoccidental. En la imaginaci6ndeloslatino-  
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americanos(si no ya enla realidad, dondelos japoneses pronto im-

pondrian su proyecto de la esfera de coprosperidad), Asia y Afri-
ca aun se hallaban ampliamente dominadaspor los europeos y no

podian ofrecer ningun ejemplo atractivo. Mas atn, faltaba en la
América de habla hispana un minimo conocimiento de esas Areas:
excepto algunoscuriosos como José Juan Tablada, Osvaldo Macha-
do o Vicente Fatone, que habian estudiado con alguna profundidad

culturas de Asia o Africa, sdlo Europa, y en segundo lugar Améri-

ca, eran territorios conocidosal hombreculto, con algunos adornos
exOticos extraidos en general de autores europeos.

Este panoramaeurocentrista no debe sorprender, si tenemos

en cuenta queen otras areas, mucho menosinfluidasporla cultura

europea, sucedia lo mismo:enla India, en China, en el mundo4ra-

be, las ideologias progresistas dominantes estaban entonces volca-
dasa la imitaci6n de Europa,mientras un sentimiento antieuropeo
caracterizabaa los circulos mas conservadores.

Lo anteriores facilmente visible en las paginas de los primeros
anos de Cuadernos Americanos. No sdlo estén ausentes los temas

afroasiaticos, sino que hay abundantes indicios de un punto devista

por completo “‘orientalista’’. De este modo,las palabras que Al-

fonso Reyes pronunci6parala fundaci6ndela revista, donde queria
expresar unacritica a la cultura europea, paraddjicamente estaban
traduciendo una honda concepcién eurocentrista al hablar del su-
puesto cardacter inmutable dela antigua civilizacién china: ‘‘Los
pueblos europeos han vivido amurallados comola antigua China, y

mil veces nos han dadoejemplodela dificultad con quesalen de sus
murallas’’. Lo mismorevela el supuesto mundo arabe descrito en el
“Aforismos de Bagdad’’ de José Carner (1943). Muy borrosamente
se puedeapreciar que existen otros protagonistasenla historia uni-
versal, por ejemploenla resemdel libro de Agnes Smedley, China
en armas(1944). Al mismotiempo, un parde escritos sobre la pre-
sencia africana en América reafirmabantranquilizadoramente que
en AméricaLatina,al contrario de los Estados Unidos,noexistia el

racismo, aunqueal hacerlo recalcaban tambiénla antigua voluntad
asimilacionista de los proyectos de Estadolatinoamericanos.

Transcurren de este modolosafios cuarenta, termina la gue-
Ira mundialy seinicia la guerrafria. Algunasreflexiones de Daniel
Cosio Villegas sobre la Guerra de Corea (1950), de Carlos Echano-
ve Trujillo sobre Argelia (1950), de Elisabeth Goguel de Labrousse

sobreel problemaracial en Africa del Sur (1952), de Paul Rivet so-
bre Filipinas (1954) van a anticipar los nombres de los que serian 
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protagonistas de la década de los cincuenta. Pese ello, solo se ve

un minimoalejamiento del paradigmainicial: los paises occidenta-
les tienen el deber de combatir el racismo sudafricano,se nos dice

en el citado articulo sobre Sudafrica.
Sin embargo,se puedeverya algunatisbo de los que serian en-

foques dominantes en las décadassiguientes. El escrito de Enrique

Angulo, ‘‘La humanidad crucificada por el hambre”’ (1953), que

resume los estudios de Josué de Castro, presenta un vision tetri-

ca delos paises victimas de este cominflagelo,los paises de Asia,
Africa y América Latina, definidos como “‘naciones atrasadas’’,

“insuficientemente desarrolladas’’. Al mismo tiempo,unosarticu-
los de Eli de Gortari presentarfan un modelo que no se encontraba
en Europa ni Estados Unidos,ni siquiera en la Union Soviética: era
la China revolucionaria, cuyos logros describio, y pronto fue segui-
do porotros autores (1952, 1953).

2. De la duda al radicalismo (1956-1967)

Enel mundo reflejado por la ya quinceanera Cuadernos el orden
de la posguerra ha cuajado,y se hacenvisibles los primerosindi-
cios de su radical injusticia. Comoreflejo de ello, en ocasion de
un nuevo aniversario dela revista, Jess Silva Herzog pronuncié un

discurso que aludiaa los dificiles momentos que se vivian, marca-
dos porla intervencién de las grandes potencias en los paises mas
débiles: Gran Bretanay Francia en Egipto, la Unidn Soviética en

Hungria, Estados Unidos en Guatemala. Tales agresiones tambien
las denunci6 un articulo de José A. Iturriaga: ‘‘Egipto, Hungria y
Latinoamérica’’ (1957). Otros hechos, comola nacionalizacionpe-
trolera de MossadeghenIran, que Narciso Bassols Batalla describe
subrayando las semejanzas con México (1956), el problema argeli-
no,el egipcio,la situacidn del Tibet, son presentados como nuevos

elementosde la historia de los aos cincuenta.
El término de Tercer Mundo,creado por Alfred Sauvy en 1952,

atin no ha aparecidoenlas paginas de Cuadernos,perosi el concep-
to, que explaya Antonio Garcia en suescrito ‘“Hacia una teorfa de
los paises atrasados’’ (1955), donde predica la necesidad de una
uniony la independencia de los dos bloques hegem6nicos. Cuader-
nos ha dejadoatrdsla pura y simple identificacion con ‘‘Occidente’’,
o por lo menoshavisto que el panorama debe matizarse.

Pesea ello, se trata hasta ahora delas opiniones de algunos au-
tores. Acontecimientos como la Conferencia de Bandung (1955)
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pasaron inadvertidos y los puntos de referencia delos inicios se-
guian siendoinsoslayables; un hecho comoel bombardeo del po-

blado tunecino de Shakiet Sidi Yussuf porlos franceses hace hablar
de la “‘decadencia de Occidente’’ (1958); en torno al dramaargeli-
no, Cuadernos Americanospresentel punto de vista muy autoriza-

do de Jacques Soustelle (1957), cuya opinién llegé6 a sus paginassin
duda debidoa los antiguos vinculos queeste autor habfa creado en
Mexico,pero no hayqueolvidar que Soustelle fue ante todo gober-
nador general de Argelia entre 1955 y 1956 y propulsor de una
politica que combinabalas reformasconla represidn.

En los afos sesenta los cambios en el ahora llamado Tercer
Mundose impusieron, y un fendmeno ampliamente visible fue la

descolonizacion africana. Algunos articulos describieron estos pa-
noramas en formauntanto neutra, como enla visin turistica y en-

ciclopédica, adornada con fotos, de Madagascar (1966), que nada
dice de la revuelta antifrancesa de 1947, ahogada en sangre. Podia
existir alguna denuncia, por ejemplo, del paternalismo e incom-
prension de los belgas en el Congo, en unarticulo traducido del
francés (1962)peroello no impedia considerarquelospaises africa-
nosiniciaban la senda queya habian recorrido los europeos; de este
modo Leopoldo Zea, en 1961, sefalaba quela africana no es una

rebeli6n dirigida contra Occidente,sino la movilizacion de hombres

que quierenser parte deesa cultura; un articulo sobre Tanganyka

aplicarfa el esquemade Rostow ensu visi6n delas etapas necesarias
para vencerel subdesarrollo (1964).

Sin embargo,esta vision desarrollista, occidental y optimista se
veria confrontada por algunos hechos. Por los mismosafiosiniciaba
la intromision norteamericana en Vietnam (1961), que motivo por
afios articulos de denuncia (1965, 1966, 1969, 1971, 1975), si bien

centradosenla politica interna y externa de los Estados Unidos mas
que enlas condiciones de Vietnam. El nacionalismoafricano hacia
hablarde las contradicciones del capitalismo monopdlico, y de una

via africanaal socialismo dentro de lo queel autorya llama Tercer
Mundo (1963), mientras la Primera Conferencia de Solidaridad de

los Pueblos de Asia, Africa y América Latina dio pie a un articulc
que denunciabael imperialismo desde un puntode vista resuelta-
mente tercermundista (1966).

Existian también,junto a los paises que adquirian su indepen-
dencia, dos naciones poderosascuyo ascensoal papelde potencias
parecia inminente: China la India. Asif expresd el periodista es-
pafiol Julio Alvarez del Vayo en su ‘‘Vision de Asia’ (1957) y tras
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él otros autores sefalarian aspectos de uno

u

otro de estos paises,

seguin su posicion ideoldgica.
El interés porla India continuaba unadébilcorriente indologica

(de origen inglés) presente en América Latina desde el siglo pasa-

do, que conté entre sus adherentes a figuras como Lucio Mansilla,

José Vasconcelos y Ricardo Giiraldes. Esta tradicion, el atractivo

que presentabala figura de Gandhi y el hecho que la India ofre-

ciera el ejemplo de unacivilizacidn no europea que habia logrado

ganarsu independencia,construir un Estadolaico e iniciar una mar-

cha al parecer ascendenteporla via capitalista tuvieron su eco en

Cuadernos. De este modoescribieronsobrela India dosfiguras im-

portantes: Victoria Ocampo y Octavio Paz. La primera un articulo

llamado‘‘Unodelos grandes de nuestro tiempo: Jawaharlal Neh-

ru’’ (1966), que por cierto hablaba mas de Gandhi que de Nehru y

se hallaba enel surco de una antigua admiracionporla India y por

Nehru, que Victoria Ocampo no habia dudadoen expresar ante el

principe herederoinglés, cuando éstela visitd y toco el ukelele en

su casa de Buenos Aires. Octavio Paz, cuya curiosidad porlos asun-

tos de la India habia despertado durantesuservicio diplomatico en

ese pais (1962-1968), escribié sobre ‘‘Los manuscritos de Tagore”’

y la sintesis de literatura y dibujo que quiso lograrel escritor ben-

gali (1966). Fedro Guillén y José Ferrer Canales se ocuparon dela

figura de Gandhi ensalzando sus métodosde lucha pacifica (1969,

1970) y en “‘El oriente y el occidente ante la idea del hombre’,

Maria Sold de Sellarés reprodujo una conferencia dictada antela

Asociacion Amigos dela India (1972), donde presentaria dos su-

puestas visiones del mundo igualmente validas.

China fue ensalzadaenvarios articulos provenientes de la plu-

ma de visitantes, tan entusiastas como poco informados, que al

regreso expresaron su admiraci6n porlos logros alcanzados; por

ejemplo, en ‘‘China, siete afios después’ (1965) de Manuel Mesa

Andraca. Del mismo modofueron aplaudidoslos éxitos econdmi-

cos (1965), la creciente integracion al resto del mundo (1966 y

1971), la Revolucién Cultural (1967), la marcha de la agricultura

(1969), la admisién de Chinaenlas Naciones Unidasy su posterior

reconocimiento por parte de México (1972).

Unavariedad deescritos como los nombrados muestra queel

lector de los afios sesenta podia obtener en Cuadernos Americanos
una visién del mundo mucho més completa queel lector de una

décadaatrds, y sobre todo, una visi6n mucho mésllena de matices.  
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3. Radicalismoy tercermundismo (1967-1987)

Hoves posible vera los afios setenta comoel comienzo dela gran
internacionalizaci6ndelcapital y del fracaso para la mayoria de los
proyectosdeliberaci6n en el Tercer Mundo, comolas industrializa-
ciones periféricas, la edificacién de Estados nuevos, los movimien-

tos populares. Pero esto no podia ser visto en esos afios, debido a

fendmenos comola contracultura, triunfos comoel de la ope, del

movimiento popular-clerical de Iran o de los sandinistas. El ple-
no ingreso de América Latina a los grandes circuitos capitalistas
mundiales Ilev6 a un desarrollo del pensamiento tercermundista,

que tenia una importante dimensién universalista. Al respecto,
José Luis Gémez-Martinez sefiala que entre 1967 y 1968 se da

la superaciOn... del proceso que consideraba como objeto dela reflexion a

un hombre determinado (mexicano,iberoamericano): el referente inmediato

sigue siendo, naturalmente, el mexicano (0 el argentino, o el boliviano...)

pero ahora nolo es conel enfoquerestrictivo de lo mexicano,ni siquiera de

lo iberoamericano, sino en su dimensi6n humanay porlo tanto repercusi6n

global.?

Sugerente resulta entonces el discurso-que pronunciO nueva-

mente Jesus Silva Herzog porlos veinticinco anos de la revista
(1967), donde decia:

Es hora de reflexi6n honda y pausada,dela autocritica, de la meditacion para

reanudar manana la marcha con nuevos brios, con nuevos anhelos; mas no

caminaremos hacia el Occidente dondese poneel sol anunciandolas sombras

de la noche,sino hacia el Oriente en espera de la luz de un nuevo amanecer

para la humanidad.

Evidentemente se trata de una referencia mas simbolica que
geografica, pero viene acompanadapor otros pequenosindicios de
significativos giros. Por ejemplo,es posible quelos articulos de Sa-
muel Marti dondese vincula a Mesoamérica conlascivilizaciones
del Asia Oriental (1970 y 1971) sealen un nuevo prestigio de estas

civilizaciones a los ojos de la intelectualidad, por muchas décadas
tributaria de la teoria de Ales Hrdlicka del poblamiento de América

2 José Luis G6mez-Martinez, ‘‘La Nueva poca de Cuadernos Americanos en

el desarrollo del pensamiento mexicano’’, Cuadernos Americanos, aio Vi, nim. 31

(enero-febrero de 1992), pp. 72-81.  
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a través de Bering. Tambiénes significativo de la épocael articu-
lo de Manuel Maldonado Denis, ‘‘Marti y Fanon’ (1972), situado

dentro de la abundante producci6n cubanadeesosafios, que hacia

de Marti un precursor del tercermundismo. Masalla dela perti-

nencia 0 no de las semejanzas que propone, nos recuerda la gran

aceptaci6n que tuvola visidn globalista de Los condenadosdela tie-

rra (1961) en el pensamientolatinoamericano.

En otros casos, es de notar el reconocimiento de la negritud y

de sus semejanzas con el indigenismo (en un articulo de Leopol-
do Zea de 1974),y la afirmacionde los vinculos entre las culturas
afroamericanas conel conjunto de aquella negritud, por ejemplo la

dimensionafricanade la poesia del peruano Nicomedes Santa Cruz
(1972) o del barbadiano Edward Braithwaite (1975); tal vinculaci6n

constituye un rasgo ausente en los estudios sobre afroamericanos

que habian aparecido en Cuadernos desde sus primeros anos.

De manera paralela se dan cambios importantes en el trata-

miento de los temas afroasiaticos que hace Cuadernos; al respecto

es de gran importanciael creciente nivel de las colaboraciones. El
estudio de Eduardo Roldan,‘‘China y América Latina’ (1979) de-
jaba atrds porprimera vezlas impresiones turistico-ideoldgicas has-

ta entonces predominantes. Igualmente fundamentados se mues-

tran otros articulos sobre las relaciones existentes y las que es de-

seable fomentar entre Africa y América Latina, de Rafael Vargas

Hidalgo (1978) y Angel Bassols Batalla (1979).
Otra caracteristica de esta época es la creciente presencia del

Medio Oriente o los temas drabe-islimicos. Los mismoshabiante-
nido un lugar modesto hasta entonces. Extranamente, Cuadernos

no reflej6 la polémica entre Américo Castro y Claudio Sanchez Al-

bornoz sobre la importancia de la invasion musulmanaenlahisto-
ria de Espana (polémica que desafortunadamente no pas6 de ser
una pelea entre espanoles, sin que nadie ahondara ensusposibles

implicaciones americanas sino en fecha muyreciente). Hubo lue-

go alguna pequefa cobertura: la tercera guerra arabe-israeli habia

motivado un articulo de Sergio Bagi (1968), que hoy se ve muy pe-

netrante a la luz de los acontecimientos posteriores, pero que no

reflejaba la posiciOn antiisraeli tipica de la izquierda a partir de los
sesenta; Risieri Frondizi denunciaba, en “‘La tragedia del Pakistan

oriental’’ (1971), una masacrecolosalen un corto articulo.

Mastarde,la cuestion del petrdleo y la presencia del ex sha de
Iran en Méxicohicieron necesario algun conocimiento dela revolu-

cin irani. Pero ésta motivo reflexiones muy generales de Francisco  
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Martinez dela Vega (‘‘Erase un cha quetenia petrdleo’’, 1980) y el
articulo de José Blanco Amor,‘‘Los limites geoculturales de Occi-

dente’’ (1981), cuyo punto de referencia es Oswald Spengler.
Estos fueron los modestos antecedentes de la amplia cobertura

que dio Cuadernosal Medio Orienteen los afos ochenta a partir de
la invasionisraeli del Libano (1982). Es de notar que esta cobertura

se dio en el contexto de una fuerte ofensiva propagandista arabe en
el mundode habla hispana, como muestrala publicaciondelasre-

vistas Tigris (Madrid) y Medio Oriente Informa (México). Aparecie-
ron entonces interesantes contribuciones: una entrevista a Yasser

Arafat (1982), acompanada de fotos de Beirut bombardeada, una
seleccion de poesia palestina y un cuento de Gassan Kanafani, de-
bidamente presentado. Otros nimerostraerian poesias del poeta
iraqui Abd al Wahhab al Bayati y estudios sobre él de Federico
Arbés y Carmen Ruiz (1982), asi como una conversaci6n con es-
te mismo autor seguida por textos suyos (1983); la traduccidn de
“El poemade Beirut’’ de Mahmud Darwish,escrito a raiz de dicha
invasion israeli, y seguido por una breve entrevista al autor hecha
por DassoSaldivar (1984), y un articulo sobre el pensamientopoliti-
co arabe. La situacion de los sefardies dentro de Israel aparece en

José Blanco Amor, ‘La individualidad hist6rica de los judios de Es-
pana’ (1984).

Los importantes cambiosen calidad, cantidad y enfoque de los
articulos sobre Asia y Africa mostraban claramente quela revista
iba alcanzando su proposito de ofrecer al lector latinoamericano
una vision amplia y propia sobre el mundo. Desafortunadamente,

esta promisoria marchase detuvo abruptamente con la enfermedad
que condujo a la muerte a Jestis Silva Herzog y la erratica conduc-
cidn queesto significo.

4. La Nueva Epoca (1987-1995)

En 1987, Cuadernos Americanosentra en su Nueva Epoca,bajo la

nueva direccion de Leopoldo Zea. En los mismos anos se desarro-

llaron procesos de consecuenciasincalculables atin hoy, caracteri-
zadosporla creciente marginalizacidn de los paises que no habian
podido ingresar en la que hoy es llamada Tercera Revolucién
Tecnoldgica y la consiguiente organizacion del mundo en torno a
los tres ejes Estados Unidos-Japén-Europa Occidental. El episo-
dio massignificativo de esta nueva etapahistdrica es la caida de la  
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Uni6nSoviética, los grandes cambiospoliticos de los Estadossocia-
listas y el paralelo avance conservadorenlos distintos paises.

Enestas circunstancias, Cuadernos Americanos buscara una ex-

plicacién de América Latina en el contexto de la marginalidad,
paraddjica, de la mayor parte del planeta, de ‘“‘pueblos como los

de América Latina, Asia, Africa y Oceania, vistos como parte de
la flora y fauna del territorio ocupado que hay que domesticar o

destruir’’, al decir de Leopoldo Zea, cuyas reflexiones se centra-

ron crecientemente en las grandes mayorias dejadas deladoporel

progreso, comoresefa, ya a partir deltitulo, en su libro de 1988,
Discurso desde la marginaciony la barbarie, y en numerososarticu-
los posteriores dondecriticard las tesis de Francis Fukuyamay la

opcién de detenerel crecimiento y el reparto de los bienes en el

escenario mundial.
Unaperspectiva historica de la marginalidad aparecera en dos

articulos de Andre Gunder Frank, en tornoa la historia mundial

(1991 y 1993). Debe sefalarse la gran novedad que represent6 para

el lector de habla espafola la introduccion delas categorias de la
historia mundial. Aunqueel nombrees antiguo,y las primeras con-

tribucionesa unaauténtica historia mundial se remontan a William
McNeill (1963), puede decirse que sdlo fines de los ochenta se
difunde este enfoque, tardanza debida probablemente a quese ha-
llaba muyinfluido por el materialismo hist6rico, pero no aceptaba

los esquemas que los marxismoshabianerigido en cadapais, porlo
que enfrent6criticas que desaparecieron conla desaparicion delos
paises socialistas.

Los mencionadosarticulos de Gunder Frankpresentaronelfas-
cinante mundodelas dindmicasde las civilizaciones a un publico

latinoamericano que suele ser historiograficamente arcaico y pro-

vinciano, 0, peor atin, tan amante de la novedad tedrica comote-

meroso de la riqueza empirica. El titulo del segundoarticulo es
significativo: ‘‘América Latina al margen del sistema mundial’’; la

region, nos muestra Gunder Frank, comparte con otras de Asia y
Africa una posicion marginal, que le fue preparada en unahistoria
centenaria.

Esta evolucion perversa sera senalada en distintos momentos,

por ejemplo, en una resefia dellibro de Jean Batou, Cent ans de

résistance au sous-developpement, donde se comparanlas tentativas
de industrializacion temprana (1770-1870) en el Medio Oriente y
América Latina (1993); perola insistencia se centrara sobre todo en
el Quinto Centenario. Por supuesto que se hablara entonces de la  
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marginalidad americana,pero es significativo que también se haya

visto en el descubrimiento un episodio dentro de un amplio proce-

so de enormetrascendenciaparaotras dreas culturales; el articulo

de Eikichi Hayashiya, ‘‘El Japon en la época de los descubrimien-

tos’’, y el de Elikia M’Bokolo,‘‘El encuentro entre los portugueses

y losafricanos: el caso del Congo’ (1992) tienen como elemento

de comparacién América. Hayenellos una novedad de la que son

reveladoraslas palabras deeste ultimo autor:

Atendiendoa las palabras del embajador Le6n-Portilla... me he sorprendido

pensando que curiosamente en Africa, a menos que me equivoque, enlos

cfrculos deinvestigadoresnose ha desarrolladola reflexion especifica en oca-

si6n de estos 500 anos.

Pero las paginas de Cuadernos Americanos permiten ver quela

marginaciOn nose da sélo en el escenario internacional. Fenome-

nos andlogosse dan enel interior de cada sociedad,y al respecto el

problemadela composicién multiétnica de los paises latinoameri-

canosse presenta como un dato insoslayable. En la resena que hace

Jestis Serna Moreno del numero especial de Cuadernos Hispano-

americanos (1990), dedicado a los negros de América, en colabora-

ciones sobrela cultura garifunade Belice (1992), o el Premio Nobel

Derek Walcott (1992), se advierte la introducci6n de una perspec-

tiva nueva sobrela cuestidn: el negro americano no es sdlo un ser

humano merecedorde derechos, sino también es portador de una

cultura especifica que no tiene por qué ser asimilada en la cultura

dominante.

Conclusi6n

S bienlas paginas anteriores pueden haber tenido mucho pareci-

do conel catalogo de titulos que se queria evitar desde los parrafos

iniciales, alguna indicacién permiten extraer sobreelsignificado de

la presencia de Asia y Africa en unarevista latinoamericana de ex-

celencia como es Cuadernos Americanos. Las tendencias han sido

hacia una presencia cada vez mayor de estos temas, hacia una cre-

ciente solvenciaenel tratamiento y hacia una conciencia mas aguda

de su pertinencia enla reflexiénlatinoamericanista. América Lati-

na, aunque méscadtica y desilusionada que en 1941, tiene también

una conciencia mucho mayorde si mismay de su lugaren el mundo.

Y enla construcci6n detal conciencia un protagonismo no pequeno

le cabe a nuestrarevista. 



 

LA NOVELA HISTORICA
EN LA NUEVA EPOCA

DE CUADERNOSAMERICANOS

Por Liliana JIMENEZ RAMIREZ

CUADERNOS AMERICANOS

La novelahistorica es un géneroliterario intacha-
ble. Saca su materia de la Historia, da imdage-

nes de un pasadohist6rico determinado,pero las
ofrece comopuraliteratura, sin la pretensién de
valer como verdad estricta, aun cuandocrea el

autor quesu representacion del ambiente hist6ri-
co es exacta.

Carlos Rama,Lahistoria y la novela

EN 1987, AL INAUGURARSE la Nueva Epocade la revista Cuadernos

Americanos, las secciones fijas sugeridas por el poeta espafiol

Juan Larrea (conservadas desde su fundaci6n en 1942) fueron su-
primidas, con el objeto de tener mas libertad para abarcar temas
de actualidad, cuya problematica ha sido objeto dereflexion en las

paginas de nuestrarevista. Esto no signific6 que temas comolosli-

terarios fueran excluidos dela revista, sino que se intentarian otros
acercamientos,sin distorsionar el sentido que alentabalas seccio-
nes iniciales y que Jestis Silva Herzog sintetiza en su célebre frase
“lo humano, problemaesencial’’.

Enesta ocasion en quela revista llega a su publicacién numero
50 resulta por demasinteresante hacer un balance decualhasido,
en esta Nueva Epoca,la trayectoria de un géneroliterario tan con-
trovertido comola novela histrica, encontrarel sentido que subya-
ce a su tratamiento y en qué medida se contribuye a construir una
teoria, pues, comobien dice Carlos Fuentes:

Nuestra modernidadinsatisfecha no ha tenido forma més expresiva quela no-

vela para demostrar, a un tiempo,su adhesi6nala historia y su transformaci6n  
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de la historia: su confirmaci6n de la experiencia personaly su revuelta contra

todo lo quela limita, encarcela 0 adormece.!

Y con esta perspectiva dqué mejor instrumento quela novela

historica, género que desde hace varios anos predominaentrelos

topicos dela narrativa latinoamericana contempordnea, para mos-
trar que,al alimentarse dela realidad, los caminos dela historia y
la ficci6n resultan muchas veces paralelos?

El trabajo que aqui intentamos requiere explicar no sdlo los
obstdculos con que se ha enfrentadola novela hist6rica para que
se reconozca suexistencia, sino también senalar los problemas con-

ceptuales que presenta su definicion; problemas que, porotraparte,
tienen relacidn conla gran variedad de novelas cuyas caracteristicas
especificas no aceptan generalizaciones y se traducen enla multipli-
cidad de enfoques que adopta su estudio.

Los problemasdela novela historica
y la primera época de Cuadernos Americanos

A\unouznuestro prop6sito es referirnos especificamente a la Nue-
va Epoca dela revista, resulta imposible no hacer una breve men-
cién de los temas que se impusieron en su primera y segunda épo-
cas. A través de sus colaboraciones Cuadernos Americanos ha re-
conocido la existencia de la novela histérica, dando por concluido
uno de los primeros debates en torno a este género. Pese a que
en estas épocasel tratamiento de problemas tedricos de la novela
histérica se haya hecho masbien por medio del andlisis especifico de

importantes obras, encontramos también algunostextos quetratan
el problemaen su generalidad. Cabe mencionarelvalioso articu-
lo de Mireya Camurati, donde, ademésdel analisis de una novela

especifica de Blest Gana, la autora toca aspectos puntuales en re-

lacion conel término ‘‘novela’’, su origen y los aportes de Georg
Lukacs al estudio y definicidn de la novela histérica:

En resumen,ésta es una de las ideas bdsicas, si no la fundamental, en la te-

sis de Lukdcs: la novela histérica no es tal solamente por narrar sucesos 0

presentarseres hist6ricos. Tampocopor centrarla obra alrededor dela fi-

gura del héroe,y arrogarse el derecho de modificar hombres y circunstancias

histéricas. Lo que realmente es importanteenella,y la califica comotal‘‘es

1 Carlos Fuentes,‘‘La literatura es revolucionaria y politica en un sentido pro-

fundo’’, Cuadernos Americanos, 2 (1985), p. 13.  
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procurarla vivencia de los méviles sociales e individuales por los que los hom-

bres pensaron,sintieron y actuaron precisamente del modo en queocurrié en

la realidad hist6rica’’.?

Las discusiones sobrela novela histérica habiansido influidas
por una serie de contradicciones. Unade las interrogantes mdsfre-
cuentes en torno la novela historica fue comodefinir un ente que

conjuntaba dos términos aparentemente antagonicos,la historia y la
ficci6n: “‘Al construir una novela écémo cumplir al mismo tiempo,
y equitativamente,con el derechoa lalibre invenci6ny el deber de

fidelidad historica?’’.3 Esta pregunta surgié casi simultaneamente
con el auge y la propagacion del género inaugurado por Walter
Scott. Abordar el estudio de la novela histérica desde esta pers-

pectiva redujo los andlisis de obrasa la simple tarea de verificar en
qué medidase estorbabanla invencién y el documento y c6émohacia
el autor parasortearlas dificultades que implicaba lograr la perfec-
ta sintesis de verosimilitud y belleza. Esta posici6n reduccionista
niega no solo al género comotal, sino todo vinculo posible entre
historia literatura.

A pesarde estos argumentos,la realidad no puedenegarse;bas-

te como prueba para aquellosquelo intenten revisar la producci6n
novelistica latinoamericanadelos ultimos afos. Pronto se encon-

trardn quesehaintensificadoel interés por tratar temashistdricos
en la narrativa y han proliferado los experimentos formales que,

segun algunoscriticos, implican incluso unaruptura con los mode-

los primeros, fendmeno que ha dadolugara lo quese ha denomi-
nado “‘nueva novela hist6rica’’.

Tomandolaspalabras de Emir Rodriguez Monegal:

La novela hist6rica existe: es un género de trayectoria perfectamente docu-

mentada,y atin antes de Scott;se sigue escribiendo hasta nuestrosdiasy (para

decirlo con una formula célebre) goza de buenasalud. La que no parece muy

saludable es la critica del género,y, en particular, la de sus manifestaciones

en América Latina.4

? Mireya Camurati, ‘‘Blest Gana, Lukacs y la novela histérica’’, Cuadernos
Americanos,6 (1974),p. 91.

3 Enrique Anderson Imbert, ‘‘El telar de una novela hist6rica’’, en La novela
romantica latinoamericana, La Habana,Casa de las Américas, 1978, p. 469.

4 Emir Rodriguez Monegal,‘‘La novela hist6rica: otra perspectiva’’, Revista de
la Universidad (México), 13 (1982), p. 36.
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En el ambito latinoamericano han aparecido algunas propues-

tas para abordar su estudio. Carlos Rama, por ejemplo,lleva a ca-
bo un tratamiento mas amplio de las relaciones entrela historia y

la literatura. Rama hace unacritica de aquellos eruditos que con-
ciben que éstas sdlo puedencoincidir en ‘‘el 4ngulo muy reducido

de la llamada‘novela historica”’”’. Rama nos remite al origen de
la historia y la novela. Ambashicieron su aparicidn como géneros
independientes a partir de la quiebra de la epopeya:

Es frecuente olvidar quela Historia surge del tronco secular de la epopeya,al

igual que la Novela. Podriamosdecir que surge cuandoproduce la cr6nica en

que se objetiva el dato inserto en la epopeya. Crece y se supera, elevandose a

su destino, cuando ofrece un cuadro verdadero del pasado humano,facilitan-

do un esqueleto o filosoffa que representa —de acuerdoconlas palabras de

W. Dilthey— una autognosis del hombre.°

Establecidos sus vinculos, Rama proponeestudiarla historia y
la novela a través de las diversas interpretaciones quela historia del
pensamiento ha hecho deesta relacion en diferentes momentos. Su

propuesta nos proporciona un marco mas amplio para ubicar la

novela hist6rica dentro de los estudios historicos y literarios. He

aqui algunosde los puntosporél seguidos:
1. La historia y la novela pueden estudiarse desde la perspecti-

va de que ambasatienden elgusto porlaficcion, porla curiosidad

simple, sin ulterioridades cientificas 0 estéticas.
2. La historia también se esmera en la forma, como un género

mas dentrodela literatura.

3. La historia comodisciplina cientifica puede definir su labor
sdlo comoinvestigacion de hechosy estudio de fuentes documen-
tales, sin que la forma importe demasiado.

4. La novela en general, y en especialla novela hist6rica, tiene

gran valor como material documental de primer orden.
5. El conocimientode la historia resulta de mucha ayuda para

la comprension dela novela y dela literatura en general.
6. Las novelas historicas son un recurso invaluable en la en-

senanzadela historia.
Esta postura reconoceelvalor didactico y documentalde la no-

vela hist6rica (no tanto porque enella se puedan consultar datos
especificos, sino porque recrea el ambiente de una época); pero,

5 Carlos M. Rama,La historia y la novela, Montevideo, Impresora LIGU,1947,

p. 5. 
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sobre todo, establece comoindisolubleel vinculo entre novela e his-

toria, el cual se manifestaré en las implicaciones que la evoluciony

el desarrollo de algunadeellas tenga enla otra.
Enla primera épocadela revista abundan sobretodolos estu-

dios de novelas hist6ricas hispanoamericanasen las quese analiza
cémose entrecruzanlos episodios novelescosy ficticios, los recursos
de quesevalenlos autores para lograrla tension historia-ficcion,la
imagen Oficialy la imagen novelesca de personajes hist6ricos repre-

sentadosen las obras, etcétera.
Las contribuciones de los colaboradores de CuadernosAmerica-

nos siguenen generallos esquemasdereflexién de Lukacs y toman
el rumboque para su tratamiento sugiere Carlos Rama.La siguien-

te cita de uno de los numerososarticulos publicados en Cuadernos

nos permite confirmarque varios de los enfoques identificados por
Ramaparala novelahistérica han sido predominantes en diferentes
periodos de nuestraliteratura:

...lo hist6rico es importante paralos novelistas romanticos,... tiene por esen-

cial la denuncia... La novela histérica del Realismo, en cambio,tienela in-

tenci6n de servir de documento de una época o de apoyar unatesis...

[La novela histérica del Modernismo] no empleala historia como docu-

mento ni comotel6n de fondo,sino querecreaartisticamente el ambiente del

pasado dondesituala accion.

Enla postvanguardia Uslar Pietri es el primero que nos da una nueva

forma de novela hist6rica... la historia no es la guerra misma,sinolas vidas de

un mosaico de personas muy diferentesentresi, en el torbellino del conflicto.®

Algunosarticulos de las primeras épocasde la revista que tocan
particularmente problemasbasicosdela relacion historia-literatura
son,por ejemplo,el de José Antonio Portuondo, que habladelestilo

narrativo en el discurso histérico, de la intencidn como elemento

diferenciadorde estas dos disciplinas y de la aparicidn de la novela
historica en el siglo xIx como unsustituto de la historia un tanto

arida delsiglo anterior;’ y el de Luis Alberto Sanchez, en el cual se

resalta la similitud de la novela la historia por la primera forma
queesta Ultima asumeenla ensefanza,la de la narracion.* Carmen

® Carlos D. Hamilton, ‘‘Arturo UslarPietri, novelista contempordneo’’, Cua-

dernos Americanos,3 (1982), p. 211.

7 José Antonio Portuondo,‘‘La historia, forma poética’’, Cuadernos America-

nos, 1 (1945), pp. 75-88.
8 Luis Alberto Sanchez, ‘‘La ensefanzadela historia’, CuadernosAmencanos,

1 (1951), pp. 138-149.  
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Perilli nos muestra una funcidn mas de la novela hasta ahora no
mencionada: cuandola obraliteraria suplela falta de la escritura

historica.?
En CuadernosAmericanoslas relaciones dela historiay la litera-

tura tambiénse analizan desde la perspectiva de como ambasestan
estrechamente vinculadas a los proyectos nacionales en América
Latina y con la problematica que implico paralos historiadores la

construccion de una imagendel pasado inmediato quereflejara los

rasgos dela identidad colectiva. Esta circunstancia permitid quela
novela hist6rica surgiera tempranamente en esta regidn. Ejemplo

de ello son las novelas de los cubanos Gertrudis Gémez de Avella-
neda, Cirilo Villaverde y Ramon de Palma,sobre las que aparecen
diversosestudiosen nuestra revista,y un relato del chileno José Vic-
torino Lastarria, subtitulado por su autor como ‘“‘ensayo de novela
historica’’. En algunospaises dela regionla literatura fue vista co-
mo un recurso mas para lograr la integracidn nacional después de
las guerras de independencia:

Sdlo como expresi6n de la sociedad nueva podréla literatura contribuir a

transformarla mentalidad colonial en conciencia nacional y cumplir asi la mi-

sidn deutilidad y progreso que Lastarria le asigna. Un programa,en sintesis,

que se centra en la idea de emancipacién.’°

Parala escritura de novelas histéricas dos son los modelos euro-
peos que siguen los autores en América Latina: el de Walter Scott

y el de Alfred de Vigny. En el primero aparece un personajeficti-
cio sobre un trasfondohistérico; en el segundoel personaje hist6ri-
co es puesto en primer plano mientras que una ‘“‘realidad ficticia’’
creadaporel novelista le sirve de trasfondo. Mireya Camurati,si-

guiendo a Lukacs, explica que justamente en esta diferencia radica
la grandeza de la narrativa de Scott. Este autor se vale de perso-
najes ficticios para recrearel espiritu de un periodo de lahistoria
y hace surgir al héroe de la esencia misma de la época, mientras
que, para Lukacs, el modelo de De Vigny y de otros novelistas de

la Restauracion fomenta el culto al héroe, porque es a partir de sus
acciones que se explica una época. Camurati reconoce que,si bien
las conclusiones de Lukacs puedenresultar doctrinarias, tienenel

° CarmenPerilli, ‘“Violencia y delirio hist6rico en tres novelas argentinas del
80°’, Cuadernos Americanos, 2 (1985), pp. 225-231.

10 Bernardo Subercaseaux,‘‘Intento de fundacién de unaliteratura nacional’,
Cuadernos Americanos,1 (1979), p. 179.
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incalculable valor de ser producto de una“‘coherencia logica de sus

esquemasde reflexion’’."!

El estudio dela novelahistérica también se aborda a través de

un recorrido porla obray la trayectoria de algunos de los principa-

les cultivadores del género. Los diversos trabajos sobre la obra de

Alejo Carpentier demuestran la imposibilidad de omitirlo de cual-

quier trabajo serio que pretenda ahondar en los origenes de la nue-

va novela historica latinoamericana. Roberto Gonzalez Echevarria

sefiala quela influencia de Carpentier enlaliteratura latinoameri-

cana se ha dado primordialmenteen cuanto novelista historico, no

s6lo porqueutiliza la historia como tema recurrente de sus obras,

sino porque ofrece unainterpretacionde las coyunturas hist6ricas.”

Otro ejemplo es el de Arturo UslarPietri, considerado como

iniciador de una nuevaetapa enla trayectoria de la narrativa vene-

zolana y en la novela historica latinoamericana, aunque el mismo

escritor haya declarado alguna vez que su intenci6n nuncafue esa,

que él sdlo traté de entender y explicar a su patria, tema central

de su obra. Uslar Pietri sigue el modelo de Scott para escribir su

primera novela y obra maestra delasletras latinoamericanas, Las

lanzascoloradas (1930).
Son varios tambiénlosarticulos dedicados a Miguel Angel As-

turias, quien no es precisamente reconocido como cultivador del

género,pero a quien incluimos en esta revision por ser uno de los

mejores intérpretes dela realidad guatemalteca. Las novelas de As-

turias son historicas en la medida en que describenla realidad del

indigena. El indigenismo es también una vertiente de los estudios

historicos en América Latina quetiene su paralelo enla literatura

y que es caracterizado como un intento por rescatar un pasado de

grandeza quejustificara la ruptura con Espana y negara los siglos

de dominiocolonial en nuestrospaises.

Y para terminar con esta pequefia muestra de lo que ha sido

el tratamiento de la novela histérica en este periodo, nada podia

resultar mas revelador que esta frase de Maridtegui que Cardozay

Arag6n cita en Cuadernos: ‘“Mas que descubrirnoslo maravilloso,

la ficcién parece destinadaa revelarnoslo real’’.

1 Mireya Camurati,op. cit., p. 89.

2 Roberto Gonz4lez Echevarria,“Historia y alegorfa en la narrativa de Carpen-

tier’’, Cuadernos Americanos,1 (1980), pp. 200-220.

B Luis Cardoza y Aragén,‘‘Novelas sobretiranos, cuentos de hadas...’’, Cua-

dernos Americanos, 5 (1980), p. 201.  
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La Nueva Epoca de Cuadernos Americanos

y los aportes al estudio de la novela historica

En la Nueva Epoca delarevista, iniciada en 1987, hay una con-
tinuidad en las formas conforme a la cuales se aborda la novela

hist6rica, las relaciones historia-literatura, y el estudio de autores
considerados representativos del género. Se siguen considerando
para su revisioncritica documentosy novelas delossiglos xviI a XIX,

se hanincluido también textos de muyreciente apariciOn y estudios
comparativos. Ademdsde esta variedad de temas, es importante
mencionarlas secciones especiales dedicadas a autores reconocidos
de novelas histéricas, como Alejo Carpentier" y Carlos Fuentes,"
a autores de valiosos documentos hist6ricos, como el Inca Garci-

laso de la Vega," y especialmenteel excelente grupo de articulos
dedicadosa la novela hist6rica.”

Los textos que aqui se mencionan coinciden, en general, con

nuevos estudios en torno al discurso histérico, como los de Hay-
den White, que muestranla necesidad de integrar nuevos elemen-

tos provenientes dela filosofia y la teoria literaria. No debemos
olvidar que,al igual queelliterato,el historiador tambien es un na-

rrador quese vale del lenguaje y que dela habilidad conla que lo
maneje dependerd que logre mostrar una imagen coherente de un

conjunto de hechos que porsi solos carecen de sentido. Estudios
con este nuevo enfoque muestran cémo en Europa,enelsiglo xIx,
ante la inexistencia de otras formas de representaci6n(literarias 0
pictéricas), los historiadores debian organizar y dar sentido a una
realidad hasta cierto punto caGtica. Porello es notable el paralelis-

moentre el desarrollo narrativo de la novelay el de la historiografia

durante ese periodo. Los modelos narrativos tomadosdelas nove-
las hist6ricasy la euforia por las conquistasdelos territorios ameri-
canosejercieron gran atracci6nenlos historiadores delsiglo xx. En
estas narraciones se reconstruian los hechos en torno a los persona-

jes que desarrollaban acciones casi siempre ejemplares, los héroes.
En Hispanoamérica,los historiadores siguieron este ejemplo.

Elpapel del héroeenla escritura de la historia ha sido revisado
en Cuadernos Americanos por David Brading. En el desarrollo de
esta tesis Bradingsiguelas reflexiones queel historiador colombia-

14 Cuadernos Americanos, 14 (1989), pp. 101-144.

18 Cuadernos Americanos, 22 (1990), pp. 167-214.
16 Cuadernos Americanos, 18 (1989), pp. 147-218.
17 Cuadernos Americanos, 28 (1991), pp. 11-114. 
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no German Colmenareshace ensu libro Las convenciones contra la

cultura:

...el tema central de la historiograffa sudamericanadelsiglo XIX fue la épica

patritica de la lucha porla independencia. Era un tema que demandaba mas

la narraciOn de batallas y campafias militares que el andlisis de las fuerzas

sociales y econdémicas.'®

En este mismosentido derevisi6n y reinterpretacion de los he-
choshistdricos, Valquiria Wey sefiala como a medida quela ciencia
historica en América Latina va desarrollando estrategias propias
rompe con las convenciones e incorpora a la historiografia tradi-

cional documentosfilos6ficos, andlisis ideoldgicos y materiales li-
terarios, logrando queel relato histdrico se acerque mas al mundo
cotidiano se aleje de la imagendela historia oficial, plagada de

acciones bélicas y hechos heroicos.
Valquiria Wey sefiala que, aunquelos nuevosestudios en torno

al discurso histérico intentan la recreacion de éste desde sus co-
mienzos, cuando sehallaba muyligadoa la narrativa debido a que

ambos compartian sus métodos,estos estudios ponenénfasis en “‘la
intencion de hacerhistoria y no ficcidn’’.La autorallega a la con-
clusién de que “‘no hay temas nuevossin formas nuevas’’, y de que
esta lecci6n la ha dadolaliteratura precisamente través dela no-
vela, género en el que recaeel papel de interpretacion y de cono-
cimiento de la realidad. Desde su aparicion en el escenario dela

historia universal América Latina se identificd rapidamente conla
novela y form6 unatradicion ‘‘dedicada primero a descubrirnos e
interpretarnos, luego a analizarnos, e incluso antela afasia critica

de nuestras sociedades dependientes, a hablar de si misma’.
A través de un estudio comparativo dela obra de dos escritores

contempordneos, uno uruguayoy otro polaco, Grazyna Grudzinska
muestra el sentido quela novelahistérica tiene endistintas regiones
del mundo.” De acuerdo conla autora,la novela hist6rica polaca
funciona como fortalecedora de la unidad nacionalfrente al cons-
tante acecho de las potencias europeas, mientras que en América

18 David A. Brading, ‘‘Héroes republicanos y tiranos populares’’, Cuadernos

Americanos, 11 (1988) p. 17.

1 Yalquiria Wey,‘‘Narrativa e historia: Brasil y los descubrimientos’’, Cuader-

nos Americanos, 21 (1990) pp. 138-143.

2 Grazyna Grudziriska,‘‘La novela hist6rica enlas orillas del mundo moderno:

Eduardo Acevedo Diaz y Henryk Sienkiewicz’’, CuadernosAmericanos, 49 (1995),

pp. 67-78.  
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Latina es unavia para lograr su integraciOn y su consolidacion na-
cional.

La revista ha continuado también con lo que parece una ten-

dencia generalizada entre los tedricos de la novelahistorica latino-

americana: la recuperacion de los fundamentales estudios sobreel

tema de dosintelectuales cubanosdelsiglo xix, José Maria Heredia
y Domingo Delmonte.”' En un interesante articulo, Benitez-Rojo
destaca el papel de Delmonte comogran impulsor de un proyec-

to literario nacionalista inspirado en modelos narrativos europeos

que en Cubafructificd con la aparicion de novelas antiesclavistas.
El nacionalismo literario de Delmonte estaba estrechamente vin-

culado con un movimiento separatista que contemplaba la supre-
sion gradual de la esclavitud. E] movimientofracas6 y los miembros
del grupo de Delmonte fueron perseguidos; la produccionliteraria

ceso pero lo que logr6 producirse en ese periodo sent6 las bases de
unaliteratura nacional.

Fuedelcirculo de Delmonte de donde surgid Gertrudis Gomez
de Avellaneda, autora de Guatimozin, ultimo emperador de Méxi-
co, una de las primeras novelas hist6ricas del siglo xix, y a quien
Michele Guicharnaud-Tollis dedica un estudio en Cuadernos Ame-
ricanos en el que analiza una categoria fundamentalde la novela
hist6rica, el tiempo, y resalta su ‘‘importancia comofactor base de

la creacionliteraria por el que el novelista capta la extension los

limites de su libertad creadora’’.” El estudio de Guicharnaud-To-
llis es un valiosisimo ejemplo de la funcion que el tiempo tiene en
la narracion y cdmoel habil manejo de este recurso proporciona al
escritor una gama de posibilidades para lograr diferentes proposi-
tos. La autora muestra como en la obra de Gdmez de Avellane-
da se dan varias rupturas del tiempo histérico en favor del desa-
rrollo de la ficcion que se narra. Los recursos del novelista para
manipulary jugar con el tiempo van desde guardarsilencio sobre
diversos hechos hasta distorsionarlos, enfatizarlos selectivamente

o hacer pausas en ellos. En el caso de Gomez de Avellaneda,el
empleo de estos recursos, a los que se suma el uso abundante de
voces en nahuatl y de referencias documentales, logran el efec-
to de verosimilitud y veracidad historica. Guicharnaud-Tollis afir-

21 Antonio Benftez-Rojo, ‘“‘éCémo narrar la naci6n? EI circulo de Domin-

go Delmontey el surgimiento de la novela cubana’’, Cuadernos Americanos, 45

(1994), pp. 103-125.

2 Michéle Guicharnaud-Tollis, ‘‘Notas sobre el tiempo hist6rico en la fic-

cidn...’’, Cuadernos Americanos, 45 (1994), pp. 88-101. 
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ma queel lector de Guatimozin tiene la certeza de estar vivien-
do unahistoria real, circunstancia que da cabida a queseorigine
un ‘‘discurso metahist6rico’’ que coloca la obra enel nivel de la
“verdad histérica’’. La autora nos remite a los estudios de Barthes
sobreel tiempo dela escritura para mostrar comoel anilisis de esta
categoria en un texto especifico permite identificar la propuesta del
autorparaleer su propia obra. Conbase en ellos Guicharnaud-To-
llis concluye que aunque‘“‘laficcidnse cifie masa las exigencias del
tiempo dela creacidn quea las del tiempo hist6rico’’ es ella quien
ayudaa la integraci6n del tiempohistérico la historia universal.

La obra deotro cubano, Alejo Carpentier, no deja de tener ac-
tualidad y sigue siendo tema recurrente cuando de novela hist6rica
se habla. A través del andlisis de sus textos y del estudio delte-
madel negro como unaconstanteen su obra, Cuadernos demuestra

que todavia nose han agotadolas posibilidades para estudiar a este
autor. Alicia Valero sefala a El arpa yla sombra comountexto nove-
doso dentro de la producci6n de Carpentier; su particularidad radi-

ca en cuestionarla historia, objetivo que logra entretejiendo docu-

mentoshistéricos con otros inventados que producen un “‘diaélogo
polifénico que se poneen duda a si mismo’’.* Irlemar Chiampiafir-
ma queal tratar a Carpentier resulta imposible ignorarla afinidad
de la misicay la literatura que delineanla ‘‘concepci6n totalizado-
ra de la creaci6nartistica en su obraficcional’’. Perspectiva que da
pauta para nuevasreflexiones en tornoal estudio de su narrativa.

Al lado de Carpentier y muy ligado a él, por lazos amistosos y
por la preocupacién que compartieron de hacerunaliteraturalati-
noamericana que no fuera copia de la europea, Arturo UslarPietri
sigue siendo tema dereflexién. Dentro del grupo de articulos que
formanla secciOn ‘‘Tres escritores frente al espejo’’,* Uslar Pietri
narra, con estilo magistral, su autobiografia y sin proponérselo él
mismo confirma lo que se ha empefiado en negar: sus novelas son
histéricas porque son el reflejo de la realidad y del ser latinoame-
ricano. Sin preocuparse por cuestiones arqueoldgicas a la manera
que Amado Alonso recomiendaparael caso dela novela historica,
este escritor singular centra su tarea en comprenderal hombrey sus

motivaciones,valiéndoseparaello de una investigacion documen-
tal exhaustiva,esta ultima caracteristica fundamentalde las novelas

del género.

2 Alicia Valero Covarrubias,‘‘El arpa y la sombra de Carpentier: Confesi6n a

tres voces’’, Cuadernos Americanos, 14 (1989), p. 142.

24 Cuadernos Americanos, 40 (1993), pp. 95-163.  
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En la secci6n dedicada al Inca Garcilaso de la Vega, primeres-

critor americano, se resaltan, entre otras cosas, el caracter funda-

cional de su obra, impulsora de la identidad peruana,y los pro-
blemas que presentan textos como Los Comentarios Reales de los

Incas (1602) y La Florida (1605)al tratar de clasificarlos como do-

cumentos hist6ricos o comoobrasliterarias. El estudio de textos

de principios del siglo xvi comolosdel Inca Garcilaso ofrece algu-

nas resistencias metodoldgicasal ser susceptible de enfocarse tanto

desde la perspectiva histérica comodesdela literaria: ““Hay en La
Florida como una especie de equilibrio entre la historia y la lite-
ratura, entrela critica y la creaci6n, entre lo que el inca Garcilaso

habia aprendidoensuslecturasy lo que de él brotaba 0 empezaba
a brotar espontaneamente’’.**

Emilio Bendezt propone buscarla respuesta a esta disyuntiva

en el rastreo delas posibles fuentesdel Inca, trabajo que, a nuestro

juicio, requiere tanto de las dotes del historiador como delas del

literato. Pero en todo caso, comosenala Julio Ortega, la actualidad

de la obra del Inca Garcilaso se debe a la naturaleza innovadora de

su origen,el “‘discurso critico’’, y a su cardcter universal.”
Porotraparte,la lecturacritica de la obra del Inca Garcilaso ha

llevadoa losespecialistas a mostrarla importancia de integrar a los

estudios hist6ricos el elemento indigena comoparteconstitutiva de
la nacion, tema que serefleja tempranamenteenlaliteratura del

siglo XIx.
Teresa Smotherman aborda el tema del indigenismo enlali-

teratura desde una perspectiva evolucionista ligada a corrientes fi-

losdficas del pensamiento latinoamericano que pugnanporla libe-
racion del individuo. La autora habla de una ‘‘nueva novela indi-
genista’’ que ha desembocadoen dosvertientes: la que persigue la

mitificacién del indioy resalta lo estético de la narracion (de la que
Asturias es digno representante)y la que hace el intento de repre-

sentar el punto devista del indigena, aunquea veces esto se haga a

través del discurso del hombreblanco que seidentifica con la cul-
tura indigena (corriente representada por Arguedas).””

25 Aurelio Mir6 Quesada Sosa, ‘‘Creaci6n y elaboracién de La Florida’, Cua-

dernos Americanos, 18 (1989), p. 153.

26 Julio Ortega, ‘‘Nacimiento del discursocritico’’, Cuadernos Amencanos, 18

(1989), pp. 178-189.
27 Teresa Smotherman, ‘La filosofia dela liberaci6n en la nueva novela’, Cua-

dernos Americanos, 35 (1992), pp. 145-157. 
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Dos son al menoslas contribuciones que en esta nueva época
Cuadernos Americanos ha hechoal estudio de la novela historica:
superar algunas afirmaciones de Lukacs, establecidas en su funda-
mental texto,*® que no resultan adecuadasparael caso latinoameri-
cano (proceso iniciado enla época primera y segunda) y el esfuerzo

por definir y caracterizar la nueva novela historica latinoamericana.

Las criticas de Lukacs acerca del modelo de novela histdrica
de De Vigny por fomentarel culto al héroe (retomadas por Mire-
ya Camurati en el articulo ya mencionado) son echadasportierra
con la aparicidn de novelas como El general en su laberinto (1989),
y sobre la cual Roberto Gonzalez Echevarria escribe un articulo en

el queintroduceel término‘‘ficciones de archivo’’, aludiendoal re-

torno de la novela latinoamericana a documentoshist6ricosy a ‘‘las
arenas movedizas de una documentaci6ntorrencial, contradictoria

y muchasveces incierta’’ en las que se sumergiO su autorpara es-
cribir su genial obra. Gabriel Garcia Marquez sigue el modelo de
De Vigny criticado por Lukacs: toma un personaje hist6rico para

recrear todo un periodoal que la historia oficial reduce, comoel
propio Garcia Marquezafirma, a la sola frase de ‘‘al cabo de un

largo y penoso viaje por el rio Magdalena Bolivar murio en Santa
Marta abandonadoporsus amigos’’. Sin embargo,nadie diria que
esta novela fomenta el culto al héroe. Gonzalez Echevarria dice
al respecto: ‘‘Garcia Marquezse ha atrevido, si no a vulnerar, por

lo menosa desacralizar uno de los idolos de la ret6rica patriotica

latinoamericana’’.?°

Meatrevo a senalar que propuestas tedricas comolas que in-
cluyen los trabajos de Fernando Ainsa y Alexis Marquez todavia no

hansido del todo desarrolladas en textos especificos, por lo menos

no en nuestro medio.

Bien senala Fernando Ainsa queel auge dela novela historica
en América Latina ha coincididoconel desarrollo de la microhisto-

ria y con los nuevosestudiosen tornoal discurso hist6rico,a su lec-

tura estilistica, a su revisiOn critica y a su reescritura. Actualmente

este género predomina enla producci6nliteraria de América Latina
y, de acuerdo con Alexis Marquez, hasido precisamente aqui don-
de se ha desarrollado y alcanzadolibertad estética y libre interpre-
tacion de la historia, como lo demuestran las caracteristicas iden-

tificadas por Fernando Ainsay a las que posteriormente Seymour

* Georg Lukdcs, La novela historica (1955), trad. de Jasmin Reuter, México,
ERA,1967.
» Tbid., p. 68.
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Menton,en un texto muyreciente, agrega algunas: subordinacion

de la representacion de un periodohistdrico a la presentacidn de
determinadas ideasfilosGficas, distorsidn consciente dela historia;
ficcionalizacién de personajes histéricos, metaficcidn narrativa (ex-

plicaciones del narradorsobre el proceso de creaci6n dela novela),
intertextualidad, proyeccion de dos o mas interpretaciones de los
sucesos. En suma,la gran diferencia entre la novela hist6rica tradi-
cional y la que Menton denomina nueva novela histérica radica en
distinguir entre una novela de ambientaci6n historica y aquella que
convierte a la historia en metafora:

Esta es la caracteristica mds importante de la nueva novela histérica latino-

americana: buscarentrelas ruinas de una historia desmantelada porla retri-

ca y la mentira al individuo auténtico perdido detrds de los acontecimientos,

descubrir y ensalzar al ser humano en su dimensi6n més auténtica, aunque

parezca inventado, aunqueendefinitiva lo sea.30

Menton considera que la verdadera nueva novela hist6rica

latinoamericana surge con Alejo Carpentier, en particular con El

reino de este mundo (1949), por la manera de presentara la histo-

ria como un elemento masqueparticipa en la ficcion. Esta ideala

desarrolla en su libro La nueva novelahistérica de la América Lati-

na, 1979-1992, texto en el que estincluido el articulo sobre Vargas
Llosa que este autor public6 en Cuadernos Americanos.

Enlas paginas de Cuadernosla obra de Carlos Fuentes, especial-

mente Terra nostra (1975), es analizada desde un nuevo enfoque:el

de representar la cumbre dela evoluci6n de la nueva novelahist6ri-
ca. De acuerdo con Alexis Marquez, esta novela es una especie de

“‘compendio’’ que integra todos aquellos aportes e innovaciones
presentes en otros autores. Fuentes hace gala de una ‘“‘audacia en

el libre manejo dela historia, hasta darle un nuevo rumbo”’. Se vale
de elementos conocidos de la historia para darle ‘‘una segunda
oportunidad’’. Para Becky Boling, Terra nostra es unareescritu-
ra de la historia que ‘‘revela un pasado que continua suplantando
las posibilidades del presente’’ 3!

30 Fernando Ainsa,‘‘La reescritura de la historia’, Cuadernos Americanos, 28

(1991), p. 31.

31 Becky Boling,‘‘Terra nostra: desmitificaci6n dela historia’, CuadernosAme-

ricanos, 22 (1990), pp. 200-214.  
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Todasestas variantes que adoptan los estudios del género no

hacensino confirmarlo que ya se dijo: resulta imposible deslindar
la novela hist6rica de los estudios historicosy literarios. La varie-
dad de temas que inquietan a los colaboradores de Cuadernos son

resultado de la busquedapor aportar elementos que contribuyan a

definir la novela histérica y la garantia de que se tomardn en cuenta
diversos enfoques.

Finalmente considero importante mencionar, en esta valora-
cidn de CuadernosAmericanos, que esta publicacién fue incluida en
el estudio de Boyd G.Carter, Historia dela literatura hispanoameri-

canaa través de sus revistas. Clasificada como muy importante,‘‘la
fecundatrayectoria de esta revista, representala realizacion de ma-
yor importancia enla literatura periddica de México desde 1930’’.

Lo singular de este hecho es que,sin ser una revista especializada
en el tema hayasido incluida en este texto. Pero, como el mismo
autor senala:

--.con s6lo lo publicado enla seccidn ‘‘Dimensi6n Imaginaria’’ (arte, estética,

literatura —cuentos, poesia, teatro, estudioscriticos y biograficos—, resefas

delibros, notas sobre revistas) y aun sin tomar en cuentalos articulos de indole

literaria que se publican enlas otras secciones, basta para Ilenar las paginas

de unatipica revista literaria.*

Aunqueellibro en cuesti6n no deja de ser mds que un estu-
dio critico-bibliografico delas principales revistasliterarias hispano-
americanas que surgen partir de 1930, el hechodeincluir a Cua-
dernos Americanoses una muestra de la proyecciénqueha alcanza-

do nuestrarevista a nivel continental. Carter explica este fendmeno

no porla falta de publicaciones sino porla dificultad para sostener
una empresacultural. Cuadernos Americanos, junto con otras re-

vistas que tuvieron una vida efimera, ayud6 a llenar el vacio que
habia dejado la revista Contempordneos en la promoci6nliteraria
mexicana.

En la Nueva Epocalos articulos que versan sobre temaslite-
rarios abordan problemaspuntuales y se aprecia una preocupaci6n
porrescatarla literatura comopatrimoniocultural de nuestros pue-
blos y como posibilidad de conocimientode la historia. Tarea esta
Ultima en la quela novela histérica resulta uno de los medios mas
eficaces.

® Boyd G.Carter, Historia de la literatura hispanoamericana a través de susrevis-
tas, México, Ediciones de Andrea, 1968, p. 148.

 

 

JOSE MARTI
EN CUADERNOSAMERICANOS

Por Norma ViLLAGOMEZ Rosas

CUADERNOS AMERICANOS

La aspiracién es quela vida de Cuadernos Ame-
ricanos puedaprolongarse mas alld de lasfronte-
ras de la nuestra propia y permanecerenel tiem-
Poporvenir comountestimonioviviente y activo

de que en el mundo, y en primer lugar en nuestra
America, hay lugar también, dilatado y respira-
ble, para lo que no es guerra, destruccién, exter-
minio y vergonzoso éxodo de los valores huma-
nos.

Rodolfo Usigli

UADERNOS AMERICANOScelebra la aparicion de éste su numero
Cae.de la Nueva Epoca,iniciada en 1987,bajo la di-
recciOn del filosofo Leopoldo Zea. Esta cifra, por deméssignifica-
tiva, representa también el amoroso esfuerzoy la entrega cotidiana

y continua necesariospara una labor de esta magnitud.
Con una continuidad pocas veces alcanzada por una revista

latinoamericana, desde 1942 hasta la actualidad, mds de cincuen-

ta y dos anos de aparicion ininterrumpida, surge como un proyec-
to iberoamericano que conjuntalos esfuerzos de espanoles ilustres
exiliados en México y de destacadosintelectuales mexicanos. La
situaci6n a nivel mundial es especialmente critica por los triunfos
del nacismoy el fascismo, la caida de la Republica Espanola y la
Segunda Guerra mundial. La caida de la Republica Espanola co-

bra particular importancia en Hispanoamérica porla llegada a esta
regidn de los exiliados espafioles que se integran al proceso cultu-
ral y lo enriquecen. En efecto, el ambiente es propicio en México,
dondesevive, hacia 1940, un ‘‘renacimiento cultural’’ producto de 
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la Revolucion de 1910. De acuerdo con José Luis G6mez-Martinez
las columnas quesostienen este renacimiento son:

la universidad, la Casa de Espana (desde 1940 El Colegio de México)y la edi-

torial Fondo de Cultura Econémica. México contaba ademasconunaselecta

minorfa: Antonio Caso y Samuel Ramosenel campode Ia filosofia; Alfonso

Caso enel de la antropologia; Daniel Cosio Villegas y Silvio Zavala en el de

la historia; Justino Fernandez, Jests Silva Herzog, Alfonso Reyes... y a ellos

se unen, en 1938,los transterrados espanoles.!

Y precisamente entre los transterrados espanoles se destaca

José Gaos, quien se preocup6 por impulsar el estudio de las ideas

en México: ‘‘Respondia con ello a lo mas profundo de sus convic-
ciones: queel mexicanollegara a formular un pensamientooriginal

basado en el conocimiento y reflexion sobre su propio pasadofilo-

s6fico’’.2 Esta firme conviccion de José Gaos se hace extensiva a
todos los campos del quehacer humano. Es precisamente en este

contexto sociocultural que aparece Cuadernos Americanos,revista

quese constituye como una opci6na la “‘guerra, destruccion, exter-
minio y vergonzoso éxododelos valores humanos’’.3 El proyecto es

colocar al hombreenelcentro de toda actividad: ‘‘Es preciso decir

una y mil veces que lo que importa es el hombre, que lo que im-
porta es conservarsus valores auténticos y lograr su superacion’’.4
Esa superacion del hombre, superacion en la humanizacion, con-
fiere a Cuadernos Americanos un ambito moral: ‘“‘Hay que buscar
en un nuevo humanismolos materiales para construir el mundo del

manana’’.’ Y el mundodel manana es Hispanoamérica:

Unidoslos de Iberoamérica en un propésito comincon Ia eficaz cooperaci6n

intelectual de los espanolesilustres que han encontradoasilo en nuestras pa-

trias después del desastre de la republica nos sera posible actualizar el suefio

1 José Luis Gomez Martinez,‘‘La Nueva Epoca de Cuadernos Americanosenel

desarrollo del pensamiento mexicano’’, Cuadernos Americanos, 31 (1992), p. 76.

2 Ibid.

3 Rodolfo Usigli, “‘Opiniones de algunos colaboradores de Cuadernos Ameri-

canos al celebrar la Revista 25 afios de vida’’, Cuadernos Americanos, 1 (1967),
p. 274.

4 Jestis Silva Herzog, ‘“‘Lo humano,problemaesencial’’, Cuadernos America-

nos, 1 (1942), p. 15.

5 Ibid.
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de Bolivare influir por vez primera en formadecisiva en el dramadela historia

universal.6

De esta manera, Hispanoamérica vuelve a ser el Nuevo Mundo,

la esperanza, la utopia enfrentadaa la realidad atroz de un Viejo
Mundo queesta destruyendo la cultura material y los valores hu-

manosporexcelencia. El cometido de Cuadernos, porlo tanto, es

colocar la cultura hispanoamericanaa la par de la cultura univer-

sal, pero partiendo de lo especificamente americano,sin olvidarel
pasado prehispanico nila herencia espanola cuyo resultado somos.
Ademas, con el exilio espanol se cierra en parte la herida que se

abrio durante el proceso de Independencia en que fueron expulsa-
dos muchosespanoles deesta region.

La contribucion delosexiliados espanoles al desarrollo de los

diferentes camposen queincursionaronfructifico en la valiosa obra

de intelectuales de la talla de Leopoldo Zea, quien harealizado un
fundamentalandlisis critico del pensamiento de América Latina a
través de una historia de las ideas que tiene comoeje rector “‘un
pensamiento consciente de los errores cometidos por sus anteceso-

res tratando derealizar algo extrafo a lo que deberia ser potencia-

do,la propia realidad’’.”
En este sentido, Leopoldo Zea, como director de Cuadernos

Americanos, establece una linea de continuidad con el proyecto
quele dio origen, pero desde la problematica que impone nuestro

tiempo y extendiendosu radio de influencia para que la aspiracion

ecuménica que se encuentraen la raiz de nuestra revista se cumpla
tanto en el 4mbito cultural (entendido en su mas amplia acepcion)
como en el geografico. Cuadernos Americanos ha constituido una
plataformaparala difusion, la discusiény la critica de diversos as-
pectos dela historia y la cultura latinoamericanas.

En sus paginas podemosencontrar, ademas,la reconstrucci6n
de toda una época en un personaje finisecular clave delas letras
hispanoamericanas: José Marti.

EI pesocualitativo y cuantitativo de José Marti en Cuadernos

Americanoses evidente no sdlo en los articulos sino enloslibros a
él dedicados por el mismosello editorial. Libros como Marti, es-
critor, de Andrés Iduarte y Las entranas del vacio: ensayos sobre la

6 Ibid., p. 16.

7 Leopoldo Zea, Elpensamiento latinoamericano, Bogotd, Universidad Central,

Instituto Colombiano de Estudios Latinoamericanosy del Caribe, 1986 (Col. Solar,

Pensamientoslatinoamericanos,5).

 



 

184 NormaVillag6mez Rosas

modernidad hispanoamericana,de Ivan A. Schulmany Evelyn Picon

Garfield, son sintomaticosdel lugar estratégico que ocupa Marti en
el diseno ideoldgico de la propiarevista.

En nuestra Nueva Epoca la figura de Marti sigue establecien-
do una linea de continuidad con la primera; en sus paginas apare-

cen, desde los numerosiniciales, articulos que reactualizan el pen-

samiento martiano en los umbrales del siglo xx1, como lo muestran

los cuarenta y nueve articulos publicados entre 1942 y 1985,y otras

diecisiete colaboraciones publicadas entre 1988 y 1994 en las que se
incluye un homenajeporlos ‘‘Cien anos de Nuestra América’.

José Marti: entre el martir y el apéstol

Para analizar la figura de Marti a través de Cuadernos America-
nos he procedido a ordenarlos articulos en tres grandes grupos 0

épocas, muysignificativas a mi juicio: una primera, que va de 1942 a

1959, una segunda, que abarcalosanos de 1960 a 1985, y una ultima

que contempla de 1987 a 1995. Trataré de mostrar en cada uno de
los periodos los cambiosque sellevan a cabo enla revaloracion de
la vida y obra de Marti.

José Marti es unade las figuras que marcan unalinea de con-
tinuidad entre la vieja y la nueva época de Cuadernos. El interés
que despierta entre los intelectuales de nuestra América desdefi-
nes del siglo pasado también esta presente en nuestra revista desde

su primer afo de vida. Efectivamente,‘‘Marti, utopia y realidad’’,
de Augusto Mijares, aparecio publicado en el volumen 6 de 1942, y
muestraeneltitulo uno de los temas mds abordadosenla vida y la
obra del autor cubano.

En 1944 se publicd el articulo ‘‘Las ideas politicas de
José Marti’, que reproduce un capitulo dellibro inédito Marti, es-
critor, de Andrés Iduarte,® en el que da cuenta de la concepcién

martiana al respecto. En este trabajo se parte de la premisa de la
imposibilidad de deslindar entre las esferas politica, filos6fica, mo-

ral y religiosa: ‘En Marti se pierdenel clasificador de ideas y el
coleccionista de palabras’’. Partiendo delo indisoluble deestos te-
mas, Iduarte sumergeallectoren la faceta principal —a su juicio—
de la obra de Marti: el aspectopolitico. En efecto, nuestro hombre
se ve inmersoenlas actividades politicas que desde la adolescencia

5 Andrés Iduarte,‘‘Lasideas politicas de José Marti’, Cuadernos Americanos,
2 (1944), pp. 155-157.
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lo marcan y quelo llevaranal fin de su existencia. Lo politico en
él esta siempre presente, sin miras chatas; su dambito de accion no

se circunscribe a su patria, busca la independencia de Cuba tanto
comola de Puerto Rico porquelas considera necesarias, pero “‘ya

sabemos queparaél patria era humanidad’’, nos dice Iduarte. Un

aspecto interesante en esta obra es la definicidn que se recupera, y
prevalecera por muchotiempo: la que considera a Marti un ‘‘apds-

tol’’ y un “‘iluminado’’.’ Si bien es cierto que Iduarte tratara de
menguarla carga mistica que estos adjetivos contienen diciendo que

para los legos pueden traducirse como “‘un emocional’’.

Enla obra de Iduarte ya esta presente también la pugna alre-

dedordela figura de Marti, que de formatan evidente se destaca

en la actualidad entre los emigrados cubanos en Estados Unidos y
los habitantes dela isla: ‘‘Cosa, por otra parte, natural y humana,

siendo él bandera suprema de América, por la quese sienten cobi-

jados muchos hombreslimpios, y bajo cuya sombra, naturalmente,

quieren quese les crea aquéllos que nolo son’’.”

1945 es un anoclave paralos estudiosos de la obra de Marti,

porque se cumple elcincuentenario de su muerte. Cuadernosparti-

cipa en forma destacada en la conmemoracionde esta fecha,parti-

cularmente conla publicacion del libro de Andrés Iduarte, uno de

cuyos capitulos acabamos de comentar, Marti, escritor, que aparece

en ese mismo anobajoel sello editorial de Cuadernos Americanos.

En su momentola publicacidn de este estudio constituy6 un aporte
fundamentalvisible en las referencias que enel resto de las colabo-

raciones sobre Marti se hacen de esta obra.

Tambiénel volumen de Cuadernos Americanos, correspondien-
te a mayo-junio de 1945, en el cincuentenario de su muerte, aparece
un homenaje a Marti en el que se escriben desde unascuantaslineas

hasta una completa revision de su vida y su obra. En ‘‘Corona a

José Marti’, se agrupan los nombres de Jorge Manach, Juan Mari-
nello, José Luis Martinez, Francisco Monterde, Alfonso Reyes, Ma-

nuel J. Sierra, Agustin Yanez, Benjamin Jarnés, José Gaos y Juan

Larrea, quienes en breves notas dan cuenta de los rasgos predomi-

° Para las diversas etapas en la recepcién de la obra martiana véase Ottmar

Ette, José Marti. Apostel - Dichter - Revolutionar: Eine Geschichte seiner Rezeption,

Tubinga, Max Niemeyer Verlag, 1991. Los periodos en que hemos agrupado los

articulos sobre Marti publicados en Cuadernos se corresponden, a grandes rasgos,

con los propuestos poreste investigador, considerando quesu estudio abarca una

historia de la recepci6nde los textos martianos, tanto dentro como fuera de Cuba.

10 Andrés Iduarte,op.cit., p. 156.  
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nantes de su muy particular Marti. Mafach y Marinello coinciden
en la revaloraci6n de un Marti auroraly agonista, con reminiscen-
cias mariateguianas, en tanto que Jarnés define su obra comoel
resultado‘‘de su condici6n de poeta y de apéstol fundidos’’. En la
mismalinea de pensamiento nos dice Yanez:

Enfiebre inexhausta de sentimiento trgico,el nifio Marti, rebelde, y el ado-

lescente Marti, desterrado,y el joven Marti, conspirador,poeta, periodista, es-

poso, padre y amigo,var6nde destierro y bondades,inquieto e incandescente,

de pureza impoluta, inquebrantable,y el adulto Marti, martir, vivid siempre

consumido por su dolencia de Cuba, que vale decir: dolencia de Espana, de

América, de la humanidad."

Enotra vertiente, tres autores mexicanos, Francisco Monterde,

José Luis Martinez y Alfonso Reyes valoran al poeta, al prosista y
al ensayista, respectivamente. Escribe Reyes:

Cualquiera que sea la importancia de su verso, su prosa de orador, ensayis-

ta y polemista es incomparablemente superior. La lengua espafola alcan-

za aqui nuevas conquistas. Marti es una de las naturalezas mds dotadas de

América. Suarte es un arte de relampagos; cada relampagorevela y esconde

inexploradospaisajes.!

Para Gaos, quien coincide plenamente con Reyes,la prosa de

Marti constituye uno delosestilos de mayor novedad y “‘estéti-
camente mas preciosos desdelos siglos de oro’’.8 Esta revalora-
cidn que hace José Gaos contempla cuatro aspectos:la relacidn de
Marti con Espana,la relacién entre el pensamientoy la accion en
Marti, la relaci6n hist6rica entre Marti y Bolivar, y finalmente, lo

reconoce como “‘el supremo var6n literario’’. Por ultimo, en esta

““Corona’’, se encuentra la aportacion de Juan Larrea, quien evo-

ca la propuesta martiana de ‘‘una revolucion cordial 0 edificaci6n

material del mundo a impulsos del amor’’. En el marco del fin de
la Segunda Guerra mundialy el clima de desastre dela civilizacion

occidental, Larrea vislumbra que este anhelo martianoesta a punto
de poder convertirse en realidad en América.

Por otra parte, articulos mds extensos son los presentados por
Félix Lizaso, ‘‘Busca y hallazgo del hombre en Marti’, Francisco

1 Agustin Ydiiez, ‘‘Agonia de Marti’, Cuadernos Americanos,3 (1945), p. 164.

2 Alfonso Reyes, ‘‘José Marti’, Cuadernos Americanos, 3 (1945), pp. 162-163.

B José Gaos, ‘‘Cuatro cosas’, Cuadernos Americanos, 3 (1945), p. 168.
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Ortiz, ‘“Marti y las razas delibreria’’, y José de J. Nifiez y Domin-
guez, ‘“El mexicanismo de José Marti’’. Hemos mencionadoya la
revaloracion que hace Juan Marinello de un Marti muyen la linea

de José Carlos Mariategui y de su concepto de hombre matinal:
“Hombre historico y auroral, [Marti] es ingenuo y es sabio,civi-

lizado y primitivo, complejo y transparente. Pero susraras riquezas

tienen un solo empleo permanente:hacerde la vida un empefnoda-

divoso, una tarea agonica ennoblecida porla angustia de la creaci6n
benéfica’’.™4

Pero nosetrata de una asociaci6ngratuita, ya que se repite es-

ta misma concepcionenel trabajo de Félix Lizaso: ‘‘Sigue tenien-

do vigencia aquella visidn auroral de una humanidad mejor, que
[Marti] encierra en este programade vida libre y armoniosa: la ba-

talla esta en lostalleres; la gloria, en la paz; el templo, en toda la

tierra; el poema,en la Naturaleza’’.*

A través de estas interpretaciones es posible vislumbrarunain-
teracciOn entre el presentey el pasado,es decir, se revalorala vida

y obra de Marti en la obra de José Carlos Maridtegui, aunquesin
mencionar jamas su nombre,lo que practicamente equivale a reco-

nocer que enel plano politico hubo una continuidad en el ideario
de ambosintelectuales.

Por ultimo, uno delos trabajos mas completos en esta conme-

moracion es la resena de José Antonio Portuondo, que lo hace
exclamar con generosidad: ‘‘habra pocos homenajes tan certeros

ni tan bien logrados comoel que constituye el estudio de Andrés
Iduarte, Marti, escritor’’. A través de la resena de Portuondo se

transmite el hondo conocimiento que tanto él como Iduarte pose-

en de la vida y obra martianas. Portuondo analiza y enriquece con

comentarios objetivos y documentadoslos diferentes aspectos de la
obra de Iduarte para convenir finalmente con él en su valoracion

literaria de Marti:

Marti es, por encima de todo, un escritor original. Podra negarsele otra pa-

labra, pero no ésta. Fue un hombre indudablemente excepcional, y ademas

un predicadorde Ia sinceridad,de la autenticidad. Su fondosingular, su raro

espiritu,salieron a flote y sin velos a su poesia y a su prosa, tan personales, tan

suyas, que hay derechoa decir tan martianas. Tenia modospropios, aspectos

14 Juan Marinello, ‘José Marti: raz6n de su presencia creciente’’, Cuadernos

Americanos,3 (1945), p. 158.

15 Félix Lizaso, ‘‘Busca y hallazgo del hombre en Marti’’, Cuadernos America-

nos, 3 (1945), p. 179. 
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exclusivos, y su pluma fue un espejo limpido, nunca empafado pordisimulos

o disfraces de ninguna especie. Ennobleci6 el oficio de hombre,y le subor-

diné el de escritor: precisamente por eso todo es sustancia aut6noma en su

literatura, hasta lo que pueda parecer adorno, 0 afadido, 0 exceso ornamen-

tal.16

La valoracion de Iduarte es significativa porque muy temprana-

mente pone en primer términoalliterato, al Marti escritor, poeta y
prosista, que si bien fue subordinadoal politico nunca fue vencido,
como lo muestra cualquier examen cuidadoso de sus Obras comple-
tas y la relecturaactualdesustextos.

Hacia 1945, como hemosvisto, pueden desprenderse dos con-

ceptos en torno la figura de Marti: uno,el mas socorrido, es el que

lo consideraun politico eminente a favor del cual sofoc6 en si mismo
al poeta, haciendo a un ladoelinterés personal, cuyas cualidades

de apostol y de martir son interpretadas desdela posicidn un tanto
lidica de Jarnés, quien cree que la musa de Marti ‘‘es un diablillo /
con alas de angel’, pasandoporla cercanaa la idolatria de Yanez,
hasta la posicion de Larrea, quien llega a otorgar a la palabra la
accion de Marti cualidades demiurgicas.

Otro es el concepto de un Marti eminentemente escritor inte-
lectual, inmerso enla dinamica de su época, quien sin dejar de lado
la actividad politica debe ser valorado como un renovadordela pro-
sa en lengua espanola.

En cuanto al Marti intelectual y desterrado, en un extenso
articulo Ezequiel Martinez Estrada establece una inédita compa-
racion entre el cubanoy el argentino Domingo Faustino Sarmien-
to. La comparacion entre ambas figuras sera muy frecuente en las

paginas de Cuadernos,si bien se tratara otra vertiente.
Martinez Estrada encuentra muchas analogias de sensibilidad

y experiencia entre ambos autores, pero fundamentalmente desta-
ca que fueron hombres de grandes capacidades literarias sacrifica-
das en arasdesus ideales politicos y sociales, a los que se dedican
con la pasidn que les otorga otra afinidad mutua, la vocacion de
la ensefianza, a la que ambosotorgan cualidades transformadoras
en la educacidn de los pueblos. Importantisima es también, a su
juicio, la labor de escritor en ambos autores, puesto que tanto para

16 Andrés Iduarte, Marti, escritor, México, Cuadernos Americanos, 1945, citado

por José Antonio Portuondoen Iaresefia publicada en Cuadernos Americanos, 3

(1945), p. 213.
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uno comoparaotro, “‘escribir es un modo de combatir’’; y lo que
es fundamental:

Toda[la obra de Marti] ha sido producida enel destierro, lo mismo quela de

Sarmiento,pueses sabido o debiera saberse comoparticularidadsignificativa,

que eneste autorse eclipsan sus grandes dotesdeescritor y de pensadorconel

regreso a su pais... Si las grandes épocasdela literatura universal coinciden

con los gobiernos desp6ticos es porque colocan alescritor en unasituaci6n

de desterrados (privadosde susbienes) y a la vez los exaltan en su maxima

capacidadde creacién.1”

José Martiy el nuevo contexto internacional

E. segundo periodo en que he agrupado los articulos sobre

José Marti (1960-1985) corresponde a un contexto politico conti-
nental muy diferente del que dio origen a Cuadernos. Este periodo
se abre coneltriunfo de la Revoluci6n Cubana,suceso latinoameri-
cano que tendra connotacionesa nivel mundial y habra de conver-

tirse incluso en simbolo para otros paises y procesos. La influencia

que ejerce la Revolucion Cubanase debe a que muestraquelasre-
voluciones populares son capaces de generar estructuras propias a

todoslos niveles. De esta forma, en la década delos sesenta se gene-
ra un clima favorable al auge revolucionario quese vislumbra enlos

articulos sobrela labor del autor cubano. Porotra parte, si decido

cerrareste periodo en 1985, se debe a que en esa fecha se empiezan

a dar los cambiosquellevan a la reestructuraci6n de Cuadernos, que
vera la luz, en una Nueva Epoca, en enero de 1987.

Eneste segundoperiodo despierta muy pocointerés el Martili-
terario: sdlo tres articulos tratan el tema. El primero que se ocupa
de este aspecto, aunque un pocotangencialmente,es Ivan A. Schul-

man,en ‘‘José Marti y La Revista Ilustrada de Nueva York’’. Marcia
Yoskowitz entra masde llenoen el temaconel andlisis de como un
reportaje periodistico comin se transforma a manos de Marti en
una cr6nica plena de fuerzay belleza estilistica, que constituye al
mismo tiempounelogio a la negritud, sin precedentes en el mundo
periodistico de la época." Y finalmente, Elba M. Larrea destaca

17 Ezequiel Martinez Estrada, ‘‘Sarmiento y Mart? ”, Cuadernos Americanos, 4
(1946), pp. 207-208.

18 Marcia Yoskowitz, ‘‘El arte de sintesis e interpretaci6n: un estudio de ‘El

terremoto de Charleston de José Marti’’’, Cuadernos Americanos, 6 (1968), pp-
135-148. 
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el magisterio de Marti, cuya laboral frente dela revista infantil La
edad de oro constituye la puesta en practica del ideario contenido
en ‘‘Nuestra América’’, puesto al alcance de la comprensionde los
nifios ‘‘para estimularlos a ser dignos, decorosos, sinceros’’:

En sintesis elocuente hace conocer su programa: formaci6n del hombre de

esta parte del mundo quese llama América, del hombre “‘original’’ que ha

encontradola esencia desu ser clavandolas raices en su suelo,en su tradici6én

india e hispdnica, abriéndoseal influjo de otras culturas, para amalgamarlo

propio conlo de fuera en simbiosis consciente creadora.?

Noobstante, en este segundo periodoexiste una importante va-

loracion del José Marti literato. Se trata de la obra, mencionada

masarriba, Las entranasdel vacio: ensayos sobre la modernidad his-

panoamericana, de Ivan A. Schulman en colaboracién con Evelyn
Pic6n Garfield, publicada en 1984bajo el sello editorial de Cuader-
nos Americanos. Eneste trabajo sus autores parten de la premisa

de ‘‘considerar el modernismo, la modernizacion y la modernidad
como fenémenoscolindantes del mismo fluir sociocultural’’.” En
este sentido se revalora la importancia de José Marti como reno-
vador de la prosa en lengua espafolay una delas figuras centrales
del modernismo. Asi, se establece una linea de continuidad con la

obra de Andrés Iduarte Marti, escritor (1945), antes vista, en la que

se recupera, de manera fundamental, al Marti literario.

Porotraparte,el ideario politico de Marti esta muy ligado a la
situacion colonial de Puerto Rico, ya quetodala teoria elaborada
para Cuba, de acuerdo con Manuel Maldonado Denis,tiene plena
vigencia enesta regiGn, en la que se cumple la maxima martiana de
“cambiar de duefonoes serlibre’’.2! Otra aproximaci6nal idea-
rio martianoy la realidad puertorriquena es un estudio de Rubén
Berrios Martinez, en el cual se indagael concepto de autonomia en
Marti a través de sus pronunciamientossobrelos fines del Partido
Autonomista Puertorriqueno, que buscabala autonomia para Puer-

to Rico pero nola republica,y los fines del Partido Revolucionario

19 Elba M.Larrea, ‘‘José Marti, insigne maestro deliteratura infantil’’, Cuader-

nos Americanos, 6 (1968), p. 239.

2 Tyan A. Schulman y Evelyn Pic6n Garfield, Las entranas del vacio: ensayos

sobre la modernidad hispanoamericana, México, Cuadernos Americanos, 1984, p.

13.

21 Manuel Maldonado Denis,‘‘Vigencia de Marti en el Puerto Rico de hoy’’,

Cuadernos Americanos, (1967), p. 137.
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Cubano,fundadoporél, cuya meta principalera llegar a construir
un régimen republicano en Cuba.2

En efecto, muysignificativo es el aspecto politico de Marti, que
cobra especial relieve en este periodo, sobre todo su indigenismo
critico, que puede extenderse facilmente hasta convertirse en anti-

tracismo. Untrabajo fundamental respecto del tema es el de Jai-
meAlazraki, ‘“El indigenismo de Marti y el antindigenismo de Sar-
miento’’, que marcalas pautas que seguirdnotros autores sobre el

tema. Alazrakianalizala circunstanciaparticular, tanto de Domin-

go Faustino Sarmiento como de José Marti, para explicarel origen
de sus conceptossobreelindio, y concluye que cada unoparte de
un punto de vista antitético; mientras Sarmiento proviene de una
region que desde el presente podemosubicar en lo que Darcy Ri-

beiro ha calificado como “‘pueblosde trasplante’’, Marti ha tenido
unarica experiencia con México,unpais calificado también por Ri-
beiro como un “‘pueblotestimonio’’. Para Sarmiento el motor de

la historia argentinaes ‘‘la lucha entre estos dos opuestos:la civili-
zacion y la barbarie’’, y puesto que ‘‘ha sido la conquista, con todos

sus crimenes y crueldades, una victoria dela civilizacion’’,# se en-

tiende que considereal indio como una rémora paraeste avance.
Marti, por el contrario, ha afirmado categ6rica y visionariamente

que “‘hasta que nose haga andaral indio, no comenzara a andar
bien la América’. Y es precisamente el México que inspiré en
grado sumola tendenciaindigenista, americanista y antiyanqui de
Marti el que ha puesto derelieve la vigencia de esta maxima mar-
tiana a un siglo de haber sido formulada.

Otro articulo muy en la tonica de Alazrakies ‘‘El indio en la
obraliteraria de Sarmiento y Marti’, de Antonio Sacoto, quien

destaca, ademas delo antes senalado, tres rasgos fundamentales

en la filosofia de Sarmiento: su cariz antiindigena, antiespanol y
antinegro, que marca un contraste antagonico conlas experiencias
de Marti, ‘‘dentro del ambiente intelectual mexicano de ese enton-

ces quetrasluce un indigenismosincero, tanto mas cuandoesta, en
parte, representado por hombres de prosapia indigena, tales como
Altamirano, Ignacio Ramirez y otros mds’’.* En el tema delin-

2 Rubén Berrios Martinez,‘‘Martf ante la autonomia’’, Cuadernos Americanos,
2 (1972), pp. 141-147.

% Jaime Alazraki,‘‘El indigenismo de Martyel antindigenismo de Sarmiento’’,
CuademosAmericanos, 3 (1965), p. 137.

4 Antonio Sacoto,‘El indio en la obraliteraria de Sarmiento y Mart?’’, Cua-
dernos Americanos, 1 (1968), p. 139. 
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digenismoy antiindigenismo,se encuentrael andlisis de Francisco
Martinez,‘Martiy las razas’’, en el que el autor insiste en compa-
rar las ideas de Marti con las de Sarmiento, en la linea antes vista,

y conlas de José Ingenierosy Alcides Arguedas. Martinez destaca
cémo concibe Marti la postracién delos indios y los negros como

un problema eminentementesocial y no racial, cargandoel acento

en el peligro que encierranlos prejuicios de cualquiertipo.

Pero la atencién también se vuelca hacia la figura de un

Marti anticolonialista, que ya no se circunscribe al ambito latino-
americano: en la linea del antirracismo martiano se encuentrael

trabajo de Manuel Maldonado Denis, ‘“Marti y Fanon’, en el que
pone de relieve muy importantes aspectos coincidentes entre la
obra de‘‘estos dos antillanos’’ (si bien Fanon adopté la naciona-
lidad argelina), tan distantes uno delotro enel tiempo y el espacio

pero tan cercanosen su pensamientoy acci6n revolucionarias. Bien
conocida es la relacidn de dominio que Fanonplantea en su obra,
de la que se desprenden por lo menos dos conclusiones: en pri-

merlugar, quela dialéctica colonizador-colonizado degrada tanto
al que la sufre comoal quela ejerce y, segundo, quela liberacion
del colonizado es al mismo tiempo laliberacion del colonizador.
De acuerdo con Maldonado Denis, en el cubano tambiénesta pre-

sente esta dindmica pero expresada en los términosdel siglo xIx:
“Marti esta consciente de esta problematica, sdlo queutiliza para
exponerlala dicotomiaentrecivilizaci6n (colonizadores)y barbarie
(colonizados)’’.*

En diferentelinea de andlisis se encuentrael articulo ‘“Marti fu-
turo’’, de Cintio Vitier, quien trata de abordar dialécticamente la

vida y obra de Marti: ‘“‘Armonja y dinamismoparecenserlas alas
de su pensamiento mayor, mastodoello sin abstracciones teoricas
ni ensuenosde utopia, sino muy tramadoconel doloroso acontecer
de la historia’. Sin embargo, Vitier también concibe a Marti co-
mo un verdaderoapéstol, y llega a afirmar,incluso, que el presidio
politico que sufrid constituy6 en su vida el descensoal infierno, y
hasta en el nombredepila de Marti encuentra semejanza conCris-
to. En palabras de Manuel Pedro Gonzalez, quien parece coincidir
en la valoracién de un Marti apéstol y martir, “‘esta actitud reve-
rente en torno a un escritor profano es una peculiaridad que solo se

2 Manuel Maldonado Denis, “Marti y Fanon’’, Cuadernos Americanos, 6

(1972), p. 195.

% Cintio Vitier, ‘‘Martf futuro’, Cuadernos Americanos,1 (1968), p. 220.

 

 

José Marti en Cuadernos Americanos 193

descubre en nuestra lengua enla exegética martiana... Esta especie
de carisma p6ostumoes triple: ideoldgica, ética y estética’’.?”

En otra colaboracion de Manuel Pedro Gonzalez entramos de
Ileno a la polémica en torno a la labor de Gonzalo de Quesada y
Aréstegui como “‘albacea’’ del archivo martiano. Gonzalez sostie-

nela tesis de que fueronlas intrigas y los ataques de sus compatrio-
tas, tanto ‘‘intelectuales y veteranos de la guerra anterior’’ como
toda unaserie de ‘‘angustias’’ relativas al contexto en que se des-
envolvia, los que empujaron a Marti a enfrentar la muerte en Dos
Rios. Asimismo, niega quela figura de Marti pueda circunscribirse
exclusivamente a Cuba, porque,si bien su preocupacién era conti-
nental, ‘‘su cultura y su interés eran ecuménicos,y a la defensa del

orbe humano consagr6 su vida’’.*® Gonzalez acusa a Quesada de
traicionar‘‘el ideal’’ martiano, de entregarse al favor de las clases
adineradas de Cuba,y deser el autor de una propuesta que contenia
el germende la que posteriormente fue conocida como ‘‘enmienda

Platiee:

José Marti, entre el ayer y el manana

Como hemosvisto, en la revaloracién de José Marti existen te-

mas recurrentes: muysignificativamente, su labor politica en favor

de la liberacion del yugo colonial al que Cuba estaba sometida y su
acendrado americanismo, tanto comosu rechazo a cualquier espe-

cie de racismo, su posicion critica ante la amenaza que los Estados
Unidos representa(ba)n para los pueblos de la Américahispanica,

y la diferencia esencial entre nuestra América,y la otra América,la

europea.
Enesta tercera época los trabajos sobre José Marti no difieren

en muchoenlo relativo a la tematica: la diferencia estriba en el
enfoque. Claro ejemplo deello lo constituyen las quince colabora-
ciones publicadas en Cuadernos entre 1988 y 1994.

1991 es un anoclaveparalos estudiosos de la obra de Marti por-
que se conmemorael centenario de la obra martiana fundacional y
fundamentalenla historia de las ideas, no s6lo cubanasino conti-

nental: el ensayo ‘‘Nuestra América’’. Cuadernos Americanos par-

27 Manuel Pedro Gonzalez, ‘‘Crecimiento y revelaci6n de José Marti’’, Cuader-

nos Americanos, 5 (1970), p. 163.

28 Manuel Pedro Gonzilez,‘‘Al margen de una polémica martiana’’ , Cuadernos

Americanos, 3 (1973), p. 166.

29 Ibid.
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ticipa de una forma destacada en esta conmemoraci6nal publicar
en el volumencorrespondiente a mayo-junio de 1991, un homenaje

a los “‘Cien aftos de Nuestra América’’. Particular importanciaal

tespecto cobrala trilogia de articulos de Roberto Fernandez Reta-
marsobre este ensayo. Fernandez Retamarparte de reconocerla

importancia del pensamiento de Sim6n Bolivar que actia enla vi-
da y obra de José Marti como una herencia que lejos de mermar se
acrecienta. Tanto Bolivar como Marti son hombres quese enfren-

tan a condiciones hist6ricas clave para las que ofrecerdn respuestas

radicales.*° Marti, al recuperar a Bolivar, al declararse continuador
de su obra, esta actualizando “‘las lecciones bolivarianasesenciales,

de su construccién de un mundo nuevo,desusaspiraciones de uni-

ficacion continental, de sus proyectos delibertar a las Antillas de
lengua espanola’’,3! pero al mismo tiempo Marti se ve obligado a
llevar masalla de Bolivar sus propuestas como tnico medio deser
fiel a si mismoy al Libertador.

Es desde esta herencia del pensamiento de Bolivar en
Marti y de la experiencia adquirida por él, tanto en México co-

mo en Guatemala y Venezuela, que va surgiendo el concepto de

una América nuestra comofranca oposiciéna otra América ajena:
“pero el concepto nuestra América’’, no permaneceinvariable en

él, afirma Fernandez Retamar,sino quese ir cargando desentido.»

Por mi parte, considero que este cargarse de sentido del concepto

martiano no debe verse alejado de su maxima “‘injértese en nues-

tras republicas el mundo;peroel tronco ha de ser el de nuestras
republicas’’.

En otro andlisis de ‘‘Nuestra América’, Fernandez Retamar

la define como un ensayo programatico y poematico, en el que
Marti plantea las amenazas que sufre nuestra Américaen dos pla-
nos: en el interno, el aldeanismoy el desarraigo, y en el externo,

“el imperialismo (término que Marti no emplea en el ensayo)’’.33
Fernandez Retamarconviene con David Lagmanovich en que este

texto se estructura en base la figura de untigre, simbolo no de una

* Roberto Fernandez Retamar,‘‘Simén Bolivar en la modernidad martiana’’,

Cuadernos Americanos, 7 (1988), p. 90.

3! Ibid., p. 93.

* Roberto Fernandez Retamar,‘‘En el centenario de ‘Nuestra América’, obra

del caribeno José Marti’, Cuadernos Americanos, 27 (1991), p. 114.

% Roberto Fernéndez Retamar, ‘‘Mas decien afos deprevision. Algunasrefle-

xiones sobre el concepto martiano de Nuestra América’, Cuadernos Americanos,
40 (1993), p. 71.
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naciOnsino de un sistema depredador: ‘“‘el tigre de afuera’’, mien-
tras que ‘‘a la explotaciony la opresidn locales, no menos abomi-

nables,llamael tigre de adentro’’.*4 Porotra parte, en este andlisis,

Fernandez Retamar propone dosplanos en el concepto martiano:

uno publico, que es precisamente ‘‘Nuestra América’, donde se
refiere Marti a ‘‘nuestra América robusta, fabulosa’’, mientras que

en un plano privadoserefiere a ‘“‘nuestra América enferma,y ha-
bla de que no existe ain Hispanoamérica’’.*’ Sintetizando, en eso

consiste el aspecto programatico de este ensayo, mientras que el

poemiatico estriba, a mijuicio, en la afirmacion martiana‘‘crear es

la palabrade pase de esta generacion’’, que Fernandez Retamarex-

presaasi: ‘“‘en Nuestra América se junta el andlisis penetrante del

cientifico al vuelo poético del creador de mitos’’.
En la mismalinea de revaloraci6n, se encuentra el trabajo de

Liliana Weinberg, quien considera que la vigencia de Marti estri-
ba, primordialmente, en su mensaje “‘anticolonialista de todas Jas

formas de colonialismo’’, y en establecer una ‘‘relacidn horizon-

tal’? con Estados Unidos, sobre una base de respeto y no de su-

misiOn.** Para esta autora, en Marti prevalece unaintuicidn de la

cultura mestiza y sincrética, que se manifiesta en la constante ten-
sion porél anotada‘‘entre lo naturaly lo artificial’’, mientras que
porotra parte, ‘“Nuestra América’ constituye un ‘“‘ensayo simbolo
dela conversi6ndel artista en intelectual, esto es, de la ampliacion

del quehacerdelescritor de arte como la obra del escritor de cul-
tura’’. Por lo tanto, siempre de acuerdo con nuestra autora, este
ensayo establece unacritica de la cultura, a través, asimismo, de

la critica de los valores como medio para reexaminarla historia de
Hispanoaméricay llegar, incluso, ‘‘a una nueva periodizacién por
momentosclave... siempre desde la mira del ensayista, quien in-

troduce su propio factor personal o subjetivo’’.*”
En este numero participa también Mario Magallon Anaya,

quien destaca que el acendrado indigenismo de Marti estriba ‘‘en
una mezcla enla quese revela una inclinacionespiritual por reanu-
dar el hilo original del pensamiento latinoamericano, rasgado por

¥ Ibid., p. 74.

35 Tbid., p. 68.

36 Liliana Weinberg, ‘‘Nuestro Marti’, Cuadernos Americanos, 27 (1991), p.

145.
37 Ibid., pp. 149-150. 
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la desdichahistoricay el crimen naturalde la conquista espanola, y

quesituala injusticia en el origen mismo de nuestra historia’ ’.*8

Unaspecto recurrente, con particularidad en la primera época,

es el tema delas razas en Marti. Al afirmarque el hombre es lasuma

detodaslas razas, nuestro autor esta sacando de matrizel origen del

falso problema,le esta dando dimensi6n universal, al tiempo que

neutraliza cualquier prejuicio racial. Desde este punto de vista Raul

Fornet Betancourtdescorre velos y plantea unalacerante realidad:

Conocemosy practicamosun racismo més callado, pero también efectivo, que

ha conducido a la marginaci6n delindio y del negro. O sea que la tan alabada

y propagada bandera del mestizaje latinoamericano, a pesar de su innegable

contenido real y verdadero, no deberfa convertirse en un espejismo que nos

impida verla fuerte dosis de conflicto contenidaenel llamado mestizaje lati-

noamericano.7?

Fornet Betancourt analiza los argumentos fundamentales que

utiliza Marti para enfrentarlos prejuicios raciales, con particulari-

dad, en este caso, contra el negro en Cuba, pero que forman parte

también de lo que he llamado mésarriba un indigenismocritico.

Estos argumentos son de cardcter ético-filos6fico, politico-social,

e histérico. Es decir, afirma Fornet, que si aceptamosla igualdad

esencial del hombre, tenemos que asumir quela postraci6n delin-
dio y el negro son una consecuencia eminentementesocial y no étni-

ca. Por tanto, de acuerdo conlo anterior, es una situaci6n histérica

que no hasido superaday en ese sentido tiene plena vigencia el
ideario martiano.

Unafechatan importante como el Quinto Centenario no podia

quedarsin pasar porel tamiz del pensamiento martiano, y a esa

labor se aboca Raul Fornet Betancourt. En este trabajo Fornet Be-
tancourt acude a Marti en busca de una idea guia, que le permi-
ta establecer un modelo deinterpretacién con base en “‘el fondo
histérico de experiencias vividas’’. Asi, acude al ideario del cubano

38 Mario Magallon Anaya,‘Martia cien afios de Nuestra América’, Cuadernos
Americanos, 27 (1991), p. 126. En el mismo numero,si bien en otra linea, se

publican dos valiosos andlisis sobre la estancia de Martf en Estados Unidos, el

reverso de la medalla,y la huella indeleble que esta experiencia produjo en nuestro

autor: de Marcela Terrazas Basante, ‘“‘Nuestra América y la otra América’, y de

Maria Rosa Palaz6n,‘‘Utopia sobre las nacionalidades en ‘Nuestra América

3 Raul Fornet Betancourt, ‘‘José Martfy el problemadela raza negra en Cuba’,

Cuadernos Americanos, 7 (1988), p. 126.  
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en busca de su posicién fundamental, y encuentra que ésta tiene un

eje rector compuestoportres partes: primera, para Martila histo-

ria de América se inicia muchoantes dela Ilegada de los espanoles;
segunda, la conquista implico un rompimiento dela cultura de los
pueblosoriginales de América, porlo quese trata de una invasion
y no de un encuentro;tercera, nuestro autor adopta “‘una decidida

tomadeposicion o de partido por los conquistados’’.“° Para Fornet
Betancourt esa tomade posicidn de Marti encierra un caracter pro-
gramAatico que nos permite reexaminarla historia desdeel presente.
De este examen, concluye Fornet, se desprende que el proceso de
conquista no ha terminado,sino que continua encubierto bajo nue-
vas formas.

Alejandro Gonzalez Acosta, en “‘Las dos Américas: glosas de
un centenario’’, equiparalas figuras de José Marti y Rubén Dario.
Deacuerdo coneste autor se establece un parang6n entre ambasfi-

gurasen el manejo de unaprosa que abre nuevos caminosa la expre-
sion, en su labor periodistica difundida en un diario de las dimen-
siones de La Nacién de BuenosAires y,finalmente, en el ‘fuerte

acento continental’’ que se da enla obra delos ‘‘dos colosos que
adquierenprestigio continental a través de ese diario argentino’’.*!
Eneste extensoarticulo se analiza la relacidn de ambosautores con
el periodismo y muysignificativamente con La Nacion,y la impor-
tancia de este medio como unaplataformaparala critica, entendida
en Marti como “‘ejercicio del criterio’’.

Finalmente, en este homenaje, se encuentra el articulo de Al-

fonso Herrera Franyutti, ‘José Marti y Porfirio Diaz’, que tiene
como marcola publicaci6n, por primeravez, de dos cartas de Marti
dirigidas a Porfirio Diaz, en las que solicita el apoyo del gobierno
mexicano para conseguirla liberacidn de Cubadel yugocolonial es-
panol, y prevenir, al mismo tiempo, que cayera en manosde Estados
Unidos. Franyutti estudia en este trabajo la importante influencia
que ejercid México en la vida y la obra de José Marti, y la trans-
formacion sufrida por él durante su estancia en ‘las entranas del
monstruo’’.

Por su parte, José Antonio Portuondo apunta la vigencia del
ideario martianoa través de un hilo conductor entre el pensamiento

40 Raul Fornet Betancourt, ‘‘La conquista: duna desdicha hist6rica? Una apro-

ximaci6n al problema desde José Mari’, Cuadernos Americanos, 32 (1992), pp.

187-188.

41 Alejandro Gonzdlez Acosta, ‘“‘Las dos Américas: glosas de un centenario’’,
Cuadernos Americanos, 27 (1991), pp. 164-202. 
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bolivariano forjado al calor de la lucha independentista, retomado

porel chileno Francisco Bilbao, y que en Marti “se condensay su-

pera’’ enel afan de unidadcontinental, y en “‘la toma de conciencia

latinoamericana quese produce en un momentohistorico crucial’’,

y fundamentalenla historia de las ideas, pues, de acuerdo con Por-

tuondo:‘‘No es casual que Leopoldo Zea, una de las mentes mas

lacidas de nuestro continente, haya dedicadolas paginasfinales de

su importante Filosofia dela historia americanaalanalisis de ‘Nues-
tra América’, de José Marti, mostrando su absoluta vigencia’’.

La falsa dicotomia entreel ‘‘Marti politico’’ y el ‘‘Marti literario’’

Para cerrar esta revision de José Marti a través de Cuadernos
Americanos veremos un fundamental trabajo de Ottmar Ette, an-

ticipo a su vez dellibro comentado mas arriba, quienlleva al lector

al centro de la lucha que generaesta figura cimera de la historia
latinoamericana. Ottmar Ette, de acuerdo conla teoria propuesta
por Pierre Bourdieu, concibea la literatura cubana como un campo
literario escindido en dospartes: la literatura cubanaen la propia

isla y la literatura cubana fuera deella. Este modelosirve, de acuer-

do con nuestro autor, nos6lo para entenderla relacionentre litera-
tura y exilio desde 1959, sino que se remonta a las primeras décadas
del siglo xixy se continta hasta la segunda mitad delsiglo xx:

El campoliterario se caracteriza por una autonomia relativa con respecto al

campo politico y econémico, autonomia que responde suspropiasleyes, que

traducenlo politico y econémico segin unalégica interna al campo,y relativa

porque esta autonomia nunca hasido ni podré ser absoluta.*?

OttmarEtte considera queesta escisi6n del campoliterario cu-
bano dio origen a un doble movimiento: influy6 de forma decisiva
en la escritura martiana, tanto como esta misma escritura repercu-

tid en el campoliterario, hasta llegar a establecer un subcampo de
los estudios martianos, dividido a su vez en un ‘‘Marti literario’”’ y
un ‘‘Martipolitico’’.

De acuerdo conlo anterior, nuestro autor procede a analizar
la funcién que han cumplidoJas historias de la recepcién delos tex-
tos de Marti al interior de Cuba desde la década de 1920 hasta la

#2 «Vigencia de Nuestra América’, Cuadernos Americanos, 33 (1992), p. 30.

® Ottmar Ette, ‘‘La polisemia prohibida: la recepcién de José Marti como

sismdgrafo de la vida politica y cultural’, Cuadernos Americanos, 32 (1992), p.

ie,  
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actualidad. Considera que pueden perfectamentelocalizarse dos

historias distintas de esta recepci6n: una fuera de Cuba quevalora,
fundamentalmente,al ‘‘Marti literario’’, y otra realizada casi por

completo por autores cubanos, tanto dentro comofueradelaisla,
que valoranal‘‘Marti politico’.

José Marti se convirtid en simbolo nacionalparalos cubanos,lo
que favorecio la autonomiarelativa establecida en el subcampo de
los estudios martianos, logrando graninfluencia en la vida nacional
cubana. Este hecho origin6 — siempre de acuerdo con Ette— que
la figura de Martifuerautilizada como arma de combate ideoldgico,
tanto por los gobiernos sometidosal control de Estados Unidos, co-
moporquienes los combatian. Claro ejemplo deello es lo ocurrido
en 1926, ano en que Julio Antonio Mella, cofundador del Partido

Comunista Cubano, y el dictador Gerardo Machado,reclaman, am-

bos, la figura de Marti para legitimarse.
No obstante, esta autonomia relativa logro conservarse hasta

1953, afio en que Fulgencio Batista crea la Comisién Nacional Or-
ganizadora del Centenario de Marti que, si bien con posterioridad,
logr6 cumplir su cometido de colocar el subcampodelos estudios
martianos bajo la intervencidn del campopolitico. Es en este aio
quesurge la ‘‘autollamada Generacion del Centenario de Marti’’,
cuyo portavoz es Fidel Castro, quien recurrira ‘‘al estilo’’ de Julio
Antonio Mella ‘‘desacralizando la imagen de Martia nivel religioso
y resacralizandola a nivel politico’’.44 Ette considera queel triunfo
de la Revolucion Cubanano aport6 ningun cambio significativo en
el subcampodelos estudios martianos:

La victoria de los ‘‘barbudos’’ y la llamada‘‘fase martiana’’ de su revolucién

no cambiaron en absoluto la funci6n de Marti como simbolo nacional y como

legitimador del poderactual, ni cambi6 la preponderancia del‘‘Marti politi-

co’’ enlaisla (la reforz6 atin més), ni cambi6 la restriccién de la autonomia

del subcampoporel campopolitico. Lo que si cambi6 fuela relaci6n de fuer-

zas entrelas diversas interpretaciones de Marti preexistentes enelinterior del

subcampo,al convertirse la posici6n antes dominada... en la posici6n ahora

dominante, y viceversa.*

A partir de este momento predominara en Cubala jerarquia
del Marti politico, que lograra imponer su completo dominio en el
subcampode los estudios martianos hacia la mitad de la década de

4 Ibid., pp. 203- 204.
45 Ibid.
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los setenta, gracias a la labor de grandes personalidades de la in-
telectualidad cubana, quienes través de historias de la recepcién
martiana circunscritas a Cuba,‘‘servian de instrumento a la reorien-

tacién del subcampo martianosegiinloscriteriosy las nece(si)dades

del campo del poder’’.* Porotra parte, en el extranjero, el exilio
cubanoconstituy6 la otra mitad del campoliterario y del subcampo
martiano, acusandoal gobierno revolucionariode‘‘falsificar el pen-
samiento de Marti parafalsificar y controlar de forma mseficiente
tanto el pasado comoelfuturo dela isla’’.” Finalmente, concluye
Ette, los textos martianos y la forma en que hansido entendidos y
utilizados en distintas Epocas y pordiversos gruposdeinterés, cons-
tituyen la verdadera obra de José Marti, pero las historias de esta
recepci6n, tanto dentro como fuera de Cuba,al ser convertidas en

meras armas de combate ideolégico, entorpeceny dificultan su ca-

bal comprension. Si bien, por otra parte, como constata Ette, la
divisi6n entre un Marti literario y un Marti politico ha sido paula-

tinamente superadaa raiz de la Revolucidn Cubana, no es menos

cierto que se hacenecesaria una investigaci6n que analicela funcio-
nalidad y la actualidad, de los textos martianos, como unico medio

de superar una mirada simplista que confundelas etapasde la re-
cepciénconlas etapasdela historia politica.

Cuadernos Americanosayery hoy

Despssu nacimiento Cuadernos Americanos busc6 proyectarse a

toda Hispanoamérica, constituyéndose en una plataformacultural
amplia que hiciera posible, al menosculturalmente,el viejo sueno
bolivariano de una América unida. Don Jests Silva Herzog pro-
ponia generar una cultura mas humanista como forma de cons-
truir un mundo mejor y un hombre mas humano,para dar de ese

modo un d4mbito morala la actividad intelectual. Es dificil defender
esa posiciOn sin modificarla relacidn en el intercambio econdmico,

pero es util desprenderde ella el papel que desempenael intelec-
tual: para Cuadernos Americanos elintelectual debe cumplir una
funcion integradora.

Si, porque se trata de sumar y no derestar,y en ese sentido nues-

tra revista ha cumplido plenamente su cometido, comolo expresa

Liliana Weinberg en un articulo cuyo nombre es en si mismo una
definicion, ‘‘Cuadernos Americanos como empresade cultura’’:

4 Tbid., p. 207.
7 Ibid.  
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Lo que ha permitidoa la revista alcanzar cincuenta afios de vida ininterrum-

pida y una rica personalidad a través de la pluralidad es que en su acta de

nacimientose inscribe la palabra cultura. Y es esta misma palabra la que de-

fine a los actuales Cuadernos.‘®

En efecto, Latinoamérica sigue reclamandounlugar propio en
la historia y su derecho a la autodeterminacion. En este sentido hoy
como siemprela cultura es un elemento altamente integradoren la
region y Cuadernos Americanoshasido, desde 1942, expresién de
la problematica regionaly de su pluralidad, muestra palpable de su

aspiraciOn universal.

48 Liliana Weinberg de Magis, ‘Cuadernos Americanos como empresa decultu-
ta’’, Cuadernos Americanos, 31(1992), p. 9.



 

 

LAS MUSICAS DE LOS CUADERNOS

Por Fernando NAVAL.

EL COLEGIO DE MEXICO

A mis padres

OS CUADERNOS AMERICANOS fueron algo totalmente familiar en

[exe casa; mi padreinicid su ininterrumpida suscripcion pre-

cisamenteel afio en que yo nacf. Claro que siendo nino, comose-

guramente ocurri6 en otros casos, lo que unicamente me atraia de

la revista eran sus lomosde colores. Paladeaban mis ojos aquellos

tintes, desinteresados por completo del mundo impresoentre aque-

llas ondulacionesazules, rojas, amarillas, verdes, anaranjadas... Al

asirme de mi vocaci6n,trascendf aquella policromia. Consciente de

que no se trataba de una publicacidn especializada en misica, en-

contré ahi, sorpresivamente, no sdlo recuentoshist6ricos, descrip-

cionesy andlisis de los mas variados procesos musicales,sino incluso
pentagramas(cosas quele faltan a algunasrevistas, si no especia-

lizadas, si reconocidas como “‘de arte’). Mevi pues, frente a algo

que hacia mas que informarme. En efecto, los Cuadernos amplia-
ban mivision al brindarme no sdlo unasino varias clases de musi-
ca, lo cual también encendia mi sensibilidad y me motivaba a com-
prender; incluso me transform6 cierto esquema personal, al leer

—sobre Casals— cémopodiaserla personalidad de un musico(tan
distinta a la posicidn de muchosque asi se autonombran,a los cua-
les tuve que acercarmeporrazones escolares). También, desde su

lectura, afiancé mi lazo con Iberoamérica y me senti mas orgulloso

de ser parte de este continente.

Porsu parte,la intenci6n de este trabajo es mencionarla contri-

bucidn de los Cuadernosala reflexidn musical. No es una valoraci6n
de cada unodelosarticulos, ni debe entenderse que el que suscribe
comulgue con todoslos puntos de vista propios delos textos. Con
las limitantes naturales, se hace una simple resefa de su contenido,

valordndose, si, todo el aporte en conjunto. El caracter de cada

entrada es muy variado: hay monografias, resenas y avances de  
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capitulos de libros, entre otros. Cuandoel nexo con la musica asi lo

justifica, se revisan otras vertientes artisticas. Lo mas frecuente son

los maridajes con la danzay la literatura; pero también hay otros
enlaces, como conel teatro y la arquitectura. El acomodode mate-

rias intenta seguir un epicentro: primerola casa, después la region
latinoamericana, en seguida nuestro continente,y asi hasta llegar a

la redondez;en lo posible, se camina del antes al ahora.

##

Acerca de las musicas de México, Samuel Marti se ocupa de las
existentes en la etapa anterior a la conquista. Su primer tex-

to es “‘Flautilla de la penitencia. Fiesta grande de Tezcatlipoca’’
(num.6, 1953, pp. 147-157). En él comentael hallazgo colectivo de

dos‘‘flautillas mui agudas’’, las que suponeasociadasalculto azte-
ca a Tezcatlipoca. Organoldgicamente, opina que esetipo deins-
trumento pertenece a una cultura muy desarrollada, anterior a la

azteca. Ademas de algunas ilustraciones, proporciona unatrans-

cripcién musical de un son, en el cual un solo misico tocasi-
multdéneamente un tamborcillo y una pequefaflauta. Marti opina
quelas caracteristicas de dicho aer6fono —invocaci6n, recogimien-
to y tesitura aguda— compruebansu antigiiedad posible relaci6n
con la misica de las flautillas de Tezcatlipoca. Luego, Marti co-
mienzael escrito ‘‘Musica precortesiana’’ (nim. 6, 1954, pp. 149-
155) con su protesta constanteporel desinterés cientifico hacia esta
musica, y critica a los musicdlogos, como Sachs, que emiten juicios
infimos sobre la musica aborigen americana. El articulo, bien ilus-
trado, compila informacion musical procedente de fuentes delsiglo
xvi. Los datos extraidos son puestosen relacidn con tradiciones ét-
nicas actuales, senalando que dichas manifestaciones forman parte
del patrimonio culturalinalienable de los grupos indigenas. Habla
de la aculturacion de la musica aborigen, aclarando quelo que de-
bemosindagaral estudiar la musica indigenaes la ‘‘esencia 0 carac-
ter indigena... y no sus similitudes con la musica europea’’. Ofre-
ce una clasificacion de la musica precortesiana en diez categorias, y
mencionadiez caracteristicas musicales de origen indigena. Otra de
sus contribuciones es ‘‘Notable instrumental prehispanico’’ (num.
1, 1966, pp. 155-165). En ésta, Marti se explaya en el desarrollo
de los aer6fonos, ya que se emplearon todos los tipos de embo-
cadura conocidosy se hicieron instrumentos que producian esca-
las de tonos, semitonos y microtonos —comolos del ‘‘Sonido 13”’
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de Carrillo—, alcanzandola ctspide conla construcci6n de flautas

miiltiples. Reporta que se han descubierto aquiinstrumentosno en-

contradosenotrasculturas. Por su parte, la variedad de aerofonos

encontradosindica que la musica indigena tenia —y sigue tenien-

do, acota Marti— un cardcter esencialmente melddico. Cuestiona

las conjeturas que atribuyen origen asidtico 0 europeo

a

losinstru-

mentosindigenasy rechaza la idea de quela escala pentafona haya
sido la Gnica empleada. Vincula la musica precortesianaconsusre-

manentes actuales y reclama un estudio arqueoldgicosistematico,
al que habré que incorporarlas investigaciones sobre los cantares
en ndhuatl y las recopilaciones de las supervivencias de la musica

indigena.
Ellibro Instrumentos musicalesprecortesianos, del mismo Marti,

tuvo aqui dos resefas. De su primera edicion, César Lizardi Ra-
mos escribe ‘‘La musica precortesiana’’ (nim. 1, 1956, pp. 193-
203); la segunda edicidn merecid de José Corona Nunez otra re-
sefia, titulada, igual que la obra, ‘‘Instrumentos musicales precor-
tesianos’’ (nim. 3, 1969, pp. 156-159). Ambas reproducenilustra-
ciones dellibro. En la primera viene el propdsito de Marti: vindicar
la musica precolombina. Se destacala técnica cientifica empleada
porél, asi como algunas desus conclusiones. Debido los aportes

del libro, reconoce Lizardi Ramos, ha aumentado el conocimien-

to de los antiguos instrumentos mexicanos. Es elogiadoel capitu-
lo ‘‘Instrumentos indigenasactuales de origen precortesiano’’; se
exponen tambiénlas diferencias que traz6 Marti entre las tradicio-
nes musicales indigenasy las europeas. La segundaresena colocala
obra entre las lecturas obligadas, para acabar con la enormeigno-

rancia sobre la materia. Elogiosa comola anterior, subraya la pre-
sente revisién que noes este trabajo el de un simple arquedlogo,
sino de ungran técnico dela actistica y conocedor dela historia de
los instrumentos musicales.

Las antiguas artes quinéticas también recibieron atencidn de
Marti. En su escrito ‘“Danza precortesiana’’ (nim. 5, 1959, pp.
129-151), el autor cita un buen numerode fuentes coloniales sobre

el tema. Traza un contraste de cardcter en la danza, senalando dos

conjuntos: el primero,las danzas de gruposperiféricos 0 aislados
comohuicholes, yaquis, coras y nahuas del centro de la Republica;
y el segundolas danzas de origen maya,distintas de las primeras por
su misticismo, simbolismo y técnica depurada. Establece analogias
entre las tradiciones antigua y actual, comentando que, a pesar de
ciertos cambios, es posible reconocer antiguas permanencias. El  
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articulo, bien ilustrado, termina senalando queel estudio del ma-

terial antiguo, confrontado conlas danzas actuales, debeservir a la

creacion de una auténtica danza mexicana.
Alusivo a la musica de la época colonial es el escrito ‘“Los Vi-

llancicos de Sor Juana Inés de la Cruz’’, de Dario Puccini (num.5,

1965, pp. 223-252), ensayo literario sobre un género destinado al
canto, muy socorrido porla poetisa (es la cuarta parte de su obra).

Se subraya quees plausible atribuir a sor Juanala estructuraci6n del
“Villancico para Maitines’’, y que graciasa ella, tal forma adoptala
fisonomia de operetas autonomas. También se consignanlas indi-
caciones musicales empleadas,relativas a las diversas voces y partes
corales, y que son ahoravaliosas claves para conocer la musica de

aquellos anos. El ya citado Marti escribe, sobre el mismo perio-
do, ‘‘Musica colonial profana’’ (num. 1, 1970, pp. 99-109). En ese

articulo comenta el manuscrito Hague, procedente de Chalco, que
consta de dos colecciones de musica ‘‘culta’’ mexicana, elaborado
entre 1772 y 1829. Se reproducen algunos pentagramas del docu-
mento.

Luis Cardoza y Aragon escribe ‘Flor y misterio de la danza.
Carnaval de Huejotzingo’’ (num.1, 1942, pp. 207-216), texto rela-
tivo a una expresion popularactual. Sin particularizar en la musi-

ca de la fiesta, Cardozainterpreta la religiosidad indigena, en cuya
celebracion hay rastros de los carnavales de la Grecia y Romaanti-
guas, asi como fuertes remanencias del antiguo Andhuac —‘‘Hui-
tzilopochtli le da sabor al Carnaval’’, dice—, a lo que se anade lo

reciente, comoel swing de los negros de Chicago.
Nuevamente Marti escribe ‘‘Netotiliztli o danzas de placery re-

gocijo’’ (nim. 4, 1967, pp. 171-174). Se trata de la resena del inicio
del Festival ‘‘Atlixcayotl’’, en 1967, impulsada por el entonces pre-
sidente municipal de Atlixco, en el estado de Puebla, asesorado por
Cayuqui Estages. El autor habla del festejo comosi se tratara de
un auténtico ‘‘Netotiliztli’’ (episodio quinético-lidico de los anti-
guosaztecas); relata la intervenci6ndelos participantes principales
y complementael texto con elocuentes fotografias.

El corrido, otro de los motivos actuales, esta presente enel es-

crito de Randolph D.Pope, ‘‘El deseo de paz, un tdpico del corri-
do de la Revoluci6n Mexicana’ (nim. 3, 1971, pp. 155-176). ‘‘La
intencion del articulo —dice el autor— es observar un sentimien-
to, el deseo de paz, cémose ha expresado en el género y recono-
cer sus motivaciones, actitudes, vocabulario y consecuencias’’. Es

una aproximacionliteraria que no se ocupade la parte melddica del
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género, aunque Popeadvierte queel corrido se concreta en musica,
buscandola voz y la compania dela guitarra. El tema aparece de

nuevo enelescrito ‘‘La mujer traidora: arquetipo estructurante en

el corrido’’, de Maria Herrera-Sobek (nim. 2, 1981, pp. 230-242).

Este ensayo también deja de lado la musica para desarrollarse sobre

tal imagen femeninaenel plano meramenteliterario delos corridos

de héroes mexicanos.
Otros dos escritos se ocupan de la modalidad popular cantada

actual de otro clasico de los géneros hispanos, la décima. Socorro

Perea, en ‘‘Valonas y décimas potosinas de los Pares de Francia’
(num.6, 1980, pp. 145-166), nos relata que dicha forma se continia
cantando, componiendo e improvisando en el campo mexicano,co-

mo en San Luis Potosi. Describe literaria y musicalmente las dos

modalidades de décima que ahise practican, asi comoel conjunto

musical acompanante. Proporciona una coleccién detextos ci-

ta el disco donde grabé ejemplos selectos del género. La obra de

José Durand, ‘‘Los Doce Pares en la poesia popular mexicana’’

(nim. 6, 1980, pp. 167-191), no trata de musica, pero si comenta

que el tema medieval delos espadazosperteneceal repertorio usa-

do en desafios de cantores. Advierte su aparente independencia

con respecto las representaciones de ‘‘Morosy cristianos’’ y con-

signa ejemplos —envarias formas estroficas— de Nuevo México,
Veracruz, Tabasco y San Luis Potosi.

Maslirica popular sehalla referida en el escrito de Stella Lo-

zano,‘‘Fragmentaci6n musical en la novela La regi6n mdstranspa-

rente de Carlos Fuentes’’ (nim.6, 1979, pp. 215-233). Se senalala
innovaciOnestilistica de Fuentes, de intercalar versos de canciones

populares enla narraci6n, siendo ese fondo musicaldela literatura,
quiza, parte del recurso cinematografico de su obra. Lozanoda cua-

tro razones porlas cuales Fuentes usatal procedimientoen sulibro,
agregando queel novelista también hace por poner a prueba nues-

tros conocimientos musicales. La autora comenta que la musica es
parte integral de la cultura en México y que no podiafaltar en una
obra tan mexicana comola referida novela, y anota que en latra-

ducci6nal inglés, Fuentes afadio otras canciones masa suescrito.

La musica académica esta representadaen el articulo ‘“‘Imagen
de Silvestre Revueltas y el hombre’, de Juan Marinello (nim. 3,
1958, pp. 199-216). En este ensayo se cataloga al musico comoel
mas integrado —y legendario— entre todos los creadores de su

tiempo mexicano. Revueltas, dice el autor, dio a su impetu pode-

roso dos caminos: la expresién del dolor contenido y peleador de  
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su pueblo, y el cultivo del humorismo genuino y elocuente. Como
hijo de ese dolor, vivid trenzado con su pueblo, entreel cual estaba

su trabajo. Marinello escribe que nunca le vio tan animosoy ju-
venil, tan hundidoensu radical ambiente, como en un primero de

mayo en que el compositor,al inicio de un desfile, ensayaba con la
gente las canciones revolucionarias escritas el dia anterior, con tan

alegre conciencia de que devolvia a la masa el tesoro de sugestiones
y atisbos, de impetu y voluntad con que habia alimentado lo mejor
de su obra. Senala que el mexicanismo de su misica es un logro
hist6rico, pues ningunasintesis es tan espontdnea ni logra como sus
creaciones infundirel legitimo tono nacional en cauces de universal
anchura.

Dentro de lo que puedeinterpretarse como una‘‘expansién’’

al norte, Paulo de Carvalho-Netonos ofrece en ‘‘Antiguas fuentes
mexicanas que interesanal estudio del folklore chicano’’ (nim.6,
1983, pp. 144-159) algunasbases para la elaboraci6n de un Manual

del folklore chicano. Relativas a la musica son la obra de Sahagin
(que cita instrumentos musicales, 260 dias de fiestas mdviles etc.),
un texto de Francisco A. Flores, 1886 (que relata danzas en la Vi-
lla de Guadalupe y enlos paseos de La Viga y Bucareli), algunos
titulos en inglés, incluida la obra de Calderén de la Barca y otras
fuentes de interés secundario y unas mas decardcter optativo.

Denuestras tradiciones del sur tenemos ‘‘Teatro y danza,ar-
tes comunales en la vida mayadel siglo xvr’’, de Leopoldo Peni-
che Vallado (nim. 2, 1980, pp. 117-124), que es una especie dere-
sena de Farsas y representacionesescénicas de los mayasantiguos,li-
bro de René Acuna. En dicha obrase presentanlos resultados de
una “‘arqueologia verbal’ ’ realizada en vocabularios mayas, propor-
cionando unglosario relativo a los juegos escénicos, teatro y danza
ceremoniales, con su musica, instrumentos, ritmos etc. Pero alla-

do de los elogios que Peniche hace del trabajo de Acufa, senala
que éste omitid citar ‘‘Los Cantares de Dzitbalché’’, que son una
prueba masde la calidad de arte comunal quetuvo la danza entre
los mayas. Rafael Girard en ‘‘Una obra maestra del teatro maya’’
(nim. 6, 1947, pp. 157-188), nos brinda una excelente descripcion,

complementada graficamente, dela ‘‘Historia’’, drama dancistico-
musicalchorti, de Guatemala, ultimo reducto dela teatralizacién de
la parte mitica del Popol Vuh. A pesar de quees poco lo queel texto
toca de misica, se consignan interesantes datos; por ejemplo, de los

instrumentos que se ejecutan, pito y tamborvertical, se sefala que
el dramaofrece el origen mitico del tambor, y que éstos se depo-
sitan junto conlos trajes de los danzantes en casa del mayordomo.
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Habla también dela funcién de la sonaja que traen unosdelosper-

sonajes y sefiala que a cada unadelas partes de la “‘Historia’’, le

correspondesu musica especial. Peniche subraya la importancia del

dramaporla coincidencia existente entrela tradicionoral chortiy el

texto quiché del Popol Vuh,asi como con rasgosculturales huaste-

cos. Porello, propone que el temaen cuestion puede considerarse

comola expresién actual mds importante del teatro mesoamerica-

no, tanto por su contenido comoporsu antigiiedad, ya que es un

patrimonio cominde los pueblos mayas antes de su disgregacion.

Determinadas misicas de algunos paises sudamericanos se

hacen presentes en los Cuadernos a través de ocho articulos.

Luiz Heitor Correa de Azevedoescribe ‘‘La misica en el Brasil’

(nim.3, 1947, pp. 250-273), que es una gran monografia tocante a

los compositores mas importantes en la evolucién musical de dicho

pais, cuya musica se ejecuta con mas frecuencia. La historia va de

1500, con las primerasreferencias del arte indigena, hasta la fun-

dacion en 1945 de la ‘‘Academia Brasilena de la Musica’, por Vila

Lobos. Entre otras cosas, se comentan hipotesis del origen de las

modinhasbrasilefas,la institucidn cocnocida como‘‘Conservatorio

de Negros’’, asi comolas figuras de José Mauricio Nunes Garcia

—el primerode los grandes compositores brasilenos—, Alexandre

Levy —representante del movimiento en pro dela creaci6n de un

estilo musical brasilefio, original, de inspiraci6n popular—, y Ne-

pomuceno —verdaderopatriarca de la musica brasilena de sentido

nacional. De los contempordneos,destaca a Braga, a Velasques y a

Vila Lobos, asi como a sus mas autorizados sucesores. También se

refiere a musicos de tendencias no nacionalistas, como es Gallet y

tres j6venes més. El autor percibe un panoramaartistico promete-

dora partir de las entidades musicales con que contabael Brasil de

aquel entonces.
“Musica popular del Brasil’ es la resefa de Antonio Alatorre

sobre la obra Miisica popular brasilena, de Oneyda Alvaren-

ga (nim. 2, 1948, pp. 279-283). El libro es elogiado, considerado

el primer texto en espanolsobre el tema y evaluado como un buen
adelanto para el estudio sintético que sobre la musica popular
hispanoamericana se pretenderealizar. Se describe el plan de la
obra y es bien vista la honestidad delas hipstesis y el estilo agil
de la autora, asi comosu seleccién de material. El trabajo se ocu-
pa de una musica erigida sobre una base europea, a la que se han
incorporado elementosafricanos e indios (de los cuales Alvaren-

ga ha deducidolas‘‘constantes nacionales’’), lo cual hace raroslos  
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casos de musica peninsular, negra 0 indoamericanaintactas. Y si

hay casos en dondees reconocibleel origen (percusiones indige-
nas 0 africanas, personajes portugueses en danzas negroidesetc.),
hay otro gran sector en dondelasfiliaciones son discutibles (como
la disposici6n ‘‘estrofa-estribillo’’ del canto,el uso de ciertas esca-
las, entre otros); se consignan algunas causas que contribuyena tal

imprecision. Alatorre menciona comola fusion nacional mejorlo-
grada las “‘danzas dramaticas’’ —sin paralelos ibéricos, indigenas
o africanos—,;ahi se percibe la funci6nsociorreligiosa de la musi-
ca y se advierte que a veces en un solo guién musical o en unasola
ceremonia se fundenla superstici6n portuguesa, negra o indigena.
Finalmente, la samba aparece comola masfeliz de las sintesis bra-
silenas. Otra acertada resena es la de Juan Lizcano,titulada ‘“La

Orestiada de Esquilo por Jean Louis Barrault y la macumba afro-

brasilena’’ (nim. 1, 1956, pp. 204-211). Es un verdaderoelogio al
montaje, cuya idea tom6 cuerpo despuésdeasistir a la liturgia de
la macumba,en la que Barrault encontroel espiritu que le hablaba

de la Grecia ancestral y comprendio que Esquilo queria hacer alu-
sion a ello. Comenta Lizcano como fueron empleados en la obra
ritmos, pasos de danzas, aullidos y acompanamientos de tambores,
maracasy ciertas campanillas.

Dela zona andina nosllega la cronica de unafiesta en ““El Cor-
pus del Cusco’’ de José Uriel Garcia (nim. 6, 1947, pp. 249-265).
El texto ofrece, apoyandoseen fotografias, el desenvolvimiento del
festejo, aludiendo muy brevemente a la musica. Dichoarte, reporta
el autor, se manifiesta desde los instrumentos de viento y percusion
de la época procolombina (chirimias, trompetas, bombos y tambo-
res de las bandas indigenas), hasta las estudiantinas de arpas, violi-

nes, charangosy guitarras. La resena de Ignacio Diaz Ruiz sobreel

trabajo de Regina Harrison, Signs, songs, and memory in the Andes:

translating Quechua language and culture (Nueva época, nim. 22,
1990, pp. 217-219), complementa nuestra informacion sobrela zo-
na. Enla revision,el libro es catalogado como un admirable estudio

interdisciplinario de canciones antiguas y contempordneas, mitos

y cuentosfolkldricos de las comunidades de habla quechua (Peru y
Ecuador), unsitio dondelas canciones tienen distinta connotacién
en relacion con el mundooccidental.

Chile se hace presente a través de dos de sus mujeresclasicas.
Propio a unadeellas es el trabajo ‘‘Gabriela Mistral: espiritismo y
canciones de cuna’’, de Bernardo Subercaseaux S. (num. 2, 1976,

pp. 208-225). Se trata de un ensayo sobre unaparte de la produc-
cion mistraliana que ella misma tuvo en gran estima, dondevirtio la 
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escritora su cosmovisi6n y plasm6sus preferencias poéticas. El es-

crito no da informacién musicalsobreel género, aunquesi consigna
la idea que Mistral tenia sobrela filiacidn peninsular del género y

confrontaelestilo de la canci6n de cunatradicional con el mistralia-
no. A la otra figura, Juan Armando Epple dedicael articulo “Notas
sobrela cuecalarga de Violeta Parra’’ (num. 3, 1979, pp. 232-248),

elaborado con el fin de justipreciar su rol esencial en el desarro-
Ilo y dignificacién de la cultura popular chilena y, sobre todo, para
definir los valores sociales y estéticos de su arte original. En él se
senala el acentuado proceso de revaloracion de la obra de Parra,
patente en la publicacién desus obras. Se hacealusi6na tres libros
sobre la vida la obra de la artista: una antologia de canciones y
poemas, untexto dondese destaca su doble dimension(su recolec-

cidn folkl6rica y su voluntad por hacer trascendertalfolklore, dan-
dole caracter de luchasocial y sentido politico) y otra publicacion,

dondese sefnalala relaci6n de la artista con la poesia popularchi-

lena y el folklore. En ésta se advierte queella no solo rescatara un
arte marginado,sino queal actualizarlo con contenidos nuevosle
devolvera su un tanto olvidado contenido social, siendoesto el le-

gado de Violeta a la nueva cancion chilena.

Sudamérica queda redondeadaconeltrabajo “‘El tango. Una

nostalgia que debe morir’’, de José Blanco Amor (num. 4, 1979,

pp. 149-162). En este articulose trata el origen del género,sus peri-

pecias para ascendersocialmente, asi comosu pasaje de musica ins-

trumentala los ensayos conletras en jerga lunfarda; y se resena su

dignificacion via Gardel —consuletrista Alfredo Le Pera—,asi co-

molos logros de Manzi, Discépolo, Piazzolla (pieza coyuntural) y su

letrista Ferrer. Mas, subraya el autor, cuando nacioel tango, cuan-

dose consagr6 en la vida nocturna de BuenosAires y cuando Gardel

lo internacionalizo, los argentinos vivian en un pais que ya no exis-
te. Su ciudad natal rechaza hoy esa musica que aflord en una época
determinada, comoresultado dela nostalgia de los emigrantes eu-

ropeos, quienes con sus musicas primitivas lloraban su destierro. Y
ésa es la nostalgia que debe morir.

Viendolas contribuciones que comprendenal continente o al-
guna de sus grandes regiones, leemos otra vez en nuestra revis-

ta el nombre de Samuel Marti en un articulo publicado en dos
partes: ‘Musica de las Américas’’ (nim. 4, 1950, pp. 244-260 y
num.2, 1951, pp. 153-168). Esta vez el autor intenta recrear las ac-
tividades musicales de los aztecas, mayas e incas, a las cuales ca-

racteriza y contrasta entre si, y con manifestaciones de otrossitios,  
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como Venezuela y Chile. Cita las fuentes coloniales que registra-
ron los adelantos indigenas en la materia, haciendo comparaciones
con sus homdlogos europeos. Sefiala que en América —excepto
California y Panamé— hay todotipo de tambores; habla también

de varios rasgos compartidos de una zona a otra, como el uso de
agua en percutores, entre otros. Anota que varios de los antiguos
instrumentos musicales siguen en uso y problematiza el origen del

arco musical. Ofrece una clasificacion de la musica aborigen ame-
ricana enonce tiposy se refiere a las grabaciones realizadas porel

Instituto Nacional de Bellas Artes con instrumentos prehispanicos
originales del Museo Nacionalde México, comofuentes valiosas pa-
ra el estudio organolégico. Como fue costumbre en Marti, incluye
elocuentes ilustraciones en ambas entregas.

La vertiente popular contempordnea halla eco en Rafael He-
liodoro Valle, quien escribe ‘‘Santiago en la imaginacién de Améri-
ca’’ (nim. 2, 1945, pp. 150-167), consignando unaserie de manifes-
taciones motivadas por la devocién al santo. En el subapartado
“Danzasy fiestas de Santiago’’, dice que el mejor testimonio del
culto santiaguino ha quedado en las danzas de Morosy Cristia-

nos; refiere varias versiones, entre las que destacan la delaisla
de Janitzio, en el estado de Michoacan, la de los tastoanes en Ja-
lisco —inica en la que Santiago es derrotado— la propia de la

region de Teotihuacan, de la que reproduce algunos textos. El
articulo esta ilustrado y alude también las fiestas en Guatema-

la y Costa Rica. Y hace eco también en Paulo de Carvalho-Neto,
que nosofrece en‘‘Historia del folklore de las luchas sociales en
América Latina’ (nim. 4, 1973, pp. 133-156), ejemplos del llama-
do ‘‘Folklore de protesta’’. Proporciona de Brasil algunas can-
ciones de satiras contra los negros y famosos contrapuntos entre

blancosy negros. De México,refiere que la producci6n popular es
“‘triste’’ o “‘picaresca’’; la segunda, continua,tiene el doblefilo del

deseo amoroso y del desahogocritico del pueblo. En el caso de Ar-
gentina, alude la eficacia de la cancién y comentaquelosarrullos
reflejan la desigualdad social. Colombia tiene un folklore que ha-
bla del ataque de los opresores y de la defensa de los oprimidos, y
sefiala que Venezuela canta, en décimas y coplas, la irrenunciable
esperanzay la critica de las desigualdades.

Del africanismo musical en América, los Cuadernos publican
de FernandoOrtiz ‘‘Latragedia de los nanigos’’ (num. 4, 1950,pp.
79-101). Ademasdel erudito andlisis del fendmeno —trasplante
a América de una sociedad esotérica africana con los mismos ele-
mentos y propésitos de defensasocial que allende el Atlantico—
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y de las comparaciones entre las versiones africana y americana,
incluyendo comparaciones con ritos indigenas de Guatemala, Or-
tiz proporciona importantes datos musicales a lo largo de todo
su ilustrado documento. Por ejemplo, se describen la indumenta-
ria sonora, los tipos de tamboresy sus rituales —la comidaenel
tambor eribé, colocado siempre en el altar, simbolizando un

sobrenatural—,y los cantos de invocacion. También aparece un es-

crito sobre “‘El vodt en Haiti’’, de Rémy Bastien (num.1, 1952,
pp. 147-164), fendmeno quees, en opinién delos cientificos, una
religion popular —como tantas en el mundo—,desarrollada no

sélo en Haiti, sino también en Cuba, Guayana, Brasil y Estados

Unidos, conservando numerososrasgosdelosritos y creenciasafri-

canas. La misica es aludida en varios momentos dela descrip-
cién, por ejemplo, al mencionara los cantores de las ceremonias
fanebres. También se habla de los tambores sagrados, asi co-
mo del bautismo de tambores nuevos, de lossitios de la ejecu-

cidn de danzas, de la organizacién del coro y la orquesta. Y se
hace referencia a la ason, una maraca, que es la mayor insignia

de poderdel sacerdote. Diez fotografias complementanel texto.
Cierra este triptico africanootro articulo de Fernando Ortiz, ‘‘La
guitarra y los negros’’ (nim. 3, 1955, pp. 162-168). Luego de re-
ferirse a la sustituci6n, en el siglo xvi, de la vihuela porla guitarra
—que fue desde entonces aumentando en numero de cuerdas—,
senala que ésta tiene en Espafia manerasde ser tanida que concuer-

dan conel genio musical africano, moruno o negro: no setrata del
punteo de cada una delas cuerdas, sino de azotes a todoel encor-
dado;dichoestilo esta posiblemente originadoen el gusto negroide

por la misica bailable. El autor habla de su paralelo en América
—el rasgueocriollo, que es percusion pura—, y detalla los casos de

Venezuela y Cuba,asi comolos de Brasil y Chile, en cuanto al tam-

boreo ejecutadoenla caja del instrumento. Y se describen las com-
binaciones de guitarras pulsativas que dan la melodia y guitarras
percusivas, sustitutas del tambor como acompanante ritmico. Se
menciona otro antiguo modoespanol de hacer musica con guitarra
—acorde con lo africano—, que consistia en complementarla pro-
ducci6n sonora del cord6fono con el sonido ritmico delas sonajas.

EI trabajo de Carlos A. EchdnoveT., ‘‘La radiodifusi6n con-
tempordanea, problemacultural’ (nim. 3, 1958, pp. 93-108) es el

querefiere el mayor numero de puntos geograficos del continen-
te. Se trata de unacritica a la vulgarizaciondel arte, causada,dice,  
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por la mentalidad poco evolucionada de las mayorias las antiguas
“clases bajas’’, que han tenido un advenimientoa la vida publica.
Luego senala que es de menorcalidad la musica radiada en Esta-
dos Unidos que en Europa. Dice que oyendo cualquier estacién
norteamericana, se percibe musica salvaje-civilizada, afro-europea,

de cardcter primitivo, debido a que dicha misica esta totalmente
africanizada. Para América Latina, Echdnove hace una evaluacién

del panoramaradiofénico, de acuerdo a la proporcién de mtsica
clasica emitida. Los paises considerados son Argentina, Uruguay,
Ecuador, México (donde xELa ‘‘sélo transmite musica dealta cali-
dad, incurriendo en pecadosde cortar la obra cuandoelreloj asi lo
exige’’), Peri, Colombia y Cuba. Concluye que unodelos facto-
res decisivos del bajo nivel enla radio es la presencia de la musica

negro-yanqui. Agrega que no es porfalta de un acervo de mt-
sica indigena por lo que nuestra musica radiada y nuestra musica
en general se estan mimetizando al modelo afro-yanqui; sino que
es por nuestro automenospreciolatino, por la falta de verdadero,
hondoe inteligente nacionalismoy por la incapacidaddelos diri-
gentes culturales, entre otrascosas.

Comienza el recuento delos articulos sobre musica europea

aparecidos en los Cuadernos, con un motivo popularibérico. Setra-
ta del texto de Eduardo Ortegay Gasset ‘‘Las melodfas espafolas,
origenes dela jota’’ (nim. 1, 1956, pp. 149-158). El presente se es-
cribe para inquirir cuales el origen delas jotas regionales y entre
ellas el de la aragonesa. Mencionaqueenel arte arabe se conserva
musica de la Grecia antigua; un ejemploes la melodia del fandango
clasico, la mismade las Cantigas del Rey Sabio. Debido la influen-
cia de la musica arabesobrela espajiola, viene a ser dicho fandango
el germen delas jotas regionales, destacando la aragonesa por su

impetuviril. Asi, el autor sefiala queel nacimientodela jota ocurre
cuando ésta abandonasu formasimpledel fandango, haciendo sur-
gir las frases paralelisticas que caracterizan dicho género musical
espanol.

En la misma peninsula, Catalufia es una regién bien repre-
sentada en nuestra revista. Tenemosel estudioliterario ‘‘Apeles
Mestres, poetalirico catalan’, de Edita Mas-Lépez (num. 1, 1981,
pp. 211-221). Coneste escrito se pretende sondeareltalento artis-
tico de Mestres —misico, dibujante, dramaturgo y eminente
escritor— analizando una desus principales obras, Petrarca,escrita
para el teatro musical. El libreto de dicha creacién fue usado por
Granadosen una 6pera inédita del mismotitulo; ademas,con este
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musico, Mestres elaboré cinco dramasliricos. De su obra, se di-

ce que toda es una combinacion de poesia, pintura y musica, con

tramas basados en canciones y cuentos, tipos populares y costum-

bres. A ello dedicé su vida, alcanzando fama como compositor de

canciones y melodista.

Vienen ahora cuatro trabajos sobre la personalidad del me-

jor violoncellista del mundo. EI primero es ‘‘Casals, ejemplo de

dignidad’’, que es la reproduccion del discurso de Miguel Alvarez

Acosta, entoncesdirector del Instituto Nacionalde Bellas Artes, en

1956 en Veracruz, con motivo de un homenaje al maestro (num.

3, 1956, pp. 53-57). ‘‘El artista y el hombre’’, de Armando Du-

que (nim. 3, 1956, pp. 58-63), es un articulo que forma parte del

reconocimiento de los Cuadernos al misico. En él, se transcriben

palabras de Casals que proyectan su edificante conducta; por ejem-

plo, su protesta y voluntad deexiliarse por no cumplirse en Espana

los derechos humanos;0 bien,su afirmacién de que ‘‘él nimero de

cosas que puedohacerpor mipais es muy limitado; todo cuanto ten-

go es mi musica... (y) todo cuanto pude hacerfue arrinconarla en

sefial de protesta’’. Se reproducesu carta de renunciaa la postula-

cién de Doctor en Humanidades Honoris Causa de la Universidad

de Puerto Rico porque esa misma Universidad concedi6 un grado
paralelo al magistrado presidente del Tribunal Supremode Espana,

a quien Casals definid como representante y servidor del régimen
dictatorial en contra delcualvivia pronunciado. “‘Los ochenta anos
de Pablo Casals’’, es un escrito de Alfredo Matilla, alusivo al fes-

tejo en Puerto Rico (nim. 3, 1957, pp. 68-70). Y Juan Rocamona
en ‘‘Catalanismoy universalidad de Pablo Casals’ (nim. 3, 1974,
pp. 201-211), nos complementael perfil del maestro. En él ve en-
carnado lo mas catalan —comoelespiritu de Llull— yla intencién
de dar a su gente un ejemplo exacto y vivo de conducta, lo que lo-
gré elartista conla actitud mostrada en varias ocasiones: en plena
guerra, ante los agentes de la Gestapo 0 enel concierto de los 25
anos de las Naciones Unidas, con un discurso en contra de los expe-
rimentos nucleares. Asi, mientras Rocamona proponever en Casals
el paradigma dela ética, citamos uno delos epigrafes del articulo:
Enarte la perfeccién, en la vidala justicia. Pablo Casals.

EI mismo Rocamonaescribe ‘‘Una cancién comprometida’”’
(nim. 1, 1972, pp. 37-48), que es un ensayo sobreelsignificado
social de dichacorriente artistica. Dice que la cancién de protes-
ta ha tenido un auge difusidn insospechados. La caracteriza co-
monueva porsu forma,idiomautilizado e ideas expresadas. Ofre-

ce la historia del movimiento en Catalufia, apuntando que su éxito  

Las misicas de los Cuadernos 215

en dicho lugar se debe a que es unaprotesta ante la doble esclavi-

tud de los catalanes —comocolectividad diferenciada y comoparte
comun delos peninsulares sojuzgados. Hace comparaciones con los

casos de Grecia, Estados Unidosy Francia. Y declara que la nueva

canci6n ha Ilegado ya a su mayoria de edad;y si esta dejando deser

“‘nueva’’, florece con autores y cantos cada vez mas atrevidos.

En unplanopeninsular mas amplio, encontramosla revision de
Jestis Bal y Gay del texto La musica de Espayia, obra de Adolfo Sa-
lazar, subtitulada, comola resenia, La miisica en la cultura espafiola

(nim.1, 1954, pp. 289-292). Bal y Gay senala que elescrito se ocu-
pa del desarrollo de la musica espafola,sin ser un merotrabajo mu-
sicolégico, sino proporcionandoa la vez unahistoria dela cultura
espanola, poniendoen relacionla musica con su medio circundante.
Se discute el problema de la seleccién de génerosy estilos, sena-
lando que la austeridad espafola no prefirid la suntuosidad poli-
fonica ni simpatizé con el madrigal, triunfando asi la cancién o
el villancico; un desprecio parecido se ejercid sobre la 6pera y
la sinfonia. Habla de la proximidad de gustos musicales entre el
aristocrata y el aldeano peninsulares, y advierte que, como rectora
cristianaal inicio de nuestra era, Espafia debio de haberinfluido en
la musicade los puebloscristianos. ‘“La musica espanola de ultima
hora. De la muerte de Manuelde Falla, al estreno de Atlantida, de

Manuel Valls Gorina’’ (num. 2, 1963, pp. 209-220) es un excelen-
te recuento musical por periodos. Lo inicia con los viejos maestros
Espla y Guridi; sigue el lapso 1940-54, del que destaca a Rodrigo y
Ernesto Halffter, y ubica entre 1945-50 el surgimiento de dos ten-
dencias: una quesigue la regular evoluci6n musical europeay otra
sin antecedentes sensibles en el historial sonoro de Occidente, que
llega a formalizarse en el Circulo Manuel de Falla. La generacion
1950-60 es para Valls un periodo con carenciasarticulatorias que
impide la conformacion de un grupo. Sin embargo, destaca a Qua-
dreny —enlas postrimerias del Circulo—, a Casanovas, a Mont-
salvatge y a Surinach, asi como la labor musicoldgica de Querol,
y de Salazar, para los afos anteriores. Asi, después de la muerte
de Falla —quien pusoelcolofén al nacionalismo y cuya muerte, en
1946, abrié unainterrogante referida a la proyecci6n futura de la
musica espanola—,, el estreno deAtlantida hasido el acontecimien-
to musical de mayor trascendenciaenel pais. Se trata de una obra
que dejara incompleta Falla, admirablemente ajustada por Ernesto
Halffter; aunque, reconoce Valls, la obra ha perdido sufrescura. 
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Adolfo Salazar escribe uno de los articulos de mayor erudi-

cidn aparecidos en nuestra revista: ‘Juan Sebastian Bach, maes-
tro cantor’ (nim. 6, 1950, pp. 230-247). El autor se propone

—y consigue— elandlisis objetivo de la obra y su gestaci6n histori-
ca, subrayando que Bach noes el ‘‘padre de la musica’, sino un
ejemplofiel de la conciencia alemana de su €poca; y en la historia

musicalde ese pais es Bach el Maestro Cantor que culminala gran

épocainiciada por Sachs. En contraste con Haendel, quees catolico

y europeo, Baches protestante y alem4n; de ahila aceptacion con-
tinental de aquély la reduccién regional-temporal de éste. Salazar
refiere, entre otras cosas, un doble aspecto en Bach:lo vernaculo,

queerasu fuerza, y lo adventicio, su acomodaci6n al medio. Para-
lelamente, dice que en él existe el deseo de conocimientoy la vo-
luntad decreacion,lo cual distingue y caracteriza, respectivamente,

su producci6n instrumental, basada la mayor parte en modelosita-

lianos y franceses, y vocal, de estirpe religiosa alemana. Senalael

autor que para comprenderle, hay que percibir, como situados en

la arquitectura, el doble juego de ornamentaciony ritmo. Se men-
ciona quees en la época romantica cuandoocurrela revitalizacion
de Bach, aunquela ‘‘romantizacién’’ de su obra poralgunosintér-

pretes, sigue el autor, no soloes falta de gusto, sinoerror histdrico

y estético.
Otro aleman inmortal es referido por José Blanco Amor en

““Goethe, Beethoven y Hegel frente a Napoledn’’ (num.5, 1982,
pp. 196-202). El escrito expone la actitud tomada porestos tres

hombres a partir de la invasion a Jena efectuadaporlos franceses.
En el caso del misico, el autor habla de la admiracion que éste

profesaba hacia Napole6n;el militar era un mito, al cual el com-
positor le habfa consagrado unade sussinfonias. Pero aquella in-
vasion le hizo recular, y en consecuencia Beethovenborr6la dedi-
catoria y qued6la obratitulada Sinfonia Heroica niimerotres en mi
bemol mayor, agregéndole la marcha finebre comoepitafio que el
mito le merecia. Acerca de los mismos sujetos, encontramoseltex-

to de Helmy F. Giacoman, ‘‘La relacidén musico-literaria entre la
Tercera Sinfonia Heroica de Beethoven y la novela ElAcoso de Ale-
jo Carpentier’’ (nim.3, 1968, pp. 113-129). Es un ensayo donde se

tocan las estructuras musico-literarias, concluyendo que la correla-
cion entrelas artes en general,y entre la literatura y la musica,es al-
go factible. Destaca la dramatizacion como un formante tematico-

estructural en ambas tendencias, reconociendo que los elementos

centrales se apoyan en tiempo,fuerzay ritmo. Subrayael mérito de  
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Carpentier de sintetizar novela y sinfonia, logro sustentado en las

cualidades del escritor, gran novelista y formidable musicdlogo. En
el articulo, se presentan los personajes, el ambiente y su relacion

con la temAtica musical, siguiendo la exposiciénen detalle dela es-

tructura de la sinfonfa y su paralelo en la novela. Los fragmentos

musicales incluidos, casi veinte, van intercalados con su correspon-

diente en el texto.
El estreno de una obra musical soviética motiva la produc-

cion de un pardeescritos. Uno es de Otto Mayer-Sierra, titulado

“En tornoa la Séptima Sinfonia de Shostakovich’ (num. 6, 1942,
pp. 234-239). En él se describe el panoramacultural ruso, donde
participan las masas en la vida musical y donde se han generado
una serie de problemas, comoelde la definicidn del estilo musi-

cal soviético. Analizando la Sinfonia, Mayer-Sierra anota que el
primer movimiento es precisamente una marcha militar y que éste

y otros procedimientossimilares son empleados por Shostakovich
para vincular su obra conla realidad circundante. La obra, escri-

ta bajo las bombas alemanasy defendiendo Leningrado, no hace
aportes a la técnica musical contempordnea, pero ha cumplido su

mision, como la cumplieronlos defensores de la segundacapital ru-

sa. El segundoescrito es ‘‘Shostakovich y el alma rusa’’, de Samuel
Ramos (num. 1, 1943, pp. 241-242), quien dice que conla Sépti-
ma Sinfonia, e| compositor abandonael nacionalismopor la musica
abstracta. Deella, no sdlo sorprende el motivo marcialdel princi-
pio, sino que impresionaelestado del espiritu ruso, proyectado en
toda la obra, sintiéndose una atmésfera de opresion impuesta por
las necesidades guerreras. Anade Ramos quesi Shostakovich re-
presenta el espiritu ruso —como debeser, pues en su régimen la
musica pretendeservir a los trabajadores—, entoncesesta sinfonia
puede darnosunaideade los profundos cambios que en poco tiem-
po ha sufrido el alma rusa. Se compara este nuevoarte con el de
Tchaikovsky, Prokofiev, Rimsky-Korsakovy otros.

Gitta Sten proporciona unasintesis biografica titulada ‘“‘Cuando
Chopin vivia en Polonia...’’ (nim. 5, 1949, pp. 249-262). Circuns-
cribe las raices de la musica de Federico, no sdlo a la vida de éste,

sino también a la de sus parientes y amigos, a su Epoca, asi como
a la pintura de Delacroix, la poesia de Mickiewicz, la amistad con

Liszt, y el movimiento revolucionario polaco y europeo. Habla del
papel que enla vida de Chopin tuvo Zuska —mujer que ayudaba en
el quehacer familiar— puesto que Chopin escucho primero deella
los temas populares que posteriormente serian su musica. Ademas, 
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el pianista estuvo en contacto con la vida rural polaca donde es-
cuché distintas expresiones tradicionales; y anota, desde luego,la

relaciOn del artista con la élite de Varsovia, que era en nivel artis-

tico la tercera ciudad después de Viena y Paris. Sten se refiere a
la socializaci6n de Chopin enla calle del Borrego, alude a sus dias
en Paris, donde se encuentraconartistas y personajes, su regreso a
Polonia y su muerte.

Losarticulos que restan comprendenestilos, periodosy otroti-

po de considerandosde la musica occidental. Asi, tenemosel texto

de Adolfo Salazar ‘‘Los caminos para el impresionismo musical’
(nim. 4, 1942, pp. 199-212). En él se ofrece una definicién y re-
sumende la corriente guiadaporla expresion, dondese ubican los
cultivadores del formalismo poematico, compositores formalistas,

y, en especial, de la corriente orientada por la impresi6n, cuyos
seguidores son musicos eminentemente armonistas. Estos, dice
el autor, aprecian el azar de sus descubrimientos, como Chopin

en el teclado,lo cual colocan en el primer plano de su obra. Son
comparadoslos impresionistas con los sentimentalistas y son pues-

tas en relaci6n las corrientes impresionistas dela pinturay lalitera-
tura con la musica del periodo.

Se resefian en los Cuadernostres obras del mismoSalazar.Isa-
bel Pope escribe dosdeellas, siendo la primera‘‘Perspectivas musi-
cales’’, sobreel libro ‘‘La musica actual. Las corrientes directrices

en el arte musical contempordneo’’ (nim. 2, 1945, pp. 244-250). Se
trata de unarevision entre 1880 y 1940, época con muchasy diversas
tendencias musicales de indole revolucionaria, donde se produce un
arte arbitrario e incomprensible en apariencia; pero su estudio ga-
rantiza la nica base segura para juzgar su valor, tal como propone
y hace Salazar. El autor, dice la revisora, habla metaf6ricamente
del espacio musical como un firmamento estrellado, y detalla las
“‘constelaciones’’ del nacionalismo con originales opiniones sobre
su desarrollo y significacion, el impresionismo, el expresionismo,
entre otras. Pope enlista las cualidades de Salazar —artista, criti-
co e historiador— elogia su trabajo porque en él mantienelas tres
modalidades inseparables de la musica: arte acustico, arte social y
sentido estético frente al estilo, la materia y las ideas. Luego viene
“‘La musica en la sociedad europea’ (num.4, 1948, pp. 283-286),
resefiadela obra en cuatro volimenes del mismo nombre. Comen-
ta Pope que con dichacolecci6n culmina Salazar sus investigaciones
y meditaciones musicales, estéticas y sociales, para hacer la primera
historia general de la musica en lengua espanola y la primera obra  
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que otorga una consideracion adecuadaa la musica espanolade to-
das las épocas y una explicacion de sus relaciones con las demas

corrientes musicales. Salazar desarroll6 su obra considerandoa la
musica comola expresién ejemplar del espiritu humano, y mante-
niendo la preocupacion por queellector no pierdade vista las ac-
tividades politicas, sociales y filos6ficas que rodean la misica; al
tratar el pasado el porvenir delas distintas fases del arte sonoro

—continua Pope—, nuncapierdedevista el sentido de la continui-

dad constante dela actividad musical y hace comprendercon la ma-
yor precisi6n comose relaciona un periodo con otro. Jesus Bal y
Gayelaborala tercera resena,titulada “‘Un libro nuevo de Adolfo
Salazar’’, donde comenta La miisica (nim. 3, 1951, pp. 283-288).

Dice de esta obra que es unala historia de la musicay de la cultura,
dondeinteresa la evolucion auditiva humana como manantialtni-

co de la misica; recuento histérico de la invenci6n de la musica: el

descubrir, interpretar y ahondaren el fendmenosonoroy la estruc-

turacion de esos descubrimientos en arte 0 técnica. Salazar subraya
que lo importantenoes la entrada de la musicaal oido, sino su sa-
lida, y senala dos medios para indagar los procesos humanos que

llevaron a descubrir o inventar la musica: analizar el proceso del

sentido musical infantil y estudiar la musica de pueblos primitivos.
Sobre estos ultimos, advierte Salazar el problema de nuestra capa-
cidad —o incapacidad, acota Bal y Gay— para entender su musica,
dado que los fundamentos de aquellas culturas “‘radican en un pla-

no diferente del nuestro’’; y la musica entra igual en oidos europeos
que no europeos, pero comosaledeellos, “‘that is the question’,

suscribe Bal y Gay.

Cierran esta revisiOn un par de articulos que se entienden con
distintos tipos de comparaciones,de ordenfilos6fico, principalmen-
te. El primero es ‘‘Analogias entre la arquitectura y la musica’, de
Héctor Velarde (nim. 3, 1946, pp. 237-257). Este reconoce tres ti-
pos de semejanzas entre dichas artes, que desarrolla de la manera

siguiente: 1. Analogias de orden estético: la arquitectura tiene un
origen tan independiente comola musica, ya quesi ésta se ha inde-
pendizado de la voz, la arquitectura también se ha independizado
de la choza. Otra analogia de origen y esencia de estas dosartes es
que ensu creacion,la idea estética implica ya el material en que de-
be ser resuelta, a diferencia de lo que ocurre con otras expresiones.
Y exponelas analogias a nivel armonico y ritmico. 2. Analogias de
orden cientifico: hace un recuento de autoridades que hantratado
el problema,entre los que aparecen Thierson, quien dice que tanto
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en musica comoenarquitectura, los motivos y temas andlogos se

repiten y respondenpara formarla obra;y Collaer, quien ve aplica-
bles en ambas artes las definiciones de motivo y tema. 3. Analogias

de orden histérico: homologando formasy estilos, hace un reco-
trido por épocas, partiendo de Grecia, pasando por la Edad Me-
dia, el Renacimientoetc., hasta llegar a nuestros dias, poniendo de

ejemplo arquitectdnicolas corrientes contemporaneasy de ejemplo

musical a Schoemberg. El segundo articulo lo escribe Juan David
Garcia Baccay lo titula ‘‘Sobre la musica (lo que dijo Leibniz, y

lo que contradijo Bergson)’’ (nim. 4, 1972, pp. 68-79). El autor
anota que Leibniz pretendid ser el Galileo de la musica, al decir

que ésta es un ejercicio de aritmética hecho por un 4nimo que nose
da cuenta que esta contando;la fisica moderna ha descubierto que
el trasfondo sonoroesta regido porciertos tipos de ecuaciones. El

otro, Bergson,es de filiacién cartesiana, afirmando que la musica

no es puro sentimiento vago; precisamente en ciertos sentimientos
hacen su aparicion determinados valores. Y termina diciendo que
la ocultaci6n pertinaz que la musica hace de la base materialy de las
leyes numéricas quela rigen,nos habla de que la musicaesta hecha
parasentirse y parapercibir conella valores, y no esta hecha para

saber de leyes matematicas, ni para conocerentes.
Casi para terminar,se consignanalgunosdelosarticulos de la

€poca joven de los Cuadernos que,a pesar de noprestar atenci6n
a ninguna de las musicas resenadas, constituyen valiosos ensayos
dondelo artistico se entreteje con la historia, la sociologia u otras
areas afines. Advirtiendo que desde hace tiempo ha decrecido en
la revista el nimerodetrabajosdeeste tipo, los escritos, ordenados

cronolégicamente,son:
Joaquin Xirau, “El arte y la vida’’ (nim. 5, 1942, pp. 65-

86); Alberto Zum Felde, ‘‘Etica y estética (apuntes para una
metodologia critica del arte)’’ (nim. 4, 1948, pp. 105-119); Asa
Satz, ‘‘Antropologia, arte y teatro’’ (nim.1, 1951, pp. 101-
121); Luis Cardoza y Aragon, ‘‘La cancién compartida’’ (nim.2,
1955, pp. 120-138); Luis Abad Carretero, ‘‘Sociedad y ritmos’’

(nim. 3, 1956, pp. 101-119); Luis Ferré, ‘‘Misticismo y estéti-
ca’’ (num.4, 1956, pp. 119-135); Salvador Echavarria, “‘E] arte co-
mo conocimiento’’ (num. 1, 1960, pp. 132-147).

Finalmente viene otra selecci6n cronoldgica de textos cuyos
titulos exhiben algun término musical. Y aunquesetrata de escri-
tos fincados en la poesia —ensayos y composiciones enprosa 0 dis-
tintos acomodosestr6ficos, métricosetc., altamente melédicos mu-
chos deellos, pero circunscritos en exclusiva a lo literario—, ellos  
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son, en cierto modo,otra de las musicas presentes en esta publica-

cién. Su menci6n aquila motiva su propia musicalidad, el impulso

artistico que las engendré; y no tnicamentelas palabras ritmicas,

melddicas 0 arménicasdesus titulos. La resena particular de estas
musicas de palabras y renglones la deben escribir otras manos. La
serie es:

Jorge Carrera Andrade, ‘‘Canto a las fortalezas volantes’’

(nim. 4, 1944, pp. 171-174); Luis Cardoza y Aragon, ‘‘Pequena
sinfonia del Nuevo Mundo’’ (num.1, 1945, pp. 199-210); Gonzalez
Carbalho,‘‘Cancionesde la primer noche’’ (num. 1, 1947, pp. 221-
226); José Moreno Villa, ‘‘La musica colgada’’ (nim. 3, 1947,
pp. 215-220); Joaquin Pasos, ‘“Canto de guerra de las cosas’’
(nim. 4, 1947, pp. 216-223); Clara Silva, ‘“‘Canto de eternidad’’

(nim. 6, 1947, pp. 233-235); Carlos Sabat Ercasty, ‘‘Canto al Uno
esencial’’ (nim. 6, 1951, pp. 225-233); Alba Defant Duran,
“‘Canci6n profana’’ (nim. 2, 1952, pp. 215-216); Freisa Brenes de
Hilarov, ‘“‘Andante’’ (nim. 2, 1952, pp. 222-224); Claribel Alegria,

“Canto a la piedra’”’ (nim. 2, 1952, pp. 258-259); Giuseppe Va-
lentini, ‘Las mananitasal atardecer’’ (nim. 3, 1961, pp. 197-208);
“Corrido color azafran’’ (nim. 3, 1962, pp. 213-215); Max Aub,
“Tres romances’ (nim. 2, 1969, pp. 217-219); Martha Estefania,

“Canto de Eva’’ (nim. 2, 1971, pp. 161-166); Carlos D. Hamil-
ton, ‘‘El canto personal de Pablo Neruda’’ (nim.5, 1980, pp. 206-
227); Julia Calzadilla, ‘‘Cantares de la América Latina y del Cari-
be’’ (nim.4, 1982, pp. 231-237); Nelly E. Santos,‘‘Génesis de una

concepcién del compromisopoético en el canto general’ (num. 6,
1983, pp. 228-245).

Tal comose anticip6,el presente documento unicamente men-
cionalos temascon los cuales los Cuadernos Americanoshancontri-
buidoa la reflexi6n musical en México y el mundo hispano. Numéri-
camente hablando, hay mas de un articulo para cadaunodeloscin-
cuenta afos que ya cumpli6 nuestra publicacidn. Masno seelogia la
acumulaci6n aritmética, se trata de hacer patente, por medio de un
modesto recuento,que la revista también ha cumplido cabalmente
su misi6n cultural, su tarea comunicativa y su disposicion de aper-
tura, en relacién con una delasactividades privativas del hombre:
la musica.

  



  

Testimonios

Presentamosa continuacidn dos testimonios que pueden explicar muchos
de los sucesos porlos que est4 pasandola sociedad mexicanaenlos ultimos
tiempos.

Primero,el discurso pronunciado el 6 de marzo de 1994 porel can-
didato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la
Republica, Luis Donaldo Colosio. En él se hace expreso un programa
politico nacional encaminadoa rebasarel sistema politico establecido por
las fuerzas revolucionarias triunfantes del movimiento iniciado en 1910.
Sistema politico en el que se buscé la concertaci6nde los diversos intere-
ses de los gruposqueparticiparon en la Revolucién. Rebasaresta situaci6n
implica posibilitar a la sociedadcivil, en sus diversas expresiones, su am-

plia participaci6n enla vidapolitica nacional a través de los instrumentos
electorales y de representaci6n a su alcance. El programa expresado por
el candidato del PRI la presidencia de la Republica puede explicarlos
sucesos que se dieron a continuaci6n,incluyendo su asesinato pocos dias
después.

Segundo, publicamoseldiscurso pronunciadoporelPresidente elec-
to, Ernesto Zedillo Ponce de Leon,al hacerse cargo del gobiernoel lo. de
diciembre de 1994. El destino impuso a Ernesto Zedillo ocupar el lugar
dejado por Luis Donaldo Colosio como candidato la presidencia de la
Reptiblica. Las elecciones del 21 de agosto otorgaron y legitimaron ex-
traordinariamenteel triunfo alcanzado por Ernesto Zedillo. En su discur-
so asumeel programa expresadoporel sacrificado Luis Donaldo Colosio
agregdndole sus propias ideas respecto de la realidad misma. La demo-
cratizaci6n, en su mas amplio sentido, continuaba su marchay conella la

posibilidad de realizacién de las metas buscadasenla Revoluci6niniciada
en1910. L. Z.

  



  

DISCURSO
DE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA*

Companeras y companerosde Partido.

Compatriotas:

QUI ESTA EL PRI con su fuerza, aquiesta el pRI con sus organi-
zaciones; esta con su militancia, esta conla sensibilidad de sus

mujeres y de sus hombres; aqui esta el PRI con su recia vocaci6n
politica; aqui esta el pri para alentar la participacion ciudadana;
aquiesta el PRI para mantenerla pazy la estabilidad del pais, para
preservar la unidad entre los mexicanos; aqui esta el PRI en pie de
lucha. Aquiesta el pri celebrando un afo masde intensaactividad
politica.

Aquiesta el PRI que reconoce los logros, pero también el que
sabe delasinsuficiencias, el que sabe de los problemas pendientes.

Aquiesta el PRI que reconoce que la modernizacién econdémica
solo cobra verdaderosentido cuando se traduce en mayorbienestar
paralas familias mexicanas y que —para que sea perdurable— debe
acompanarseconelfortalecimiento de nuestra democracia. Esta es
la exigencia que enfrentamosy ella responderemosconfirmeza.

El pri reconoce su responsabilidad y ésta es de la mayor impor-
tancia parael avance politico de México.

Lospriistas sabemos queser herederos de la Revoluci6n Mexi-
cana es un gran orgullo, pero ello no garantiza nuestra legitimidad
politica. La legitimidad debemos ganarla dia con dia con nuestras
propuestas, con nuestras acciones, con nuestros argumentos.

ComoPartido, tuvimos un nacimiento que a todos nos enorgu-
llece; el PRI evit6 que México cayeseenel circulo vicioso de tantos
paises hermanos de Latinoamérica, que perdieron décadas entre
la anarquia y la dictadura. La estabilidad, la paz interna, el creci-

* Palabras pronunciadas porel entonces candidato del Partido Revolucionario
Institucionala la presidencia de la Repiblica Mexicana en la conmemoraci6n del

LXV aniversario de la fundacién de ese partido, el 6 de marzo de 1994.

 



226 Luis Donaldo Colosio Murrieta

miento econémico y la movilidad social, son bienes que hubieran
sido inimaginables sin el PRI.

Pero nuestra herencia debeser fuente de exigencia, no de com-

placencia ni de inmovilismo. Sélo los partidos autoritarios preten-
den fundarsu legitimidad en su herencia. Los partidos democrati-
cos la ganamos diariamente.

Amigas y amigosdel Partido:

Surgimos de una Revolucion que hoy sigue ofreciendo caminos
paralas reivindicaciones populares. A sus principios de democra-
cia, de libertades y de justicia es a los que nos debemos.

Los ideales de la Revolucién Mexicana inspiran las tareas de
hoy. La Revolucién Mexicana, humanista y social, nos exige y nos
reclama. La Revolucién Mexicana es todavia nuestro mejor hori-

zonte.

Encabezaremos una nuevaetapa en la transformaci6npolitica
de México. Sabemos que en este proceso, solo la sociedad mexi-
cana tiene asegurado un lugar. Los partidos politicos tenemos que
acreditar nuestra vision.

En esta hora,la fuerza del pri surge de nuestra capacidadpara el

cambio, de nuestra capacidad para el cambio con responsabilidad.
Asilo exige la nacion.

Nuestra vision y nuestra vinculacion hist6rica con el gobierno
nos aseguro la oportunidad de participar en los grandes cambios
del pais. La fuerza del gobierno fue en buena medida la fuerza de
nuestro Partido.

Pero hoy el momentoes otro: sdlo nuestra capacidad, nuestra
propia inic,ativa, nuestra presencia en la sociedad mexicana y nues-
tro trabajo, es lo que nos dara fortaleza.

Nadie podrasustituir nuestro esfuerzo. Nadie podra asegurar-
nos un papelen Ja transformacion de Méxicosi nosotros no lucha-
mosporél, si nosotros no lo ganamosante los ciudadanos.

Qued6atras la etapa en quela luchapolitica se daba, esencial- .
mente,hacia el interior de nuestra organizaciOny no con otrospar-

tidos. Ya pasaron esos tiempos.
Hoyvivimos en la competencia y a la competencia tenemos que

acudir, y para hacerlo se dejan atras viejas practicas: las de un PRI
quesolo dialogaba consigo mismoy conel gobierno,las de un par-
tido que no tenia que realizar grandes esfuerzos para ganar.

Como un partido en competencia el PRI hoy notiene triunfos
asegurados, tiene que luchar porellos y tiene que asumir que en
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la democraciasolola victoria dard la estatura a nuestra presencia
politica.

Cuandoel gobierno ha pretendido concentrarla iniciativa polli-
tica ha debilitadoal pri. Por eso hoy, ante la contiendapolitica, ante
la contiendaelectoral, el pri, del gobierno slo demanda impartcia-

lidad y firmeza en la aplicaci6n de la ley. iNo queremosni conce-
siones al margendelos votosni votos al margen delaley!

Nopretendamossustituir las responsabilidades del gobierno,
pero tampoco pretendamos que el gobierno desempenelas fun-
ciones quesolo a nosotros, como partido, nos corresponde desem-
penar.

Hoyestamos ante una auténtica competencia. El gobierno no

nosdarael triunfo:el triunfo vendra de nuestrotrabajo, de nuestro

esfuerzo, de nuestra dedicacion.

Los tiemposde la competencia politica en nuestro pais han aca-
bado con toda presunci6n dela existencia de un partido de Estado.

Los tiemposde la competenciapolitica son la gran oportunidad que
tenemos comopartido para convertir nuestra gran fuerza en inde-
pendencia con respecto al gobierno.

Hoy somosla opcidn que ofrece el cambio con responsabilidad.
Somosla opcidn que mejor conoce lo que se ha hecho, que sabe
de los resultados de los programas, de sus aciertos y de sus erro-
res; somosla opcidn capaz de conservarlo que ha tenido éxito, y
somosla opcidn de encontrar nuevos caminosde solucidn para los
problemas pendientes.

No entendemosel cambio comoun rechazo indiscriminadoa lo

queotros hicieron. Lo entendemos comola capacidad para apren-
der, para innovar, para superar las deficiencias y los obstaculos.
iCambiemos, si! iCambiemos! iPero hagamoslo con responsabi-
lidad, consolidando los avances reales que se han alcanzadoy, por
supuesto, manteniendolo propio: nuestros valores y nuestra cul-
tura!

México no quiere aventuras politicas: México no quiere retro-
cesOs a esquemas queya estuvieron en el poder y probaronser in-

eficaces. iMéxico quiere democracia pero rechaza su perversion: la
demagogia!

Ofrecemos cambio con rumboy responsabilidad, con paz, con

tranquilidad. Se equivocan quienes piensan que la transformacion
democratica de México exigela desaparicion del PRI.

Por supuesto que no hemosestado exentos de errores, pero

dificilmente podriamos explicar el México contempordaneo sin la 



228 Luis Donaldo Colosio Murrieta

contribuci6n de nuestro partido. Por eso, pese a nuestros detrac-
tores y a la critica de nuestros opositores, somos orgullosamente

priistas.
Debemos admitir que hoy necesitamos transformar la poli-

tica para cumplirles a los mexicanos. Proponemosla reforma del

poder para que exista una nueva relacion entre el ciudadanoy el
Estado.

Hoy, ante el priismo de México, ante los mexicanos, expreso

mi compromiso de reforma del poder para democratizarlo y para
acabar con cualquiervestigio de autoritarismo.

Sabemosqueel origen de muchosde nuestros males se encuen-

tra en una excesiva concentracion del poder. Concentracin que da
lugar a decisiones equivocadas; al monopolio de iniciativas; a los
abusos, a los excesos. Reformarel podersignifica un presidencia-
lismo sujeto —estrictamente— loslimites constitucionales de su
origen republicano y democratico.

Reformarel poder, significa fortalecer y respetarlas atribucio-

nes del Congreso federal. Reformarel podersignifica hacer del sis-
tema de imparticion de justicia una instancia independiente de la
maxima respetabilidad y certidumbre entre las nuevas instituciones
de la Republica.

Reformarel podersignifica llevar el gobierno a las comunidades
a través de un nuevo federalismo. Significa también nuevos méto-
dos de administracion para que cada ciudadano obtenga respues-
tas eficientes y oportunas cuando requiere servicios, cuando plan-

tea problemas, o cuando suena con horizontes mas cercanosa las

manosdesushijos.

Esos son mis compromisosconla reformadel poder. Es asi co-

mo pienso que cada ciudadano tendra mas libertades, mas ga-

rantias, para que sus intereses sean respetados; para gozar de se-

guridad y de unaaplicacion imparcialdela ley.
Lospriistas creemosen el cambio con responsabilidad. Por eso

es que hemos hecho propuestas y asumido nuevas tareas. Por
€sO es que convocamos —antes que nadie— a un debateentrelos
candidatosa la Presidencia de la Republica. Hemosalentado acuer-
dos entre partidos; hemosplanteadorevisarel listado electoral y la
integracion de unsistema de resultado oportuno.  
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Por eso es que también hemosresuelto dar transparencia a to-
dos nuestros gastos. Estamos porelegir candidatos a diversos car-

gos de elecci6n popular.

Amigas y amigos:

Tenemosque aprovechareste proceso para darle mayor fuerza
a nuestra organizacion. Todoslos priistas tenemos una tarea que
cumplir, todos tenemos una responsabilidad que asumir.

No queremoscandidatos que, al ser postulados, los primeros
sorprendidos en conocer su supuesta militancia seamos los propios
priistas.

Asumimos todos estos compromisos de reforma republicana;

de reforma democratica y federal; de reforma de los procedimientos

de su contexto; de reformainterna del pri. Y lo hacemos porque

estamos conscientes que la sociedad mexicana ha cambiado y que
demandaen consecuencia un cambioenlas practicaspoliticas.

El pri participara con civilidad y con respeto a nuestro plura-
lismo enlas elecciones del 21 de agosto.

Comocandidato del pri a la Presidencia de México reafirmo
mi compromisoindeclinable con la transformacion democratica de

México.
Quese entienda bien: ese dia solo podra haber un vence-

dor. Sdlo es admisible el triunfo claro e inobjetable del pueblo de
México.

Y para queel pueblo de Méxicotriunfe el 21 de agosto,los par-
tidos politicos —todos— tendremosque sujetarnosa la ley y solo a
ella, sin ventajas para nadie, sin prepotencias, sin abusos sin arbi-
trariedades.

Por ello, congruente con mi exigencia de una elecci6n demo-
cratica, aspiro a que el Congreso de la Union decida las reformas
electorales que procedan, siempre a partir de los consensos que los
partidos hemos venido construyendo en el marco del Acuerdo por
la Paz, la Justicia y la Democracia,firmadoel 27 de enero.

Aspiro a que juntos ampliemos la autonomia y afiancemos
la imparcialidad de nuestros organismoselectorales, a fin de que la
voluntad populary sdlo ella, determine los resultados de los comi-

cios.
Confiabilidad, certeza, regularidad y limpieza electorales no

puedenseguir siendo sdlo aspiraciones, tienen queser realidades 
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que se imponganenlas concienciasde los ciudadanos. De ahi nues-

tro compromisoconla participacion de observadores en el proceso
electoral.

La elecci6n es de la sociedad y por tanto no puedeserun asunto

cerrado. Su transparenciaexige dela participacion de observadores

y no excluye quedeella pueda darseel mas amplio testimonio,tanto
por parte de nuestros ciudadanos comodevisitantes internaciona-
les. De ninguna manera tenemos que mirar con temor a quienes

desean conocerla naturaleza de nuestros procesos democraticos.

Nuestras elecciones —y lo digo con pleno convencimiento— no

tendran vergiienzas que ocultar.
EI priestaré al frente del avance democratico de México, asu-

miendosusresponsabilidades y respondiendoa las exigencias de la

sociedad mexicana.
En estos meses de intensos recorridospor todo elpais, de visita

a muchas comunidades, de contacto y dialogo con mi partido y con
la ciudadanja entera, me he encontrado con el México delos jus-
tos reclamos,de los antiguos agravios y de las nuevas demandas;el
Méxicodelas esperanzas, el que exige respuestas, el que ya no pue-
de esperar. Ese es el México que nos convocahoy; ése es el México
que convocaa mi conciencia; ése es el México al que habremos de
darle rumboenla nueva etapa del cambio.

Veo un México de comunidades indigenas, que no puedenes-
perar més las exigencias dejusticia, de dignidad y de progreso; de
comunidades indigenas quetienenla gran fortaleza de su cohesion,
de su cultura y queestan dispuestas a creer,a participar, a construir
nuevoshorizontes.

Veo un México de campesinos que atin no tienenlas respuestas
que merecen. He visto un campo empobrecido, endeudado, pero
también he visto un campo con capacidad de reaccionar, de ren-
dir frutos si se establecen y se arraigan los incentivos adecuados.
Veo un cambio en el campo: un campo con unagran vocaci6n pro-

ductiva, un campo queesta llamado a jugar un papel decisivo en la
nueva etapa de progreso para nuestropais.

Veo un México de trabajadores que no encuentran los empleos
ni los salarios que demandan;pero también veo un México detraba-
jadores que se han sumadodecididamente al esfuerzo productivo,
y a los que hay que responderles con puestos de trabajo, con adies-
tramiento, con capacitacion y con mejores salarios.

Veo un México de jévenes que enfrentan todoslosdias la dificil
realidad de la falta de empleo, que no siempre tienen a su alcan-
ce las oportunidades de educacién y de preparacién. Jovenes que  
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muchasveces se ven orillados a la delincuencia, a la drogadiccién;
pero también veo jévenes que cuando cuentanconlos apoyos, que
cuando cuentan con las oportunidades que demandan,participan
con su energia de manera decisiva en el progreso de la Nacion.

Veo un México de mujeres que aun no cuentan conlas oportu-
nidades que les pertenecen, mujeres con una gran capacidad para
enriquecer nuestra vida econdmica, politica y social. Mujeres —en
suma— que reclaman unaparticipacion mas plena, masjusta, en el
México de nuestros dias.

Veo un México de empresarios, de la pequefia y la mediana
empresa, a veces desalentados por el burocratismo, por el mar

de tramites, por la discrecionalidad en las autoridades. Son gen-
te creativa y entregada, dispuesta al trabajo, dispuesta a arriesgar,
que quieren oportunidades y que demandan una economia que les
ofrezca condiciones mas favorables.

Veo un México deprofesionistas que no encuentran los empleos
quelos ayudena desarrollar sus aptitudes y sus destrezas.

Un México de maestras y maestros, de universitarios, de in-

vestigadores, que piden reconocimiento a su vida profesional, que
piden la elevacién de sus ingresos y condiciones mas favorables
para el rendimiento de sus frutos académicos; técnicos que bus-
can las oportunidades para aportar su mejor esfuerzo. Todosellos

son las mujeres y los hombres que muchohancontribuidoa la cons-

trucci6n del pais en que vivimos y a quienes habremos de respon-
derles.

Veo un México con hambre con sed de justicia. Un México de
gente agraviada porlas distorsiones que imponena la ley quienes
deberianservirla. De mujeres y hombres afligidos por abusosde las
autoridades o porla arrogancia delas oficinas gubernamentales.

Veo a ciudadanos angustiadosporla falta de seguridad, ciuda-
danos que merecen mejores servicios y gobiernos que les cumplan.
Ciudadanos queaun notienen fincada en el futuro la derrota; son
ciudadanosque tienen esperanzay que estan dispuestos a sumar su
esfuerzo para alcanzarel progreso.

Veo un México convencido de que ésta es la hora de la respues-
ta, a un México que exige soluciones; los problemas que enfrenta-
mos los podemossuperar.

Me propongoencabezarun gobierno para responderle a todos
los mexicanos. El cambio con rumboy con responsabilidad no pue-
de esperar.

Manifiesto mi mas profundo compromiso con Chiapas. Por eso
debemosescuchar todas las voces, no debemos admitir que nadie
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monopolice el sentimiento de los chiapanecos. Expreso misolida-

ridad a todos aquellos chiapanecos que aun no han dicho su verdad,

a todos aquellos que tienen una voz que transmitir y a todos aque-

llos que tienen una palabra que expresar.
Debemosasumir y debemos decidir. Debemos decidir si nos

asumimos plenamente comouna sociedad plural o si concesiona-
moss6lo a algunosla interlocuciénde nuestrosintereses.

Chiapases un llamado la conciencia de todos los mexicanos.
Pero nuestra propuesta de cambio nose limita a responderle sola-
mente a Chiapas. Les queremos respondera todos los mexicanos,
a los de todos los pueblos,a los de todoslos barrios, a los de todas

las comunidades.

Queremoscumplirles a los chiapanecos, pero también a los me-
xicanos de la Huasteca, a los de La Laguna,a los de la montana de

Guerrero,a los dela sierra norte de Puebla, a los de Tepito 0 a los

de las barrancas de Alvaro Obreg6n, aquien el Distrito Federal; a

los del Puerto de Anapra, en Ciudad Juarez, Chihuahua; a los dela

Colonia Insurgentes, en Guadalajara, Jalisco; a los de San Bernabé,

en Monterrey, Nuevo Leon.

Mi compromisoes con todos los mexicanos: es lucharcontrala
desigualdad evitar crear nuevosprivilegios de grupos o de region.

Los mexicanos —ante el conflicto— hemosratificado nuestra
unidad esencial bajo una bandera y nuestro animo de concordia.

Nuestras instituciones probaronsulegitimidady eficacia. De la
solucion del conflicto hansalido fortalecidas.

Desde aqui, porsu patriotismo,lealtad y entrega en la defensa
del interés y la unidad nacional, manifiesto mi reconocimiento al
Ejército Mexicano.

Frente a Chiapas,los priistas debemosreflexionar. Comoparti-
do de [a estabilidad y la justicia social, nos avergiienza advertir que
no fuimossensibles a los grandes reclamos de nuestras comunida-

des; que no estuvimosal lado deellas en sus aspiraciones, que no
estuvimosa la altura del compromiso queellas esperaban de nos-
otros.

Tenemosque asumir esta autocritica y rompercon las practicas
que noshicieron una organizaci6nrigida. Tenemos quesuperarlas
actitudes que debilitan nuestra capacidad de innovacion y cambio.

Recuperemosnuestrainiciativa, nuestra fuerza, para represen-
tar las mejores causas, para ofrecer los caminosde la paz, para res-
ponderante las injusticias. Recuperemos esos valores. Hagdmoslo
en esta campafia. Empecemos por afirmar nuestra identidad,  
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nuestro orgullo militante y afirmemos nuestra independencia del

gobierno.
Es la hora de un nuevo impulso econdémico,es la hora de crecer

sin perder la estabilidad financiera ni la de precios. La economia,
masalla de las metas técnicas,tiene que estar al servicio de los me-

xicanos.

Por eso, el nuevo crecimiento econdmico tiene que ser distri-
buido con mayor equidad, con empleos crecientes, con ingresos
suficientes.

Que no nos quepa la menor duda: México cerrara este siglo
con una economia mucho masfuerte. Existen las condiciones para
hacerlo, la sociedad lo demanda.La tarea del crecimiento con esta-

bilidad sera de todos los mexicanos.
Es la hora de la confianza para todos, la de traducir las bue-

nas finanzas nacionales, en buenasfinanzas familiares; es la hora

de convertir la estabilidad econdmica en mejores ingresos para el

obrero, para el campesino,para el ganadero,el comerciante, el em-

pleado,el oficinista, el artesano, el profesionista, el intelectual y
para las maestras y maestros de México.

Es la hora de los apoyosefectivosy del impulso al esfuerzo que
realizan las mujeres y hombres al frente de micro, pequenas y me-
dianas empresas. Queseles lleve a superar sus dificultades; que se
les apoye a ampliar sus negocios con mejores tecnologias para que
sean mas competitivas en los mercados.

Es la hora del gran combate a la desigualdad, de la supera-
cidn de la pobreza extrema,de la garantia —para todos— de educa-
ci6n, de salud, de vivienda digna.Esta es la reformasocial de la que

hablé en Huejutla. Es la horade hacerjusticia a nuestros indigenas,
de superarsus rezagos y carencias; de respetar su dignidad. Como
lo dije en San Pablo Guelatao, Oaxaca: es la hora de celebrar un
nuevo pacto del Estado mexicano con las comunidades indigenas.

Es el momento de nuevas oportunidades para el campo en
México, como lo comprometi en Anenecuilco, Morelos. Es la hora

de enfrentar —con decisi6n y firmeza— la pobreza, y mejorar los
niveles de vida de los campesinos.

Es tiempo de queel articulo 27 de la Constituci6n se exprese
en bienestar, justicia y libertad para los hombres del campo. Y es
la hora de acabar para siempre con todo vestigio de latifundio;
es la hora de dar certidumbreal ejido, a las tierras comunales y a la
pequefia propiedad. Es el momento de impulsarla reforma agra-
ria para nuestro tiempo; de promover mas y mejorla inversion en el  
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campo;de alentar —de manera mejory mas eficaz— conlibertad,la
participacion de los campesinos; de darsoluci6n a los problemas de
la cartera vencida en el campo,del crédito escaso y caro; de asociar
los esfuerzos de los productores; de constituir mas cajas de ahorro,

mas uniones de crédito y de poner en marcha nuevos mecanismos
de comercializacion.

Es la hora de las regiones de México, para aprovechar mejor

los recursos, para aprovechar mejor la capacidady el talento de

cada una de las comunidades del pais, de cada ciudad de nuestro
pais, de cada estado de la Republica; un desarrollo regional que
abra las esperanzasde cada rincon de México, que canalice recursos
para mantenerla infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria,

hidraulica y energética.
Es la hora de superarla soberbia del centralismo —comolo dije

en Jalisco—, de apoyar decididamente al municipio; es la hora
de dotar de mayor poderpolitico y financiero a nuestros estados

—comolo dije en Tabasco—,, es la hora de garantizar plenamente

la conservacion de nuestros recursos naturales, de nuestro medio

ambiente, de nuestra ecologia,
Es la hora de una educaci6nnacionalista y de calidad;es la hora

de una educaci6npara la competencia; es la hora de nuestras escue-
las, de nuestros tecnolégicos; es la hora de la universidad publica en

México;es la hora dela gran infraestructura para la capacitacion de
todos los mexicanos que quieren progresar. La educaci6nes nues-
tra mas grande batalla parael futuro. A ella destinaremos mayores
recursos.

Es la hora de reformarel poder, de construir un nuevo equili-
brio enla vida de la Republica; es la hora del poder del ciudadano;
es la hora de la democracia en México; es la hora de hacer de la

buenaaplicacion de la justicia el gran instrumento para combatir
el cacicazgo, para combatir los templos de poder y el abandono de

nuestras comunidades. iEs la hora de cerrarle el paso al influyen-
tismo, a la corrupci6n y a la impunidad!

Es la horade la naci6n.Es la hora de ser fuertes todos haciendo
fuerte a México. Es la hora de reafirmar valores que nos unen. Es
la hora del cambio con rumboseguro para garantizar paz y tranqui-
lidad a nuestroshijos.

La unica continuidad que propongoes la del cambio;la del cam-
bio que conserve lo valioso. Queremos un cambio con responsabi-
lidad en el que noseolvide ningin ambitode la vida nacional; que-
remos un cambio democratico para una mejor economia, para un  
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mayordesarrollo social. Y hoy existen las condiciones para lograrlo,
la sociedad lo demanda.

Hoyquedaclaro que los cambiosno puedenser ni marginales ni
aislados. La via del cambio correen igualsentido y en igualinten-
sidad y urgencia por el campo dela politica, por el campo de la
economiay porel bienestarsocial.

Confirmeza, convicci6n y plena confianza declaro: iquiero ser

Presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio
en México!

Amigas y amigos:

Asumoel compromiso de una conduccionpolitica para la con-
fianza; una conduccionpolitica responsable, para llevar a cabo los
cambios que requerimos,paracerrarle el paso a toda intencion des-
estabilizadora, de provocacion,de crisis, de enfrentamiento.

Haremosde nuestra capacidad de cambio el mejor argumento

para convocara la confianza de los mexicanos, para garantizar la

paz, para fortalecer nuestra unidad.
Somos una gran nacidn porque nos hemos mantenido basica-

mente unidos, pero con respeto la pluralidad.
Queremos un México unido, queremos un México fuerte, que-

remos un México soberano; un Méxicodelibertades, un México con

paz, porque son amplioslos cauces de la democraciay dela justicia.
Haysitio para todosen el Méxicopor el que luchamos afanosa-

mente.
Soy un mexicanode raices populares. Soy un mexicano que he

recorrido en muchasocasiones nuestro pais, que no cesa de mara-
villarse ante la gran variedad y riqueza de nuestra patria, y que no

cesa tampoco de advertir carencias y dolores.
Meapasiona convivir, compartir, escuchar y comprender al

pueblo al que pertenezco. Aprendo diariamente de sus actitudes
francas, de sus actitudes sencillas.

Reitero que provengo de unacultura del esfuerzo y no del pri-
vilegio. Como mis padres, como mis abuelos, soy un hombre de

trabajo que confia mas en los hechos que enlas palabras; pero por
eso mismosoy un hombrede palabra, un hombrede palabra que la

empeno ahora mismo para comprometermeal cambio que he pro-

puesto: un cambio con rumboy con responsabilidad.-
El gran reclamo de México es la democracia. El pais quiere

ejercerla a cabalidad. México exige, nosotros responderemos.
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Como candidato a la Presidencia de la Republica, estoy listo

también.
Demos nuestro mayor esfuerzo en esta elecciédn. Vamos a

echarle ganas. No hay que bajar la guardia. Vamosporlavictoria.
Ganémosla con México y ganémosla para México.

iQuevivael pRi!

iQue viva México!

 

DISCURSO
DE ERNESTO ZEDILLO
PONCE DE LEON*

Honorable Congreso de la Uni6én.

Mexicanos:

SUMOLA PRESIDENCIA de la Republica para servir con todas mis
iteria al pueblo de México.

Ejerceré las facultades que dispone la Constituci6n con recti-
tud, de cara a la Naciony atento la critica ciudadana. Asi me lo
ordena mi conciencia. Asi lo reclama el alto ejemplo de quienes
forjaron nuestra patria. Asi lo exige el México de nuestros dias.

Sucedo, en esta investidura, a un presidente que goberné con
visi6n; que coninteligencia y patriotismo concibid grandes trans-
formaciones y supo llevarlas a cabo con determinacion. Le expreso
mi respeto y mi reconocimiento. Estoy seguro de que Carlos Sa-
linas de Gortari tendré siempre la gratitud y el aprecio del pueblo
mexicano.

Con honda, con irremediabletristeza, evoco hoy al amigo, al

companero,al lider: a Luis Donaldo Colosio. Sabré honrar su ejem-
plo de amory servicio a México.

Como Jefe de Estado, mi primera responsabilidad sera velar
por la soberania nacional. Asumoy ejerceré con honor el Coman-
do Supremode las Fuerzas Armadas, que continuaransirviendo a
México con patriotismo,lealtad y eficacia.

México es una naci6nrespetada en el mundo.Asilo atestigua la
honrosa presencia de mandatarios y representantes de pueblos con
quienes nos unenlazos entranables. A todosellos, nuestra gratitud

y nuestra amistad.

La autodeterminaci6n de los pueblos, la solucidn pacifica de las
controversias, la igualdad juridica de los Estados y la equidad en

* Palabras pronunciadas porel Presidente Electo de la Republica Mexicana en

el acto de toma de posesi6n de su cargo,el 1o. de diciembre de 1994.
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los intercambiosentrelos paises, son principios que han orientado
nuestrapolitica exterior y nos dan autoridad moralen el mundo.

Mantendréla aplicacidn de esos principios para preservarla so-
berania nacional y promoverlos intereses legitimos de México en el

mundo.Lo haré, practicando un nacionalismoactivo y abierto, res-
petuoso de todaslas naciones.

Defenderé muy especialmente, con legalidady firmeza, la dig-
nidad y los derechos humanos de los mexicanos que se encuentran

mas alla de nuestras fronteras. Estamos conscientes de que la me-

jor defensaconsiste en procurar aqui, en nuestro suelo, condiciones
dignas devida y oportunidades de empleo y superaci6n. ello con-

sagraré mi esfuerzo.
Los mexicanos queremos construir un pais mejor para nues-

tros hijos. Esa tarea exige el reconocimiento de lo que hemoscon-
seguido. Exige también que sepamosverlas injusticias que pade-
cemos,las carencias que sufrimosy la magnitud de los problemas a
que nos enfrentamos.

Sociedad y gobierno haremosfrente a esas injusticias, a esas
carencias, a esos problemas. Tengoplena confianza en que unidos

podremossuperarlos; hoy como siempre, si México esta unido,sal-
dra adelante.

Nosalienta el ejemplo de nuestros padres y de los padres de
ellos. A partir de la profunda transformaci6nsocial que signific6 la
Revolucién de 1910, cada generaci6n ha contribuido a mejorar a
México.

En los pasados 75 afos, para muchisimos mexicanos han mejo-
rado la educacion,la salud, el empleo, las comunicaciones los ser-
vicios, aun cuandola poblacién se multiplicé de 14 a 90 millones.

Ciertamente México ha prosperado. Nuestros padres y nues-
tros abuelos realizaron grandes logros. Pero no son suficientes; no
podemosestarsatisfechos.

Muchos millones de mexicanos carecen de lo indispensable.
Muchoshan quedado al margen de los avances. Muchos viven en
una pobreza que indignaa la Nacion.

Poreso, nuestra generaci6n debe hacer mas, debe trabajar mas,
debe esforzarse mas. Porque México somostodos, convoco hoy a
todos y a cada unode los mexicanos a una nueva etapa de esfuerzo.

EI desafio es grande; reclama el trabajo de todos y el éxito
sera también de todos.

Nuestroreto mas importante es lograr condiciones dignasenla
vida de cada familia mexicana. El progreso econdémico solotiene
sentidosi se llega al hogar de cada mexicano.
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El propésito dela politica econdmica debeserel bienestar cre-
ciente de cada personay su familia. Ese bienestar se funda en un
empleo digno, estable, bien remunerado. México necesita muchos
mas de esos empleos y nuestro compromisoes crearlos.

Para crear esos empleos, la economia debe crecer de manera
sostenida, a un ritmo mucho mayorquela poblacion. Para que los

empleosestén cada vez mejor remunerados,se requiere el aumento
sostenido de la productividad.

Hoy, ante nosotros, se presenta una oportunidad sin precedente

para conseguir el crecimiento econdmico que demandala pobla-
cidn. Ademas del mercado interno en expansi6n, contamos ahora
con enormes mercadosa los que tenemosaccesogracias a las nego-

ciaciones comerciales celebradas con otros paises.

Los mexicanos sabremosaprovecharlos acuerdos establecidos,

para que contribuyan a generar los empleos que necesitamos y a

elevar el bienestar.
Unacondicionpara estimular el crecimiento econdmico es que

cada ano dispongamosdeinversion suficiente para obras de infra-

estructura. Construiremos y modernizaremoslas carreteras y los
puertos, las telecomunicaciones y las obras en el campo enla ciu-
dad que requiere el desarrollo de México.

Seguiremos combatiendo la inflacion para lograr un creci-

miento econdmico sostenido en provecho de todos. Queremos que
crezcan los empleosy los salarios reales, no los precios.

La estabilidad de precios es esencial para multiplicar los em-
pleos permanentes y bien remunerados. No destruiremosla esta-

bilidad que contantossacrificios del pueblo se ha logrado. Por eso
mantendremosunaestricta disciplina en las finanzas publicas.

El crecimiento sostenido exige un entorno de estabilidad
econdmica y financiera que garantice certidumbre y confianza para
ahorrar, planear, invertir y trabajar productivamente. Exige reglas

clarasy trato justo para todos.
Trato justo significa seguridad juridica en las relaciones contrac-

tuales, que defienda los derechos de los trabajadores y estimule la
eficiencia de las empresas.

Trato justo significa combatir las practicas monopolicas, los
abusosy los privilegios. Significa regulacion precisa y sencilla que
evite la corrupcion y fomentela actividad econdmica.

Tratojusto significa un sistematributario sencillo, transparente
y equitativo, asi comola capacidad de defensa ante posibles abusos
de la autoridad.
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Trato justo significa condiciones de reciprocidad y apoyo para
la competencia en el exterior, y también alicientes para adoptar y

crear nuevas tecnologias que fortalezcan la productividad.

Trato justo significa impulsar el campo mexicano procurando

condiciones de producci6n y apoyo similares a las de nuestros com-
petidores.

Tratojusto significa ampliar oportunidades mediante una mejor
capacitacion parael trabajo.

Migobierno apoyara al productoragricolay al trabajador, al
empresario y al comerciante. Respaldaremos como nuncaantes a
las pequenas y medianas empresas, porque sonla fuente mas impor-
tante de empleos. Daremos un nuevo impulso al campo,fortale-

ciendo la inversi6n, aumentando la productividad y alentandola
organizacion de los productores.

Aplicaremos una politica econdmica orientada al bienestar fa-
miliar, comprometida con las personas y respetuosa del medio
ambiente. Mantendremosfinanzas publicas responsables para con-
solidar la estabilidad de precios y lograr una economia concreci-
miento. Tendremos una economia mas vigorosa, mas equitativa y
masatenta a conservarlos equilibrios ecoldgicos.

Alolargo de nuestra historia, la educacionha sido el medio mas
importante de superaci6nindividualyjusticia social. Por décadas,el
esfuerzo constante de maestros, padres de familia y autoridades,hi-

zo que la educacionllegara a muchos. Es tiempo de quelleguea to-

dos. Es tiempo de que avancemosdecisivamente en su calidad. Por
eso, la educaciOn sera una prioridad indiscutible de mi gobierno.

Emprenderemos unacruzada nacional para que los mexicanos
reciban una educaci6nde calidad, inspirada en el Articulo Tercero
Constitucional y orientada haciala libertad y la justicia, hacia el

trabajo el bienestar.
Migobierno encabezara un esfuerzo excepcional para hacer

efectivo el mandato constitucionai que hace obligatorias la primaria
y la secundaria. Realizaremos un esfuerzo excepcional para redu-
cir radicalmente el analfabetismo y aumentar la educaci6n entrela
poblaci6onadulta.

Daremos gran atenci6n a los demas niveles educativos; a la

capacitacion para el trabajo, a la educacion tecnoldgica, a la edu-
caciOn superiory a la investigacion cientifica y humanistica.

La educaci6n sera un medio seguro para superarla pobreza.
ComoPresidente de la Republica, mi mayor deber y mi mas fir-

me compromisoes la lucha contra la pobreza en que viven millones  
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de mexicanos. La pobrezaes el lastre mas doloroso de nuestra his-

toria y nos enfrenta cada dia a lo mucho quefalta por hacer.

Por eso, nuestro mayor compromiso debe ser con los que me-

nos tienen. Ahora que podemosconstruir un México masprospero,
debemos y podemoshacerlo también un México mas justo.

A pesardelos esfuerzos, la pobrezapersiste en todoelterritorio

nacional, y se agudiza en regiones y grupos que encaran grandes
barreras para superarla.

A lo largo de anos, el campo mexicanoharesentido severascri-
sis. En las colonias populares existen grandes carencias y desem-
pleo. Las comunidades indigenas padecen graves privaciones, in-
justicias y falta de oportunidades, que hacen dela pobrezahistoria
y destino. Esoes inaceptable.

Tenemosun deberhistdrico, un mandato popular y un compro-
miso ético para combatir la pobreza.

Contra la pobreza nos uniremos todos: el gobierno, la socie-
dad y las comunidades afectadas, pues derrotarla beneficiard a todo
México.

La combatiremostrabajando conlos sectores mas necesitados,

para mejorar las condiciones de nutrici6n, salud, vivienda y los
demas servicios esenciales.

Combatiremos la pobreza impulsando la educacion y la capa-
citacidn para el trabajo, sobre todo en aquellos estados y regiones
con fuertes rezagos.

Combatiremosla pobreza haciendoaccesiblela justicia a la po-
blacién que maslo necesita. Es decir, a los grupos indigenasy a los
mexicanos que sufren las mas grandes carencias.

Rompamosel circulo vicioso de enfermedad, ignorancia, des-

empleo y pobreza en que estan atrapados muchos mexicanos.
México debe ser, México necesita ser una nacion unida. Nuestra

uni6n es la medida de nuestra fuerza. Para fortalecer nuestra union,

sabremosreivindicarla justicia y la paz. Para afianzarlajusticia y la
paz, sabremosatenderen sus raices las causas de la violencia y de
la desesperacion.

Durante este ano, el 4nimo de todos los mexicanosse havisto

ensombrecido porlos acontecimientos en Chiapas. Porla violencia
y, mas todavia, porlas condiciones de profundainjusticia; por las
condiciones de miseria y de abandono que abonaronesa violencia.

Estoy convencido de que es posible lograr en Chiapas una nueva
negociaci6n quenoslleve a unapazjusta, digna y definitiva. No ha-
bra violencia por parte del gobierno y confio en que tampoco la  
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habra de quienes se han inconformado.El Ejército Mexicano man-
tendra unilateralmenteel cese al fuego. Buscaremos, por todoslos

medios,llegar a un arreglo fincado en la concordia, la democracia
y las oportunidades de desarrollo con equidad.

Queremosunapatria de paz, una nacion de equidad, un México
de justicia para todos.

El progreso y la paz social solo son perdurables en un Estado
de Derecho, dondeel ejercicio de las garantias propias esté acom-
panadodel respeto a los derechos de los demas. La ley obliga a
todos por igual. Nadie puede estar por encimadela ley.

Cada violacion delaley lastimalos principios fundamentales de

nuestra convivencia, lesiona nuestro respeto como pueblocivilizado
y es un triste ejemplo para nuestroshijos.

Enlos ultimos afios, sobre todoenlos ultimos meses, hemosvi-

vido un creciente clima de zozobra e inseguridad. Hemossufrido
grandes crimenes publicos que no han sido del todo esclarecidos;
hemos padecido violencia cotidiana y un deficiente desempeno de

las instituciones encargadas de la seguridad publica y de la procu-
racion dejusticia.

Indigna saber quelas mujeres sufren agresiones en la via publi-
ca, que los nifosy adolescentes son victimas de abusosa las afueras

de sus escuelas, que el trabajadorpierde su salario en hurtoscalle-

jeros, y el pequeno empresario pierde la nomina en robosviolentos.
Indigna conocercasos de impunidad queson resultado del abuso de
autoridad,la venalidady la corrupcion.

Son intolerables los asaltos a hogares y centros de reunion, el
homicidio de hombres y mujeres que defienden su patrimonio, los
secuestros que han proliferado en casi todoelpais.

Nuestra indignaci6n es mucho mayor, cuandolosactosilicitos

son cometidos por quien deberia vigilar el cumplimiento de la ley.
Es intolerable la impunidad del narcotrafico. El narcotrafico es la

mayor amenaza a la seguridad nacional, el mas grave riesgo para

la salud social y la mas cruenta fuente de violencia.

Hoy mas que nunca, México debeser un pais de leyes. Ese es
el clamorde todos, en todas partes. Y esa tarea va a demandares-

fuerzo,disciplina, firmeza y perseverancia. Las soluciones tomaran

tiempo. Por eso, debemos empezara trabajar en ellas ahora mismo.
Es esencial que la Constituci6ny el orden legal derivado de ella

tengan plena observancia. Es preciso que las autoridades actien
con apego a las normas; que los derechos sean reconocidosy las
discrepancias resueltas conformea la ley.
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Todoel esfuerzo de varias generaciones, toda la tarea de la

nuestra, todo el horizonte de nuestros hijos puede perderse si no
logramos consolidarnos comoun pais de leyes.

No podemos fincar nuestras expectativas en la certidumbre de
la ley y vivir en la incertidumbre de su cumplimiento. Los mexicanos
necesitamos, queremos y demandamosun sistemadejusticia eficaz;
queremosquela ley sea la normarealde la convivencia.

Para hacerfrente a la extendida criminalidad,a la frecuente vio-

laci6n a garantias individuales y derechos humanos,y a la grave in-
seguridad publica, emprenderemos una honda y genuina reforma
de las instituciones encargadasdela procuraci6n de justicia.

Es en ellas donde la incompetencia,la corrupci6n y la ruptura
institucional son mas frecuentes y de mayor dafo parala seguridad
de las personas.

Losbrutales asesinatos de figuras destacadas de la vida publica
del pais han lastimado hondamente a la ciudadania, han sembra-

do inquietud y duda sobre algunasinstituciones y han divididoa los
mexicanos. Hasta ahora,las investigaciones no hansatisfecho ple-
namente a la sociedad. Los mexicanos queremosestar seguros de
que conocemos todala verdad.

En este momentodoyinstrucciones precisas al Procurador Ge-
neral de la Republica para que intensifique con todorigorlas inves-
tigaciones, e informea la opinion publica de cada avance, hasta su

conclusion. No descansaremoshasta que se haya hecho justicia.

Afortunadamente,en la cuspide del sistema de justicia, conta-

mos con la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, que ha sabido
ganarse a pulso el respeto de la sociedad mexicana por su desem-
penioético y profesional. En los ultimos afios, se ha vigorizado su
caracter de organo responsable de velar por la constitucionalidad
de los actos de la autoridad publica. Hoy debemosfortalecer ese
caracter.

Un Poder Judicial con una renovada fortaleza se consolidara
como factor de equilibrio democratico entre los poderes de la
Union, y permeara con los masaltosvalores de la tradicion juridica
mexicanaa todoel sistema dejusticia.

A la brevedad, someteré a la consideraci6n de esta Soberania

una iniciativa de reforma constitucional que, de ser aprobada,
sera el primer paso para una profunda transformacion de nuestro
sistema de justicia. Con todo respeto,invito al Honorable Congre-
so de la Union a examinary, ensu caso, enriquecer esta iniciativa
para lograr un Poder Judicial mas independiente, mas fuerte y mas
capaz de cumplir sus responsabilidades.
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Estoy decidido a encabezarla construcci6n de un Estado de De-

recho comolo merecenlos mexicanos,y lo haré presidiendo un go-

biernode leyes, en el marco de una democraciafortalecida que re-

nuevela vida de la Republica, asegure la participacion,aliente el
respeto y reconozcala pluralidad.

Los mexicanos queremos una vida democraticaa la altura de

nuestra historia, a la altura de nuestra diversidad. Sin embargo,

debemos reconocer que los avances democraticos son atin insu-

ficientes.
Hallegado el momento de sumar nuestras voluntades sin sacri-

ficar nuestras diferencias. Ha Ilegado el momento de unirnosen la

construccién de una nueva democracia que comprenda una mejor

relacion entrelos ciudadanosy el gobierno,entre los estados y la

federacién; un nuevo cédigo ético entre los contendientes politicos
y una reformaelectoral definitiva. Ha llegado el momento en que
la democracia abarquetodoslos ambitos de la convivenciasocial.

Ratifico mi convocatoria a todoslos partidos, a todas las orga-
nizaciones politicas y a las agrupaciones ciudadanas, para partici-
par con espiritu franco y resuelto en la democratizaci6nintegral de
nuestra vida, de nuestra Nacion.

Con hechos, construiremosun régimenpresidencial mejor equi-

librado porlos otros poderes del Estado; estaré en didlogo perma-

nente contodaslas fuerzaspoliticas y sujeto al escrutinio dela libre
critica ciudadana.

Ha llegadola horade liquidarel centralismo y coadyuvaral des-

pliegue de la fuerza de las regiones que dan identidad, energia y
pluralidad a México.

Porqueasi lo demandanlos mexicanos, avanzaremos a un nuevo

federalismo dondelos estados y los municipios sean mésfuertes,
dondelas decisiones se den siempre con el concurso y en beneficio
de las comunidades.

Ha lIlegadola hora de un nuevo federalismo en que los gobier-

nos locales cuenten con los recursos y el poder de decision para
servir mejor al ciudadano.

La premisa delas relaciones entre el Poder Ejecutivoy el Legis-
lativo es el estricto respeto de su autonomia. La composicionplural
del Congreso de la Unionrepresenta un factor fundamental para su
independenciapolitica.

Mepropongotrabajar respetuosa y concertadamente con el

Congreso. Por eso apoyaré, entre otras medidas, que la Camara

de Diputadosfiscalice mejor como gasta el gobierno el dinero del  
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pueblo y se cerciore de que los funcionarios publicos actien con
responsabilidad, honestidad eficacia.

En gran medida, el avance de la democracia dependedelafor-
taleza de nuestro sistema de partidos. Depende dela capacidad que

tengamos todosparaprivilegiar el consensosobrelas diferencias,la
cohesion de propésitos sobrelas discrepancias, la unidad sobreel
enfrentamiento.

ComoPresidente de la Republica procuraré, con todoslospar-

tidos politicos por igual, un trato fundado enel didlogo, el respe-
to y la verdad. Esa sera la normaen mirelacionconsus dirigencias
y con sus representantes populares. Cumpliré estrictamente con la
ley gobernandoparatodos,sin distincidn ni favoritismos de ninguna
especie.

Repito enfaticamente que, comoPresidente de la Republica, no
intervendré bajo ningunaformaenlos procesosni en las decisiones
que corresponden alpartido al que pertenezco.

México exige una reforma que, sustentada en el mds amplio
consenso politico, erradique las sospechas, recriminaciones y sus-
picacias que empananlos procesoselectorales.

Todas las fuerzas politicas, todas las dirigenciaspartidistas, to-
das las organizaciones sociales puedeny debencontribuir a que de-
jemosatras, para siempre, las dudas y las controversias sobrela le-
galidad electoral.

Para llevar a cabo esa reformadefinitiva, todos debemoses-

tar dispuestosa tratar todos los temas, incluyendo, desde luego,el

financiamiento de partidos, los topes a gastos de campanas,el ac-
ceso a medios de comunicaci6n, la autonomia de los 6rganos de
autoridadelectoral.

La democracia electoral debe dejar de ser preocupaci6n central
del debatepolitico y causa de enconoy divisi6n. Debemosresolver,
conformea las practicas mas avanzadas del mundo,cada uno de los
temas que todavia sea motivo de insatisfaccién democratica.

Si bien esa reforma nacional habra de aplicarse por primera
vez en las elecciones federales de 1997, debemos esforzarnos para

llevarla a cabo tan pronto comolo permitan los consensos necesa-
rios. Nuestro propdsito comun debeser quelas elecciones de 1997
sean indiscutibles y que todos quedemossatisfechos de su realiza-
cion, indistintamente de sus resultados.

Sabré asumir mi responsabilidad en la construccion deun siste-
maelectoral mas equitativo y estoy seguro de que todoslos partidos
politicos sabran asumir que la competencia democraticaes el ele-
mento decisivo para representara la ciudadania.

  



 

246 Emesto Zedillo Ponce de Le6n

México quiere un gobiernoquealiente la democracia, responda
a las demandas de un cambioinspiradoenla justicia, la libertad y
la paz. Un cambio hacia el bienestar; un cambio con espacios
y oportunidades para todos; un cambio orientado por el consen-
so y regido por la democracia.

México quiere un gobierno parael cambio con estabilidad. Ese
es el gobierno que,a partir de hoy, sabré presidir.

Honorable Congreso de la Uni6n:
Convoco hoya todoslos mexicanos para que nos unamos enel

proposito de cumplir cada quien con su parte. Para que nadie vea

en otro mexicano a un enemigo. Para que nadie antepongael in-
terés personalal interés de la Nacién. Sumemossiempreel trabajo
de cada quien, la determinacién de cada unoy las aspiraciones de

todos.
Avancemosconla fuerza de nuestra unidad. Enlugar de dudas,

sembremosconfianza. En lugar de vacilaciones, compartamos una
esperanza cierta. En lugar de insidias, cultivemos la verdad. En
lugar de discordias, compartamos la comuni6n de propésitos. Por
sobre todas las cosas, acrecentemos nuestra fe en nuestro trabajo,

nuestra fe en México.
Sabré cumplir con el mandato que el pueblo de México me ha

otorgadopara ganar su confianza cada dia. Sabré cumplir cada uno
de los compromisos quehe contraido con los mexicanosa lo largo
y alo anchodelpais.

México no quiere un gobiernodistanciado dela sociedad. Por
eso, presidiré un gobierno queserde todos,sin prejuicios ni privi-
legios. Un gobierno que informaréa la ciudadania periddicamente
y con la verdad sobre cada asunto de importancia para el bienestar
delas familias y el interés de la Nacidn. Llegoa la Presidencia de
la Republica sin mas compromisosqueservir al pueblo.

Heinvitado a colaborar en mi gobierno a mujeres y hombres
honrados, capaces, decentes, dispuestos a trabajar incansablemente
por México. Todosy cada unodeellos tienen mi confianza y sé que
cumpliran sus responsabilidades.

A todoslos secretarios de despacho,a todos quienes participen
en mi gobierno,les reitero que su deberes trabajar honestae inten-

samente,con toda su capacidad, dando cuenta exacta de sus actos

a la ciudadaniay a los representantes populares.
Hansido Ilamadospara servir, para acatar la voluntad el in-

terés general, no parael lucimiento ni la promoci6n personal. El
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gobiernono es lugar para amasarriqueza. Quienaspire a eso debe-

rd hacerlo fuera de mi gobierno y con apego la ley. Sabré gobernar
sirviendoy exigiré a mis colaboradores que se consagrena servir.

A todos quienes sirvan en mi gobierno,les recuerdo hoylas pa-
labras del presidente Juarez:

Losfuncionarios piblicos no pueden disponerde las rentas sin responsabili-

dad. No pueden gobernar a impulsosde una voluntad caprichosa, sino con

sujeci6n a las leyes. No pueden improvisar fortunasni entregarse al ocio y a

la disipaci6n, sino consagrarse asiduamenteal trabajo, disponiéndose a vivir

en la konrada medianfa que proporcionala retribuci6n quelaley les sefala.

Asumohoyla Presidencia de la Republica para representar con
orgullo a México, para trabajar con entusiasmo por México, para
servir con dedicacion a todos los mexicanos.

Hay,ante nosotros, una gran tarea que exige las voluntades de

todos los mexicanos. Hay, ante nosotros, un amplio caminodetra-

bajo y esperanza; un elevado proyecto de pais; un proposito firme
de que el bienestar de México seael bienestar de los mexicanos; de

queel progreso de México sea el progreso de los mexicanos; de que
la grandeza de México seala grandeza de los mexicanos.

En este momentohist6rico, que nadie rehiya su responsabili-
dad, que nadie escatimesu esfuerzo, que nadie ceda la tentacidn
de dejarcaer los brazos.

Ese México prdspero y justo en que sofiamos esta a nuestro al-
cance. Quese diga de nosotros que nos atrevimos a sonar muy alto
y supimosconvertir ese suefio en realidad. Esa es nuestra oportu-
nidad, ésa es nuestra obligaciony ésa sera nuestra recompensa.

Quecada quien ponga suparte, con limpieza y con valor. Me
comprometo a ponerlo que a mi me corresponde.

Trabajaré con 4nimo inquebrantable y conviccién nacionalis-
ta. Trabajaré con esfuerzo multiplicado por el de todos los mexi-
canos. Trabajaré, como todos los mexicanos, con honradez, con

esperanza y con pasion.
Trabajaré por ese México quenoslegaron nuestros padres.
Por ese México que hoy sumanuestras voluntades.
Por ese México que debemosa nuestrohijos.
iQue viva México!

 
 



 

 

Resenas

 



 

  

Francois Chevalier, L’Amérique Latine de l’indépendence 4 nosJours, Paris, Bdi-
torial Ploum, 1993.

El libro L’Amérique Latine de V'indépendence4 nos jours acaba de ser re-
editado comola segunda edici6n dellibro que aparecié bajo el mismotitulo
en 1977 y que fuera publicado en espanolporla coleccién Nueva Clio de la
editorial Labor, en 1983. En los quince anos que mediaronentrela primera y
ésta, el texto se ampli6 sustancialmente pero ademdscobr6 fuerza a la luz de
los acontecimientos recientes. La idea de ‘‘aceleraci6n dela historia’ que el
autor percibe y enuncia en 1977, cobrarealidad y contundencia en una nueva
version que hace una relectura de nuestra historia a partir de la Perestroika,
la disoluci6n de Yugoslavia,la globalizacién y las tendencias hacia una mayor
participaci6n politica en América Latina.

Concebidoa partir de la idea de que es el presente el que plantea laspre-
guntas y determina las problemdticas que debenser estudiadas porelhistoria-
dor, Frangois Chevalier no se contenta conserun erudito sino que se propone
comprender lo que nuestros antepasados y nosotros hemosvivido en funcién
de lo que vivimos actualmentey de lo que viviremos mafiana. “‘La historia es

hija de los tiempos...’’, sintetiza, en palabras de Marc Bloch, maestro suyo.

Seguinel autor,este fin de siglo asistimos a una mayoraceleraci6ndela histo-

Tia, una coyuntura antela cuales decisivo saber c6mocruzar porlos umbrales
de sus grandes entradas: comose consiguié enel trdnsito de los cazadores

némadasa las sociedades agricolas 0 en 1492, cuando se pas6 de sociedades
cerradas a un mundoplanetario.

Aunque el autor considera quela visi6n que presenta ellibro anterior
(la edicién de 1977) estrebasada,es justo aclarar que era aquél un trabajo

extraordinariamenterico enla definicién de nuevas directrices parala investi-

gaciOn de la Nueva Clio. Lo quees cierto es queel de ahora constituye un es-
fuerzo colosal por construir una reflexi6n sobre el conjunto de Latinoamérica

vista a la luz del pasado més cercano.

En més de una década muy pocos trabajos se han ocupadode pensarIa his-
toria de la regionen este sentido. Lo hicieron enlos afios 1970 obrascolectivas,

coordinadas muchasde éstas por don Pablo Gonzalez Casanova conla parti-
cipaci6n de especialistas de diversas disciplinas, lo hicieron posteriormente
desde un dmbito disciplinario mds acotadolas historias de América Latina de

Alianza Editorial, coordinadas por Céspedes del Castillo, y la de la Universi-
dad de Cambridge. Tulio Halperin Donghi se esforzé recientemente en poner
al dia su clasico trabajo defines de los afiossesenta. Sin embargo,la obra del

profesor Chevalier constituye una empresa que s6lo una mente de extraordi-

naria amplitud y audacia —valentia o atrevimiento— se puedeplantear.
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E] autor afirma que no pretende concluir ‘‘sobre las estructuras de un

mundotanvasto y diverso’’, sino apenas marcarlos contrastes de la larga du-

raci6n y del corto plazo. Y, en efecto, no se obliga a generalizar en todos los

casos, ni siquiera a comparar cuandoello no surge dela ldgica de su propio

andlisis. Y, si hay amplitud en los temas y la manera detratarlos, la hay tam-
bién en las herramientas que emplea para trabajarlos. Echa mano de todaslas

llaves que le permitan accedera unahistoria total en la que sin abandonarlos

grandes temas de la historia econédmica —hay que recordar que él mismo es

unode los grandes pilaresdela historia agraria—,se consiga‘‘ir ms alld de lo

socioeconémicoesencial, para darle su lugar eminentea los actores politicos,
a la ideologia, los mitos,lo religioso...’’.

La etnohistoria ha enriquecido particularmente la obra: de las socieda-

des dualistas a las sociedades heterogéneas, del indigenismoa la indianidad,

de la aculturaci6n a la desaculturacidén, Chevalier amplia sus horizontes con-

ceptuales y consigue precisar mejor nuestro procesohistérico. El contraste
que percibe entre arcaismo y modernidad, fendmenosde larga duracidn en

América Latina, ilumina el estudio de la cultural politica, de las ideas y de las

tradiciones, de las mentalidades y el imaginario.

Es notable el esfuerzo que el autor realiza por desentranarla historia de

los Estados nacionales latinoamericanosfrente a los desafios del siglo XIX. Se

trata de un tema muydiscutido en América Latina enlos anossetenta y princi-

pios de los ochenta,sintetizado en trabajos memorables comolos de Zavaleta

Mercado o Edelberto Torres Rivas, pero sobreel cualla ultima década ha
dicho muy poco.

Chevalier vuelve a pensarla historia delas nacioneslatinoamericanas des-

de 1810 hasta hoy. Parte de concebir una modernidad de ruptura que arranca

con la Independencia, proceso muchas veces subestimadoporlos historia-

dores. La influencia decisiva de la Revolucién Francesa, no sdélo ensu hija,

Saint-Domingue, sino en Hispanoamérica y Lusoamérica, introdujo una cul-

tura politica moderna en un universo que, en gran medida, continué siendo

tradicional. Fieles al republicanismo desde su nacimiento,los paises latino-

americanos han padecidolos ‘‘efectos perversos’’, comolos llama el autor,

del caudillismo y el caciquismo. Miembros delas élites regionales, sehores de

la tierra, constituyeron un eslab6n de contacto entre dos momentosde nuestra

historia, y en mds de una ocasi6n el caudillismo ha marcadorasgos distintivos

en los gobernantes latinoamericanos de €pocas posteriores.

El esfuerzo interpretativo del profesor Chevalier no tiene precedente. Su

obra, que parte de un andlisis de las corrientes historiogrdéficas que han es-
tudiado nuestra historia, y de sentar las bases para relacionar el trabajo del

historiador con los conocimientos geogrdficos, con el andlisis demogrdfico,el

estudio de los procesos econdémicos, la antropologia y la ciencia politica, da

cuenta de una clara vocaci6n interdisciplinaria. Con el propdsito de dar sen-
tido y significado a esta historia, conforma una suma erudita de los procesos

sociales, politicos, econdmicos y mentales que han recorrido casi doscientos

anos dehistoria latinoamericana.  
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Ciertamente, un trabajo de esta magnitud no podria haberse realizado

sino gracias a un conocimiento profundode la historia de la region la cual

Chevalier se ha consagrado desde hace mésde cincuentaafios. Desdela pers-
pectiva europea,pero entrafablementeligadoa estastierras, el autor nosofre-

ce una obra quees muestra de objetividad, rigor, serenidad dejuicio y de un

amplio espiritu universal.

Ana Carolina BARRA

 



 

Leslie Bethell, ed., The Cambridge History ofLatin America. Cambridge, Cam-

bridge University Press, 1984-1991, diez vols., mapas, graficas, tablas, in-

dices.

The Cambridge History ofLatin America es el resultadodela tradici6n esta-
blecida desde hace casi cien afios por historiadores de reconocidoprestigio de
planeary editar bajo el sello de la Cambridge University Press diversas histo-

rias en varios volimenes,que tradicionalmenteincluyen capitulosindividuales

escritos por autoridades en sus campos de especializaci6n; se trata de aporta-
ciones en conjunto que han hechoposible alcanzar los més altos estandares de

colaboraci6n académica internacional.
Asimismola obra es consecuencia del cada vez mds ampliointerés porla

regi6n que, desde elfinal de la Segunda Guerra mundial, y particularmente

desde 1960, han mostradoloshistoriadores, principalmente norteamericanos,

ingleses, europeosy latinoamericanosresidentes en los Estados Unidos,y los

que radican en Inglaterra, Europa continental y en la misma Latinoamérica

(donde una nueva generaci6n de historiadores profesionales, la mayoria for-
mados en los Estados Unidos, Gran Bretafa y la Europa continental, ha co-

menzado a emerger).

El interés por la regién ha derivado del hecho de que las perspecti-

vas latinoamericanas han cambiado desdelas fechas senaladas, y porque sus

realidades politicas, econémicas, sociales y su papel en el mundo también han
cambiado desde entonces.

Bajo estos antecedentes,a principios de los setenta la Cambridge Univer-

sity Press decidié comenzar los trabajos para planear la publicaci6n de The

Cambridge History of Latin America. El doctor Leslie Bethell, por entonces

profesor en Historia de la América Hispana y Brasilena en la Universidad de
Londres acept6 una invitacién para editar la obra. Despuésde invitara dis-

tinguidos especialistas norteamericanos, europeos y latinoamericanosa parti-

cipar en dicha empresa los primeros resultados comenzaron a aparecer a me-

diadosde los ochenta.

The CambridgeHistory of Latin America, obra publicada en diez volime-

nes, es un intento en gran escala por mostrarel devenir hist6rico de Amén-

ca Latina durantecinco siglos desde los primeros contactos entre la pobla-

ci6n indfgena nativa de América y los europeos (y los comienzosdeltrafico

de esclavosafricanos)a fines del siglo Xv y principios del XVI, hasta los anos
ochenta de nuestro siglo. América Latina es estudiada considerandoprinci-
palmentelas dreas de habla espafiola y portuguesaal sur de los Estados Uni-
dos: México, Centroamérica, el Caribe de habla hispana —incluido Haiti por
conveniencia— y Sudamérica.
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De este modono incluye ni el estudio exhaustivo de la historia de la pobla-
ci6n nativa de América en su aislamiento del resto del mundo durante varios
miles de afios antes de la llegada delos europeos, ni la historia de las zonas

comprendidas porvastosterritorios en América del Norte perdidos ante los
Estados Unidos portratado o guerra durantela primera mitaddelsiglo XIX, ni

las islas inglesas, francesas y holandesas del Caribe,al igual que las Guyanas.

Elobjetivo fundamental de la obra es el de proporcionar una sintesis de

alto nivel del conocimientoexistente sobre América Latina,la cual proveeré a
historiadores especialistas de una base s6lida para investigaciones futuras, a

los estudiantes de historia latinoamericana de una herramienta que encon-
trardn Util y a los historiadores de otras 4reas del mundo de una obrade re-
ferencia interesante. Se espera también que contribuird mds ampliamente al

mejor entendimiento de América Latina a través de su historia en los Estados
Unidos, Europay otraspartes, y no tnicamente a una mayor conciencia de su

propia historia en América Latina.
Los distintos volimenes de la Cambridge History han aparecido de acuer-

do con un orden cronolégico determinadoy se han ido publicando desde 1984

hastaprincipios de los noventa.

Los voliimenesI y 11, Colonial Latin America, comosutitulo lo indica, se

refieren principalmentea la época colonial, incluyendo una secci6n introduc-

toria sobre los pueblos y civilizaciones americanas al momentode la llegada

de los europeos; aparecieron en 1984. Algunos articulos de estos volimenes

fueron publicados posteriormente (1987) por la misma editorial en forma de

antologias bajo la denominacién Colonial Spanish America y Colonial Brazil.

El volumenII, From Independenceto c.1870 incluye las guerras de Inde-

pendencia durante el primer cuarto del siglo XIX y los primeros cuarenta y

cinco afios de vida independiente; fue publicado en 1985. Dos antologfas que

incluyen algunos de los més representativos articulos de este volumen se pu-

blicaron en 1987 porla misma editorial bajo los titulos The Independence of

Latin America y Spanish America after Independence.

Los voltimenes IV y V, c.1870 to 1930, consideran un periodo que para la

mayoria de las naciones latinoamericanas represent6 crecimiento econdmico,
prosperidad material y consenso ideolégico, todo lo cual permitid, con algu-

nas excepciones como México durantela Revolucién (1910-1920), estabilidad

politica hasta la gran depresién econémica mundial defines delos veinte; fue-

ron publicados en 1986.

Los volimenes VI al IX, 1930 to the present, incluyen la mayor extensi6n

en cuanto a paginas por épocasse refiere; hasta el momento (diciembre 1994)
contamos conlos voltimenes VII y VIII, los cuales fueron publicados en 1990 y

1991 respectivamente.
Vistos el nimero de volimenes y los periodos que abarcan,es claro que

el editor puso mayorénfasis enel andlisis de la historia delos siglos XIX y XX,es

decir, en el periodo que se extiende desdelas guerras de Independencia en el
primercuarto delsiglo XIx hasta nuestros dias, pues le dedica siete volimenes.  
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El décimo volumen, Bibliographical essays, incluye comosutitulo lo in-

dica, los ensayos bibliograficos que aparecenal final de cada volumen, pero

enriquecidos y actualizados. Su publicacién esta pendiente.
Entre 1990 y 1994 apareci6 publicada por Editorial Critica de Barcelona,

en diez tomos,la traduccién al espafiol de los primeros cinco volimenes en

inglés, bajo el titulo general de Historia de América Latina. Con toda seguridad

dicha editorial continuard esta magna obra.

En cada uno delos periodos en que se divide la obra se examinany vin-
culan los diferentes aspectos de la vida econémica,social, politica, religiosa,

intelectual y cultural de la regidn. La CambridgeHistory ofLatin America hace

énfasis en la evolucién de sus estructuras internas, sin descuidar el efecto de-

cisivo sobre el area de fuerzas y factores externos (desarrollo del sistema capi-

talista mundial) y los vinculos econdémicos, politicos y culturales, primero con

los espafioles y portugueses, después conlos britdnicos, franceses, y alemanes
y finalmente con los Estados Unidos.

La obra comprendearticulos de carécter comparativo, general y particu-

lar, elaborados en torno los principales temas de la historia latinoamerica-
na. Asi, la consulta de la obra nos proporciona una visi6n comparativa de la

evolucién de la América hispana y la portuguesa, o de las distintas regiones
que conformanla primera. De igual manera, y dado que incluye capitulos en

los que se presentan visiones integrales de cada una de las dos Américas (se

toman en cuenta varios aspectosy sus estrechas vinculaciones), nos permite
obtener una concepcién general sobrelas distintas €pocas. Asimismo,el he-
cho de fraccionarla realidad latinoamericana para su estudio en los aspectos

econdémico,social, politico, religioso, cultural, intelectual e internacional, nos

hace ver una historia de temas particulares que a su vez se desglosanen t6picos
més especificos.

Por otra parte, la Cambridge History incluye capitulos sobre historias in-

dividuales de los veinte paises latinoamericanos independientes (mds Puerto

Rico) aunque se da mayor énfasis a los tres paises mds grandes dela regidn:
Brasil, México y Argentina.

Las distintas épocas y temas dela historia mexicana son abordadaspar-

ticularmente porlos siguientes especialistas: ‘Mesoamérica hasta 1519’’ por

Miguel Leén-Portilla; de la Nueva Espafia se ocupaelarticulo de Enrique Flo-

rescano sobre ‘‘Formaci6ny estructura econédmica de la hacienda en Nueva

Espafia’’. Dado que el acercamiento la €poca colonial se efectu6 tomando
en cuenta las dos 4reas, portuguesa y espafiola, el estudio de la Nueva Es-
pafia es considerado comoparte de la dindmica histérica del total de la se-
gunda, y no como una subregién en particular. Sin embargo,la mayorfa de

los autores que abordan las distintas temdticas de la época hanescrito im-

portantes trabajos sobre el México colonial, comoes el caso del doctor David
Brading, quien presenta “‘La Espafia borbénica y su imperio americano’’, el

de Peter Bakewell, con su trabajo ‘‘La minerfa en la Hispanoamérica colo-

nial’; James Lockhart y su participaci6n con ‘“‘Organizaci6én y cambiosocial  
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en la América Espanola colonial’; Asuncién Lavrin, ‘‘La mujerenla socie-

dad de la América Espanolacolonial’; Charles Gibson, “‘Sociedad indigena

bajo el dominio espanol’ y Jacques Lafaye, “‘Literaturay vidaintelectual en

la América Espanolacolonial’’.

Por su parte el siglo XIX es abordado, independientemente de los estu-

dios generales, donde se contempla el caso de México,de la siguiente manera:

México y América Central son el objeto de estudio de Timothy Auna, mien-

tras que Jan Bazant hace un recorrido por México desde la Independencia

hasta 1867 y Friedrich Katz, presenta ‘‘La restauraci6n de la Reptblica el
Porfiriato, 1867-1910’’.

E] estudio del siglo Xx quedé bajo la responsabilidad de John Womack,

“La Revolucién Mexicana, 1910-1920’’, Jean Meyer,‘‘México: Revolucién y

reconstrucci6n enlos afos veinte’’ (con estos dos articulos se cierra la épo-

ca de 1870-1930 propuestaenla obra), Alan Knight, “‘México, 1930-1946’’ y

Peter H. Smith, ‘‘México desde 1946’’.

Metodolégicamente se trata de unahistoria latinoamericana construida

gracias a los aportes de un enfoque miltiple, pues retine los resultados de

la aplicacién de nuevos métodos y modelos conceptuales proporcionados por
diferentes ciencias sociales (economia, ciencia politica, demografia histérica,

sociologia, antropologia, entre otras) y de las diversas corrientes historiogréfi-

cas contempordneas.

Deesta manera podemos examinardiversas aproximaciones desdela his-

toria estructural, cuantitativa, demogrdfica, de las estructuras sociales y de la

lucha declases, hastala historia de las ideas, de las mentalidades,dela lucha

porel poder, etc.; asi como unahistoria dialéctica que evoluciona de acuerdo
a factores endégenos, exdgenosetcétera.

Finalmente, cabe destacar que ademasdelascaracteristicas y méritos ya

senalados y de los mapas, grdficas, tablas, indices analiticos que se contem-

plan en cada volumen,la obra incluye una serie muy completay util de ensa-

yos bibliogrdficos que acompanancada unode los grandes capitulos, los mis-

mosincluyen principalmentelibros y articulos publicados durante los tiltimos

treinta afos. Comoya se anoté anteriormente, los ensayos bibliogrdficos de

los voltimenes| al IX, revisados, complementadosy actualizados,constituirén

el volumen X, préximoa ser publicado.

Oscar ALATRISTE GUZMAN

 



 

 
 

Cuadernos Americanosfelicita calurosamente a dos cerca-
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tores Francisco Miré Quesada y Gregorio Weinberg,

figuras sefieras dela filosofia latinoamericana, a quienesla
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Estos eminentes representantes de las ideas y de
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CUADERNOSAMERICANOS EN CD-ROM a

Se encuentra en elaboracién una versién de la coleccién completa de
Cuadernos Americanos
en disco compacto

CD-ROM,consistema
de recuperacién

directa del texto.
Esta nuevaversion

permitira almacenar y

distribuir grandes
volumenes de
informacién con un

significativo ahorro en
el transporte y

almacenamiento del

material y mucha

mayorrapidez enel

rastreo dearticulos,
autores y temas.

La primera parte, que
comprendelos 50

numerosde la Nueva Epoca (desde 1987 hasta 1995), estard en venta a
mediados deeste ajo.

 

Informes: Cuadernos Americanos,Torre | de Humanidades, 2° piso, Ciudad Universitaria,
México, D.F, Tel. 622-1903, Fax: 616-2515, E-Mail. weinberg @servidor.unam.mx     
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WA
Educacion

CARTAS A QUIEN PRETENDE ENSENAR

Paulo FREIRE
Diez cartas de uno de los mas eminentes educadores de nuestra América en

las que, con el lenguaje directo del géneroepistolar, se abordan aspectos

fundamentales de la practica educativa de los maestros(y, sobre todo,de las

maestras): diferencia entre ensefar y aprender,fuentes de la

inseguridad,cualidades del buen educador, el primerdia declases,la

relacion entre educadores y educandos,la disciplina.

siglo veintiuno editores  
 

Linguistica y teoria literaria

TEORIA DE LA INTERPRETACION.
Discurso y excedente de sentido

Paul RICOEUR
El gran pensadorfrancés, profesor emérito en la Universidad de Chicago,

nos da eneste libro una nuevaserie desusbrillantes reflexiones.

Despuésde estudiar el lenguaje comodiscurso (lengua y habla,

acontecimientoy sentido, intencién y expresién), Ricoeur abordala

diferencia entre habla y escritura, simbolo y metdafora, explicacion y

comprension. Unlibro fundamental.

 

Sociologia ypolitica

MOVIMIENTOSSOCIALESY POLITICA. ;
LA DECADA DE LOS OCHENTA EN LATINOAMERICA
 

Fernando CALDERON

Los grandes cambios sociales y politicos de Latinoamérica en los afos

ochenta (lenta democratizacion y surgimiento de multiples

comportamientoscolectivos) han determinadoresultados tan confusos que

no sabemoseltipo de sociedad en que habran de desembocar. Lo indudable

es la inmediata perspectiva de una francatransicion societal. Tal es el

apasionante temadeestelibro.

De venta en Ay. Cerro del Agua 248, Col. Romero de Terreros,tel. 658.7555 y en librerias de prestigio.
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HOMINES
Desde Puerto Rico “Homines”publica articulos sobre

el paisy otras partes de América Latina.

Con una vision amplia de los ciencias sociales, esta

revista examina aspectosinterdtsciplinariosdela historia,

economia, folklore, arte, educacion, politica, soctologia,

baile, teatro, sobre la mujer. antropologia, arqueologiay

relaciones internacionales entreotros.

Homines es una revistapara investigadores, maestros,

coleccionistasy todas las mujeresy hombres interesados en

la transformacion de la sociedad.

Pida una muestra de Hominesporsolo $8.00 o

suscribase y recibala comodamente por correo dos

vecesal afio.

TARIFAS DE SUSCRIPCION
(2 namerosalafio)

[El Puerto Ricocscescetteroscssc-carntciincrptreeieetts $15.00

D El Caribe, EE.UU. y Centroamérica..... $22.00
O Suramérica, Europa, Africa, Asia, otros $25.00

O Muestra 1 ejemplar... .$ 8.00

 

 

 

  

Nombre: 

Direccién: 

 

Lleneeste cupony envielo con su pago, cheque 0 giro a:

Directora Revista HOMINES
Universidad Interamericana de Puerto Rico

Decanato de Ciencias Sociales
Apartado 191293

Hato Rey, Puerto Rico 00919-1293  
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‘A LA VENTA EN-LASPRINCIPALES LIBRERIAS

SECUENCIA aeAQ 1aléectica
@ Nueva Gpoca @ Ano 18 @ Numero27 @ Primavera de 1995

Rosalina Rios Zuniga: De Cadiz a Mexico. La cuestion

de los institutos literarios (1823-1833) / Gabriela Tio

Vallejo: La monarquia en México: historia de un
desencuentro. El liberalismo monarquico de Gutiérrez

Estrada / Annick Lempériére: La formacién de las
elites liberales en el México del siglo xix / Lilian Mlades
Aguiar: Después de Tomochic / Michelle Dospital: La

herencia mexicana en la lucha sandinista de los afios 20

en Nicaragua / Jan Patula: Experienciade la

inmigracién polaca en México. Campamento de Santa MELICUSLAWLCION TEN CRISS

Rosa, Leén, Guanajuato / Ernesto José Salas: Cultura Luis Villoro ;
5 : 3 ‘ CAPITALISMO Y EXPLOTACION

popular en la primera etapadela resistencia peronista Pablo Gonzalez Casanova

(1955-1958) / Guadalupe Rodriguez de Ita: Las | AMERICA LATINA FRENTE A LA GLOBALIZACION
Cate se Sapo arate Sergio de la Pena, Sergio Bagu, Adalberto Sant

organizaciones campesinas bolivianas: entreJa FILOSOFIA, TECNICA Y MORAL re
oficialidad y la autonomia (1954-1982) / Leticia Adolfo Sanchez Vazquez
Algaba: Una amistad epistolar: Ricardo Palma y MARKISMO ANALITICO, SOCIALISMO Y DEMOCRACIA
Algaba: nistad epi: ; s John Holloway, Ruy Mauro Marini,

Vicente Riva Palacio / Monica Palma Mora y Maria J. Francisco Alvarez, Gabriel Vargas Lozano

Magdalena Ordéiiez: Anilisis del directorio de la Ee PORELICLDPALERMOexRE!
: mee ss r Amin

colonia espafiola en México 1991 / Resefias. Ses a DESieIene
REVISTA DE FILOSOFIA, CIENCIAS SOCIALES, LITERATURA Y CULTURA
POLITICA DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMADE PUEBLA
1S8N 0185-7770

Instituto

Mora

Suscripciones e informes:Instituto de Investigaciones

Dr. José Ma. Luis Mora. Teléfono: 598-377ext. 125. ® Correspondencia suscripciones: MaximinoAvila Camacho, 406(altos); Centro;
Direccion: Plaza Valentin Gomez Farias 12 / Colonia San Juan / 72000 Puebla, Pue.; teléfonoy fax (9122) 42 63 63 ext. 17; 0 al apartado’ postal 21-579;

03730 Mexico, D.F. México, D.F. @ Suscripciones por cuatro ntimeros enla Reptiblica Mexicana: 75 nuevos

 
    pesos. Enlos Estados Unidos,Canadii, Centro y Sudamérica, y Furopa: 40 dolares US     
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Desarrollo Economico
 

Revista de Ciencias Sociales
JORNADASANDINASDE LITERATURA

LATINOAMERICANA
Tucuman, Argentina, 10 al 15 de agosto de 1995

 

Comité Editorial: Juan Carlos Torre (Director), Roberto Bouzas, Ricardo

Carciofi, Daniel Chudnovsky,Liliana De Riz, José Nun, Hilda Sabato,

Getulio E. Steinbach (Secretario de Redacci6n)

 

ISSN 0046-001X

Vol. 35 Abril-junio 1995 N? 137 Las primeras Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana (JALLA)tuvieron lugar en La Paz,
Bolivia, en agosto de 1993, conla participacién de cerca de cuatrocientosespecialistas. Dadolo positivo del
encuentro,se resolvié darle cardcter bianual. De acuerdo con esta propuesta fue designada la ciudad de San
Miguel de Tucuman (Argentina) comosede delas Segundas Jornadas, las cuales se celebraran del 10 al 15 de
agosto de 1995.

 

TAKASHI HIKINO y ALICE H. AMSDEN: Laindustrializacion tardia en pers-

pectiva histérica.

DANIEL CHUDNOVSKY, ANDRES LOPEZ y FERNANDO PORTA:Mas alla del

flujo de caja. El boom dela inversion extranjera directa en la Argentina.

Objetivos de las Jornadas:

* Posibilitar una relacionestable entre académicos que, desde una perspectiva andina,tiene como objeto de
estudio las manifestacionesoralesy escritas de la producci6nliteraria latinoamericana,incorporando ademas
las aportacionesrelevantes dela antropologia,la historia y otras disciplinas afinesCESAR TCACH: Neoperonismoy resistencia obrera en la Cordoba Libertadora

(1955-1958). + 3 ; : , ;* Generar un Ambito de reflexidnsensible a las problemiticas especificas del objeto de estudio,a fin de
SUSANA BELMARTINO: Transformacionesinternas al sector salud:la ruptura del promoyerla produccién de conceptos capaces de dar cuenta de los procesos culturales y sociales de la

i ; : region.
pacto corporativo.

* Establecer un espacio de mutuo conocimiento de los distintos proyectosde investigacion para una posterior
integraciénregional de los mismos.GASTON GORDILLO: Después de los ingenios: La mecanizacion dela zafra

saltojujefia y sus efectos sobrelos indigenas del Chaco Centro-Occidental.

EUGENIO KVATERNIK:La sucesién presidencial de 1964. El fracaso de la UCRI

comopartido moderado.

Han confirmadosu participacion en las Segundas Jornadas tedricosy criticos de reconocida trayectoria, entre
los cuales podemos mencionar a Walter Mignolo (Duke University), Martin Lienhard (Zurich Universitat),
Rolena Adorno (Princeton University), Antonio Cornejo Polar (University of California, Berkeley), Luis
Millones (Pontificia Universidad Catdlica de Pert), Francoise Perus (UNAM, México), Néstor Garcia Canclini
(UAM, México), William Rowe(King's College, Inglaterra).

En México, cualquier informacion, sugerencia o propuesta debe dirigirse, antes del 30 de abril, a
Sandra Lorenzano(Secretaria Nacional de JALLA, México) Apartado Postal 22 - 371
CP 14000 México, D.F, Fax: 528 43 70

NOTAS Y COMENTARIOS

MARCOS NOVARO:El debate contemporaneosobrela representaci6npolitica.

RESENAS BIBLIOGRAFICAS / REVISTA DE REVISTAS / PUBLICACIONES RECIBIDAS

 

IV CONCURSO DE ENSAYOSDECRITICA BIBLIOGRAFICA
Secretaria Direcci6n Postal
Programa “Tucumanen los Andes” 24 de Septiembre 210 

(4000) S.M. de Tucuman - ARGENTINA  DESARROLLOECONOMICORevista de Ciencias Sociales es una publicacion

trimestral editada por el Instituto de Desarrollo Econémico y Social (IDES).

Suscripcién anual: R. Argentina, $ 60,00; Paises limitrofes, U$S 68; Resto de

América, U$S 74; Europa, U$S 76; Asia, Africa y Oceania, USS 80.

Ejemplar simple: U$S 15 (recargos segUn destino y por envios via aérea).

Pedidos, correspondencia, etcétera, a:

- Instituto de Desarrollo Economico y Social
Araoz 2838 @ 1425 BuenosAires @ Argentina
Telét 804-4949 @ Fax: (541) 804-5856

 

   

   
Instituto de Historia y Pensamiento Argentinos
Facultad de Filosofia y Letras
Universidad Nacional de Tucuman

Tel. (54-81) 214161-Fax(54-81)311462
E-Mail: postmaster@untmre.edu.ar   
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f e ISSN 0717-036x

 

sy NOTAS HISTORICAS
Y GEOGRAFICAS

 

Suscripcion:

Nacional $2.5

Internacional $15 USDLS.(incluye correo aéreo)

Correspondencia, suscripcion y canje:

Biblioteca Central de la Universidad

Direccion:

Avda. Playa Ancha No.850. Casilla 34-V, Valparaiso  

revisia Ano X, N° 13, Diciembre 1994

FINANZAS
PUBLICAS
 

Estrategia de desarrollo, politicas macroeconémicas

y medio ambiente

William Postigo de la Motta

Modelos de ajuste de preciosy rentabilidad empresanal

Max Patrucco Vasquez

Disefio de un sistema de planeamientofinanciero

Adner Yzquierdo Marin

Evaluacién social de proyectos publicos

Carlos Urrunaga Alvarado

Estado, tecnologia y ecologia en el Peru

Reynaldo Susano Lucero

 

FINANZAS PUBLICAS es una publicacién de la Seccién de Postgrado en

Economia, Universidad de Lima. Perd.
Informes y Suscripclones
Universidad de Lima,Av. Javier Prado s/n
Apartado Postal 852. Lima-Perd
Teléfonos 437-6767 anexos 2271, 2275. Fax 437-8066
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REVISTA BIMESTRE CUBANA
LA REVISTA DE LA SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PA{S DE

LA HABANA

Elndmero unodela Revista Bimestre Cubana en su nueva etapasaldra

a la luz publica en los primeros dias de diciembre de 1994. La linea

editorial se orienta, siguiendo los patrones histéricos de la misma, ala

economia,la cultura yla ciencia,ligadas al desarrollo econémico-social
del pueblo cubano.

Unodelos objetivos esenciales de esta publicacién es contribuir,

dentro delespiritu patriético que ha inspirado a esta Sociedad desde

su fundacién en 1793, a la divulgacién de las acciones de esta

Organizacién No Gubernamentalparael desarrollo de la educacién,

la ciencia y la cultura cubanas,en esta etapa tan dificil por la que
atraviesa la nacion, sometida al bloqueo norteamericano por mas de
30 afios.

Nosayudarfa mucho,querevistas cientifico-técnicas prestigiosas
de América Latina y el Caribe insertaran sus propios anuncios o
Promociones de Congresos y otros eventos de este cardcter, en
nuestra publicacién.

 

Su posible colaboracién porlos anuncioses Iasiguiente:

Cuarta de forros, USD 500; doble pagina, USD 400;

2da. y 3ra. de forros, USD 300; una pagina, USD 200;

dos tercios de pagina, USD 100; media pagina, USD 75

Asimismo una contribucién importante en estos momentosesla
suscripcién anuala la revista por USD 20, equivalente a dos numerosal fio.

Cualquier informaciénal respecto hacerla llegara:
Dra. Daisy Rivero Alvisa, Presidenta de la Sociedad Econémica de Amigos de Pals, Ave.

\__ Salvador Allende No. 710, Ciudad Habana, Cuba. Fax: (537) 33-8054,Telex: 511290.
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CUADERNOS
DE CUADERNOS

CUADERNOS AMERICANOSofrece su coleccion
CUADERNOSDE CUADERNOSdedicadaa difundir estudios
que contribuyan a la comprensién de los diversos
aspectos dela cultura latinoamericana.
En el contexto de los cambios inéditos quevive el
mundo contemporaneo, CUADERNOS DE
CUADERNOScontinuard conla tradicién de didlogo,
pluralidad y reflexién critica que siempre ha
caracterizado a nuestras publicaciones.

 
TITULOS

Fernando Ainsa, et al., La novela histérica, México, Cuadernos Americanos,

UNAM,1991 (Cuadernos de Cuadernos, 1).

José Luis Gomez-Martinez, Teorfa del ensayo, México, Cuadernos Americanos,

UNAM,1992 (Cuadernos de Cuadernos, 2).

Ctedra de América Latina, Ibero-América 500 afios después. Identidad e
integracién. Contribucién a la | Cumbre Iberoamericana, México, Cuadernos
Americanos, UNAM, 1993 (Cuadernos de Cuadernos, 3).

Leopoldo Zea, Filosofar a la altura del hombre. Discrepar para comprender,

México, Cuadernos Americanos, UNAM,1993 (Cuadernos de Cuadernos, 4).

David R. Maciel, El bandolero,el pochoy Ia raza. Imagenes cinematograficas del

chicano, México, Cuadernos Americanos, UNAM, 1994 (Cuadernos de Cuadernos,5).

PRECIOS POR EJEMPLAR EN MEXICO:

Cuadernos de Cuadernos num.| (agotado), nums. 2, 3 y 5 N$ 30.00, nam. 4

N$ 40.00

PRECIOS POR EJEMPLAR EN EL EXTRANJERO:

Cuadernos de Cuadernos nam.| (agotado), nums.2, 3 y 5 $17.00 US DLS,

nam. 4 $20.00 US DLS.

Redaccién y Administracién:
Torre | de Humanidades, 2° piso, Ciudad Universitaria 04510, México D.F.

Tel 622-1902; FAX (525) 616-2515; E-MAIL: weinberg @servidor.unam.mx
GIROS: APARTADO POSTAL965 MEXICO,D.F., 06000

 
   
 

   



 

 

 

IX PREMIO INTERNACIONALDE NOVELA ROMULO GALLEGOS

AGOSTO 1995, CARACAS, VENEZUELA

LA FUNDACION CENTRODE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS ROMULO GALLEGOS
convoca a todoslosescritores de habla castellana a participar en el Concurso del PremioInternacional de
Novela Rémulo Gallegos, que se otorgard el dia 2 de agosto de 1995, y cuyo propésitoes honrar y perpetuar
la obra del eminente novelista venezolano Rémulo Gallegos y estimularla actividad creadora delos escritores
de habla castellana.
El premio sera entregado en la mencionada fecha bajo los auspicios de la Fundacion Centro de Estudios
Latinoamericanos Romulo Gallegos, en Caracas, Venezuela.
En ejercicio de las atribucioneslegales que le han sido conferidasen sus estatutos, conla aprobaciéndel
Consejo Nacional de fa Cultura, la Fundacién Centro de Estudios Latinoamericanos Romulo Gallegosdicta las
siguientes:

BASES DEL PREMIO INTERNACIONAL DE NOVELA ROMULO GALLEGOS

PRIMERA El Premio 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 autor de la mejor novela escrita y publicada en idioma castellano durante el bienio que fije la Convocatoria.
PARAGRAFO UNICOPars el certamen de 1995 se admitirin as novelas publicadas entre el I* de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1994.
SEGUNDA
Podrin concurrir todoslos escritores, cualquiera sea el pais de su residencia, con novels escritas en idioma castellano y publicadas en primera
edicién durante el lapso sefialado en estas Bases.
TERCERA
Para el otorgamiento del Premio, la Fundacién Centro de Estudios Latinoamericanos Romulo Gallegos, de acuerdo conlo establecido enel

Articulo5, literal d, de sus estatutos fundacionales, designa el siguiente Jurado: MempoGiardinelli, Argentina, Luis Goytisolo, Espafa, Antonio
Lépez Ortega, Venezuela, Julio Ortega, Peri, Elena Poniatowska, México
CUARTA

El Premio sera otorgado por mayoria de votos y no podrd ser dividido ni declarado desierto. No se conferirin accésits ni menciones honorificas,
y en ningiin caso seri otorgado mds de una ver al mismo autor.
QUINTA
El Jurado acompafard su veredicto conun juicio razonado sobreelvalorde la obra premiada
SEXTA
El Premio serd entregado al ganador enacto piblico el dia dos de agosto de mil novecientos noventa y cinco, fecha del natalicio de Rémulo
Gallegos, en la sede de la Fundacién CentrodeEstudios Latinoamericanos Rémulo Gallegos
SEPTIMA
Las obras deberin ser enviadas en nimerode diez (10) ejemplares a fa Fundacién Centro de Estudios Latinoamericanos Rémulo Gallegos, hasta
el 28 de febrero de 1995, a la sedede ba institucidn: Casa de Romulo Gallegos, Avenida Luis Roche, cruce con tercera transversal, Urbanizacién
Akamira, Caracas 1062, Venezuela, o al Apartado de Correos N’ 30905, Altamira, Caracas 1062, Venezuela
La lista de participantes seri publicada por este Centro el dia 31 de marzo de 1995.
OCTAVA
La Fundacién Centro de Estudios Latinoamericanos Rémulo Gallegos promoverd la edicién popular de la novela ganadora, a través de Monte
Avila Editores Latinoamericana, como empresa editorial del Estado Venezolano. Esta edicién estaria destinada exclusivamentepara su circulacién
en Venezues
NOVENA
Lo no previsto en estas Basessera decidido porel Consejo Directivo de la Fundacién Centro deEstudios Latinoamericanos Rémulo Gallegos,
previa consulta con el Consejo Nacional de fa Cultura

El Premio Internacional de Novela Romulo Gallegos fue creado en 1964 y esta consideradoenla actualidad
comouno delos reconocimientos literarios de mayorprestigio del continente americano. Se otorga a obras
escritas originalmenteen la lengua castellana.

El premio se entregara el 2 de agosto de 1995 enla sede de la Fundacion Centro de Estudios
Latinoamericanos Romulo Gallegos, con sede en Caracas, Venezuela.    
 

 
PROGRAMA

UNIVERSITARIO DE
DIFUSION DE ESTUDIOS
LATINOAMERICANOS

pudel
 

     

CONVOCATORIA

Vil Congreso dela Federaci6n Internacional de Estudios

sobre América Latina y el Caribe (FIEALC)

Instituto de Posgraduados de Estudios Latinoamericanos(IPEL),

de la Universidad de Tamkang enTaipei Hsien, Taiwan

25 al 28 de junio de 1995

Tema Central:

América Latinay los paises

de la Cuencadel Pacifico

Principales lineas de trabajo:

- Cémoestudiarla historia comuna partir delsiglo XVI,

en el contexto de la expansién occidental

- Las relaciones politicas y econdmicas de ambas regiones

hasta nuestros dias

- La historia, cultura y sociedad en la Cuenca del Pacifico

y en América Latina

Informes y correspondencia:

Vil Congreso Internacional de la FIEALC

GraduateInstitute of Latin American Studies

Tamkang University
Tamsui, Taipei Hsien, Taiwan (R.O.C)

Tel: (02) 621-5656 Ext. 706 FAX:(02) 622-4058   
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CONVOCATORIA

 

     

 

V Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Estudios

sobre América Latina y el Caribe (SOLAR)

Universidad de Sao Paulo,Brasil

16 al 20 de octubre de 1995

Tema central:

EI Brasil y América Latina y
los desafios del nuevo orden mundial

Principales lineas de trabajo:

- Modernidad y modernizacién en América Latina
- Democraciay autoritarismo en América Latina

- Relaciones internacionales del Brasil, América Latina,

con los paises del Asia Pacifico, Europa, Estados Unidos y Africa

- Urbanizacién y metropolizacién en América Latina
- Producci6nartistica y critica cultural en América Latina

- Estructuras econdémicasy conflictos sociales en América Latina

Todaslas consultas relativas al funcionamiento del Congreso deberan dirigirse a:

Dr. Sedi Hirano, Coordinador de PROLAM,Universidad de Sao Paulo,
Rua do Anfiteatro 181-Colmeia, Favo 15, 05508-900

 

  Ciudad Universitaria-Sao Paulo,S P, Brasil. Tel: 815-0167, FAX: 0055118150167
   

 

 
EL CENTRODE INVESTIGACIONES —

DE QUINTANAROO (CIQRO) peers
b Y EL PROGRAMA UNIVERSITARIO    

G@ORO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS(PUDEL-CCyDEL/UNAM)

CONVOCAN AL

SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONALDE FILOSOFIA
Y CULTURA DEL CARIBE (CONCARIBE)

Con el tema

Filosofia y cultura de América Latina y el Caribe

Sede del Congreso: Centro deInvestigaciones
de Quintana Roo, Chetumal, Quintana Roo, México

14 al 18 de noviembre de 1995

Mesas detrabajo:

El estado actualdela filosofia e historia de la ideas en el Gran Caribe

‘La literatura y el arte caribenios

-Etnicidad y cultura del Caribe

‘La frontera sur de Mexico: problematica y perspectivas

Historia y sociedad en el Caribe

“Ecologia y medio ambiente en la Cuencadel Caribe

‘El Caribe: globalizacién e integracién regional (enfoque social, econdmico y politico)

-Las migraciones en el Caribe

-La mujer en el CaribeC
O
N
A
H
A
W
N

—

Enviar resumen de ponencia (maximo 200 palabras) y boleta de preinscripcién
antes del 30 de septiembre de 1995 a cualquiera delas siguientes direcciones:

CIQRO,Zona Industrial No. 2, Carr. Chetumal-Bacalar, C.P. 77000, A.P. 424 Chetumal, Q. Roo,
Tel. (983) 20115 y 21666 ext.41, Fax: (983) 204-47

PUDEL, Torre | de Humanidades, 2° piso, Ciudad Universitaria, México, D.F., 04510,
Tel. (525) 622-1902, Fax: (525) 616-2515

‘Sirvase enviar la boleta de preinscripcién®

Apellidos
Nombres
 

 

Profesién
Institucién Cargo que d
Direccién de trabajo

Tel. Fax. Télex
Titulo de Ponencia

Mesa de trabajo en la quedesea participar

 

 

 

* La inscripcién al Congreso costard US$ 10.00 porpersona. Esta suma se abonard directamente en Chetumal, Q. Roo.
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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 humanismolatinoamericano antela crisis de valores de fin 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 latinoamericanoante el desaffo 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 abonadas directamente la llegada de los participantes a la Universidad

Central de laVillas en el Buré de Acreditacién del V Simposio).

Correspondencia Cientifica:

Dr. Pablo Guadarrama Gonzdlez, Comision Organizadora V Simposio PensamientoFilosofico
Latinoamericano, Universidad Central de Las Villas, Departamento deFilosofia, Carretera a

Camajuani, 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

_@/
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FORO INTERNACIONAL

 

VOL. XXXIV ENERO-MARZO, 1994 NOM. 1

 

135

Articulos

Humberto Garza Elizondo
Democracia en Cuba

Carlos M. Vilas
Democratizacion y gobernabilidad en un escenario posrevolucionario: Centroamerica

Victor Alarcon Olguin

Polonia: consolidacion democratica, elecciones y partidos

Miguel Garcia Reyes
Transicion a la democracia en la Union Soviélica

Jean Meyer
iUna apuesta imperial? Estrategia diplomatica y militar de la Segunda Republica Rusa, 1992-1994

Tatiana Sidorenko
la privatizacion de empresas estalales en Rusia: alcances y perspectivas

FORO INTERNACIONAL es una publicacion trimestral de El Colegio de México, A.C. Suscripcion
anual: en Mexico, 76 nuevos pesos. En Estados Unidos y Canada: individuos, 32 dolares;
instituciones, 50. En Centro y Sudamerica; individuos, 26 dolares; instituciones, 34. En

otros paises: individuos 42 délares; instituciones 60. Si desea suscribirse, favor de enviar
este cupon a El Colegio de México, A.C. Departamento de Publicaciones, Caminoal Ajusco
20, Col. Pedregal de Santa Teresa, 10740 Mexico, D.F.

Adjunto cheque o giro bancario nim.:
por la cantidad de:
a nombre de El Colegio de México,A.C. como importe de mi suscripcién por un afo a FORO
INTERNACIONAL.

 

 

Nombre:
Direccion

Ciudad: Codigo Postal:
Estado: Pais: mS
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ESTUDIOS DEMOGRAFICOS Y URBANOS
 

Vol. 8 , nam. 3, sepliembre-diciembre, 1993

 

24

Articulos

Jane R. Rubin—Kurlzman :
élecciones para el futuro? Cambios en los determinantes del empleo femenino en épocasde recesion en

la ciudad de Mexico, 1970-1976

Mercedes Blanco
Evolucion y tendencias del empleo pablico en México: 1965-1988

Gabriel Estrella Valenzuela
Migracion internacional legal desde la frontera norte de Mexico

Carlos Garrocno :
Eficiencia, igualdad y equidad en la localizacion de los servicios de salud infantil del Estado de México

Boris Graizbord
El comportamientoelectoral en la megalopolis

Javier Delgado
Queretaro: hacia la ciudad region

Antonio Daher
Regiones de economia abierta y cerrada

ESTUDIOS DEMOGRAFICOS Y URBANOS es una publicacion cuatrimestral de El Colegio de México, A. C.,
Suscripcion anual, en Mexico: 57 nuevos pesos. En Estados Unidos y Canada: individuos, 35
dolares; instituciones, 55. En Centro y Sudameérica: individuos 28 dolares instituciones, 35
dolares. En otros paises: individuos 45 dolares; instituciones 62. Si desea suscribirse, favor de
enviar este cupon a El Colegio de México, A.C., Departamento de Publicaciones, Caminoal Ajusco 20, Col.
Pedregal de Santa Teresa, 10740 México, D.F.

 

Adjunto chequeo giro bancario num.:
por la cantidad de:
a nombre de El Colegio de Mexico, A.C., como importe de mi suscripcién por un afo a
ESTUDIOS DEMOGRAFICOS Y URBANOS.

 

  Nombre:aestn
 

Ciudad :
Pais:   
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correo

Martiano
BOLETIN DEL CENTENARIO DE LA CAIDA EN COMBATEDE JOSE MARTI

Conferencia Internacional
"José Marti y los desafios del siglo XXI"

El Centro de Estudios Martianos con el coauspicio de prestigiosas instituciones y organizacionesconvocaa la celebracién de la Conferencia Internacional "José Marti y los desafios del siglo XXI",que se efectuard en la ciudad de Santiago de Cuba del 15 al 19 de mayo de 1995, en ocasién delcentenario de la caida en combate del mas universal de los cubanos.
Es objetivo de este encuentro analizar los principales temas y desafjos -viejos y nuevos- queenfrenta el mundoenla frontera del prdximosiglo,los grandes problemas que sealzanante elbienestary la supervivencia del hombre y del planeta, y las interrogantes, consideraciones yPropuestas que en relacién conellos aporta el legado de José Marti,

Ambitos tematicos:
Los Desafios Socioeconémicos entre otros: desarollo ible, independenciae integraciéneconémicas, nuevo orden econémico intemacional, problemas ecolégicos.
Los Desafios Sociopoliticos entre otros: s6berania, democracia, autoctonia, didlogo con elotro, papel delos partidos y los rnovimientos populares

Los Desafios Socioculturales entre otros: identidad cultural, educacién y formacién del hombre,comunicacién, creacién artistica y literaria, modernidad, poblacién y lengua autéctonas,multietnicidad.
En cada tema,el anilisis del legado martiano y de su contexto histérico corre paralelo aldelas ideas acerca de los conflictos y retos de nuestra contemporaneidad. Las exposiciones y losdebates esclareceran lo que sus Propuestas y los métodosde conocimientodela realidad porélempleados contribuyeron entonces ~Y pueden atin hoy aportar-

a

la reflexion sobre lasrealidades mundial y continental, en aras de encontrar nuestras propias respuestas epocales parala solucién de los problemas que la humanidad enfrenta a las puertas del tercer milenio. Seofreceran programas de turismohistérico Previosy posteriores ala Conferencia,uncluidala RutaMartianade Playita a DosRios, ubicada enel extraordinario paisaje montafioso dela zonasurdelorientede IaIsla.
Para mayorinformacion puede dirigirse al Comité Organizadorde laConferencia, con sedeenel Centro de Estudios Martianos,asi como alas agenciasturisticas que organizanviajes a Cuba.

 

Centro de Estudios Martianos, Calzada No. 807,esquina a 4, El Vedado, La Habana, 1994.
Tel.: (537) 31-1667, 31-1789, 3-631 1, 30-9519,

Correo electrénico: cemarti@tinored-cu, (Internet) Fax: (537) 33-3721, 33-3013.

 

 
 

  



 

 
 

 

 

REVISTA
CUBANA

CIENCIAS
SOCIALES    

Publicacién semestral editada porel

Instituto de Filosofia

Direccién, suscripcion y canje:

Revista Cubana de Ciencias Sociales,

Calzada no. 251,Vedado, La Habana 10400, Cuba  
   

 

CUADERNOS
AMERICANOS

Revista dedicada

a

la discusién de temas de y sobre América Latina

Deseo suscribirme a Cuadernos Americanos

NOMBRE:
 

DIRECCION:
 

CIUDAD: ESTADO:

CODIGO POSTAL: PAIs: TELEFONO:

GIRO: SUCURSAL:

O Suscripcién ORenovacién Importe:

Suscripcién anual durante 1995 (6 numeros):

O México: N$ 118.00

O OtrosPaises: $125 US DLS(Tarifa unica).

Precio unitario durante 1995:

O México: N$ 20.00
O Otros Paises: $24 US DLS(Tarifa unica).

Redaccién y Administraci6n:
Torre | de Humanidades,2° piso,

Ciudad Universitaria
04510, México, D.F.

Tel. 622-1902 FAX. 616-2515

GIROS: APARTADO POSTAL965 MEXICO,D.F., 06000

Nota: Paraevitar pérdidas, extravios o demorasenel correo se ‘Sugiere no enviar cheques.
De preferencia efectie su depésito en la cuenta nim. 35-34759-8 del Banco del
Atlantico. Envie por correo o fax copia dela ficha de depdésito y referencia.
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OS
MERNalCNOS

Revista dedicada a la discusién de temas de y sobre América Latina

Deseo ejemplares atrasados de Cuadernos Americanos

 

 

 

 

 

 

NOMBRE:

DIRECCION:

CIUDAD: ESTADO:

CODIGO POSTAL: PAIS: TELEFONO:

GIRO: SUCURSAL:

 

Deseorecibir los siguientes ejemplares (Indicar numero y aio):

 

 

 

 

 

TOTAL:

Ejemplares México: Otros Paises:

1942 a 1959 NS53.00 $36 US DLS

1960 a 1986 NS31.00 $30 US DLS

1987 a 1993 NS24.00 $24 US DLS
 

Redaccién y Administraci6n:
Torre | de Humanidades, 2° piso,

Ciudad Universitaria

04510, México, D.F.

Tel. 622-1902 FAX. 616-2515

GIROS: APARTADO POSTAL 965 MEXICO,D.F., 06000

Nota: Para evitar pérdidas, extravios o demoras en el correo se sugiere no enviar

De ia efectde su ito enla Gm. 35-34759-8 del Banco

del Atléntico. Envie por correo o fax copia dela ficha de depésito y referencia.   
 

 

 

 

 

CUADERNOS AMERICANOS

NUEVA EPOCA

Numero 51 Mayo-Junio Volumen 3

DESDE EL MIRADOR DE CUADERNOS AMERICANOS

Claude Fell, Vasconcelos-Mariategui: convergencias y divergencias
1924-1930.

Gregorio Weinberg, Mariategui y la educacién.
Pablo Guadarrama Gonzalez, Baseséticas del proyecto humanista y

desalienadordel pensamientolatinoamericano.

HOMENAJEA JOSE MARTI

Leopoldo Zea, El pensamiento de José Marti.
Ismael Gonzalez, José Marti, politico revolucionario.
Ibrahim Hidalgo Paz, Pueblo y gobierno estadounidenseen la politica

martiana (1892-1895).
Raul Fornet-Betancourt, José Marti y la critica a la razon teologica

establecida en el contexto del movimiento independentista cubano a
finales del siglo xIx.

Marta LesmesAlbis, Futuridad y universalidad: ideas de Marti en torno a
la identidad cultural americana.

Alejandro Gonzalez Acosta, Marti en la hora actual

o

la batalla por José
Marti.

Osvaldo Navarro, Las paces con Marti.

MARTI Y MEXICO

José Antonio Matesanz, El exilio florido: José Marti en México.
Alfonso Herrera Franyutti, José Marti, Matias Romero y la Comisién

Monetaria Internacional Americana de 1891: anécdotas, cartas y hechos
desconocidos.

Luis Angel Argiielles Espinosa, José Marti, cronista de la vida mexicana
(1875-1876).

MARTI EN AMERICA

Adalberto Santana, Honduras enla vida y obra de José Marti.

Alirio Liscano, Venezuela en el pensamiento de José Marti.

RESENAS

Tzvi Medin, Ortega y Gasset en la cultura hispanoamericana, por
Leopoldo Zea.

José LezamaLima,La expresion americana, por Rafael Rojas.

   



 

CONTENIDO

CINCUENTA NUMEROS DE LA NUEVA EPOCA

Leopoldo Zea Cuadernos Americanos Nueva Epoca:

sus primeroscincuenta nimeros
Liliana Irene Weinberg Cuadernos Americanos:entre la memoria y la

imaginacién

Maria Andueza {deologia y humanismo en Cuadernos

Americanos

Tzvi Medin Identidad, didlogo y solidaridad: el humanismo

de Leopoldo Zea y Cuadernos Americanos

Ricardo Melgar Bao La globalizacién y el caminolibertario de las

diferencias: Cuadernos Americanos

DomingoMiliani Cuadernos Americanos. Memoria en dos tiempos

Otto Morales Benitez Historia, identidad, integracién indoamericanas 0

una nueva subyugacién

ADHESIONES

Javier Maridtegui Chiappe Cuadernos Americanos mimero 50

José Luis Balcércel Ordéfiez Cultura y pensamiento latinoamericanos

en sus textos

Seminario de Estudios |
Americanos, ENAH Nuestra patria es América

Grazyna Grudziriska Cuadernos Americanosenla periferia

de la modernidad

DIMENSIONES DE NUESTRA AMERICA

Rodrigo Carazo Odio La pobreza

Fernando Ainsa Modernidad y vanguardia en la marcha sin fin de

las utopias en América Latina

Horacio Cerutti Guldberg {Fin o renacimiento del pensar ut6pico?

Hanns-Albert Steger El Colegio de México la experiencia

del exilio

TEMAS DE CUADERNOS AMERICANOS

Hernan G.H. Taboada Asia y Africa en Cuadernos Americanos

Liliana Jiménez Ramirez a novela hist6rica en la Nueva Epoca de

Cuadernos Americanos

NormaVillagémez Rosas José Marti en Cuadernos Americanos

Fernando Nava L. Las misicas de los Cuadernos

   

 

   

 

  

   

 

    

   
       

      

 
 

 

  

  

TESTIMONIOS

Discurso de Luis Donaldo Colosio Murrieta

Discurso de Ernesto Zedillo Ponce de Leén

 

   

 

 
RESENAS

Francois Chevalier L’Amérique Latine de |'indépendence a nos jours

Leslie Bethell, ed., The Cambridge HistoryofLatin America

 

   

 

  
    


