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VASCONCELOS-MARIATEGUI:
CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS

1924-1930

Por Claude FELL

UNIVERSITE DE LA SORBONNE

NOUVELLE,PARISIII

OS ANOS QUE SUCEDEN

a

la Primera Guerra mundialestan mar-

Pics por un indiscutible acercamiento entre los intelectuales

latinoamericanos,a pesardelas divisiones —‘‘La América espanola

se presenta practican:ente fraccionada, escindida, balcanizada’’, es-

cribe en 1924 José Carlos Maridtegui—' que subsisten de pais en

pais y de la lentitud todavia importante de las comunicaciones. Un

cierto numerodeellos, de diferentes nacionalidades, va a conocer-

se, intercamtuar sus obras, encontrarse a veces, en ocasiones traba-

jar juntos, polemizar o, por el contrario mostrar convicciones co-

munes;es el caso delos argentinos Ricardo Rojas, Alfredo Palacios

y José Ingenieros, del dominicano Pedro Henriquez Urena, quien

residira largo tiempo en México y desde 1924 hasta su muerte, en

1946, en Argentina; de la chilena Gabriela Mistral; de los mexica-

nos Antonio Caso, José Vasconcelos y Alfonso Reyes; del peruano

José Carlos Maridtegui. Losescritores viajan: en 1921 Antonio Ca-

so serd el representanteoficial de México enlas ceremonias de ani-

versario de la Independencia quese desarrollan en Peru y Chile; a

1 José Carlos Maridtegui, ‘‘La unidad de la América indo-espafiola’’, en Temas

de Nuestra América, Obras completas, 8a. ed., Lima, Amauta, 1985, vol. 12, p. 16.

No obstante, Maridtegui enumera unaserie de rasgos unificadoresa escala conti-

nental: un origen hist6rico comin(‘‘proceden de una matriz unica’), un proceso

de formacién que ha seguido “‘unatrayectoria uniforme’’, estructuras econdémicas

parecidas,intelectuales cuya voz y mensaje tienen a veces un alcance continen-

tal. A propésito de esto, Maridtegui agrega: “‘Actualmente, el pensamiento de

Vasconcelos e Ingenieros tiene una repercusi6n continental. Vasconcelos e Inge-

nieros son los maestros de una entera generaci6n de nuestra América. Son dos

directores de su mentalidad’’, ibid., pp. 16-17.

 

  



 

 

12 Claude Fell

Gabriela Mistralse le confiara una misién pedagogica por parte de
Vasconcelosy llegara a México en 1922; Vasconcelos hard un via-
je Oficial entre agosto y diciembre de 1922, que lo Ilevara sucesiva-
mente a Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Las revistas cumplen
también un papel fundamental, al publicar textos, declaraciones,
manifiestos de unosy otros.? Varios factores intervienen en favor
de este acercamientoy de este conocimiento mutuo.

Por empezar, los movimientos estudiantiles quese desarrollan
a partir de las manifestaciones de protesta que estallan en Cordoba
(Argentina) en 1918, y que se propagan por todo el continente, vana
subrayar, desde un comienzo, su vocaci6n y Susaspiraciones ‘‘ibero-
americanas’’; preconizaran el establecimiento de contactos entre
intelectuales, docentes y federaciones estudiantiles:?el primer ma-
nifiesto redaciadoporlos estudiantes de Cérdoba se dirige a los
“hombres libres de América del Sur’’:4 porotra parte, desde el 20
de septiembrehasta el 8 de octubre de 1921 se desarrolla en México
el Congreso Internacionalde Estudiantes, presidido por Ram6ndel
Valle-Inclan, al cual acudiran delegaciones provenientes del mun-
do entero,pero en el que los problemas ‘‘americanos’’ ocuparanel
centro delos debates. Las resoluciones adoptadaspor el congreso
de Méxicoreflejan indudablementelas orientaciones internaciona-
listas definidas por el movimiento de Cérdoba;5 ademas,entre las
tesoluciones finales figura la creacién de la Federacion de Intelec-
tuales Latinoamericanos,cuyosestatutos se publicanel 3 de octubre
de 1921. Vasconcelos debja ser el presidente y Valle-Inclan el pre-
sidente honorario de la misma. Sus objetivos eran ‘‘estrechar las

? Véase a propésito Le discours culturel dans les revues latino-américaines de
Ventre-deux-guerres 1919-1939, Paris, Publications de la Sorbonne Nouvelle, 1990
(América. Cahiers du CRICCAL, nims. 45).

3 En unacarta del 2 de abril de 1912, José Enrique Rod6,reconsiderandolos ul-
timos congresosestudiantiles americanos (Montevideo, 1908, Buenos Aires, 19 10),
y €n espera del congreso de Lima (1913), se declaraba partidario de “‘la existen-
cia de un centrointernacional, organizadoy activo, de estudiantes americanos’’, y
agregaba: ‘‘Por mi parte, no s6lo he miradoconinterés y simpatia los Congresos
de estudiantes americanos, sino que ellos me parecen el medio mds conducente y
eficaz de cuantos pueden arbitrarse parael intimo acercamientode estos pueblos,
€n una esfera superior a los amafios de la politica internacional’’, José Enrique
Rod6, Obras completas, 2a. ed., Madrid, Aguilar, 1967, pp. 1469-1470.

“Cf. Juan Carlos Portantiero, Estudiantes y politica en América Latina, 1918-1938. El proceso de la Reforma Universitaria, México,Siglo xx1, 1978, pp. 131-136.
> “Resoluciones del primer Congreso Internacional de Estudiantes’, Boletinde la Universidad (México), m1, 7 (1922), pp. 69-75.
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Vasconcelos-Maridtegui: convergencias y divergencias 1924-1930 13

relaciones existentes entre los pueblos de origen comin de Améri-
ca’’ y “‘lucharporla defensa y engrandecimientode la raza’’. La
Federaci6n se comprometia también a

trabajarporla abolici6n de todaslas tiranias, tanto politicas como econdémicas,
y por que en todoslos paises que forman la uni6n latinoamericana, inclusive
Espafa, se establezcan no s6lo regimenes democrdticos y republicanos, sino
el socialismo avanzado,comolo requiere la época por queatraviesa el mundo,
ya quela justicia absoluta debe ser la normadelasrelacionessociales.

Ciertamentees a causadeestas tomas de posici6n radicales que
la creacion de la Federaci6n quedard finalmentesin futuro.”

Otros factores coadyuvanal acercamiento. Uno de Ics temas
mas debatidoses sin discusién la pérdida de prestigio sufrida en el
plano intelectual y cultural por Europaal término de la Primera
Guerra mundial: Europa no resulta ya un modelo y prevalece la
opinion de quela soluciéna los problemas de América Latina debe
3 encontrarse en el continente americano mismo,a través de una
concertacionentre los intelectuales a los que estos temas concier-
nen. En una entrevista concedida en 1924a la revista Carteles de La
Habana,Julio Antonio Mella, dirigente de los estudiantes cubanos,
declaraba:

La resultante de la guerra que asol6 a medio mundc hasido para la humani-
dadla brutal revelaci6n de una verdad amarga: éQué bienes ha derivado para
la sociedad? Qué provechohasurgido de la falsa obracivilizadora? Después

de tantos afios de esfuerzos y de creacién,estallan viejos rencores y toda esa

laborse destruye, écon cualobjeto, con quéfin, en holocausto a qué progreso?

Ese ejemplo del viejo mundo,evidentemente,ha incubadoesa rebeldia espi-

ritual que tiende en Nuestra América a encontrar formulas y a fundar a la

sociedad nuestra unaética politica mas humanitaria y mds justa.8

6 Ibid., p. 114.

7 Sin embargo, esta preocupaci6n seguird siendo de actualidad. En 1925 el

periodista peruano Edwin Elmore retomaréla idea de la ‘“‘reunién de un con-

greso libre de intelectuales hispano-americanos’’ a fin de tratar de elaborar un

verdaderosistema de pensamiento a escala subcontinental. Este proyecto susci-

tara el “‘escepticismo’’ de Maridtegui; cf ‘Un congreso de escritores hispano-

americanos’’, en Temas de Nuestra América: ‘‘Casi inevitablemente, estos con-

gresos degeneran en vacuas academias, esterilizadas por el fbero-americanismo

formal y ret6rico de gentefigurativa e histrionesca’’, pp. 17-21.

8 Julio Antonio Mella, Documentos articulos, La Habana,Instituto Cubanodel

Libro, 1975, p. 133. Uno delosprincipales animadores del movimiento de Cérdo-

 



 

 

14 Claude Fell

Wotemossin embargo quees de Europade dondellegaran Ila-

madosa la concordia universal, al esfuerzo comindelos ‘‘hombres

de buena voluntad’’, a veces incluso a la unién de las naciones

latinoamericanas.? Porotra parte, no todoslosintelectuales latino-

americanos compartian la tesis de la ‘‘decadencia de Occidente’’ y

del eclipse cultural de Europa; tanto Vasconcelos como Mariategui,

quienesresidiran por largos afos enel viejo continente durante el

periodo de posguerra, se pronunciardn en contra de esta creencia:

La civilizaci6n occidental se encuentra en crisis —escribe Maridtegui en

1925—; pero ningun indicioexiste atin de que resulte proximaa caer en defini-

tivo colapso. Europa no est4, como absurdamentese dice, agotada

y

parali-

tica. Malgradola guerray la post-guerra conserva su poder de creaci6n. Nues-

tra América continta importando de Europaideas,libros, maquinas, modas.

Lo que acaba,lo que declina,es el ciclo de la civilizaci6n capitalista.!°

ba, Gabriel del Mazo, escribiré en 1938: ‘‘La abstenci6n del pais en la contienda

mundial... permitfa a la nacin replegarse en sus senos profundos y le dio pers-

pectiva para esclarecer las causas de aquel desastre, la falacia de unacivilizacion

superficial y predatoria, la inhumanidad intrinseca de un ordensocialen crisis’’,

en J. C. Portantiero,op. cit., p. 445. La publicacion en 1928, por el mismo Gabriel

del Mazo,de unlibro de testimoniossobre el movimiento de Cérdoba,inspira a

Maridtegui el comentario siguiente: ‘“‘Este movimiento se presenta intimamente

conectadoconla recia marejada posbélica. Las esperanzas mesidnicas, los senti-

mientos revolucionarios,las pasiones misticas propias de la posguerra, repercutfan

particularmenteenla juventud universitaria de Latinoamérica... La crisis mundial

invitaba a los pueblos latinoamericanos,con insdlito apremio,a revisar y resolver

sus problemas de organizaci6n y crecimiento’, José Carlos Mariategui, ‘‘La Re-

forma Universitaria’ ’, ibid., p. 377.

° En agosto de 1924, Romain Rolland —porel cual Vasconcelos y Maridtegui

sentian la misma admiracion— envia un mensaje de “‘unidn universal’ a los es-

tudiantes uruguayos del grupo Ariel: ‘‘Edificad vuestra personalidad cuddruple:

individual, nacional, americana (indio-ibérica), panhumana. José Vasconcelos Os

ha dado el ejemplo. Tened en cada una de vuestras naciones de América del Sur,

hogaresdel espiritu indiano-ibérico. No importa dénde habré de encenderse el

hogar central. Queel fuego sea el mismo para todos. Vuestras naciones son los

miembros de un solo cuerpo’’, La Antorcha (México), nim.5, lo. de noviembre

de 1924, p. 2.

10 José Carlos Maridtegui,‘‘éExiste un pensamiento hispano-americano?’’, en

Temas de Nuestra América,p. 24. En junio de 1921, al preguntarse sobre los obje-

tivos y el porvenir del fascismo, Mariategui escribia a propésito dela turbaci6n en

que habja cafdo Europa:‘‘Estan grandela convulsién quehizo presa del mundo

cuandoel viejo continente comenz6

a

sentir los efectos de la horrenda sangria y

tan profundoel hueco sufrido porlos hombres,las ideasy las conciencias,a raiz de

la misma, quees preferible dejar que los hechos respondanpornosotros,sin correr
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    Vasconcelos-Maridtegui: convergencias y divergencias 1924-1930 15

Masalla de este debate y de esta controversia sobre Europa se
imponela necesaria busquedade soluciones ‘‘autdctonas’’ que de-
mandanel esfuerzo de todos,y a la cual se agrega la percepcién
cada vez masviva y precisa de la presencia y de la injerencia norte-
americana: entre 1898 y 1920 los Estados Unidos hanintervenido,

a menudo militarmente, en Cuba, Puerto Rico, México, Nicaragua,

Haiti, Republica Dominicana. Se oponen dos doctrinas, sobre las

cuales tanto Vasconcelos como Mariategui se veran conducidosa

pronunciarse: panamericanismoe iberoamericanismo.
Es en este contexto que van a cruzarse las trayectorias de José

Vasconcelos y José Carlos Maridtegui. Este ultimo nunca fue a
México pero, como veremos,siguid muyde cercala evolucién cul-

tural y politica de este pais hasta su muerte, en 1930. Por el con-
trario, Vasconcelos habia hecho, en 1916, una muy brevevisita al

Peru, por razones profesionales; en esta ocasion habia pronuncia-

do varias conferencias en la Universidad de San Marcos de Lima,

donde comparabalas implicaciones sociopoliticas del concepto de
“revolucion’’ en Peri y en México" y donde hacia el elogio
de José Santos Chocano —‘‘el rapsoda de la gran patria america-
na’’— con el cual rompio estrepitosamente en 1925.En julio de
1923,los estudiantes de la pequena universidad de Trujillo se diri-
gen a Vasconcelospara pedirle que acepte, en nombrede su univer-
sidad y de otros establecimientos de ensenanza superior del Peru,
el titulo de ‘‘Maestro de la Juventud’’.Recorria entonces el pais
una intensa ola de violencia y manifestaciones provocadas porla
decisién del presidente Augusto B. Leguia y del arzobispo de Lima
de consagrar el Pert al Sagrado Corazon de Jests. En mayo, un
obrero y un estudiante fueron muertos en una manifestacion enla

cual tuvo un papel central Victor Raul Haya de la Torre." Esta-
116 una huelga general, y millares de personas participaron en los

el riesgo de prejuzgar o caerenel terreno de las presunciones. Hay momentos en

la historia de los pueblos, en que es imposible saber donde esta el termémetro de

los sentimientos humanos,d6ndeelpulso de la opinién’’, José Carlos Mariategui,

“Algo sobre fascismo’’, en Cartas de Italia, Obras completas, Lima, Amauta, 1986,

vol. 15, p. 114.

11 José Vasconcelos,‘‘E! movimiento intelectual contempordneo en México’,

Obras completas, México, Libreros Mexicanos Unidos, 1957, t. 1, pp. 57-78.

12 José Vasconcelos,“‘Poetas y bufones’’, LaAntorcha (México), nim. 25, 21 de

marzo de 1925, pp. 6-7.

13 Cf, Boletin de la SEP (México),1, 4 (1923), pp. 657-659.

14 Felipe Cossfo del Pomar, Victor Raul. Biografia de Haya de la Torre, México,

Editorial Cultura, 1961, p. 182.

  
 



 

 

16 CaudeFell

funerales. Los estudiantes y los docentes multiplicaron reuniones
y mitines para exigir la separacin dela Iglesia y el Estado, unare-
formade la constitucién que estableciera la libertad de culto y la
neutralidad del Estado en materiareligiosa.1

éPor quése dirigen a Vasconceloslos estudiantes de Trujillo?
Porqueven enél al hombrede accién, y no Gnicamente a un pensa-
dor, como lo prueban la campafia que desarrolla contra el dictador
venezolano Juan Vicente Gomez las reformas educativas y cul-
turales establecidas en México a partir de su nombramiento como
secretario de Educacién y Cultura en 1921,porque siempreha pro-
clamadosuhostilidad a los nacionalismos estrechos y mezquinos y
su adhesion a un iberoamericanismoactivo y concreto. Ademas,
esta iniciativa da tambiéna los estudiantes la ocasi6n delibrar una
critica violenta del sistema universitario peruano del‘‘estatismo
cavernario’’ en elcual vegetael pais.”

La designaci6n de Vasconcelos siembrala confusién en la pro-
vincia de Trujillo. Las autoridades departamentales hacen presién
sobre ciertos docentes para que rechacenla propuesta de los estu-

4 Seguin Renovacion (Buenos Aires),la revista de José Ingenieros, junio de 1923,

citada en Boletin de la SEP, op. cit., p. 652.

16 “Ta elecci6n de José Vasconcelos, Maestro de la Juventud Universitaria de

Trujillo’, El Norte (Trujillo), 13 de julio de 1923. El periddico se deshace en elo-

gios hacia Vasconcelos: ‘‘Es un sembradorde ideas y de propésitos. Unfilésofo,

un apéstol, un obrero y un politico. Todo en un solo cuerpo. Nofil6sofo de frios

metafisiqueos, ni explicador orondo y petulante de cosas que no necesitan expli-

caci6n. No poeta que extorsionalas palabras paratapar la falta de emocidn. No

apéstol incondicional y que busca escondrijos. No obrero delos que s6lo piensan

en la disminuci6n de las horas de trabajo. No politico de cart6n piedra. Fildsofo,

poeta, apdstol, obrero y politico desbordante de amor, de conciencia, de avidez

de perfeccién, de ansia de trabajo, de fuerza creadora; mistico, generoso, viden-

te, amplio, infatigable, indomable... Mads grande queel‘suave y dulce’ uruguayo

Rodo’’.
17 ““Manifiesto de la juventud universitaria’’, El Norte, 20 de julio de 1923. Se tra-

ta de un texto redactado por un grupo deuniversitarios de Lima —entrelos cuales

se encuentra Haya de la Torre—, que contiene ataques muy vivos contra el cuerpo

docente: ‘‘El profesorado peruano en general, atiborrado de erudici6n cortesana,

de teorfas muertas, de postulados académicos, incapaz de fuerza pensante crea-

dora, no se ha creido nunca enel deberde llevar a la acci6n lo que predicaba en

el pupitre o en la cdtedra. Nuestros profesores de Derecho Constitucional, por
miedo de perder sus prebendas burocrdticas, 0 la comodidad desussillones parla-

mentarios, 0 el refocilamiento desus carteras ministeriales, 0 la facil y sensual po-

sibilidad de sus candidaturas a una plenipotencia extranjera, han callado siempre

las circunstancias en que el poder ha atropelladola respetabilidad delas libertades

publicas’’.
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     Vasconcelos-Mariategui: convergencias y divergencias 1924-1930 EE,

diantes. La represiOn se acentta: destruccién de locales de la fede-
racion deestudiantes; tentativa de cierre de las ‘‘universidades po-
pulares’’ creadas en Lima, Trujillo, Arequipa y Cuzco; disolucién
brutal de las manifestaciones; ocupacion de la Universidad por el
ejército; arresto, en octubre de 1923, y luego expulsion a México,
en diciembre del mismoafo, de Victor Raul Haya de la Torre.*

Enfebrero de 1924 Vasconcelos envia a los estudiantes deTruji-
llo un largo mensaje de agradecimiento, que ser4 reproducido en La
Habana, BuenosAires, México y San José de Costa Rica, en Reper-
torio Americano,la revista de Joaquin Garcia Monge, pero cuya pu-
blicacion sera prohibidaporel gobierno peruano." El secretario de
Educaci6n,que dimitird algunos meses mas tarde, se muestra a ve-
ces prudente (‘‘no quiero complicar con mis palabras unasituacién
ya de porsi peligrosa’’) y ligeramente desengafiado, aun cuando
retomalas consignas que habia dirigido a otras federaciones estu-
diantiles:

Batallen y forjen sin descanso; en patrias como éstas no hacer es un pecado
y todo lo deméses virtud. Obren en grande pensandoenla belleza... Na-
die podrd detenerel impulso de una juventud unida y activa, generosa y libre.

Usensu fuerza para derribarla tirania del hombre,la tirania de las institu-

ciones, y la tiranfa de los propios partidos. Y para todo esto, venzan primero

en ustedes mismos, renuncien
a

la vida dulce, para merecerla vida sublime.

Los j6venes que aspiran a dirigir pueblos y a redimir gentes, podran conocer

la pasiOn, pero notienen tiempo paralosdeleites.

Esta leccion de ascetismoesta surtida de consideraciones amar-
gas sobrela falta de integridad de un gobierno que ‘‘deporta a sus
hijos’’ y de un llamadoa la movilizacidn conjunta de los estudian-
tes y de las masas laboriosas, tinicas capaces de instaurar cambios
decisivos:

18 Cf. Boletin de la SEP (México),11, nuims. 5-6 (1924), p. 820.
19 Fechadoel 13 de febrero de 1924, el texto de Vasconcelos fue publicado por

primera vez en La Habana, porIa revista Juventud, luego en Buenos Aires por

la revista Nosotros, nim. 46 (marzo de 1924), pp. 384-394. (Una nota dela re-

dacci6n precisa: ‘‘Haya de la Torre, presidente de la Federacién Universitaria

Peruana, que fue desterrado porel dictador Leguia, nos envia la siguiente carta

que José Vasconcelos,el ilustre pensador mexicano,ha enviado los estudiantes

del Peru y que no ha podidoser publicada’’), en la revista costarricense Reperto-

no Americano (Costa Rica), tomo 8, nim. 1, 24 de marzo de 1924, pp. 3-5, en El

Universal Grafico (México), 11 de abril de 1924,y porfin en el Boletin de la SEP, ll,

nuims. 5-6 (1924), pp. 824-831.
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la esperanza de los tiemposactuales se encuentra en el elemento trabajador,

entendiendo comotalel conjunto de Ios que se fuerzan para ganar el pan en

todos los 6rdenesde las actividades sociales. La clase productora necesita

hacerse del poderpara socializarla riqueza,y organizar sobre nuevasbases las

libertades piiblicas. El error de los politicos de paises donde no ha prendido

una revoluci6n, ha sido confiar en la acci6n de personajes encumbrados en

vez de removerlas mayorias trabajadoras.

AméricaLatinaes un continente alienado, incapaz de controlar
y de explotar en su provechosuspropiosrecursos. Es también, cons-
tata Vasconcelos, un continente fragmentado, compartimentaliza-
do,y sus divisiones se repiten enel interior de cada uno delospaises
que lo componen.Esta discriminacién se vuelve a encontrar en la
lengua y en los sobrenombres despectivos con los que se moteja

al pueblo: ‘‘huachafos’’ en Pert, ‘‘rotos’’ en Chile, “‘pelados’’ en
México. La solucionpasaporla instauracin de una verdaderajus-
ticia social y por una promoci6ndelas clases populares basada en
una difusion intensa de la educacién: ‘‘Si deseamos aniquilarla ti-
rania no en una cabeza, sino en todas sus monstruosas reaparicio-
nes, procuremosredimiralindio, al cholo,al huachafo,a todaslas

gentes quehabitanelterritorio de su nacion’’.
Hay que combatir el ‘‘falso patriotismo’’ que invocanlas dic-

taduras y, pensandoenla espinosa cuestidn del conflicto territorial
que en esa época oponeChile a Pert, Vasconcelos pone en guardia
a los estudiantes contra todo espiritu de ‘‘revancha’’. Con una ex-
trema prudencia, predica la concordia entre estos dos paises, que

deben olvidar divergencias que remontan a la Guerra del Pacifi-

co, ‘“‘esa mancha del iberoamericanismo’’. Debe dejarsela tierra

a quien saque el mejor provecho o a quien tenga mayor necesidad
de ella. Pero en esta cuestidn ‘‘no hacenfalta tiranos; estorban’’.”

2 Esta frase brutal es una denuncia conjunta del régimen autoritario del presi-

dente Leguia, instaurado en 1919, y del ‘‘militarismo chileno’’, que derrocaré en

diciembre de 1924 al presidente Arturo Alessandri, el mismo que habia recibido

a José Vasconcelos en Santiago en 1922. Leguia, que permanecerd enel poder

hasta 1932, declara en 1926: ‘‘El problema del gobierno en su aspectofilos6fico

consiste en armonizarla autoridadconla libertad, pero en su aspecto practico con-

siste en adaptar la autoridad a las condiciones geograficas, técnicas y socioldgicas

de un pueblo. Por no comprenderlo asi, la América de origen latino en general,

y el Pert en particular, sufrieron su calvario, cuyos episodios relatan las paginas

emocionantes dela historia’’, cit. por René Hooper Lopez, Leguia. Ensayo bio-

grafico, Lima, Ediciones Peruanas, 1964, pp. 139-140. Masadelante agrega: ‘‘No

fueronlas leyes, sino nuestros caudillos, los que hicieronla patria’’, ibid., p. 141.
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La solucién no puede emanar mas quedela colectividad,en la cual

los estudiantes deben tener un papelactivo y ejemplar. La juventud

puedey debeservir de catalizador a un gran movimiento nacional

de liberacion:

  
  

    

Combatanla explotaci6n del hombre por el hombreenlas ciudades y en los

campos, establezcan la luz que nace de la justicia y la abundancia, y una vez

lograda esta victoria proscriban la violencia, condénenla y maldfgania hasta

que no puedarenacer; métenla con un derroche de bien; paguen la carcel con

la libertad,el destierro con el retorno

y

el odio con el amor.

Esta misiva, ampliamente difundida fuera del Pera, provoco

unagestin de protesta anteel ministro de Asuntos Extranjeros por

parte de la legaci6n peruana en México. A losperiodistas quele in-

formaron de este acontecimiento, Vasconcelosles respondio: ‘El

Perti es mipatria, y por lo mismo nopuedo ni ofenderla ni dejar de

interesarme por sus asuntos’’.”!

En estas condiciones, José Carlos Maridtegui, de regreso al

Pert en marzo de 1923, debia casi obligatoriamente interesarse en

este personaje carismatico, doce anos mayor que él, en que se habia

convertido Vasconcelos hacia 1924.2 Existen en el pensamiento y

la obra de estos dos hombres numerosos puntos de convergencia;

pero,con el tiempo, apareceran también importantes divergencias.

Vasconcelos apreciaré en su justa medida el apoyo que Mariategui

y otrosintelectuales peruanosle brindaran después desusalida del

Ministerio;por su parte, tendra palabras muy elogiosas hacia el

trabajo de informaci6n politica y cultural quelleva a cabo Mariate-

gui con su revista Amauta y protestara cuandola revista deba sus-

pender su publicacién por razonesde censura.™ Maridtegui consa-

4 graré variosarticulosa los libros de Vasconcelos publicadosa partir

Por su parte, Vasconcelos, quien rechazaba todo arbitraje de los Estados Unidos

en el conflicto chileno-peruano,escribfa el 5 de febrero de 1919 a José de la Ri-

va Agiiero: ‘‘Mientras Pert y Chile estén divorciados moralmente, no se puede

pensar seriamente en darlos primeros pasos para la uni6nlatinoamericana. Y sin

esta reuni6n nuncallegaremosa nada, nunca significaremos nada’’ (Archivos Riva

Agiiero, Lima).

21 Boletin de la SEP, U, nims. 5-6 (1924), p. 832.

~ Cf. nota 1.

2 Cf. “Artistas y escritores de Lima también adhiérense a Vasconcelos’, Reper-

torio Americano,XU, nim.3, 18 de enero de 1926, pp. 41-42.

24 José Vasconcelos. ‘‘Minorias juminosas’’, Repertorio Americano,XV, nim. 16,

29 de octubre de 1927, p. 241: ‘‘Mientras Legufase solaza en su Imperio absoluto
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de 1924 0 a ciertas cr6nicas aparecidas en La Antorcha,la revista
queel ex secretario de EducaciénPublica edita en México de 1924 a
1925.5 Es asi que redacta un largoarticulo a propésito de Indologta,
el ensayo que prolonga La raza césmica y que Vasconcelos, quien
reside fuera de México de 1926 a 1929, publica en Paris en 1926;%
porotra parte, volverd sobre el concepto delatinidad a partir de un
articulo de Vasconcelos aparecido en La Antorcha*’ y quele ataiie
muyespecialmente en la medida en que contieneunacritica explici-
ta del mussolinismo.* Por una suerte de reciprocidad, dos articu-
los particularmente importantes de Maridtegui ser4n reproducidos
en La Antorcha.® Cuatroarticuloscriticos, que no provienen de la
pluma de Mariategui y se ocupan,los dos primeros, de la obra es-
crita de Vasconcelos,y los otros dos de su papelpolitico en ocasién
de las elecciones presidenciales de 1929, aparecer4n en Amauta;%
la revista peruana reproducird también el muy largo texto de una
conferencia pronunciada en Viena en diciembre de 1925 por Vas-
concelossobre el tema‘El nacionalismo en la América Latina’’ 3!

y vitalicio del Perd, también alld, cae otro grupo queera antorcha en las sombras y

esperanza en la angustia. Los redactores de Amauza, conel heroico y clarividente

José Carlos Maridtegui a la cabeza, van la crcel o se ven obligados a dispersarse

y acallar. Silencio, antes que nadasilencio, eso es lo que exige el crimen’’.

* Cf. ClaudeFell, ‘‘Un premierbilan culture! de la révolution mexicaine: la

revue La Antorcha (1924-1925) de José Vasconcelos’, en Le discours culturel dans

les revues de l’entre-deux-guerres, pp. 97-110.

% José Carlos Maridtegui, ‘‘Indologia, por José Vasconcelos’’, en Temas de
Nuestra América, pp. 78-84.

27 José Vasconcelos, ‘‘Reneguemosdel latinismo’’, La Antorcha, num.3, 18 de

octubre de 1924, pp. 1-2. Este articulo sera seguido por un segundo,‘‘Latinismo y

estética’’, ibid., nim. 5, lo. de noviembre de 1924,p. 6.

% José Carlos Maridtegui, ‘‘Divagaciones sobreel temadela latinidad’’, en El

alma matinal y otra estaciones del hombre de hoy, Obras completas, Lima, Amauta,

1959,vol. 3, pp. 121-126.
® José Carlos Maridtegui, ‘‘El hombre y el mito. Dos concepciones de la vida’,

La Antorcha, nim. 40, 4 de julio de 1925, pp. 12-14 y ‘‘La luchafinal. éExiste un

pensamiento hispanoamericano?”’, ibid., nim. 41, 11 de julio de 1925, pp. 11-13.

» LucianoCastillo, ‘‘La raza césmica, por José Vasconcelos’’, Amauta, nim.2,

octubre de 1926, p. 41; Carlos Arbulu Miranda,‘‘Indologia, por José Vasconce-

los’, ibid., nim. 9, mayo de 1927, pp. 42-43; J. Gscar Cosco Montaldo, ‘‘México

y Vasconcelos’’, ibid. , nim. 18, octubre de 1928, pp. 87-92; Eudocio Ravines,‘‘E]

termidor mexicano’’, ibid., nim. 23, mayo de 1929, pp. 77-81.

31 José Vasconcelos, ‘‘El nacionalismo en la América Latina’’, Amauta, nims.

4y 5, diciembre de 1926 y enero de 1927, pp. 13-16 y 22-24. En el tercer tomo

de sus Memonas, El desastre, Vasconcelos hace alusién a esta conferencia de la
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Fueradelinterés comtn que manifestaron porla personalidad
y la obra de Dante, de Tolstoi®? y de Romain Rolland,? Vasconcelos

manera siguiente: “‘Sin penanigloria lef mi conferencia en inglés; lo interesante
fue la discusi6n que se produjo después durante una cenauniversitaria’’. El mismo
comenta uno delos temas: ‘‘E| idioma nacionaliza mejor quela sangre; uno de
los rasgos de mi programa educativo habja sido la difusi6n del libro castellano
€n asuntos que anteslefamos enfrancés o en inglés’. El tema principal de esta
conferencia de Viena sigue siendo sin embargo el rechazo de todo nacionalismo;
of. José Vasconcelos, OC,vol. 1, pp. 1649-1663.
» Tolstoi, “‘maestro de energia y entusiasmo’’, como decfa ya en 1905 Pedro

Henriquez Urefia,suscitaba la admiraci6n de la mayor parte de los miembrosdel
Ateneo de la Juventud, que anima,entreotros, Vasconcelos, a comienzos desiglo.
El 16 de septiembre de 1920 Vasconcelos escribfa a Alfonso Reyes: ‘‘En México
hay ahora unacorriente tolstoyana. Desgraciadamente,la mayorparte de nues-
tros amigos nola entienden;son otros, y generalmentelos de abajo, los que pro-
curan cumplirla’’ (Archivos Alfonso Reyes, Capilla Alfonsina, México). Vascon-
celos ve en la obra de Tolstoi el fundamento de toda educacién moral; representa
a sus Ojos el paradigma mismodelintelectual quese ponealservicio de su pue-
blo, cf; José Vasconcelos, “‘Invitaci6n

a

los intelectuales y maestros para que se
inscriban como misioneros’’, Heraldo de México, 20 de diciembre de 1920. La re-
vista El Maestro (1921-1923), destinada a los docentes y patrocinada porla SEP,le
otorgard amplio espacio. Por su parte, Maridtegui escribe en Variedades, el 15 de
septiembre de 1928, a propésito de la fortuna de Tolstoi en el mundo: ‘‘Latino
América, agraria y colonial, le ha resistido por otras razones: por negligencia espi-
lituale intelectual, por carencia de preocupaciones religiosas, por sensualidad tro-
pical. El venenode todos los decadentismos nosha hallado mas propicios. Tolstoy
ha llegadotarde a nuestra conciencia’’. Y agrega: ‘‘Vasconceloses, quizds,el tini-
co portador de su mensaje’’, José Carlos Mariategui, ‘“El Centenario de Tolstoy’’,
en Elartista y la época, Obras completas, Lima, Amauta, 1959, vol. 6, pp. 134-135.

33 Se sabe que Vasconcelosincluy6 las Vidas ejemplares de Romain Rolland en su
colecciOn de “‘Clasicos’’ editados con grantiraje y a bajo precio porla SEP. La ad-

miraci6n de Vasconcelos porel autor del Juan Cristobal, por su compromiso social

y Sus tomas deposici6n pacifistas, ira creciendo con el paso del tiempo. En res-

puesta a una desuscartas, Vasconcelosle escribe, el 4 de febrero de 1924: ‘‘Tam-

bién hemas procurado Ilenar nuestras bibliotecas consuslibros, sintiendo que de
esa manera purificamosel ambiente y levantamos el nivel moral de la naci6n. Re-

firiéndome también a algo personal, les diré que hace no pocos ajfios, en el largo

periodo de tiempo en que yo anduve perseguido y desterrado, calumniadoy pobre,

fue en su Jean Christophe donde muchasvecesencontré aliento’’, Boletin de la SEP,

nums. 5-6 (1923-1924), p. 724. En septiembre de 1926 Maridtegui consagrar4 un

largo articulo a ese autor: “Romain Rolland es no s6lo uno de nuestros maes-

tros sino también uno de nuestros amigos. Su obra ha sido —es todavia— uno de

los mds puros estimulos de nuestra inquietud. Y él, que nos ha ofdo en las voces

de Vasconcelos, de la Mistral, de Palacios y de Haya de la Torre, nos ha hablado
con amorde la misi6n de la América Indoibera’’. La adhesi6n de Maridtegui a

la obra de Romain Rolland parece apoyarse en primerlugarsobrecriterios litera-   
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y Mariategui coinciden en el rechazo de un positivismo —aquello

que Mariateguillama‘‘el mediocre edificio positivista’’—* dedica-

do a desterrar toda manifestacién de la imaginaci6n y la emoci6n.

El pensamiento de Vasconcelos, tal comose desarrolla en los escri-

tos anteriores a 1920, y en la acci6n quelleva a cabo como rector

de la Universidad de México y luego comosecretario de Educacion

Nacional de 1920 a 1924, asi comoenloslibros que publica a partir

de su exilio entre 1925 y 1929,es a la vez coherente y aldgico. Co-

herente porque, como Bergson, Vasconcelos establece conexiones

estrechas entre, por unlado,las actividadesestéticasy, porel otro,

la psicologia y la moral. Aldgico en la medida en que sus escritos

estén animadosporlo queél llama‘‘el impulsolirico’’ y en que de-

rivan expresamente del Zarathustra de Nietzsche y sobre todo de

las EnéadasdePlotino, asi como deotras obras ‘‘que no obedecen

a plan dialéctico, sino a orientaciones y trabazon de meraafinidad

estética’’.2> A la denominaci6n de “‘intelectual’’, Vasconcelos pre-

fiere la de ‘‘poeta’’;3* puede decirse que para élla cultura es menos

la adquisici6n de conocimientosquela practica de esos “‘ejercicios”’

espirituales destinadosa disciplinar el cuerpoy a elevar el alma, mas

que a enriquecerla inteligencia y a agudizar el razonamiento. La

lectura, el teatro, las artes plasticas, la danza, la musica, el deporte

mismodeberdnser ante todo generadores de emociones, que cons-

tituiran los resortes secretos e imprevisibles de esa “‘catarsis’’ ya

descrita por Aristoteles.”

rios: ‘‘No hemos confundido nunca el arte sano de Romain Rolland, nutrido de

eternos ideales, henchido dealta humanidad, rico en valores perennes,conel arte

mérbido delosliteratos finiseculares en quienes tramonta, fatigada, una €poca’’.

Y tambiénallf, como enel caso de Tolstoi, la comparaci6n con Vasconcelosse im-

pone a Maridtegui: ‘‘Como Vasconcelos, Romain Rolland es un pesimista de la

realidad y optimista del ideal’’, José Carlos Maridtegui, “Romain Rolland’, en El

alma matinal, pp. 131-133.

3 José Carlos Maridtegui, ‘El hombrey el mito’, enibid., p.21.

35 Carta de Vasconcelosa Alfonso Reyes, 12 de agosto de 1916, Archivos Alfonso

Reyes,Capilla Alfonsina, México.

% A propésito de la cuestion de Tacna y Arica sobre la que se oponen Pert y

Chile, Vasconcelos escribe, el 5 de febrero de 1919, a José de la Riva Aguero:

“A veces creo que la mejor manera de arreglar este doloroso conflicto serfa una

cruzadadeintelectuales 0, ya que a Ud. nole gusta esta palabra moderna, ni a

mf tampoco,unacruzada de poetas que se dedicara a calmarlos 4nimos en Lima,

a desterrar el odio y que después fuera a Chile a predicarla justicia, a imponer la

concordia, a exigir la uni6n’’, Archivos Riva Aguero, Lima.

37 Sobre el ‘‘pensamiento filosdfico’’ de Vasconcelos, queaqui no abordamos

més que de manera forzosamente muy esquemitica,existe una abundante biblio-

a
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Maridtegui se acerca a Vasconcelos en cuanto a la necesidad de

elaborar, masalla de todo sistemaracional, un arsenal de creencias

a las cuales el hombre pueda adherira fin de forjarse un “‘ideal’’.
En este dominio, el elemento movilizador es sin discusi6n el mi-

to, y es precisamentea la elaboracion de un mito a lo que procede
Vasconcelos en la primera parte de La raza césmica, apelandoa la
imaginacion a las capacidades fabuladoras desuslectores. El ano
mismodela publicacion del libro, Mariateguiescribe:

Nila Raz6nnila Ciencia puedensatisfacer toda la necesidad de infinito que

hay en el hombre. La propia Raz6nse ha encargado de demostrar a los hom-

bres queella no les basta. Que tnicamente el Mito poseela preciosa virtud

de Ilenar su yo profundo.*§

Las preocupaciones cientificas del positivismo habian excluido
la metafisica en cuanto terreno de estudio y de especulaci6n. Como
los hombres del Ateneo de la Juventud (Pedro Henriquez Urena,
Antonio Caso, Alfonso Reyes, José Vasconcelos), Mariategui pro-

cede a una auténtica rehabilitacion del irracionalismo. El hombre
tiene necesidad de un ideal. Es esta bisquedade un absoluto que ha
inspirado, por ejemplo,a los “‘libertadores’’ de América en su lu-
cha contrael poder colonial espanol. Bolivar, subraya Mariategui,
sonaba con una confederacién de Estados‘‘indo-espanoles’’ y la
persecuci6n deeste ideal es lo que lo empujéa liberar al Peru,” es

grafia; cf., entre otros, Abelardo Villegas, ‘“La cosmovisi6n vasconceliana’’ y Mar-

garita Vera Cuspinera,‘‘El pensamientofilos6fico de Vasconcelos’’, en José Vas-

concelos, de su vida y de su obra. Textosselectos de las Jornadas Vasconcelianas de

1982, México, UNAM, Direcci6n General de Difusién Cultural, 1984, pp. 83-93 y

94-101. Margarita Vera Cuspinera considera que Vasconcelos ha fracasado en su

propésito filosdfico: ‘El autor deseé formular unafilosofia emotiva, antiintelec-

tualista; se propuso dar cuenta de los procesos del Universo, calando hasta lo mas

profundode todos y cada uno deellos; trat6 de conjuntarlos seres y los conoci-

mientos de modoquela filosoffa se asemejara a una gran sinfonia césmica, en la

cual se encontraran bellamente armonizadosobjetos y saberes. Sin embargo, esto

es precisamente lo que Vasconcelosnologr6”’, op. cit. , pp. 100-101.

38 José Carlos Maridtegui, ‘El hombre y el mito’’, en El alma matinal, p. 18.

Tampocoenesto volveremos endetalle sobre el ‘“rracionalismo’’ de Mariategui;

of., entre otros, Antonio Melis, “Maridtegui, primer marxista de América’, en

Antonio Melis, Adalberto Dessau y Manfred Kossok, Maridtegui. Tres estudios,

Lima, Amauta, pp. 41-43.

39 Vasconcelos también volvi en varias ocasiones sobre las aspiraciones de

Bolfvar al surgimiento de una cohesi6n continental: ‘‘La exigencia vital de estar

juntos ha sido tan manifiesta que los mismos guerreros de la independencia, como
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esta capacidad de imaginar lo que constituye la fuerza delosartifi-
ces de la independencia:‘‘[Loslibertadores] fueron grandes porque
fueron, ante todo, imaginativos. Insurgieron contrala realidad li-
mitada,contrala realidad imperfecta de su tiempo. Trabajaron por
crear una realidad nueva. Bolivar tuvo suefios futuristas’’.

- En esta perspectiva, la conmemoraciéndela batalla de Ayacu-
cho marca para Mariategui la celebracién del triunfo de la imagina-
cién. Y reencuentra en Vasconcelosesta aptitud para trascender lo
real por la fuerza de lo imaginario:

Nadie se ha imaginado el destino de América con tan grande ambici6n ni

tan vehemente esperanza como José Vasconcelos en el prefacio de La raza

césmica,cuya tesis esencial encuentra explicaci6n y desarrollo admirables en

Indologia, | Gltimolibro del pensador mexicano. El objeto del Nuevo Mundo,

segin esta tesis que aspira mésbien a ser unaprofecia,es la creaci6n de una

cultura universal.*!

Para Mariategui, la accion del antiguo secretario de Educacién
Nacional es doble: por un lado, hay en él un rechazo vehemente,
violento, monolitico, de la realidad latinoamericana y de sus taras

(el latifundio, el caudillismo, la brutalidad sangrienta de las cos-
tumbres politicas); por otro lado, Vasconcelos se proyectaal futuro,
se vuelca la ‘“‘utopia’’, elabora un destino para el subcontinente.
Mariategui vuelve ampliamente, con muchas citas, sobre la famosa
“ley de los tres estados’’ reinventada por Vasconcelos y fundamen-
talmente diferente de la de Auguste Comte. Comparte su concep-
cin general, pero se aparta del pensador mexicano en cuanto al
advenimiento 0 no deciertos ciclos que integran esta “‘ley’’ enun-
ciada por Vasconcelos;piensa, en particular, que aproximaciones a
los ‘‘periodos del economista y del ingeniero’’ —queel ensayista
mexicano coloca enla fase final de su segundo “‘estado’’, el ciclo

“‘intelectualista’’, que sigueal‘‘materialista’’ y precedeal‘‘estéti-
co’’— puedenser observadas en algunos paises como Rusia. Este
es un primer punto de divergencia entre los dos hombres:

Bolivar y Sucre, creadores de naciones, fueron los primeros en comprender que

toda aquella obra de organizaci6n de autonomiaspolfticas quedaba incompleta y

expuesta a los mayores riesgos si no se consolidaba dentro de un sistema politico

continental”’, cf. José Vasconcelos, Indologia, en OC,vol. 1, p. 1132.
# José Carlos Maridtegui, ‘‘La imaginaci6ny el progreso’’, en El alma matinal,

p37.

41 José Carlos Maridtegui, ‘‘Indologia, por José Vasconcelos’, en Temas de
Nuestra América,p. 78.
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Aunque Vasconcelos, con unafalta de justicia y lucidez que consternan en
una mente comola suyase incline a negarlo,la obra de la Revoluci6n Rusa
representa un gigantesco esfuerzo de racionalizacién de la economia.

Y

el
avance heroicamenteganadoporRusia haciael socialismo —en medio de un
mundohostil, dentro delcualni aunlos filsofos mds atrevidos en su prevision
del porvenir son capacesde mirarla sin prejuicios— nos indica que notocard a
Estados Unidos,sino a la Uni6nSoviética,la realizacién del sometimiento del
dinero y la producci6na los principios de la economia y la Justicia sociales.‘2

Ademas, la modalidad profética de Vasconcelos presenta su
contraparte: la ausencia de sentido prdctico, el alejamiento de la
realidad concreta, el desapegofrenteal‘‘presente’’.® Mariategui
hace deello significativamente un problema de generacién:

La ausencia quelosespiritus de la nueva generacién tenemos que constatar,
con un poco detristeza y desencanto,en la obra de Vasconcelos,es la ausen-
cia de un sentido mds agudoy despierto delo presente. La €poca reclama un
idealismo més prdctico, una actitud més beligerante. Vasconcelos nos acom-

pana facil y generosamente a condenarel presente pero no a entenderlo ni
utilizarlo. Nuestro destino es la lucha més que la contemplaci6n... Vascon-
celos coloca su utopia demasiadolejos de nosotros. A fuerza de sondear en

el futuro,pierde el habito de mirar en el presente.“

® Jbid., p. 81; en realidad se encuentraallf la fuente de un divorcio fundamental

entre los dos hombres. Entrevistado a la muerte de Lenin, Vasconcelos emitird so-

bre la obra de éste un juicio por lo menos matizado:‘‘Sus teorfas tienden a seducir

hasta a los que no estén de acuerdo con ellas. Como politico, fue oportunista,

sacrific6 muchascosasy entre ellas muchas vidas humanas y poreso la Historia
tendra que ser severaal juzgarlos resultados’, declaraciones hechas a El Univer-

sal Ilustrado (México), ném. 351, 31 de enero de 1931, pp. 18-19.

3 Quizds a este respecto Maridtegui, despach6 demasiadorapido el problema;

recordemos que tanto La raza césmica como Indologia presentan, junto con una

parte especulativa y a veces efectivamente ‘‘profética’’ en cuantoal porvenirdel

continente latinoamericano, una segunda parte que retine ‘“‘notas de viaje’’ que

remiten explicitamente a unaserie de situaciones concretas 0 contempordneas: lo

pruebanlasreflexiones de Vasconcelos sobreel radicalismo en Uruguay,sobre el

intervencionismodelos militares en la vida civil chilena (La raza césmica) o sobre

el estatuto juridico y politico propio de Puerto Rico (Indologia). En lo que concier-

ne a La raza césmica,el lector de hoy tiene en efecto dificultades para aprehender

el alcance “‘concreto’’ en la medida que el texto que circula habitualmente (edi-

tado por Espasa-Calpe) es una versi6n brutalmente trunca respecto de la edici6n

original de 1925. Todo lo que decia Vasconcelos de Chile y Uruguay,por ejemplo,

ha desaparecido completamente. Pero Maridtegui tuvo en sus manos la version

original.

#4 José Carlos Maridtegui, ‘‘Indologia, por Jose Vasconcelos’, en Temas de

Nuestra América,p. 81.
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Para Maridtegui, el pensamiento de Vasconcelos obedece a una

suerte de dicotomia: pesimismofrentea lo real, optimismo en cuan-

to al advenimientode un ideal. Ve en esto la herencia del pensa-

miento de José Enrique Rod6,al cual el movimiento dela Reforma

Universitaria iniciado en 1918 en Cérdoba habria dado unaaplica-

cién concreta y camposdeinvestigacién precisos. Como Vascon-

celos, piensa que hay que actuar en profundidad sobrelos ‘‘espiri-

tus’ y las mentalidades, pero que esta revolucién espiritual no es

suficiente y que debe ir acompafiada de una reforma fundamental

de los mecanismossociales y econdmicos, mas alla delas criticas

puntuales que puedan plantear hombres como Vasconcelos sobre

el caudillismoy el latifundismo.

Otra divergencia entre los dos hombres surge a proposito de

las diferencias entre el Norte y el Sur del continente americano.

Retomando tambiénalli en parte la argumentacion de Rodo, Vas-

concelos hace descansar el antagonismoentre las dos partes del

continente sobre divergencias de mentalidades y de origen étnico:

ala mentalidad anglosajona, pragmatica y materialista, se opondria

un estado de espiritu latino, especulativo y espiritualista. En una

América del Norte donde, segin Vasconcelos, toda asimilacion ha

sido excluida,‘‘el blanco ensenéel dominio de lo material’’,** mien-

tras que en el Sur, donde‘‘la quinta raza serel fruto de las poten-

cias superiores’’, “‘el factor espiritual... ha de dirigir y consumar

la extraordinaria empresa’’.“* En Indologia, Vasconcelos sostiene

quelas diferencias entre el Norte y el Sur son de orden geografico,

histrico, étnico y mental. Desarrolla ademasla tesis seguin la cual

el progreso material va a cernirse sobre los Estados Unidos como

una trampa:

El aparato de su obra parece empefiado en devorar a sus constructores. El

maquinismo, admirable para domenar los elementos,se vuelve después contra

la esencia mismadela vida y la estrangula con limitaciones, mandatosy corta-

pisas.

Sin embargo, esta vocaci6nespiritualista no es de ninguna ma-

nera una prueba,a los ojos de Vasconcelos, de ningun tipo de pre-

eminencia del Sur sobre el Norte. Es en este sentido que se mani-

fiesta ese pesimismo delo inmediato que le reprocha Mariategui:

 

4 José Vasconcelos, La raza césmica, OC,vol. Il, p- 924.

4 Ibid., p. 927.
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“Nosotros conservamos mislibre el espiritu, pero no lo usamos, 0
lo envilecemosen elodio estéril o en la anarquia de la acci6n sin
ideal’’.””

Mariateguiconsideraestas distinciones como secundarias. Para
él, la distancia entre el Norte y el Sur descansa esencialmente sobre

factores econémicos, en relacién directa con las condiciones mis-

mas enlas cuales se ha desarrollado e implantadola colonizacion

en cada una delas partes del continente:

Lo que fundamentalmentedistingue a ambassociedadesnoes una raza ni una

tradici6n diversas. Es mds bien el hecho de queconlos sajones vino la Refor-

ma, esto es la revoluci6n espiritual de la cual debfa nacer todo el fendmeno

capitalista e industrialista, mientras que con los espafioles vino el Medio Evo,

esto es la subsistencia de un espfritu incompatible con un nuevo principio de

propiedad,libertad y progreso.*®

Inglaterra leg6 a los Estados Unidosel espiritu de empresa, una

concepci6ncapitalista del desarrollo, una energia que ha marca-

do profundamente las mentalidades. Inversamente, el marasmo

latinoamericanoes fruto del feudalismoespanol, de una concepcion

del mundo —sobreeste punto la filiacion de la argumentacion de

Maridteguienlosescritosy el discurso de Manuel Gonzalez Prada

es muyclara— retrdgrado, “‘medieval’’. Los problemas de ‘‘raza’’

no tienen nada queveren este terreno. Maridtegui extrae de estas

consideraciones socioecondémicas conclusiones radicalmente dife-

rentes de las de Vasconcelos en cuanto al papel que deberia des-

empenar(0 volver a desempenar) Espaiaenel interior del mundo

iberoamericanoy delas relaciones que América Latina deberia te-

ner conella. Comola mayor parte de sus companeros del Ateneo

de la Juventud, Vasconceloses partidario de la reconstituci6n de

una ‘‘hispanidad’’ dela cual formaria parte Espana:

Nosotros —escribe Vasconcelos en La raza césmica— no seremos grandes

mientras el espafiol de la América nose sienta tan espafiol comoloshijos de

Espafia. Lo cual no impide que seamos distintos cada vez que sea necesario,

perosin apartarnos de la masalta misi6n comin.‘

Vasconcelos apoya su razonamiento en factores historicos. Al

contrario de lo que han hecholos ‘‘anglosajones’’ en el norte,los

47 José Vasconcelos, Indologia, OC,vol. 1, p. 1127.

48 José Carlos Mariétegui, ‘‘Indologia, por Jose Vasconcelos’’, en Temas de

Nuestra América,p. 83.

49 José Vasconcelos, La raza césmica, OC,vol. Il, p- 911.
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€spanioles, sostiene Vasconcelos, siempre han Ilevado a cabo una
politica de asimilaci6n: ‘‘La colonizacién espanola creo mestizaje;
esto senala su cardcter, fija su responsabilidad y define su prove-
nir’’.5°

Envarias ocasiones —ensus articulos, en sus ensayos, en sus
Memorias— Vasconcelos subraya aquello que considerael legado
positivo de Espana. Vuelve en particular sobreestaideaalfinal del
predmbulo “‘tedrico’’ de La raza césmica, cuando evocalas escul-
turas que habia hecho colocar, cuandoerasecretario, en el patio
de la sep: ‘‘En los tableros de los cuatro angulos delpatio interior
hice labrar alegorias de Espaiia, México, Grecia y la India,las cuatro
civilizaciones particulares que mdstienen que contribuir a la forma-
cion de la AméricaLatina’’.51

Maridtegui no comparteesta tesis. Su visién de la conquista y
del establecimiento del régimen coloniales, en conjunto, negativa,
incluso hostil, y su juicio vale para toda empresa de colonizaci6n:

La colonizacién de América Latina porla raza blanca no hatenido... sino
efectos retardatarios y deprimentesenla vidadelas razas indigenas. La evolu-
cin naturalde éstas fue interrumpidaporla opresiGn del blanco y del mestizo.
Pueblos comoel quechua0 el azteca que habjan llegado a un alto grado de
OrganizaciOnsocial retrogradaron, bajo el régimen colonial, a la condicién
de dispersas tribus agricolas. Lo que en las comunidades indigenas del Pera
subsiste de elementosdecivilizacién es, sobre todo, lo que sobrevive de la
antiguacivilizaci6n autéctona.*?

Este desacuerdo fundamental, quese integra a unavieja polé-
mica Cuyosecosvolvierona escucharse hacealgunosafios a proposi-
to de la celebracion del quinto centenario del Descubrimiento de
América por Coldn,se extiende al tratamiento de aquello que pa-
ra esa €poca se denominaba‘‘el problemadelindio’’. Se sabe que
fue bajola presidn de ciertos diputados que Vasconcelosdecidié fi-
nalmentecrear en el seno del nuevo Ministerio de Educacion Na-
cional un Departamento de Educaci6n y Cultura Indigena,°3 encar-

gado especialmentede la escolarizacidn delos jévenes indios pero

© Ibid., p. 918.

5! Ibid. , p. 942.

*® José Carlos Maridtegui, ‘El problema de las razas en América Latina’’, en

Ideologiaypolitica, Obras completas, Lima, Amauta, 1969, vol. 13, pp. 24-25.

3 Cf. Claude Fell, José Vasconcelos, Los anos del dguila (1920-1925). Educa-

cion, cultura e iberoamericanismoen el México post-revolucionario, México, UNAM,

Instituto de Investigaciones Histéricas, 1989, pp. 217-219.
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también,de manera general, del desarrollo socioeconémicoy socio-
cultural de las comunid ades indigenas y de su integraci6n en el con-
junto nacional. Hay que decir, sin embargo, para evitar caer en un
€squematismo excesivo, que Vasconcelos cumplir4, durante el pe-
tiodo detiemporelativamente breve en que ocuparael Ministerio
de Educacién y Cultura, un trabajo de camponotable, y que, aun
si él consideraba al mundo indio fundamentalmente ““decadente”’
e “‘inm6vil’’,*4 reconocerd, en una serie de circulares publicadas en
1923, que hay ciertamente elementos que conservar en la cultura
indigena.*> Pese a todo, no hay, para Vasconcelos, diferencia funda-
mental entre un campesino europeo y un indio americano. Est4 per-
suadidode quela solucién al problema resideen la difusiondela es-
cuela y en la promoci6n de la educacién primaria, a través de la
multiplicacion delas ‘‘escuelasrurales’’ particularmente.

Por otra parte, Vasconcelos no cesa de proclamarsuhostilidad
al latifundio. Sin embargo,de ahi a preconizar abiertamentela re-
forma agraria hay un paso quevacila en dar. Para Mariategui, por
el contrario,la situacién del indio no puede mejorarse sino toman-
do medidasen sufavor en lo que conciernea la redistribucién de
la tierra. Sin pronunciarexplicitamente el nombre de Vasconcelos,
toma sin embargo sus distancias respecto de las medidascasi ex-
clusivamente educativas preconizadas por el antiguo secretario de
Educacion Nacional:

Nosoy de los que piensan —declara en 1926— quela soluci6n del problema
indigena es una simple cuesti6n de alfabeto. Es, mds bien, una cuestién de
Justicia. No la resolverd, s6lo, un ministro de Instruccién Publica. El indio
alfabeto no es mésfeliz ni maslibre ni mas Util que el indio analfabeto. El
ejemplo de México meparece,a este respecto, el mas préximo.*¢

Por vasto y profundo que fuera un programa de reforma
educativa, no podria sustituir toda una serie de medidas socio-
econdmicas enérgicas en el terreno del reparto dela tierra. Es ne-
cesario devolverla a las comunidades, lo que nose hard sin chocar

‘4 En La raza césmica, Vasconcelos habla ‘‘del hombre rojo, que supo tanto,

hace tantos miles de afios, y ahora parece que se ha olvidado de todo. Se parece

su almaal viejo cenote maya, de aguas verdes, profundas, inmdviles, en el centro

del bosque, desde hace tantossiglos queya ni su leyenda perdura’’, p. 923.

°° Cf. ClaudeFell, op. cit., pp. 241-244.

%6 José Carlos Maridtegui, ‘‘Una encuesta a José Carlos Maridtegui’’, en La no-
vela y la vida, Obras completas, Lima, Amauta,1959, vol. 4, pp. 160-161.
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contrala resistencia de los grandes propietarios; mas aun esta re-
forma no puedey no debe provenir masquede los propiosindios:

La labor, en todos susaspectos,seré dificil; pero su progreso dependera fun-

damentalmentedela capacidad delos elementosquela realicen y de su apre-

ciaci6n precisa y concreta de las condiciones objetivas de la cuestin indigena.

El problemanoes racial, sino social y econdmico; perola raza tiene su rol en

ély en los medios deafrontarlo. Por ejemplo, en cuanto sdlo militantessali-

dos del medio indigena pueden,por la mentalidady el idioma, conseguir un

ascendenteeficaz e inmediato sobre sus compaferos.*”

Es necesario por tanto democratizary socializar el acceso a la

tierra, nica condicién para que el indio, mayoritariamenterural,

vea mejorarsu suerte en el contexto nacionaly continental. No es

suficiente alfabetizar, del mismo modo que toda reforma impues-

ta desde el exterior por blancos 0 mestizos sera inoperantesi no se

apoya sobre actores y promotores indigenas. Algo que, evidente-

mente —y Mariategui convieneen ello— supone una obradelargo

aliento.
Porotraparte,si los dos hombres coinciden en una misma adhe-

sion a un iberoamericanismorenovado y dinamizadopor unarefle-

xidn continental y en un mismo rechazo de un panamericanismo que

no es, para retomarla formula de Mariategui, mas que “una tani-

ca del imperialismo norteamericano’ ’,** hay divergenciasentre ellos

que vana surgir a proposito del famoso tema de la ‘‘latinidad’’. En

octubre de 1924; Vasconcelos publica, en su revista La Antorcha, un

editorial titulado: ‘“Reneguemos dellatinismo’’.*° Establece una

distincion entre ‘‘latinidad’’ y ‘‘latinismo’’. La ‘“‘latinidad’’ es un

estadode espiritu, una ‘‘mistica’’:

Hermandad estrecha de los iberoamericanos con Espana, conItalia y con

Francia, pero no porque seamoslatinos, sino porque representamos un con-

cepto emotivo dela vida, y queremos que la ley supremalleguea serla ley de

belleza. La civilizaci6n nérdica cree en la €tica, nosotros en la estética. Pa-

ra ellos la raz6n suprema es el deber; para nosotros la raz6n supremaes la

belleza.

57 José Carlos Maridtegui, ‘El problemadelas razas en la América Latina’, en

Ideologia

y

politica, p. 45. is

58 José Carlos Maridtegui, ‘El ibero-americanismoy el pan-americanismo’’, en

Temas de Nuestra América,p. 27.

5° Véase supra, nota 25.
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Esto nosignifica, sin embargo, se apresura a precisar Vascon-
celos, que la estética deba permanecerextrafiaa la ética: ‘‘Juzgo
que todaestética carente deética es estética morbosa, quelejos de
producir belleza, engendra monstruosidad’’.

Aesta mistica dela latinidad, Vasconcelos oponelo que él llama
“‘Jatinismo’’. Este es la emanacindelespiritu romano, portador de
jerarquia, disciplina, sentido practico, pero que presenta igualmen-
te algunasfallas que puedenrevelarse dafinas coneluso: ‘‘ausencia
de ideal, ausencia de religion, incapacidad artistica’’.

Dealli el rechazo categérico de Vasconcelos, que piensa evi-
dentemente en el fascismo que acaba de aduefarse del poder en
Italia: ‘“Dejémonosde latinismo, hagamos que nuestra América sea
hispanica, queseaibérica, que sea india, que sea universal, pero no
latina’.

José Carlos Mariategui se apoya en esta crénica de Vasconcelos
paravolver, en febrero de 1925,en la revista Mundial de Lima, sobre

esta cuestiOn dela latinidad,en un articulo titulado ‘‘Divagaciones
sobre el tema dela latinidad’’: ‘‘Mi pensamiento sobre este tépi-
co —precisa de entrada Mariategui— coincide casi completamente
con el del maestro mexicano. Mas de uno de mis articulos bosqueja

mi oposicion la tesis de la latinidad de nuestra América’’.
Para Mariateguiesta cuestion de la latinidad de América repo-

sa sobre un equivoco, en relacidn con el hecho de que el sur del

continente americano habla “‘un idiomalatino’. Segun él, esta la-
tinidad de América ‘‘es unaficcion’’, en la medida en que conside-
ra que la latinidad —él emplea de maneraindistinta “‘latinidad’’ y
“‘latinismo’’— remite a la civilizacion romanay a Italia, mientras
que el mestizaje americano haabolido todafiliacion directa conla
latinidad:

En Hispanoamérica se combinanvarias sangres,varias razas. El elemento la-

tino es, acaso,el mds exiguo. La literatura francesa es insuficiente paralatini-

zarnos. El‘‘claro genio latino’ no esta en nosotros. Roma nohasido,no es,

no sera nuestra. Y la gente deeste flanco de la América Espafola no solo no

es latina. Es, mds bien, un poco oriental, un poco asidtica.

Otras razones de origenhist6rico y politico se oponena la adhe-
sién a toda doctrina que predique cualquier hegemonia delalati-
nidad: desde 1922, los fascistas mussolinianos estan en el poder en

6 Véase supra,nota 26.   
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Italia y reivindican una“‘latinidad’’ o una ‘“‘romanidad’’ cuyos va-

lores son el orden y la autoridad: ‘‘El fascismo se propone la re-

construcci6n dela jerarquia y la autoridad. Por esto halla en Roma,

en la civilizacionlatina, sus raices espirituales’’; por razones ideo-

légicas cercanas (restauraci6n del orden y la jerarquia) la Iglesia

italiana tambiénreivindicael “‘latinismo’’; del mismo modo,el re-

torno ala literatura clasica que preconizan algunos intelectuales es,

segin Maridtegui, una forma de apartar a la juventud delas ideas

actuales y, muy particularmente, del socialismo.

Este ultimo argumento marcaya unacierta divergencia con Vas-

concelos, quien, desde la Epoca en que era uno de los animadores

del Ateneo de la Juventud, no ha cesado de promover el estudio de

la literatura cldsica de la antigiiedad griega y romana.” No com-

parte tampoco la opinion de Vasconcelos cuando éste afirma que

“‘directamente de Romaprocedeel capitalismo moderno’’:

El método y las m4quinas delcapitalismo nos vienen,principalmente,de los

paises sajones. Y el socialismo no lo aprenderemos enlos textos latinos... ni

el idiomalatinonila fiesta de la raza conseguiran latinizarnos. Y los hombres

nuevos de nuestra América sentiran cada vez masla necesidad de desertarlas

paradasoficiales del latinismo.

Porfin, las distancias entre Vasconcelos y Maridtegui van a acen-

tuarse y profundizarse en los anos 1927-1930, en razon del apo-

yo que Maridtegui, quien sigue muy de cerca la situacion interna

de México, va a prestara la politica del presidente Plutarco Elias

Calles (1924-1928) y a sus partidarios y continuadores,® mientras

61 Recordemos queentrelos clasicos editados con gran difusién por Vasconcelos

cuandoera secretario figuranla Iliada y la Odisea,las tragedias de Esquilo y de

Euripides,los didlogos de Platon,las Vidas paralelas de Plutarco.

@ Véanselos articulos reagrupadosbajoeltitulo “La Revolucién Mexicana’, en

Temas de Nuestra América,pp. 37-70,y el artfculo titulado ‘Un libro de discursos

y mensajes de Calles’’, ibid. , pp. 95-98: “El estadista mexicano [Calles] se reclama

invariablemente como un hombrecultoe idealista, de gran sensibilidad hist6rica y

amplia perspectiva humana. Su biograffa desvanece al punto cualquier recelo que

puedainspirar su grado de general’’. Los diez artfculos relativos a México fueron

publicados entre enero de 1924 y marzo de 1930. El primerodeellos, del 5 de

enero de 1924,es extremadamente elogioso respecto de Vasconcelos, que en esta

época es todavia secretario: ‘‘la actividad mds revolucionaria y trascendente del

gobierno de Obreg6nha sido su obra educacional. José Vasconcelos, uno de los

hombres de mayorrelieve hist6rico de la América contempordnea,ha dirigido una

reforma extensa y radical de la instrucci6n piblica. Ha usado los misoriginales
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que Vasconcelos, quepresenta su candidaturaa la presidencia de la

Republica en 1929, después de cuatro afos pasados esencialmente
en Europa, constituye unafigura de oposici6n al régimen, contrael
cualmultiplica las criticas reivindicando la linea revolucionaria de
inspiraci6n maderista.* Cuando Vasconcelos anuncia su candidatu-
Ta, en noviembrede 1928, después del asesinato de Alvaro Obreg6n.

Mariategui, quien se situa deliberadamente del lado de la cROM
(Confederaci6én Obrera Regional Mexicana) y de ‘‘su famosolider
Luis Morones’’, expresa muy serias reservas contra la iniciativa

de un hombre que cuenta en lo tocante a sus ‘‘cualidades inte-

lectuales y morales’’, pero que considera esta sostenido por una
““concentracion de fuerzas heterogéneas’’:

Vasconcelos pone su esperanza en la juventud. Piensa que mientrasesta ju-

ventud adquiere madurezy capacidad para gobernar México, el gobierno debe

ser confiado a un hombredela vieja guardia a quien el poder no haya corrom-

pido y que preste garantias de proseguir la linea de Madero. Sus formulas

politicas, como se ve, no son muyexplicitas. Vasconcelos,enellas, sigue sien-

do més metafisico quepolitico y que revolucionario.™

Maridtegui considera que la corriente portadora de la Revolu-
ci6n Mexicana hasido‘‘la alianza de agraristasy laboristas, esto es,
de las masas obreras y campesinas’’, pero queesta corriente ha sido
objeto de ataques y de ofensivas permanentes de fuerzas desestabi-
lizadoras y retrégradas. Piensa quela culpa dela “‘guerra cristera’’
que va a devastar una parte del pais entre 1926 y 1929 noes atri-

buible a Calles, mas ain en cuanto éste se ha preocupado mas por

asentary estabilizar su régimen que de consolidar y profundizarlas

conquistas sociales de la Revoluci6n:

métodos para disminuir el analfabetismo; ha franqueadolas universidades a las

clases pobres; ha difundido como un evangelio de la €poca, en todas las escuelas

y en todaslas bibliotecas,los libros de Tolstoy y de Romain Rolland; ha incorpo-

rado en la Ley de InstrucciGn la obligacién del Estado de sostener y educar a los

hijos de los incapacitadosy a los huérfanos; ha sembradode escuelas,de libros y de

ideas la inmensa y fecundatierra mexicana’, “México y la Revolucion’, en ibid.,

p. 39-43.

® Véanse,entre otros, John Skirius, José Vasconcelos y la cruzada de 1929, MExi-

co, Siglo XxI, 1978, y La campana de Vasconcelos, 1928-1929, México, UNAM, 1984

(Col. Nuestro México, nim. 16).

4 José Carlos Maridtegui, ‘‘La lucha eleccionaria en México’’, en Temas de

Nuestra América,p. 55.  
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Por consiguiente,la agitaci6n catdlica y reaccionaria no aparece creada por
unapolitica excesivamenteradical del gobiernodeCalles. Aparece, més bien,
alentada por unapolitica transaccional que ha persuadidoa los conservadores
de! declinamiento del sentimiento revolucionario y ha separadodel gobierno
a unaparte del proletariadoy a variosintelectualesizquierdistas.®

Las dos conquistas fundamentales de la Revolucién Mexicana
son, a los ojos de Mariategui, ‘‘la nacionalizacién de la propiedad
de la tierra y el reconocimiento de los derechos del trabajo’’;* es
porello quelas palabras de orden y las consignas de cardcter esen-
cialmentepolitico (‘‘no reeleccién’’) le parecen secundarias, y no
ve mayorobjecion en que Obregon vuelva a presentar en 1927-1928
su candidaturaa la presidencia de la Republica, en cuanto que, du-
rante su precedente mandato,‘‘robustecié el Estado surgido de la
Revoluci6n, precisandoy asegurandosu solidaridadconlas mas ex-
tensas y activas capassociales’’.*’ E] asesinato de Obregén hunde
al pais en el caos. Después de muchasvacilacionesy giros, que Ma-
riategui analiza comofino conocedordela situacidn mexicana,el
Partido Nacional Revolucionario ha terminado por designar a Pas-
cual Ortiz Rubio comosucandidatoa la presidencia. En estas con-
diciones,y ante las ambigiiedades del programa del nr, Maridtegui
reconoce, en un primer momento,ciertas ventajas en la candidatura
de Vasconcelos:

Puesto que la Revolucién Mexicanase encuentra en su estadio de revoluci6n

democratico-burguesa, Vasconcelos puedesignificar, contra la tendencia fas-

cista que se acentda en el Partido Nacional Revolucionario, un periodo de

estabilizaci6n liberal. Vasconcelos, por otra parte, se ha apoderado del senti-

® José Carlos Maridtegui, ‘‘La reaccién en México”’, ibid., pp. 43-44. Aun cuan-

do juzga ‘‘excesivas’’ ciertas medidas tomadasporel presidente Calles, sostiene

“el laicismo’’ del gobierno mexicano porque, eneste caso,se inscribe en la ldgica

“socialista’’ de la Revolucién. Pero tiene buen cuidado en precisar que esta ac-

titud es, en él, puramente coyuntural: ‘“Yo, por mi parte, he insistido demasiado

respecto a la decadencia del Estadoliberal y al fracaso de su agnosticismo para

que se mecrea entusiasta de unapolitica meramentelaicista. La ensefianzalaica,

comootra vez he escrito, es en si misma una gastada formulaliberal’.

% José Carlos Maridtegui, ‘‘La guerra civil en México’, ibid., p. 48.

®7 José Carlos Maridtegui, ‘‘Obreg6n y la Revolucién Mexicana’, ibid., p. 49:

“‘Asesinado por un fandtico, en cuyas cinco balas se ha descargadoel odio deto-

dos los reaccionarios de México, Obreg6n queda definitivamente incorporadoa la

epopeya de su pueblo, con los mismos timbres que Madero, Zapata y Carrillo’’,

ibid., p. 51.

 

Vasconcelos-Maridtegui: convergencias y divergencias 1924-1930 35

miento anti-imperialista, reavivado en el pueblo mexicano porla abdicacién
creciente del gobiernoanteel capitalismo yanqui.*®

Pese a todo,frente a partidospoliticos profundamentefisurados
por querellas y ambiciones personales, frente a un régimen ‘‘que
ha abandonadosus principios y faltado a sus compromisos’’, Ma-
riategui se muestra bastante desenganadoen cuanto

a

la evoluci6n
de la situacion mexicana. De todas formas, no es cuestidn para él de
adherir al programa de Vasconcelos:

El programa de Vasconcelos carece de todo significado revolucionario. El
ideal politico nacional del autor de La raza césmica parece ser de un admi-

nistrador moderado. Ideal de pacificador queaspira a Ia estabilizacién
y

al

orden... Econdmica, social, politicamente, es un programacapitalista.

Después de la victoria de Pascual Ortiz Rubio y la derrota de
Vasconcelos, Mariategui, apoyandoseen unlibro de Luis Araquis-
tain consagrado a México, reconocequela revolucidn queha pues-
to fin a la dictadura de Porfirio Diaz puede constituir un campo
de estudio revelador en la medida que ‘‘suministra al observador
un conjunto precioso y unico de pruebasde la ireluctable gravita-
cion capitalista y burguesa de todo movimiento poiitico dirigido por
la pequena burguesia, con el confusionismo ideolégico quele es
propio’.

E] régimen se consagra de ahora en adelante a una suerte de

caceria de brujas contra las fuerzas de izquierda. El Estado, que
se proclama “‘regulador’’, se ha detenido a medio caminoentreel
capitalismoy el socialismo. Incluso al proclamarse depositario de
los ideales de la Revolucion, niega que el proletariado ‘‘afirme y

ejercite su derechoa actuarpor[el socialismo] autonomamente de
toda influencia burguesa 0 pequeno-burguesa’ ’.””

Nose encuentra en este ultimo articulo, publicado el 30 de mar-

zo de 1930, ningunaalusion a Vasconcelos, ni tampocoa su fracaso

en las elecciones. El antiguo secretario de Educaci6n ha partido
nuevamente al exilio, y permanecera en él hasta 1939. Mariategui
morira algunas semanas despuésde la publicaci6n deeste articulo.

68 José Carlos Maridtegui, ‘‘La luchaeleccionaria en México’’, ibid., p. 65.

6 José Carlos Maridtegui, ‘‘Al margendel nuevocurso dela politica mexicana’,
ibid., p. 66.

7 Ibid., p. 69.
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El silencio de los ultimos meses ha sucedido portanto la ad-
miraciOn suscitada en Mariategui por la acci6n educativa y cultu-
ral de aquel a quien practicamente todaslas asociaciones estudian-
tiles de América Latina llaman ‘‘Maestro de la Juventud’’, en el

momento en que abandonasu Ministerio, de quien habiaatraidolos
elogios de Gabriela Mistral, de José Ingenieros, de Alfonso Reyes,
de Diego Rivera, de Alfredo Palacios, de Romain Rolland, de Mi-

guel de Unamuno,de Ramondel Valle-Inclan, de Luis Araquistain

y de muchosotros, de ese hombre que sus conciudadanosllamaban
“el ministro a caballo’’ porque recorria el pais para darse cuenta
en el propiositio de las necesidades educativasy culturales delas
aldeas mas apartadas, de este pensadorquea través de su teoria de
la ‘‘raza cosmica’’ habia sabido proponerun “‘mito’’ a los hombres
de su continente y de su tiempo, del creador de esa palabra de or-
den movilizadora convertida en el lema de la Universidad Nacional
Aut6noma de México: ‘‘Por mi raza hablara elespiritu’’. Pero el
exilio y sus opciones politicas discutibles a los ojos de Mariategui

alejaran de las masas populares este ‘‘Ulises criollo preso de las
Furiasdela politica’’, para retomarla expresion de Alfonso Reyes.
Acompanandola deriva dela clase politica surgida de la Revolu-
cidn de 1910, el ‘‘profeta’’ se ha atrincherado en el campo de los
intereses‘‘capitalistas’’: el divorcio entre el peruano y cl mexicano

era ya inevitable.

Traduccionde Liliana Irene Weinberg

MARIATEGUI Y LA EDUCACION

Por Gregorio WEINBERG

ENSAYISTA ARGENTINO

tL. SERIE DE ACONTECIMIENTOS —que no enumeraremos— pa-
rece haberido levantando abismos 0 muros (de desconoci-

miento las mAsdelas veces pero también de prejuiciosa incompren-
sion) entrela inteligencia critica contempordneay la del pasadoin-
mediato 0 mediato; hay, en este sentido, demasiados obstaculos o
interferencias. Bienvenidas sean, pues, todas aquellas iniciativas
y actividades que favorezcan que esa tradicién se vaya reanudan-
do y enriqueciendo con nuevas perspectivasy aportes. Las informa-
ciones recogidas parecen confirmar queel centenario del nacimien-

to del peruano José Carlos Maridtegui —uno delos grandes y mas
originales pensadores latinoamericanos— seinscribe enesalinea.
Que son muchoslos problemas quenos vinculan porencimadelas
fronteras politicas lo corrobora una vez mas precisamenteel idea-
rio de este hombre muertoen plena juventud,con una produccién
escrita tan vasta y perdurable quela historia —nuestra historia— lo
acoge comotestigo de excepcion y creador de uno de sus capitulos
mas fecundosy estimulantes. Y repérese que hemos manifestado
que José Carlos Mariategui, tan raigalmente peruano,se hatrans-
formadoen un latinoamericano; esto confirmaentre otras cosas que
constituimos una comunidadtanto porlos origenes (como subrayan

algunos) comoporlosdestinos (tal comosostienenotros), porqueel
porvenir tambiénlo forjan quienes contribuyen a disipar prejuicios
o plantear interrogantes. Saber inquirir ayuda a explicary revelar.

Para nosotros es un intelectual de excepcion, cuyas notas esencia-
les, masalla de su inteligenciacritica y su capacidad expresiva, son

la autenticidad y la heterodoxia.
Abundanlos estudios sobre la obra conjunta del Amauta, sobre

su significado politico, social e ideoldgico; sobrelafiliaci6n de sus
ideas; sus polémicasy sus fervores; pero juzgamos exiguoslos referi-
dos a sus ideas educativas aunque menos escasossonlos vinculados   
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a la cultura, aspecto éste que parece haber gozado de mayorpre-
dilecci6n por parte de quienes analizaron y prosiguen analizando
su producci6nescrita. Esta insuficiencia nos estimula a reflexionar
sobre el punto e hilvanaralgunasideasal respecto.

La bibliografia basica a la que nos remitimos esta constituida
por su cuarto ensayo (‘‘El proceso dela instrucci6n publica’) que
integra su libro, hoy celebérrimoy traducido a numerosaslenguas,
Siete ensayosde interpretaci6ndela realidadperuana (queutilizamos
segun un ejemplar de su primera edicidn que tenemosen nuestra bi-
blioteca personal); ademas hemosrecurrido a la excelente edici6n
de la Biblioteca Ayacucho,cuyas notasson deutilidad cierta. Asi-
mismo, desde luego,los trabajos reunidos en el volumen Temasde
educacién (volumen 14 dela coleccién conocida como Obras com-
pletas, y en su tercera edicién, Lima, 1975). Amboslibros ofrecen,
indudablemente,lo esencial sobreel tema y sus implicaciones mas
directas que fuera escrito por José Carlos Mariategui.

Permitasenos ahora algin rodeo para situar el momento ante-

rior al que escribe el Amauta, 0 mejor dicho, las circunstancias en

quese debatieron aquellas ideas educativas que luego él retomaria

criticamente para, en seguida, exponer sus propios puntosdevista.

En toda AméricaLatina la orientacion de las politicas educa-

tivas —casi siempre implicitas mds que explicitas— era fundamen-

talmente urbana,y esto cuandola poblacin era en su gran mayoria

rural. Y todaslas propuestas, tanto las de signo conservador como

liberal, poseen una nota comin que analizamos con cierto deteni-

miento en nuestrolibro Modelos educativosen la historia deAmérica

Latina;sin reiterar todolo alli expuesto digamos que:

Aun cuandola poblaci6nlatinoamericana era predominantementerural, nin-

guno de esos grupos hizo demasiadoporla educacién en el campo,lo cual

parece bastanteI6gico si se toma en cuenta el cardcter mayoritariamente ur-

banodelos liberales por unlado, y porotro la manifiestafalta de interés de los

conservadores por elevarlos niveles culturales del campesinado,constituido

en su mayorfa por peonesy grandes masas de indfgenas no siempre integra-

das a la economfa monetaria. Y este vacio enla politica de ambas corrientes

favoreci6 la demora en incorporar a dichos sectores rurales a una economia

y a una sociedad més modernas; como es sabido aquella situaci6n de retra-

so y desatenci6n ain perdura en extensos territorios latinoamericanos. Antes

de proseguir reiteramosalgo por todos conocido: quelos sectores indigenas

padecieron —y padecen— una doble marginalidad y exclusi6n, por rurales y

por indios.
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En su recordado ensayo “El proceso de la instruccién publi-
ca’, Jose Carlos Mariategui comienza por sefalar en ese campo

tres lineas de influencia: la espafola,la francesa y la norteamerica-
na. La primerase refiere, sin dudaalguna,a la derivada del proceso

de colonizaci6n a las consecuencias que ella tuvo al perdurar un
régimendetierras que, consolidado durante el Virreinato, se con-
servo en cierto modointacto;las influencias extrahispdnicas seran
ya, por supuesto,posteriores al proceso emancipador.

Ahorabien, sabido es que la corrientehistoriografica defilia-
cidn hispanista excluyo siempre del foco de su interés al indio; la
historiografia criolla, a su vez, y con las excepciones del caso, para
afirmarse neg6tanto la hispanista como ocult6 o desvirtu6 la indige-
na. La vision de Mariateguitrat6 tanto de superar una comola otra,
y sobre todo derescatar el papel del indio, su protagonismo,y for-

mular una verdaderapolitica de educacion nacional y popular que
no excluyese ningunodesusactores; al proponérselo puso de relie-
ve las contradicciones, postergaciones y restricciones que imponia

la realidad cuandosela admitia como unafatalidad, comoalgo na-
tural, y por consiguiente inamovible.

El certero espiritu critico del Amauta queda puesto derelie-
ve, por ejemplo, cuandoanaliza ciertas declaraciones mas 0 menos
ret6ricas de aparente igualitarismo. Asi, escribe: ‘“Este igualitaris-
mo verbal no tenia en mira realmentesino al criollo. Ignoraba al
indio’’. Tampocose dejaba embaucarporciertos enunciadoslega-
les acerca dela gratuidad de la ensenanza, comolos proclamados en
1831. ‘‘Lo que preocupabaa ese gobierno —observa Mariategui—
no era la necesidad de ponereste grado de instrucci6n al alcance
del pueblo. Era, segtin sus propias palabras, la urgencia de resol-
ver un problemadelas familias que habian sufrido desmedro de su
fortuna’’. Esta afirmaci6n de nuestro autor no es maliciosa; se basa

en los fundamentosexpuestosporel ministro Matias Leon, cuando

con fecha 19 de abril de 1831 habla de‘‘la notoria decadenciadelas

fortunas particulares que habia reducido a innumerables padres de

familia a la amargasituacion denoserles posible dara sus hijos edu-

caciOnilustrada, malograndose muchosjévenes de talento’’. Era,

evidentemente, una reparaciOn para wn sector, en modo alguno una

propuesta que pudiese beneficiar a todoslos sectores.

Sin retroceder demasiado en el tiempo y sin detenernos tam-

poco enla influencia espafiola que Mariategui caracterizaba por su

“espiritu colonial y colonizador’’, veamoslas otras dos vertientes

sefaladas con las cuales debatié vigorosamente, y vistas ambas a     
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través de sus idedlogos mas caracterizados, aunque poco conocidos
fuera del Peru, pero que él menciona expresamente. De todos mo-
dos nos vemosforzadosa dejar de lado otros nombres que juzgamos
merecerian también memorarse, como los de Joaquin Capelo (El
problema nacionalde la educacién, 1902) y Javier Prado(Elproble-
ma de la ensenanza, 1915), de cierta significacién en un panorama
mas pormenorizadoy exhaustivo.

Si para este trabajo nossituamosen el planodelas ideas, no se
suponga, ni mucho menos, que Mariategui nolas refirié a su con-
texto; antes bien,es alli quizas donde reside una delas virtudes ma-
yores de su anilisis. ‘‘E] problemade la ensefanza —escribe— no
puede ser bien comprendidoal no ser considerado como un pro-
blema econémico y comoun problemasocial’’. Esta consideracion
le permitio superar, airosamente,la nebulosa pedag6gico-filosGfica
que enturbiabala comprensién de los procesos educativos. Hecha
esta aclaracion retornemosal mundodelas ideas, por lo menostal
comoellas se presentaban entonces en el Pert.

La denominadavertiente norteamericana —que algunoslla-
maron entonces positivista, pragmatica o practica, sin advertir que
cada unade estas acepciones implica a veces cosas distintas— que-
da expuesta en forma sobresaliente por Manuel Vicente Villaran
(1873-1958), quien postula una educacién profesional y cientifi-
ca frente a la libresca y verbalista imperante, e inspiré las refor-
mas de 1920. José Carlos Maridtegui transcribe un extenso frag-
mento de Villaran; recordémoslo, pues el mismo nosservird para
mejorcaracterizarlas ideas de éste:

El Perdeberia ser por mil causas econdémicasy sociales, como han sido los

Estados Unidos, tierra de labradores, de colonos, de mineros, de comercian-

tes, de hombres de trabajo; perolas fatalidadesdela historia y la voluntad de

los hombreshanresuelto otra cosa, convirtiendoalpafs en un centroliterario,

patria de intelectuales y semillero de burécratas. Pasemos la vista en torno a

la sociedad y fijemosla atencidn en cualquier familia; serd una gran fortunasi

logramoshallar entre sus miembrosalgun agricultor, comerciante,industrial

© marino; pero es indudable que habrd enella algtin abogado o médico,mili-

tar o empleado, magistradoo politico, profesoro literato, periodista 0 poeta.

Somos un pueblo queha entrado en la manjadelas nacionesviejas y decaden-

tes, la enfermedadde hablary de escribir y no de obrar,de ‘‘agitar palabras y

no cosas’’, dolencia lamentable que constituye un signo delaxitud y de flaque-

za. Casi todos miramos con horrorlas profesiones activas que exigen voluntad

enérgica y espiritu de lucha, porque no queremos combatir, sufrir, arriesgar

y abrirnos paso por nosotros mismoshacia el bienestar y la independencia.
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iQué pocosse decidena soterrarse en la montana,a vivir en las punas,a reco-
rrer nuestros mares, a explorar nuestros campos, a aprovecharlos tesoros de
nuestras minas! Hasta las manufacturasy el comercio,con sus riesgos y preo-
cupaciones, nos atemorizan, y en cambio contemplamos engrosar ano por aio
la multitud de los que anhelan a todo precio la tranquilidad,la seguridad,el
semirreposo de los empleos publicosy las profesionesliterarias. En ello so-
mosestimulados, empujadosporla sociedad entera. Todas las preferencias
de los padres de familia son paralos abogados,los doctores,los Oficinistas, los
literatos y los maestros. Asf es que el saber se halla triunfante,la palabra y la
pluma estan en su edad deoro, y si el mal no es corregidopronto, el Perd va
a ser comola China,la tierra de los funcionarios y de losletrados.

Unarelectura cuidadosa de este parrafo nos indicala filiacion
ideoldgica de su autor, perteneciente a la burguesia criolla, que si
niega la Colonia y sus habitos, y pretende generalizar su cosmovi-
sion, olvida en cambio porenteroal indio; asi habla de “cualquier
familia’’ al aludira las profesiones liberales...

En otro lugar exponeVillardn algunas ideas que, en cierto mo-
do,atiende José Carlos Maridtegui, por lo menosen aquello quese
tefiere a la critica de la colonizaci6n espafola:

La América noera colonia de trabajo y poblamientosino de explotacién. Los

colonos espanoles venian a buscarla riqueza facil, ya formada, descubierta,

que se obtiene sin la doble penadeltrabajo y el ahorro, esa riqueza que es

la apetecida porel aventurero,porel noble, por el soldado,por el soberano.

Y en fin épara qué trabajarsi no era necesario? <No estabanalli los indios?

éNo eran numerosos, mansos, diligentes, sobrios, acostumbrados a la tierra

y al clima? Ahorabien,el indio siervo produjo alrico ociosoy dilapidador.

Pero lo peor de todo fue que unafuerte asociacidn de ideas se establecié entre

el trabajo y la servidumbre, porque de hecho nohabiatrabajador que nofuera

siervo. Uninstinto, una repugnancia natural manch6todalaborpacffica y se

lleg6 a pensar que trabajar era malo y deshonroso. Este instinto nos hasido

legado por nuestros abuelos como herencia organica. Tenemos, pues, por

raza y nacimiento,el desdén al trabajo, el amor a la adquisici6n de dinero sin

esfuerzo propio,la aficién a la ociosidad agradable,el gusto lasfiestasy la

tendenciaal derroche.

Queremossuponer que cuandohabladela “‘ociosidad agrada-
ble’’ o dela “‘tendencia al derroche’’ nose refiere al indio.

En‘Mision dela universidad latinoamericana’’, discurso pro-

nunciado en 1912, habla Villaran de sus tres funciones: profesional,
cientifica y educativa frente a la libresca y académicaa la sazon im-
perantey prefiere las dos primeras. Algunos de sus puntosdevista   
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conservan cierto interés, asi los expuestos en ese mismo discurso
donde habla delas mencionadastres funciones dedicha instituci6n
de ensefianza. El segundo aspecto,cientifico, parece particular-
mentesignificativo y anticipadory en tal sentido recuerda, como
antecedente, que la educacién superior germanica ‘‘es mas cienti-
fica que profesional y la francesa es mas profesional que cientifi-
ca’’. Comprueba las nuevas tendencias caracterizadas “‘cada vez
mas[por] la buena ensenanzaprofesional estrecha y propendenal

fomento del saber desinteresado del investigador en obsequiode la

ciencia y porla ciencia misma’’.
Merece destacarse de ese trabajo una elogiosa referencia a las

universidades de México y de La Plata que, bajo la direcci6n de Jus-

to Sierra y Joaquin V. Gonzalez, alcanzaron muy pronto un amplio

prestigio continental.
Advierte, con sagacidad,los peligros de la profesionalizacion

—tendencia distorsionante de la vida de casi todas las universi-

dades de la época— pues ‘‘dondese aspira tinicamente a formar

abogados, médicos, ingenieros, etc., la ensenanza tiende a hacer-

se dogmatica, rigida, forzosa, comun,invariable para todos; como

consecuencia de todoesto, se elementaliza, decae y degenera’’. Su

propésito, en estos casos, es: ‘‘una instruccion informativa que co-

municala ciencia, pero no adiestra para hacerla; que cultivalas fa-

cultades receptivas, y no las creadoras’’. Recuerda ademas que “‘las

universidades latinoamericanas tienen una misiOn nacionaldentro

del ordencientifico’’. Merecenrescatarse ideas entonces poco di-

fundidasy cuya fecundidad es hoy evidente: “para que la universi-

dad latinoamericanasea no solo un cuerpo docentesinouninstituto

productor deciencia, un centro de fomento para los estudiosorigi-

nales y desinteresados’’. De todos modos esta propuesta universi-

taria debe encuadrarse dentro de una concepcion de una sociedad

excluyente, que marginaa la gran mayoria dela poblacién peruana

y asigna a su sistema educativo un particular centro de gravedad.

Una de las figuras mayores dela historia de la filosofia en el

Peri, Alejandro Deustua (1849-1945), cuya obra culmina con una

suerte de ‘‘aristocratismo’’ —a juicio de Augusto Salazar Bondy—,

en un capitulo de sulibro Elproblema pedagégico nacional, de 1907,

denominado ‘‘Este problema nolo resuelve la escuela primaria’’,

comparte los conceptos de una serie de autores que alegan en favor

dela tesis acerca de ‘‘las causas que determinanla decadencia de

la raza latina y la superioridad dela sajona’’. El antipositivismo

de Deustuaporlo visto no le impide admitir ideas procedentes del
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darwinismosocial (una corriente derivada de un biologismogrosero
y elemental), como puedeinferirse de estas sus palabras:

éPara qué aprenderdna icer, escribir y contar, la geografia y la historia y tan-

tas Otras cosas los que no son personas todavia, los que no saben vivir como

personas,los que no han llegado a establecer una diferencia profunda con

los animales, ni tener un sentimiento de dignidad humana,principio de toda

cultura?

Enotro capitulo, ‘‘La solucion esta en la cultura superior’, de

la misma obra, completa su pensamiento; Deustua se queja alli

de la situacion imperante y reclama franqueza y valor para realizar
y admitir un diagnostico:

La falta de educaci6n superior, el abandonocreciente de sus sagradosintere-

ses, el mercantilismo delcriterio dominante en los hombres,la invasi6n cada

dia mayor delas cimas por naturalezas vulgares, desprovistas delas brillantes

alas de la inteligencia, las facilidades de ascenso dadasa la mediocridad por

los colegios y las universidadesy el estimulo del ejemplo ofrecido por nues-

tra politica, en la cual no entra comofactor apreciable la moralidad de sus

ciudadanos.

Poco mas adelante recuerda, siempre a su juicio, por supuesto:
“En todas partes y siemprelos gobiernos han hechodela formacion
de unaélite el objetivo principal de sus mejores esfuerzos’’. Parece
olvidar, o desconocer,la obra y la prédica de un Simon Rodriguez,

de un Benito Juarez o de un Domingo Faustino Sarmiento, y esto

nos parece imperdonable cuando Deustua estuvo en la Argentina

y conocié su sistema educativo; mas ain cuando vivid en Buenos

Aires e inform6a su gobiernosobreelespiritu y estructura de dicho

sistema.

Masadelante agrega, entre signos de admiracion:‘*‘iLos anal-

fabetos! Esosinfelices no deben preocuparnostanto. Noes la igno-

rancia de las multitudes sinola falsa sabiduria de los directores lo

que constituye la principal amenaza contra el progreso nacional’,

y remata en seguida: ‘‘Porque los pueblos son lo que quieren que

sean sus clases dirigentes’’.

iBuena democracia podria asentarse sobre los mencionadossu-

puestos! Y ésta constituye una de las vertientes del ideario edu-

cativo que debfa criticar José Carlos Mariategui para desbrozarel

pensamiento quele permitiese ir precisando sus propias ideas.  
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Ver6nica Vazquez Mantecén, organizadora del volumen Polé-
mica educativa en el Peri, siglo xx, que aqui en México publicé la
SEP en 1985, resume adecuadamenteel pensamiento pedagégico de
Deustua cuandoobserva: “‘E] catedratico universitario argumenta
sobrela inutilidad de educara las clases populares, aduciendo que
es masutil la instrucci6n de las capasdirigentes’’.

Y pensar que algunos estudiosos Ilegaron a considerar estas
ideas comoexpresiondelas corrientes ihumanistas!, idealistas, anti-

pragmaticasy antiutilitaristas.
Por su parte Mariategui concluye: ‘‘De este modo,a los vicios

originales de la herencia espafola se anadieron los efectos de la
influencia francesa que, en vez de venir a atenuaro corregir el con-
ceptoliterario y retérico de la ensenanzatransmitido a la Republica
por el Virreinato, vino masbien a acentuarlo y complicarlo’’. Pe-
ro entiéndasebien,critica la influencia francesa del espiritualismo
de moda, pero simultaneamente reivindica los antecedentes de la

Revolucion Francesa: ‘‘Con unvigory una decisi6n deespiritu re-
marcables, Condorcet reclamaba para todos los ciudadanos todas
las posibilidades de instrucci6n,la gratuidad de todoslos grados,la
triple cultura de las facultades fisicas, intelectuales y morales’’. Esa
era la propuesta de 1792 desvirtuada luego.

Merece mencionarse que los ejemplos aducidos por Deustua
eranel de los norteamericanosy el de los argentinos, y por eso mis-
moobserva: “‘El ideal consiste en transformaral Pert en una nacio6n
como la Argentina, con unacapital llena de palacios y de hombres
de todas las nacionalidades, con una produccién asombrosa y con
un ejército y una armada capaces de imponera los adversarios’’.

Aparentemente la Argentina nunca tuvo problemaspara asimilar
las oleadas de inmigrantes y su estructura urbana estaba constitui-
da porsolo palaciossin inquilinatosni‘‘villas miseria’’. Ademas no
parece haberadvertido que la argamasa queiba permitiendoque el
tejido social se fuese consolidando mas que a fuerzas armadas era
la politica educacional de raiz sarmientina.

Recapitulemos con palabras del mismo Mariategui:

En la etapade tanteos practicos y escarceos teOricos, que condujolentamente

a la importaciGn de sistemas y técnicos norteamericanos, ¢! doctor Deustua

representla reacciGn del viejo espiritu aristocratico, mas O menos ornamen-

tado de idealismo moderno. El doctor Villarén formulaba en un lenguaje po-

sitivista el programadelcivilismo burguésy, por ende, demoliberal; el doctor

Deustua encarnaba, bajo un indumento universitario y filos6fico de factura

moderna, la mentalidad de civilismo feudal, de los elementosvirreinales.      
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Juzgamos noseria osado suponer que Mariategui, mientras
leia todas esas ambiciosas consideraciones sociopedag6gicas, recor-
daria siemprelas palabras de su precursor Manuel GonzalezPrada,
como aquellas que se leen en Nuestros indios, de 1904:

Algunos pedagogos (rivalizando conlos vendedores de Panaceas)se imaginan
que sabiendo un hombrelos afluentes del Amazonas y la temperatura media
de Berlin, ha recorrido la mitad del camino para resolver todaslas cuestio-
nes sociales. Si por un fendmeno sobrehumanolos analfabetos nacionales
amanecieran mafiana no s6lo sabiendoleer y escribir, sino con diplomasuni-
versitarios, el problemadel indio no habrfa quedadoresuelto:al proletariado
de los ignorantes sucederia el de los bachilleres y doctores.

Hombrede formacion amplia e inquietudes politicas, no podia
dejar de tomaren consideraciénlos alcances dela reciente consti-
tuci6n de Weimar que,a su juicio,

se inspir6 en la mentalidad y enla ideologia de los reformadores més cons-
picuos dela escuela alemana. Establecié la obligatoriedad y la gratuidad de
la educaci6n popularhasta la edad de 18 afios. Proclaméel derecho de los

mascapaces a la educacién media y universitaria... y dentro del espiritu de

la nacionalidad alemanay dela reconciliacién de los pueblos, la educacién

moral, los sentimientos civicos, el valor personaly profesional.

Desus anilisis de la realidad del sistema escolar, pero sobre
todo de sus reflexiones socioecondomicasintegrales, tal cual apare-
cen expuestas enotros capitulos de estos Siete ensayos deinterpreta-

cion de la realidad peruana, de sus observaciones criticas sobre las

ideas educativas, comoalgunasde las expuestas, de los anteceden-
tes europeos contemporaneos,etc., infiere Maridtegui la necesidad
de unapolitica educacional nacional, abarcadora,es decir que in-

cluya a todala poblacién, sobre todoal indio que, como él mismolo
recuerda, no constituia una minoria sino era la mayoria de la pobla-
cin; y para esto exige una escuela nica. Las desigualdades —que
Mariategui considera injustas— constituyen un fuerte argumento a
favor de dicha escuela: ‘‘La idea de la escuela unica aparecia con-
sustancialy solidaria con la idea de una democraciasocial’’, y rema-
ta asi su razonamiento: ‘‘Los ninos deben,pues,instruirse juntos en
la escuela comunal; no debe haber escuelas de ricos y escuelas de

pobres’’. Si pedagogicamente es valido preocuparse por todas las
facultades humanas, noes menoslegitimo sociolégicamente desve-
larse por todos los peruanos, parece decirnos. Este ideario, segun
Franklin Pease,‘‘reclama una educaci6n masrelacionadaconeltra-
bajo, asi como con elvalor educativo de éste; considera asimismo
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que el cambiosocial colocara al maestroenel papelde constructor
de una nuevasociedad,revaluando,finalmente,la educacién porel
arte y replanteandola situaci6nsocial de la mujer’’.

Lo que llevamos dicho acerca de los primeros niveles educati-
vos, cuya verdadera universalizacion considera impostergable para
una efectiva democratizacion dela sociedad,se articula debidamen-

te con los superiores, pues como observa Maridtegui ‘‘no existe un
problemade la universidad independiente de un problemadela es-
cuela primaria y secundaria. Existe un problemadela educacién
publica que abarca todos sus compartimentos y comprende todos
sus grados’’. Queda asi articuladoel sistemay, por lo que aqui nos
importa, instaladala cuestidn de la reforma universitaria, cuyos pos-
tulados esenciales caracteriza en estos términos:‘‘primero,la inter-
venci6n de los alumnosenel gobiernode las universidades, y segun-
do, el funcionamiento decatedraslibres,al lado de las oficiales, con

idénticos derechos, a cargo de ensenantes de acreditada capacidad
en la materia’’, es decir que sintetiza en un parrafo las conclusiones
del Congreso Internacional de Estudiantes realizado en México, en
1921, que cita poco antes.

Retomael espiritu de la Reforma Universitaria de Cordoba
(Argentina); cita repetidas veces a sus ‘‘maestros’’ como Alfredo L.
Palacios y otros; utiliza ese cuerpo doctrinario para analizar, siem-
pre con envidiable penetraci6n critica, en qué condiciones se des-
envuelvela universidad peruanade su €poca,que él juzga burocra-
tizada, empobrecidacientifica y espiritualmente, entorpecida en su
funcionamientoporoligarquias conservadoras(asilas llama) resis-
tentes a todo esfuerzo de actualizaci6n o cambio, desvinculada de

las necesidades, intereses y aspiraciones del Pera (por lo menostal
comoéllos interpreta) y, para peor, agobiada por fuertes resabios

coloniales.
Recuerda Mariategui algunos antecedentes de frustradas mo-

dificaciones; asi el discurso académico de Javier Prado (1894) so-
bre ‘‘El estado social del Peri durante la dominaci6n espanola’’,
que reputa prudente y equilibrado; luego otro discurso también

académico de ManuelVicente Villaran sobrelas profesiones libera-

les, esta vez del aio 1900, que juzga ponderado,y otros quecalifica

con términos mas duros. De todos modos, cuandoestalla la crisis

de 1919 se mantenia un ‘“‘visible desequilibrio entre el nivel de la

cAtedra y el avance general de nuestra cultura’. Los afossiguien-

tes no fueron favorables parala reformay la crisis se hacia presente

en todaslas facultades. Contralas orientaciones elitistas opone ‘‘el
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ejemplo de México, pais que, como dice Pedro Henriquez Urejia,
no entiende hoyla cultura a la manera delsiglo xix’’. Y cita estos
conceptosdel gran humanista dominicano tomadosde un hoycéle-
bre ensayo: ‘‘La utopia de América’. Vale la pena transcribirlo en

extenso, es decir todo el fragmento que reproduce Mariategui:

Nose piensa enla cultura reinante en la €poca del capital disfrazado delibe-

ralismo, cultura de diletantes exclusivistas, huerto cerrado dondese cultivan

flores artificiales, torre de marfil donde se guardabala ciencia muerta en los

museos. Se piensa enla cultura social, ofrecida y dada realmente a todos y

fundadaeneltrabajo; aprenderes no s6lo aprendera conocersino igualmen-

te aprender a hacer. No debe haberalta cultura, porqueserd falsa y efimera,

donde nohaya cultura popular.

Hasta aqui los conceptos de don Pedro Henriquez Urea que
Mariategui rematacon esta interrogante:‘‘;Necesito decir que sus-
cribo totalmente este concepto en abierto conflicto con el pensa-
miento del doctor Deustua?’’.

Nos hemos visto forzados a desequilibrar este texto dandoles
mucho masespacio las ideas educativas del Amauta vinculadas a

la ensenanza primaria; desatendemosla universitaria por dos mo-
tivos: ha sido muchisimo mas estudiada y juzgo que aquila origi-
nalidad es menor. De todos modosun ensayo abarcadorrequeriria
analizar sus ideassobre la educaci6ny la mujer,la formacion delos
maestros y la agremiaci6n docente,las universidades populares,las
bibliotecasy la actividad editorial, etc. Pero hay ademasuncapitulo
sobresaliente: sus opiniones sobrela relacion entre educaciony tra-
bajo, que consideramosluminosas y muy dignas de ser repensadas
hoy, en visperas de una nuevay revolucionaria division del trabajo
entre los paises y dentro delos paises.

Profundas transformaciones politicas, sociales, economicas,

tecnol6gicas y culturales ha registrado el planeta durantelas ulti-

masseis largas décadas que nos separan dela fecha de la muerte

de José Carlos Maridtegui. En ese lapso los sistemas educativos,

su estructura, sus funciones, sus objetivos han sufrido —cierto es—

profundas modificaciones. Pesea ello su pensamiento conserva su

lozaniay nos plantea desafios conceptuales, por ejemplo, acerca de

qué debe entenderse por democratizacion de la ensenanza. Su vi-

gencia en muchossentidos sorprende,y esto explica que siga cons-

tituyendo unjalén enla historia del pensamiento critico y creador

preocupado porel destino de nuestra América

y

lo sitta en unlu-

gar privilegiado entre la memoriay el futuro.

 

 



 

 

MARIATEGUI
Y EL ‘‘DESBORDELITERARIO”’

Por Niria VILANOVA

UNIVERSIDAD DE LIVERPOOL

EN LOS ESCRITOS DE JOSE CARLOS MARIATEGUIsobreliteratura pe-
ruana recopilados en Siete ensayos de interpretaci6n dela reali-

dad peruana subyacen dos inquietudes fundamentales: en primer
lugar, la de llegar a conseguir una literatura que sea una expresi6n
genuina del pueblo peruanoy que plasmela realidad del Perd inde-
pendiente, cuya poblaci6nsigue siendo mayoritariamente indigena,
en contraposicion a unaliteratura de marcadosigno espanol, como
la que se venia cultivando desde la Colonia y, en segundolugar,la
necesidad de que surja un tipo de escritor nuevo que, unido a su
pueblo, pueda darle voza éste.

El objetivo de estas paginas es ver de qué maneralas tesis de
Mariategui sobre la literatura peruana formuladas en la década
de los veinte tienen vigencia y se ven reflejadas en el Pert actual.
El procesode Ialiteratura a lo largo del siglo xx se consolid6 en los
afios setenta en lo que podriamosllamarel ‘‘desbordeliterario’’,
concepto que intenta definir un proceso mediante elcual escrito-
res pertenecientes a la clase media baja de Limay de provincias
irrumpenen la vida literaria del Per. Este conceptoesta inspira-
do enel de ‘‘desborde popular’’, acunado porel socidlogo peruano
José Matos Marpara expresar el proceso de emigracién del campo
a las ciudades raiz del cualel perfil del Pert ha ido cambiando y
se ha ido configurandola sociedad peruana dela segunda mitad del
siglo xx. El ‘‘desbordeliterario’’ formaparte y es en realidad fruto
de un proceso mas amplio de cambiosocial a partir del cual estos
sectores estén adquiriendo un papel importante en la transforma-

cidn de su sociedad.
Este articulo argumenta quecon la emergencia deestos escrito-

res provenientes de sectores populares la literatura peruanase hace
masrepresentativa delo quees la realidad nacionaldel Perty, enel
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sentido concebido por Maridtegui, se puede ya hablar de unapers-

pectivaliteraria y de un tipo de escritor que expresan desde dentro
la voz de su pueblo. Sin embargo, el pueblo que Maridtegui per-
cibid, formado por una mayoria indigena aislada de los centros de

podery desarrollo, se ha ido transformandoporla emigraci6n a las
ciudades y la expansion dela educacién y los medios de comunica-

ciOn, porlo quela sociedad que estos nuevosescritores plasman en

su obra es ya distinta de la que fuera concebida por Maridtegui.
José Carlos Mariategui apareceen la escena politica e intelec-

tual peruana en un momento en queel pais empieza a entrar en
una nueva etapa, la que dara paso al Peri moderno. La Indepen-

dencia dio lugar a unPeri relativamente estatico, en el que los po-
deres vigentes en la Colonia se habian consolidado y perpetuado a

lo largo del siglo x1x. La economia estaba en manosdelaoligar-

quia terrateniente que se dedicaba a la exportacion de productos
basicos a paises industrializados y que, a pesar de vivir épocas de
bonanza, como la del boom del guano en 1850-1865,! fue incapaz

de desarrollar una economia mas autOnoma y menos dependiente,
perpetuando un modelo econémico detipo colonial.* Politicamente

esta oligarquia controlaba tambiénel pais, ya que los distintos go-
biernos que se fueron sucediendoa lo largo del siglo dependian de
ella y servian sus intereses. De manera similar, las estructuras so-

ciales coloniales se habian solidificado durante el siglo xIx la
sociedad peruanasiguid completamente polarizada. La mayor par-
te de la poblacion, formadaporindigenas, siguio viviendo en condi-
ciones semifeudales, sin tener practicamente ningunaparticipacion
enla vida sociopolitica delpais.

Las grandes contradicciones de la sociedad peruanase pusie-
ron de manifiesto tras la derrota a manos de Chile en la Guerra

del Pacifico (1879-1883), que sumi6 al pais en una profundacrisis.

El ordentradicional del Peri independiente fue entonces repeti-

damente denunciadopor el que ha sido considerado el precursor

intelectual del Peri moderno: Manuel Gonzalez Prada (1844-

1918). A principios del siglo xx, con la recuperacion economica,

el pais empieza a cambiar. Tal recuperacion va acompanada de

una nuevapolitica exportadora, que empieza a percibir las expor-

taciones comouna importante fuente de ingresos para promoverel

1 B] guano es unfertilizante que Perti exportaba y del que hubo una gran de-

manda en Europaduranteesta €poca.

2 Véase Heraclio Bonilla, “Guanoy crisis en el Pert del XIx’’, en Luis G. Lum-

breras et al., Nueva historia general del Peni, pp. 123-131.
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desarrollo capitalista del pais. De esta manera, el Peri empieza,
aunque muy timidamente,a industrializarse. Surge entonces una
nuevaclase trabajadora, crece la clase media urbana y Lima em-

pieza a expandirse hasta convertirse en el centro financiero y co-

mercial del pais. El momento mas importante de este proceso de

cambiollega con el segundo gobiernodel presidente Leguia (1919-

1930), que aceleré la embrionaria modernizaci6n del Peru. Leguia

se propuso desarrollar el Perti a través del capitalismo y contal ob-

jetivo empez6 a marginardel podera la oligarquia terrateniente, a

reforzar la burguesia urbana y a establecer fuertes vinculos con el

capital extranjero. Tal vez lo mas importante de su programa de

modernizacién fue el empezara derribar las barreras geograficas

que habianaislado al Pert andino dela costa. Se construyeron en

estos aiioslas primerascarreteras que vincularonlasdistintas regio-

nes y se mejoraron las comunicaciones,lo cual contribuy6 alinicio

de un proceso de emigracién delas zonasrurales delinteriora las

ciudades costefias, que conel tiempo convertiria al Pert en un pais

urbano. Sin embargo, Leguia fue incapaz de hacerfrentea la crisis

que derivé dela reorganizaci6n internacional de mercadostras la

Primera Guerra mundial, ya que su programa era demasiado de-

pendiente del capital extranjero y la economia nacional se encon-

traba en una situacién muy vulnerable.s Ademas, el programa de

modernizacién de Leguia no estuvo acompanado de unaauténti-

ca democratizaciénde la sociedad peruanani tenia como objetivo

transformarlas estructuras sociales, sino mas bien queria adaptar

éstas al desarrollo capitalista. Conla crisis crecié el malestar social

y el Estado,incapaz de controlarlo, recurrio a la represiOn. La era

de Leguia termin6 de manera brusca con un golpe de Estado militar

apoyadoporlos terratenientes delsur.

Es en esta época de cambios, aperturas y movilizaciones socia-

les que surgela figura de José Carlos Mariategui. Sus escritos sobre

literatura se realizan en un contexto de creciente inquietud porel

rumbo que debe tomarla sociedad peruana. Es importante desta-

car aqui queparaloshistoriadores e intelectuales de la época como

Riva Agiiero, Luis Alberto Sanchez y Mariategui, el estudio de la

literatura significa una manera de adquirir una imagen del Peru.

3 El resultado de tal reorganizaci6n para el Peru fue quelas exportaciones mi-

neras, controladas por empresas norteamericanas, aumentaran en 175%, mientras

que la demandapara azucar y algod6n, que se encontraba en manos del capital

nacional, disminuyera en 45%; véase Julio Cotler, Clases, Estado y nacién en el

Pert, pp. 192-193.
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Aunque hecho desde perspectivas muy distintas, el andlisis de la
producci6nliteraria es para todos ellos una manera dellegar a en-
tendere interpretarla realidad nacional. Conlosajios, este papel
dela literatura se ha ido modificando, ya que disciplinas comolas
ciencias sociales, basadas en hechos empiricos, la han sustituido en
este aspecto de interpretacién de la realidad.‘

Pienso quela historia dela literatura peruana siempre ha man-
tenido una estrecha relacion con el proceso sociopolitico del pais y
desde la Independenciahasta nuestros dias se puede establecer un
paralelismo entre cambiosocial y producciénliteraria.’ Maridtegui,
entonces, escribio sobreliteratura en un momentoen que,aligual
quesu sociedad,la produccion literaria peruana se encontraba en
una fase de cambio. La literatura heredada de la Colonia, decla-
ra filiaci6n espaniola, estaba dando paso a nuevas expresiones de

influencia vanguardista, con claros rasgos afrancesadose italiani-
zantes por un ladoy, porel otro, a una produccién genuinamente
nacional, en el sentido utilizado por Maridtegui, de unaliteratura
que expresara el verdaderoespiritu del Peri, el del Pert autéctono.
Cabedestacarla influencia del grupo poético Colénida,formadoal-
rededordela revista de dicho nombre que fund6é Abraham Valdelo-
mar (1888-1919) en 1916. De actitud extravagante y decadente, los
poetas de Coldnida se rebelaron contra el conservadurismoy el aca-
demicismo que impregnabanlasletras peruanas del momento. Su

poesia recibi6 la influenciaitaliana de D’Annunzioy se erigid como
una nueva propuesta en el cerrado panorama nacional. Como di-
ce Mariategui en susSiete ensayos: ‘‘La bizarria, la agresividad, la
injusticia y hasta la extravagancia de los colénidas fueron utiles.
Cumplieron una funcién renovadora. Sacudieronlaliteratura na-
cional’’.6 Ademas, otra aportacidn del grupo al panoramaliterario
nacional proviene del hecho de que muchosdeestos poetas, entre
ellos Valdelomar, tenian sus origenes en provincias y, como apunta
Lauer, ésta fue la primera vez que se dio a la provincia una pro-
yeccion nacional desde Lima, aunque, mas que exportar a Lima la
provincia que estos poetas habian dejadoatras, lo que hicieron fue

4 Este punto lo destaca Antonio Cornejo Polar en CornejoPolaretal., Literatura

y sociedaden el Peni, p. 20.

5 Esta es una opinién muy controvertida, ya que algunos criticos y estudiosos

como Mirko Lauer han mantenido precisamente lo contrario, argumentando que

los cambios sociales en el Peri han ido siempre muy pordelante dela literatura;

véase Mirko Lauer,Elsitio de la literatura, p. 95.

6 José Carlos Mariategui, Siete ensayos, p. 230
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modernizar desde Limasu idea de provincia. Lo mas importante,
sin embargo, es que en estos afios se produjo una asimilaciondelas
capas mediasdeprovinciasal espacio central de la cultura peruana.’

Bajo esta misma perspectiva de la relaciOn entre centro y pro-
vincia deberiamos ubicar a César Vallejo (1892-1938). También de
origen provinciano, Vallejo aporta a la poesia peruana unavision
periférica que lo convierte en el primer poeta del Pert que expresa a
través de una poesia moderna e innovadoraun espiritu impregnado
de verdaderos elementos autéctonos, tal como los define Maria-

tegui.
En cuanto a la narrativa, cabria mencionarla figura de Enri-

que Lépez Albujar (1872-1966), en cuyas obraslos indigenas apa-

recen porprimera vez descritos con cierto realismo. Aunque caren-

te de unacritica social y politica sobre la situacidn de marginacion

en la que se encontrabala poblacién indigena, sus Cuentos andinos

(1920) consiguen dar una imagen mas profunda de ésta. Sus per-

sonajes superanlos prototipos de la narrativa indigenista anterior,

comola cultivada por Clorinda Matto de Turner (1852-1909), que

presentabaal indio con una gran dosis de romanticismo y pater-

nalismo y como un individuo sumiso que acepta pasivamente la

opresion a la que esta sometido.’ En una obra posterior —Mata-

laché (1928)— Lépez Albujar va maslejos y se plantea la situacion

del Peru contemporaneo a partir de una evocacion dela historia co-

lonial. Unos aos mas tarde, sera con Ciro Alegria (1909-1967), y

principalmente con José Maria Arguedas (1911-1969), que el tema

indigenasertratadoenla ficcionliteraria con toda su complejidad

y conflictividad. En El mundoes anchoy ajeno (1939), de Ciro Ale-

gria, y en YawarFiesta (1941), de José Maria Arguedas, se descri-

be porprimera vez una sociedad indigena dinamica, en proceso de

cambio. Ambas novelas expresan desde una perspectiva andina el

debilitamiento de las hasta entoncesrigidas estructuras de la socie-

dad peruana,resultadode la emergencia de nuevas fuerzas sociales

y de la politica modernizadora de Leguia.

Una voz comola de César Vallejoy la de José Maria Arguedas,

que capta tan genuinamenteel alma del Peri indigena, sin dejar de

tener una clara vocacién moderna ec internacional, es identificable

conelideal de Maridtegui de conseguir una expresiOnliteraria pro-

pia y actual. Una expresin quesea, en definitiva, reflejo del ideal

7 Mirko Lauer,Elsitio de la literatura, pp. 32-35.

8 Para una ampliaciOn de este tema, véase JamesHiggins, A history ofPeruvian

literature, pp. 115-117.
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de naci6n peruanadivisado por Mariategui, a saber, un pais moder-
no,socialista y que basesu desarrollo en los valores indigenas. En
el fondo de este debate se encuentra un temaclave, totalmentevi-

gente en el Peri de nuestrosdias, que vincula y da relevanciaactual
a la obra de Mariategui: es el problema dela identidad nacional.

Este tema, que sigue siendo el punto central de controversia
y discusion cuandose habla de la situacién del Peri moderno, ha

sido también trasladadoa la literatura. El escritor que més profun-
damente lo aborda es José Maria Arguedas en su obranarrativa.
Sus novelas Yawar Fiesta (1941), Todas las sangres (1964)y El zorro
de arriba y el zorro de abajo (1971) reflejan con gran fuerza dramati-
ca el proceso social que ha vivido el Peri desde la década delos
cuarenta, cuestionandosehastalas ultimas consecuenciasel proble-
madeidentidad y destino de la poblacién indigena en el contexto
nacional. Arguedas, ademas, plasm6o en Todaslas sangreslas tesis
mariateguistas sobre la nacion peruanay su futuro. La novela, cuyo
propio argumento y personajes reflejan las distintas opciones a las

quese enfrentabaelpais, termina con la esperanza implicita de que
efectivamente el Pert se modernizaraa partir de los valores ances-
trales andinos que prevalecen entre la mayorparte de la poblacién

peruana.
Las obras de Arguedasfueronescritas y situadas en un momen-

to en que los cambios que el pais empezo a experimentar desdela
época de Leguia estaban tomando grandes dimensionesy se hacian
cada vez mas perceptibles.

La creciente movilizacion politica y social de la década de los
treinta, especialmente enlas ciudades costenas, ponia en evidencia

que, a pesardela resistencia ofrecida por los sectores dominantes
tradicionales, el Pera estaba experimentando un proceso de cam-
bios profundos y que lo que se requeria era ajustar sus estructuras
socioeconomicasa la nueva sociedad emergente. Politicamente, el
primergobierno elegido democraticamenteen este siglo se vio frus-
trado a finales de los aoscuarenta porlo queseria el ultimo intento
de la oligarquia de mantener su hegemonia:la dictadura militar del
general Manuel Odria (1948-1956). Ala vez que reprimia duramen-
te ala Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), que man-
tenia un papel hegem6nicoentrelos sectores humildes, en particu-
lar los urbanos, y al Partido Comunista, Odria implement6 politicas
populistas destinadas a apaciguar las demandas populares. Tam-
bién fomento la inversidn extranjera y el desarrollo industrial con
lo que, consecuentemente, aument6 dramaticamente la emigracion
interna de las zonasrurales deprimidasa los centros urbanos.   
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Sin embargo,a pesar de la prosperidad econémica, el régimen

no pudoprevenir el colapso del orden social tradicional, ponien-

do de manifiesto, una vez mas, la incapacidad del Estado oligar-

quico de crear una naciGn y exponiendo nuevamentelas contradic-

ciones implicitas que suponiallevar a cabo un desarrollo econdmico

sin promoverlos cambios estructurales necesarios para que los nue-

vos sectores emergentes se integraran a la nueva sociedad capitalis-

ta. El descontento generalizadode los sectores populares y medios

fue acompafiado de uncreciente reconocimientoentre sectores so-

ciales tradicionalmentealiadosa los intereses de la oligarquia de la

necesidad de realizar reformas profundas. Del ejército y la Iglesia

surgieron grupos progresistas criticos de la manera en que el pais

era gobernado,y durante la década delos cincuenta se formaron

nuevospartidos politicos de tendencia liberal y reformista, entre

los cuales cabe destacar la Democracia Cristiana y Accién Popular.

La explosi6n urbanadelos afios cincuenta, que ira en aumento

hasta nuestrosdfas, esta reflejada enla narrativa de la €poca. Por un

lado, Arguedas la plasma con gran profundidad en E/zorro de arriba

y el zorro de abajo, desde la perspectiva indigena. El brote de espe-

ranza de su anterior novela, Todas Jas sangres, en la que se percibia

una sociedad moderna en la que prevalecian los valores andinos,

se ve ahorafrustrado porel reconocimiento implicito en la obra de

queel fendmenomigratorio esta Ilevandoa la poblacion indigena a

un procesoirreversible de aculturaci6n, es decir de pérdida de sus

valores y cultura bajola influencia de la sociedad occidental, por lo

cualla idea proveniente de Mariategui de llegar a una naciOn des-

arrolladaa partir de los valores indigenasse veria bajo esta lectura

totalmente frustrada.?
Porotro lado, surge en los aos cincuenta una nueva narrativa,

principalmente urbana, queintenta plasmar en la ficcionliteraria el

proceso de cambiosocialqueviveel pais: la decadencia dela oligar-

quia, el surgimiento de una nueva burguesia, el empobrecimiento

de clases medias bajas urbanasy el crecimiento de una nueva cla-

se urbanabaja, formada por emigrantes de las zonas rurales. Asi,

° Se han hechootras lecturas de la obra quela perciben de manera muydistin-

ta. Entre ellas la m4s destacablees la del critico suizo Martin Leinhard, que ve El

zorro de arriba y el zorro de abajo como unlibro de espfritu rebelde, manifestado

enla falta de argumentoy de unaestructura de novela mds o menosconvencional,

lo que se traducirfa en un rechazo a la novela tradicionaly a los valores occiden-

tales y serviria para Arguedas como un medio de expresar unarealidad cadtica y

cambiante, pero todavia por definir.
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la obra de escritores como Sebastian Salazar Bondy (1924-1965),
Carlos Eduardo Zavaleta (1928), Enrique Congrains (1932) y Ju-
lio Ram6n Ribeyro (1920)refleja desde una perspectiva de clase
media, 0 alta, comoes el caso de Ribeyro, una sociedad dindmi-

ca en proceso de transformacion. Sus cuentos y novelas describen
la urbanizaciondela vida peruana,el crecimiento delas primeras
barriadas y la lucha diaria por sobrevivir de la nueva poblaci6n ur-

bana. La renovacién de las técnicas narrativas para expresar esta
nueva realidad también empieza en los afos cincuentay esta ins-
pirada en la obra de escritores anglosajones como James Joyce,
William Faulkner, Ernest Hemingway y John Dos Passos, entre
otros. De todas maneras, la consolidacién de una narrativa mo-

derna en el Peru —en cuanto a temas y técnicas— nollegaria hasta
los aNos sesenta con Mario Vargas Llosa (1936), el primer escritor
peruano en ganar un amplio reconocimiento internacional. Vargas
Llosa representa un momentodecisivo en la historia de la narrativa

peruana ya que después de élcrecen las expectativas y exigencias
sobrelos otros escritores.

En cuanto a la poesia,la década de los cincuenta vio tambiénel
desarrollo de untipo de poesia social que, en su momento,se distin-
guid de la llamadapoesia pura,por su vocacion y compromiso politi-
co y social.° Respondiendo en gran medidaa la agresion politica
que represento el golpe de Estado de Odria, estos poetas, entre
los que cabe destacar a Alejandro Romualdo (1926), Juan Gonzalo
Rose (1928) y Francisco Bendezu (1928), cultivan una poesia que,
aunque preocupadapor aspectos formales y estéticos, tiende a es-
tablecer una estrecha relacidn con la realidad inmediata delpais.
Lo quees significativo es que tanto en narrativa como en poesia se
puede ver una respuesta a la realidad politica y social peruana que
inauguran nuevascorrientes literarias, las cuales, aunque modifica-
das, tendran continuidad en el futuro. También es importante el
hecho que, a pesar de provenir en su mayoria de las capas medias
altas urbanas, estos escritores y poetas se hagan eco en sus obras de
los graves problemassociales que azotabanal pais.

Puedeverse que la idea de Mariategui del escritor que, surgido
del pueblo, aporta la perspectiva de éste a la literatura todavia no
es unarealidad, salvo casos excepcionales como el de José Maria

10 En realidad la frontera entre poesia pura y poesia social no es tan estricta y

clara como podria parecer, ya que muchos poetas cultivan ambas. Para una am-

pliaci6n del tema véase WAshington Delgado,Historia de la literatura republicana,

pp. 152-158.
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Arguedas y César Vallejo; sin embargoa partir de los anos veinte

surge y prolifera un tipo de escritor y de literatura cada vez mas
comprometidosy criticos con la realidad delpais.

La importancia de llevar a cabo serias reformassociopoliticas,

necesidad que se venia percibiendodesde la época de Odria, se hizo

apremiante a principios delos afios sesenta para queel pais se fue-

ra desarrollando de manerapacifica. El primer intento reformista

vino porparte del gobierno de Fernando Belatnde Terry, dirigen-

te de Accién Popular, elegido democraticamente en 1963. Liberaly

democratico,el gobierno de Belainde Terry recibio en un principio

el apoyo de grandessectores de la poblacion, desde las clases me-

dias progresistas hasta el estudiantado radicalizado. Sin embargo,

la capacidad de maniobra de Belatinde y su predisposiciOn a llevar

las reformashastael final fue menora la esperaday las expecta-

tivas populares se vieron pronto frustradas. Hacia 1965, ademas,

Pert volvia a enfrentar una grave recesién econémica. La violen-

cia politica y social también iba en aumento

y

la actividad guerri-

llera en el sur de los Andes fue creciendo durante la década hasta

convertirse en una fuerte amenaza

a

la estabilidad del gobierno y

del pais. Conducidoporel afan de reformar el pais desde la ba-

se y por el miedo a quela violencia ¢ inestabilidad desembocaran

en una revolucién comunista,el sector progresista y nacionalista de

las fuerzas armadas,lideradoporel general Juan Velasco Alvarado

(1968-1975), tom6 el poderen octubre de 1968.

Algunos poetas de la época, como el mitico Javier Heraud

(1942-1963), que murié en unaacci6n guerrillera, comprometieron

no solamente su poesia, sino tambiénsu vida, a la causa revolucio-

naria de su pais. También en el campodela narrativa aparece un

nuevo grupo de escritores marxistas que se retinen alrededor de la

revista Narracién. Aunquesuinfluencia enlaliteratura del momen-

to no debesobreestimarse, es cierto que el grupo aporto un nuevo

enfoque a la producci6n narrativa del Pert, que se basaba en una

dimensi6nsocialde la realidad percibida desde unaperspectiva po-

pular, estableciendo,de esta manera, una nueva tendencia en la na-

rrativa peruana, que tuvo sus primeras manifestaciones en la obra

de Antonio Galvez Ronceros (1932) y Gregorio Martinez (1942), -y

que alcanzarcontinuidaden las décadas siguientes. A pesar de que

estos escritores se hacfan eco de los problemas delos grupos menos

favorecidos, consolidando,porlo tanto, unaliteratura comprome-

tida conla realidad nacional, no fue sino enlos afios setenta que los

sectores de emigrantes de la sociedad limena empezaron a ocupar
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un lugar enla vidacultural de la ciudad y, aunque todavia margi-
nados, comenzaron a hablar con una voz propia. Este fendmeno
fue fomentado en parte por el gobierno populista de Velasco Al-

varado, pero fue también el resultado de las reformas educativas
que se habian instrumentado enel Pert desde finales de los anos
cincuenta. Nose trataba, ademas, de un hecho exclusivo de Lima;

precisamente esta €pocase caracteriza porla gran proliferacion de
la actividad literaria en provincias, tanto en el campo de la narrativa
comoen elde la poesia.

Noes una simple coincidencia quela irrupcionenlasletras pe-
ruanasdejovenes de origenes humildes, provenientes en su mayoria
de los sectores urbanos modestos, coincidiera con el gobierno de
Velasco. El régimen velasquista represent6, a pesar de sus nume-
rosas contradicciones, el mayor intento reformista acontecido en el
Pert hasta nuestros dias. El objetivo principal del gobierno militar
fue el de llevar a cabo desdearriba las reformas estructurales nece-
sarias para integrar los grances sectores rurales y urbanos margina-
dos y deprimidosa una sociedad nacional mas igualitaria y frenar,
ademas,la escalada de violencia social y politica que representaba
una amenaza comunista. Definiéndose a si mismo como naciona-
lista y revolucionario, el gobierno militar busc6 una “‘tercera via’’
entre el capitalismo y el comunismo,enla cual el Estado asumia un
papeldirectivo con la finalidad de arbitrar, controlar y armonizar
los intereses de los distintos grupossociales y reorganizarla socie-
dad civil.

Sin embargo,las propias contradicciones inherentes al sistema,
entre ellas, el hecho de fomentar por un ladola participacién po-
pular, mientras por el otro se imponian fuertes restricciones con
el intento de controlartal participacién, condujeronal Pert a otra
grancrisis, impregnada de nuevo deinestabilidad y violencia. De

todas maneras,no se le pueden negaral gobierno velasquista lo-

gros importantes, comolo fue la organizaciOnde las barriadas ur-

banas, bautizadas por el general con el nombre menos peyorativo

de ‘‘pueblos jévenes’’, en muchas de las cuales crecio este nuevo

grupo de escritores y poetas, y que han sido escenario de su fic-

cin literaria. Si bien Velasco puso las bases para el desarrollo de

una sociedad mas igualitaria y justa, no lo hizo democraticamente

y, ademas,las reformasno alcanzaron los sectores mas necesitados

y deprimidos. Tambiénes cierto que su gobierno marcé elfin del ya

agonizante ordentradicionalbasado enel Estado oligarquico, pero,

sin embargo, no consiguié erradicar las grandes desigualdades so-
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cioéconémicas que han condenadoa la mayorparte dela poblacién
a una condici6n de supervivientes.

Aunquelas bases para que surgiera este fendmenosocialy cul-
tural, que José Matos Marha bautizado como‘‘desborde popular’,
ya se habian establecido desde los afos cuarenta, con el proceso
migratorio y las primeras reformas en el campo de la educacion en
los aos cincuenta y sesenta, es durante la época de Velasco que
ya claramente se puede percibir comoel rostro del Pert esta cam-
biando. Unpais predominantementerural, que todavia en los anos
cuarenta contaba con una poblaci6nrural de 4.8 millones de habi-
tantes, el doble de la poblacién urbana,de tan sdlo 2.1 millones, se

convierte en menosdetreinta afios en un pais urbano. En 1972 la

poblaciéntotal del Pera se habia duplicado y su distribucion geo-
grafica revertido: 7.9 millones de peruanosvivian en los centros ur-
banos, mientras que apenas 6.1 millones habitabanlas zonas rura-
les; ya para el aio 1991, estas cifras habian de nuevo aumentado y
de un total de veinte millones que poblabanel pais, 15.4 se concen-
traban en areas urbanas solo 6.5 en el campo."

Esta explosi6n demografica urbana fue acompanadadesigni-
ficativos cambios econdmicosy culturales. Por un lado,la llama-
da economia informal, que se desarrolla al margen de la produc-
cidn econémicaoficial y regulada, fue en aumento debido a que las
estructuras del pais fueron incapaces de absorbera la nueva y nu-
merosa poblaci6nurbana,lo que provoco unagranproliferaci6n de
vendedores ambulantes enla calle, nuevas redes de transporte ur-
banoy,en definitiva, un cambio profundoenelrostro de las grandes
ciudades peruanas, particularmente en Lima.

Por otro lado, y lo que es mas relevante para este trabajo, la
presencia de esta nueva poblacién de emigrantes se ha ido hacien-
do enlas ultimas décadas presente en muchos Ambitos de la vida
social y cultural urbana, acabando,en ciudades como Lima, la mas

representativa en este sentido, con el monopolio criollo vigente des-
de la Colonia. Noes dificil hoy en dia escuchar musica andina en
las calles limefias, 0 lo que todavia es mas comun, musicachicha,

simbiosis de huaino y cumbiatropical, sintomatica de un proceso
de mestizaje entre las culturas en contacto. Sin embargo, estamos
ante un debate abierto sobre cuales el destino de este proceso mi-
gratorio y cuales son sus efectos reales. Hay, sin duda,infinidad de
ejemplos que muestran quelas costumbres y valores indigenas han

1! Peri en mimeros: 1991, p. 119.
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sido transportadosa la ciudad y quees innegable que sectores so-
ciales que hasta el momento habianestado totalmente marginados
tienen ahora una voz. Sin embargo, queda una pregunta porres-
ponder:cuéles la influenciareal y el poderquetienen estos secto-
res en la sociedad y hasta qué puntosus valores pueden transformar
una sociedad cuyo proceso de modernizaci6n esta basado en unos
valores y una economia occidentalizada.

Por lo que se refiere a la literatura, el proceso iniciado ya en
los anos veinte con Vallejo, Albujar y posteriormente con Argue-
das y los poetas y escritores de los afos cincuenta y sesenta, en el
que se hace realidad una tomade concienciasocial y politica que
es trasladada directamente la produccionliteraria, culmina, de al-

guna manera, enlosanossetenta con lo queseria el ‘‘desbordelite-

rario’’, es decir, la irrupcion y proliferacion en la escena cultural y
literaria nacionalde unaserie de jévenes poetas y escritores de ori-
gen humilde, muchosdeellos de provincia, otros emigrantes 0 hijos
de emigrantes, cuya obraliteraria da una voz a su gentey refleja la
transformaciondela vida peruanadela cualellos son producto.

Noes de extranar que fuera enlos anos setenta que este proce-
sO que ya venia gestandose desde tiempo atras empezara a hacerse
manifiesto. Sin duda, el gobierno de Belaunde,y principalmente el
de Velasco, fomentaronla participacion popularen la vidasocial y
cultural del pais y lo que quiza sea mas importante, crearon expec-
tativas de que un nuevo Peru, mas democratico justo, estuviera a

punto desurgir.
Unodelos aspectos que en mayor medida influy6 sobreel sur-

gimiento de estos nuevos escritores y que mayor énfasis tuvo en
los programasreformistas de los afos sesenta fue la educacion. La
primera expansion importante en educaci6n primaria y secundaria
se remonta al gobierno de Manuel Prado Ugarteche (1939-1945) y

tom6 un gran impulso bajo el gobierno de Belaunde (1963-1968),
época en la que el Peru se situd entre los paises a la cabeza de
América Latina en la proporci6n de poblacionescolarizada. El go-
bierno de Velasco todavia llev6 las reformas mas lejos, ya que per-

cibia la educaci6n como unaparte integral de su programarefor-
mista. Un buensistema publico educativoharia posiblela integra-
cién social de los sectores mds humildes y ademas favoreceria la
creaci6n de una nueva conciencia entre los peruanos. Fue durante
el gobierno militar que se cred también un alfabeto quechua y se
foment6, aunque noconlos resultados deseados, la educacion bi-

lingiie con el castellano y lenguas indigenas comoel quechua el
aymara.  
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El incremento en la ensefianza primaria y secundaria aument6é
la demanda de educaci6n superior. A partir de finales de los afos
cincuentay durantela décadadelos sesenta,la universidad peruana
se expande ampliamente. El aumento del nimero de matriculados
en la universidad fue acompanado de una ampliacién de la base
social de los estudiantes. Sin embargo, mientras la universidad se
hacia en este sentido mas democratica, también se iba masificando

y consecuentementeiban bajandolos niveles académicos. En defi-
nitiva, en los anos sesenta se experimenta también un mayor apo-
geo de las universidades privadas que, fomentadasporel gobierno,
acogian s6lo aquellos que podian permitirse las altas tasas de matri-
culacion.

Sin embargo,lo que interesa resaltar aqui es que la expansién
de la universidad y la ampliacion de su acceso a sectores sociales
humildes, que antes no hubieran podidoaspirara ella, junto a la
fuerte explosion demografica urbana, consecuencia de la emigra-
cidn, impulsan el surgimiento de este nuevo tipo de escritor y de
su perspectiva literaria que, sin duda, amplia el camposocial de la
literatura y al hacerlo da una voz nacionala sectores sociales que
nuncaantesla habian tenido.

Esta literatura emergente encuentra una expresiOn tanto en el
campo dela poesia comoeneldela narrativa,si bien es la creacion
poética la mas prolifica. Esto se explica si se tienen en cuenta, por
un lado,la pobre infraestructura editorial del pais, que hacedificil
la publicacion de novelas, ya que éstas requieren de un proceso edi-
torial mas largo y lento, mientras que la poesia puede publicarse
de manera masprecaria y, por otro lado, el hecho de que escribir
poesia puede ser un acto mas inmediato y, por lo tanto, la poesia
suele alcanzar una mayordifusidn en épocasdecrisis, mientras que
la novela necesita un largo proceso de elaboracion y no tiene, por

decirlo de alguna manera, un efecto tan inmediato. De todas ma-
neras, es notable la afluencia de obras narrativas que hanvisto la
luz publica en las ultimas dos décadas, teniendo en cuenta el con-

texto socioecondémico en el que se encuentran estos jOvenes escri-
tores. Ello se debe,en parte, al estimulo que supuso la instauracion
de premiosliterarios en los anos setenta, como el Premio Copé,

concedido por la compania nacional de petroleo Petropert y a la
creacion de nuevas editoriales, como Lluvia, formadas por gente
del ‘‘desborde’’ y que han fomentadola publicacion de estos escri-
tores.

Un fendmenoreciente en el campo de la poesia, que guarda
una estrecha relacion con los cambiossociales que esta viviendo el 
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pais y con la idea de que cada vez mas se esta consolidando una
literatura que mas ampliamente representala realidad social y na-
cionaldel Peri, es la gyan afluencia de obras escritas por mujeres.
La historialiteraria del Pert cuenta, sin duda, con grandes mujeres
poetas, pero hasta el momentosetrataba de casos aisladose indi-
viduales, mientras que a partir de los alos ochenta se experimenta
un incremento muy notable en el nimero de mujeres que escriben

y publican poesia por un lado y, porel otro, se percibe una cier-
ta homogeneidad en cuanto altratamiento de temas y al lenguaje
poético que ellas inauguran. Se trata, en términos generales, de
poetas que tomanconciencia de su condicién de mujeres y buscan
expresara través de su obra su experiencia comotales en el mundo
moderno.El rasgotal vez masdistintivo de su poesia es que ésta se
basa en un discurso del cuerpo, usado como un medio de protesta
contra la condici6n de la mujer en la sociedad y como una manera
de reclamary buscarsu liberacion.

A pesar de que la gran mayoria de estas poetas, entre las que
cabe destacar a Carmen Ollé (1947), provienen de las clases medias
altas limenas —lo que pone de manifiesto la desigualdad existente

entre la educaci6n y formacion de hombres y mujeres— su apari-
cién en el escenario literario peruano guarda una estrecha relacion
con el cambiosocial experimentado enel Peri delas ultimas déca-
das, puesto que la mujer ha adquirido un nuevo papel en la vida
del pais, que 'e permite desarrollarse y expresarse masalla de los
limites de su propio hogar. Igual que los jovenes emigrantes,las
mujeres han empezadoenlosultimos anos a encontrar una voz que
hacen publica a través de la obraliteraria.

Si esta poesia escrita por mujeres representa en gran medida
una respuesta casi colectiva contra un medio social alienante, la
poesia que empiezaa cultivarse a principios de los setenta, como
parte del‘‘desbordeliterario’’, y que llega hasta nuestrosdiases sin
duda una manifestacién conjunta ante una sociedadquelos jovenes
poetas de la época quieren cambiara través de su obra y su acti-
tud. La importancia de esta poesia de los setenta reside no tanto
en su cardcter innovador en cuanto a técnicas y formas literarias,
sino en cuanto al enfoque colectivo y revolucionario que adoptan
los poetas de la época. Desde un punto devista socioliterario, lo

mas importante es quelos setenta abrieronla actividad poética a

sectores mas amplios de la sociedad. Reflejo de una transforma-
ciénsocial mas profunda,gente joven desectores sociales margina-
dos empieza a escribir poesia. Este es un punto clave para entender
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la poesia de la Epoca y la perspectivaliteraria y sociopolitica de esta
nueva generaciOn de poetas.

La actividad poética de estos afos se caracteriza por la forma-
cidn de grupos de poetas. Entre ellos, el que tuvo masinfluen-
cia y fue mas representativo del fendmeno quese esta describien-
do aqui fue Hora Zero. Bajo este nombre de claras connotacio-
nes revolucionarias se agrupo una serie de poetas,’? en su mayoria
de origen provinciano y humilde, entre los que cabe destacar a Jor-
ge Pimentel (1944), Juan Ramirez Ruiz (1946), Mario Luna (1948)
y Enrique Verdastegui (1950) quienes, alzandose contra su entor-
no ysus predecesores, pretendieron inaugurar una nueva era de la
poesia bajo el signo del papel revolucionario e innovadorde ésta.
La gran novedad queaporto el grupo fue su actitud colectiva hacia
la poesia y la sociedad en general, actitud que quedareflejada en su
poesia y sus “‘manifiestos’’ —escritos en los cuales los poetas toma-
ban posicion sobre temas diversos. Hora Zero divulg6 la mayoria de
estos escritos y poemasenla revista que llevaba el mismo nombre y
también través de lecturas publicas, muy en boga enla época. Sin
duda, este enfoquecolectivo era muy propio de una época en la que
habia aumentadola movilizaciOn social y se veia la accion conjunta
comoel medio masefectivo para influir en la opinion publica.

Unodelos rasgoscaracteristicos de la poesia de Hora Zero fue
su ambivalente relaci6n con la ciudad ya que,si bien de un lado se
sentian atraidos por ella porque les daba acceso a una educacion y
a una cultura universal, por otro lado la repudiaban porsu cardcter
cadtico y alienatorio. Sin duda, la Lima que estos poetas conocie-
ron no estaba preparada para recibir un incremento de poblacion
comoel que sufrid desde la décadade los cincuenta. Su infraestruc-
tura no se desarroll6 conformea la creciente demanday se fue gra-
dualmente deteriorando y pauperizando. La clave para entenderla
actitud y la poesia de Hora Zeroes la frustracion de las expectativas
quelos sectores urbanos emergentes se habian creado, esperando
encontrar en los programas reformistas de Belaunde y Velasco una
respuesta a su pobreza y marginaciony, a la vez, aunque puedaser
paraddjico, hay que anadir esto el clima de euforia internacional
queviviG la izquierda durantelos afios sesenta, época de formacién
de estos poetas.

En armonia conlos tiempos, los poetas de Hora Zero mantuvie-
ron unos principios antiburgueses que los condujerona llevar una

” Hora Zero tom6 su nombre del poema del nicaragiiense Ernesto Cardenal.
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vida muy poco convencional, que pretendia, principalmente, escan-
dalizarla tradicional sociedad limena. Politicamente, el grupo man-
tuvo una actitud ambigua con respecto al régimen de Velasco, ya
que si bien por un lado algunos de sus miembros colaboraron con
el gobiernoa titulo individual, en las escasas referencias al tema se

percibe un cierto escepticismo con respecto al programa reformista
y revolucionario de los militares.% En realidad, Hora Zero se veia a
si mismo comoun grupo quehabia surgido en un momentoclave de

la historia del Peru, y al que, debidoa la incompetencia de previas

generaciones, le correspondia un papel decisivo para reconducirla
sociedad que habian heredado: ‘‘A nosotros se nos ha entregado
una catastrofe para poetizarla. Se nos ha dado esta coyuntura para

culminar una etapa lamentable y para inaugurarotra mas justa, mds
luminosa’’.'4

Era a través de su poesia y su actitud colectiva que los jévenes
poetas de Hora Zero creian aportar una nueva manera de very en-
frentar la realidad. Su gran principio poético fue ‘‘La poesia es mas
de uno y es de todo un pueblo’’.'' La poesia no debia seguir siendo
una actividad solitaria e individual, sino que debia convertirse en
un didlogo colectivo con la comunidad. Debia sacarse la poesia a
la calle y, a su vez, la calle debia pasar a formar parte de la poesia.
Y, asi, el poeta debia abandonarsutorre de marfil y comprometer-
se directa y totalmente en su sociedad y compartir la experiencia
cotidiana de la gente cominy corriente.

De esta manerael grupo rechazo radicalmente su propia tradi-
cidn poética, salvo a unos pocos poetas como Vallejo y Heraud,y se
identificd con la Beat Generation norteamericana el exteriorismo
nicaragtiense de Ernesto Cardenal, por su cominrebeldia hacia su
sociedad. Al igual quelos poetas beat, los exterioristas rechazaron
el concepto de poesia pura, distanciada de la realidad inmediata
y crearon su lenguaje poético a partir de su experiencia cotidiana.
Esta seria tambiénla basedela estética poética de Hora Zero.

Unode los objetivos de los nuevos poetas peruanos era romper
con formas poéticas tradicionales y rigidas en favor de un poema
massuelto y abierto. En libros como Ave Soul (1973), de Jorge Pi-
mentel y Vida Perpetua (1978), de Juan Ramirez Ruiz, los poetas

13 Hora Zero-Contra golpe al viento,p. 5.

14 «Palabras urgentes’’, en Hora Zero, Lima, Hora Zero, 1970,p. 9.

15 Juan Ramfrez Ruiz, ‘‘Poder de la joven poesia’, en Un par de vueltas porla

realidad, p. 115.  
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experimentanconel espacio poético, usando mecanismosvisuales y
tipograficos, semejantes a los de la poesia vanguardista de los anos
veinte. En general, crearon un tipo de poemalargoy laberintico,
que cambiaba a menudo deritmo de voz. Hora Zerocreia en la ne-
cesidad de crear un lenguaje poético nuevo quereflejara el discurso
de la gente comuny corriente dela calle. Cultivaron, porlo tanto,
un lenguaje y un tono coloquiales, que practicamente eliminabala
frontera entre verso y prosa y, como los poetas beat, incorporaron
en sus poemaselementos de su realidad mas inmediata —nombres
de calles, de bares, dias de la semana,referenciaspoliticas, cultura-

les, etc.— con el objetivo de plasmar en sus poemasla experiencia
cotidiana.

Ilustrativo del tipo de poesia cultivado por Hora Zeroes elsi-
guiente fragmento de un poema de Mario Luna:

EI pasaje cuesta S/. 2.40 si no bajese. Pollos a

la brasa ‘Buen Amigo’’. Tomo con mi plata

carajo. Agua y desagiie.

Se necesita muchacha, camadentro. Uncafé, pan

solo.'¢

Las sucesivasfrases cortas expresanelajetreo de undia corrien-
te en la ciudad, mientras que la menci6ndesitios de comida popula-
res junto a un anunciopropiodelos barriosaltos de la ciudad indica

las contradicciones de la Lima moderna. Ademas,el didlogo en el

autobiisy en la cafeterfa subrayan la tensi6ny la agresividad de la

vida moderna. El poema,en definitiva, refleja bastante satisfacto-

riamente el ambiente de la Limadelos setenta.

Si bien Hora Zero significa un hecho importante enla histo-

ria dela literatura peruana, ya quese erigid comola vanguardia de

los sectores emergentes que se estaban abriendo un espacio para

si mismosen el ambitoliterario nacional, y contribuy6

a

la proli-

feracion de la actividad poética de estos afios, no es menoscierto

que su aportacién a la poesia peruana, asi comosuinfluencia en

la sociedad del momento, fue mucho menorde lo queellos pre-

tendian y esperaban. En realidad, los elementos innovadores de su

poesia fueron menosdelos queellos reivindicaban,en parte porque

los poetas anteriores a ellos, especialmentelos de los anos sesenta,

16 Hora Zero-Materiales para una nueva época-Perti 70-Poesia, p. 12.
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habian ya aportadoa la poesia peruanaun discurso poético moder-
no deinfluencia anglosajona que rompiaconla tradicién conserva-
dora hispanica. Mas que unaradical ruptura con el pasado, Hora
Zero signific6 la culminacién de un proceso de modernizacién de
la poesia iniciado muchoantes. Sin embargo,si cobra importancia

el hecho de quea partir de poetas comoellos la actividad poética
se expanda a nuevos sectores de la sociedad peruana, volviéndose
cada vez mas representativa de lo que es la composici6nsocial del
Pert actual.

El espiritu optimista caracteristico de principios de los setenta
se fue evaporando gradualmente como consecuencia dela fuerte
crisis social, politica y econdmica que ha azotadoalpais en los ulti-
mos afios. Sin embargo,y a pesar delasdificultades para publicar,
tanto la produccién poética comola narrativa ha seguido aumen-
tando.

La narrativa delos ultimos afios se caracteriza por su extraordi-
naria diversidad, no solo tematica, sino también en cuantoa estilos

y técnicas narrativas, que refleja sin dudala realidadsocial en la que
se produce. No es dificil encontrar novelas que exploranla vidain-
terior de sus personajes, enlas cuales el entorno social sdlo sirve
como marcoa la obra, comoes el caso de El legado de Cain (1987),
de Aida Balta,al lado de obras de gran compromisopolitico, en las
cuales se explorala situacion de violencia en la sierra andina conla
insurgencia de Sendero Luminoso, como Otorongo, de Dante Cas-
tro, o de compromiso con los nuevos sectores urbanos emergentes
en las barriadas de Lima, cuyo procesose intenta plasmara través
de la ficci6n narrativa, como seria el caso de Montacerdos (1981) y
Patibulo para un caballo (1989), de Cronwell Jara.

La otra caradetal diversidad es la falta de cohesion global, es
decir, estamosante un cuerpo narrativo que plasmaporciones frag-
mentadasde la realidad nacional. Enlas ultimas décadas no se ha
publicado ninguna obraqueintente expresar una vision de conjunto
de la vida peruana, como hizo Arguedas en Todas las sangres (1964)
o Vargas Llosa en Conversacién en la Catedral (1969). El hecho de
quese publiquen pocas novelas,si las comparamos conla prolifera-
cidn del cuento corto, contribuye a este panorama fragmentado."”

17 Carlos Calder6n Fajardo plantea unaserie de cuestiones interesantes y desa-

fiantes sobre este tema, aunque hagareferencia exclusiva a Lima, en ‘‘La novela y

la Lima de hoy. ‘La serpiente ciega se muerde Ia cola’’’, pp. 106-111. Su articulo

provoc6 una reaccién de Carlos E. Zavaleta y Miguel Gutiérrez en ‘Limay la

novela’, pp. 84-89.
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Sin duda, esta diversidad que caracteriza la narrativa peruanare-
ciente es muysignificativa en cuantorefleja una naci6n multicultu-
ral y fragmentada, que se encuentra en un importante proceso de
cambio.

Al igual queen la poesia, el rasgo mas peculiar y positivo de las
Ultimas dos décadasha sidola creciente participacion enla activi-
dad narrativa de escritores representativos de los sectores humildes
de la sociedad. Algo que sin duda también ocurre enla poesia de
la época es que frente a un panoramatan vasto de producci6n, no
siemprelas obras satisfacen las expectativas de calidad y, en reali-
dad, se encuentran muchostrabajos que son mas bien mediocres.
Sin embargo,algunos de estos escritores no tan sdlo han dado ex-
presion a la perspectiva de los sectores humildes emergentes, sino
que, ademas, han conseguido producir unaficcin narrativa de cier-
ta calidad. Entre ellos, el mds destacable es Cronwell Jara (1950).

Hijo de emigrantes y formadoenla universidad,la vida de Jara
es paradigmatica del proceso social peruano que havisto el gran

crecimiento de una nueva poblacién urbanay el surgimiento de
un sector formado entre ésta. En este sentido, Jara, al igual que
otros escritores actuales, encarna el nuevo Peri. Su obra ilustra

la diversidad del panoramaliterario actual en el Pert. Delos cua-

tro libros que ha publicado hasta el momento, tres surgen de su

experiencia personal querefleja el proceso de transformacion so-

cial. Las huellas del puma (1986) esta formado por unaserie de

cuentos en los cuales el autor evoca la vida de pequenas comuni-

dades rurales del norte del Pert, de donde proviene su familia. En

ellas se refleja con gran nostalgia un mundoestatico y tradicional,

en el que destacala gran armoniaexistente entre los seres huma-

nos y su entorno natural. Otro rasgo caracteristico de la vida ru-

ral que Jara plasma en sus cuentoses la opresiOn y marginacion

que sufre la gente de las comunidades serranas por parte de las

autoridades, asi como las mujeres por parte de los hombres. Sin

embargo, en ambos casos se subraya la gran capacidad de resis-

tencia que hace que, en la mayoria de los cuentos, el que en un

principio es el personaje ‘‘débil’’, victima del poder, acabe sacando

su fuerza moral e imponiéndoseal opresor. Enrealidad, en todo

el libro se descubre una idealizaci6n implicita de la gente comun y

corriente. Este primerlibro de Jararefleja, en definitiva, un orden

y un mundoqueel proceso de emigracidn en gran medida quebro;

es el antes de los doslibros que le suceden.

Montacerdos (1981) y Patibulopara un caballo (1989) nos intro-

ducen en un mundo muydistinto,el de las barriadas periféricas de
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Lima,pobladas por emigrantes de provincias que todavia conservan

en si el mundo rural que han dejado atras. Las dos obras reflejan

el crecimienta de Limadurante la primera mitad delsiglo xx desde

la perspectiva de sus protagonistas, los emigrantes. En ambos, se

describe la luchade los nuevos habitantes para forjarse un lugar en

la inhéspita ciudad costenia. Unalucha que, en el caso de Patibulo

para un caballo,se libra de manera solidaria y conjunta contra las

autoridades que impidena los recién llegadosa la ciudadinstalarse

en unosterrenos invadidos, lo que simboliza la lucha de estos sec-

tores urbanos emergentes para forjarse un lugar en el medio cita-

dino exclusivo, hasta hace poco,de las élites criollas, mientras que

en Montacerdos, para mi la obra de Jara mejor lograda, la lucha

se entabla entre los mismos emigrantes, ya que los que hanllega-

do primero intentan a toda costa mantener sus miseros privilegios,

marginandoa los que todavia no se han ganadosu espacio, lo cual

refleja la complejidad del problemadelos nuevos ciudadanos.

En su Ultima obra, Babdé Osaim, cimarron,ora por la santa muer-

ta (1989), Jara abandona su experiencia mas inmediata para ex-

plorar la historia del Per y de América Latina a partir de una

evocacién dela esclavitud durante la época colonial. Los cuentos

de Babé Osaim reescriben la historia colonial desde la perspecti-

va de los colonizados, en este caso teniendo comoprotagonistas un

grupo minoritario y también ajeno al Pert autdctono como fueron

Jos esclavos negros, para explorarlas raices de la realidad presente

y crear una mitologia alternativa como base ideologica del nuevo

Perti que esta emergiendoa finales del siglo xx. En realidadellibro

propone un modelo de sociedad multirracial y multicultural como

alternativa al modeloelitista occidental que ha prevalecido enel

Pert desde la Colonia. Y no es que Jara rechace radicalmentela

cultura occidental, mds bien el autor parece abogarporla coexis-

tencia de culturas occidentales y no occidentales en un ambiente

de respeto y tolerancia mutuos. De qué maneraesta coexistencia

puede hacerse realidad no queda, sin embargo, explicito en ningun

momento.
El rasgo recurrente que distingue y define la obra de Jara, como

la de otros escritores del momento, es la adopcion de unapers-

pectiva popular vinculada a unavision de la autoridad comofuerza

basicamente opresiva. En el fondo, lo que subyace en toda su obra,

comoen la sociedad peruanaactual, es la busqueda de una iden-

tidad.   
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E] Pert actual es un pais ya muydistinto al que conocié y que
con tanta lucidez y profundidad estudié Maridtegui. Si bien la socie-
dad peruanadefinales delsiglo xx ha experimentado un proceso de
“desborde popular’, de indigenizacién, que ha conllevadola pre-
sencia de gente de provincias, dela sierra y de la selva enla capital
y en ambitosde la vida econdmica,politica y social, inédita hasta el
presente, no es menoscierto que esto ha venido acompanado de un
proceso de mestizaje cultural —influencia mutuadelas doscultu-
ras en contacto—, viéndolo de manera optimista, o de aculturacién

—pérdidade la cultura y valores propios—, si hacemos unalectu-
ra mas pesimista comola de El zorro de arriba y el zorro de abajo de
Arguedas. Este proceso tambiénhasignificado unalucha constante
por parte de estos sectores emergentes para forjarse un lugar dig-
no entre un medio que hasta hace poco era exclusivo de una élite
blanca e hispanica. El desenlace de este proceso sigue siendo un
interrogante, pero la sociedad peruana actual esta sin duda lejos
del ideal mariateguista de una naci6n peruana, modernae integra-
da por los valores andinosy socialistas. Sin embargo, volviendo a
la literatura, si podemos concluir que los cambios sociales experi-
mentadosa lo largodel siglo xx, especialmente a partir de los anos
cincuenta, han contribuido en gran medidaa la proliferacién de un
tipo de literatura que se acercaa las tesis de Mariategui, es decir,
el de la realizacion de unaliteratura con cardcter nacional que se
exprese desdeel interior de su pueblo, escrita por un escritor que
sea genuinamente la voz de este pueblo. Quizads lo que se puede
objetar es que la sociedad a la que él hacia referencia se ha visto
en gran medida transformadasocial y culturalmentey, porlo tan-
to, la voz que estos nuevosescritores representan es la voz de un

Peru distinto del que percibid Mariategui.
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cién como homenajeal Centenario de la muerte de José Marti (1853-1895).

 

 



EL PENSAMIENTODE JOSE MARTI

Por Leopoldo ZEA
PUDEL, UNAM

L 18 DE MARZO DE1895, José Marti, desde el campamento de Dos
Epics, escribia una carta a su amigo de México, Manuel Mer-

cado, en quele decia: ‘‘Ya estoy todos los dias en peligro de dar
mi vida por mipais y por mi deber... de impedir a tiempo,conla
independencia de Cuba, quese extiendan porlas Antillas los Esta-
dos Unidosy caigan, con esa fuerza mas, sobre nuestras tierras de

América. Cuanto hice hastahoy, y haré, es para eso’’. Un dia mas
tarde Marti caia herido de muerteal enfrentarse al ejército colonia-
lista espanol. Marti luchabacontra el coloniaje espafol, pero sin
negarla propia e ineludible identidad hispanoamericana. Luchaba
contra el coloniaje espanol, no contra Espana. Marti tenia concien-
cia de que la lucha del pueblo cubanoera la mismalucha delos
pueblos enel continente latinoamericanoy del pueblo espanol en
la Peninsula contra el mismo absolutismo imperial. Se debia anular
este imperialismo, pero no para caer bajo otro, comoel queya se
alzabaal norte de esta misma América: Estados Unidos. Marti pen-
saba comootros latinoamericanos que asi gustan Ilamarse si mis-
mos, José Enrique Rod6, José Maria de Hostos, José Vasconcelos,

Alfonso Reyes, Pedro Henriquez Urefay otros masa lo largo de
esta Nuestra América.

De lo quese trata, expresaba Marti en su carta a Mercado,es
de que ‘‘las mismas obligaciones menores y publicas de los pueblos
—comoése de usted y mio— mas vitalmente interesados en impe-
dir que en Cubase abra, porla anexién los imperialistas de alld y
los espanioles, el camino quese ha de cegar y con nuestrasangre es-
tamoscegando,dela anexi6nde los pueblos de nuestra América,al
Norte revuelto y brutal que los desprecia’’. Estados Unidos no ayu-
dara a Cuba comono ayud6 a Bolivar. Simplemente esperaré que
los cubanos, con su sangre, rompan esta dependencia para impo-
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nerla propia. ‘‘Vivi en el monstruoy le conozcolas entranas; y mi

hondaes la de David’’.!
Marti se preocupabaporalgo que sucederia tres anos después,

en 1898. La fruta ya estaba madura, el poderoso vecino sabria en-

contrar el pretexto, no para ayudar a la causa insurrecta cubana,

sino para anexarse tierras espafolas en el Caribe y el Pacifico in-

ventando unaagresién de Espafiaa su pais. Estados Unidos, con su

triunfo, haria patente su ineludible destino manifiesto para impo-

ner su dominio sobre toda América y luego el mundo. Terminada

la guerra civil entre la Espafa peninsular y la Espana americana,

se iniciard la guerra antiimperialista contra un nuevo poder extrano

a la identidad de los pueblos de esta nuestra América. Sobre esta

identidad habia escrito Marti desde su destierro en México en su

ensayo ‘‘Nuestra América’.

En Cuba,antes y después deltriunfo de la Revoluci6n, sorpren-

dea losvisitantes el Museo de Historia de La Habana, dondeapare-

ce un paralelismoentrela historia de Espanay la de Cuba.Historia

con sus buenos y malos momentos,pero de todala region tanto en

la Peninsula como en América. La mismaluchacontrael absolutis-

mo al uno y al otro lado del Atlantico. Asilo vio Marti. Asi lo vieron

tambiénlos insurgentes que en América, en 1810, se sublevaron, no

contra Espana,sino contra la agresion de la Francia de Napoleon I.

Hermandad de propésitos que la arrogancia imperial espanola cas-

tigard como rebelién contra el propio imperio. Hace del desacato

contra el dominio francés en Espafia, desacato contra el dominio

espanol en América. Esta historia comin, hispanoamericana, es

brutalmente interrumpida porla intervencién estadounidense en

Cuba en 1898. Asi se expresa en el Museo de Historia de Cuba.

Algo extrafio, algo que nada tiene que ver conla historia pro-

pia, interfiere en la regién. De esta historia comun es que venia

hablando con insistencia José Marti. Habla del monstruo impe-

rial,originario de otra regi6n de Europa, que se volvera contra su

mismoorigen para imponersu dominioal continente europeo que

lo habia engendrado. ‘‘América para los americanos’’, “América

para los verdaderos estadounidenses’’. No sdlo los espafoles en

Europa y América sino todos los europeos tendrdn que quedar ba-

jo la hegemonia de esta potente América. En el siglo xx la Europa

delos viejos imperios acabard recibiendolos cruceros, cafoneros y

1 José Marti, Carta a Manuel Mercado, 18 de mayo de 1895, Obras Completas,

La Habana, Editorial Lex, 1953,vol. 1.
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portaaviones llegados de América. Asi se pagabala visita imperial
de las carabelas de Colon en 1492.

Marti teme queel iaismo imperialismo espanol, en su arrogan-
cia, prefiera entregarla Isla al nuevo imperialismo. Habra también
que luchar contra todas las fuerzas espanolas y cubanas que pre-
tenden traspasar el dominio de Cubaal nuevo imperialismo. ¢No
habia sucedido lo mismo en 1810 cuandose castig6 la rebeli6n de
las colonias contra el dominio francés? Se prefiere castigar que no
concedery reconocerla autonomiadelas colonias. El Imperio, dice
Marti, es incapaz de reconocer quees la misma sangrey cultura es-
pafola en Américala quese rebela contra todatirania, tal y como
ya lo habian hecholos espafoles en la Peninsula. El imperio es-
panolcastigara en Cubalos mismosreclamosquelos republicanos
espanoles hacian frente al absolutismo espanol.

Para Marti resultaba incomprensible la resistencia de los repu-

blicanos espafioles a reconocerenlos reclamos de Cubalos propios
reclamos. Tal habia sido el espiritu de la revoluci6n cubana que se
inicié con el Grito de Yara en 1873. Asi fue también en las guerras
de independenciaen el continente americano. Espana mostraba,
dice Marti, cada vez mas‘‘su alma pequefia y rencorosa’’. GQuées
lo que defiende Espana en América?, pregunta Marti en 1893al ini-
ciarse la nueva luchaporla independencia cubana.‘‘Noes el honor
lo que Espafiadefiende en América, porque el honorno esta en co-

rrompery asesinar a nuestros propios hijos, cada cualhijo, hijo del

otro, y los unos delos otros: lo que Espafia defiende en América es

la posesion’’. Tal comolosliberales espafoles de Cadiz,los libera-

les de la Primera Republica espafola en 1873 nada querran saber de

los reclamosdelos liberales americanos en Cuba y las Antillas. Los

liberales de la Primera Republica espanola deciden aplastar una re-

belién, motivada porlas mismasrazones porlas cuales ellos mismos

se habjan enfrentado a la monarquia. Unavez mislavieja historia.

“Nada hacen los americanos —dice Marti— que no hayan hecho

antes los espajioles de la Peninsula... éComo ha de haber republi-

cano honrado quese atreva a negar a otro pueblo derecho que él

us6 para si?’’.2 Los cubanos, comolos latinoamericanos, murieron

por lo que han muerto enla Peninsula los espafoles para reclamar

la libertad y el honor de sus hogares. La arrogancia, la incapaci-

dad de reconocera los espafoles al otro lado del Atlantico como

2 José Martf, Carta a Ferm{n Valdés Dominguez, 28 de noviembre de 1893, OC,

vol. I.
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semejantes es lo que origino la guerracivil que ensangrent6 al con-
tinente, como ensangrentaraal Caribe al Pacifico.

La lucha de Marti sera contra la incomprensi6ny la arrogancia
imperial, expresa en el Caribe en el continente americano;es la mis-
malucha en la Peninsula Ibérica. Lucha de iberos contra iberos, de

espanoles contra espanoles. Lo que mas preocupaba a Marti,la vis-
pera de su muerte, era la inutilidad de esta muerte, acechada como

esta la regién por una extrafa fuerza surgida del mismo continen-
te americano. éPara qué estamos muriendolos cubanos?, pregunta
Marti. éPara ajustar cuentas quetienen entre si pueblos herma-
nos, hijos de la misma sangre y mestizaje? éSe trata de morir para
que otros pueblos se aprovechen dela debilidad que originé este
encuentro? ‘‘Sobre nuestra historia —agrega— hayotro plan te-
nebroso, lo que hasta ahora conocemosy es el inicio de forzar a la
Isla, de precipitarla a la guerra, para tener pretexto de intervenir en
ella, cosa mas cobardenohay enlos anales delos puebloslibres: ni
maldad mas fria’’.3

Aduenarse de Cubay las Antillas y del continente formado por
Espanahasido unviejo sueno imperial estadounidense. La pose-
sion de Cubaesta en sus viejos proyectos y a partir de Cuba, del
Caribe, el continentey el resto dela tierra. Marti anticipa algo que
alo largo delsiglo xx se ira haciendorealidad. Alertar a Espana, al
mundoibero,y a los pueblos que ella generé, sera la preocupacién
de Marti en su viday en visperas de su muerte. Esto es central en su
pensamientoy ensu filosofia. La filosofia de los libertadores de la
que fue Bolivar gran maestro y del que Martise consideradiscipulo.

Los temores de José Marti respecto de las ambiciones de Es-
tados Unidos se haran realidad en 1898. Cuba, cuna de Marti, lu-

chandopor romperelcoloniaje espanol, sera vista comotierra que
por destino hadeservir al desarrollo imperial estadounidense. En
Estados Unidos se venia reclamando el reconocimiento delosre-
beldes, en especial los anexionistas. El candidato republicano Wi-
lliam MacKinley triunfa en 1896, y dos anos después hace lo que
se considera un supremoacto de patriotismo: declara la guerra a
Espana. Habia reconocidoa los insurrectos; sin embargo la Doc-

trina Monroey el Destino Manifiesto son sufilosofia y su meta. El
reconocimiento de los rebeldes, lo anticip6 Marti, no implicaba el
reconocimiento a su independencia. La intervencidn militar esta-
dounidensese hard en funcidn desus propiosy exclusivos intereses.

3 Carta a Gonzalo de Quesada, Nueva York, 14 de diciembre de 1889, OC,

vol. 2.
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EI pretexto utilizado es la explosion del Maine en la Bahia de San-
tiago, en La Habana.Se declarala guerra a Espafiael 11 de abril de
ese 1898. Los Estados Unidos no sdlo hundenla flota espafiola de
Santiago en Cuba, sino tambiénla del Pacifico en Cavite, Filipinas.
El imperio espanol, que en América origind el descubrimiento de
Cristébal Colon en 1492, pasa a la historia en 1898. Los rebeldes
en Cubay otrastierras antillanas nada contaran dentro del imperio
queha triunfado. Los temores de Marti se hacenrealidad.

La América que empezabaa llamarse Latina, en oposicién a la
América Sajona,olvida viejos agravios y considera la agresidn a Es-
pafa como unaagresi6na toda la AméricaLatina. Enlolatino, es-
cribia el mexicano José Vasconcelos, incorporamos a Espana como
parte nuestra. No ala Espanade la conquista y el coloniaje, sino a la
Espaiia que ha hechoposible la rica identidad étnica y cultural de
la regidn. Espana no solo trajo arrogancia y codicia, sino también
el espiritu en que se habia formadobajoel largo dominio islamico.
Ochosiglos en los que el espanol que descubrid, conquist6 y colo-
nizo a América ha aprendido a mezclarse conrazasy culturasdiver-
sas a la propia. Sera en defensadeesta rica identidad queorigin6 el
dominio espanol que diversos pensadores latinoamericanos haran
patente su repudio a la agresidn estadounidense, considerada co-
moagresiGna toda esta América. Como Marti, reclaman también
que elintelecto de la region se vuelva sobre si mismo y pondere y
defienda la identidad que posee.

La agresion de 1898 origina el ensayo del uruguayo José En-
rique Rod6,Ariel, en defensade la rica identidad latinoamericana

quela presencia espanola hizoposible en esta region. Defiendeesta
identidad contra la nordomania que se habia manifestadoa lo largo
del siglo xix, expresaen el querer dejar de serlatino, esto es, hijo
de Iberia y de América para supuestamente asemejarse a la gente
que desde la otra América venia imponiendoal nuevo imperialis-
mo. Comoreaccién a esta actitud esta la guerra contra México en
1847y la invasi6n del filibustero Walker a Centroamérica en 1856.
Todo culmina en el Caribe en 1898 para ocuparel vacio de poder
que haobligadoa dejar el imperio ibero en América.

EIlatinoamericano, decia Rod6, al tratar de ser como Estados

Unidos anulabala propiay rica identidad. De esta forma “‘la fede-
raciGn va realizando entre nosotros una suerte de conquista moral.
La admiraci6npor su grandeza y porsu fuerza es un sentimiento
que avanzaa grandes pasosenel espiritu de nuestrosdirigentes...
Y de admirarla se pasa por unatransici6n facilisima a imitarla’’, a
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su vez, dealli se llega facilmente a la subordinacion. La ‘‘visién de
una América deslatinizada por propia voluntad, sin la extorsion
de la conquista y regenerada luego a imagen y semejanza delarque-
tipo del Norte,flota ya sobre nosotros... Tenemos nuestra nordo-
mania, es necesario ponerleloslimites que la razon y el sentimiento
senalan de consuno’’.‘

La nordomania anulabala identidad de la que Marti llamaba
Nuestra América. Se somete librementeal modelosaj6n, extrano a
la experiencia de esta América. Estados Unidos, decia Marti, ‘‘sdlo

cree en la necesidad, en el derecho barbaro, como unico derecho...

Esto sera nuestro porquelo necesitamos’’. Creen en la superiori-
dad incontrastable de la ‘‘raza anglosajonacontra la raza latina’.
Creenen la bajeza de la raza negra, que esclavizaron ayer y vejan

hoy y de la india, que exterminan. Creen quelos pueblos de His-

panoaméricaestan formadosprincipalmente deindiosy de negros.
Mientras no sepan mas de Hispanoamérica los Estados Unidosy la
respeten mas... Gpueden los Estados Unidos convidar a Hispano-

américa a una union sincera

y

util para Hispanoamérica? éConvie-

ne a Hispanoaméricala unionpolitica y econdmica con los Estados

Unidos?... El pueblo que compra manda. El pueblo que vende

sirve’’.’ Marti anticip6 nuestro tiempo en el que la gran potencia

se ha visto obligada, no ya a comprar,sino a vender,desplazada de

los mercados de Europay Asia, pero atin pretende hacerlo bajo sus

condiciones.
El pensamiento quesigue al de Marti, como éste continuaal

de Bolivar, expresa la necesidad de volver a la historia e identidad

propias de la region,la originada en la herencia ibera forjada, a su

vez, en variossiglos de obligada convivencia con pueblos deotras

razas y culturas que llegaron del otro lado del Mediterraneo. El

pensamiento de José Vasconcelosse origina en un pueblo que ten-

dra que enfrentar antes que otros la ambicion colonial estadouni-

denseenel siglo xIx y luego estar4 empefiada en subordinarlas de-

cisiones del pueblo mexicano que en armas se expreso en la Revo-

jucién de 1910 para crear su propiofuturo. Vasconcelos hace suyo

el pensamiento de Marti, Rod6 y Bolivar en defensa de la identi-

dad forjada en variossiglos de historia, que ha hecho patente una

peculiar identidad latinoamericana. Por qué Latinoamérica?, pre-

4 José Enrique Rod6, Anel, en Obras Completas, Buenos Aires, 1956.

5 José Marti, ‘‘La conferencia monetaria de las republicas de América’, OC,

vol. 2.

 

pensamiento de José Marti np

gunta Vasconcelos. ‘‘Hablese —contesta— al mas exaltado india-

nista de la conveniencia de adaptarnosa la latinidad y no pondrael
menorreparo; digase que nuestra cultura es espafola y en seguida

formardn objeciones’’. Pero, épor qué? ‘‘Porquesubsiste la hue-

lla de la sangre vertida, huella maldita que no borranlossiglos, pero

queel peligro comun debe anular’’.
éCual es el peligro comin que han de afrontar espanoles y

latinoamericanos? El del nuevo imperialismo que ha expulsado a
la Espana imperial de América para aduenarse de las que fueran
sus posesiones. Peligro comtn que amenazala latinidad de la que

son expresiOn iberos y americanos. Pero épor qué latino?, porque

en lo latino se recoge una extraordinaria experiencia dela historia
universal, la que representé el Imperio Romano,que mas alla de la
arrogancia, codicia y crueldad, pudo crear una ecumene en la que
se integraronlas diversas razas y culturas que bafiabael mar Medi-

terrdneo y formaba su imperio: la europea,la asiatica y la africana.
Deeste espiritu hablé también Bolivar, sonando en una Nacion de

Naciones, como hablaron Marti, Rod6 y Vasconcelos,este ultimo a

través de lo quellam6‘raza cosmica’, que noes raza, sino capacidad

para convivir y mezclarrazas y culturas distintas, sin renunciar a la

peculiar identidad de todasellas.
Los cafionazos en Santiago de Cubay en Cavite,Filipinas, que

hundieronlas flotas espafiolas, repercutirian

a

lo largo del siglo xx

en las reflexiones del pensamiento latinoamericano. Caliban hace

violencia para someter a Ariel, decia Rodd. Vasconcelos escribe:

“Las derrotas de Santiago de Cuba y de Cavite y Manila son ecos

distantes, pero légicos, de las catdstrofes de la Invencible. El con-

flicto esta ahora planteado totalmente en el Nuevo Mundo. Pug-

na delatinidad contra sajonismohallegadoa ser,sigue siendo, en

nuestra época; pugnadeinstituciones, de propésitose ideales’’.* La

lucha entre Felipe II de Espaiia e Isabel I de Inglaterra con que fue

aniquilada la armadaespamola se ha continuado en América entre

los hijos de Albion y del imperio espaol arrinconado enlasIslas

del Caribey las Filipinas. Vencidoel imperio espanolen Europa,la

guerra se continuar4 en América. Se ponia en marcha un nuevo im-

perio que desde luegose lanzaria sobre la misma Europay el resto

de la tierra, para crear otro imperio en el que tampoco se pudiera

ponerelsol.

En 1898 la Espaiia imperial pasabaa la historia y con ella tam-

bién lo que de negativo significaba para la América bajo su domi-

6 José Vasconcelos, La raza césmica, Barcelona,1925.   
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nio. Quedaba en cambio la Espafia cuya sangre y cultura llevan

dentro de si los pueblos que bajo su coloniaje se habian formado.

Losviejos rencores quedarian pronto sepultados. La Espanaal uno

y al otro lado del Atlantico iniciaba su reconciliaci6n. Reconcilia-

cién con la Espafia que antela invasién francesa habia regado su

sangre en Zaragoza. La misma Espaiia cuyos pueblos habian en-

frentado al absolutismo espanolpara crear la Primera Republica.

La reconciliaci6n iniciadaal finalizar el siglo x1x se expresara de

manera extraordinaria enel siglo xx en relacion con otra presen-

cia espafiola en América. Esta vez no para conquistarla, sino para

continuarenella lo que habia perdido ante una Espaiia de espiritu

imperial, aunquesin imperio. La presencia de la Espana del éxo-

do, la Espafia Peregrinadela guerracivil de 1936, la que José Gaos

llam6 la Espanadel Transtierro.

El transterrado espafiol José Gaos, cuya importancia en la vi-

da cultural del continente hispanoamericano hasido extraordina-

ria, continuard y ponderaré los mismos problemas que se habian

planteado José Marti, José Enrique Rod6, José Vasconcelosy otros

pensadores latinoamericanos. Gaos ve en los sucesos originados

en la agresion estadounidense a Espaia en 1898, un hecho de sin-

gular importancia parala historia de las Espafas al unoy alotro

lado del Atlantico. El punto de partida para una conciencia comin

hecha expresa al abrirse esta América al peregrinaje espanolorigi-

nado enla Guerra Civil espafiola: ‘1898, corresponde a un acon-

tecimiento de importancia maximaenla historia de Espana y de la

América Espafola’’, dice Gaos. En esta fecha la aventura impe-

rial iniciada en 1492 llega a su fin. Un nuevo y pujante imperio, el

estadounidense, manda a lahistoria al imperio espanol’’... En

el 98,al hacerse independiente de la metr6poli la ultimacolonia, no

sdlo se hacian independientes las antes también colonias, sino que

la metropoli mismaselibraba del pasado. 1898 representa el triun-

fo final delas colonias espafolas en América contra el imperialismo

espafiol. Ahora esta América, comolo vio José Marti, tendra que

enfrentar un nuevo imperialismo. Lo cominentre la América Es-

pafiola y Espafaserd la toma de conciencia de algo comun, propio

y que al ser defendido conjuntamente permitird defender también

del nuevo y ajeno imperialismo.

La concienciadela ineludible relaci6n que guarda Espana con

la region de América con la que mezcla sangre y cultura manifies-

ta en José Marti se hace también expresa en José Gaos. Historia

comin que

a

lo largo delos ultimos siglos se hace expresa como
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enfrentamiento al absolutismo espanol que se sufre en Europa y

en América: ‘‘Al iniciarse el movimiento de independencia en His-

panoamérica —dice Gaos— pese

a

la arrogancia imperial, algunos

espafoles de los residentes en Espafia comprendieron congran sa-

gacidad historica el surgimiento de una nueva Espanaoriginada en

la conversion de las colonias en naciones’’. Las Cortes de Cadiz,

sin embargo, en 1810 se negarona reconocer la igualdad de los pue-

blos de la Peninsula conlos del Continente enla América Espanola.

Coincidiendo con Marti, dice Gaos: ‘En cambio no comprendi6 la

suya con esta conversion la Primera Republica’. Lo que los repu-

blicanos espafioles de entonces exigian para si no se mostraron dis-

puestos a concederlo a los pueblos hispanos al otro lado del Atlan-

tico que reclamaronlo queellos reclamaban.

“En cambio —agrega Gaos— los constituyentes de la Nueva

Hispano-América del siglo xx en América, muy en primer lugar

México, han comprendido la suya con la Segunda Republica es-

panola, ayuddndola combatiente y acogiéndola desterrada, reem-

plazando unantihispanismo que seguia’reaccionandocontrala vieja

Espafapor un hispanismo que prometeser percepcion definitiva de

la nueva adopci6nrelativamente a Espana de una actitud pareja ala

adoptadaporlas naciones hispanoamericanasya independientes’’.

La América Espafola

a

lo largo del siglo xIx habia hecho lo

que la Espafadela peninsula habia tratado de hacer a lo largo

de variossiglos, esto es, romper con el autoritarismo impuesto en

la Peninsula y en las regiones quela historia habia puesto bajo su

hegemonja. 1898 marcaelfin del dominio imperial sobre Améri-

ca pero tambiénelinicio de la toma de conciencia de algo comun.

Hispanoamérica habia puestofin al absolutismo espanol, la Espana

peninsular tendré atin que luchar contra el espiritu que habia anu-

lando a la Segunda Republica. Gaos no alcanz6 a ver los cambios

quese darian en esta Espana poco tiempo después de su muerte en

1969. ‘“‘Espaiia —decia Gaos— es la Ultima colonia de si misma,

la Unica nacién hispanoamericana que del comun pasado imperial

quedapor hacerse independiente. Nos6loespiritual, sino tambien

politicamente’’.’

Hanpasadocien afios desde que José Marti, poco antes de mo-

rir, luchando por lo mismo que habian luchado los espanoles,

pens6 y anticip6 con esperanzasy temores lo que ahora ha sidorea-

lizado. Nuestros dias son ya otros. Espaiia

y

la América Espanola,

7 José Gaos, Pensamiento en lengua espafiola, México, Stylo, 1945.  
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Iberia y América Latina han dejado atrds rencores y arrogancias.
El imperio que desplaza al imperio espaoly a todos los imperios
europeos hallegado tambiénporsus propias contradicciones a su
fin. Dentro de poco tiempo, en 1998, habra que conmemorarotro
centenario. En 1992 se conmemor6,no se festej6, el descubrimien-
to de América y el Encuentro de Dos Mundos. En 1998 habra que
conmemorarlo que entonces se inicid y dio un nuevosentido a las
Espanasal uno y otro ladodel Atlantico.

Al parecer Espana, con Estados Unidos, recordard los sucesos
de 1898. Considero que sera atin mas importante el conmemorar,
reflexionar sobrelo que esta fecha hasignificado para esta extraor-
dinaria region dela tierra en donde nuncase poneel sol. Esto es,
ver 1998 comoel primer centenario de lo quese inicid en 1898:el de
la reconciliacién de las Espafas al unoy al otro lado del Atlantico.
El actual recuerdo de Marti es un buen anticipo para esta conme-
moraci6n.

 

: JOSE MARTI,
POLITICO REVOLUCIONARIO

Por Ismael GONZALEZ

AGREGADO CULTURAL DE LA EMBAJADA

DE CUBA EN MEXICO

ONOCER PROFUNDAMENTE a José Marti resulta una delas vias a
(Nene alcance para actuar conscientemente influir en el de-
venir de los paises de Nuestra Américaen aras de una suerte mejor
para sus pueblos. Con esa conviccidn es que compartiré algunas re-
flexiones que nos acercan al pensamiento y al quehacerpoliticos del
mas universal de los cubanos.

Es su proyecci6npolitica pilar fundamentaly a la vez sintesis de
toda su acci6n,y en politica —como en cada unadelas aristas que
querramospenetrar— Martise nos revela raigalmente revoluciona-
rio, en tanto va a lo nuevo,a lo que nace, penetrandohastala raiz

de los diversos asuntos de su interés, de manera de extraer visiones

originales que permitan el avance o la solucidn de los apremian-
tes problemas quele ocupan en lo que empenael mas consecuente
vinculo entre su palabra y sus actos.

En 1892 José Marti fundaba el Partido Revolucionario Cubano,

construcci6npolitica mayor, de peculiar novedad alcance, con el
proposito expresode‘‘lograr con los esfuerzos reunidos de todoslos
hombres de buenavoluntad,la independencia absoluta dela isla de
Cuba,y fomentary auxiliar la de Puerto Rico’’.!

Para entonces, ya era ante todo un latinoamericano, vocacion

gestada durante surica y decisiva primera estancia en México,a la

que sus dias guatemaltecos imprimirian la conciencia bolivariana
de una utopia posible, y que mas tarde, en Venezuela, alcanza su
definitiva plenitud. Sera precisamenteante la necesidad de aban-
donarCaracas, en 1881, que escribe: “‘De América soyhijo: a ella

me debo’’.

1 José Martf, ‘Bases del Partido Revolucionario Cubano”’, Obras completas, La

Habana, Editorial Nacional de Cuba, 1963-1973, vol. 1, p. 279.  
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Vendria entonces su permanencia en Nueva York, de tanta sig-
nificacidn para el desarrollo de su pensamiento. La evolucién de
sus ideas en estos afiosde intensaactividad recibe el influjo de mil-
tiples acontecimientos de la vida cientifica, literaria y, sobre todo,
politica y social, que transcurrieron enestoscasi catorce afios.

Son éstoslos afios en quesuservicio a las hermanas republicas
latinoamericanasva a expresarse en su desempefio como c6nsul de
Argentina, Paraguay y Uruguay en aquella ciudad. Y es precisa-
mente en esta condicidn que recibe desde Montevideo el mandato
de participar como delegado en la Conferencia Monetaria Interna-
cional, a efectuarse bajo los auspicios del gobierno de Washington
en “‘aquel invierno de angustia’’ de 1891, comolo refiere dramati-
camente aliniciar sus Versos sencillos.

Aquella experiencia —para él mucho mas que una mera repre-
sentacion diplomatica— serviria a Marti para afianzar conceptos
de perdurable valor en el quehacer de nuestra region, en prime-
risimo lugar, acerca dela necesaria unidad latinoamericanay de la
vocaciOn universal que habria de presidir tal voluntad, en oposicién
al panamericanismo propugnadoporel naciente imperialismonor-
teno.

De aquellas jornadas surge la cronica para La Revista Ilustrada
de NuevaYork, en la que leemosestaslineas:

Lo primero que hace un pueblo para llegar a dominara otros es separarlo de
los demas pueblos..., ni uniones de América contra Europa ni con Europa
contra un pueblo de América. El caso geografico de vivir juntos en América

no obliga... a uni6n politica... la Uni6n, con el mundo y no con una parte de

él, contra otra. Si algun oficio tienela familia de reptiblicas de América, no es

ir de arria de una deellas contra las repiblicas futuras.

De tal manerael organizador dela ‘‘guerra necesaria’’ porla
absoluta independenciade su patria, en la que caer4 en combate
pocos anos mas tarde, revela estrategias y tacticas que han estado
presentes, una yotra vez, en la historia americanadelsiglo quefi-
naliza, las que precisamente hoy,al disponernosa iniciar un nue-
vo milenio —justo cuandoen el mundose han producido drdsticos
cambios— resultan en su legado mensajes cardinales, no sdlo pa-
ra la salvaci6n de nuestros pueblos, sino también para encarar con
dignidadsu futuro.

2 José Martf, ‘‘La Conferencia Monetaria de las Republicas de América’, OC,
vol. 6, p. 160.
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Es en este contexto que nos correspondea los latinoamericanos
de hoy asumirlos anilisis, decisiones y actos que contribuyan a estos
propositos cimeros de nuestra existencia, sabiéndonos depositarios
de una historia que demuestra que hemos de andarjuntos. Cito:
“Los cubanos reconocen el deber urgente que les imponen para
con.el mundosu posicién geografica y la hora presente de la gesta-
cién universal; y aunque los observadores pueriles 0 la vanidad de
los soberbios lo ignoren, son plenamente capaces, por el vigor
de su inteligenciay el impetu de su brazo, para cumplirlo; y quieren
cumplirlo’’.3

Tal aseveracionfue suscrita en 1895 porel delegado del Partido
Revolucionario, José Marti, y el general en jefe del Ejército Liber-
tador, el dominicano-cubano Maximo Gomez,en carta enviadaal

director del New York Herald.
Sin embargo, nadie puede dudar,al escucharlas, que estas ideas

son refrendadas por quienes en estos dias se desenvuelven como
protagonistas del proceso revolucionario que tanta atencion concita
enla tierra natal de Marti. Y es quesi algo nos ha aportadoelsiglo
transcurrido desde entonces, es que a la ‘‘posicion geografica’’ que
demandabaya el deber urgente de los cubanos, se ha sumadola
posicion politica que hoy define a Cuba, generada porunapeculiar
evoluci6n histérica que propici6 la aparicion del socialismo en el
hemisferio occidental.

En las races que sustentan esta nueva realidad hemisférica se
advierte la presencia creadora del ideario martiano, que permi-
tid encauzar un proceso que resolvio definitivamente el problema
de nuestra independencia, y ésta, como ya Marti habia advertido,
“no era el cambio de formas,sino el cambio de espiritu’’,* para in-
dicar a rengl6n seguido:‘‘Conlos oprimidos habia que hacer causa
comin,paraafianzarel sistema opuesto losintereses y habitos de
mandode los opresores’’.*

Apreciemos que alarticular aqui las ideas de la independen-
cia (esencialmente un ‘‘cambiode espiritu’’) con el establecimien-
to de un “‘sistema opuestoa los intereses y habitos de mando de los
opresores’’, no s6lo Marti esta evaluando y proponiendo en funcion
del caso cubano la saz6n, pues tales juicios estan contenidos ‘en
su medular ensayo ‘“‘Nuestra América’’, cuyo valor programatico y
dramatica vigencia aconsejansu relectura en esta hora continental.

3 José Marti, Carta al director del New York Herald, OC,vol. 4, p. 153.

4 José Marti, Nuestra América, Edici6n critica, La Habana,1991,p. 19.

5 Ibid., pp. 19-20.
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Asimismo,no se circunscribe Marti a la metropoli espanola, atin

en posesion de Cuba y Puerto Rico en nuestra regi6n, pues quien
tiene antesi las batallas que aportarian la estrofa que él advertia
faltaba para completarel gran canto dela gesta bolivariana, expresa
en ese mismotexto: ‘‘E] desdén del vecino formidable que no la
conoce es el peligro mayor de nuestra América. Y urge, porque el
dia de la visita esta proximo, queel vecino la conozca, la conozca
pronto, para que no la desdene’’.*

Es el autor de ‘‘Nuestra América’ conocedor profundo de los
males que aquejan alcontinente, de aquellos que le vienen desi y
de los que le imponen e impelen quienes disputany anhelan su do-
minio. Comoconoce también de las reservas y potencialidades de
la regiOn, de sus riquezas y su fuerza moral, en la quetanto cifra su
esperanza.

Son éstas, en nuestra comprensi6n,algunas delas ideas afines e
inmediatas al conceptode equilibrio del mundo —que porsusigni-
ficacién en el pensamientopolitico de José Marti seguiremos como
eje conductor en lo adelante— cuyoprogresivo desarrollo lo lar-
go de su vasta obraescrita propiciara que nos detengamos en mo-
mentos cardinales del quehacerde este revolucionarioradical, cuyo
valor se revela una vez mas en el contexto delas actuales circuns-
tancias.

Sin duda, fruto de sufiliacién latinoamericanista y de su pene-
trante observaci6ndel devenircapitalista norteamericano, emerge
el concepto de equilibrio del mundo precisamente —y no de mane-
ra casual— enel afio de la Conferencia Internacional Americana
(Washington,1889), de la cual fue cronista mayory acucioso desen-
tranadordelas ‘‘razones ocultas’’ de aquel convite.

Leamosunade sus cartas a La Naci6n de BuenosAires:

De una parte hay en América un pueblo que proclama su derecho de propia

coronaci6n a regir, por moralidad geografica,en el continente, y anuncia, por

boca desusestadistas... mientras pone la manosobreunaisla y trata de com-

prarotra, que todoel norte de América ha deser suyo,y se le ha de reconocer

derecho imperialdel istmo abajo,y de otra estan los pueblos de origen y fines

diversos, cada dfa m4s ocupados y menos recelosos, que no tienen més ene-

migoreal que su propia ambici6n,y la del vecino que los convidaa ahorrarle

el trabajo de quitarles mafianapor la fuerza lo que le pueden dar de grado

ahora.”

6 Ibid., p. 2A.

7 José Marti, Carta al director de La Nacidn, OC,vol. 6, p. 56.
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Y mas adelante, desde su antiimperialismo consecuente, va a

preguntar: ‘ZA quéir de aliados, en lo mejor de la juventud,enla
batalla que los Estados Unidosse preparana librarcon el resto del
mundo? éPor qué han depelearsobre las republicas de América sus
batallas con Europa,y ensayar en puebloslibres su sistema de colo-
nizaciOn?’ ’.8 Es haciaelfinal de este propio articulo donde aparece
enunciado, por primera vez, el concepto que nos ocupa,parasituar
el equilibrio del mundoen “‘la América Espanola’.

Considerolicito plantearla vigencia de las interrogantes antes
referidas, a la luz de la recomposicion dela realidad internacional
quetiene lugar, en la que la competitividad y dindmicadelos gran-
des conglomeradosregionales elevan el nivel de riesgo para nues-
tros paises, lo cual nos compele a unareal y practica concertaci6n
de propéositosy acciones. Es cierto que este caminoesta plagado de
dificultades, como cierto es que nunca comoahora nuestros pue-

blos habian emergido con mayor impetu desde su identidad para
emprenderiniciativas que superen los desafios que enfrentamos,
con la legitima aspiracion de convertirnos en un interlocutor con
plenosderechosen el escenario mundial, de manera que logremos
encarar unidos los mas apremiantes problemas globales de nuestra
época.

En cuanto la noci6n de equilibrio del mundo,tal comoenesta
primera apariciOnse aprecia, resulta la expresion de una concien-
cia de las condiciones politico-econémicas predominantes a escala
internacional, en las que se muestranlos ‘‘apetitos y odios del mun-
do’’; a la vez, se integra a ella la nocidn martiana de que somos
regién portadora de una compensaci6nhistorica capaz de oponer
al espiritu de explotacién, expansidn y dominiolos sentimientos
de abnegaciény sacrificio en favor de los demas, capacidad pro-
pia de pueblos que fundenensiideas y sentimientos.

Sera en las propias ‘‘Bases del Partido Revolucionario Cuba-
no’’, al enunciarlos objetivos de su fundacién, que encontramos
nuevamenteesta noci6nde equilibrio; y en este propio ano de 1892,
al expresar las razones de su aceptaciondel‘‘oficio de Delegado”’
del Partido, incluye que lo hace: ‘‘porque... da poder expreso para
contribuir, con la independenciadelos tltimos pueblos esclavos de
América... al equilibrio y crédito necesarios a la paz yjusticia uni-
versales, de las naciones de la lengua castellana de América’.

8 [bid., p. 57.
9 José Marti, ‘‘A los presidentes de los Cuerpos de Consejo de West, Tampa y

Nueva York’’, OC,vol. 1, p. 439.   
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Apreciamos enestas lineas, como quedan asociados mediante
nexo orgdnico en la estrategia del Maestro, sus quehaceres porla
independencia de Cubay susafanes latinoamericanistas, entre los
que la unidad de nuestros pueblos resulta fundamentode equilibrio
continentale incluso universal, en la medida queasegurala existen-
cia misma de la regidn, como habia sabido advertir mediante logica
impecable desdeanos atras, pues si ‘‘la desuni6n fue nuestra muer-

te... de la unién dependenuestra vida’’.”

A ello se afiade su certeza de que nuestra unién condiciona la
viabilidad de nuestros vinculos con todo el mundo “‘y no con una
parte de él’’, capacidad intimamenteligada hoy nosolo a la sobe-

rania, sino tambiéna la posibilidad de concertar acciones que favo-

rezcan nuestrasrelaciones, en plano de igualdad y mutuobeneficio,

con un mundocada vez menospreparadopara favorecerla verda-

dera solucién de nuestros acuciantes problemas.

En su trascendentetrabajo ‘‘El tercer afio del Partido Revolu-

cionario Cubano’’ (1894), alcanzaré nuevoy definitivo momentoel

concepto que venimosatendiendo,dadoporla primordial significa-

cién que en esas paginasse otorga a las Antillas —y particularmente

a Cuba y Puerto Rico— respecto del equilibrio del mundo.

Necesariamente hemosde detenernosante varios pasajes de es-

te texto mayor:

Bella es la acci6n unida del Partido... por la oportunidad,ya a punto de per-

derse, con que las Antillas esclavas acuden a ocupar su puesto de naci6nen el

mundo americano,antes de queel desarrollo desproporcionadode la secci6n

mds poderosa de América convierta en teatro de la codicia universallas tierras

que puedenseratin el jardin de sus moradores y como fiel del mundo.'

Mas adelante va a expresar:

En elfiel de América est4n las Antillas, que serfan,si esclavas, mero pontén

de la guerra de una republica imperial contrael mundoceloso y superior que

se prepara ya a negarle el poder...

y

si libres serian en el continente la ga-

rantfa del equilibrio, la de la independencia para la América espafola ain

amenazaday la del honorpara la gran republica del Norte.”

10 José Marti, ‘‘Guatemala’’, OC,vol. 7, p. 118.

11 José Martf, “El tercer afio del Partido Revolucionario Cubano’’, OC,vol. 3,

pp. 138-139.

2 Jbid., p. 142.
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Son varias las ideas que merecen ser retomadasa la luz dela

experiencia que los afios transcurridos desde entonces nos aportan,

mas nos atendremosa las que de manerainmediata conciernen al

tema de nuestra atenci6n.
Tales anticipaciones martianas a los acontecimientosdela pri-

mera guerra imperialista del orbe —escenificada en 1898 a partir

de la intervencion norteamericanaen la Guerra Hispano-Cubana—

subrayan,a mijuicio, el espacio que en nuestro tiempo histSrico he-

mos de defender como contribuciénal equilibrio y a la independen-

cia de nuestra América, saqueada,interveniday expoliada mediante

instrumentos y métodoscuyo registro abarca desde lo sutil hasta lo

brutal, soportes de un estatuto neocolonial incapaz de ofrecer mar-

gen para proyecto alguno que atente contra el orden (o desorden)

dispuestoporel capitalismo dependiente que caracteriza la region,

conlassignificativas excepciones del caso colonial de Puerto Rico y

del socialismo cubano.
Por otra parte, tales ideas evocan hoy los conflictos de supre-

macia quese escenifican a escala mundial: frente a Estados Unidos,

una Europacadadia masintegraday un Japon en apogeo pugnan en

la rbita del capitalismo desarrollado en el actual reordenamiento

del esquemade organizaci6n delas relaciones internacionales a que

asistimos, ante el cual cada unode nuestrospaises por separado po-

co significa, aunque persistan sobreellos iniciativas cuya esencia ha

mostradosu ineficacia en mas de unainvitacionsimilar precedente.

Cantos de sirena capaces, sin embargo,de confundir a unosy servir

de pretexto a otros, sin que se logre detener la sostenida tendencia a

la concentracién de mayores riquezas cada vez en menos manos,

a costa de agravar la pobreza y el hambre en crecientes sectores de

nuestra poblaci6n,a la par que transcurre una progresiva transna-

cionalizaci6ny venta de nuestros recursos y del patrimonio publico.

Para los cubanos,las alternativas que ofrece el Maestro para las

Antillas en las palabras antes citadas, nos acercan intimamente a

aquella carta inconclusa, devenida testamento politico, escrita en la

proximidad de las tropas espanolas a escasas horas de caer mortal-

mente herido en desigual combate. Enella expresa a su gran amigo

mexicano Manuel Mercado: ‘“Ya estoy todoslos dias en peligro de

dar mi vida por mipais y por mi deber... de impedir a tiempo con

la independencia de Cuba que se extiendan porlas Antillas los Es-

tados Unidosy caigan, con esa fuerza mas, sobre nuestrastierras de

América. Cuantohice hasta hoy, y haré, es para eso’’."

13 José Marti, Carta a Manuel Mercado, OC,vol. 4, p. 167.
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Esa responsabilidad se halla hoy presente en la concienciasocial
del cubano,en la queun raigalantiimperialismoy el afianzamiento
de la identidad latinoamericana se han interpenetrado y robuste-
cido, para devenirla mejorgarantia de la preservacion y defensa de
la independencia y soberania dela nacidn.

Su talla de estadista y de estratega consecuente en sus actos
hard que la aparicion ultima del concepto de equilibrio del mundo,
en la 6rbita politica de Marti, sea precisamente en dos documentos
diferentes en fines y forma, suscritos ambosen tierra dominicana el

25 de marzo de 1895, iniciada la contienda en los campos de Cuba
un mes atrdas y proximoa entrar él mismoenel teatro de operacio-
nes de la guerra.

Escribe encarta dirigida a Federico Henriquez y Carvajal: ‘“Las
Antillas libres salvaran la independencia de nuestra América,y el
honor ya dudosoy lastimado de la América inglesa, y acaso acele-
raran fijaran el equilibrio del mundo’’.* Y en el ‘“‘Manifiesto de
Montecristi’’ vamos a leer: ‘‘La guerra de independencia de Cu-
ba... es suceso de gran alcance humano,y servicio oportuno queel
heroismojuicioso delas Antillas presta a la firmeza y trato justo de
las naciones americanas,y al equilibrio aun vacilante del mundo’ ’.*5

Reafirma Martien estas lineas el alcance continentaly universal
—en tanto humano— dela causa cubana,y aprecia que el ordena-
miento mundial es aun susceptible de ser influido, como pudieran
hacerlo unas Antillas libres, que ‘‘acaso acelerarany fijaran el equi-
librio del mundo’’.

No hemosde pasar poralto su apreciacidn de que al herois-
mo antillano lo acompanaeljuicio, nocidn que destaca la impor-
tancia concedida por el Maestro a la razon, aun en el momento
de mostrarse heroico. Ni qué magnifica oportunidad —perdida,
por Cierto— advierte para salvar “‘el honor ya dudosoy lastimado
de la América sajona’’. Como tampoco hemosdesoslayar el ne-
xO que revela entre la firmeza —que habran de mostrar comovir-
tud nuestras naciones— el trato justo —queéstas recibiran delos
poderosos— comoresultado del oportunoservicio antillano,dialéc-
tica cuya esencia se ha manifestado en mas de unaocasiOn en estos
anos de historia americana y que es preciso tengamospresente mu-

4 José Marti, Carta a Federico Henriquez y Carvajal, OC,vol. 4, p. 111.

5 José Marti, Manifiesto de Montecristi. El Partido Revolucionario a Cuba, La

Habana,Centro de Estudios Martianos y Editorial de Ciencias Sociales, 1985,pp.

26 y 28.
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cho mas en esta época de definiciones de tanta implicacionpara el
devenir.

Prestos ala accion conjuntaen esta hora, en que aunes vacilante
el equilibrio del mundoy crecen la vez nuestrosriesgos, posibili-
dades y deberes, qué contemporaneoresulta nuestro Marti cuando

nos dice:

Todo nuestro anhelo esta en poner alma a alma y mano a manolos pueblos

de nuestra América Latina. Vemos colosales peligros; vemos manera facil

y brillante de evitarlos, adivinamos en la nueva acomodaci6n de las fuerzas

nacionales del mundo,siempre en movimiento, y ahora aceleradas, el agrupa-

miento necesario y majestuoso de todos los miembros dela familia nacional

americana. Pensar es prever. Es necesario ir acercando lo que ha de acabar

porestar junto."

16 José Martf, ‘‘Buenos Aires. Mensaje del presidente de la Republica al Con-

greso. Paz, escuelas, inmigrantes, ferrocarriles’’, OC, vol. 7, p. 325.
 
 



 

 

NATURALEZA, SOCIEDADES Y CULTURAS
EN JOSE MARTI

Por Guillermo CASTRO HERRERA

CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

“JUSTO AROSEMENA’’, PANAMA

Injértese en nuestras republicas el mundo;peroel
tronco hade ser el de nuestras republicas. Y ca-
lle el pedante vencido, que no hay patria en que
puedatener el hombre mas orgullo que en nues-
tras dolorosas republicas americanas.

José Marti, ‘‘Nuestra América’’

1. El dmbito

J. MARTI, ES BUENO RECORDARLO, nacié en Cuba en 1853. Su
vida y su obrason,portanto, las de un hombrede la segunda mi-

tad delsiglo xrx, proveniente ademasdela ultima sociedad colonial
de la América Espanola, que apenas en 1868 habiainiciado la que
seria una luchade treinta anos por su independencia nacional. Por
lo mismo, en 1881, cuando emigra a los Estados Unidos —desde

donde empezara a expresar algun interés mas 0 menossistematico
por las dimensiones sociales y ambientales del progreso, para usar
el término dominante en la €poca—, Marti contaba tan sdlo veinti-
ocho anos, y se encontraba en visperas de culminarla primera gran
fase de su maduracionintelectual.

El balance politico de esa primera fase no parecia muy promete-
dor. El movimiento de independenciaal que se vinculara Marti des-
de los quince anosde edad,y quea los dieciséis le costara ya pena de
carcel y destierro a Espana, habia terminadoporverse plagado por
conflictos internos, hasta desembocar en una paz negociadaconlas
autoridades espanolas en 1878. El intento de continuarla lucha por
parte de los dirigentes masradicales del movimiento tampoco habia
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tenido éxito y, para principios de la década de 1880,la actividad in-

dependentista cubana ‘arecia ser ante todo cosa de pequenosgru-
pos dispersos de exilia los, sobre todo en la ciudad de Nueva York.

No parecian haber tenido mejor éxito tampoco los empenos
de Marti por vincularse a la reformaliberal triunfante en diver-
sos paises latinoamericanos. Por el contrario, su emigracion final
a los Estados Unidos estuvo precedida porsu expulsion, abierta 0
tacita, de México en 1876, de Guatemala en 1878, y de Venezuela en
1881, tras conflictos con los regimenes de Porfirio Diaz, Justo Rufi-

no Barrios y Antonio Guzman Blanco.Enelinterin, entre su paso
por Guatemala y un primer viaje a Nueva York en 1880, ademas,

hubo unfrustrado intento de reasentamiento en Cuba en 1879, que

culmin6 con una nueva deportaci6n a Espafia acusado de conspirar

a favor de la independenciade supais.
Todoello, por otra parte, parece haber sido —mas que el pro-

ducto de un cardcter quizd4s impetuoso en exceso— resultado del
proceso de su maduraci6npersonalante las contradiccioneslarga-
mente percibidas —tanto por él como porotros jovenes latinoa-
mericanos de su tiempo y condicién— enla ideologia y la politica
liberales en las que se formé durante su primera juventud, parti-
cularmente durante su residencia en México entre 1875 y 1876. A
ese primerperiodo de su formaci6n corresponden,por ejemplo,sus
dudas de enere de 1876 sobre el curso a seguir una vez asegurado
el triunfo de !a Reforma Liberal.

Entonces, tras senalar la necesidad de evitar que ‘‘puedan ver-
se en riesgo”’ los principiosliberales, agregaba que debia ser otro
“el trabajo principal’’ de su generacién. ‘“‘Hemos hecho’, decia,
“muchas revoluciones de principios; pero todas éstas serdn in-

fructiferas mientras no hagamos una revolucién de esencia’’. La

consumaci6nde eseideal polftico, a su vez, exigia ya una ‘‘unidad

social’’ imposible mientrasse siguiera siendo‘‘a la par miserablesy

opulentos; hombresy bestias; literatos en las ciudadesy casi salvajes

en los pueblos’’.!
Las naciones, agregaba,‘‘no se constituyen con semejantefalta

de armonja entre sus elementos’’. Y esto anunciaba, quizas,el pri-

merpasoenla trayectoria que atin lo llevaria en 1884 a distanciarse

de los principales dirigentes del exilio cubano en Estados Unidos,

precisamente debidoa divergencias en tornoa las formas de cons-

tituciény ejercicio de la autoridad politica en el movimiento.

1 José Marti, Obras completas, edicién critica, La Habana, Centro de Estudios

Martianos, 1985,vol. 2, p. 254.   
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Del 20 de octubre de aquelafo, en efecto, data la carta famosa
en quele dice Marti al general Maximo Gémez, héroe mayorde la
guerra de 1868-1878 con quien colaboraba en la preparacién de un
nuevo alzamiento en Cuba,la frase que inauguraria el camino ha-
cia su plena madurezintelectualy politica: ‘Un pueblo no se fun-
da, General, como se manda un campamento’’. Para agregar ense-
guida:

éQué somos, General? éLosservidores heroicos y modestos de una idea que
noscalienta el coraz6n, los amigos leales de un pueblo en desventura, o los
caudillos valientes y afortunados que conel létigo en la manoy la espuela en

el tacn se disponen a llevar la guerra a un pueblo,para ensefiorearse después

de €1? éLa fama que ganaron Uds.en una empresa,la fama devalor,lealtad y

prudencia, van a perderla en otra?... El darla vida s6lo constituye un derecho

cuandose la da desinteresadamente.?

El pais en el que Martiresidiria hasta 1895, por otra parte, se
encontraba en los comienzos de la formidable transici6n quetrein-
ta anos después lo Ilevaria a una posicidn de hegemoniaindiscu-
tible entre las potencias noratlénticas que por entonces iniciaban
las disputas por el reparto del mundo, y que desembocarian en la
Gran Guerra de 1914-1918. El rasgo masvisible y conocido de esa
primeraetapadetransicionlo constituye el desarrollo de los gran-
des monopolios que surgian dela fusidn del capital financiero y el
capital industrial.

Martiparece habersido unode los primeroslatinoamericanos
cultos de su tiempo encaptarlas implicaciones sociales quese de-
rivaban dela traducci6n, en poderio politico, del poder econdmico
asi acumulado por esa nueva forma de organizacién del capitalis-
mo norteamericano. ‘‘El monopolio’’, lleg6 a decir ya en 1884,
“esta sentado, comoungigante implacable, a la puerta de todos

los pobres’’. Y agregaba:

Todoaquello que se puede emprenderesta en manosde corporacionesinven-

cibles, formadasporla asociacién de capitales desocupadosa cuyoinflujo y

resistencia no pucde esperar sobreponerse el humilde industrial que empeha

la batalla con su cnergia inutil y unos cuantosmillares de pesos. El monopolio

es un gigante negro. El rayotiene suspendidosobre la cabeza. Los truenosle

estan zumbandocnlos oidos. Debajodelospies le arden volcanes. La tirania

acorralada enlopolitico, reaparece en lo comercial. Este pais industrial tiene

2 José Marti, Obras completas, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1975,
vol. 1, pp. 177-178. En adelante, OC.
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un tirano industrial. Este problema... es uno de aquellos graves y sombrios

que acaso en paz no puedan decidirse, y ha de ser decidido aquf donde se

plantea,antes tal vez de que termine elsiglo.

Porla libertad fue la revoluci6n del siglo XviiI; por la prosperidad ser4 la

de éste.?

Y, en efecto, para mediados del decenio las ‘‘Escenas Nor-

teamericanas’’ que Marti redactabapara diversos periddicoslatino-
americanos empiezan a otorgar un espacio cada vez mayora los

problemasinternos asociadosa esa situacién en los Estados Uni-
dos, comoparafines de esa década principios de la siguiente de-
dicaria Marti una atenci6ncreciente las implicaciones de esos he-
chosparala politica exterior de Washingtony paralas relaciones
hemisféricas. Con todo,ni el sentido deese periodo dela historia

norteamericana, ni su caracterizaci6n en Marti, se agotan en esta

dimensi6n eminentementesocial de sus conflictos.
E] surgimiento del capitalismo monopélico en los Estados Uni-

dos, en efecto, abarcaotras dimensiones de gran importancia, aun-
que mucho menosconocidas entre nosotros. Se trata, por ejemplo,

del proceso de transformacionesen la vida social, la economia y
la cultura de los Estados Unidosasociadas al agotamiento gradual
de la enormefronterainterior que hasta la década de 1880 permi-
tid a las fuerzas productivas de aquel pais expandirse hacia dentro
del territorio norteamericano para someter a su control recursos
naturales —enparticular, tierras, bosques y minerales— que en su
momento parecieron inagotables.

La clausuraoficial de la frontera interior en 1890, a su vez, con-

tribuiria al despliegue de dos tendencias que vendrian ser carac-
teristicas de la relacion de los Estados Unidos con el mundonatural.
Porunlado,la lucha porla conservaci6nde los recursos naturales en
el propioterritorio norteamericano, incluyendo el uso sustentable
de los mismos; porotro,la expansi6n hacia el exterior en nombre de
la luchaporel control de recursos naturales estratégicos —enparti-
cular, energéticos, minerales y alimenticios— en ultramar,y de los

mercadosasociadosa los mismos.
La relaci6n entre estas tendenciasconstituye uno delos proble-

masclave de esta historia. Sin duda, la expansi6nhaciael exterior
contribuy6 a disipar la energia acumulada dentro del pais por los
debates en torno al conservacionismo. Pero, y sobre todo,el desa-

trollo del interés en la conservacidnde losrecursos naturales en los

3 José Marti, OC, vol. 10, pp. 84-85.
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Estados Unidos en la segunda mitad del siglo x1x se vio asociado
en multiples sentidos a aquella corriente democratica dela cultura
norteamericana que, a partir de Tom Paine y ThomasJefferson, se
continuabaenelclimaculturalde la década de 1880en la presencia
ola influencia de intelectuales y reformadores sociales como Ralph
Waldo Emerson, Henry David Thoreau, Walt Whitman y Henry
George, con los que Marti demostraria desde muy temprano una
intensaafinidad.

Eneste terreno, la cultura norteamericana se nos presenta co-
mo un camposin verdadero equivalente entre nosotros. Es posible,

por ejemplo,rastrearhasta el siglo xvii las primeras medidas enca-

minadasa la conservacién de los bosques y la vida silvestre en las
colonias inglesas de América del Norte, por razones estrictamente
utilitarias.‘ Y, para mediados del xrx, el panoramase presenta ya

Tico y diverso.
Entre 1844 y 1850 se organizanlas primeras asociaciones civicas

parala conservaci6ndela vidasilvestre en Nueva York. En 1854 se

publica el Walden, de Thoreau, que constituye hasta hoy ‘‘un cla-

sico’’ para los norteamericanos ‘‘que comprendieronla sabiduria

de las protestas de Thoreau contra la explotacion irracional de la

naturaleza’’.s
1860, en particular, es el ano escogido por Donald Worster

(1973) como punto departida de lo quellamael “Deriodo forma-

tivo’’ del ambientalismo norteamericano, que se extenderia hasta

4“En 1626, apenas seis afios después de fundada la colonia, Plymouth

aprobé una ordenanza quecontrolaba elcorte y la venta de, madera. La idea era

conservar un valioso recurso... La primera ley de caza, una yeula de seis meses

parael ciervo, aparecié en RhodeIsland en 1639. Patos, pavos y salmones, todos

criaturas utiles para los colonos, recibieron proteccién desde temprano. Haciala

década de 1730, existfan guardabosques encargados del cumplimiento delas le-

yes de conservaci6n’’. Por otra parte, el Acta de Grandes Estanques de Massa-

chusetts de 1641 proclaméel derecho del piblico a utilizar para la caza y la pes-

ca cualquier cuerpo de agua de extensi6n superior a diez acres. Esto sefialé la

primera aparici6nenla historia polftica de los Estados Unidosde la idea de que

un elementosignificativo del medio ambiente no deberfa ser controlado privada-

mente, en detrimento delos intereses de la sociedad. La disposici6n expresaba el

principio de que aquellas partes del medio ambiente de importancia trascendente

para la sociedad no deberfan ser posefdas de una manera que impidiera el bene-

ficio piblico’’, Roderick Nash, ““The roots of American environmentalism’’, en

John R. Stilgoe, Roderick Nash y Alfred Runte, Perceptions of the landscape and

its preservation, Indianapolis, Indiana Historical Society, 1984 (Lectures, 1983), pp.

34-35.

5 Ibid., p. 43.
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1915.6 Y, en efecto, los acontecimientos que permiten entrever lo

estrecho dela relaci6n entre el desarrollo del ambientalismo,las

iniciativas ciudadanasy la accién gubernamental en materia de con-

servaciOn se suceden con rapidez creciente desde entonces.

En 1864, por ejemplo, mientras George Perkins Marsh da a co-

nocer su Man and Nature, es creado poriniciativa ciudadana el par-

queestatal de Yosemite, en California, “‘para uso publico, balnea-

rio y de recreaci6n’’.” Durante la década de 1870, empieza a tomar

forma un movimiento en favor dela conservaci6nforestal. En 1874

—enparte como reacci6na devastadores incendios de bosques ocu-

rridos tres afios antes— se instaura el Dia del Arbol, y el Congreso

establece una Division Forestal en el Departamento de Agricultura.

Entretanto,se agudizabansin cesarlas tensionesy conflictos en-

tre conservacionistas, colonosy grandes empresariosporel acceso

a los recursos naturales del Oeste. En 1878, el exploradory natu-

ralista John Wesley Powell —quienllegaria a ser uno de los fun-

dadores de la National Geographic Society— presenta al Congreso

su Informe sobrelastierras de la regién drida de los Estados Unidos,

donde condicionala posibilidad de hacer productivos esossuelosal

desarrollo de obras de regadio cuyo uso eficiente exigiria una cul-

tura organizada en torno

a

la cooperacion,y noal individualismo,a

partir de experiencias comolasde “‘los indios y los mormones, que

habjan vivido con éxito en el marco delas limitaciones fisicas del

Oeste =
Para fines de la década y principios de la de 1890, el movi-

miento conservacionista encontré un nuevo impulso con la fun-

6 La antologia con que Worsterintenta probaresa afirmaci6n recoge dieciocho

articulos de dieciséis autores distintos, que abordan temas que van desde la utili-

dad del estudio de la naturaleza hasta los problemasde la ecologia humana en las

ciudadesy la formacién del movimiento conservacionista. Nueve de esos textos

fueron publicados antes de la llegada de Marta los Estados Unidos, o durante sus

afios de residencia en aquelpafs. Sus reportajes sobre los problemasdel desarrollo

urbano de Nueva York y las condiciones de vida de los pobres en esa ciudad, por

ejemplo,sugieren el contacto de Martf con autores comoel arquitecto Frederick

Law Olmstead,y el higienista publico Edward Dalton. Delos autores antologados

por Worster, sin embargo,sdlo aparece en las Obras completas una brevisimarefe-

rencia a unas anotaciones de John Muir —el fundadordel Sierra Club, en 1892—,

sobre la vegetaciOn en torno a una cascada del rio Yosemite, en el Cuaderno de

Apuntes nim. 18, del afio 1894.

7 Roderick Nash,op.cit., p. 46.

8 Ibid., p. 40.  
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dacion del Sierra Club, promovido porel naturalista-explorador
John Muir para organizar la defensa ciudadana del parque Yose-
mite ante la propuestade represarel rio del mismo nombre. Antes,
en 1888, ‘‘deportistas de la clase alta, encabezados por Teodoro
Roosevelt’’ habian fundado el Boone and Crockett Club para pro-
teger el habitat de las presas que cazaban, y en 1886 y 1896era fun-

dada, en Nueva York y Massachusetts, la Sociedad Audubon,para

“ayudara la causa de la preservacion delas especies’’.

De esta manera, para 1881 ya estaba en marcha el proceso de
formaci6n de un movimiento ambientalista cuya riqueza y compleji-
dadse expresan, por ejemplo,enlas dificultades que planteala clasi-
ficacion de sus tendencias paralos propios historiadores norteame-
ricanos. Asi, Joseph Petulla (1980) propone ordenarese desarrollo
en tornoa tres tendencias —biocéntrica, ecoldgica y econ6mica—,?
mientras Roderick Nash (1984) plantea la presencia de una corrien-
te utilitaria, una estética y otra propiamente ecoldgicaen el proceso,
siendolasdos primerasrelevantesenel siglo x1x, mientras la tercera
sdlo vendria a manifestarse en el xx.

E] utilitarismo, dice Nash, proporciona los argumentos ‘‘mads
antiguos y mas persuasivos’’ en favor de la conservacidn, pues se
ocupa del medio ambiente debido a que éste es util para la gen-
te. En esta perspectiva ‘‘estrictamente antropocéntrica’’ los arboles
son vistos ‘‘como maderaen potencia,y la vida silvestre como car-

ne en la olla’, con lo cualse aspira a ‘‘garantizar quelos beneficios
del uso de los recursos continuaran indefinidamente’’, subordinan-

do “‘la ganancia inmediata al rendimiento sostenido’’.1°
Por su parte, las consideracionesestéticas ‘‘constituyen una se-

gundaraiz,si bien mas débil, del impulso conservacionista enla his-

toria norteamericana temprana’’. Esta perspectiva —que ‘‘poneal
espiritu humano la par del estomago humano’’— encuentraante-
cedentes enla fundacién de Pennsylvania, que incluy6 disposiciones
en 1681 para mantenerel equilibrio entre los bosques y los campos

° La diferencia entre las dos primeras, dice, se manifestaria ante todo ‘‘en el

compromiso del observador, sea con los derechosde la propia naturaleza, 0 con

un modelocientifico explicativo del modo en quela naturaleza se organiza sf mis-

ma’’, mientras la tercerase vincularia directamente a los problemas del aprovecha-

miento sostenido de los recursos naturales, Joseph Petulla, American environmen-

talism. Values,tactics, priorities, College Station y Londres, Texas A&M University,

1980, pp. 30-31.

10 Roderick Nash, op.cit., p. 34.  

Naturaleza, sociedades y culturas en José Marti 9

abiertos, aunque lo fundamentalde su desarrollo tiene lugar al ca-

lor del conflicto entre el deseo de conservacion y el voraz apetito

porlos recursos naturales que caracteriz6 la colonizacion del pais

hasta bien entradoel siglo x1x.
Entre los factores que finalmente concurrieron a moderar ese

impulso original de despilfarro, Nash resalta el aporte de los na-
turalistas —botdnicos y ornitdlogos en particular—, que vieron en
la vida silvestre elementosvaliosos en si mismos, y no solo materias
primasparala produccion.‘‘Escritores, poetas y pintores’’, agrega,
“formularon un argumento estético a favor del valor de la natura-
leza’’. Pero, ademas,todoello vino a concurrir en un momento en
el que empezabaa florecer un nacionalismocultural que reclamaba
la necesidad de crear simbolos dela cultura norteamericana quela
distinguieran ‘‘de otras masricas y antiguas del Viejo Mundo’’."" Y

aquello que Estados Unidosposeia en abundanciaera,justamente,
“una cantidad y unacalidad de vidasilvestre sin equivalente en el

exterior’, lo que a su vez favorecid la proteccidn de los espacios
dondeesa vida se manifestaba atin en todo su esplendor, comoel

Gran Cafién del Colorado.”

11 A Ialarga, durante la administracién de Teodoro Roosevelt y bajo la guia de

Gifford Pinchot, director del Servicio Forestal y amigo personaldel presidente, el

conservacionismollegarfa incluso a ser promovido como ‘‘una causa apolitica que

podrfa unir tanto a los ricos comoa los pobresde la naciOn en torno a un prop6si-

to moral comin’, ante una circunstancia en la que se percibfan 20n preocupacion

“sfntomas de unahostilidad de clases cada vez mas amplia’’ en el pais. Donald

Worster, ed., American environmentalism. The formative years, 1860-1915, Nueva

York, John Wiley & Sons, 1973. A partir de la idea de que el “‘primer deber’’

de la raza humanaera “‘controlarla tierra sobre la que vive’’, Pinchot definiria

el conservacionismo proponiendo‘‘el desarrollo de nuestros recursos naturales y

su pleno aprovechamiento poresta generaci6n’’ y, enseguida, que esos recursos

fueran “‘preservadosy desarrolladospara el beneficio de la mayorfa, y no simple-

mente para ganancia de unos pocos’’, en Donald Worster, American environmen-

talism. The formative years, 1860-1915, Nueva York, John Wiley & Sons,Inc., 1973,

pp. 84, 86-87.

12 Roderick Nash,op. cit., p. 43. Resulta sugerente, porotra parte, cotejar estas

apreciaciones de Nash conlas planteadas por Alexander Spoehrsobre las manifes-

taciones del mismo fendmeno a mediadosdelsiglo xx: “‘Los principios estéticos

subyacentes al movimiento conservacionista norteamericano podrian ser vistos,

quiz4s, comola reaccin de una minoria anteel punto de vista urbano dominante.

La conservaci6n... constituye un esfuerzo para proteger al hombre moderno de

sf mismo. Hasta dondesé, no es posible encontrar tales esfuerzos entre pueblos

preliterarios que viven en pequefas comunidades en una relaci6n personal y es-

trecha conla naturaleza. Entre ellos... sospecho quela apreciaci6n estética de la
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Ese nacionalismo cultural, por otra parte, tenia una vertien-
te exterior de rasgos mucho menos gratos para un latinoameri-
cano como Marti. Desde mediados del siglo xix, en efecto, la
expansi6nterritorial de los Estados Unidos se habia visto acom-
pafiada de un constante empenodejustificacién ideoldgica. Ya en
1845, John O'Sullivan formuléconsingularéxito, desde el periddico
Moming News, la idea de que la incorporaci6n delos territorios
norteamericanosy la absorcién de quienes los poblaban era par-
te de un ‘‘Destino Manifiesto’’ de los Estados Unidos. Y para
1890, como senala Jean Lamore,‘‘los expansionistas encuentran a

sus idedlogos’’ en hombres comoel historiador Frederick Jackson
Turner,el tedrico de la ‘‘frontera’’.%

Turner, en efecto, plantearia en 1893 que la colonizacion de la

frontera interior habia constituido ‘‘un proceso decisivo enla for-
maci6n del cardcter nacional de los Estados Unidos’’. Se trataba,

decfa, de una experiencia “‘que habia devueltola vida a unacultura

europea decrépita, y otorgado a América y al mundo un impulso

democratico’’."4
Asi planteado, el mito de la frontera —de larga gestacion,

por otra parte, comolo pruebanlas alusiones al mismo que hace

Marti en su discurso ‘‘Madre América’’, de diciembre de 1889—

ofrecié a los expansionistas norteamericanos ‘‘una doctrina geo-

politica que los lleva a buscar incesantemente nuevas areas de ex-

pansion’’.'’ Y debe considerarse aqui, ademas,la influencia de la

obra de Herbert Spencerenel esfuerzo por encontrar en el desa-

naturaleza es un hecho comindela vida cotidiana’’, Alexander Spoehr, “Cultural

differencesin the interpretation of natural resources’’ (1956), en William L. Tho-

mas, ed., Man’s role in changingthe face of the earth, Chicago, The University of

ChicagoPress, 1967, p. 100.

8 Jean Lamore,‘‘Historia y ‘biologfa’ en la ‘América mestiza’ de José Marti”’,

Anuario del Centro de Estudios Martianos (La Habana), nim. 2 (1979), pp. 92-110.

14 Donald Worster, Nature’s economy. A history of ecological ideas, Cambridge,

Cambridge University Press, 1992,p. 218.

15 Ya en 1861, por ejemplo, Thoreau pudo aludir en su ensayo Life withoutprin-

ciple a que “El tltimo recurso de nuestra energfaha sido el saqueo de cementerios

en el Istmo de Darién, una empresa que parece estar en sus comienzos puesto que,

segunlos ultimos informes, ha pasado su segundo debateenla legislatura de Nue-

va Granada un acta queregula este tipo de minerfa; y un corresponsaldel Tribune

escribe: ‘Enla estacion seca, cuandoelclima permita la adecuada prospecci6n del

pafs, sin duda seran encontradas otras ricas guacas (esto es, cementerios)’’’, Henry

David Thoreau, Theportable Thoreau, Carl Bode, ed., Nueva York, Penguin Books,

1985, p. 642.  
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rrollo de la biologia y el evolucionismo elementosde legitimacion

de esa ideologia expansionista.
Al respecto, se asiste entonces ‘‘a una confusién entre los do-

minios dela biologia y de la sociologia’’, quelleva a aplicarlos con-

ceptos darwinianosa la explicacién de los hechos sociales, de un

modocriticado tanto por el propio Darwin y por Huxley como por

Federico Engels en su Dialéctica de la naturaleza. Esto, sin embar-

go, ‘‘no fue dbice para que los conceptos darwinianosacerca de la

luchaporla vida y dela supervivencia de los mas aptos se convirtie-

ran en dogmassocioldgicos en el mundo anglosaj6n: del pluralismo

racial de los bidlogos se pasal darwinismosocial’.

Estos hechos ponenen evidencia las contradicciones que ani-

maronel didlogo entre Marti

y

la cultura noratlantica de su tiempo

en el campodelas relaciones entrelo social y lo natural. En efecto,

la afinidad martianaconla vertiente democratica de ese campo sdlo

puede ser comprendida tomandoen cuenta lo intenso y constante

de su rechazo

y

su critica a aquella otra que, por entonces, buscaba

en la experiencia de la conquista dela frontera interior —la de aque-

llos bosques donde‘‘el aventurero taciturno caza hombres y lobos,

y no duermebiensino cuandotiene de almohada untronco recién

caido o un indio muerto’’—,"’y en la obra decientificos como Dar-

win, bases ideoldgicas que justificaran el renovado expansionismo

norteamericano.

2. El campo y sus tiempos

Ex modo en que Marti capté y enfrento esas contradicciones se

expresa, en primer término, en la forma en que su obra organiza

el campocultural en el que tiene lugar el didlogo que nos intere-

sa. Esa organizacion puedeser rastreada, por ejemplo,a través de

las principales referencias que aparecen en la obra martiana a un

conjunto defiguras clave en las ciencias naturales y humanasdel

mundonoratlantico de su tiempo, entre las cuales destacan las de

Alexander von Humboldt, Henry David Thoreau, Charles Darwin

y Herbert Spencer.

Ese conjunto es por demas significativo. Humboldt y Dar-

win, como se sabe, constituyen figuras cimeras en el desarro-

llo de las ciencias naturales en la primeray la segunda mita-

des del siglo xIx, y su obra tuvo ademas una vasta influencia en

el conjunto de la cultura occidental de su tiempo. Thoreau, a

16 Jean Lamore,op.cit., pp. 93-98.

17 José Marti, OC,vol. 6, p. 135. 
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mediados del siglo, y Spencer a finales, por su parte, se des-

tacaron sobre todo por su capacidad para traducir esa influen-
cia nueva de las ciencias naturales en propuestas de vida y, so-
bre todo en el caso del segundo, de doctrina social y de politica,

Las referencias a esos autores facilitan, asi, tanto la tarea de

valorar el grado la forma desu influencia en el pensamiento mar-

tiano comola de seguir la evolucion de las posturas de Marti frente
a ellos a lo largo del tiempo. Esto, a su vez, constituye un recurso
imprescindible para establecer de manera mas precisalos términos
en que cabe hablar de la universalidad de la obra martiana, no sdlo

como conocimiento y capacidad de divulgaci6n de lo producido en
este campo de las culturas noratlanticas, sino y sobre todo en su
capacidad para dialogar con esas culturas —y construir sus juicios
respecto de ellas— desde una perspectiva latinoamericana.

Algunos hechos de interés para esta valoracion resaltan de in-
mediato. Por ejemplo, quelas referencias explicitas a los autores en
cuestiOn se inician con Humboldt y Spencera partir del ano 1880
—cuando Martiinicia su prolongaday fructifera relacionconla cul-
tura norteamericana—, en textos escritos en inglés para medios de
prensa de los Estados Unidos. Darwin y Thoreau, porsu parte,
aparecena partir de 1881 en articulos escritos para La Opinién Na-
cional, de Caracas, y en anotaciones hechas ese mismo ano en los

Cuadernos de Apuntes nim. 5 y nim. 7 del propio Marti. A partir
de alli, todos ellos seguiran figurando en la obra martiana hasta
1894,si bien con ausencias totales en los anos 1884, 1891 y 1893.

Lo importante de las referencias, sin embargo, no radica tan-
to en su abundancia como enlas funciones que cumplen dentro
de Ja obra martiana. En los 25 volimenes de las Obras completas de
Marti, por ejemplo, el nombre de Darwin es mencionadoen 33 oca-
siones; el de Humboldt, en 16, y los de Spencer y Thoreau,en 13 ca-

da uno.'* En todoslos casos, sin embargo,se hace referencia ellos

como elementos de un universo mucho mas amplio,en el que apa-
recen nombres significativos hasta hoy —comoel de Charles Lyell,
fundadorde la geologia moderna—,, junto a otros que yano figuran
en la memoria inmediata del lector educado, como Brotteneck.1

18 BE] ndmerototal de menciones al nombre de Darwin aumentaria a 41 si se

tomaran en cuenta todas las que se hacen enel artfculo ‘“‘Darwin ha muerto’’,

comoel de las de Spencer aumentaria a 14 si se tomaran en cuentalas de ‘‘La

futura esclavitud’’, que han sido contados sdélo una vez.

19 Tampoco aparecen en una obra de consulta general de valor universalmente

aceptado comola Enciclopedia Britanica.
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Dentro de ese universo, por ejemplo, el nombre de Humboldt

acttia sobre todo comoun referente deprestigio, talento y buena

educacién en textos dedicados a semblanzas de personalidades de

un pasado todavia reciente en vida de Marti, comoes el caso del

pensador cubano Antonio Bachiller y Morales.” En cambio, son

escasas las referencias al contenido de la obra del geografo y natu-

ralista alemdn,y en ninguna lo menciona comoreferente de valo-

racién para el pensamiento de los contemporaneos de Marti.

El nombre de Darwin,por el contrario, aparece aqui como un

importante referente de seriedad y dedicacién enel trabajo cientifi-

co, y los rasgos mas generales de su obra son objeto de comentario

bien informado,sobre todo en relaci6n al problema de la univer-

salidad del conocimiento en un mundosignado porla inequidad,

entre los hombres comoentre sus naciones.”! Darwin, en efecto,

constituy6 en multiples sentidosla figura mas importante del mun-

do cultural del Occidentenoratlantico que conocié Marti. De él pu-

do decir Alexander Spoehr, por ejemplo, que ‘‘abrid nuestros ojos

al funcionamientode Ja naturaleza orgdnica, y su modo de pensa-

miento condujo al descubrimiento de nuevos hechosy relaciones en

20 «*Nacié en los dias de Humboldt’, dice Martf de Bachiller en 1889,‘‘de padre

marcial y de madre devota,el nino estudioso que ya a los pocos afos,discutien-

do enlatin y llevandose catedras y premios, confirm6 lo que Humboldt decia de

la precocidady rara ilustraciGn dela gente de la Habana, ‘superiora la de todala

América antes de que ésta volviese porsulibertad, aunque diez afios después ya

muyatrds deloslibres americanos”’, José Marti, OC,vol. 5, p. 144.

21 En el mismosentido, también,se refiere Martf a Huxley en la ““Seccién Cons-

tante’’ que por entonces mantenia en La Opinion Nacional, de Caracas: “Entre

los que se ocupan de los adelantos de la ciencia moderna, ansiosa de explicarse el

misterio de la vida, y que rechaza con buen acuerdo todo medio extranatural, 0

sobrenatural para examinarla naturaleza—nadie desconoce el nombre meritorio

del profesor Huxley’, quien “‘anda a la par de Darwin y de Haeckel’’. Sus obras,

afade, “‘se seflalan... por su absoluta independencia en el pensamiento; por la pri-

macfa del pensamientonetoy s6lido sobre la frase, que no ofusca al pensamiento,

sinole sirve y le obedece; y por su saludable falta de respeto a toda doctrina con-

vencional, o teorfa impuesta’’. Por entonces, habfa publicado Huxley un ensayo

“sobre ‘La ciencia y la cultura’... (de) gran aplicaci6n... en nuestras tierras, cu-

yos mayores males vienental vez de que la masa de hombres inteligentes, llamados

a dirigir, reciben unainstrucci6n, no s6lo principalmente,sino exclusivamente, li-

teraria’’, pues un hombre‘‘de estos tiempos’’ educado de esa manera “es como

un mendigoflaco y hambriento, cubierto con un manto esmaltadode joyas, de ri-

qufsima purpura. A Neso lo devoré su tunica; y a nosotros, este manto esmaltado

de joyas’’, José Marti, OC,vol. 23, p. 301.
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el mundoviviente’’, en cuanto se ocupé “‘del hombre comoparte de
una amplia y dindmica biocenosis... sujeta a los mismos procesos y
regularidades’’ que las demas.

Pero es en su calidad de antropdlogo que Spoehr llega a hacer
unode los comentarios mas sugerentes parala reflexidn sobreellu-
gar ocupado por Darwin en el universo cultural martiano. ‘‘En su
punto de vista sobrela integracién del hombre con el mundo natu-
ral’’, dice, ‘““Darwin podria ser considerado muy cercano al modo

en que los pueblospreliterarios ven a la naturaleza’’, salvo en la
diferencia fundamental de quedesarroll6 su puntodevista a par-
tir de la observaci6nde la realidad, mientras esos pueblos lo hacen

“‘a partir de leyendas y mitos creados por el hombre’’. Darwin,asi,
“dejo a sus sucesores el concepto del hombre comoparte de Ia na-
turaleza, cualesquiera fuesen las cualidades... que lo distinguieran
de otras formas de vida’.

Noes de extranar, planteadoasiel problema,quelas referencias
a Darwin porparte de Marti constituyan una de las manifestaciones
mas puras del didlogoentre culturas que aqui nos interesa. Marti,
por ejemplo, pone cuidado en destacar a un tiempo la importancia
de las ideas de Darwinpara sostenerla existencia de una identidad
fundamentalen el género humano,y el papel desempenadoporla
naturaleza americanaen el surgimiento y desarrollo de esas ideas:
“El genio de este hombre’’, dice en 1882, ‘‘dio flor en América;

nuestro suelo incub6; nuestras maravillas lo avivaron; lo crearon

nuestros bosques suntuosos;lo sacudio y pusoen pie nuestra natu-
raleza potentisima’’.

Y, comoparadarle un aliento ain mayora lo que propone,el
articulo que Marti dedica a la muertedel sabio inglés incluye al-
gunas delas descripciones masricas y potentes del mundonatural
americano —as selvas de Brasil, las pampas argentinas, la Patago-
nia y la Tierra del Fuego, el centro y el Norte Chico chilenos—,
creadas por nuestra literatura. ‘‘A caballo’’, dice Marti, anduvo

Darwin ‘‘la América frondosa’’, y en ella ‘‘vio valles como recién
hechos de fango;vio rios comoel Leteo; naveg6 bajo toldo de ma-
riposas,y bajo toldo de truenos;asistid en la bocadelPlata a batallas
de rayos; vio el marluciente, como sembradode astros; pues élas

fosforescencias no son comolas nebulosas de los mares?’’. Para
agregar enseguida:

2 Alexander Spoehr,op. cit., pp. 100-101.

® José Martf, OC,vol. 15, p. 374.  
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Agudrdase a monarca gigantesco cuandose entra enla selva brasilefia, ¢

imaginale el espfritu sobrecogido con gran manto verde, como de falda de

montafia, coronadode vastagos nudosos, enredadala barba en lianas luengas,

y apartando a su paso con sus manos,velludas comopiel de toro afioso, los

cedros corpule. tos. Toda la selva es béveda,y cuelgan de los drboles guirnal-

das de verde heno. De un ladotrisca, en manadatupida,el ciervo alegre; de

otro, se alzan miles de hormigas que parecencerros, y como aquellos volcanes

de lodo del Tocuyo que vio Humboldt; ora, por entre los pies del caminan-

te, salta el montén conel hocico horadador,el taimado tucutuco; ora parece

brindando sosiego un bosquecillo de mandiocas, cuya harina nutre al hombre,

y cuyas hojassirven de regalo a la fatigada cabalgadura. Yael terrible vampiro

saja y desangra, con su cortante boca, el cuello del caballo, que mas quere-

lincha, muge; ya cruza traveseandoel guainumbyligero, de alas transparentes

que relucen y vibran.”4

Y al mismo tiempo, desde la perspectiva de ese aporte ameri-
cano juzga Martila obra de Darwinen su doble dimension,cientifi-
ca y filosGfica. ‘‘Cargada asi la mente’, dice, ‘‘volvid el sabio de
América a Europa’’. Y, ya en su patria, echaba ‘‘con los ojos men-
tales, a andarala par los animales delas diversas partes del globo’,
pero tambiénrecordaba ‘‘mas con desdén deinglés que conpers-
picacia de penetrador,al barbaro fueguino,al africano rudo,alagil
zelandés, al hombre nuevodelasislas del Pacifico’’. Y de ello habia

resultado, para Marti, que Darwin —‘‘comonove el ser humano en
lo que tiene de compuesto, ni pone mientes cabales en que importa
tanto saber de donde vieneelefecto quele agita y el juicio quele
dirige, comolas duelas de su pechoo las murallas de su craneo’’—,
diera en pensar‘‘que habia poco del fueguinoa los simios, y no mas
del simio al fueguino que de éstea él’’.

Contodo,el modo ylos propésitos con que acudia a dialogar
Marti resaltan en el parrafo con que concluye el articulo que dedi-
ca a la memoriadel naturalista inglés, en cuya teoria de la evolu-

24 José Marti, OC, vol. 15, p. 376. Para concluir diciendo cémose abre “‘un

tanto el bosque, mojado recientemente porla lluvia, y se ve, como columna de

humo,alzarse delfollaje, besado del sol, un vapor denso,y alld se ve la espléndida

montafia, envuelta en vagas brumas. Mezclan sus ramas mangos y canelos, y el

Arbol de pan prévido,y la jaca que da sombranegra,y el alcanfor gallardo, esbelta

es la mimosa,eleganteel helecho Ia trepadora, corpulenta’’. Y c6mo “‘en medio

de la noche, lucen los ojos del cocuyo airado que dan viva lumbre comola que

enciende en el rostro humanola ira generosa. Y graznael cucti vil, que deja sus

huevos en los nidos de otros pajaros. El dfa renace, y se doblan ante la naturaleza

solemney coloreada,las trémulas rodillas’’, ibid. De todo esto yo mismo doy fe,

tras haber trabajadoen las selvas dela costa atldntica de mi propio pafs.
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cidn veia un firme respaldo a su convicci6n sobre la capacidad de
la América Espanola para ingresar al mundo moderno, y competir
con éxito en él:

Bien vio a pesar de sus yerros, quele vinieron de ver, en la mitad delser,

y no en todoelser, quien vio esto; y quien pregunt6 a la piedra muda, y la

oy6 hablar; y penetr6 en los palacios del insecto, y en las alcobasdela planta,

y en el vientredela tierra, y en los talleres de los mares. Reposa bien donde

reposa: en la abadia de Westminster,al lado de héroes.?5

A diferencia de lo que ocurre con Humboldt y Darwin, sin em-

bargo, la relacion establecida por Marti entre Spencer y Thoreau
ni es sucesiva ni esta referida al progreso del conocimiento. Esta
relaciOn, por el contrario, es planteada como simultdnea, y vincu-
lada a dos de los muchosrostros posibles de la modernidad de ese
mundoal que se encaminaba la América de Marti. Aqui, las ob-
servaciones martianas se ven referidas a los problemasrelativos al
lugar del individuo enla sociedad, y a la calidad de sus relaciones
con sus semejantes. Y de ello resulta, ademas, que apunten en una

direcciOn que podria resultar sorprendente para algunasvisiones de
la evoluci6onde la cultura latinoamericanay del lugar de la obra de
Marti dentro deella.

Dentrodeesasvisiones, por ejemplo, parece darse por supuesto
que, inmerso Marti en el clima dominante en la cultura latinoame-
ricana de su tiempo, tendrian que ser clave en su obra temas como
los del positivismo y el darwinismosocial. A primera vista, incluso,
esa impresiOn pareceria verse confirmada con la expresi6n famosa
de 1889, tantas veces citada, en la que describe comose habia ve-

nido saliendo de ‘‘aquella América enconaday turbia’’ del pasado,
para llegar

a pujo de brazo, a nuestra América de hoy, heroica y trabajadora la vez,

franca y vigilante, con Bolivar de un brazo y Herbert Spencer de otro; una

América sin suspicaciaspueriles, ni confianzas c4ndidas, que convidasin mie-

do a la fortunade su hogar a las razas todas.”

% José Marti, OC,vol. 15, p. 380.
% Porque esa América sabe que es ‘‘la de la defensa de Buenos Aires y de

la resistencia del Callao, la América del Cerro de las Campanas y de la Nueva

Troya’’, agrega Marti en el discurso pronunciado el 19 de diciembre de 1989 en

la Sociedad Literaria Hispanoamericana en Washington,a la que ya hicimos refe-

rencia, José Marti, OC, vol. 15, p. 139.  
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No setrata aqui de poner en duda que el nombre de Spencer
figure ya en la obra temprana de Marti como un paradigma de mo-
dernidad, dentro de un historia del progreso humano quese con-
taba ‘‘en los puertos llenos de buques, en las fabricas pobladas de
obreros, en las ciudades ennegrecidas por el humodelas fraguas,
enlas calles obstruidas porlos carros, en las escuelas Ilenas de nifios

y en los Arboles cargados de frutos’’. Al respecto, por ejemplo,
dira de los espanoles, en un articulo publicado en 1880, que

empiezan a comprenderqueen el movimientogeneraldel progresoellos tam-

bién deben ocuparun puesto y... como el mundoentero razonay las fabricas

de vapor ocupan inmensosarsenales,ellos a su vez deben razonar con el mun-

do, trabajar en las fabricas y buscarsesitio entre los que piensan como Herbert

Spencer, se quejan como Heine, dudan como Byron y desprecian como Leo-

pardi.27

Sin embargo,la valoracion del papel que ese paradigma desem-
pena en el desarrollo del conjunto del pensamiento martiano ten-
dria que atendera dos hechos queya afloran con toda evidencia en
la obra de Marti en la primera mitad de aquella década. En primer
lugar, al resenar en 1884 el libro de Spencer La futura esclavitud,
Marti somete a severacritica el modo en que son abordadosalli los

problemas sociales, dejando a un lado toda nocion de solidaridad
hacia los mas »obres y desamparados.

Asi, tras r2conocerle razon a Spencer cuandosenalalos peligros
que podrian vesultar de ‘‘la acumulacidn de funciones en el Esta-
do, que vendrian a dar en esa dolorosa y menguadaesclavitud’’,
Marti cuestiona que no senale ademas

con igual energia, al echar en cara a los pduperos su abandonoe ignominia,

los modosnaturales de equilibrar la riqueza publica dividida con tal inhuma-

nidad en Inglaterra, que ha de mantener naturalmente enira, desconsuelo y

desesperaciOn a seres humanosquese roen los pufios de hambreenlas mis-

mascalles por donde paseanhoscosy erguidos otros seres humanos que con

las rentas de un afio de sus propiedades puedencubrir a toda Inglaterra de

guineas.

27 José Marti, OC,vol. 15, p.25. Y agrega: ‘‘Comosiempre han creido mucho
y trabajado muy poco,la poesfa de la duda y dela industria es en ellos producto

s6lo del cerebro’’, lo que ademés se agrava en cuantola poesia ‘‘es el lenguaje de

la belleza’’, pero la industria “‘es el lenguaje de la fuerza. El pueblo puede cantar

por la mafiana o porIatarde... pero duranteel dia, es preciso trabajar. El trabajo

es una poesfa seca y dificil, y los espafioles todavia lo detestan’’.
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Y agrega enseguida, del modo quele es tan caracteristico: ‘Nos-
otros dirfamosa la politica: iYerra, pero consuela! Queel que con-
suela, nunca yerra’’.#

El segundo rasgo que ya se despliega en este ambito del pen-
samiento martiano consiste en el profundo aprecio que merece al
cubanoeseotro rostro de la modernidad,critico y libertario, que se
expresaa través de autores como Henry David Thoreau. En efecto,
aunquenose refiere a ninguno de sus textos con el detalle que de-
dicé a Darwin y Spencer, el nombredel naturalista-fil6sofo de Mas-

sachusetts constituye una presencia constante enlas apreciaciones
que hace Martidela cultura norteamericana que conoci6.

Thoreau figura en el campo cultural organizado por Marti co-

mo un paradigma ético, siempre asociado a aquellas corrientes de

orientacién mas popular y democrdtica de la cultura norteameri-

cana con las que tan profundamente parece haberse identificado

el cubano. Ya en 1881, por ejemplo, se referia a Thoreau como

“el trascendentalista, el mistico, el fildsofo natural de Massachu-

setts’’,” de un modo que ademas procurabaresaltar aquella intima

vinculacion, tan deseada por Marti en todoslos planos de su obra,

en que lo ético y lo estético convergen en una misma relaci6n si-

multdnea del individuocon sus semejantes y con su mundonatural.

Hay aquiunahuella romantica, por supuesto, que en 1887 aflora

en la descripcidn del fildsofo-naturalista como “enjuto, cenceno, de

ojos dolorososy fijos, de cabello despeinadoe hirsuto, raso el labio

de arriba, como un lacedemonio, la boca comprimida, para que no

se le saliese porellala tristeza, y la barbilla en barboquejo’ 0 Pero

hay, sobre todo,la valoracién de unaactitud que —ensu aparente

retiro ascético del mundo— expresauntriple compromiso de indole

muycercanaa las masintimas convicciones del propio Marti.

Ese compromisoalude,en primer término,a la armonia dela

naturalezaante las pasiones desordenadas dela sociedad capitalista

norteamericana en ascenso. En segundo,a una voluntad desintesis

intuitiva comotarea fundamentalde la empresa de conocimiento.™

Y, por ultimo, a una vocacionlibertaria tan profunda comotenaz,

2 José Martf, OC,vol. 15, p. 391.

® José Marti, OC,vol. 21, p. 223.

3 José Marti, OC,vol. 7, p. 54.

31 Por ejemplo: “Cudn indispensable resulta para el estudio de la naturaleza

la percepcién de su verdadero significado. El hecho florecer4 un dia en una ver-

dad. La estacién (éla razon?) maduraréy fructificard lo queel entendimiento ha

cultivado. Los meros acumuladores de hechos —recolectores de materiales para

 

Naturaleza, sociedades y aulturas en José Marti 109

enemiga de todo prejuicio y de toda restriccién externaal ejercicio

dela propia creatividad, quellevaria a Thoreau a afirmar en su Dia-

rio, el 21 de marzo de 1840, cuando contaba apenas 23 afios: ‘“Soy

maslibre que cualquier planeta... Puedo apartarme de la opinion

publica, del gobierno, dela religidn, de la educaci6n, de la socie-

dag
Al propio tiempo, sin embargo,tantola lectura de Walden, su

libro clasico, como la de textos de tono e intencién mucho mas mi-

litante como Civil disobedience y Life without principle —y aun la

de sus diarios personales—, nos revelan ademas en aquel‘‘fildso-

fo natural’’ a un critico temprano,severo y consistente del efecto

del capitalismo sobrela vida

y

la cultura de sus conciudadanos.* Es

asi como, en 1861 y en su plena madurez, caracterizaria lo que su

pais habia llegadoa ser:

Aunsi concedemos que el norteamericano se ha liberado de untiranopoliti-

co, sigue siendo el esclavo de un tirano econémico y moral... éLlamamos a

ésta la tierra de los libres? éQué tantosignifica verse libres del rey Jorge, y

seguir siendo esclavos del rey Prejuicio...? Somos provincianos, porque no

encontramosentre nosotros nuestra propia medida; porque no adoramos a

la verdad,sino al reflejo de la verdad; porque nos encontramos deformados

y estrechados por una devociénexclusiva a los negocios y el comercio y a las

industriasy a la agricultura y a otras actividadesporelestilo, que no son mas

que medios, pero noelfin.*4

capataces— son como esas plantas que crecen enlas florestas oscuras, que ‘dan

s6lo hojas, en vez de capullos’”’, Henry David Thoreau, The hearth of Thoreau’s

Journals, Odell Shepard, ed., Nueva York, Dover, 1961, p. 3.

32 Jbid., p. 11.

33 De Civil disobedience, publicado en 1849 por Thoreau para explicar los mo-

tivos que lo llevaron a negarse a pagar sus impuestos como manera de expresar

su desacuerdo conla guerra declarada por el gobierno de su pais contra México

dosafios antes, dice Carl Bode: ‘Es pocoel confort que ofrece a los seguidores

de Karl Marx, sin ser tampoco la fuente de vigor que los conservadores contem-

pordneos esperan de su primera oraci6n’’, donde Thoreau plantea que el mejor

gobiernoes el que gobierna menos. “BI férreo rigor filos6fico anarquista de Tho-

reau es incOmodo para ambaspartes. Pero Gandhi, luchandoen Africa del Sur,

supo queera precisamentelo que necesitaba (‘Me dej6 una honda impresién’, ad-

miti6). Mas tarde, impresion6 también a otros grandesdirigentes, dentro y fuera

del pais, entre los que destacé Martin Luther King. Y sus efectos atin se hacen

sentir’.

34 Sobreel lugardela naturaleza en esa sociedady esa cultura,dirfa en el mismo

ensayo:‘Este mundoes un lugar de negocios... Si un hombre que ama los bosques

caminapor ellos durante la mitad de cadadfa, se arriesga a ser visto como un 
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Se trata, en efecto, del mismo romdntico que en marzo de ese

ano anotaria ensu diario personal que los hombres de su tiempo no
se preocupabanporla Naturaleza, ‘‘y venderian lo que les corres-
ponde desu belleza, durante todasu vida, por una sumaestablecida
—y muchosincluso por un vaso de ron’’. Para agregar enseguida:

iGracias a Dios que los hombres atin no puedenvolar,y arrasarel cielo como

lo han hechoconla tierra! Estamos a salvo de eso por el momento. Es preci-

samente debido a que algunosno se preocupan por estas cosas que debemos

continuar protegiéndolascontra el vandalismo de los menos.**

Esta postura no deberia resultar extrafa si Donald Worstertie-
ne razon al senalar quela visidn de lo natural en el romanticismo
“era fundamentalmente ecoldgica... centradaen las relaciones, la
interdependenciay el holismo’’. Para agregar enseguida que‘‘esta
similitud de enfoques’’ destaca con especial claridad ‘‘en los escri-
tos de Henry David Thoreau (1817-1862), el heredero del legado

arcddico de Gilbert White en el siglo x1x’’, de quien nos dice que
era “‘a un tiempo, un activo ecologista de campoy un fildsofo de
la naturaleza, cuyas ideas anticiparon mucho del animo de nues-

tra propia era’’, en cuya vida y obras se encuentra “‘una expresion
clave de la actitud romantica hacia la tierra, asi como unafilosofia
ecologica de creciente complejidad y sofisticaci6n... (y), ademas,
una fuente notable de inspiraciOn y orientaci6n para el activismo
subversivo del movimiento ecolo6gico contemporaneo’’ .*¢

Porotra parte, si Cintio Vitier tiene razon al senalar en su libro
Ese sol del mundo moral. Para unahistoria de la eticidad cubana que
el ‘‘veren si, el ser porsi, el venir desi, son las constantesbasicas del

pensamientoyla expresion martianos en dos dimensiones conexas:
su concepcion del hombre y su concepcién de América’’,”” las afi-
nidades de Marti con aquello que Thoreau simboliza en la cultura
norteamericana aparecen comoun hechonatural. La martiana, en

vago; pero si dedica todosu dia a la especulaciOn, destrozando esos bosques y

dejandopeladaa la tierra antes de que haya Ilegado su hora,es estimado como un

ciudadanoindustrioso y emprendedor. i Comosi un pueblo notuviese masinterés
en sus bosques que derribarlos!”’, Henry David Thoreau, Theportable Thoreau, pp.

232-233.
38 Henry David Thoreau, The hearth of Thoreau’s Journals, p. 217.

% Donald Worster, Nature’s economy, p. 58.
37 Cintio Vitier, Ese sol del mundo moral. Para una historia de la eticidad cubana,

México,Siglo XxI, 1979, p. 83.
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efecto, es una universalidad conscientemente creaday ejercida des-
de si y hacia otros, de un modo quecontoda probabilidad hubiera
permitido a Thoreau suscribir comopropio el rechazo de Marti en
1882 a unacultura en la que

so pretexto de completar el ser humano,lo interrumpen. Nobien nace, ya

estén de pie, junto a su cuna, con grandes y fuertes vendas preparadas en sus

manos,las filosofias, las religiones, las pasiones de los padres, los sistemas

politicos. Y lo atan; y lo enfajan: y el hombre es ya, por toda su vida en la

tierra, un caballo embridado... El primer trabajo del hombre es reconquis-

tarse... S6lo lo genuino es fructifero. Sélo lo directo es poderoso. Lo que

otro nos lega es como manjar recalentado.*®

En esa perspectiva, el didlogo entre culturas que emprende

Marti a partir de 1880, y que prolonga hasta el fin de sus dias,

se nos presenta como un caminode dos vias en el que Darwin y

Thoreau —y no Darwin y Spencer, como generalmente se supone—

parecen dejarla huella mds profunday duradera. Ese camino, a su

vez, desempefasin duda un papel de primer orden comoantece-

dente de ejemplaractitud de conocimiento planteada en el ensayo

“Nuestra América’’, de enero de 1891, en que culmina la segunda

gran fase de maduraci6nintelectual de Marti:

No hay odio de razas, porque no hay razas. Los pensadores canijos, los pensa-

dores de l4mparas, enhebrany recalientanlas razas de libreria, que el viajero

justo y el observadorcordial buscan en vano en la justicia de la naturaleza,

donderesalta en el amorvictorioso y el apetito turbulento,la identidad uni-

versal del hombre... Peca contra la Humanidadel que fomente y propague

la oposici6n y el odio delas razas.*°

Asi planteado,en efecto, ese didlogo deja abierta —y facilita—

la tarea de crear las capacidades que permitan continuarlo en estos

tiemposde crisis del orden mundialde cuyo nacimiento dejo Marti,

aun tiempo,su testimonio y una advertencia que slo adquiere ple-

no sentido enel desarrollo del campocultural en que ese dialogo

tuvo lugar. No ha de suponerse, decia,*‘por antipatia de aldea, una

maldadingénita y fatal al pueblo rubio del continente, porque no

habla nuestro idioma,ni ve la casa como nosotrosla vemos, ni se nos

parece ensuslacras politicas, que son diferentes de las nuestras’’.

38 José Marti, OC, vol. 7, p. 230.

39 Tbid., vol. 6, p. 526.   
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Pero, agregaba enseguida, urge que la América nuestrase dé a co-
nocer —‘‘una enalma intento’’—, de modo queel vecino‘‘no la
desdene’’, ni agregue conello nuevoselementosdepeligro al perio-

do ‘‘de desorden interno o de precipitaci6n del caracter acumulado
del pais’’ al que entonces ingresaban los Estados Unidos.

A esa advertencia, en todo caso, llega Marti a lo largo de dos

grandes etapasensu tratamiento del tema. Enla primera, centrada
en sus colaboraciones para el periddico La América, de Nueva York,
yLa Opinién Nacional, de Caracas,entre 1881 y 1884,la atenci6n de
Martise concentraen las relaciones entre el desarrollo de la ciencia
y la tecnologia, la economia y la naturaleza, siempre en busca de
alternativas para una insercion mas eficiente de América Latina en
el mercado mundial.

Al respecto, Marti llega a delinear con relativa rapidez los ele-
mentos fundamentales de una propuesta que ya presenta incom-
patibilidades de fondo con el modelo de crecimiento hacia fuera
impulsadoporel Estadoliberal oligarquico. Lo propuesto, en efec-
to, incluye una producci6n diversificada que evite los riesgos de la
especializaciOn excesiva, adecuada al potencial ecoldgico de cada
pais, centrada primordialmente en unaagricultura tecnificada, bien
articuladaa la industria, y capaz de garantizar la integracion social
a través de la promocion de unasituacion de bienestar para las ma-
yorias ciudadanas mediante el acceso la tierra, a una educaci6n
adecuadaa la luchaporelprogreso ensus propiascircunstancias, y
a empleos productivos.

Asi, por ejemplo, observa en 1883 que los “‘cultivos numero-
sos de diversas ramas agricolas y sus industrias correspondientes
mantienen en equilibrio a los pueblos dados por desdichaa culti-
vos mayores exclusivos: café, cafia de aziicar, etc.’’. Estos cultivos

de monoproduccion, dice, han venidoa ser‘‘con las grandes opera-
ciones bursatiles que se basanen ellos, verdaderos juegosde azar, y
como bombasmagicas, que ya son de oro, ya de jab6n’’. De lo que
advierte que mas vale, ‘‘por si se quiebra la rienda enla carrera,
llevar al caballo de muchas riendas que de una. Debieraser capitu-
lo de nuestro Evangelio agricola la diversidad y abundanciade los
cultivos menores’’.*

En esesentido, también, dice el mismo afo dela participaci6n
venezolana en una exposici6n comercial en BuenosAires: ‘‘6Como
no habia de dar muestras la seccién venezolana de producciénna-
tural, variada y rica? Y no hay que celebrara latierra fértil, que da

® Ibid., vol. 7, p. 189.
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maravillas casuales, sino a los que cuidan de presentarlas con orden

y lucimiento enlos pueblos extranjeros’’. Y senala “‘una escogida
coleccién de muybiencurtidos cueros’’, resaltando que todas las
sustancias empleadasen curtirlos fueran del pais: ‘‘A esto si que

puedeIlamarse industria venezolana; y ésta si que puede compe-

tir con fruto con industrias similares en el extranjero. La tierra de

Venezuela da la materia prima, las quesirven para trabajarla y los

trabajadores’’.

En seguida destacala variedad de productos presentados:café,

cacao,algodon,cochinilla ‘‘de masvivo color atin que las de Gua-

temala y México’’, azticar, dulces de chocolate, calzado de bue-

na calidad. Y afade ademas ‘‘productos de Farmacia y Quimica’’

—extracto de zarzaparrilla, crema de eucaliptos—,‘‘y buenas pro-

ducciones botdnicas’’; ‘‘el jab6n de lavar de Meneses... muyprefe-

rible, por lo que parece, a muchosde importaci6n extranjera en la

América Espanola’, para concluir con‘‘minerales y maderas’’, es-

tas Ultimas detal calidad que ‘‘Venezuela... por lucirlas mejor, no

quiso barnizar sus muestras’’. Y de todoello concluye: ‘‘éQué mas

que fe de sus hijos en sus propias fuerzas —y vias de comunica-

cién entre los centros de producciény las costas,y éstasy lastierras

extranjeras—,faltan para que entren envias de prosperidad pasmo-

sa a pueblos que tienen a raudales las riquezas que otros explotan y

codician? Como gigantes que ya se cansan de reposar, se ve que se

levantan y emprendenla marcha nuestros pueblos nuevos’’.*!

Parece evidente, por otra parte,la influencia de los debates so-

bre proteccionismoy librecambioen los Estados Unidos —y de los

efectos de ambaspoliticas sobre los recursos naturales—, en el desa-

rrollo de esa visién martiana. Pero, sobre todo,es notable como esa

influencia se traduce en la busqueda constante delo util en la ex-

periencia ajenaparalosfines del desarrollo propio, siempre en una

postura de enérgica defensa de la capacidad de los latinoamerica-

nos para el progreso.
ss

Al respecto, por ejemplo, plantea en 1883 que la imposibili-

dad de introducir maderasextranjeras significaria “‘la destruccion

de nuestros bosques. Y es obvio que la destrucci6n de los bosques

significa a la larga, y fatal e irremediablemente,el raquitismo futu-

ro delatierra, y el empobrecimientoagricola del pais’’. Para tradu-

cir de inmediatola advertencia a unacircunstancia especifica: ““Y

en México, el estado de Tabasco, tan rico aun envaliosisimas ma-

deras, icuan pronto vendraa ruina, si no se da sin demora, y con

 

41 Jbid., vol. 7, pp- 241-243.
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cuidado absorbente, a preservar sus hondos y magnificos bosques
de cortes en estaci6n inoportunay sin la resiembra consiguiente! Y
en todaspartes donde se esté cometiendoigualerror, se haran lue-
go en vano por remediar la pobreza nacionalinitiles esfuerzos’’.
Lo que enseguidale permite agregar queesto ‘‘aconteceria natu-
ralmente en los Estados Unidos’’, si se llegara a caer ‘“‘en el error
de creer que esos bosques macizos y solemnes, maravilla de la na-
turaleza, no habrian de acabarse jamds... El estimulo de la gran
gananciacerraria los ojos al gran peligro. Y a la larga, en diastris-
tes, quedaria secala tierra,los plantios enfermizos, y la agricultura
en ruina’’.®

Sobre todo, la atencién a la experiencia norteamericana va
siempre acompanadadelinterés en las necesidades de la Améri-
ca Latina,y de la advertencia contra las tentaciones dela imitacion
descuidada. “‘Es moda’’, sefiala por ejemplo,‘‘aunque vulgar e in-
justa, pensar que lo que nohace un pueblopractico, o que goza
fama detal no es practico. Y las verdades suben de punto, cuando,
luego de haberlas dicholabioslatinos, las repiten labios norteame-
ricanos’’, para referirse enseguida asi a un Congreso Forestal Ame-
ricano celebrado en Minnesota en 1883:

La América, que sabe cudn cruely locamentese cortan en los paises hispano-
americanos sus magnificos bosques de maderasricas... La América, que ha
venido aconsejando el cuidado y resiembra de los bosques, y acaba de cele-
brar a México porello, ve ahora con gozo (c6mo)... preocupa a los hombres

cuerdos congregadosen la ciudad de San Pablo, el alarmante decaimiento

de la riqueza forestal en los Estados Unidos, que adscribena la tala brutal

y avariciosa de los especuladores, que no ven que Ia fortuna rdpida que hoy

acumulancriminalmente, y a expensas de la fortuna publica, arrebata a la na-

cidn unafuente de riqueza permanente,notantoporlo esencial que traen en

silos bosques de buenas maderas cuantoporla proteccién y amparo que dan

los bosques a las comarcasagricolas.*?

® Ibid., vol. 9, pp. 382-383.

® Jbid., vol. 8, p. 303. Y traduce de inmediatolo informadoa las realidades de

su verdaderointerlocutor, caracterizando como‘‘una cuestiénvital para la pros-

peridad de nuestrastierras, y el mantenimiento de nuestra riqueza agricola...: la

conservaci6n de los bosques, donde existen; el mejoramientodeellos, donde exis-

ten mal; su creacién, donde no existen. Comarca sin drboles, es pobre; ciudad sin

4rboles, es malsana. Terreno sin arboles, llama poca Iluvia y da frutos violentos.

Y cuandose tienen buenas maderas, no hay que hacer como los herederos locos

de grandes fortunas, que no las amasaron,nosaben calcular cuandoacaban,y las
echan al rio; hay que cuidar de reponerlas maderas quese cortan, para quela he-
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La segunda etapa del dialogo que nos interesa se ubica entre
1889 y 1891 —enlo quevade sus reportajes a La Naci6n, de Bue-
nos Aires, sobre la Conferencia Internacional Americanay la Con-

ferencia Monetaria de las Republicas de América, a la publicacién
en Nueva York y México de su ensayo ‘“‘Nuestra América’’. Ahora,
el tema ambiental aparece en Marti cada vez masvinculadoal pro-
blemade la autodeterminaci6n nacional, hasta que ambosse fusio-
nan virtualmente,y la naturaleza se ve convertida en unacategoria
central de su discursopolitico. :

Enesta etapade suvida y su obra,en efecto,el razonar martiano
se organiza con tenacidady energia cada vez mayores en tornoa la

advertencia de que, siendo la politica ‘‘obra de los hombres, que

rinden sus sentimientosal interés, o sacrifican al interés una parte

de sus sentimientos’’, debe entenderse que:

Quiendice unién econémica, dice unién politica. El pueblo que compra, man-

da. Hay que equilibrar el comercio, para asegurarla libertad... Ni uniones de

América contra Europa, ni con Europa contra un pueblo de América... la

uni6n, con el mundo,y no con unaparte de él; no con una parte de al, contra

otra. Si algun oficio tiene la familia de republicas de América, noes ir de arria

de unadeellas contra las repiblicas futuras.

Considerado enel espiritu de los tiempos, esto es masque una

afirmaci6npolitica. Constituye, también, una reivindicacion cultu-

ral: la del derecho de los pueblos latinoamericanos a construir su

propia historia. Y esto no es poca cosa en un momentoen que, cO-

molo recuerda Jean Lamore,el abuso delosfrutos del desarrollo

delas ciencias naturales porparte de los idedlogos del expansionis-

monoratlantico ha reavivadoel racismo ensus culturas, y en la de

las élites latinoamericanas, propiciando quelos pueblos latinos,al

ser mestizos, sean también‘‘inferiores a los pueblossajones... uto-

pistas, idealistas y sonadores, mientras que Inglaterra y los Estados

Unidos son vistos como emprendedores y pragmaticos’ .

Por el contrario, al rechazar Marti toda consideracion de orden

“‘bioldgico’’ en la explicaci6n del desarrollo de nuestrassane

des, ‘‘plantea quela historia universal no constituye un ato pri-

marioporelcualse alinearia la historia de los pueblos’’, sino “un

rencia quedesiempreenflor; y los frutos delpafssolicitados,y éste sefialado como

buen pafs productor’’.

44 Tbid., vol. 6, p. 160.
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producto, un resultado’’. Y en ese resultado,lo esencial ‘‘no radi-
ca en las relaciones de dominacién’’, sino en ‘‘el desarrollo de los
pueblos dominados’”’.** La definicién delos términos histéricos de
Ejercicio posible de ese derecho porparte delos pueblos latinoame-
nicanosconstituye, justamente, unodelos grandes temas del ensayo
Nuestra América’’, dondeel didlogo quenos ocupaalcanza quizés

sus niveles masaltos de expresién.

3. Lo natural comopolitico
4

En Marti’, dice Cintio Vitier, ‘los libros no mandan, Europa
norige, el hombrenativo,natural, primitivo, esta integro. Al falaz
‘integrismo’ espanol opone frontalmente la integridadoriginal ab-
soluta, sindnimo de entereza, de honradez, de verdad. La verdad
es el deber. El deber esté en Ja rafz (no en el a priori) del hom-
bre. Hay queser radical, dijo,ir a la raiz’’. Antes, ha advertido
que Marti encarna ‘‘un nuevotipo de revolucionario’’, que no se
resignaa partir de los postulados del colonizador (el desprecio,la
represalia, el odio), sino de postulados propios; “que nose confor-
maconla conquista dela libertad desdela esclavitud sino queaspira
a la destrucci6n de la esclavitud desdela libertad’’, y que paraello
sitda el combate ‘‘en su propio terreno’’, y pelea ‘‘sdlo con armas
altas, limpias y libres’’.4”

De “‘Nuestra América’’,8 podria decirse, en esa perspectiva,
que es a un tiempola crénica de aquelviaje a la raiz, y el arsenal
mejor de las armas de que habla el maestro de martianos. Alli, el
que fuera unjovenliberal radical en el México de Lerdo de Tejada,
y admiradorentusiasta de los primeros afios del gobierno de Justo
Rufino Barrios en Guatemala, rompeconel liberalismo triunfan-
te de su tiempo, y plantea de modoabierto los que serian grandes
temas de la politica y la cultura latinoamericanas a partir de la re-
volucién mexicana de 1910-1917.

Y resulta notable que esa ruptura se produzca, ademas,a través
de un vigoroso esfuerzo por trascender el paradigma oligarquico
sintetizado de manera tan admirable mediosiglo antes por Domin-
go Faustino Sarmiento. Enese sentido, Marti empieza pordefinir
en su ensayo al ‘‘buen gobernante en América’’ como

* Jean Lamore,op. cit., p. 110.
* Cintio Vitier,op.cit., p. 82.

 Ibid., pp. 69-70.

® José Martf, OC,vol. 6, pp. 15-23.
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el que sabe con qué elementosesté hechosupais, y cémo puedeir guiéndolos

en junto, para llegar, por métodos e instituciones nacidos del pais mismo, a

aquel estado apetecible donde cada hombrese conoce se ejerce, y disfrutan

todos de la abundancia que la Naturaleza puso para todos en el pueblo que

fecundan con sutrabajo y defienden con susvidas.

Para queello sea posible, resulta evidente en esta logica que
el gobierno deba‘‘nacerdel pais’’, que su ‘‘espiritu’’ deba ‘‘serel
del pais’, y que su forma deba ‘‘avenirse a la constituci6n pro-
pia del pais’’ porque, en suma, el gobierno no ha de ser mas que
“el equilibrio de los elementos naturales del pais’’. Y a esa defi-
nicidn del gobiernole sigue el corolario famoso en que Marti, tras
senalar quela inestabilidad recurrente de la regidn sdlo prueba que
“el libro importadoha sido vencido en América por el hombrenatu-
ral. Los hombres naturales han vencidoa losletradosartificiales. El
mestizo autéctono ha vencidoalcriollo exdtico’’, desafia al sentido

comindesu tiempo para afirmar: ‘‘Nohaybatalla entrela civiliza-
ciény la barbarie, sino entre la falsa erudicion y la naturaleza’’.

El propio planteamiento es inquietante: estamos ante un dis-
curso nuevo, en el quelo naturaly lo politico, la naturaleza y la
cultura, se fusionan en untodoindesligable desde el momento mis-

moen quela abundancia espléndida de la naturaleza americana no
es remitida al mediofisico, sino al ‘“‘pueblo’’ que todos *‘fecundan
con su trabajo y defienden con susvidas’’, con lo que cada hombre
“‘se conocey se ejerce’’. Pero, sobre todo, ese planteamiento nuevo
tiene un enormepotencial subversivo con respectoa la visiony las

practicas dominantesenla cultura oligarquica de su tiempo.

La reformulacion de la naturaleza comocategoria politica, en

efecto, se nos presenta estrechamenteasociadaa la reivindicacion

de los sectores no capitalistas como actores legitimos del proceso

politico. ‘‘El hombrenatural’, dice, “‘es bueno,y acata ypremia la

inteligencia superior, mientras ésta no se vale de su sumision para

danarle,o le ofende prescindiendodeél, que es cosa que noperdo-

na el hombre natural, dispuesto a recobrarporla fuerza el respeto
> 49

de quienle hiere la susceptibilidad 0 le perjudicael interés’’.

49-Y agrega, de un modo que no deja de recordar algunas afirmaciones de

Frangois-Xavier Guerra: “‘Por esta conformidad con los elementos naturales han

subido los hombres de América al poder; y han caido en cuantoles hicieron trai-

cién. Las repUblicas han purgadoenlas tiranias su incapacidad para conocer los

elementos verdaderos del pais, derivar de ellos la forma de gobierno y gobernar

conellos’’, cf. Frangois-Xavier Guerra, Modernidad e Independencias. Ensayos

sobre las revoluciones hispdnicas, México, MAPFRE/FCE, 1993.
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Conello, Marti establece una distancia insalvable con aquellas
visiones liberales de fin de siglo, nutridas por “‘una nuevaolate6ricavenida de Francia,el positivismo’’, que proporcionaba “<alas élitesmodernas una nuevajustificacién para gobernarla sociedadsin la
intervencidn de ésta’’, mediante “‘la brusca instauraci6n, en unassociedades tradicionales, del imaginario,las instituciones y las prac-ticas de la politica moderna’’.s° Y alinstalarasila discusi6n en otro
terreno,abre pasoa la posibilidad de rescatarlas visiones de la na-
turaleza delos sectores populares como elemento legitimo enla de-
finici6n dela identidad cultural de la region,y define la condicién
politica para ejercerla: ‘‘Gobernante, en un pueblo nuevo, quiere
decir creador’’.

El problema, naturalmente, es masfacil de plantear que de re-
solver. Desusafios de juventud en México, por ejemplo, databan
las dudas de Marti sobreel lugar de los indigenas en el proceso de
construccion de los nuevos Estados latinoamericanos. “Trritan’’,
llego a decir el 10 de julio de 1875, ‘‘estas criaturas serviles, estos
hombres bestias que nos Ilaman amo y mos veneran’’. Y agrega:

Pululan porlascalles; quiebran enla extensi6n que su cuerpo indolente cubre,
las raices que empiezana brotar; echados sobre la tierra, no la dejan producir;
satisfacen el apetito; desconocen las noblezas de la voluntad. Corren como
los brutos; no saben andar comolos hombres; hacenla obra del animal: el
hombrenodespiertaenellos.

Y esto es un puebloentero; ésta es una raza olvidada; ésta es la sin ventura
poblacién indigena de México.5!

Peroaundentro de esta queja desesperada,afloraba ya enton-
ces el humanismofundamentaldel pensar martiano. “‘4Quién des-
pierta a este pueblo sin ventura?’’, se pregunta, ‘‘4Quién reanima
este espiritu aletargado?’’. Porque, en efecto,afirma:

No est4 muerto: est4é dormido. No rehuye, espera. El tomard la mano quele
tiendan; él se ennoblece con el conocimientode si mismo, y esa raza,llena de
sentimientos primitivos, de natural bondad, de entendimiento facil, traerd a
un pueblo nuevo una existencia nueva, con todo el adelanto que ofrece la
modernavida, conla pureza de afectos y de miras,el vigoroso empuje,la apli-
caciOn creadora de los que conservan el hombreverdaderoenla satisfaccién
de sus apetitos, el cumplimiento de sus necesidades, y la soledad de unaexis-
tencia escondidaytranquila.

© Ibid., pp. 380-381.
51 Jose Marti, OC,vol. 6, p. 266.

  

Naturaleza, sociedades y culturas en José Marti 119

A unapostura propia de lo que ya habia llegadoa serla cultura
nacional cubana dela época, quelo llevaba a rechazar a priori to-

dasolucién basadaenel exterminio delos ‘‘barbaros’’, se sumaba

ademas en Marti unasincera admiraciénanteloslogrosdelas cul-
turas prehispdnicas,y ante la fuerte presencia de sus remanentes en

el México que conoci6. De este modo,ya para 1884 podia plantear
que,si bien era bueno “‘abrir canales, sembrar escuelas, crear lineas

de vapores, estar del lado de la vanguardia en la hermosa marcha
humana’’, lo era también —para no: desmayar en esa marcha‘‘por
falta de espiritu o alarde de espiritu falso’’—, ‘‘alimentarse, por el
recuerdoy porla admiracion,porel estudio justiciero y la amorosa
ldstima’’,

de ese ferviente espiritu de la naturaleza en quese nace, crecido y avivado

por el de los hombres de toda raza que de ella surgen y en ella se sepultan.

S6lo cuando sondirectas, prosperanla politica y la literatura. La inteligencia

humanaes un penachoindigena. éNo se ve cémo del mismo golpe que para-

liz6 al indio, se paraliz6 a América? Y hasta que nose haga andaralindio, no

comenzard a andarbien la América.*?

Contodo, aquellas convicciones liberales de origen volverian a
aflorar atin en 1885 cuando,al comentarla situacidn de los indios

en los Estados Unidos, se reafirma enla idea de su reivindicacion

mediante la sustituciOn del trabajo de las tierras en comun, “‘que
ni estimula ni deja ver el premio, por el repartimiento de tierra en
propiedad a cadafamilia, inalienable por veinticinco anos,en rela-
cidn a las clases de terreno y a la extensidn de cada casa’’. Y agrega:
‘‘Admitase a ciudadaniatodaslas tribus que acepten el repartimien-
to individualdesustierras, y los indios que abandonenlas tribus que
no les aceptasen, para acomodarsea los usos de la civilizacion’ es

Seis aos después, se habra producido un giro del pensamiento
martiano que, con toda evidencia, parece haberse originado masen

el plano dela experiencia politica que en el de lasola reflexion teori-
ca. ‘‘Nuestra América’, en efecto, esta precedidaporla participa-
cién de Marti en aquella Conferencia Internacionalde las Republi-
cas de América ya mencionada, eventoal cual usualmente se remite

el origen del panamericanismo norteamericano del siglo xx, que le
permitié al cubanoun primercontacto directo conlas turbulencias

2 [bid., vol. 8, p. 336.
53 [bid., vol. 10, pp. 326-327.
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de la lucha porla hegemonia hemisférica a la cual se preparaban ya
los Estados Unidosfrente a susrivales europeos.

De esa experiencia resultar4 una observacién de importancia
para entenderla evoluci6nposterior del pensamiento martiano. ‘A
lo que se ha de estar no es a la forma delas cosas, sino a su espiri-
tu... En la politica,lo real es lo que nose ve’’, dijo en un despacho
para La Nacién, de Buenos Aires. Y definid enseguida a la politi-
ca como *‘el arte de combinar,para el bienestar creciente interior,
los factores diversos u opuestos de un pais, y de salvaral pais de la
enemistad abierta o la amistad codiciosa de los demas pueblos’’.54

Enesta perspectiva,la fusi6n entre lo naturaly lo cultural —que
hace dela ‘“Naturaleza’’ un conceptocentralen el discurso politi-
co martiano— tiene lugarenel seno deotro giro, mas amplio, que
subordinael tema del progreso al problemadela construccién de
una autodeterminaci6n nacional sustentada en la construcciénsi-
multanea de sociedades democraticas en América Latina. Con ello,
ademas, la “‘Naturaleza’’ pasa —de ser una categoria que desig-
na un ordenpreviamenteestablecido por factores extrahumanos—,
a convertirse en unacategoria esencialmentehistérica, referida al
problemadela especificidad de los problemas y las potencialidades
de las nuevas sociedades latinoamericanas, particularmente en lo
telativo a la necesidad de trascenderel discursoliberal dominante
para abrir a debatela posibilidad de concebir un modelo desocie-
dad distinto al dominanteyaentodala region.

Contodo,la obra de Marti no Ilegé a plantear una verdadera
amenaza a la hegemoniaindiscutible dela visi6n “‘imperial’’ de las
oligarquias latinoamericanas sobre sus propias sociedades y la na-
turaleza. Lejos de abrirse a un replanteamiento del modo en que
ambas estaban siendo reorganizadas —en direccién por ejemplo de
aquella propuesta martiana que de modotan peculiar combinaba
el ideal de una democraciajeffersoniana de pequefos productores
con el rescate de lo mas util de las tradiciones prehispanicas parala
tarea de construir, en paises nuevos, sociedades nuevas—,la regién
se moderniz6 en un marco desociedades autoritarias organizadas
en torno a economiasde rapifa, con severaslimitaciones a su auto-
determinaci6n.

La prueba mejordelo férreo de ese ordenautoritario en el pla-
no cultural se encuentra quizds en el modo en que aquella vision
“imperial’’ siguid vigente incluso cuandolo que habia parecido una

4 Ibid., vol. 6, p. 158.
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promesa empezabaa presentarse comounafatalidad. Para ese mo-
mento, en 1905, Euclides Da Cunha —‘‘el intelectual honesto,di-

plomado comoprofesionalliberal en los mayores centros urbanos

del pais, que trata de entender a su propio pueblo’’, comolo carac-
teriza Walnice Nogueira en su prdlogo a Los Sertones—,veia a los
brasilefios ‘‘condenadosa la civilizacion. O progresamos 0 desapa-
recemos’’,55 para preguntarse en seguida:

éC6mo obtener una combinaci6n armoniosa, una sintesis entre lo que fue

aprendidoenloslibros y en la convivencia urbana, con esos extrafospeligro-

sos, tan brasilefios como nosotros? 6Cémo comprenderlos, c6mo entenderlos,

cémo confraternizarconellos,si son tan diferentes a nosotros, si no aceptan

nuestra ciencia, si no aceptan nuestra revoluci6n? 6Cémo puedenno admitir

que nosotros estamos enlo cierto y ellos estan equivocados? éPor qué nos

odian?°*

Aunasi, la obra de José Marti signific6é una contribucionde pri-

merordena la delimitacin delos conflictos caracteristicos de nues-

tra verdadera contemporaneidad. Al sefialar con pasi6ny claridad

tan singulares la persistencia dela falla geologica que llevaba al cho-

querecurrenteentre‘‘el mestizo autéctono’’ y el“‘criollo exotico’’,

dejé establecida también —como un desafio que

a

la larga resul-

taria imposible de salvar para la hegemonia de sus adversarios—,

aquella maximasencilla que planteara en “‘Nuestra América’ , ell

torno

a

la cual se decide hoy buena parte del futuro de la region to-

da: ‘“‘Conoceres resolver. Conocerelpais, y gobernarlo conforme

al conocimiento,es el inico mododelibrarlo detiranias’’.*”

Las dos vias del didlogo martiano,pues, estan abiertas a todas

las manifestaciones de las culturas que dialogan. Hay que conocer,

para darse a conocer. Es en torno a esa verdad elemental que cabe

plantear, de la manera masutil, el debate sobre la crisis ambiental

de nuestro tiempo en América Latina. Tales, justamente, la inten-

cidn que guia a un ensayo mayor.

55 Buclides Da Cunha,Los Sertones, prologo,notasy crqnologia de Walnice No-

gueira Galvdo, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1980, p. 47.

56 Tbid., pp. XXII-XXIV.

57 Jose Martti, OC, vol. 6, p. 18.

 

 



 

EL EXILIO FLORIDO:
JOSE MARTI EN MEXICO

Por José Antonio MATESANZ
FACULTAD DEFILOSOFIA Y LETRAS, UNAM

Ls CREACION DE LA UTOPIA dela Patria Grande, o de los Estados
Unidos de América Latina, 0 de Nuestra América, o de la Gran

Colombia —o bauticenla ustedes como gusten—, todavia en pro-
ceso en nuestros propios dias, y por algunos siglos més —los ne-
cesarios para lograr quecoincidala realidad con el deseo—, tiene
unode sus grandes momentosen la obra que José Marti realiz6 en
México, y sobre México, en los afios de 1875 y 1876. Ellibérrimo
ambiente de la Republica Restaurada —eltnico periodoenlahis-
toria mexicana en queelliberalismo democratico experiment6 una
oportunidadrealde ser construido y puesto en practica en multitud
de areasy niveles de la vida nacional—, acogié a Marti como uno
masde sus batalladores paladines, y él se entreg6 por entero, con
todassus facultades,a la tarea gozosa de colaborarconlosliberales
mexicanosen la construcci6n dela nacién sonada.

Durante ese par de afios fluyé de su prodigiosa pluma unri-
quisimo caudal de textos, sorprendentes por multiples razones: en-
tre otras, porque quientanto y tan bien escribe tiene apenasvein-
tidds aos; porque su pensamientose despliega con la seguridad y
el aplomo dequientiene la experiencia de muchas vidas; porquela
calidad de su prosaes, ya, la que justifica calificarlo como el mas
perfecto escritor en lengua espafila delsiglo xix. Marti a esa tem-
prana edades ya un hombre maduroy de temple. Viene de conocer
la prisiony el exilio. Su cardcter esta ya formadoen sus caracteristi-
cas esenciales, y los anos venideross6lo atestiguardn el despliegue
del riquisimo conjunto de virtudes y de valores martianos evidentes
en estos textos escritos en México, comosi de las semillas sembra-
das y abonadas entierras aztecas crecieran arboles magnificos en
las tierras de Guatemala, de Venezuela, de los Estados Unidos, de
Cuba. Es de sospechar que Marti nacié adulto y maduro.
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Desdeelprincipio su actitud fue de pertenencia y de arraigo.

Contoda naturalidad se integr6 al ambiente comosi fuera un libe-
ral mexicano mas,sin complejos,sin reticencias, sin permitir que su
condici6n de cubanole pusiera obstaculosa su participacidn plena,
comoperiodista,en la vida publica,en las multiples batallas cotidia-
nasporconstruir,detalle a detalle, una nacion liberal y democratica,

nuevamente fundadaa partir de la derrota de la intervencién fran-

cesa y del imperio de Maximiliano. Con toda naturalidad Marti se

referia a ‘“‘nuestro cielo’, ‘nuestros arboles’’, ‘‘nuestra majestuo-

sa laguna de Texcoco’’, ‘‘nuestros pintores’’; con naturalidad se
permitio opinar sobre todo lo opinable, sobre todolo quesele pre-
sent, cotidianamente, a su 4vida curiosidad de reportero.

Correlativamente, que yo sepa, ningun mexicanole regateé su
derechoa participaren la cosa publica recordandole que habia visto
la luz primera en Cuba. Pareciera comosi en aquellos momentos
existiera en la generaciOnde liberales de la Republica Restaurada
un consenso noescrito, no explicito, pero por todos aplicado, sobre

la legitimidad de esta participacién, comosi la importancia de la
tarea de crear un Méxicoliberal y democraticojustificase la suma
de todos los esfuerzos, y fueran bienvenidas todas las colaboracio-
nes; la de un cubano como Marti no podia ser considerada extran-
jera o impertinente. Estaba claro, en aquellos afos, que a la nacién
mexicana, nuevamente fundadaensu ser republicano y en proceso

de construccién, habia que inventarla, crearla, darle un contenido

liberal preciso queliquidase, en concreto,en la propia cultura coti-
diana, y de una vezy para siempre,el México colonial que se habia
supuesto eliminado desde 1821, pero que habia perdurado en todo
menosen la dependenciadirecta del imperio espanol.

Martidedica sus articulos a aportar su propia voz, su grano de

verdad y de belleza a ese contenidoliberal concreto de que se queria

dotar a todas las areas de la vida nacional mexicana. En unapatria

nueva —nuevatanto para él comopara los mexicanos mismos—,

Marti comprende la importancia de cultivar el patriotismo, valo-

randola grandeza delos héroes, propiciando su culto, descubrien-

do y magnificandolos valores propios. La vieja idea del historia-

dor Carlos Maria de Bustamante de que era necesario sustituir el

santoral catélico con unolaico y patridtico que comprometierala

devecién popular, es retomadacon entusiasmoporlos liberales de

la Republica Restaurada. Por esos dias se buscan, se encuentran y

se honranlos restos de los héroes de la Independencia; se exaltan

las figuras de Hidalgo y Morelos.
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La tribuna que para expresarse en voz muyalta y muy personal
le proporcionala oportunidad de ejercer por primera vezel perio-
dismo,le ofrece también a Marti la ocasi6n de apoyarla tarea litera-
Tia que se hanplanteadolosescritores liberales. Hay que crear una
literatura propia, un teatro propio, un arte, en suma,nacionalista.
Escarmentados por unaluchalarga y dolorosa contra los franceses
y los conservadores,el grupo de escritores encabezado por Altami-
rano y reunidosobre todo enla revista El Renacimiento,se plantea

la necesidadde trasladarsu recién victorioso nacionalismo politi-
co al campo dela literatura, y se empefia en poneren practica una
idea que hoy nos parece ingenuapor evidente, pero que entonces
tenia todas las caracteristicas de una verdadera revolucién enlas
conciencias: a pueblos nuevos correspondenliteraturas nuevas;los
escritores mexicanos deben desarrollar temas propios, surgidos de
Su propia circunstancia. La victoria politica y militar ante Europa
implicaba no solamente una segunda independencia, sino también
el desprendimiento de una matriz cultural: México podia empezar
a ser si mismosin tener que pedirle permiso a nadie.

Se hacia evidente en la atmésfera misma del momentola ne-
cesidad de agregar los tonos y matices mexicanos los clarinazos
dadosya en otras latitudes del mundolatinoamericano, dondela
necesidad de cantar y contar lo propio se habia manifestado con
anterioridad: pongamosporcaso, en Andrés Bello, al rendir home-
naje la agriculturade la zonatorrida; en José Marmol,al hacerdel
tirano Rosas personaje fundamental en su novela Amalia; en Juan
Zorrilla de San Martin, al tomar para su poemael tema indio de
Tabaré. Por estos anos, y en respuesta a este estimulo, apareceran
en México las novelas de temas vernaculos de Ignacio ManuelAl-
tamirano, José Tomas de Cuéllar, Manuel Payno y Vicente Riva
Palacio, y una larga cauda de poetas que cantan no solamente el
paisaje de la tierra, sino que construyen unasensibilidad mexicana.
Hayquesenalar, y celebrar, que esta preocupacion, compartida por
Marti y los escritores mexicanos de este momentoestelar, tiene una
larga y riquisimahistoria posterior.

Al nacionalismoenla literatura se agrega el nacionalismo en la
pintura, y Marti resena con entusiasmoy sensibilidad las exposicio-
nes en que los pintores mexicanos empiezan a rendir homenaje al
paisaje mexicano,a los temasdelahistoriapatria,a los tipos carac-

teristicos que ha producido la mezcla de razasen estas tierras.
Unarte nuevo y propio, que sea expresion legitima del verda-

dero ser de la nacion mexicana, engarzado en unsistema de convi-
vencia tolerante y abierto. A crear y fortalecer ese sistema dedica  
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Marti muchas de sus paginas, consciente de quela civilidad ha sido
gravemente danadaportantos afios de guerray convulsiones, y de

quelas formasde relaci6nsocial hay que reinventarlas de acuerdo a
un codigo de conducta enaltecido y noble. Por ello es que condena
a los periddicos catélicos cuando se hacen dela vista gorda ante los
asesinatos cometidos por bandoleros dizque enfavordela religién
cat6lica; por ello, también, truena contra la educacién despética

de las ninas, porque seranellas las que eduquena los hombres del
manana; porello seguira con cuidadoy atencidn apasionados los
variados aconteceres del Congreso, de la Corte, de la oposicién, de
las manifestaciones artisticas, de la vida toda del pais. Dentro de
este conjunto de textos sorprende encontrar vislumbres de un fu-
turo que ya nos alcanzo, y que es hoy tema que nos apasiona, una
vez mas:la condicion delos indios y su ubicacidn dentro de la na-
cion mexicana. Marti deplora, encendidamente, la situacion de las

tazas indias, pobres, marginales, explotadas, resentidas. Propon-
dra para ellas, de acuerdo con el cédigoliberal, su incorporacion a
la cultura occidental y a la vida nacional. A Marti no sele oculta
quesi no se solucionasatisfactoriamente la ubicacién de los pue-
blos indios dentro del conjunto mexicano,la constitucidn nacional

arrastrard un problema permanente. Su compromiso con lo mejor
de Méxicolo llevard a renunciar a permaneceren el pais cuando
el generalPorfirio Diaz se rebela contra la legitimidad republicana
con un golpe de fuerza imponesu autoridad de caudillo y detieneel
proceso de ccnstrucci6n de la democracia. Marti se siente incapaz
de legitimar con su presencia al nuevo gobierno,y sale en busca de
su destino.

En conjunto, podemosver que su pensamientoesta regido siem-
pre por valores cldsicos que, al no tener en su cardcter ni la mas
minima sombradecinismo, a Marti no le da pena apoyarabierta-

mente: Verdad, Bondad, Belleza, Compasion, Nobleza, etc. Estos

valores los encontramos enél matizados por un romanticismo espi-

ritual que los problematizay los hace dinamicos, y ademaslosinser-

ta plenamente en su momento —finales delsiglo x1x—, en quecon-

viven forcejeando entre si una multitud de tendenciasy corrientes:

racionalismo,idealismo, materialismo, espiritualismo. Marti es un

clasico en el sentido de que propugna y promuevevaloresclasicos;

lo es también porqueconstituye un ejemplo a seguir hasta nuestros

dias. El hecho mismo de que haya podidovivir y trabajar a plenitud

en México —aun cuandohayasidosolo por un par de ahos—, cons-

tituye en si mismo un ejemplo también, quebrilla con luz propia al
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insertarse en un conjunto de instancias andlogas, que recorren la

historia toda de Nuestra América y que constituyen ya una tradi-
cion, y por consiguiente, un ideal a seguir, y también a corregir y
ajustar.

En efecto, en la historia toda de Nuestra América conocemos

una multitud de instancias en las que, obligados por razones funda-

mentalmentepoliticas —con las quese entretejen con toda natura-

lidad razones, 0 sinrazones, de tipo social, econdémico, cultural, hu-

mano en suma—,, los latinoamericanos nos hemosvisto obligados

a abandonarla matria, y hasta la patria propias, para ir a rehacer
la vida en otras tierras, latinoamericanas también. Se ha dado en-

tonces el fenédmeno,bastante extendido —y que todavia esta por

estudiarse a fondo—, de que hombres que han visto la luz primera

en un lugar de Nuestra América, florezcan y fructifiquen en otro,
viviendo un exilio que tiene caracteristicas peculiares, pues la tierra
en la que se han visto forzados a refugiarse es lo mas parecido que
hay la propia en lengua,religion, costumbres, ambiciones, expec-
tativas, problemas, memorias histdricas, y en muchoscasos los ha

recibido con los brazos abiertos y les ha permitido integrarse, sin

demasiadas dificultades, a su propio flujo vital, reforzando de esta
manera —asisea conlos dolores que conlleva el trasplante y la em-

patriaciOn en otra tierra—, la tradicion positiva del flujo y reflujo
de individuos destacados, y no tan destacados, y aun de poblacio-

nes enteras latinoamericanas; y reforzando en ultima instancia,si

no es que en primera,el ideal de hermandadentre todos nuestros

pueblos. Se trata de unexilio florido.
Ciertamente, cada caso es nico. No puede equipararse, en to-

das sus dimensiones,el exilio del venezolano Andrés Bello en Chile,

por ejemplo, con el del argentino Domingo Faustino Sarmiento en
el propio Chile, o el de los miembros de la Asociacién de Mayoar-
gentina en Uruguay;el de los cubanos José Marti o José Maria de
Heredia en México, con el del puertorriqueno Eugenio Maria
de Hostos o el ecuatoriano Juan Montalvo en Colombia; o el del

guatemalteco Luis Cardoza y Aragon en Méxicoconel delos co-
lombianos Gabriel Garcia Marquez y Alvaro Mutis en el propio
México. Repito, cada caso es unico, tiene sus propios matices, sus
propios contextos y plantea su propia problematica. Perocierta-
mente tambiénes posible ver cada uno deellos comoparte deun to-
do, de unatradicién compartida porlos puebloslatinoamericanos,

y mejor atin, mds ampliamente,porlos pueblos de origen hispani-
co. En efecto, no podemosni debemosolvidar que este fen6meno
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hist6rico nacié en Espafia —especialista queella ha sido en arrojar
fuera desi, periddicamente, a sus mejores hijos—, y de ella provie-
nen algunos de nuestros casos mds destacados: digamos el de los
republicanos espanoles refugiados en México después dela guerra
civil de 1936-1939.

Esta es una de nuestras mejores tradiciones,y en ella se inscri-
be en lugar de honoreltrabajo hecho por Marti en México. Sus
textos ‘‘mexicanos’’, brillan hoy con un sentido y un valor que so-
brepasan con mucholafragilidad de la hoja periodistica, volandera
y circunstancial; los hace contempordneosnuestros,los inscribe en
nuestra gran literatura. Dejemos de lado su cara oscura: esa triste
costumbre hispaénica —que porlo demasno es de ninguna manera
exclusiva de nuestros pueblos— , de expulsar fuera de su matria, 0

de su patria, y sea por las razones que fuere, a nuestros hombres y
mujeres, a veces los mejores. Recordemos, en cambio, sus aspec-

tos positivos, su lado lleno de luz, florido: el hecho maravilloso de

que, de alguna manera, nos hemosingeniado para convertir en al-

go positivo lo que en su origen constituye un crimen: expulsar a
un ser humanodesutierra, arrancarle sus raices, desarraigarlo y
arrojarloal aire, para que aprenda volar0 seestrelle en las rocas.

De aqui hemos tenido que hacer de la necesidad virtud, de tripas
corazon, y hemos aprendidoa volar.

Deaquiha surgido en términos diplomaticos la doctrina del de-
recho deasilo, defendida y practicada en multiples ocasiones por
los pueblos de América Latina, y que nos caracteriza y destaca en el
conjunto mundial de naciones. En términosculturales, a partir de
aqui se ha reforzado —y se refuerza cada dia mas,a pesar delosre-
trocesosy las dilaciones— nuestro sentido de unidad fundamental,
mientras se enriquecela conciencia misma de nuestra variedad. Y
en términos humanos —y aunqueduela: todo crecimiento duele—
se amplia nuestro cosmopolitismo,la radical vocaci6n de universa-
lidad que ha caracterizado siempreal latinoamericano.Al salir de
nuestra matria y nuestrapatria, al abandonar de buen o malgrado
las perspectivas que nos da la torre de nuestra parroquia, podemos

contribuir, con lo que sea, a la creacién de una conciencia viva de

la Patria Grande, que incluya nuestra cultura entera, nuestras tie-

tras todas y todos nuestros pueblos,sin excluir ninguno. Y, por su-

puesto, no tenemos necesidad de quedarnos ahi. La creaci6n de

una conciencia de unidad de Latinoamérica y nuestra capacidad

de aperturay de asimilacién nospreparaa darel salto, cuando sea

 

 



 

 

128 José Antonio Matesanz

oportunoy haya necesidad,a la conciencia de queel ser humano
tiene matria y patria en donde quiera que se encuentre su propio

ombligo, en cualquier lugardela tierra y participando de cualquier

cultura. La tradicién delexilio florido prefigura y anuncia la univer-

salidad de Nuestra América.
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INTERNACIONAL AMERICANADE1891:
ANECDOTAS, CARTAS

Y HECHOS DESCONOCIDOS

Por Alfonso HERRERA FRANYUTTI
MEDICO MEXICANO

Ei LOS VASTOS ESTUDIOS y amplia bibliografia que sobre José
Marti en México y los mexicanosse hanescrito, a partir de los

cdlidos recuerdos que sobreél nos dejaran Juan de Dios Peza,' Ca-
milo Carranca y Trujillo, quien compil6 amorosamente gran can-
tidad de sus trabajos publicados en la Revista Universal y El Fede-
ralista,2 José de J. Nuez y Dominguez, quien nos legara un am-

plio panorama de las personalidades mexicanas que con él convi-

vieron,3 Andrés Iduarte,’ Mauricio Magdaleno,’ Manuel Mercado,*

cuyoepistolario es basico para comprendergran parte dela vida in-

tima del apéstol, asi como los miltiples trabajos que con posterio-

ridad se han escrito, cabe destacar que poco 0 casi nada se ha dicho

sobrelas relaciones que en un momentocrucialdesu vida existieron

entre Marti y el abogado oaxaquefio Matias Romero (1837-1898).

1 Juan de Dios Peza fue quiz4 el primero en escribir sobre la estancia de

Marti en México, dejando variosartfculos tanto en periddicos de Cuba como en

México. Véase José Marti: Anuario Mata, México, 1877; ‘Recuerdos de Marti’,

Patria (La Habana), marzo de 1961, ‘‘Martf en México: ‘su labor periodistica’ y

‘sus triunfosliterarios’’’, La Reptiblica (México), 28 de enero y 17 febrero de 1909.

2 Camilo Carrancé y Trujillo, La clara voz de México, México, Imprenta Uni-

versitaria, 1953.

3 José de J. Nufiez y Dominguez, Martien Méaco, México, Imprentade la Secre-

tarfa de Relaciones Exteriores, 1933.

4 Andrés Iduarte, Marti escritor, México, Cuadernos Americanos, 1945.

5 Mauricio Magdaleno, Fulgor de Mart, México, Quetzal, 1940.

6 José Marti, Cartas a Mercado, México, Universidad Nacional de México,1946.

 

 



 

 

Alfonso Herrera Franyutti

Era Romeroun patriota y diplomatico de amplios antecedentes
liberales. Cuando México luchabaporla instalacion del gobierno
constitucional durante las guerras de Reforma, fue uno de los que
acompano a Juarez en su peregrinacién desde Colima, donde em-
barco en el puerto de Manzanillo, cruz6 el Istmo de Panama, pas6
a La Habanay lleg6 a Nueva Orleans, para retornar a Veracruz,
dondeinstal6 su gobiernoy expidi6 las Leyes de Reforma. Alli fue
Romerosecretario particular de don Melchor Ocampo durante la
estancia del gobiernoliberalen el puerto, del que partié designado
comosecretario de la Legaci6n Mexicana en Washington, en 1859,
y posteriormente qued6 como Encargado de Negocioshasta 1863,
ano en que volvid a México, ‘‘con el propésito de prestar sus ser-
vicios al pais en las operaciones militares contra Francia, ya que
eran inutiles en la diplomacia, por la renuenciadela politica norte-
americana a todo convenio’’.’ Por ello retornaba, segtin sus deseos,

para incorporarse comosoldadobajo las érdenes de Porfirio Diaz.
Pero considerando sus relaciones y experiencia, por indicaciones
de Juarez volvi6 aquel mismo ao a Washington como ministro de
México, puesto en que se desempefié honrosamente enlos aciagos
dias de la Intervenciony el Imperio de Maximiliano, duranteel cual
Romero cumplié un importantey dificil papel. Tan importante co-
mo controvertido por su larga permanencia en el pais del norte, se
despidio de él en 1867, expresando en una cena de despedida orga-
nizadaporla ‘‘élite de los negocios de Nueva York’’, donde dejaba
importantes relaciones politicas y econdmicas,lo siguiente:

Cuandoregrese a casa llevaré conmigo las duraderas experiencias de ocho

afos de actividad polftica, durante los cuales han sucedido acontecimientos

trascendentales... y para mf sera un orgullo y unasatisfacci6n ser amigo de

los Estados Unidos, mientras no tengandesignics hostiles o malévolos contra

mj pajs natal.®

Y regres6 a México para ocupar durante breve tiempo el Minis-
terio de Hacienda. Pero su larga ausencia lo habia desarraigado, no
era bien aceptadoenalgunoscirculos politicos, pues venia precedi-
do de una fama de proyanqui, que duraria toda su vida. Aunque lo

7 Justo Sierra, Judrez: su obra y su tiempo, México, Editora Nacional, 1965,p.

414. Véase, al respecto, Marfa de la Luz Topete, Labor diplomdtica de Matias

Romero en Washington 1861-1867, México, Secretaria de Relaciones Exteriores,

1976.

8 Harry Bernstein, Matias Romero 1837-1898, México, PCE, 1982, p. 157.  
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cierto es que, comoafirma atinadamente Bernstein,‘‘muchas de las

criticas contra Romero durante la época republicana de Judrez no
eran sino la continuacion delos ataques ya publicadosenlos perié-
dicos catdlicos imperialistas del tiempo de Maximiliano de Habs-
burgo’’.°

Marti conocié a Romero, aunque no sabemossilo trat6 per-
sonalmente, durante su primera estancia en México (1875-1876),
cuandoel ex ministro regresaba del Soconusco, donde habia per-
manecidovarios anos dedicado a labores agricolas y cafetaleras,y
ocupabalos cargos de senadorporel estado de Chiapas y diputado
porel distrito de Oaxaca; Marti desarrollaba entonces su incipiente
labor periodistica en las paginas de la Revista Universal.

La primera cita que Marti hace de Romerose encuentra en uno
de sus boletines parlamentarios, escritos para la Revista, cuando lo

escuchaen la tribuna del Congreso durantela sesion del 15 de abril
de 1875. Alli expresa escuetamente: ‘‘Habl6 el Sr. Romero para
referirse a la reforma de un proyecto de construcci6n de una via
férrea entre Veracruz y la Zamorana’’."' La segundareferencia da-
ta de cuando Marti, actuando comocritico de arte, resena “‘Una

visita a la exposicidn de Bellas Artes’’, el 18 de diciembre del mis-
mo afio, en que serefiere a un retrato de Matias Romero, que “‘es
obra de José Vargas’’, la que considera como “‘la mejor de cuantas
ha enviado esta vez al concurso’’.

No conocemosmasdetalles de alguna relacion entre ambos en
esos afos, pero es seguro que conocié algunos aspectos del pen-
samiento politico del oaxaquefio manifestados ante el Congreso,
“donde defendié sus conceptos sobreellibre comercio, la supre-

9 Ibid., pp. 162-163.
10 Durantesu estancia en Chiapas, Romero sostuvo relaciones con Garcia Gra-

nados y Rufino Barrios, de quien fue socio en algunosaspectos comerciales. Luego

surgierondificultades por cuestionesde Ifmites fronterizos enla zona desustierras.

Susintereses se vieron afectados porla indiferencia que mantuvo haciael secreta-

rio de Estado norteamericano James G.Blaine y Rufino Barrios. Véase Bernstein,

op. cit., pp. 223, 224 y 227. También el Archivo Hist6rico Diplomatico Mexicano,

“Relaciones Diplomaticas y Consulares México-Guatemala: 1821-1960’’, Secre-

tarfa de Relaciones Exteriores, Exp. L-E, 1498 y Exp. 13-9-O, en que “EI ministro

de Guatemala pide que Matfas Romerosea alejadodela frontera de Chiapas, don-

de se considera peligrosa su presencia’. Es porello que de esa €poca data cierta

aversiOn hacia Blaine.

11 José Martf, ‘‘Boletines Parlamentarios’’, Obras completas, La Habana, Edito-

ra Nacional de Cuba, 1963-1973, vol. 7, p. 79.

12 José Martf, OC, vol. 6, p. 384.  
 



 

 

132 Alfonso Herrera Franyutti

sion de tarifas aduanales,y la libre acufiacién dela plata’’.° Tam-
bién hablo delos prejuicios que sobre él se tenian. No obstante,
Marti guard6 un vivo recuerdo dela personalidad ruda y campira-
na del Romero de esos afios, cuando construia su casa en México,
en los terrenos que fueran del Colegio de Letrdn, situados en la
esquinadela calle del mismo nombree Independencia, a unacua-
dra del Puente del Santisimo donde Marti viviera, por lo que pre-
sumiblemente debio de verlo con frecuencia.

Anos mastarde, durante la década delos ochenta, amboscoin-

cidirian nuevamente en los Estados Unidos. El cubano como emi-
grado politico, el mexicano, como ministro plenipotenciario en
Washington, representandoesta vez al gobierno de Porfirio Diaz.
Ahi elinfatigable revolucionario cubano,porsu carifioe interés por

México ylos paises latinoamericanos, y quizé también porinterés
politico, no pierde devista al ministro de México, a quienserefiere
con cierta frecuencia en la correspondencia enviada a La Nacion de
BuenosAires.

La primera referencia que Romero hace desde aquella tierra
“‘plutonicay fastuosa’’ es de cardcter social, cuandoresenala recep-
cidn del Ano Nuevo de 1883,en el Capitolio de Washington, enca-
bezadaporel Presidente Arthur,‘‘caballero de sal6n’’, mientras en

unasala dela casa fallecia el ministro Allen, de las islas Sandwich.
Aqguella noche ahi se encontraba ‘‘por México,con la esbelta dama
de Nueva Orleans (Lucrecia Allen ‘‘Lula’’), que es su esposa, D.
Matias Romero,trabajadorinfatigable, castor de la politica, cuida-
doso en todo, menosensu gentil apariencia, hormiga que acumula
en trabajo de dia y noche pesos de elefante, hombre diogeniano’’.

En otra ocasiOn, cuandoescribe sobreel ‘‘tratado comercial’

que se estudiaba entre Méxicoy los Estados Unidos,‘‘ajustado, con
plenos poderes, por Grant y Romero’’ — texto que pareciera estar
escrito para estosdias de tratados de libre comercio que invadenal
mundo— alreferirse al ministro mexicanolo define como “‘hombre
de hechosy de cifras’’, y abundando en su conocimiento, mani-

fiesta:

Como conoce unhistélogo un tejido, conoce D. Matias Romero la muche-

dumbre de hechos menudosque contribuyen a la hacienda desu patria. Es-

cribe sin tasa; rumia pensamientos; huronea archivos; se sienta a platicar con

labradores; quiebra toda hierba y rompetodapiedra. Haria un elefante amon-

tonando hormigas. No es de los que miran alcielo y sienten en el corazon

B José Marti, OC,vol. 9, p. 335.
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agitado la mordida sangrienta de lo sublime; es de los que creen que remata

el hombresu tarea en la tierra cuando puede sentarse a contemplarel alto

mont6n de su fortuna. Pone, pues, mientes, mds que en alardes de sentimien-

tos y lujos de inteligencia, en cosas de bienestar material; y se enamora de

cuanto asegura.'4

En 1885, Marti alertaba respecto de las acechanzas que pesaban
sobre México, ‘‘con mas problemas que modosdeafrontarlos... a
quien todahabilidad y energia bastaran apenas parasalvarse de los
riesgos a quele exponela vecindad de un pueblo acometedor, que
lo necesita y no lo ama’’.'5 Marti conocia la situacion de México,
que variosafios atr4s, durante el gobierno del presidente Manuel
Gonzalez (1880-1884), habia Ilevado la ruina econémicaalpais,
celebrando contratos peligrosos en materia ferrocarrilera, e incluso
vendiendolas acciones del Ferrocarril Mexicanoa accionistas par-
ticulares; varios escritores y periddicos famososen los Estados Uni-
dos habian advertido sobre la incapacidad de México para pagarla
deudacontraida. ‘‘Pero Grant —sefiala Marti— recomend6la em-
presa, estimulado por su amigo fidelisimo, el ministro de México

en Washington, Matias Romero, que hahechoel objeto de su vida

acercarestatierra a la suya’’."
Marti principiabaa very sefialarlos intereses que unian a Ro-

mero conlos hombres del naciente imperio sobre el que advertia:

Los Estados Unidos se han palpado los hombrosy se los han hallado anchos.

Porviolencia confesada, nada tomardn. Porviolencia oculta acaso. Porlo me-

nos se acercardn hacia todo aquello que desean. Al istmo lo desean. A Mé-

xico, no lo quieren bien. Se disimulan a si propios su mala voluntad, y quisie-

ran convencerse de quenosela tienen; pero no lo quieren bien.!”

Porello no deja de observar a Romero,y aos mas tarde refiere:

“Cuando Grant cayé en miseria,él fue el quellev6a la casael pri-

mer cheque’’;'® y posteriormente, cuando Grant agonizaba, senala

14 José Martf, Carta a La Nacién, Nueva York, febrero 25, La Nacion, lo. de

abril de 1883, OC,vol. 9, p. 363.

1S José Marti, OC,vol. 8, p. 97.

16 Jbid., p. 99.

17 bid.

18 José Martf, OC,vol. 6, p. 36.
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nuevamente: “‘recibid con lagrimas de agradecimiento unos milpe-
sos que dej6 en su mesa D. Matias Romero,el ministro mexicano
en Washington quele queria muy bien’’.°

A estas alturas ya puede apreciarse la minuciosidad con que
Marti sabia delas actividades de Romero, en quien reconocia tam-

bién los gestos de amistad y humanismo quelo caracterizaban.
Unano después de la muerte delex presidente norteamericano,

describe ‘‘Las honras solemnes ante la tumba de Grant’’, donde

entre otras ofrendas observa ‘‘la alfombra de rosas rojas que depo-
sit6 en su tumbael ministro mexicano, D. Matias Romero,a quien

Grant quiso mucho:los dos taciturnos, los dos acometedores, los

dos tercos’’?° senala sobre sus personalidades.
Los afios pasan y las circunstancias iran aproximandolos.

Sera durante el preambulo y desarrollo de la Primera Conferen-
cia Internacional Americana,a la que Martise refiere como “‘aquel
invierno de angustia’’, que se celebr6 en Washington del 23 de oc-
tubre de 1889 al 19 de abril de 1890. Marti enferm6, vivia en unes-

tado de tensi6n, pues temia por la suerte de Cuba el destino de su
América. Le inquietaba que en aquella reunion pudieratratarseel
temade la anexi6n dela Isla, sobre la que se pronunciaban algunas
fuerzas cubanas. Porello, vigilaba con mirada sagazy penetrante los
acontecimientos que ahise desarrollaban, y estudiaba con mirada
profunda, de psic6logo, la personalidad y actitudes de los delega-
dos, tratando de descifrar el pensamiento de cada uno de ellos, en-

tre los cuales Romerole resultaba un enigma. Por entonces, infor-

maba y denunciabaa través de las paginas de La Nacion, de Buenos

Aires, y El Partido Liberal, de México, lo que ahi acontecia. A su

vez, trataba de aprovechar aquella ocasién para ganarlas influen-

cias necesarias para su causa, acercdndose a cada unode aquellos

delegados a quienes observay describe en breves trazos con mano

maestra, fijando su mirada dvida en Matias Romero, delegado por

México, que desempefabaun importante papel en aquella confe-

rencia. No obstante, Marti, que quiere a México con carino dehijo

y preferiria ser discreto, no puedeacallar sus dudasante este per-

sonaje. Estas se le escapan de la plumay escribe sus temores sobre

el representante mexicano quien ‘‘cas6 con norteamericana, escri-

be sin cesar, y no habla casi nunca; cree acaso que México esta mas

seguroen la amistad vigilante que enla hostilidad manifiesta; en su

José Marti, OC,vol. 13, p. 75.
2 José Marti, OC, vol. 10, p. 479.
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patria nadie dudade él; en Washington todosle tienen por amigo
cordial’’.21

Entonces surgen con nitidez fotografica los recuerdos del Ro-
mero que conoci6 en México, al que describe en lineas matizadas
de cierta ironia, dada la desconfianza que enesa fechale inspiraba
porsu actitud proclive a los intereses yanquis:

Hace quince afios cuando levantaba en México su casa, piedra a piedra, venia

todas las mafianitas de su quinta,jinete en mula, con sombrero dealto pelo,

levit6n castafio, cartera al brazo izquierdo, y pantalones que tenfan més que

hacer conlas rodillas que con los calcafiales; pues en polftica, el que no es

brillante, 2no ha deser singular?”

Pero enfatiza ‘‘el que andaba en mula llev6 los ferrocarri-
les’. Y en su correspondenciaintima a Gonzalo de Quesada,ante

quien puede explayarse con todasinceridad, le manifiesta: *“Es

amargo y poco envidiable este don de ver a los hombres por den-

tro’’, expresdndole claramente sus dudas:

Y a Romero,ministro de un pafs que temela tentativa de anexién —y hace

dfas no mds hablaba el Sun de ir sobre México, por mds que esto no sea cosa

facil—, éle va a confesarBlaine su politica de anexién. A saber ademas quién

es Romeroa derechas: y cémoy para quélo usa su gobierno.2

Es en esta época en que encontramoslos primeros contactos

personales entre ambos. Por entonces Marti era un hombre pujan-

te de 37 aiios, poeta, politico, periodista, escritor, c6nsul de Uru-

guay, pero ante todo,un ferviente revolucionario antiimperialista

e incansable luchadorporla independencia de su patria. En tanto

Romero cuenta 53 afios, politico aburguesado, adaptadoa la vida

norteamericana,sin aspiraciones politicas que le inquieten, traba-

jador incensante, tenaz, frio, metddico. Hombre de archivos que

todo guarda y ordena. No deja carta sin contestar, ni documento

sin archivar. Representantefiel y obediente de la burguesia de su

épocay el porfirismo neo-liberal, no por ello exento de patriotismo,

aunque acomodadoa los intereses capitalistas del momento, que

vive propiamente enlas sombras, sin destellos luminosos.

21 José Marti, OC,vol. 6, p. 36.

2 Ibid.

2 José Marti, Carta a Gonzalo de Quesada, 13 de diciembre de 1899, OC,

vol. 6, p. 126.   
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Pero independientemente de sus ideas sobre Romero a Marti,
por elementalpolitica, por carifio a México, y por necesidad vital pa-
Ta su Causa,le es necesario un acercamiento, y si es posible ganarlo
parala causa latinoamericana:y esa oportunidadla da el Congreso.

Si bien es poco lo que sabemosde unarelacién directa entre
ambos durante dicho evento,lo cierto es que alfinalizar la Confe-
rencia, el 14 de abril, cuandovaa discutirseel proyectode arbitraje,
Martise encuentra enelsalonde sesiones, muycercade la delega-
ci6n mexicana. éQué permitié al cubano estar en aquelsalon, no
siendoparte integrante de aquel evento? No lo sabemos. Lo cierto
es que Marti no pierde de vista a Romero,ni deja pasar los comen-
tarios que sobre él se expresan.

Alguiendijo:

“La astucia es de cristal y necesita ir envuelta en paja’’. Otro observa
cémo,en la Conferencia, ni México se ha quedadoatrds, ni se ha ganado un
enemigo. Otros: “México hace lo que puede hacer’... Romero amable y
blandilocuente,va de unsill6n a otrosill6n, juntando, investigando,callando,
y mas mientras mésdice... por los resultados hay que vera losestadistas, por
los métodos.”4

Marti se encuentra tan cerca del delegado mexicano, que cuan-
do éste “‘desenvuelve su‘tiposcrito’”, [como Ilamana las copias de
maquinadeescribir], el observadorprésbita ve que estd lleno de no-
tas menudas,continuas, copiosas, dobles. Lee como quien desliza.
La voz suenaa candor’’.*5

Luego,refiriéndose al discurso del delegado mexicano, apunta:

Debajo de aquella sencillez, équé puede haber de oculto? Ni pendenciero,ni
temer6n... En el preambulo, comoporsobreerizos, pasa por sobre la politi-

ca, Se complace que siete naciones de América,entre ellas los Estados Uni-

dos, presenten un proyecto de abolicién de la guerray sustituirla por medios

amistosos y pacificos.”*

[Pero] como hombre de paz, y comorepresentante de una Reptblica que

No es agresiva, no puede menos queverconsatisfacci6n que para terminarlas

diferencias quese susciten entre las naciones americanas,se reemplace el me-

dio salvaje de la fuerza, por arbitrios semejantes los que usanlos particulares

% José Marttf, ‘‘Conferencia de Washington’’, OC,vol. 6, p. 92.

3 Ibid.

% Ibid.
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€n casos andlogos, aunqueconlas modificaciones que requiere su cardcter de
naciones independientes.”’

Marti transcribe con toda objetividad,y sintetiza la posicién de
México através de su sagaz ministro:

Pero lamenta no poderir con los dems delegados. No es que México rechace
el arbitraje, no... es que en asuntos tan delicados es mds prudente dar pasos

quesi son menos avanzados,tendrdnla posibilidad de ser mas seguros... Y se

ve el plan del discurso. Ni se diré que México se opone, ni quedar4 obligado

México... A las excepcionesdel arbitraje obligatorio quiere que se afiada la

de los casos, aunque sean delimites “que afecten de una maneradirecta el

honory dignidaddelas naciones contendientes’’. Sin esa adici6n, no pueden

votarel articulo los delegados de México.”8

Posteriormente, cuandodescribela ultima sesi6n del 19 de abril,

con orgullo manifiesta: ‘‘Quien vio aquel espectaculo, jamdslo ol-
vidard’’. Y preguntaba temeroso ‘‘éCudl, cual sera el pueblo de

América que se niegue a declarar que es un crimenla ocupaci6n de
la propiedad de un pueblo hermano?”’, y cuandollega la hora de
votar, y resuena por voz de Romeroel ‘‘Si’’ de México denegando
el derecho de conquista, manifiesta, ‘‘México es tierra de Juarez, y

no de Taylors’ ’.29
Conla clausura de la Conferencia, Marti ces6 sus escritos sobre

tal evento; pero no faltaron periddicos y revistas, como la Revista
Nacional, de México, que publicara una biografia de Nicanor Bolet
Peraza, ministro de Venezuela en Washington, que cuestionabala
actitud de éste y Matias Romero en la Conferencia Internacional.
La réplica epistolar de Romeroa Francisco Sosa,autordel articu-
lo, nos permite conocery valorar algunas facetas desconocidasdel
Congreso. De la carta antes mencionada tomamosalgunos parra-
fos que resultan esclarecedores, y que coinciden con muchasde las
opiniones expresadas por Marti con anterioridad.

Ante algunadelas acusaciones queseles hacia, aclara Romero
queen la Conferencia habia dosclases de delegados:

27 Archivo Hist6rico de la Secretarfa de Relaciones de México (AREM), Texto

original, LE, 131.1., en José Martf, OC,vol. 6, p. 92.

% José Marti, OC,vol. 6, p. 29.

29 Ibid, p. 104.
30 Carta de Matias Romeroa Francisco Sosa, junio 10 de 1890, AREM,LE, 133-A,

t. 8, fs. borrosos.
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Una compuestaporlos que no tenfan cardcter permanenteante el Gobierno,
Sino quevinierona este pais tan s6lo mientras duraronlas sesiones de la Con-
ferencia; y la otra compuestapor los que a su cardcter de Delegados unjanel
de Representantes acreditados permanentes y terminadaslas sesiones dela
Conferencia debfan seguir residiendo aqui, tratandolos graves negocios ofi-
ciales con el Gobierno de los Estados Unidos, con cuyO personal estaban en
deberde conservarrelaciones cordiales so pena de poneren peligro el éxito
de asuntos muy importantes para sus paises respectivos.

Comoeraenlos casos de Peraza, Romero y Vicente Quesada,
de Argentina. Aunque enel caso de este ultimo, habia obtenido
licencia para ausentarse de esta capital antes de la reunion de la
Conferencia y no regres6 sino hasta después de clausuradaslas se-
siones de la misma.

La segundadiferencia, sefala Romero,consistia en aquellosre-
presentantes de naciones que porencontrarse en el extremo surdel
continente americano,casi sin relaciones comerciales, politicas o
sociales con los Estados Unidos, negocios, ni complicacién algu-
na, gozaban mayorlibertad para expresar sus opiniones sin amba-
ges ni reservas... Con sumaprevisin habia escrito Marti a Miguel
Tedin varios meses antes: ‘‘Del Sur vendrdnlosvigilantes, ya que a
México le tiene la cercania atadas las manos’ ’.2!

Romero continuaba su carta mencionandoa los

representantes de paises cercanos a los Estados Unidos... como sucede con

México,con relaciones fntimas de todo género, que tenfan que ver un poco

mis lejos queelresultado inmediatodela Conferencia, y que no debfan por un

alarde de patriotismo mal entendido, o por amorpropio censurable, compro-

meternos6lo los negocios pendientes ante la Conferencia,sino los muy graves

que diariamente ocurrenentre sus respectivos paises y los Estados Unidos.

Luego, en defensa de sus posiciones personales manifiesta:

Cree usted quela larga permanencia en los Estados Unidos delSr. Bolet Pe-

raza y mfa hace que no podamossacudir por modoabsolutola influencia que

€n nuestroespfritu ha ejercido nuestra vida americanay se imagina usted que

por este motivo no hemos sido celosos guardianes de la autonomfa y sagrados

derechos de la América Latina e interpretando nuestrocriterio nos atribuye

usted que creemos no debe sospecharse de los sentimientos fraternales de la

gran Republica, y no debe temerseso capa de uni6n se imponga al mas debil,

31 José Marti, Carta a Miguel Tedfn, Nueva York, 17 de octubre de 1889, OC,
vol. 7, p. 397. ,
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el més fuerte y quo nom norleo, se constituya en 4rbitro de sus destinos, juez

en suscontiendas, y amo y sefior.

Asiescribia el diplomatico, que, comotal, tenia que guardarlas
apariencias y no mostrarsus sentimientos intimos, y agregaba:

Suponeusted quenuestra larga permanenciaen este pafs nos ha deslumbrado

y nos hace ser admiradores de él, resfriando en proporci6n nuestro patriotis-

mo... La larga permanencia de una persona que tenga sentido comtn,en un

pais extranjero, en vez de alucinarlo, no puede menos que darle un conoci-

miento exacto y profundodel pais dondereside.

Asi los que podrian deslumbrarse enel pais del norte, eran los
delegados queasistian por primera vez, ante las demostraciones y

halagos que recibian del gobierno norteamericano,y no podian alu-

cinara ellos, que tenian variosafiosderesidir ahi.
Romero no desconoceni oculta las versiones difamatorias que

sobre su patriotismo circulan en México. Porello precisa en otro

parrafo:

La profunda pena que mecausa verlas raices que han echado,y el MGreEnLG

que han tomado,versiones contra mi,ori ginadaspor sentimientos innobles. os

con el objetde hacerme odioso ante mis conciudadanos, de que mi Pane

nencia en este pafs me habfa americanizado o ayankado (sic) y que defendia

yolosintereses de los Estados Unidos de preferencia a los de México. NSD que

esta absurda conseja, que yo desprecié por mucho tiempo,ha echadoraices en

México... creen que por haber permanecido aqufalgunos afios, siempre en el

servicio piblico, se ha resfriado mi celo por mi pafs, que me tiene abrumadola

grandeza de éste, y que no soy celoso guardiande la autonomiay los sagrados

y legitimos derechos de la América Latina.

Tal escribia el ministro de México a mediados de 1890, cuya

extensa reproduccién considero necesaria para la comprension de

muchas acusaciones

y

falsas versiones hasta hoy repetidas sobre la

obray patriotismo de aquel hombre que en momentos dificiles lu-

ché porla independencia de México, y que muchas de sus acciones

como ministro y politico correspondian a 6rdenes recibidas de la

Cancilleria y del gobierno que representaba.

i laci6n con un articu-
32 Hasta aquf la carta de Romeroa Francisco Sosa enre! ¢

lo biografico dedicado a Nicanor Bolet Peraza, publicado en la Revista Nacional,

México,t. 3, pp. 337-348, segun referencia de Romero.
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Lo hasta aqui expuesto es conocido, pero desde este momento,

una incursion enlos archivos de Matias Romeroy Porfirio Diaz po-
sibilit6 el hallazgo de varias cartas desconocidas entre Marti y Ro-
mero, asi como varios documentos ignorados, los cuales, ademas

de su importancia politica, son reveladores del cardcter humano y
caballeresco del Apdstol cubano.

Un mes después de terminada la Conferencia Internacional
Americana, con fecha 19 de mayo de 1890, encontramosel primer

indicio de que ya para esa fecha existia algun tipo de relacin en-
tre ambos,quiza iniciada duranteel desarrollo de aquel evento. Se

trata de la contestaci6n de Matias Romeroa una misiva del cubano
(desafortunadamente no encontrada) manifestandole:

Herecibido su carta del 17 de los corrientes, y celebro muchover el empefio

que toma usted por conservarlas buenas relaciones entrelas repiblicas ameri-

canas y puedo asegurarle que en ese camino me encontrard siempre dispuesto

a ayudarle en cuanto estuviere a mi alcance. No tengo por lo mismoincon-

veniente en darle los antecedentes que me pide sobre el incidente a que se

refiere.

Se extiende en explicaciones sobre una cena que dio Fernando
Cruz, ministro de Guatemala en Washington, a la cual fue invitado
Romero dandolugar a un incidente que desconocemos,y sobreel

cual pedia explicaciones Marti. La carta concluye refiriéndole:

Probablemente, usted sabe... (que) desgraciadamente en Guatemala hay una

gran prevenci6n y animosidad contra México, ocasionada por motivos difici-

les de comprender. Puedo asegurarle que yo he sido de los mexicanos que

han hecho mayores esfuerzos por establecer buenas relaciones entre los dos

paises... y sin embargo,yo soy el mexicano probablementecontra quien pro-

fesan mayor hostilidad el Gobierno de Guatemala y la mayoria de la gente

ilustrada de aquelpais.*

Pero serd en 1891, en ocasidn de celebrarse en Washington el

encuentro de la Comisi6n Monetaria Internacional Americana (que
sesion6 entre el 7 de eneroal 3 de abril de dicho ano) cuando en-

contramosun franco acercamiento entre ambos personajes. Aquel
evento habia sido acordadoel afo anterior, durante la celebraci6n

del Congreso Panamericano, ‘‘que demor6 —expresa Marti— lo

3 Archivo Histérico de Matias Romero (AHMR), Banco de México,libro 56,

“‘Correspondencia’’, f. 376.
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que noquisoresolver,por espiritu imprudente de concesi6n innece-
saria, O no pudoresolver, por empefos sinuosos 0 escasez de tiem-

po’’.** Con esta unin, se acufasen una o més monedasinterna-
cionales, uniformes en pesoy ley, que pudiesen usarse en todoslos
paises representados en la Conferencia,a la cual “‘las republicas de
América atendieron, corteses, la recomendacion’’.*

Pero en esa ocasion, Marti no seria un espectador angustiado,
sino el representanteactivo de un pueblo de su América; pues como
consul de Uruguay (puesto que venia desempenando desde 1888)
el 23 de diciembre de 1890 recibe un cable de la Cancilleria uru-
guaya, firmado por Hordenana, designandolo como delegado por
el gobierno de la Republica Oriental del Uruguay ante la Comi-
sion Monetaria Internacional Americana. Sin pérdida de tiempose
apresuraa informar a James G.Blaine, secretario del Departamen-
to de Estado.*

Coincidente con aquel nombramiento, Marti publica el lo. de

enero de 1891 en La Revista Ilustrada de Nueva York, su articulo

“Nuestra América’’, cuyosviriles conceptos serian como una ban-

dera que haria flamear sobre todoslos delegadosasistentes a aquel

convite del‘‘4guila temible’’, el cual debi6 de haber sido conocido

por muchosdeellos, y principalmente porel gobierno de Washing-

ton, para quien no pudopasar inadvertido. Con esta tarjeta de pre-

sentaciOn, para no enganara nadie, solicitaba Marti su acreditacion

comodelegado.

Comoeranatural, la designaci6n no fue del agrado del Depar-

tamento de Estado y en especial de Blaine, principal impulsor de

la Conferencia, quien quiz4 sabfa que para Marti no era mas que

un politico marrullero a quien habia calificado, en sus cronicas a

La Nacion, de ‘‘mercader mercadeable’’ y otros conceptosno aje-

nos a su personalidad politica. Por lo que los dias pasaban sin que

Marti recibiese respuesta del Departamento de Estado a su nom-

bramiento.

Convocado el Congreso, mas porpresiones de Blaine que in-

terés del gobierno norteamericano,se desarroll6 con desganoy des-

cortesia para los delegados de América Latina, pues en el fondo

34 Jcsé Marti, ‘‘La Conferencia Monetaria de las Republicas de América’, OC,

vol. 6, p. 162. Al respecto véase, Ramon M.Sola,‘‘Marti en la Comisi6n Moneta-

ria Americana de 1891’’, en Estudios sobre Marti, La Habana, 1975, pp. 99-129.

35 José Martf, OC,vol. 6, p. 162.

36 José Mart, Carta al Secretario de Estado James G. Blaine, OC,vol. 6, p. 174.
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privabael deseo de que la Conferencia nose realizara, ante la fal-
ta de consenso del gobiernoy divisiones politicas, siendo mas los
periodos de receso quelas sesiones, que no pasaron de ocho.

El 2 de enero, Matias Romero que habia sido designado como

delegado por México ante la Comision, manifestaba a Ignacio Ma-
riscal, ministro de Relaciones Exteriores de México:

Hoy debié reunirse la Conferencia Internacional Monetaria conforme al

acuerdo de este Gobierno, pero no habiendo recibido aviso ninguno del

Departamento de Estado, del lugar donde se reuniera, ni habiendo hecho

todavia el nombramientoporel presidente de los Delegados de este pais, no

supe a d6ndeocurrir, entiendo quese ha diferido parael 7 del corriente, aun-

que notengo aviso oficial.’

EI 7 de enero enel salén de recepciones del Departamento de
Estado se inauguran las sesiones. De lo que ocurria entre bamba-
linas y la poca seriedad que daban los norteamericanosal evento,
vuelvea dejar constancia el delegado mexicanoenotra carta que en

esta mismafecha dirige a la Cancilleria Mexicana:

Al medio dia de hoy concurrf al Departamento de Estado,paraasistir a la

inauguracién de la Conferencia Monetaria Internacional, y Mr. Curtis me

informé que Mr. Blaine deseaba queyo fuera elegido Presidente de la Con-

ferencia y que Mr. Carter, delegado de Hawai, habia convenido presentarla

proposici6n respectiva.*®

Romerono acepta, propone quesea un delegado delos Estados

Unidos, pero éstos no habian sido ain nombrados,Curtis insiste y

“Dorlos términosde su respuesta entendiqueel Presidente no tenia

intencion de nombrarlos,y que Mr. Blaine deseaba que en este caso

funcionasen solos los delegados hispanoamericanos’’.”

Después de algunas deliberaciones, el representante de Meéxi-

co acepta con cardcter provisional, lo cual se hace a propuesta de

Zegarra, Romero ocupala Presidencia y Blaine en condicion de de-

legado lo acompaiiahasta su asiento. Se levanta inmediatamente la

sesion, indicdéndose que la Comisién se reuniria de nuevo *‘cuando

estuvieran presentes los delegadosquefaltaban’’.

37 AREM/AEMEU, t. 399, f. 28.

38 AREM/AEMEU,t. 399, f. 122 a 125.

9 Ibid.
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Comoeranatural, Marti no asistié a aquella sesion por no haber
recibido su aceptacion como delegado.

El silencio prosigue en cuanto al nombramiento de Marti. No
sdlo el silencio, también la intriga brota. Un cubano yank6filo,
conocido de Marti, y secretario de la Comision, José Ignacio Ro-
driguez, comenta socarronamente el nombramiento: “‘iMiren que
nombrar a un poeta para un cargo tan elevado en quese necesi-
tan grandes conocimientoscientificos y practicos en hacienday eco-
nomia!’’.”

Sin pérdida de tiempo,el dia 8, Marti se dirige a Matias Rome-
ro enviando unanota, semejante a la de Blaine, comunicandole su

nombramiento.‘! El dia 9, Matias Romero contesta a Marti dando

acuse de recibodesu carta; a la vez quelofelicita por su designaci6n
le manifiesta que:

A reserva de contestarle oficialmente por conducto de los empleadosde la

Conferencia, le manifiesto desde luego que enlalista de los Delegados que

hizo el Departamento de Estado no aparecfa el nombre de usted, aunque yo

habfavisto un telegrama en quese dabaesa noticia publicada en un periddico

de este pais. Ya hago quese inscriba a usted y le manifiesto que sera citado

parala préxima sesi6n quese verificara tan luego como hayan sido nombrados

los delegados de los Estados Unidos.

En esa mismafecha, Marti recibe carta del Departamento de

Estado, dando acuse de recibo a su primera carta, aunque no al

reconocimiento de su condicién de delegado.

Ensu respuesta al diplomatico mexicano,fechadael 10, Martile

comunica:

En el instante en que me disponfa a escribir a usted anun sidndole que ayer

habiarecibido carta respuesta del Departamento de Estado, recibo con placer

y agradecimientola carta en que usted se refiere a mi nombramiento,y tiene la

bondaddefelicitarmeporéI, pues ciertamente para un amigo leal de América,

una ocasi6n feliz ha de emplearseensu servicio.

40 Gonzalo de Quesada, Marti Hombre, La Habana, Seoane, Fernandez y Cia.,

1949, p. 208. Pero para comprenderlas ideas econdémicas de José Marti, véase

la reciente del economista cubano, Rafael Almanza, En torno del pensamiento

economicode José Marti, La Habana, 1989.

41 Bn José Martf, OC,vol. 6, p. 174.

42 AHMR,‘‘Correspondencia’’, 1891, f. 739.
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Luego, abundandole manifiesta sus sentimientos intimos:

A mi me viene de viejo aunqueusted no lo sepa, el ver a usted concarifio
y estimaci6n; y ha de creerme que el gusto de cumplir con mi deber en esta
OcasiOn ser4 mayorporel de gozar més cerca del conocimiento de una persona
a quien, comoa usted, quiero porsu valor, y POr su patria, que miro como
mia.*

Pero los problemas contintan para Marti. Se le niegael recono-
cimiento como cénsul del Uruguay, cuyo cargo venia ejerciendosin
problemas desdeel 16 de abril de 1887, Marti consulta a Romero, y
conla intervenci6ndeéste, el 23 de enero se le otorga el exequatur,
que le reconoce como cénsul de ese pais y su representante en la
Conferencia.

El 9 de enero,segtin comunicacion de Romero,son designados
los delegados por los Estados Unidos: mister Nataniel P. Hill, de
Colorado, amigo decidido de la plata, mister Lambert Tree,deIlli-
nois, y mister William A. Rossel, de Massachusetts, que ha servido
algun tiempo en América Central; se los considera favorables a la
plata. La Conferencia podia empezar formalmente.

Asi, cuando el 4 de febrero se celebra la segunda sesién de
la Conferencia Monetaria, aquel hombre pequeno,pobre, humilde,
“‘sin patria’’ ni hogar, penetraenel palacio de la avenida Pennsylva-
nia, sede del Departamento de Estado dondetienen lugarlasdeli-
beraciones. Marti, ademas de su preparaci6n en materia econdmi-
ca, aunque no sea un especialista en el tema, va armado de una
conciencia y convicciones politicas que le permiten enfrentar a los
magnates del Imperio en defensa de América Latina, pues sabe que
“a lo que se ha deestar no es a la forma delas cosas, sino asu espiri-
tu (y) en politica, lo real es lo que no se ve... A todo convite entre
pueblos hay que buscarle las razones ocultas... Si dos naciones no
tienen intereses comunes, no puedenjuntarse. Si se juntan, cho-
can’’.Pero en esa sesiOn lo tnico trascendente fue la confirma-
cién de Matias Romero comopresidente definitivo, nombrandose
una comisiOn encargadade redactarel reglamentointerno,y citan-
dose a una nuevasesi6nel 10 de febrero.

® AHMR, “‘Correspondencia recibida’’, vol. 6, f£. 3813, publicada en OC,vol. 6,
p. 175.

4 AREM/AEMEU,t. 399, f. 157-158.

4 José Marti, OC,vol. 6, p. 158.
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El 9de febrero, visperade la tercera sesi6n,el ministro de Méxi-

co en Washington organiza, como acontecia desde hacia tres afios,

por indicaciones del presidente Diaz, el baile anual de la Legacio6n

Mexicana. Martiasiste al baile, del cual le comunica a Gonzalo de

Quesadasus impresiones:

 

Enel baile de Romero, que estuvo lucido, me acordé de usted, especialmente,

no porque hubiera cosa mayor, sino porque su descripcién del afio pasado fue

tan viva y fiel que quitandounaflor y poniendo un ponche,pudiera servir para

este afio. Romero tuvo la bondad de valerse de mi para ayudarle a hacer los

honores.. .4¢

Y el 18 de febrero, en El Partido Liberal, aparecia una hermosa

cronicatitulada ‘El baile de nuestro ministro’’, debida a la pluma
de Marti.”

Al dia siguiente del baile, se realiza la tercera sesidn en la que
porprimera vez Marti tomardparteactiva, dejandonosunavivades-
cripcion de esa reunion en la carta a Gonzalo de Quesada, donde

después de referirse al ‘‘Baile de Romero’’, manifiesta: ‘“Lo dela
conferenciaes lo que interesa mas’’. Describe a continuacion lo que
ocurri6 en aquel debate en que sentadossin orden alrededor de una
mesa ovalada, el delegado del Uruguay observa todoy se dedica a
hacer algunos bocetos a lapiz de algunos participantes. ‘‘Romero

preside, con la cabezaal pecho, quitandose y poniéndoselas gafas.
Chile y Haiti se han quedadoen casa’. Y observa c6mo unodelos
delegadosdel pais no puedehablardebido las consecuencias“‘del
baile de anoche...’’.8

Luego,se discute el reglamento: ‘‘un buen reglamento”’, re-
conoce Marti, pero un delegado norteamericano, mister Lambert

Tree, propone que se apruebe en conjunto, a lo que Venezuela,
Colombia, Nicaragua y Uruguay se oponen.‘‘Se podria (reconoce
Marti); pero el precedente es temible. De la Conferencia no ha de
salir nada en conjunto’’.” Y la voz de Marti va haciéndosesentir en

4% José Martf, OC,vol. 6, p. 178. Aunquela carta no tiene fecha, parece corres-

ponderal 10 de febrero,porreferirse a la sesi6n de la manana. :

47 “BI baile de nuestro Ministro’’, en Ernesto Mejfa Sanchez, Otras crénicas de

Nueva York, José Marti, La Habana, Centro de Estudios Martianos, 1983, pp. 205-

206. No aparece en OC.

48 José Mart{f, OC, vol. 6, p. 179.

9 Ibid.
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aquella sesi6n en quese tocan varios temas y se designandistintas
comisiones, quedando Marti en la de Credenciales.

Luego vienen las escaramuzas. Como el Congreso estadouni-
dense aun no ha decidido sobre la cuestion del cufo libre, mister
Tree proponese pospongala Conferenciahasta el 4 de marzo. Ro-
mero apoya, como “‘cortesia a la naci6n quenosinvita’’; otro norte-
americano, mister Hill, proponeel primerlunes deabril. Surgenlas
discusiones. Marti por Uruguay manifiesta:

La conferencia debe, si los Estados Unidos no estén en actitud de dar voto,
y pidenespera natural, darles el tiempo que necesiten para sus estudios pre-
paratorios, nadie se los regateara. No porque lo que el Congreso haga pueda
influir en la Conferencia, sino sobre los delegados de los Estados Unidos que
€s natural desean saberlo que su Congreso piensa. Los demas delegados,cree
Uruguay, saben a qué atenerse y podrian entrar ahora en discusi6n, 0 esperar
por cortesfa. Pero no hastaabril...

Las proposiciones se sucedeny debaten. Uruguay proponeel
23 de marzo,y es el 23. La voz y argumentacién de Martise hizo
sentir y daba su primeraderrotaa los delegados norteamericanos.

Conposterioridad a aquella sesién, Romeroinvita al cubano a
su casa, donde charlan largamente sobre asuntos mexicanos. Sabe-
mosesto porel hallazgo de una segundacarta de Marti a Romero,la
cualnosllevé en una busqueda cronolégica al encuentro de nuevos
y reveladores documentos, sobre hechoshasta ahora desconocidos.

A fines de febrero Marti regresa a Nueva York, en espera de
que se reanudenlas sesiones de la Conferencia. El 26 del mismo
mes, muy enfermo,le escribe a Romero entono de disculpa:

No tuve el gusto de ver a usted, como deseaba antes de mi salida de
Washington,para darlelas gracias junto conla visita de mi familia porla bella
hora de México que pasé en su casa y para hablara usted del artista mexi-
cano Sr. Montenegro que viene recomendado por persona de mérito y esti-
maci6n... Cumplo gustoso aunque nobastante bien de salud para escribir a
usted, por mano propia— conel encargo del Sr. Montenegro.51

Comoconstancia dela influencia que Marti va gandndose en
Romero, encontramos otra carta del mexicano, fechada el 27 dia
siguientedela anterior,enla cualle manifiesta: ‘‘He tenido el gusto
derecibir su carta de ayer, en la que me recomienda usted al Sr.

% Tbid., p. 180.
51 AHMR, ‘‘Correspondencia’’,t. 6, £ 38380.
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Montenegro, pintor mexicano... Muchogusto tendré en accedera
los deseos del Sr. Montenegro

y

ala recomendacién de usted’.
Montenegro,quien en dos ocasiones anteriores, el 8 y el 17 de

febrero se habia dirigido a su compatriotael ministro mexicanosoli-
citando cartas de recomendaci6n,sin obtener respuesta, lo lograba
ahora, a través de Marti.

Luegodela epistola anterior, el sorpresivo encuentro de otra
carta —esta vez del ministro de México a Marti, en el “Copiador’’,
de su correspondencia en el Archivo Histérico Matias Romero, de-

positado en el Banco de México, en la quele refiere remitir su tele-
grama y otros documentosa Porfirio Diaz—, nos pusotrasla pista

de éstos, encontrando posteriormentela carta de Romeroal pre-
sidente, ‘‘Indicandosu envio con caracter devolutivo’’. Pero el no

encontrarlos en dicho archivo, nos llev6 al de Porfirio Diaz, en la

Universidad Iberoamericana, donde enlos legajos 16, caja 9, tuvi-

mosla fortuna de encontrarlos y reconstruir los hechos que a con-
tinuaciOnse narran.

Por aquellos dias, durante el receso de la Conferencia, un acon-
tecimiento acaecido en México involucraria el nombre de Marti,
quiza conla intencion de desprestigiarlo ante Romero y complicar
su labor como delegado en Ja Comisiéninternacional.

El 4 de febrero habia fallecido en Méxicoel arzobispo Pelagio
Antonio Labastida y Davalos, clérigo detriste memoria, imperialis-
ta tenaz que en 1856 habia fomentadolos levantamientos de Pue-
bla, que al grito de Religion y Fuerza, se oponian al gobierno de Co-
monfort, favoreciendoa los revoltosos con sus bendiciones y fon-

dosde la Mitra, motivo porel cual fue expulsadodelpais. Fue aflos
mastarde, aunqueporbreve tiempo, regente del Segundo Imperio;
lleg6 al cargo de arzobispo de México,y al parecer, uno de los que
promovieron calladamente el matrimonio de Diaz con dona Car-
melita Romero Rubio, por lo que gozabadelas simpatias del pre-
sidente. Y Diaz,el liberal claudicante, hacia tiempo venia tratando
de congraciarse conelclero, con el objeto de atraer su apoyo y vo-
tos que favorecieran su proximareelecci6n. Por lo que a su muerte
asiste a acompaniarsus restos a la Catedral y luego asu sepelio en
el Pante6n Espanol, lo que despierta una agria polémica entre la
prensaliberal y conservadora del momento. ae :

Llegala noticia a Nueva York a través de los periddicos mexica-
nosy un dia, con la naturalidad del casoy el interés porlas cosas de

México, se comentaésta en el despacho de Marti. Entrelosasisten-

52 AHMR, ‘‘Correspondencia’’, f. 846. 
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tes se encontraba un periodista, y Marti recuerda, entre otras cosas,
las famosas décimas sobre ‘‘La batalla del Jueves Santo’’ que es-
cribiera en su momento el periodista conservador Ignacio Aguilar

y Morocho, recordandoel acto en que Juan José Baz entr6 a ca-
ballo a la Catedral en 1857, para exigir las llaves de la iglesia en
acatamientoa las leyes civiles a las que el clero se negaba. Hecho

al que tambiénserefiri6 Marti, cuando a la muerte de Baz en 1877,
public un articulo necroldgico titulado,‘‘Juan José Baz, un mexi-
canoilustre’’, en El Economista Americano.

Aquella platica privada trascendio a la prensa, tal vez con el
avieso proposito de perjudicaral consul del Uruguay. El Recorder,
del 9 de marzo, bajoeltitulo de ‘‘Notas del Cable’, referia: ‘‘Que

segin noticias llegadas de México, José Marti, Ministro de Uru-
guay, expresaba que complicaciones politicas serias habian en las
filas del Partido Liberal Mexicano, por haber escoltado al general
Diaz al funeral del Arzobispo Labastida...’’. Y abundandoenla
intriga continuaba: ‘‘Diaz no es catdlico, mas su esposa es unafiel
defensora dela Iglesia, y se dice quela politica del presidente hacia
los eclesidsticos y los imperialistas ha sido con frecuencia impuesta
en el confesionario a Diaz’’.

La indignacion de Marti notiene limites, y previendo quizlas

consecuencias delarticulo, el mismodia, sin demora, en el periddico

vespertino Evening Telegram“se publica su respuesta, a la vez que
envia un telegrama al ministro de México,aclarandola noticia en
la que se inmiscuye su nombre, con noticias tomadas de El Partido
Liberal.

En el Evening Telegram deesa parte aparece su protesta en que
manifestaba: ‘‘E] General Diaz, dice el Sr. Marti; es el ultimo hom-

bre en el mundo querecibiera dictados o inspiraci6n del confesio-
nario... Su esposa es una damacatdlica y él respeta sus creencias
religiosas’’.°

A partir de entonces el intercambio epistolar entre Marti y Ro-
merose hace frecuente. El dia 11, Romero da acusede recibo del

telegramay contesta minimizandola noticia:

53 José Martf, OC, vol. 8, p. 199. Los versos de Aguilar y Morochoa los que se
refiere Marti expresaban: ‘“‘Con escudo,lanzay riestre, /manopla yelmo, un cam-

pe6n/ queal correr de sutrotén,/ entre aplauso general, /lleno de furia infernal, /

se va con estudioy arte / pasando de partea parte /a la Iglesia Catedral’. ‘‘iQuien

no escribe poema en América, es porque no conoce América!’’, expres6 Marti.

54 Nota del Recorder, Archivo Porfirio Diaz, Legajo 16,caja 9, f. 004518.

55 Archivo Porfirio Diaz, ‘‘Telegrama’’, ibid., f. 004160.
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Lo helefdo ya, y agradezco usted su atencién al darme explicaciones conte-

nidas en su telegrama, manifestandole que aunsin ellas, no habrfa yo crefdo

que fueran exactos enel articulo, pues una persona que conoce a México tan

bien como usted, no podfa incurrir en las equivocaciones queen é1 se notan.*%*

Esa mismafecha, el Recorder, bajo el titulo ‘Uruguay y Méxi-
co’’, publicabala protesta del delegado de Uruguay,y hacialas rec-
tificaciones pertinentes:

Dice el Sr. Martf que prest6 a un Reportero una copiadelas noticias recibidas

de El Partido Liberal, en donde habiaun articulo explicando la presencia del

Presidente Dfaz en el funeral, como un acto de amistad personal. La alusién 5

al parrafo de la posible influencia de la Iglesia sobre el Presidente Diaz se

encuentra indudablemente enla afirmaci6n hecha en aquelpapel, al efecto

de queen el pasadoel arzobispo fuera el padrino enla boda del presidente.‘”

El temora las implicaciones politicas que pudiera tener aquella
nota, deben de habersido angustiosas para Marti, pues no confor-

meconsu explicacién telegrafica, ni con la respuesta del ministro

mexicano,el mismo diale escribe nuevamente:

Molesté a usted hace dos dias con un telegrama personal, no porque por un

solo instante supusiese que me hiciera ustedla injusticia de creerme capaz de

entrometerme,sin raz6n ni derecho en asuntos en que no tengo voz,y sdlo

veo con carifio de hijo adoptivo, tan apasionado como discreto.°

Se extiende en relatar cémoseorigin6la noticia, en hoja aparte

le envia los recortes de‘‘la noticia falsa’’, asi comolasrectificacio-

nes aparecidastanto enla paginaeditorial del Recorder, como la del

Evening Telegram.
Todopareciera haber quedadoahia nivel de la Legacion me-

xicana, pero Romero, quetodo archiva e informa, aunque parece

minimizar el asunto, considera aconsejable informaral presidente

Diaz de este asunto. El 12 de marzole escribe a Marti:

Enla carta que dirigf a usted ayer, le manifiesto que no doy importancia a

este incidente; sin embargo,y para que en México se sepa exactamente lo que

56 “Uruguay and Mexico’, ibid., f. 004158.

57 AHMR,Libro 47,f. 868.

58 Nota del Recorder, Archivo Porfirio Diaz,ibid., f. 004158.
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usted ha hecho, remito al General Diaz la carta de usted, su telegrama y los

recortes de periddico que se ha servido enviarme.5?

Efectivamente, con la mismafecha, 12 de marzo, encontramos

la carta de Matias Romero a Diaz enviando los documentos anun-

ciados,‘‘con objeto de que una vez informado de esos documentos
en quese trata de asuntos personales de usted, tenga la bondad de
devolvérmelos’’.©

A los documentosanteriores se agregaba otra carta de Marti,
fechada el 20 de marzo, donde destaca su caballerosidad y algunos

motivos familiares no conocidos:

Mi estimado amigoy senor: Muevocondificultad la pluma, después de una

semana de enfermedad; pero entre las primeras que escribo, quiero escribir

€sta de gracias a usted por su empefio en que vean en México queeste hijo

suyo noes de los quelo perturba y se mezcla en lo quenole incumbe,sino de

los que adivina peligros, admira su habilidad, y procurasin crédito.

Luego de lo politico, pasa a sus motivos caballerescos perso-
nales:

Lo que més me apenaba era que anduviese en lenguas, con pretexto de mi

nombre,la opinion de una mujer, que porserlo ya me obliga culto, (a mds) del

respeto quele he detener,porser hija de un caballero que me mostré amistad

€n su pais, y amiga intima de la familia de mi esposa.*!

6Por qué no devolvid Diaz las cartas comosele solicitaba?
éCual fue su actitud? No encontramos (por el momento) su con-
testacidn a Romero.

El 23 de marzo, Marti se encontraba nuevamente en Washing-
ton para ocuparsusitio en la cuarta sesién de la Conferencia, que
se reunia después de un mes de prorroga. Ya para esta fecha se
sabia que el Senado habia clausuradosussesiones sin llegar a un
acuerdo sobre la libre acunacion de laplata, por lo que la prolon-
gacion de la Conferencia carecia de sentido. En esta reunidn los
delegadoslatinoamericanos podian vercon claridad tanto sufin e

59 Archivo Porfirio Diaz, ibid., f. 004557.

© AHMR,Libro 47, ‘‘Correspondencia’’, f. 872.

1 Archivo Porfirio Diaz, ibid., f. 00463.
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inutilidad, comoel cardcter de politica personal impuesto porBlai-
ne, y como sefala Marti: ‘‘Que esta comisién hueca debia cesar,
para quenosirviese de comodin politico a un candidato que no se
para en mediosy sabe sacar montes de las hormigas’’.Luego se
puso depie un delegado de los Estados Unidos, mister Tree, quien

hizo unalarga exposici6n destinada a demostrar que no es conve-
niente la adopcién de una monedainternacionaldeplata, a la que

consideraba comoun ‘‘suenofascinador’’.
Pero aunquelos delegados yanquis renunciabana la creaci6n de

una moneda hemisférica —refiere Rafael Almanza—, no cedieron
al intento de sentar un precedente que apuntarahaciael objetivo de
obtenerla soberania monetaria mundial, a cuyo fin propusieron a
la Comision:®‘‘que recomendasequelas reptblicas representadas
en la Conferencia conviden juntas, por el conducto de sus respec-
tivos gobiernos, a una Conferencia Monetaria Internacional, para
tratar del establecimiento de un sistema uniforme y proporcionado

de monedasde oro y plata’. Esta debia reunirse en Londres 0

Paris.
La reaccién del delegado del Uruguay nose hizo esperar. In-

tervino para proponerque,dadala trascendencia de la proposicion

norteamericana, deberia nombrarse una comisiOn que estudiara e
informase sobre ello al pleno de la proxima sesion.® La voz de
Marti se hizo sentir nuevamente y, aceptada su proposicion, la comi-
sidn qued6integradaporlos delegados de Chile, Argentina, Brasil,

Colombia y Uruguay, designandosea este ultimo para contestarel
informe.

Luego Marti recibe una invitacion de Romero manifestando-
le: ‘‘Mi esposa y yo deseamos que nos acompane usted a comer
informalmente y en familia el dia de esta semana que le fuere con-
veniente’’.%

El dia 23 de ese mes, desde el Hotel Shorenhan dondesealoja
le escribe:

® Ibid., f. 004159.
6 José Martf, ‘‘Comisi6n Monetaria Internacional Americana’’, OC,vol. 6,

p. 163.

4 Rafael Almanza, En toro al pensamiento econdmico de José Marti, p. 334.

65 José Marti, OC, vol. 6, p. 164.
6 AHMR,‘‘Correspondencia’’, f. 890, 28 de marzo de 1891. Aunqueesta carta

tiene fecha posterior a la de Marti, parece estar ligada a la respuesta de Marti, y

quiz4 est4 fechada asf por equivocaci6n del copiador, de lo contrario se trata de

dosreunionesdistintas.
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Nohe deser yo quien demore elplacer quesu sefora y usted delicadamente

me ofrecen, y estimo de antemano en cuanto vale. Con sincero carifio iré

mafiana a ponermea los pies de su sefora, y sentarse a su mesa, su amigo

y servidor. José Marti.”

Fue quiza en esta cena que debe haberservido para cambiar
algunas opiniones sobre la respuesta que daria Marti a la propues-
ta norteamericana, en la que Romerole informa que John Weston
Foster, que estaba para hacerse cargo de la Secretaria de Estado,
habia ido a Cubaparainvestigar sobre el terrenolas posibilidades
dela anexién.®

El 30 de marzo en quese retinepor quinta vez la Comision,seria
un dia crucial para Marti, ya que él, cuya participacion en él evento
el Departamento de Estado habia hecho todolo posible por impe-
dir llegandoincluso al soborno, debia contestar el informe. Y aquel
hombrequenotiene patria ‘‘hasta que la conquista’’, va a enfren-
tar, digna y diplomaticamente,a los intereses norteamericanos. Es
mas, para demostrarsu valia, no permite quese le traduzca, leyen-
do el informe primero en espanol y enseguida en inglés. Con toda
cautela, sin herir, va a refutar la propuesta norteamericana, desta-

cando,ante todo, que las proposiciones no han tomadoporsorpresa
a las delegaciones hispanoamericanas, quienes vieron siempre con
toda claridad esa situaci6n, pese a su deseo de contribuir’’...‘‘no
quisieronllevar tan lejos su previsién que pudiera parecer resisten-
cia sistematica a una mejora en que se requeria su concurso’’.”

Enotra parte de su alocucién, cuandose refiere a la necesidad
de unificar la relacidn entreel oro la plata, manifiesta que:

Es para la Comisi6n motivo de complacencia que sea una republica hermana,

la Reptiblica de México,el pais que haya dadoel ultimo ejemplo deesta sana

actitud, proponiendo en su nuevoplan monetario, quela relaci6n dela plata

y el oro sea de 151/2 a 1, comoera: lo que deja a la moneda deplata mucha

mejorluz.”

Pero la parte medulardel informe,en la diferencia de opinion

de la Comisi6n, consiste en rechazar, por no considerar oportuno,

© aMR, ‘‘Correspondenciarecibida’’, vol. 6, f. 38534.

® Carlos Marquez Sterling, José Marti, Sintesis de una vida extraordinaria, Méxi-

co, Porrtia, 1982 (Col. Sepan Cuantos, nim. 367), p. 143.

® José Marti, OC, vol. 6, p. 150.

® Ibid., p. 152.
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el invitar a las potencias del mundo a unaconferencia monetaria en Londres o

Paris, para estudiarel bimetalismo... porque —eneste caso concreto—,, cree

firmemente la Comisi6n que noexistiendo condiciones nuevas,ni nuevos ar-

gumentos... sobre puntos que se debatieron, por peritos en gran parte vivos

en dos conferenciasrecientes,se correrfa el peligro, con unainvitaci6n no bas-

tantejustificada, de alarmar con temores, no por informados menosciertos, a

los poderes que pudiesenveren la convocatoria cierto empefio, aunque habil

y disimuladode precipitarlos a una soluci6n a la que de seguro llegaran antes

porsi propios. ..”1

De esta manera Martiasestaba el golpe definitivo a la posibi-

lidad de citar a una nueva reunién mundial con el mismofin. La

Conferencia estaba concluida, Marti habia frustradolos planes del

Departamentode Estado,y los suefospresidenciales del impetuoso

Blaine.
El primero de abril tuvo lugarla sexta reunion de la Comisi6n

Monetaria ya moribunda. Elinformede ese dia de Matias Romero

ala Cancilleria mexicanaes bastante explicito sobre lo que ocurria

entre bambalinas:

Enla mafiana de hoy habfa venido a verme mister Tree. .., con objeto de mani-

festarme quetanto él comosuscolegas, después de haber consultado al Secre-

tario de Estado, estaban dispuestos a aceptar cualquiera de las dos soluciones

sugeridas enla Ultima sesiOn... para poner términoa los trabajos de €sta, esto

es la convocaci6n de una Conferencia Universal, o la suspensiOn por un largo

tiempo dela actualmentereunida... En la tarde, antes de comenzar Ia sesi6n

medijo mister Hill..., que acababa de hablar con el Presidente Harrison, y

quea él le parecfa preferible el arbitrio de la suspensién delas sesiones.”*

Porla tarde, comoera natural, se suspendia la sesiOn sin llegar

a ningin acuerdo. El 3 de abril se verifica la penultimasesion, en

cuya acta queda constancia de que: “Se resuelve: queal cerrar sus

sesiones esta Comision, expresa el deseo de que antes de mucho se

retina otra Comisién que puedallegar a un acuerdo para uniformar

el sistema monetario delas republicas americanas, con provecho de

todas y cada una deellas’’.” 5 :

Luego, el delegado por Estados Unidos, mister Tree, pi-

di6 la palabrapara solicitar un voto de recomendaci6nal presidente

11 Ibid., p. 164.

72 AREM/AEMEU,t. 40, pp. 572-575.

7B AREM, t. 401, f 291, Acta nim. 7 de la Comisién. Las actas de ésta se en-

cuentran disgregadasenlos diferentes informes de Romeroa la Cancilleria.
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de la Conferencia Matias Romero,porla atingencia e imparcialidad
con que supoguiar éstas. Marti tom6la palabra para aprobarlo.

Por acuerdo general, al dia siguiente, 4 de abril, se clausuraba

formal y solemnementela inutil Comisi6n Monetaria Internacional

Americana,diluyéndose en halagosal gobierno de los Estados Uni-
dos. Marti habia cumplido su mision y noasistid a dicha clausura,
pues ‘“‘Hay un modo de andar, de espaldas vueltas, que aumentala
estatura’’.74

Habiendo cumplido honrosamentesu mision diplomatica enco-

mendada, quedalibre el revolucionario,el periodista, el pensador
antiimperialista, que no podia callar sus experiencias y emociones.

Entonces su plumavuela escribiendo para La Revista Ilustrada, de
NuevaYork, sus experiencias, advertencias y consecuencias de ‘‘La
Conferencia Monetaria de las Republicas de América’’. ‘‘Quélec-
cién se desprende para América...’’. Y va plasmando su pensa-
miento y sentencias cuyo valor trasciende con mayorvigor hasta
nuestros dias, en que aquellas paginas toman plena vigencia en los
azarosos momentos que corre nuestra América. Epoca de pala-
breria hueca y amanadasconferenciascotidianas, de neoliberalismo
econdmicoy tratados de libre comercio.

Asi resuena hoy su voz admonitoria, como una advertencia que
no debe perderse:

Cuando un puebloes invitado a uni6n por otro, podra hacerlo con prisa el

estadista ignorante y deslumbrado... que podrdrecibirlo como una merced

al politico venal o demente,y glorificarlo con palabras serviles; pero el que

siente en su coraz6nla angustia de la patria, el que vigila y prevé, ha de inquirir

y ha de decir qué elementos componenel caracter del pueblo que convida y

el convidado.’5

Y mas claro, senalando metaféricamentelos peligros, manifies-
ta a manera de cuento,para quese le entienda:

Dos céndores, 0 dos corderos, se unensin tanto peligro como un cdndory un

cordero. Los mismos céndores jdvenes, entretenidos en sus juegos fogosos y

peleas fanfarronas de la primera edad, no defenderfan bien, 0 no acudirfan

a tiempo juntos a defender, la presa que les arrebatase el cOndor maduro.

Prever es la cualidad esencial... Gobernar no es mas que prever. Antes de

™ José Martf, OC,vol. 6, p. 165.
5 Ibid., p. 158.
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unirse a un pueblo, se ha de ver qué dafios, o qué beneficios, pueden venir

naturalmente de los elementos que lo componen.’¢

Y después de hacer un someroanilisis de las condiciones politi-
cas y éticas de la nacién norteamericana, de sus ambiciones ma-

nifiestas, de su desprecio por nuestros pueblos, retomandoel te-

ma economico manifiesta estas verdades plenamente comprobadas

hoy:

Quiendice unién econdémica,dice unidn polftica. El pueblo que compra, man-

da. El pueblo que vende,sirve. Que hay que equilibrar el comercio, para

asegurarla libertad. El pueblo que quiere morir, vende a un solo pueblo, y

el que quieresalvarse, vende a més de uno.El influjo excesivo de un pais en el

comercio deotro, se convierte en influjo politico.”

Luego, como quien vela realidad actual, hace esta advertencia

que deberia ser recordada por nuestrospoliticos actuales:

Cuandoun pueblo fuerte da de comera otro,se hace servir de él. Cuando un

pueblo fuerte quiere darbatalla a otro, compele a !a alianza y al servicio a los

que necesitan de é1. Lo primero que hace un pueblo parallegar a dominar a

otro, es separarlo de los demas pueblos. El pueblo que quieraserlibre, sea

libre en negocios.”

Para concluir: ‘‘Ni uniones de América contra Europa, ni con

Europa contra un pueblo de América... Si algiin oficio tiene la fa-

milia de América, noes ir de arria de unade ellas contra las republi-

cas futuras’’.” Fe

Por aquellos dias Marti vuelve a reunirse con el ministro de

México en unacomidaintima; el cubano le habla de sus proyectos

de celebrar una velada en honor de México enla Sociedad Literaria

Hispano-Americana,y el mexicano le informa de algunos aspectos

quele interesan sobre Cuba. pee eA

De esta reuni6nle escribe a Quesada: ‘*Ayer comi, de invita-

cién inmediatay privada, en casa de Romero’. Y refiriéndosea las

noticias dela Islale refiere: ‘‘Foster vino de Cuba cabizbajo, fue a

trabajar a los espafioles. Trajo el informe de queellos, aunque no

16 Ibid., p. 159.
7 Ibid., p. 160.

78 Ibid.

79 Ibid.
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todos, estén con los anexionistas’’. A la vez querefiriéndosea la ve-
lada senala: ‘‘Quién sabe si van Romero,y su sefiora, a la Sociedad

Literaria’’. Pero en otra parte de la carta manifiesta euf6rico:

iLibre el campo,al fin libre, y mejor dispuesto que nunca,para preparar,si

queremos,la revolucién ordenada en Cuba, y con los brazos afuera! Senta-

da la anexi6n. Los yanquis mismos,valiéndose de la Conferencia Monetaria

como de un pufial, lo han clavado en el globo aquél del continente y de las

reciprocidades. Nos mostramos y fuimos entendidos. Convencidos de su de-

rrota,los republicanos antiblainistas, se han valido de ella para dar un golpe de

muertea la candidatura Blainista... Usted sabe, por supuesto, que ha andado

porel aire, marcandolos puntos, un dedo que nunca duerme.™

Enprivado, Marti reconocia su victoria sobre el Departamento

de Estado, y que habia frustrado las ambiciones presidenciales de

Blaine.
Pocos dias después, el ministro de México recibia la calida in-

vitacién de Marti, quien, como presidente de la Sociedad Litera-

ria Hispano Americana, habja organizado una velada en honor de

México. Su simpatia por Romero qued6 manifiesta una vez mas en

los términosdela invitacién quele cursa el 19 de abril:

México va a hacer,el jueves 23, su noche defiesta —la noche de México—, de

la que conversé con su sefiora y usted, cuando me hicieron el honor de sen-

tarme a su mesa... nadie en la (Sociedad), y menos que nadie los mexicanos

de Nueva York, creen que esta fiesta de familia —deletras y de misica del

pais— serfa completa sin verlo a usted sentado en la silla de cabecera que le

guardo.

No meextrafiael entusiasmo quela velada mexicana ha despertado aqui...

México es comola levadura de América... Yo tendré particular placer, de

simpatia y de justicia, en que le vean a usted enella, en el lugar que le designa

més que su empleo actual, la consideraci6n que se ha ganado por su mérito

propio.

A usted nada mas tengo que decirle, puesto que mejor que yo sabe que

estas cosas no sontanto por lo que son en si. Sino porla importanciay el

alcance quese le conceden de lejos.*"

El 21 de abril Romero contesta disculpandose cortésmente de

no poderasistir: ‘‘Agradeciendo el honor que se hace a mi pais,

® Jbid., ‘Carta a Gonzalo de Quesada’, pp. 181-182.

81 AHMR, “‘Correspondenciarecibida’’, t. 6, f. 38669.
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dandoleel primerlugar «n esta serie de veladas americanas’’.®* Pero

ese dia, jueves, el secreiario de Estadorecibia al cuerpo diplomati-

co, y él no podfafaltar. No obstante, envia una carta casi similar a

la Cancillerfa informandosobreeste acto organizado por Marti.®

La noche dela velada,antela presencia del cdnsul de México,*

Marti pronuncia unbello discurso en que se manifiesta su amor por

México:

Este jbilo es justo, porque hoy nos reunimos a tributar honor a la naci6n

cefiida de palmerosy azahares que se alza, como un florén de gloria, al cielo

azul... iSaludamos a un pueblo que funde,en crisol de su propio metal, las

civilizaciones que se echaronsobre él para destruirlo! iSaludamos,conelal-

ma enpie, al pueblo ejemplar y prudente de América!... La muerte por el

derecho del pafs funde, al fuego de la Reforma, al indio

y

al criollo; y se alza

Judrez, cruzado de brazos, comofragua encendidaenlas entrafias de una ro-

ca, ante el imperio de polvo y locura, que huyea su vista y se deshace... Yano

es Tenochtitldn, la ciudad de guerrerosy sacerdotes, la que pasea en las plazas

de México y entra a oraren susteocallis... €s Parfs quien pasea, refinado y

airoso, por aquellas alamedasde follajes opulentos.*®

Luego se produce unsilencio. Aparentemente la comunica-

cién entre aquellos dos patriotas, aunque de caracteristicas dife-

rentes, qued6 jaterrumpida. Matias Romero partié para México

y Marti entré de lleno en la preparacionde la guerra necesaria. Pe-

ro aun falta iivestigar algunos puntos de las relaciones entre Ro-

mero y los revolucionarios cubanos, pues en su archivo personalse

encuentran varias comunicaciones entreel ministro de México con

Gonzalo de Quesada y Horatio Rubens®* y un mayor numero de

®& AHMR,‘‘Correspondencia’’, f. 954.

& AREM/AEMEU, t. 401, f. 1,2 Y acompafiolas crnicas de los periddicos México

Moderno y El Porvenir de la ciudad de Nueva York conla descripcidn dela velada

y los discursos que en ella se pronunciaron.

8 José Marti, OC,vol. 7, pp- 65, 66.

8 Juan Navarro N., médico y consul de México en Nueva York, desde 1863 hasta

su muerte en 1894. De quien dijera Martial citar a los representantes de México

en ‘‘El Congreso de Washington’: “‘...es uno de los patriarcas mejicanos, el caba-

llero indio Juan Navarro, compafiero de Prieto, de Ramirez, de Payno, de Lerdo,

de todos los fundadores: es el consul de México en Nueva York: perdio toda su

fortuna, y vive feliz con otra mayor, que es la de no lamentarla’’, José Marti, OG;

vol. 6, p. 36. Véase Diccionario Pornia, historia, biografia y geografia de México,4a.

ed., México, Porrda, 1976.

8 Se encuentran en el AHMR, “Correspondencia recibida’’, 1894. EIS de julio

Quesadale escribe que: ‘‘Estaran varios dfas en el National Hotel, porst desea
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cartas entre el ex ministro de Juarez y Santacilia, en que se inter-
cambian ideassobrela problematica y la lucha de Cuba,*” las cuales
podran aportar nuevasluces.

Por todo lo anterior, ahora sabemos con certeza que cuando

Marti vino a México en 1894, no era desconocido a Porfirio Diaz

ni a la Cancilleria mexicana; quizé esto facilité la entrevista entre

Marti y Diaz.
En 1895,cuandoserecibenlas primeras noticias sobre la muerte

del Apéstol, encontramos dos cartas de Romeroa PedroSantacilia
en que se confirma, una vez mas, cémo los hombres no son valo-

rados en su exacta magnitud por los hombres de su generaci6n ni
por quienes aparentemente les conocen. Cuandoviven,se les aco-
ge con simpatia, pero se les considera ilusos, sonadores, idealistas,
sin comprenderel alcance desus ideas, ni hasta dondellegaran sus
acciones. Tal fue el caso de Romeroen relaci6n con Marti, como

se desprendedela primera carta, fechada el 13 de junio en la que
manifiesta:

Parece cierta la noticia de la muerte de Marti,la cual siento mucho, pues aun

cuando, en mi concepto, no era un hombre prdctico, y por lo mismo no era a

propésito para encabezar el movimiento independentista de Cuba, tenfa muy

buenas condiciones personales; pero murié de una manera quelo haravivir

eternamente en la memoriade los cubanos.®

Y el 17 de julio, en la segundadeellas, le refiere:

Hoyrecibisu carta del 12 del actual. Desgraciadamente se ha confirmado ya

fuera de toda duda, la noticia de la muerte de Marti, quien fue el verdadero

iniciador de la reciente insurrecci6n, que era una especie de loco que no se

verlos’’. Ms. Inglés, 2 p. f. 44042. El 7 de julio, Quesada‘‘agradece entrevista;

llamar4nel dia 9, para comunicarle asunto deinterés...’’. F 44052. Ms.Inglés, 2p.

Rubens Horatio, Ny ‘‘Llamala atenci6n sobre despacho Guatemala y El Salvador,

cree imposible un gobierno estable...’’. Mec. Inglés 2p. Horatio Rubens, NY 16 de

julio, f. 44090. ‘‘Preguntasi serfa prudente presionar al Departamento de Estado

para soluci6n asunto. Ms. Inglés 2 ps. 10 de julio Quesada‘‘telegrama’’, ‘‘General

desea cosultarlo sobre noticias libertad Antonio. Ms.’’. Bastenlas citas anteriores

para verlas relaciones entre Matias Romeroy los revolucionarios cubanos.

87 Se encuentran cerca de 150 cartas de Santacilia a Matias Romeroy existen las

respectivas respuestas, en muchas delas cuales se tratan asuntos de Cuba, como.

la del primero de abril en que Santacilia le manifiesta: ‘‘No carece de fundamen-

to la opini6n de Foster sobre la posible anexién de Cubaa los EU’’

® AREM,‘‘Correspondencia’’, f. 235.  
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paraba en naday tenfa la manfa de la independencia de Cuba (pero con toda

claridad vefa). Sin duda que figurard entre los Martires de Cuba en primer

término.®

Triste epilogo para este trabajo, que tiene por objeto abrir las
puertas a nuevas investigaciones enlas relaciones entre ambos pue-
blos hermanos unidosenla historia, y seguro estoy que anteel in-
vestigador paciente y carifoso por el tema, nuevas sorpresas nos
aguardan.

89 AREM, “‘Correspondencia’’, f. 271.

 



 

 

JOSE MARTI,
CRONISTA DE LA VIDA MEXICANA

(1875-1876)

Por Luis Angel ARGUELLES EsPINosa
CENTRODE ESTUDIOS MARTIANOS

6C O APENAS HABIA ESCRITO parael publico antes de ir a Méxi-
i, ee fuera de lo que requeria el servicio de mipatria, y esto

naturalmente habia sido muy poco; porque la patria requiere mas
actos que palabras’ ’,! reconocia el propio Marti anos mds tarde de
su salida de México, pais al que llega en febrero de 1875 y donde
permanece hasta principios de 1877.

Ciertamente, esta primera experiencia mexicanale posibilita,
entre otras muchascosas, ejercer intensamente el periodismo. Si
comolicenciado en derechoy aficionadoa las artes y las letras va-
lora la dificil marcha de la democracia mexicana y comentael movi-

miento cultural, comopolitico se preocupaporla suerte tanto dela
naci6n que lo alberga comodesus sectores populares. Ello, claro
est, sin olvidarla situacion de su patria esclava.

Un mes después de su arribo a México,se incorporaal cuerpo
de redactores de la Revista Universal (dirigida por Vicente Villa-
da) enla cual colabora asiduamente desde marzo de 1875 hasta no-
viembre de 1876, afo en que esta publicacién deja de editarse. En
ella escribian figuras destacadas de la intelectualidad mexicana de
aquellos tiempos como Guillermo Prieto, Ignacio Ramirez, Ignacio
Manuel Altamirano y Manuel M.Flores, entreotros.

Ahorabien, si convenimos con Julio Torri que ‘“‘la crénica pe-
Tiodistica es un medio de comunicar ideas... [y que] aprovecha
el suceso diario para dar el salto trascendente a lo general, para

1 José Martf, “‘Fragmentos’’, en Obras completas, La Habana,Editorial Nacio-

nal de Cuba, 1963-1973, vol. 22, p. 158. En adelante,las referencias a esta edicién

se indican conla sigla OC seguida de nimero de volumeny pdgina.
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remontarse delo particulary lo cotidianoa lo esencial’’ 2 entonces
debemos aceptar que la mayorparte de la produccidn martiana en
México consiste en crénicas, unas veces de cardcter politico, otras
de caractercultural, histérico o de costumbres, asi como en no pocas
ocasiones, estos asuntos aparecen mezclados.

Si bien la Revista Universal devienesu principal‘‘trinchera’’, co-
labora ocasionalmenteen otras publicaciones como El Federalista,
El Socialista y el Eco de Ambos Mundos. En algunadeestasrevis-
tas también aparecen composiciones poéticas suyas. Resulta obvio
que a partir de estos ‘‘aflos mexicanos’’ su producci6nintelectual
empieza a manifestarse en varias direcciones simultdneas. Contri-
buye a ello no solo la temprana madurez del Maestro cubano,sino
tambiénla posibilidad real de una mayorlibertad de expresion de
sus ideas. De modo esquematico podriamos decir que tres gran-
des temas se abordanen sus‘‘crénicas mexicanas’: México, Cuba

y Europa,con alusiones esporddicas a América Latina. Por reque-
rimientosdel oficio, México ocupael tema central de su abundante
prosa periodistica de entonces.

Los presentes apuntes llevan como propésito mostrarlas re-
flexiones martianas sobre la convulsa vida mexicana a él contem-
poranea. Muchasdeellas, no obstanteescribirse hace aproximada-
mente siglo y cuarto, conservan su actualidad (al revelar la autoc-

tonia de su pensamiento y sus posiciones a favor de la democracia,
el desarrollo econémicoy la justicia social) y manifiestan su amor

por la tierra azteca, la cual le revel6 su mundo americano. Es im-
portante subrayar que el hecho de haber agrupadolos asuntos me-
xicanos en cinco secciones obedecea razones cognoscitivas y no sig-
nifica que sus cronicas fuesen monotematicas. Una mismacronica
aborda, generalmente, distintos asuntos. Seguramente nuevosestu-
dios vendran que profundicen los aspectos que se presentan a conti-
nuacion.

1. La problematicapolitica

Decierta forma, se puede considerar a Marti como‘‘lerdista’’ du-
rante su exilio mexicano de los afios 1875 y 1876. Esto es, debido

a su apoyo al gobierno dirigido por Sebastian Lerdo de Tejada, al
cualle corresponde continuarla obra de laReformainiciadaporla

2 Apud EmmanuelCarballo,Historia de las letras mexicanas en elsiglo XIX, MExi-

co, Universidad de Guadalajara, 1991, p. 114.  
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administraciOnjuarista. Pero, a la vez, no es justo limitar el pensa-
mientopolitico y social del joven cubanoal programalerdista, pues
aquéltrasciendea éste. Por eso, cuandoseleensus textos de estos
anos se encuentran disimiles propuestas para queel ejecutivo las
lleve a cabo.

Marti vislumbrael afianzamiento de la débil democracia mexi-
cana comoresultado de un sostenido quehacer educativo por una
parte y de necesarias reformas econdémicas que impulsaranel desa-
trollo del pais y el bienestar del pueblo porla otra. Como perio-
dista militante coadyuva a estos propésitos. Enel plano politico,
criticartantoal caudillismoy al clericalismo comoal injerencismo
que entorpecianel normal funcionamiento de esa democracia.

a. Caudillismo

Tempranamente aboga Marti por que la nacion mexicana deje atras
esa, por decirlo de algtin modo,“‘tradicidn de violencia’ que habia
caracterizadola vida politica del pais en las primeras seis décadas
del siglo x1x.3 Su critica al caudillismo, visible ya en sus articulos
de 1875, cobra mayor fuerzaa partir de 1876, ya que el 10 de ene-
ro de este ano Porfirio Diaz proclamael Plan de Tuxtepec envir-
tud del cual se desconoce a Lerdo de Tejada comopresidente de
la republica y se postula una reforma constitucional. El periodista
cubano aprovechatantola crénica comoelsuelto o gacetilla para
cuestionaral caudillismo que se enseforeabaentierra azteca.

Existen, al menos,tres articulos clave donde el Maestro fustiga
al caudillismo mexicano. Todosellos aparecieron en El Federalista
en diciembre de 1876. El primero delostrabajosse titula Alea jacta
est —publicadoel dia 7—y salea la luz en un contexto caracterizado
porla victoria militar de las fuerzasporfiristas, las cuales ain deben
neutralizar focos de la oposici6n armada. El dia anterior, el 6, el

propio Porfirio Diaz (quien habia asumidola presidencia provisio-
nal del pais) debe dirigirse al interior para combatir las fuerzas de

José Maria Iglesias, quien como presidente de la Suprema Corte
de Justicia habia declaradonula la reeleccién de Lerdo de Tejada
en octubre de 1876, pasandosea la oposici6n armada.

3 No puede desconocerse queesta “‘tradicién de violencia’’ habfa tenidosusal-

tos beneficios: independencia de Espajfia y victoria antelos intervencionistas fran-

ceses. Pero, a su vez, habja tenido sus altos costos politicos y sociales comocrisis

econémicas y endeudamiento del pafs.
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El texto del cubano, a la vez que revela su amorporla patria de
Hidalgo,nos permite conoceraspectos de su concepcién democrati-
ca, ajenaa todotipo de caudillismo o militarismo que no represente
la voluntad del pais. Denuncia el hecho de que una faccidn preten-

da, de cualquier forma, llevar a su caudillo a la maxima magistratu-

ra, en evidentealusi6na las fuerzas iglesistas. Asimismo,se critica

al movimiento armadoporfirista por haber derrocado a un gobierno
legalmenteconstituido y ensangrentarun ano ala patria mexicana.
Hacia el final del articulo, hace un planteamiento de valor perdu-
rable:

Unarevoluci6n es necesaria todavia: la que no haga Presidente a su caudi-

Ilo, la revoluci6n contra todaslas revoluciones: el levantamiento de todoslos

hombrespacificos, una vez soldados,para queniellos ni nadie vuelvan a serlo

jamas.4

Apenas tres dias después del anterior texto, Marti escribe
una nuevacronica, titulada “‘La situaciOn’’, caracterizada por una

fuerte oposicion a la nueva administraci6n porfirista. Critica distin-
tas medidas del gobierno de facto que provocan encarcelamientos,

Ordenes de destierro, falta de libertad de los municipios y limita-
ciones a la libertad de prensa. Pero, sobre todo, nos muestra sus

criterios en torno a lo que debeser una auténtica republica demo-
cratica:

éSe vive en Republica, y no es dable decir lo que se piensa? Como ciudadano,

se tiene el derecho,el deber de buscar el mejor gobiernoposible, éy se castiga

con una penano usada nipara conlos servidores del imperio, el uso de este

derecho elemental?

Es acaso undelito patriético pensar que no es convenienteel predominio

de Tuxtepec? De manera queeste plan est sobrela intimidad del pensamien-

to, sobre el hogar sacratisimo, sobre el derecho politico, sobre el respeto a la

personalidad, sobre la conciencia humana.

éQué venja a restaurar, si todo lo vulnera? Qué libertad respeta,si no

deja libre mds quela voluntad de admirarlo servilmente?*

4 José Marti, Alea jacta est, en Obras completas. Edicién critica, La Habana,

1985, vol. 2, p. 284. En adelante las referencias a esta edicionse indican con la

sigla OCECseguida de numero de volumeny pagina con excepciGn delvol. 4, que

se encuentra inédito.

5 José Martt, ‘‘La situaci6n’’, OCEC,vol. 2, pp. 288-289.
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En efecto, hasta su heroica caida en combate, en mayo de 1895,

el Maestro cubanodefendiéla libertad de expresién como derecho
inalienabledel individuo.

El 16 de diciembre aparece ‘‘Extranjero’’, texto revelador no

solo de su mexicanismo,sino poseedorde unagran cargaética. Su
propiotitulo es sintomatico: el trabajo constituye una respuesta a
cierto periodista que le enrostra su condici6n de ‘‘extranjero’’ que
se inmiscuye en los problemas internos del pais. Por eso el perio-
dista cubano argumenta la obligacién moral quele asiste para par-

ticipar enla politica mexicana, especialmente en momentos en que
un caudillo comienza a cercenarlas libertades publicas: ‘‘mi vo-
luntad ingobernable se ve gobernadaporunaaltanera voluntad; mi
espiritu libérrimo siente contenidos todos sus derechosdelibre mo-
vimiento y pensamiento’’.

Por otra parte, debemossenalar que la experiencia mexicana de
estos anos le sirve para concientizar que habia contraido un com-
promiso con la humanidad y no solo con un pueblo determinado.
Al final de esteviril texto expresa: ‘‘Y asi, alla como aqui, donde yo
vaya como dondeestoy, en tanto dure mi peregrinacionporla ancha
tierra, parala lisonja, siempre extranjero; parael peligro, siempre
ciudadano’’.‘

Comoantes expresamos, tambiéna través delos sueltos y gace-
tillas el cubano combatela practica caudillista atentatoria no sdlo
a las libertades individuales, sino también al desarrollo econémico

del pais. En suelto aparecido el 25 de octubre de 1876, vispera de
la reeleccién de Lerdo de Tejada y el consiguiente levantamiento
de José Maria Iglesias, se refiere a los articulos industriales mexi-
canos premiados en la Exposicion de Filadelfia recientemente ce-
lebrada: “‘Esta gratisima noticia —anota— poneen nosotros ideas
muy amargas: con sangre se riegan ahoralas cercanias delas fabri-
cas laureadas: équé hace la patria con los malos hijos que olvidan
que sobrela sangre no ruedanbienlos carros de la industria?’’.’

Por varias razones, muchoafectaria al exiliado cubanola caida

del gobierno de Lerdo de Tejada. Sabia que el hecho no era conve-
niente ni para México, ni constituia un buen ejemplo para Améri-

ca Latina. En carta a Manuel Mercado (fechada en La Habanael

11 de febrero de 1877) habia vaticinado: ‘“Veo a México en cami-
no de una reacci6n conservadora; ni es nueva para Ud. mi aneja

6 José Marti, ‘‘Extranjero’’, OCEC,vol. 2, p. 294.

7 José Marti, ‘‘Sueltos y gacetillas’’, OCEC,vol. 4.
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certidumbre dé queasi habia de suceder’’. Y a continuaci6n expre-
sa algo muylicido: ‘‘iQuiénsabesi el partido liberal —siempre es
desgracia parala libertad que la libertad sea un partido— tiene el
derecho desentirlo!’’.8

b. Clericalismo

Su defensa de la democracia mexicana lleva a Marti al enfrenta-
miento con las posiciones de la Iglesia catélica, vinculada con el

caudillismo antilerdista, y enemiga de las leyes de la Reforma. Las
posiciones conservadoras deesta Iglesia sirven para robustecer su

postura anticlerical, entendida como un pleno rechazo la influen-

cia del clero enlos asuntosestatales y en la ensefianza. Con anterio-
ridad a su arribo a México en 1875, habia conocido la connivencia

del alto clero catélico con la administraci6n colonial de su “‘patria
chica’’.

En algunas de sus cr6nicas mexicanas se denuncia el apoyo ma-

terial y espiritualdela Iglesia catlicaa las fuerzas antigubernamen-

tales. Con motivo de que dos poblados michoacanos (Apatzingan

y Paracho) fueron incendiados y robados, y presentadosporla re-

accion comouna‘‘victoria dela religién’’, el autor de “‘E! Presidio

Politico en Cuba’’ escribe:

Infames. Pero, no se avergilenzanlos cat6licos mexicanos de acudir para de-

fenderse a estos bandidos préfugos de carceles, a estos hombres capaces de

toda vileza... 2Qué Diosvillano es ése que estupra mujeres e incendia pue-

blos?

Enel propio texto se arremete contrala prensa catdlica que ig-

nora

a

estos vandalos o se solaza en sus comentarios:

&Qué hacenlos periddicos catélicos? Lo que hacenen todoslos tiempos: ves-

tirse con el manto de piedad; bajar a tierra estos ojos humanos que se han

hecho para mirar de frente a todo; disimular bajo sus vestiduras negras las

iracundas palpitaciones de su coraz6n, y ocultar con la sombra de Sus habi-

tos la sonrisa que, ante los malvados que desolan una comarca fertilfsima, se

dibuja con regocijo en sus labios contraidos porla satisfacci6n y silenciosos.

Nobastael habito:se ve la sonrisa:las llamas del incendio de Apatzinganles

iluminanclaramenteel rostro.°

8 José Mart{, Carta a Manuel Mercado, OC,vol.20, p. 25.

9 José Martf, ‘“Apatzingdn y Paracho’’, OCEC,vol. 2, pp. 61-62.  
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Por entonces, fiel a su postura de revolucionario y no de mero
iconoclasta, reprocha al gobernador de Guanajuato (Florencio An-
tillon) el hecho de haber fundado unacapilla cat6lica y asistido a
actos religiosos publicos. Precisa que esta actitud constituye una
transgresion dela Constituci6n de 1857,la cual prohibia a los repre-
sentantes del gobiernoel apoyooficial a culto alguno. Aprovechala

ocasiOn para recordaral lector mexicanolos males ocasionados en

el pais ‘‘por el dominioy afan absorbentede la doctrinacatdlica’’.
Porotro lado,el conservadurismodela Iglesia catdlica mexica-

na radicaliza su pensamientoliberal, lo que le permite comprender

mejorlas ‘‘herejias’’ a la doctrina del Vaticano. Por eso, ya desde
agosto de 1875, reivindica figuras comola del escritor y sacerdote
peruano Francisco de Paula Gonzalez Vigil (1792-1875), a quien la
curia romanahabia excluido de su seno. En ocasi6nde escribir un
elogioso articulo con motivo de la muerte del peruano,sostiene que
“el cristianismo ha muerto a manosdelcatolicismo’’" y convoca a

un rescate de Cristo cuya doctrina hasido distorsionadaporla Santa
Sede.

c. Injerencismo

El exilio de estos afios le permite conocer aspectos dela politi-
ca norteamericana en relacion con México,lo cual constituye una
fuente de su ideario latinoamericano. En distintos trabajos alerta

al pueblo mexicanosobrela posibilidad de la intervencion norte-
americana. A su vez, Marti comprende quelas luchas internasfa-
vorecenesa politica interventora. Deahisuinsistente llamado para
preservarla paz nacional. Ya en un pequenosuelto, fechadoel 10
de marzo de 1876, escribe que ‘‘las autoridades [norte]americanas
estan interesadas en desacreditar completamente a Méxicoen to-
da su naci6n para ganarsela opinion, hoy tadavia contraria, a toda
injerencia en nuestros negocios...’’.!” Y finaliza la nota con una su-
gerente advertencia que él pone entre signos de admiraci6n para
resaltar el contenido: ‘‘iY pensar que con nuestras revoluciones[0
sea, las luchasintestinas] tal vez estemos Ilevando a manosextranas
nuestro pais!’’.

Disponemosde dos textos que nos ayudan a conocer tanto las

reflexiones martianas sobre este asunto comosus posiciones asu-

1 José Martt, ‘La Republica de Guanajuato’, OCEC,vol. 2, p. 159.

11 José Marti, ‘Francisco de Paula Vigil’, OC,vol. 6, p. 313.

12 José Marti, ‘‘Sueltos y gacetillas’’, OCEC,vol. 4, p. 294.  
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midas. Y vale subrayar esto ultimo, pues Marti no sdlo nos brinda
pensamientoslicidos,sino que también enél existe un compromiso
con esa realidad comosi hubiera nacidoen ese suelo. Por cierto, no
olvidemos que en una polémica por entonces habia precisado que
él no se consideraba‘‘extranjero’’ en México,sino ‘‘no nacido’’ (a
lo que podriamos agregar nosotros que era un tipo de ‘“‘mexicano
nacido en Cuba’’).

El primero de esostrabajoslleva portitulo ‘‘México y los Esta-
dos Unidos’’ y se publicé el 27 de abril de 1876. En el texto, don-
de se rechaza todatentativa de invasion norteamericana, se emiten

dos tesis de especial relevancia. Una, relativa a su percepcién de

las fuerzas econdémicas que deciden la politica oficial del gobier-
no norteamericanoy,portanto, constituye un temprano cuestiona-
miento a considerarla sociedad norteamericana como ‘‘modelo’’
de democracia universal:

La cuesti6n de México —escribe Marti— comola cuesti6n de Cuba, dependen

en gran parte en los Estados Unidos de la imponente y tenaz voluntad de un

numero no pequefio ni despreciable de afortunados agiotistas [especuladores]

que son los duefios naturales de un pafs en que todo se sacrifica al logro de

una riqueza material.

éAcaso alcriticar el “‘modelo neoliberal’’ de la época, nosigni-
fica que ha trascendidoel pensamientoliberal de su tiempo? Claro
esta, su posterior experiencia norteamericana (1880-1895) le per-
mitira enriquecersu critica a la sociedad estadounidense. La otra
tesis, vinculada conla anterior, es su llamadoa la unidad de los me-

xicanos para enfrentarel peligro del exterior. Por eso senala:

No hayrevoluci6n ni lerdismo; no hay generales ni hombresciviles; no hay

rebeldes ni leales; no hay mds que mexicanos que se agrupan alrededordel

que defiendela salvaci6n dela patria, y ciegosy traidores que adelantan hacia

su ruina engafiosamente espoleados por los que quieren hacer de México un

mercado donde asegurar su vacilante posicién mercantil."

El otro texto relevante resulta acaso mas conocido. No és, pro-
piamente, unarticulo periodistico. Se trata de unos apuntes, es-
critos presumiblemente a fines de 1876 o primeros dias de 1877,
cuandose disponia a abandonar México. Dichotexto, ademas de

13 José Martf, ‘México y los Estados Unidos’’, OCEC,vol. 2, pp. 266 y 270.  
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alertar a los mexicanosdelpeligro del Norte, contiene una idea que
sera desarrollada con posterioridad:la idea de que a las puertas de
México selibraria ‘‘la batalla del mundo’’, producto de las contra-
dicciones entre los Estados Unidos de Américay las otras potencias
europeas. De ahi también que llegara a concebir la independencia
de Cubay Puerto Rico y su hermanamiento con las demas republi-
cas latinoamericanas como unavia para lograr un ‘‘equilibrio uni-
versal’’ que preservara la paz mundial. Ya desde fecha tan tempra-
na apunta: ‘‘México crece. Ha decrecer pa[ra] la defensa, cuando
sus vecinos crecen pa[ra] la codicia. Ha de ser digno del mundo,
cuandoa sus puertas sevealibrarla batalla del mundo’’.

Y mas adelante manifiesta su amorporla tierra mexicana:

iOh, México querido! iOh, México adorado,ve los peligros que te cercan!

iOye el clamor de un hijo tuyo, que no nacid de ti! Por el Norte un vecino

avieso se cuaja, por el Sur... Ti te ordenards, ti te guiar4s: yo habré muerto,

oh México, por defenderte y amarte...14

2. La problematica social

a. El cronista descubreal indio

Su experiencia mexicana le permite conocer la cuesti6n indige-
na; cuestion que noera exclusiva de la naci6n azteca, sino de mu-

chos paises de América Latina, especialmente de aquellos pueblos
que han sido llamados por el etndlogo brasileno Darcy Ribeiro
“pueblos testimonio’’.

Desde muyprontose evidencia su ‘‘tomade partido’ a favor de
los indigenas mexicanos. Establece unarelaciénafectiva que favo-
rece la relaci6n‘‘cognoscitiva’’, esto es, al estudio consciente del

rico legadocultural de esta raza.’ Ahorabien, el acercamiento de
Martia la problematica indigenanoes el acercamiento“‘ilustrado’”’
ni tampoco el ‘‘rom4ntico’’. O sea, no considera que con simple
““educaci6n’’ o ‘‘ilustraci6n’’ se fueran a resolverlos problemas de
este sector. Tampoco ve al indio como un objeto exdtico, ni como
el “‘buensalvaje’’ rousseaniano a quien debe dejarsele tranquilo

14 José Marti, “‘Apuntes’’, OC, vol. 19, pp. 21-22.

15 Marti consulté tanto fuentes indfgenas (Popol Vish, Libros de Chilam Balam,
El Gilegilence), como fuentes europeassobre los autéctonos de América (Barto-
lomé de Las Casas, Bernal Dfaz del Castillo, Oviedo, Herrera, Landa, Sahagin,

entre otros).
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pues vive en el mejor delos estados posibles. Ante la imposibilidad
de analizarlas distintas cronicas martianas donde se alude al tema
indigena, nos detendremos en dosdeellas. La primera, publica-
da el 14 de septiembre ae 1875, se distingue por su visidn, digamos
“‘postilustrada’’ de la problematica indigena. Veamos:

éQué ha de redimir a esos hombres? La ensefianza obligatoria éSolamente la

ensefianza obligatoria, cuyos beneficios no entienden y cuya obra es lenta? No

la ensefianza solamente: la misi6n,el cuidado,el trabajo bien retribuido. En la

constituci6n humana,es verdad quela redencidn empieza porlasatisfacci6n

del propiointerés.'*

Ya enla siguiente cronica se puede observarla radicalizacion de
su pensamientosocial a la que no es ajenala praxis mexicana. Asi,
enel texto se postula la relaci6n estrechaentre la cuestidn social y

la cuesti6n politica: ‘“Hemos hecho muchasrevoluciones de princi-
pios; pero todas éstas seran infructiferas mientras no hagamos una
revolucién de esencia. Se esté consumandoel ideal politico; pero
necesitamos para realizarlo de la unidad social’.

Y acontinuacién describe una situaciOn que, a pesar del tiem-

po transcurrido, atin perdura en la mayorparte de las sociedades

latinoamericanas (y subdesarrolladas en general), lo cual constitu-

ye una barrera que obstaculiza el acceso a la democracia:

Somos

a

la par miserables y opulentos; hombresy bestias; literatos en las ciu-

dades, y casi salvajes en los pueblos: las naciones no se constituyen con seme-

jante falta de armonfaentre sus elementos. .., una naci6nlibre necesita estar

formada por un pueblo de hombres."

En verdad,la cuestién indigena mexicana le hace comprender

cémola Colonia subyace en la Republica y, por ende, los grandes

retos y desafios que tenia ante si la endeble democracia mexicana.

Porotro lado, como ha sefalado Leonardo Acosta, el conocimien-

to dela rica cultura autdctona americana —que empieza en y por

16 José Martf, ‘Los indios’’, OCEC,vol.2, p. 184.

17 José Marti, ‘‘La civilizacién delos indfgenas’*, OCEC,vol. 2, p. 254. Debe

sefialarse que poco después, en un apunte caraquefio de 1881, Martf asent6 que

“en América la revoluci6n esten un periodo de iniciaci6n. Hay que cumplirlo.

Se ha hechola revoluciénintelectual dela clase alta: helo aqui todo y de esto han

venido més males quebienes’’, OC,vol. 21, p. 178.
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México— le permite ir robusteciendo su doctrina anticolonialista e
ir conformandosu pensamiento latinoamericano."®

b. La clase obrera

En el bienio de 1875-1876 se produce un auge del movimiento obre-
ro mexicano. En marzo de 1876se celebra el primer Congreso Fe-
deral de México. Varias causas inciden en este desarrollo: aumen-
to de asalariados, respeto al derecho de asociacion y de reuni6n
porel gobiernolerdista, arribo de figuras europeas que enriquecen
el movimiento nacional, entre otras. Al igual que sucedi6 con los
indigenas, desde muy pronto Marti se indentifica con los reclamos
y aspiraciones de los obreros mexicanos.

Resulta importante subrayar que el joven cubanoanalizara la
cuestion obrera la luz de dos postulados sociales que ya procla-
mara en octubre de 1875: ‘‘Los intereses creados son respetables;
en tanto que la conservaci6n deestos intereses no dane la gran
masa comin’ y ‘‘es preferible el bien de muchosa la opulencia de
pocos’ a9

Por su apoyo a las demandas delos obreros aztecas, Marti fue
elegido delegado al Congreso Obrero mexicano de 1876 por una
agrupaci6nproletaria del Distrito Federal (Sociedad de Emplea-
dos ‘‘La Esperanza’’), si bien se desconoce, hasta el momento,si
lleg6 a participar en esa reuniGn.Esta elecci6n no habia sido gra-
tuita ya que en el transcurso del afio 1875 el desterrado cubano se
distingui6 en la defensa de las demandasdelos obreros mexicanos.
En cronica publicada el 10 de junio de 1875, apoya los reclamos de

18 Véase de José Marti, El indio de nuestra América,selec., prdl, y notas de Leo-

nardo Acosta, La Habana, Casa de las Américas, 1985.

19 "José Martf,‘‘El proletario de Castillo Velasco’’, OCEC,vol. 2, p. 205.

2 Sobre la vinculacién de José Martf con la clase obrera mexicana resulta de
muchautilidad el trabajo de Paul Estrade “‘Un‘socialista’ mexicano: José Marti’,

publicado en Casa de las Américas (La Habana) 14 (82) (enero-febrero de 1974),
pp. 40-50. Debe continuar investigandose para conocerla probable asistencia de

Marti a este congreso obrero. De nohaberasistido, cudles fueron los motivos.

éAcaso su precaria salud? Porcierto, existe un suelto, del 11 de abril de 1876,

aparecidoenla Revista Universal, por cuyo contenidose infiere que, al menos hasta

ese momento,no habfa participado en las sesiones piblicas, ya que escribe ‘nos

proponemos ir a ver[las sesiones] para lectores que, como nosotros, se interesen

por el ennoblecimiento de Ia clase obrera’’. Mas adelante, en el propio texto,

expresa quelos diputados obreros estancultivando‘‘su independencia de hombres

[y] sus h4bitos de dignidad’’, OCEC,vol. 4.
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los sombrereros mexicai1osy califica a la huelga como medio delu-
cha valido ‘‘cuando se uva para rechazar exageradas exigencias de
los capitalistas’’.27_ Ademas,critica la falta de solidaridad con los
huelguistas, ya que asistid escaso publico al acto efectuado en el

Teatro Nacional para recaudar dinero en su favor.
Exactamente un mes después,el 10 de julio, aparece unarticulo

suyo sobre la problematica obrera con motivo decelebrarsela fies-
ta anual delos ‘‘meseros’’.2 Esta cronica resulta particularmente
importante pues su autor destaca el papel ascendente que iba ya

adquiriendola clase obrera mexicana. Asi plantea que “‘nuestros
obrerosse levantan de masaguiada a clase consciente; saben ahora

lo que son, y de ellos mismosles viene su influencia salvadora’’.*
Otros dos textos suyos interesantes sobre este asunto venla luz en

ElSocialista.* En uno deellos se refiere a la necesidad de que la

clase obrera acuda masivamentea las urnas electorales para elegir

la nueva administraci6n delpais y pueda concluir la guerracivil.»
En el otro se alude al proceso de evoluci6nde la clase obrera y se

proyecta porla independencia que debe existir entre el movimiento

obreroy las maximasfiguras del gobierno.*
También en los sueltos y gacetillas asi como en sus composi-

ciones poéticas se encuentran muestras elocuentes del apoyo mar-

tiano a los sectores obreros y marginados de la sociedad mexicana

de entonces.”” Puede decirse queel cronista cubanoen el México de

21 José Martt, ‘“Beneficio de los sombrereros en huelga’’, OCEC,vol. 2, p. 69.

2 Se designan como‘‘meseros’’ los que se ajustan por meses para trabajar en

determinado oficio.

2B José Mart, ““Funcién de los meseros’’, OCEC,vol. 2, p. 118.

24 Marti colabor6 ocasionalmente en ElSocialista (6rgano del Circulo de Obre-

ros de México) hasta su desaparici6n en noviembre de 1876. Porcierto, Paul Estra-

de encontré en la décadadelossetenta tres artfculos martianos en esta publicaci6n

(“‘Lostiempos se acercan’’, ‘“Los meseros’’ y ‘‘La situacién’’, todos de 1876 y que

aparecen en OCEC,vol. 2) y ha sefialadola posibilidad de que existan gtros sin su

rabrica.

25 José Martf, ‘Los tiempos se acercan’’, OCEC,vol. 2, pp. 274-276.

2% José Martt, “Los meseros’’, OCEC,vol. 2, pp. 277-278.

27 Bnunsuelto (quese le atribuye), aparecido en la Revista Universal el 11 de no-

viembre de 1875, cuestionaa la sociedad de su tiempo,la cual no ofrece garantias

econémicasni sociales a los ciudadanos. Asf expresa: “La sociedad no da de co-

meral que tiene hambre,ni vestidos al quetiene frfo, pero cuando mata, impelido

por alguna necesidad, esta sociedad,entre hipécrita y criminal, cree que tiene el

derecho de matar a los que cometieron un crimen que,a estar ella mejor consti-

tuida, hubiera podido evitar’’. Por otra parte, en més de una ocasi6n se refiere
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los setenta no sdlo establece un ‘‘didlogo con el otro’’ (los humil-
des, los hombres “‘sin historia’), sino que se convierte en portavoz
de los intereses de ese ‘‘otro’’.#

3. La problemdtica econémica

La Reforma se propuso transformar a México en una sociedadre-
gida por el Estadolaico y los principios del mercado libre. Para
su logro, dicha reforma debi6 enfrentarse a varios problemas que

la Republica hered6 de la Colonia comofueronla Iglesia,loslati-

fundistas y la comunidad campesina. Existe consenso en que dicho
proyecto reformista tuvo unas consecuencias contrarias a los pro-

positos de sus idedlogos: al liberalizar abiertamente la tenencia de
las tierras, no sOlola Iglesia y los antiguos terratenientes pierden
sus grandes propiedades,sino tambiénlos indigenas mexicanos ven
desaparecersus tradicionales tierras comunales. Aparece una nue-
va burguesia agraria.

El gobierno de Lerdo de Tejada fue combatido pordistintas
clases sociales, disgustadas por su situaci6n econdmica: porlos an-
tiguos terratenientes y la Iglesia cat6lica, quienes querian recon-
quistar sus propiedades, por la burguesia industrial (que ante la
competencia extranjera expoliaba a los trabajadores mientras el go-
bierno liberal se consideraba representante del pueblo), por los
sectores obreros que reclamaban sus derechos ante los patrones.
Ciertamente, la administraci6n lerdista no lograba (si bien desea-

ba) resolver ninguno de los grandes problemas nacionales (estanca-
miento econdmico, injusticia social). Sera en este contexto de cri-
sis econdmicay politica en que Marti reflexiona sobreel desarrollo
econdémico mexicano. Algunasde esta reflexiones pueden parecer

al juicio contra unos indigenas de Xochimilco que euterraron vivos a sus desven-

turadas victimas. Y se pregunta: ‘‘éSerd licito exigir toda la responsabilidad de

un crimen a aquél a quien no se dio toda la educacién necesaria para compren-

derlo?’’. En cuanto a sus composiciones poéticas de tema social, recordemos su

poematitulado ‘‘Magdalena’’, publicado en la Revista Universal el 21 de marzo de

1875: ‘‘Nadie jams inculpea los sedientos/ sin calmar con el aguasusafanes/ nadie

inculpe jamas a los hambrientos/ sino acabandode ofrecerles panes’, José Marti,

Poesia completa. Edicién critica, La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1985,vol.

2p. 58.
8 Observemosqueensuscr6nicas mexicanasde estos afios existen tambiénrefe-

renciasa otros sectores sociales mexicanos como son las mujeres,los j6venesy los

estudiantes. A todos ellos defiende y estimula.  
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contradictorias —especialmente en lo relativo a sus posiciones en
torno al proteccionismoo librecambio— peroellas son, en definiti-
va, el resultado de su grado de aprehensién de la realidad mexica-
na. Luego,si bien cambiade‘‘tactica’’, sus principios se mantienen
incdlumes,es decir, su vocaciénporel desarrollointegral del pais y
porel bienestar general de los sectores populares.”

a. Cuestionamiento dela industria extractiva.
Por el desarrollo de la agricultura y de la industria fabril

Desdesus primerostrabajos, cuestiona el hecho de que la economia
mexicana descansarasobrela industria minera. Ya en articulo pu-
blicado en julio de 1875 advierte el peligro de que una excesiva
monoproduccién (de oro plata) lleve a la multiimportaci6n, im-
pidiendo quela riquezanacional se acumule productivamenteenel
pais. Pero, ademas, hace énfasis en que, comofuente norenovable,
la mineria habra de extinguirse. Frente a ella, opone el desarrollo
fabril:

Nada ponela industria extractiva en el lugar de lo que arranca. La industria

fabril crea y transforma, en cambio, de un modo siempre nuevo productos

fijos y constantes, en los quese asienta el verdadero bienestar de una naci6n.

Fuerza es ante todo alentar y premiar, aun de manera extrana y desusada,

todos los ramos de la industria nacional.*®

El periodista cubano comenta, con singular entusiasmo, todo
progreso industrial mexicano, ya se trate de una exposicion de
articulos, ya de la construcci6n de un vag6n hecho exclusivamente
con recursos del pais.1 Ahora bien, subraya especialmentela fun-

29 Debemos expresar quepara la elaboracién de este apartado, nos result de
extrema utilidad el enjundiosotexto del joven economista cubano Rafael Almanza

titulado En torno alpensamiento econdmico de José Marti, La Habana, Editorial de

Ciencias Sociales, 1990 (especialmente el capitulo segundo ‘‘México (1875-1876)

Progreso econémico y Sptica popular’ ’).

30 José Mart, ‘“Escasez de noticias electorales’’, OCEC,vol. 2, p. 124.

31 Puede consultarse un suelto titulado “El primer vag6n mexicano’’, en

José Marti, ‘‘Sueltos y gacetillas’’, OCEC, vol. 4. Pero, sobre todo, recuérdesela

serie de artfculos que publicé en la Revista Universal sobrela Exposicién Nacio-

nal Mexicana,la cual abri6 sus puertas al publico en diciembre de 1875. Véase

José Marti, “Una ojeada a la Exposici6n’’ [cinco erénicas], OCEC, vol. 2, pp.

224-248.
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cién que la agricultura esté llamada a desempenaren el desarro-

llo econémico del pais. En articulo publicado en octubre de 1875

muestraconsatisfacci6n el adelanto de Cérdoba (pueblo del estado

de Veracruz), cuya riquezase basaenla agricultura,y la contrapo-

ne a la situacidn de otros estados mexicanos que asientan su desa-

rrollo en la industria extractiva. Pero, ademas,y ello es de suma

importancia, destaca quelas diferencias sociales son muy marcadas

en los cantones mineros. Luego,su critica a la explotaci6n minera

no serd sdlo por su cardcter azaroso, sino porla desigualdad so-

cial que provoca. De hecho,postula la promocion de la pequena

propiedadterritorial con vistas a lograr “‘la armonia de las fortu-

nas’’ o crecimiento nivelado de la riqueza del pais.” Recordemos

que ya en Guatemala, a pocos meses de abandonar México, sostie-

ne explicitamente que puede considerarse una naciOn rica aquella

que cuente muchos pequefios propietarios: ‘No es rico el pueblo

donde hay algunos hombres ricos, sino donde cada uno tiene un po-

co de riqueza. En economiapolitica y en buen gobierno,distribuir

es hacer venturosos’’.? Seguramente, su tempranavisita al pueblo

de Tultepec en mayo de 1875 —respondiendo a unainvitacion de

Felipe Sanchez Solis a quien mucho lleg6 a estimar—*devino una

experiencia positiva que contribuye al arribo de estas posiciones.

En cr6nica sobre dichavisita refiere entusiasmado que todo jefe de

familia tieneallf su propiedad agricola, por lo que tienen asegurada

una manera honrada devivir. *

2 Véase José Marti, ‘‘Progreso de Cérdoba’’, OCEC,vol. 2, pp. 212-213. Debe

sefalarse que ensueltos y gacetillas se lamentarel cubanodeIafalta de estimulo

ala explotaci6n de productos agricolas. Asf en un suelto titulado “El café de Méxi-

co’’, publicado el lo. de septiembre de 1876 sefiala: ‘‘iTriste México! Aqui todo

el mundo ve pasar con indiferencia lo que conviene al porvenir de la republica’’

(OCEC,vol. 4).

33 José Marti, “‘Guatemala’’ (folleto escrito en 1877 y publicado en 1878), oc,

vol. 7, p. 134.

§ Observemos que Marti estimd a SAénchezSolis, tanto por su obra benefactora

como por su amorporel legado indigena. En carta a Mercado, de 1877, le dice:

“A S4nchezSolis, que he de hacer unade las obras de mivida, escritas y practicas,

de la regeneraci6ndelos indios. Es una obligaci6n que tengo con ml alma y con su

bondad’’, OCEC,vol. 20, p. 33. Sanchez Solis, junto a otros destacados intelectua-

les mexicanos, concurri6 a la boda de Marty con Carmen Zayas Bazan efectuada en

México en diciembre de 1877, escribiendo un bello texto en el album de bodas. Por

cierto, dicho texto esté escrito en una lengua indigena conla traduccional espanol

por el propio autor.

35 José Marti, ‘‘Fiesta en Tultepec’’, OCEC,vol. 2, pp. 33-38.
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Su tesoneralabor por contribuir al desarrollo econémico mexi-
cano, ha sido reconocidaporhistoriadores delpais azteca. Asi, Da-
niel Cosio Villegas ha dicho que el Marti de aquellos afios “parece
ser el autor original de una idea que después encontré la expresio6n
consagrada de que México era ‘naturalmenterico, pero econémi-
camente pobre’; sdlo que la interpretaba en una formadistinta y
quizas mas honda’’.* En efecto, el cubano reclama un clima de paz
civil que permita el desarrollo econdmico del pais, especialmente
de la agricultura y de la industria. Porello, sostiene Cosio Villegas
que Martiser, junto a otros, uno delos intelectuales que més ‘‘se
acercaron a delinearunateoria dela paz [civil]’’.

b. éProteccionismo olibre cambio?

Si en un primer momentoseinclina hacia la linea proteccionista
pues entiende que debe protegerse la industria mexicana ante la
competencia extranjera,?” el conocimiento progresivo de la reali-

dad economica le va haciendo cambiardecriterio. El, hombre de

principios y no de esquemas o dogmas,no temerectificarla tactica
cuantas veces fuesen necesarias. Comohasefalado el economista
cubano Rafael Almanza, por esos afios en México

la adopcién de criterios proteccionistas, entendida como politica impul-

sora del desarrollo industrial, era ya anacrénica, porque la posibilidad

histérica de lograrlo hab{a pasadoya... En 1875 el proteccionismoera ya una

politica inutil que, lejos de engendrar progreso, incubabatraici6n. No de otra

manera es posible explicar el paso de Guillermo Prieto, de su proteccionis-

motActico de 1850, a su librecambismo decidido de la época. El librecambio

aparecia ante los liberales mexicanos, en paradoja histérica, como un arma

contra el mal capitalismo mexicano que el propiolibreca nbio habfa contri-

buido a formar.

La cuestion de los rebozos mexicanosle ofrece la oportunidad
para cuestionarla tesis proteccionista. No estard de acuerdo en que

se obligue a los consumidores a que comprenunarticulo de alta de-

%6 Daniel Cosio Villegas, ‘‘La Reptblica Restaurada’’, Historia moderna de

México, México, Hermes, pp. 392-400.

37 Véaseal respectolas crénicas publicadas en la Revista Universalel 14 de julio
y el 14 de agosto de 1875 en José Marti, OCEC,vol. 2, pp. 124-128 y 174-176.

38 Rafael Almanza,op. cit., pp. 78-79. 
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mandaporel doble de su valor porel solo hechodeser “‘nacional’’.
Asimismoenesta cr6nica, publicadaen septiembre de 1875, plantea
quedebehallarse el modode reubicara los operarios delostalleres
de rebozos.*® La critica martiana al proteccionismo noes gratuita,
sino quese vincula conel mejoramiento delnivel de vida de las ma-
sas populares. Por eso,en articulo publicadoel 9 de octubre, senala
queel proteccionismo ‘‘no aprovecha mas quea losfabricantes,y
dafia a los consumidores’’ y que el verdadero ‘‘patriotismoconsis-
te en procurar el nimero mayor’’. En otro texto, aparecido tres
dias después del anterior, el cubanocritica la prohibicién de entra-
daal papel extranjeroy la consiguiente reducci6n de paginasdelos
periddicos. Pero lo mas importante no reside en el asunto o tema
tratado, sino en su enfoque. Ya desde el comienzo del articulo, de-

ja sentados dosprincipios reveladores de su Optica auténticamente

democratica y popular, vistos ya con anterioridad: ‘“Los intereses

creados son respetables; en tanto quela conservaci6n de estosin-

tereses no dafia a la gran masa comin’’ y ‘‘es preferible el bien de

muchosa la opulencia de pocos’’.*!

c. Autoctonia

Las reflexiones del desterrado cubano sobre la problematica

econémica mexicana de estos afios sobresalen por su autoctonia.

Desde entonces proclamé: ‘‘A propiahistoria, soluciones propias.

A vida nuestra, leyes nuestras. Nose ate servilmenteel economista

3 José Marti, ‘‘La polémica econ6mica’’, OCEC,vol. 2, pp. 192-194. Vale la

pena sefialar que, aflos méstarde, Martf escribié unas notas donde recuerdaeste

asunto y condena nuevamentela aplicaci6n mecanica de la politica proteccionista.

Critica la propaganda “‘nacionalista’’ de los fabricantes mexicanos quienesinvo-

cabana la naciOn‘‘precisamente para hacerles victima de tan visible monopolio’’,

José Marti, ‘“Fragmentos’’, OC,vol. 22, pp. 180-181.

# José Marti, ‘‘Proteccionismoy libre cambio’’, OCEC,vol. 2, p. 204. Debe

recordarse que en defensa de estas posiciones, Martf fue criticado porla prensa que

defendiala linea proteccionista. Por ejemplo, El Monitor Republicano sefiald: ‘“De

todo podrd el Sr. Martf dar lecciones a los mexicanos, menos de patriotismo’’, lo

cual motivé la respuesta del cubano en un suelto (publicadoenla Revista Universal

el 12 de octubre de 1875) donde expresa: ‘‘Se dice que el proteccionistmo no es

patridtico porque los proteccionistas no aman a su patria, sino porque no la aman

de una manera econémicamenteutil’’, José Marti, ‘‘Sueltos y gacetillas’’, OCEC,

wol. 4.

41 José Martf, ‘El proletario de Castillo Velasco’’, OCEC,vol. 2, p. 205.
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mexicanoa la regla, dudosa aun en el mismopais que la inspird.*
Aquise va creando unavida; créese aqui una Economia’.

Enverdad,unadelas constantes de su periodismo de estos anos

consisti6 en su permanente desvelo por prevenir contra la “‘copia’’
de modelos ya que ‘‘la imitaci6n servil extravia en Economia co-

mo enliteratura y en politica’’.““ Desde muy pronto, comprendio la
especificidad de nuestros pueblos americanos. Poreso, nos parece
necesario observarqueseria incorrecto (ademasde injusto)catalo-
gar al Maestro cubano comoun “‘librecambista’’ ortodoxo, ya que
en distintas ocasiones alert6 al lector mexicano de esos anosde los
peligros de una ramplonaortodoxia.**

Las reflexiones martianas sobre la problematica econdmica me-
xicananose agotanenlos aspectos antes mencionados. Ensuscola-

boracionesperiodisticas proponedistintas acciones econdmicas que

debia emprenderla administracionlerdista para lograr una necesa-

ria estabilidad social: ora plantea el nombramiento de una comision

para que estudie la depreciacion dela plata (tal como lo habian he-

cho otros gobiernos), ora una sociedad de productores mexicanos

que ayudenalinterés comin,0,enfin, sugiere el envio de agentes

comerciales al exterior, el establecimiento de casas de sucursalesy

la publicacién de revistas para dar a conocerlas manufacturas me-

xicanasen los grandes centros comerciales del exterior (Liverpool,

Hamburgo, Londres, Nueva York y Le Havre).

Y, comobien hace notar Rafael Almanza en su enjundioso es-

tudio, el hecho de que muchas de sus propuestas econdmicas no

resultaban novedosas(otrosescritores mexicanos venian sostenien-

do propésitos similares) aquéllas poseian el mérito indiscutible de

queel desarrollo esperado debia alcanzar a las masas populares y

no sdlo a determinadossectores delpais.

42 Seguin ha observado Rafael Almanza,en su estudio antes citado, Marti alude

al liberalismoinglés muy discutido en aquel pafs, sobre todo,en la cuarta y quinta

década delsiglo XIX.

43 José Martt, ‘‘Graves cuestiones’’, OCEC,vol. 2, pp- 174-176.

44 José Martf, “La polémica econémica’’, OCEC,vol. 2, pp. 193.

45 Bn el texto de Almanza se analizan criticamente las posiciones ‘‘libre-

cambistas’’ de Martf. Dicho autorlo califica como uh “‘jacobino mexicano’ antes

que un“‘liberal en economfa’’, Rafael Almanza,op. cit., p. 96.

46 Estas propuestas econémicas pueden encontrarse en sueltos publicados enla

Revista Universallos dias 10. de septiembre y 24 de octubre de 1876; José Marti,

“Sueltos y gacetillas’’, OCEC,vol. 4.  



 

Luis Angel Argiielles Espinosa

4. La problematica cultural

EN los tiltimosafios dela etapa ‘“‘preporfiriana’’, en el campocul-
tural se manifestaba unacrisis de valores: lo que debia desaparecer
no lo hace y lo que debia afirmarse no lo consigue. Luchaentreel

ancien régime cultural y las nuevas corrientes renovadoras. El cuba-
no se inserta en la vida intelectual mexicana de diversos modos: a
través de sus colaboraciones sobrearte y literatura en la prensa, de

su participacion en sociedades culturales, de sus creaciones poéticas
y dramaticas...

Su vinculaci6n con ese ambiente cultural trae como consecuen-
cia unafructifera influencia reciproca: por una parte, la experien-
cia azteca incide en la evolucidn de su pensamientoy deja indeleble
huella en su obraposterior;*’ por la otra, el cubano nopasara inad-
vertido en los mediosintelectuales pues sus posiciones seran o bien
aceptadas o rechazadas.**

En sus textos periodisticos sobre arte y literatura no sdlo co-
menta distintas creaciones artisticas, sino que realiza disimiles pro-
puestas para dinamizarel ambiente cultural mexicano: constitucion
de una asociacién de conferencias, representacion de determinadas
piezas de teatro, exposiciones de pinturas de autores nacionales en
el exterior, etc. Apoya también desde la prensa la fundacion de
distintas sociedades e instituciones culturales. Por su ejecutoria, el

joven Marti pasa a ser miembro de sociedades como el Liceo Hi-

dalgo,*® en marzo de 1875, la Sociedad Gorostiza, en diciembre del

4 A partir de entonces, Marti incorporard un conjunto de leyendas, mitos y ex-

periencias vividas a su mundoreferencial. Asuntos mexicanos son abundantes en

toda su obra posterior a 1876 (tanto enla de ficcién comoen la de pensamien-

to). Pero, ademés, no podranolvidarse los “‘mexicanismos’’ queél incorpora a su

lengua escrita y oral. Y hasta existen testimonios de quienes lo conocieron que

sefialan un cierto dejo o acento mexicano en su voz.

4 Distintos autores (como Camilo Carrancé y Trujillo y Paul Estrade) han es-

crito sobre las polémicas de Martf en el México de los afios 1875-1876. Pero, sin

duda, necesita mayor estudio la repercusi6n desus ideas tanto en estos aflos co-

mo posteriormente, cuando envia sus colaboraciones, desde Nueva York, al diario

mexicano El Partido Liberal entre 1886 y 1892.

® EI Liceo Hidalgo devino una delas mas prestigiosas sociedades latinoameri-

canas durantela segunda mitaddelsiglo XIV. Funcionaba como tertulia literaria, ya

que sus reuniones se realizaban en casa de cualquiera de sus miembros. Marti in-

gres6 formalmentea esta sociedad el 22 de marzo de 1875 y, pocos dias después,

el 5 deabril, interviene enla primera sesi6n del debate sobre el tema “La influen-

cia del espiritismo en el estudio de las ciencias en general’. La prensa de la €poca  
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mismoaio, y la Sociedad Alarcén, en febrero de 1876. En ver-

dad, el cubano desempefaporentonces unalabor de ‘“‘promocion
cultural’’, slo que concibela gestion cultural no porsi misma,sino
vinculadaal desarrollo nacional.

a. Por la creaci6n de unarte nacional

Antes de abordarla cuestiéncrucial de este epigrafe, quisiéramos

hacer dos observaciones iniciales: primera, la singularidad de que

un joven extranjero, apenasllegadoal pais, se dirigiera a sus creado-

res (literatos y artistas) para que contribuyeran a la conformacion

de un arte nacional; segunda, el hecho de quesi bien Marti no fue

el unico, ni siquiera el primero, en sostener este tipo de propuesta,

si deviene uno de los mas decididos cronistas que subrayanla nece-

sidad de abandonarantiguos modelos europeosparainiciar la bus-

quedade un arte propio.

Ahorabien,sus postulados no seran meras elucubraciones, teo-

rizaciones vagas, sino que encuentran sus concreciones especificas.

Por ello, nos referiremos, a continuaci6n, a determinadas posicio-

nes martianas respecto a manifestaciones culturales como la litera-

tura, el teatro y la pintura.

calific6 de brillante el discurso martiano en este debate. Decierta forma,esta inter-

vencién del cubano puedeconsiderarse como su debuten los medios intelectuales.

En su discursosi bien criticé al materialismopositivista, no porello puededecirse

que sostuvolas posiciones del espiritualismo tradicional: ‘“Yo estoy —expres6—

entre el materialismo que es la exageraci6n de la materia,y el espiritualismo que

es la exageraciOn del espfritu’’. Por otra parte, precis6 que él habfa aprendido su

espiritualismo‘‘enloslibros de anatom{a comparada,y en los libros materialistas

de Luis Biichner’’, José Marti, ‘Debate en el Liceo Hidalgo’, OC, vol. 28, pp.

323-329.

50 BI escritor mexicano Roberto Esteva tuvola iniciativa de fundar, junto con

Martf, José Pe6n Contreras y Gustavo Baz, la Sociedad Alarc6n, que agrupaba

a autores, actores, criticos teatrales. Comodetalle, no carente de significaci6n,

observemos quelasrivalidades polfticas de esos tiempos se pusieron de manifiesto

entre la Sociedad Alarcén y la Sociedad Gorostiza, lo que provocé unafricci6n

entre José Martf por una parte e Ignacio ManuelAltamiranoporla otra. El asunto

consistié en que este Ultimo rechaz6 la propuesta del cubano para que ingresara

como miembrode honordela Sociedad Alarc6n. Martf se disgust6 y renuncidaser

miembro dela Sociedad Gorostiza que era lidereada por Altamirano.Si bien dicha

fricci6n pudo haber enfriado las relaciones entre ambos,es justo reconocer que

Martf dedicé unasentidanota, en el periddico Patria, en ocasi6n delfallecimiento

de Altamirano; véase José Marti, “Ignacio Altamirano’’, OC,vol. 8, p. 237.  



 

 

180 Luis Angel Argiielles Espinosa

I. Literatura

Poresos tiempos,ya concibela imitaciénliteraria no slo como una

simple equivocaci6n,sino como‘‘una dejacion dela dignidad de la

inteligencia’’.s! Saluda desde la prensa la poesia que estaban ha-

ciendo ciertos j6venes mexicanos porsu acento peculiar. En oca-

si6n de resefar unalecturade versos del joven Justo Sierra, en mayo

de 1875, sefalard que la poesia de este continente debe desentranar

y ahondar en el hombre las razones de su existencia. Y concluye

sentenciando: ‘‘Lo pequefo adora: lo grande arranca y busca’’.‘2

Su estancia mexicanale permite conocer las composiciones de esa

nueva generaci6n de poetas mexicanos(Sierra, Najera, Diaz Mir6n,

Acufa...) a quienes pensabaincluir en su proyecto de estudio sobre

los poetas jdvenes del continente latinoamericano.Desde enton-

ces cuestiona la poesia rimada como tnica opcion de la creacién

poética: ‘‘Es ley —afirma— ya que termine la fatigosa poesia con-

vencional, rimada con palabras siempre iguales que obligan a una

semejanza enojosa enlas ideas’’.
Por otra parte, aspecto trascendente, destaca en la prensaelri-

co patrimonioliterario y cultural que une a los pueblos americanos

victimas de la colonizacién ibera. Por eso,al referirse en un suelto

a la poetisa ecuatoriana Dolores Veintemilla, manifiesta: ‘“Tiem-

po es ya de que sean uno mismo en literatura los pueblos que son

uno mismo en tradiciones,glorias, historia y libertad’’.** Y en otra

ocasionse refiere a la poesia americana como una “especie de gi-

gante en mantillas’ ’,** lo cual result6 cierto y él mismocontribuy6 a

su esplendor.

Enotro ordendecosas,el joven periodista cubano promueve el

intercambio de ideas, el debate cultural ain insuficiente en el am-

biente mexicano de entonces. En crénica de agosto de 1875 senala:

51 José Martf, ‘La poesfa’’, OC,vol. 6, p. 368.

82 José Martf, ‘Colegio de abogados’’, OCEC,vol. 2, p. 57.

53 José Martf, ‘‘Libros’’, OC,vol. 18, p. 287.

54 José Marti, ‘‘La poesia’, OC,vol.6, p. 368. Este articulo, dedicado a su ami-

go Heberto Rodriguez, fue publicado enla Revista Universal el 11 de febrero de

1876. Ya desde antes, en agosto de 1875, en ocasi6n de comentar unos poemas

de Pedro Castera, suscribe los versos de este vate mexicano que expresan:

“Quétriste es el lenguaje que en un acento ritmico/estriba su valor!/ iQué pobres

las ideas que tienen que medirse/ sujetas a extensiOn!’’; véase José Marti, ‘“Versos

de Pedro Castera’’, OCEC,t. 6, p. 375.

55 José Marti, ‘‘Sueltos y gacetillas’’, OCEC, vol. 4.

56 Ibid.
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“Ta sociabilidad es unaley, y de ella nace esta otra hermosa de

la concordia. Los que se ven todoslos dias, se ven luego con ca-

rifio. Los que discuten frecuentemente se temen primero,se esti-

manluego, y quiérense después con imborrable y buen afecto’’.*”

Fl est4 consciente de que este tipo de debate cultural contribuye

al fortalecimiento del debate politico. Con motivo de saludarla

constitucién de la sociedadliteraria ‘‘José Peén Contreras’ aduce

que ‘‘estas pequenas sociedades preparan convenientemente para

las luchas posteriores y el conocimiento delos caracteres, que es

sumamentenecesario enladificil vida publica’. Y en este mismo

texto subraya la estrecha vinculaciondelarte y la literatura con la

sociedad:‘‘Quiérense hoy poetas fildsofos, dramaturgossociales, y

literatos pensadores y profundos’’.%* En realidad, en el transcurso

de su agitada vida, su propia obra cumple con estas exigencias que

demandabaparaelintelectual de esta parte del mundo.

Por ultimo, en cuanto a este aspecto, debemos observar que

Marti no desaprovechalas coyunturas para motivarla lectura de

obrasliterarias —de autores mexicanos 0 no—, con lo cual contri-

buye a la formaci6n del gusto estético (y ético) del lector mexicano.”

I. Teatro

Desdesus primerostrabajos en la prensa mexicana se proyecto para

queel teatro se identificara con los problemasdela nacion azteca y

diera cabidaa las obras delos autores nacionales en lugar de privi-

legiar las creaciones de autores extranjeros. Ya en cronica de junio

de 1875 sostiene: ‘‘México tiene su vida: tenga su teatro. Toda

nacién debe tener un cardcter propio y especial: chay vida nacio-

57 José Marti, ‘‘La ley de la veneraci6n’’, OCEC,vol. 2, p. 171.

58 José Martt, ‘‘Sueltos y gacetillas’’, OCEC, vol. 4.

59 Resulta impresionante el “‘libro de la cultura’, 0 caudal de conocimientos,

que revela el conjunto de sus crénicas mexicanas de estos dos anos (1875-1876).

Marti no s6lo comenta obrasdeliteratos y artistas, sino también de cientificos y

politicos. Para él resulta de trascendenciatanto la obra de Victor Hugo (de quien

traduce al espafiol Mesfils, que se publica en forma de folletin en la Revista Uni-

versal) como,por ejemplo,el libro Nuevo amigo de los nifios escrito porel poeta y

dramaturgo mexicano José Rosas. Porciertola lecturadeeste ultimotexto lo con-

mueve de un modoespecial y le hace exclamar: “Hemosleido avidamente este

libro escrito para ninos con ese placer inefable con que el espfritu fatigado de sus

c4rceles, vuelve a los campos primerizos donde corrié libre como los cervatillos,

y bati6 las alas comolos pajaros del bosque’’, José Marti, ‘‘Sueltos y gacetillas’’,

OCEC,vol. 4.
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nal sin literatura propia? éHay vida para los ingenios patrios en
una escena ocupadapordébiles o repugnantes creaciones extran-
jeras? ¢Por qué enla tierra nueva americanase hadevivir la vieja
vida europea?’’.® Por otro lado, Marti subraya la necesidad de que

el teatro mexicanoincorpore la problematica social del pais. No
es suficiente que los dramaturgos sean mexicanos, debenserlo tam-
biénlos temas y sus abordajes. En una importante crénicadeteatro,
firmadacon el seudonimo “‘El Regidor en turno’’, plantea:

En México hay dos sociedades, y debe haber dos teatros, porque un teatro,

Si quiere existir, debe ser el reflejo de todas las €pocas teatro idealista—,

0 el reflejo de una teatro social—. Tenemos un grupoliterario, refinado,

instruido que traduce a Byron, queha lefdo a Goethe,que sabe teatro griego,

que esté a la altura de cualquier publico inteligente de otras tierras: de este

grupo han deesperarse las obras literarias estudiadas, de todas las escuelas,

hoy poéticas con Echegaray®! y mafiana ultrarrealistas con Gaspar.*
Y hay otra agrupaci6n numerosisima,el verdadero cuerpo social, la masa

inteligente y pobre del pais® que s6lo puede copiarse a si misma, que no pue-

de dar vuelo a su idealismo porque carece dela bella forma idealizadora en

que nose haninstruido, y que se pone en escena con sus turbulenciasy sus

desnudeces... que son mundoaparte,formadistinta, caracteres diferentes de

los que sera capaces de pintar los que hanatildado pulidosuinteligencia

con el estudio de los grandes modelos del arte. De estos ultimos resultaria

un teatro ecléctico, y no puederesultar otro distinto: de los primeros, puede

resultar un verdaderoteatro nacional.

EI cronista cubano apoyard decididamente desdela prensa el
proyecto del actor espanol Enrique Guasp de Peris (presentado en
julio de 1875), el cual tenia como principal objetivo estimularal tea-
tro nacional dando lugarensu repertorio a las obras de los drama-
turgos mexicanos. Envirtud del proyecto, se le daria 10% dela

José Marti, ‘‘Cosas de teatro’’, OCEC,vol. 2, p. 66.

®l Se refiere al espafiol José Echegaray (1832-1916).

® Se trata de Gaspar Nufiez de Arce, poeta y dramaturgo espafiol(1831-1903).

® De cierta forma, esta manera de referirse a los sectores populares, nos re-

cuerda su discurso en Steckhall (en 1880) cuando expres6 que ‘‘el pueblo, la masa

adolorida, es el verdaderojefe de las revoluciones’’, José Marti, ‘La lectura en la

reuni6n de inmigrados cubanos’’, OC,vol. 4, p. 193.

José Marti, ‘Correo delos teatros’’, OCEC,vol. 4. Esta crdnica fue publicada

en la Revista Universal el 26 de febrero de 1876. Con anterioridad,el periodista

cubano habia expresadocriterios semejantes sobrelos dos tipos deteatro. Véase

José Marti, ‘‘El tio Martin’’, OC, vol. 15, pp. 55-58.

José Marti, cronista de la vida mexicana (1875-1876) 183

recaudaci6nal autor dela obra, se brindarian funciones gratuitas
en favordela clase obrera (como contribuci6na su educaciénartis-
tica) y se ofrecerian funciones patridticas los dias conmemorativos.

La propuesta fue finalmente apoyada porel presidente Lerdo de
Tejaday sirvid de pretexto parareforzar la oposici6n a su adminis-
traci6n.© Se ha planteado, con razon, que debido a las estrechas
relaciones de amistad entre Marti y Guasp puede presumirse ‘“‘la
posible colaboracion de Marti en la fundamentaci6nte6ricadelpro-
yecto,en el que figuran ideas... que Marti desarroll6 en sus propios
articulos, algunos escritos con anterioridad’’.

Ensus comentariossobre teatro, el cubano encomiaa distintos

autores mexicanos (José Peén Contreras, Agustin Cuenca, José Se-

bastidn Segura, Gustavo Baz, Roberto Esteva, José Rosas More-

no) quienes participan en la renovaci6n del teatro nacional. Escri-
bio variosarticulos sobre las representaciones de las obras dramati-
cas de Pe6n Contreras, de quien dijo que habia ‘‘hecho renacer...
la confianza en nuestraliteratura dramatica’’®y al cual llamo, por
su abundante producci6nintelectual e imaginaci6n,‘‘nuestro Lope

de Vega americano’’.® Porotra parte, y como muestra de su ameri-
canismo,el Maestro cubanocritica las representaciones de aquellas

obras dramaticas donde se menosprecia al hombre de este continen-

te, pues se le considera sumidoenla “‘barbarie’’.®

Su vinculacionconel teatro no sdlo se limita a sus reflexiones

criticas, sino que, de algun modo,intenta contribuir al nuevo re-

nacimiento teatral con su proverbio dramatico Amor con amor se

paga, obraestrenadaporla compaiifa de Enrique Guasp endiciem-

bre de 1875,la cual fue bien acogida por la prensa mexicana. Esta

piezateatral resulta interesante, entre otras cosas, porque contiene

elementos autobiograficos (el emigrado quenotiene patria en que

6 Entre otros, Ignacio Manuel Altamirano desdelas paginas de El Federalista y

Enrique Chavarri (Juvenal) desde El Monitor Republicanocritican dicho proyecto;

véase Gilda Santana, Apuntes para el estudio de la critica teatral de José Marti, La

Habana, Universidad de La Habana,1965.

6 Véase José Marti, OCEC,vol. 2, p. 307, nota final 16. El grupo realizador de

esta edici6n critica estuvo integrado porCintio Vititr (responsable), Fina Garcia

Marruz y Emilio de Armas.

67 José Marti, ‘‘Correo delos teatros’’, OCEC,vol. 4.

68 José Martf, ‘‘Poesfa dramatica americana’’, OC,vol. 7, p. 176.

6 Véase, por ejemplo, su crénica sobre “La corte de los milagros’’ de

José Pic6n, aparecida enla Revista Universal el 11 de junio de 1875, José Marti,

“Teatroprincipal’, OC,vol. 15, p. 63.  
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vivir, ni mujer por quien morir) y, ademas, porsuversificaci6n en la
que Marti se muestra habil y sonoro,y el juego del teatro dentro del
teatro... donde él y ella que toman los nombres fingidos de Julian
y Leonor... representan el proverbio que de pronto se transforma
en la realidad de sus amores ocultos’’.”

Seguramente, ulteriores estudios valoraran justamente la con-

tribucion del cubanoal teatro mexicano de esos afios; por ahora,

sdlo noses licito subrayarla base ética de sus propésitos asi como
la decidida entrega para la consecucién delos mismos.

Il. Pintura

Si bien el critico cubano encomia la obradelosartistas mexica-
nos que estén realizando una pintura con rasgos propios, critica
a otros que atin permanecenaferrados a cdnones tradicionalistas.
Entre estos ultimos se encuentra, por ejemplo, Juan Cordero. Una
obra suya — Stella Matutina— provocalos comentariossiguientes,
que nos permiten conocersus estimativas sobre lo que debiaser el
arte americano:

No esta —escribe Marti— principalmenteel defecto de este cuadro enla du-

reza del ropaje, en la imperfeccidn de las extremidades,enla luz impropia, y

en el grosor delas Ifmeas: es un defecto de esencia: esté en quela ejecuci6n

norealiz6 la creaciOn: esta quizd en la creacién misma... No cre6 esta con-

cepci6n el misticismo de un pintor mistico; un pintor demasiado humano no

podia concebir ni ejecutar bien una figura que no esta probablemente en su

corazOn, y que no esta seguramente en la atmdsfera querespira en la sociedad

en que se mueve,en las necesidades por completo distintas de la vidaactual...

Novuelvanlos pintores vigorososlos ojos a escuelas que fueron grandes por-

quereflejaron una €poca original: puesto que pasé la €poca,la grandeza de

aquellas escuelas es ya més relativa e hist6rica que presente y absoluta. Co-

pien la luz en el Xinantécatl”! y el dolor en el rostro de Guatimozin...”* Hay

grandeza y originalidad en nuestra historia: haya vida original y potente en

nuestra escuela de pintura.”

® Rine Leal, ‘‘De Abdala a Chac-Mool’’, Anuario Martiano (La Habana), nim.

7 (1977), pp. 84-85.
7. Montafia de México, a la que también se conoce como Nevadode Toluca.

También conocido con el nombre de Cuauhtémoc,ultimo emperadorazteca

que opusotenaz resistencia a las tropas de Hern4n Cortés.

B José Marti, ‘Unavisita a la Exposicién de Bellas Artes’’, OC,vol. 6, pp. 389-

390.  

 

José Marti, cronista de la vida mexicana (1875-1876) 185

Porotra parte, ya en estos alos mexicanosdela década delos se-

tenta (actitud que se reitera durante su estancia norteamericana de
los ochenta), el cronista llama a la promocion del arte mexicano en

el exterior. Entiende que con la venta de cuadros mexicanos fuera
del pais se recibe una entrada legitima de dinero tanto parael crea-

dor comoparala nacion,a la vez que constituye una via para lograr

el reconocimiento de la existencia de un arte propio. Refiriéndo-
se a la importancia de la promocionartistica llegara a plantear que

“‘en pintura, como en todo,el que no anuncia no vende’’.”* Cons-

ciente, ademas, de que la comercializacion de las obras de arte no

dependedela buenavoluntaddelos pintores, reclama al gobierno

que brinde las oportunidades necesarias: ‘‘...en pintura como en
literatura, los talentos extraordinarios carecen de aptitudes mate-

riales para la aplicacidn de sus fuerzas: abraseles este camino:ellos
se precipitaran porél’’.”5

Por sus posiciones asumidas, la critica moderna mexicana ha

considerado a Marti no solo comounltcidocritico de arte, sino, in-

cluso, como‘‘uno de los antecedentes americanos dela conciencia

critica que acabé porproducir en nuestro tiempo la pintura mural

mexicana’’.” Cierto, Marti, junto a otros, vaticind quela futura es-

cuela mexicana alcanzaria renombreuniversal, no porque predijera

estilos especificos, sino por sus constantes demandasdeun espiritu

raigalmente mexicanodelarte pictorico por venir.

5. La problemdtica educacional

VERDADERAMENTE,fue en el México lerdista dondeel cubano tuvo

la oportunidad de reflexionar sobre el tema dela educacion, al

cual dedic6,con posterioridad, particular atencion.” Por supuesto,

no resulta nada casual este acercamiento martiano a esta cuestion,

pues, como antes hemos dicho, él consideraba la educacion como

unade las vias para afincar la débil democracia mexicana. Como

este asunto especifico no ha sido, que sepamos, abordadohasta el

momento,nos ha parecido conveniente detenernos en cada uno de

74 José Martt, ‘“Una indicaci6n de La América’, OC,vol. 8, p. 363.

75 José Marti, ‘‘Sueltos y gacetillas’’, OCEC,vol. 4. :

16 Véase de Justino Fernandez ‘José Marti como critico de arte’’, Archivo

José Marti (La Habana), nim.18 (1952), p. 482.

77 Recuérdese en especial sus colaboraciones periodisticas en revistas como La

América (de 1883 a 1884) y La Edad de Oro (1889), ambas editadas en Nueva York.  
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los trabajos publicados en la Revista Universal donde, con mayor
profundidad,enjuicia distintos aspectos del tema.

a. Colegio de las Vizcainas (Boletin de mayo de 1875)

Unconflicto interno surgido en una escuela de caridad para ninas
pobres —fundada en 1732 por comerciantes vizcainos y donde
para su ingreso tenian prioridad las vascas y después las otras
peninsulares— despierta el interés del periodista cubano, quien
apoya resueltamente las reclamaciones delas internas del colegio:
eliminacion delsistema de guardianas y de escuchas.Para elarticu-
lista, estas practicas (al igual que el sistema delas rejas reciente-
mente eliminado por entonces) atentan contra los sentimientos de
independencia y de dignidad del alumnado. Subraya asimismo la

importancia de la educaci6n de las mujeres y el papel queellas de-

ben desempenaren la sociedad. No olvidemos que estos criterios,

enla actualidad ya aceptados, no tenian por aquellos tiemposel ne-

cesario consenso:

Si la educacién de los hombres —asienta Marti— es la forma futura de los

pueblos, la educacién de la mujer garantiza y anuncia los hombres que de

ella han de surgir. El ser se ha desenvuelto al calor del hogar antes que una

atribuci6n del ser se desarrolle con el contacto delos libros. Estos reforman,

no forman; y si las madres traen del hogar esa costumbre de servilismo, ese

bien hallarse con la opresi6n, que en los pueblos esclavosy en las instituciones

tirénicas se adquiere,la educaci6n del temory la obediencia estorbaré en los

hijos la educaci6n delcarifio y del deber. De los sistemas opresores, no nacen

mas que hip6critas 0 déspotas.”®

Marti esté consciente de que una educacién equivocada reper-

cute negativamente enla sociedad, ya que, digamos, la ‘‘tirania es-

colar’ contribuye a la aceptaciéndela ‘‘tirania politica’ y de ahi su

llamadoen este texto a desarrollarla libertad y no a comprimirla.

Por otro lado, es importante observar que su preocupaci6nporla

emancipacion de la mujer tiene su génesis por estos momentos, en-

riqueciéndosecon posterioridad.”

78 José Martf, ‘“Monumento a Hidalgo’, OCEC,vol. 2, p. 44.

7 Sobre el tema de la mujeren la obra martiana pueden consultarse, entre otros,

Luis Toledo Sande‘‘José Martf hacia la emancipaci6nde la mujer’ ”,Anuario Mar-

tiano (La Habana), nim.7 (1977). Aporta mucha informaci6n el libro de Rafael

Marquina, La mujer, alma del mundo (censofemenino en la obra de Marti), La Ha-

bana, 1959.
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b. El Colegio de San Gregorio (Boletin de julio de 1875)

El autor de esta crénicasaluda unafeliz iniciativa de esta instituci6n
docente:invitar a las sociedades obrerasde la capital mexicana para

que envien un nifio cada domingo (por espacio de tres horas), a

quiensele ensenara a leery escribir y se le impartiran lecciones de
politica practica. Pero el cubano,a la vez quefelicita la propuesta
del Colegio de San Gregorio (encomiable para la €poca), hace sus
observaciones referidas a los grandes intervalosentrelas clases:

Nofructifica la educaciénsi no es continuay constante: olvidase en una sema-

na lo que al comenzardeella se aprende: buenas sonlas clases dominicales

para adultos en quienes el deseo suple el tiempo; pero algo asf conio inutiles

en quieneslos intervalos prolongadosborrardn de seguro la enseflanza breve.

... Quierenlos proyectos resultados practicos: buena es y generosa la con-

vocatoria del Colegio: pero la ensefianza en comin facilita por ventura la

ensefianza a mayor numerodenifios ... El bien dominicalnoseria bien com-

pleto: la elemental pedagogia ensefia que dafalosintervalosa la educaci6n.

El Colegio Gregorianoinicia una noble idea: él la cumplir4 toda.

Resulta evidente cémo Marti intentaradicalizarla iniciativa del

colegio, la cual se vincula con la educaci6n de un sector popular

(el obrero) con el quese identifica y a quien defiende en sus justos

reclamos.

c. El Proyecto de Instruccién Publica (Boletin de octubre de 1875)

El desterrado cubano comenta, de modo favorable, el nuevo pro-

yecto de instruccién publica que fue presentadopara su discusion

en el congresoporel diputado Juan Palacios. El proyecto, nos dice,

viene a trastocar el orden educacional entonces vigente, lo que es

saludable, pues ‘‘trastornar este orden quiere decir: establecerel

orden’’. Estima quela propuesta no esta exenta de defectos, pero

resultan mayores sus aportaciones. Asi anota:

Establece dos grandesprincipios: aunque todo el proyecto fuera inaceptable,

se salvar4 por estos dos principios que lo sostienen y que lo han engendrado:

libertad de ensefianza y ensefianza obligatoria. O mejor, ensefianza obliga-

toria y libertad de ensefianza: porque aquellatiranfa saludable vale mds que

esta libertad.®!

8 José Martt, ‘“Elecciones’’, OCEC,vol. 2, p. 111.

81 José Martf,‘El proyecto de instruccién piblica’’, OCEC,vol. 2, p. 216. En

diciembre de 1875se dict6 la ley que implantaba la ensefianza obligatoria y gratuita

eliminandola instrucci6nreligiosa, con lo cual se cumplfa uno de los postulados

de las leyes de Reforma.  
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Es conveniente sefalar que en esta crénica Marti subraya el
valor de la educacidn para la gran masa deindigenas,la cual no
se encontraba incorporada activamentea la nacién. Proclama que
“un indio que sabe leer puede ser Benito Judrez’’.* Para el autor
del articulo —y ello resulta agudo— un auténtico contacto entreel
nuevosistema de ensefianza la raza indigena redundardtanto en
beneficio de ambos comodelpais. Por eso reconoce quelos indige-
nas aportaran su concepcion del mundo, mientras que hasta ahora
“nosotros estudiamos lo que nos traen de Francia’’. Ya desde en-
tonces empieza a elaborar su propuesta de la educaci6n enpro del
desarrollo nacional y, por tanto, la de privilegiar el estudio de la
““circunstancia americana’’ antes que el deotras dreas geograficas.
Al respecto, vale la pena senalar que en distintos sueltos y gacetillas
Marti alude al papel de la educaci6n en el progreso econémico del
pais. En uno de ellos —dondeserefiere a la instrucci6n en el esta-
do mexicano de Querétaro— sostiene que “‘la salvacidn de nuestro
pueblo esta en la escuela,enel cultivo dela inteligencia, en la digni-
ficacidn de la personalidad’’.® En otro —enel quese felicita al en-
tonces regidor del municipio de Uruapanporestablecer una escue-
la en la carcel de esa localidad— considera los gastos en educacién
como un mododeinversion social a largo plazo: ‘‘El bienestar de
México —escribe— esta en este tipo de progreso educacional que
inmediatamente nosesiente’’.* En otras gacetillas abogara por

una educaci6ncientifica y no ret6rica o verbalista,® asi como apo-
yara distintas acciones educativas que se llevaban a cabo (apertu-
ras de escuelas, publicaciones pedag6gicas, traducciones de libros,
etc.). Por ultimo, en memorable suelto dondeelogia la obra educa-
tiva emprendidapor el gobernador de Michoacan,plantea algo que
nos hace recordar hoy su propia figura: “‘los verdaderos hombres
del presente, aquéllos cuyo nombre queda vivo cuando su cuerpo

® Observemos que ésta es una de las primeras referencias (acaso la prime-

Ta) sobre el Benemérito de quien tanto escribi6 y a quien lleg6 a poner como

ejemplo de virtud ciudadananotan s6lo para los mexicanos, sino para todos los

iberoamericanos.

8 José Marti, ‘‘Sueltos y gacetillas’’, OCEC,vol. 4.

& Ibid.
8 En unagacetilla donde se refiere a la demanda delos pueblos yucatecos por

la implantaci6n de la ensefianza obligatoria afirma que‘‘si se estudiara en Yucatan

... Muchafisica y mucha mec4nica écudntas formas no revestirfa, y qué progresos

no haria dentro de poco,la industria del henequén’’; véase José Marti, ‘‘Sueltos y

gacetillas’’, OCEC,vol. 4.
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ya esta muerto, sonlos quetienenfijos sus ojos en los tiempos por
venir’’.%

d. Escuela de Sordomudos (Boletin de noviembre de 1875)

Crénica dondesenarrala visita del autor a esta escuela de educa-
ciOn especializada. Elarticulista subraya la condicién esencial de
los maestros de este tipo de educaci6n ‘‘porque la ensefianzaa los
sordomudoses unasublime profesién de amor’’.*” Menciona a va-
rios alumnosdestacados® asi comola labor devarios de sus profe-
sores.” Asimismo,enjuicia los distintos sistemas de ensehanza que
se empleanenla institucién.” Ahora bien, lo mds sugerentedel tex-
to es el hecho de queelautor rechazala tesis ‘‘providencialista’’ a
ultranza, ya que apunta que

la creaci6n produce al hombre, pero el hombre va siendo fuerte contra su

madre la creaciOn... La naturaleza sola no es nuestra madre: équién quiere

tener una madreinjusta,criminal, torpe y loca? iBenditas sean las manos que

rectifican estas equivocaciones,y endulzan estos errores sombrios dela ciega

madre creacién!

Ciertamenteen su concepto del ‘‘hombre’’ (que reclamaunes-
tudio profundo ain por hacer) subyacela idea de la autosuperaci6n
constante del individuo para trastocar un supuesto‘‘destino’’

e. La ensenanzaobjetiva y la Biblioteca Didactica Mexicana
(Articulo de enero de 1876)

En este material,! presumiblemente el ultimo de sus textos
“‘mayores’’ sobre educaci6n escritos en México por esos anos,

% Ibid.
87 José Martf, ‘‘La escuela de sordomudos’’, OCEC,vol. 2, p. 221.

88 Por ejemplo,al nifio Lavastida, por entonces de 12 afios, quien escribfa con

sorprendente rapidez; al joven Ponciano Arriaga, de quien dice quees el‘‘hijo del

hombreilustre que incrust6 principios de oro en la hermosa Constituci6n mexica-

na’’, y elcual resuelve tareas complicadasde aritmética;y, por ultimo,al nifio Luis

Gutiérrez, a quien se considera comoel alumno mésaventajadoen el calculo.

89 Entre otros, a mister Huet,el director, que imparte ademésclases de botanica

y a Luis Jiménez, de quien dice quetiene ‘‘el habito de la benevolencia’’ y, sobre

todo, que ‘‘ama a los que ensefia’’.

% Enla crénica se plantea queel sistema masrapidoes el mimico,el masdificil,

el gramaticaly el mdssdlido,el dactiloldgico.

91 Observemosqueeste articulo no pertenece a sus ‘‘Boletines’’ que rubricaba

con el seudénimode‘‘Orestes’’ y que dejaron de aparecer en noviembre de 1875.
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Martieleva su voz junto a quienes demandanla generalizacionde la
llamada ‘‘ensefanza objetiva’’.* Quésignifica? Consistia en una
orientacion metédica en virtud de la cual en el proceso de apren-

dizaje los asuntos deben mostrarse al estudiante antes que las pa-

labras o simultaneamente. En su defensa de este método, que re-
presentaba un avance respectoa los anteriores,el joven cubano ob-
serva que “‘las obras didacticas han sido en generalinfructiferas en
su aplicacion, precisamente porque se ha dado alos razonamientos
una forma drida y severa, en nada conformea lanaturaleza inquieta
y rebelde de los nifios’’.* :

El articulista, que habia sido lector precoz y quien en su tempra-
na adolescencia habia tratado de traducir poemas de Shakespeare,
concede unaalta estima a la educaci6n en los primeros afios de la

vida. Por eso, mas adelante precisa: ‘‘E] nifio tiene una necesidad

secreta de ser hombre,y es conveniente explotar esta noble ambi-

cidn, que exagerada produce fatuos, pero que bien aprovechada,
redunda en beneficio del caracter y riquezaintelectual del educan-
do’’. Y, comoera usualen su quehacerperiodistico, en el trabajo
se encomiala labor delas escuelas que han adoptadoeste tipo de
ensenanza “‘con éxito feliz con vistas a la generalizaci6n dela expe-
riencia’’.™

Los textos martianos sobre educacién (someramente aqui exa-
minadosen su etapa mexicana) permitenafirmarla existencia de un
““nuicleo’’ de ideas pedagogicas, las cuales seran enriquecidas pos-

Por supuesto, Marti siguid escribiendo en México sobre el tema de la educaci6n,

especialmente en la seccién de ‘‘Sueltos y gacetillas’’, la cual incluiria sus textos

“‘menores’’ que poseen unainestimable riqueza para conocer aspectos desu fértil

ideario.

® Por aquellos tiempos defendieronese sistema de ensefianza pedagogos me-

xicanos como Gabino Barreda (a quien Marti llamo ‘‘el loable mantenedor del

método de educaciGn racionalista’’) y Manuel Flores.

% José Marti, ‘La ensefianza objetiva y Ja Biblioteca Diddctica Mexicana’’,

OCEC,vol. 2, p. 251.

% Se mencionaa las escuelas‘‘Colegio de Kattain’’ y ‘‘Sefioritas Acosta’’. Tam-

bién en el articulo se refiere a la aparici6n dela llamada Biblioteca Diddctica Me-

xicana, colecci6n que se proponfa reunirdistintas obras ya publicadas sobrela en-

sefianza por el sistema objetivo y que iba a ser dirigido por el entonces director del

Instituto Cientifico y Literario de Jalapa. éSelleg6 a publicar dicha obra? No lo

sabemos, s6lo sabemos que contaba con la simpatfa del periodista cubano, presto

siempre a proponero brindar apoyo a proyectos de utilidad publica. Por ultimo,

anotemosque un suelto suyo, aparecido en la Revista Universal, en noviembre de

1876, vuelve sobre las ventajas del métodoobjetivo al referirse a unlibro de texto

de su coterrdneo Ildefonso Estrada y Zenes.
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teriormente, sobre todo enel transcurso de su fecunda experiencia
norteamericana (1880-1885).

Noresulta ocioso si, para concluir estos apuntes, intentdra-
mos sintetizar algunas de las posiciones asumidas por el joven
José Marti en su paso porel periodismo mexicano de mediados de
los setenta:

I. Critica consecuente contra el caudillismo antilerdista por su
cardcter antipatristico, lo cual lo lleva a exponeraspectosde su pen-
samiento democratico.

II. Enfrentamientoa las posiciones de la Iglesia catdlica mexi-
cana porsu alianza conlossectores conservadores de la oposicién.
Ello contribuiré al robustecimiento de su posturaanticlerical. Des-

de entonces inicia su critica a la politica del Vaticano por entender
quetraicionala esencia del cristianismo.

III. Rechazo resuelto al injerencismo norteamericano en Méxi-
co. La practica injerencista constituye, objetivamente, una fuente
de su ideario latinoamericano.

IV. Cuestionamiento a la sociedad estadounidense como
“‘modelo’’ de democracia universal.

V. Defensadelos intereses de la raza indigena desde unaposi-
ci6n que trasciendelas visiones ‘‘ilustradas’’ 0 ‘‘romanticas’’. En

el andlisis de los problemas de dicha raza evidenciala relacidn es-
trecha entre la cuestiOn social y la cuestin politica.

VI. Apoyo a las demandasdela clase obrera mexicana y reco-
nocimiento de su fuerza ascendente.

VII. Oposicion sostenida al hecho de que la economia mexica-
na descansarasobre la industria minera del pais. Dicha oposicion
venia dada nos6loporel cardcter insegurode esta industria (fuen-
te no renovable de recursos), sino por las abismales desigualdades
sociales que ella provocaba. Propone, en cambio,el desarrollo de
la agricultura y de la industria fabril.

VIII. Convocatoriaa literatosy artistas para que contribuyan a
la conformacion de unarte nacional.

IX. Proclamacién del rico patrimonioliterario y cultural que

une

a

los pueblos del continente latinoamericano,llamando a un

mayor conocimiento entre nuestrospaises.
X. Postulacién de que la educacién debe responder a las ne-

cesidades del pais. Reconocimiento de la importancia del aporte

cultural indigenaal sistema educacional.
Finalmente, subrayemosquela etapa mexicanaincidi6 fuerte-

menteen la evolucién de su fértil pensamiento. Entre otras cosas,  
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le permitio conocer distintos problemas comunes del area latino-americana y aproximarse asi a su identidad. A partir de entoncescomienza

a

utilizar el término ‘‘Nuestra América’’,%’ que mastar-
de deviene ‘€n concepto que sustancia su proyecto emancipador aescala continental. Por otra parte, como un ‘liberal americano’’radical,% expresiOn queutiliza desde aquellos tiempospara estable-
cer diferencias conlosliberales de otras latitudes, postula el rechazode toda ‘‘copia’’ mecdnica de experiencias fordneas, bien sea en elcampocultural comoenel politico o econémico. Su llamado es a la
creacion”’ oa la “‘adaptacién’’, pero nuncaa la mera‘ ‘adopcidn’’

En verdad, el exiliado cubano que abandona México con tristeza
a principios de 1877 nosdlo se ha caracterizado Por sus posicio-
nes “anti” (anticaudillista, anticlericalista, antiinjerencista...), sino
también porsus actitudes ‘‘pro’’ (proindigenista, proobrerista, pro-
latinoamericanista. --). El contacto posterior con nuevas realidades
americanas (Guatemala, Venezuela y Estados Unidos de América)
€nriqueceran sustancialmentesus ‘‘anti’’ y sus ‘‘pro”’ que llevan ya
una indiscutible impronta mexicana.

- En una cr6nica sobre una obra del dramaturgo mexicano José Peén Contreras,
publicada en la Revista Universal, el 15 de enero de 1876, expres6 que ‘‘si Europa
fuera el cerebro, nuestra América seria el coraz6n’’; José Martf, ‘‘Hasta el cielo’OC,vol. 6, p. 423.
% En un comentario sobre el libro La democracia Practica del argentino Luis

Varela, publicado el 7 de marzo de 1876,escribe que “‘se es liberal por ser hombre;
pero se ha de estudiar, de adivinar, de prevenir, de crear muchoenelarte de la
aplicaci6n, para ser liberal americano’’, José Martf, ‘‘La democracia practica’’
OC,vol. 7, p. 349.

  

PUEBLO Y GOBIERNO ESTADOUNIDENSE
EN LA POLITICA MARTIANA

(1892-1895)

Por Ibrahim HipaLco Paz °

CENTRO DE ESTUDIOS MARTIANOS

NA VEZ FUNDADOel Partido Revolucionario Cubano,en abril
Ua 1892, José Marti, elegido su maximodirigente, centro todas

sus fuerzas en la misi6n que debia culminar en el surgimiento de
un pais totalmente libre y en una republica plenamente democrati-
ca. No escapabaalpolitico previsor que la guerra contra Espana

paraliberar a sus dos ltimas posesiones en América, Cuba y Puer-

to Rico, era un acontecimiento que trascenderia el marco de los

camposdebatalla, para insertarse en una convulsasituacion inter-

nacional, cuandolas potencias del orbe aspiraban a hacerse fuertes

en diversas zonasdel planeta, en pugna con sus competidoras. La

independenciadelas dosislas, por tanto, debia contar con el apo-

yo de los pueblos de todo el continente, a los que el prctenia el

deber de mostrarles que la contiendaseria un ‘‘suceso de gran al-

cance humano,y servicio oportunoque el heroismo juicioso de las

Antillas presta a la firmezay trato justo de las naciones americanas,

y al equilibrio atin vacilante del mundo’’.!

El Delegado —término con que se designaba su alto cargo—

despliega una actividad miltiple, a fin de aprestar los elementos

para el enfrentamiento armadocontra las fuerzas represivas hispa-

nas. Unadelas tareas decisivas en su laborpolitica, expresada en el

documento programatico titulado Bases del Partido Revolucionario

Cubano,era ‘‘establecer discretamente conlos pueblos amigosre-

laciones que tendierana acelerar, con la menorsangre y sacrificios

posibles, el éxito de la guerray la fundacion de la nueva Republi-

1 José Marti y Maximo Gémez,“El Partido Revolucionario Cubano a Cuba

(Manifiesto de Montecristi)’’, en José Martf, Obras completas, La Habana, Edito-

rial Nacional de’Cuba, 1963-1973,vol. 4, p. 101.   
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ca indispensable al equilibrio americano’’.? Uno de estos pueblos
amigosera el estadounidense,con el que convivian a diario la mayor
parte de los cubamos radicados enel extranjero.

E] asentamiento de gruposrelativamente numerososenterri-
torio del Norte se increment6 después delinicio de la Guerra de
los Diez Anos, comoresultado de la represidn desatadaporel régi-

men colonial espanol. La lucha porla libertad en la mayor parte

de las Antillas despert6 la simpatia y el apoyo de gran parte de los
ciudadanos de aquel pais, que expres6 su solidaridad y dio com-
batientes para las tropas mambisas, como ocurria en otras tierras

del mundo, especialmente las de Nuestra América. Varios gobier-
nos de ésta reconocieronal constituido por los insurrectos. Muy
distinta fue la actitud de las autoridades de Washington, quienes
continuaronla politica tendente a mantener a Cuba en manos de
Espanahasta tanto fuera posible adquirirla 0 anexarla al Norte, lo
cual se manifest6 en aquellos momentos enla declaraci6noficial de
neutralidad entrelos beligerantes, mientras en la practica apoyaban
a la Corona peninsular con la venta de todo tipo de armamento y
la persecuci6n contra los cubanos que intentaran adquirir equipa-
miento bélico u organizar expediciones hacia la isla.* Tales mues-
tras de injusticia, promovidaspor los intereses expansionistas, eran
conocidas y condenadasporla generalidad de los independentis-
tas cubanos,los cuales establecian claramentela diferencia entrela

politica del gobierno yanquiy la actitud del pueblo estadounidense.
Para Marti, esta distinci6n nunca ofrecid dudas: ‘‘Podran los go-

biernos desconocernos: los pueblos tendran siempre que amarnos
y admirarnos’’, escribié en fecha tan temprana como 1876.‘

2 José Martt,‘Bases del Partido Revolucionario Cubano’’, OC,vol. 1, p. 280.

3 Al respecto, véase Manuel MarquezSterling, La diplomacia en nuestra histo-
ria, La Habana, Instituto Cubanodel Libro, 1967; Herminio Portell Vila, Histo-

ria de Cuba en sus relaciones con los Estados Unidos y Espana, La Habana, Jests

Montero, 1938-1941; Philip S. Foner, Historia de Cuba y sus relaciones con Estados

Unidos, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1973, y Gilberto Toste Ballart,

Reeve, el Inglesito, La Habana,Editorial de Ciencias Sociales, 1973.

4 José Martt, ‘‘A la colonia espafiola’’, Revista Universal (México), 8 de sep-

tiembre de 1876, OC, Edicién critica, La Habana, Centro de Estudios Martianos

y Casa de las Américas, 1983, vol. 1, p. 276. Esta politica de establecer relacio-

nes con los pueblos de los pafses cuyos gobiernos no eran amigos constitufa parte

esencial de su concepcién dela lucha independentista, y Martf la aplic6 conse-

cuentemente con respecto a Espafia, comosefiala Rolando Gonzalez Patricio en

su trabajo inédito ‘José Martf, aproximaciones a su estrategia para las relaciones

Cuba-Estados Unidos’, La Habana, 1992, p. 8, mecanografiado.
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La vileza de los gobiernos del poderoso vecino no logr6 opacar
ante los ojos de los cubanoslas muestras de simpatia y apoyo de am-
plios sectores de aquelpais. La sabiduria politica de José Marti al
respecto estuvo en alentar y fomentar consecuentemente esta po-
sicién de hondaraiz democratica y progresista, siempre latente en
diversos grupos dentro de los Estados Unidos.

El Delegado orienté a todos los clubes y cuerpos de consejo
—instanciasde base e intermediasenlas localidades— con el obje-
tivo de obtenerel apoyo de aquellos hombres y mujeres que durante
anos habian dado muestras de simpatia hacia quienes aspiraban a
instaurar en su patria la libertad y la democracia. En una de sus
comunicaciones expres6 que “‘el respeto de este pais noses indis-
pensable’’,y enotra: ‘‘La exhibicion de nuestros moviles y caracter

ante el pais norteamericanoes, pues, un deberpolitico de extrema

importancia, un deber de conservacién nacional’. La independen-

cia de Cuba y Puerto Rico ‘‘correria gran riesgo’ si en aquellos

momentosen quese intentabalevantarla revoluci6n,los patriotas

fueran incapaces de lograr que el pueblo norteamericano conociera

y respetara‘‘los méritos y capacidades delas Islas’’.*

Debja lograrse que aquélestuviera en disposicién de influir so-

bre su gobierno, con el objetivo de atenuarla posible actuacion

contra la revolucion cubana. Marti sabia que, a pesar de los me-

canismoscreadosporlos aparatos burocraticos de poder,el pueblo

estadounidense tenia a su disposicidn,y en ocasiones utilizabaefi-

cazmente, recursos validos para constituir sectores de opinion que

'ejercian presiones capaces de variar 0 neutralizar determinadasten-

dencias impulsadas

o

alentadasporlos politicos de oficio.*

Parallegara las grandes mayorias, el Delegado se propuso, des-

de los primeros momentos de su actuacion al frente del Partido,

realizar una continua labor de propagandaen la prensa nacional y

redactar un manifiesto en lenguainglesa en el que se explicaran las

razones delos independentistas para no cejar en sus luchas. Porto-

dos los medios debia recabarse la ayuda delpais, al que habia que

mostrarsele que los cubanos y puertorriquefios “‘tienen en la mas

5 La primeracita corresponde a José Marti, Carta a Fernando Figueredo, 2de

agosto 1892, OC,vol. 2, Pp. 84; y las otras se encuentran en José Marti, Carta a

los presidentes delos clubes del Partido Revolucionario Cubano,en el Cuerpo de

Consejo de Key West, New York, 13 de mayo de 1892, OC,vol. 1, p. 447.

6 Al respecto, véase el capitulo sobre el movimiento reformista en los Estados

Unidos,en latesis de doctorado de Hébert Pérez Concepci6n,titulada José Martty

la practica politica norteamericana (1881-1889), Santiago de Cuba, 1990,inédita.  
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alta estima, por las necesidades comunes dela hora presente, y la
decorosa amistad lo futuro, la simpatia del pueblo de los Estados
Unidos,al cual les une cordial gratitud politica, y la igual determi-
naci6n de mantener el bienestary libertad del hombre’’. Los dos
pueblos podian conocerse mejor, y de este modo ganar mutuamen-
te ‘‘mas amistad y mas respeto’’, como deseabaqueexistiera entre
los hombres de habla espafolay de habla inglesa del continente.’
En sus continuos viajes a las diferentes localidades donde residian
y trabajaban sus compatriotas, ademas de contribuir al perfeccio-
namiento delos clubes, favorecia la participaci6n de los ciudada-
nos estadounidenses en las veladas y conferencias organizadas por
distintos motivos, y cuando la ocasi6n era propicia hablaba en su
idiomaa los invitados, comolo hacia a los obreros nortenos en las

fabricas de tabaco quevisitaba.
Esta sistematica campanaestabadirigida a contrarrestarla pre-

visible actuaci6n del gobierno norteamericano contralos indepen-
dentistas. La posicion asumidapor aquélcon respecto a Espana du-
rante la Guerra de los Diez Anos, librada por los cubanos de 1868
a 1878, indicaba a las claras que nada positivo podian esperar los
patriotas de la Isla de quienes estaban interesados en mantener a
Cuba en manos peninsulares hasta tanto las condiciones interna-
cionales fueran propicias para comprarla o convertirla en un apén-
dice del Norte. Por otraparte,la historia de la politica de este pais
hacia evidente el crecimiento acelerado de las tendencias expansio-
nistas e injerencistas, y la conformacién de determinadossectores
que ‘‘alegan ahorala fuerza y el tamano comoderechodivino nue-
vo, y destino manifiesto e imperio naturale irresistible que los auto-
rice a salir de bandidospor el mundo, embolsandose pueblos como
se embolsancastillos los condes feudales’’.®

Eran grandes los riesgos a que se enfrentaba el movimiento re-
volucionario, los cuales se concretaban en dos factores a los que el
Delegado atenderia de modofirmey constante: en primerlugar,la

7 El primer fragmento est4 tomadode José Martt, ‘‘La recepcion en Filadelfia’’,

Patria, 20 de agosto de 1892, OC,vol. 2, p. 139; las palabras entrecomilladas que

le siguen son de José Marti, ‘El baile de la Sociedad de Beneficencia Hispano-

Americana’, Patria, 14 de agosto de 1893, OC,vol. 5, p. 68. Acerca del manifiesto

que se proponia redactar, véase José Martf, Carta

a

los presidentesde los clubes...,

citada en la nota 5, OC,vol. 1, p. 447.

8 José Martf, ‘‘En los Estados Unidos’’, La Nacién (Buenos Aires), 30 de marzo

de 1889, OC, vol. 12, p. 143.

 

Pueblo y gobierno estadounidense en la polftica martiana 197

posible actuaci6n delas autoridades estadounidenses contrael pRc,
debido a que, a pesardela discreci6ny el tacto con quese llevaban a
cabolas actividades de propaganda,proselitismo y recaudaci6n, po-
drian surgir dificultades, pues Espafiaera una nacién amigadelos
Estados Unidos, cuyo gobierno podia acceder —consecuente con
su actuaciOn durantela pasada guerra de los cubanoscontra la me-
tropoli ibérica— las solicitudes de la Corona para neutralizara los
independentistas. Y, en segundo lugar, el Maestro tenia en cuenta
la campana anexionista, llevada a cabo de modosostenido porlos
elementos interesados, tanto en Cuba comoenel Norte, en que la

mayordelas Antillas pasara a formar parte del poderoso vecino.
En amboscasos, el pRc debia recabar la ayuda y el apoyo del

pueblo norteamericano, mostrandolela injusticia de que su gobier-
no pudiera impedir a los hijos de la Llave del Golfo organizarse y
reunir recursos con que lucharpor su independencia, como habian
hecholas antiguas colonias contra la metrdpoli inglesa. Debia mos-
trarse a los sectores democraticos del Norte que el pueblo cubano
rechazabala anexi6n, a la vez que reconocialos beneficios que pa-
ra ambos pueblos reportaria ‘‘la amistad y comercio entre las dos

republicas’’.®
No ignorabael Delegadola fuerzay la influencia de los repre-

sentantes de la Coronay de los anexionistas enlas altas esferas del

gobierno de los Estados Unidos,y que los objetivos de los revolu-

cionarios cubanos no gozaban delos favores de la generalidad de

los miembrosdela direcciénpolitica del pais. Sabia que a sus ene-

migosnoles faltaria ‘“‘por desdicha benevolencia en la actual Secre-

tara de Estado,cuyahistoria y entrafias conozco”’, mientras que los

independentistas se enfrentaban a ‘‘la poca amistad del Gobierno

actual de Washington’’. Este fue favorable

a

la solicitud de Espana,

en agosto de 1892, cuando la Corona establecié protesta formal por

la actuacién del Partido Revolucionario Cubanoenterritorio del

Norte. De inmediato,las autoridades yanquisiniciaron la busqueda

de pruebas comprometedoras contra la organizacion,la correspon-

dencia del prc fue violaday la policia inicié la vigilancia sobre los

clubes. Dando muestras de sus dotes de estadista, Marti actu6 cau-

telosamente. Comoexpresara en unadesuscartas: “‘he hecho de

modo que dondedebe, conste, por gente de peso, nuestra protesta

9 Fragmentodelartfculo “El Delegado en Cayo Hueso’’" Patria, 3 de diciembre

de 1892, OC,vol. 4, p. 334.  
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privada,y asi he puesto el caso con miviaje a Washington, cerca de
buena gente, y mis entrevistas en New Yorky Filadelfia’’. De este
modo confiaba‘‘obtener mas respeto con el Gobierno del Norte del
que ahora gozamos’’. Pero no era de éste del que esperaba com-
prension, sino la ‘“‘ayuda —mas moral que material— en el pueblo
norteamericano, ayuda en queinsisto y que preparo, y creo hemos

de conseguir’; y orienta a sus colaboradores ‘‘a que le muestre y
haga quese le muestre justa amistad’ ’.!°

Al constatar el incremento de la campafa anexionista, Marti

orient6 su atencion hacia los sectores progresistas del Norte. Mar-
cho a las localidades de la Florida, donde hablo en diversas ocasio-

nes ante cubanos y norteamericanos, a quienes explicé los males,

trastornose injusticias que acarrearia la anexidn. En Cayo Hueso
impartio una conferenciaeninglés en el Club San Carlos, totalmen-
te colmado de publico, principalmente delpais, ante el cual expuso
la historia de las luchas cubanasporla independencia, asi como el
rechazo dela Isla a la tendencia antinacional, y la favorable acogida
ala amistady al comercio futuro entre Cubaliberaday sus vecinos.
Sus palabras tuvieron cdlida acogida, y los residentes del lugar le
ratificaron la simpatia hacia la causa de Cuba en los Estados Uni-
dos. Masal norte, en Filadelfia, los cubanosrecibieron al Delegado
y acordaronvarias resoluciones, en las que se destacabala estricta
concordanciacon las declaraciones del prc sobrela peligrosae in-
necesaria anexidn a los Estados Unidos, a la vez que expresaban su
alta estimaporla decorosa amistad y la simpatia del pueblo de ese

pais."
La prensa estadounidense, como esperaba el Maestro, se hizo

eco de los actos de apoyoal dirigente cubano,asi como delos ra-
zonamientosdelos oradores y del contenido de los documentos del

PRC, y aparecieron noticias y comentarios favorables, entre otros,

1 Los dos primeros fragmentos corresponden a José Martf, Carta a Fernando

Figueredo,18 de agosto de 1892, OC,vol. 2, pp. 123 y 124; el terceroa José Marti,

Carta a Serafin Sanchez, de igual fecha, OC,vol. 2, p. 120; y los otros son tomados

de la citada carta a Figueredo, p. 124.

11 La informaci6n acerca deestos asuntos se halla en Un Soldado,‘‘Desde Oca-

la’’, Patria, 30 de julio de 1892; ‘‘Conferencia del Sr. Marti”, El Porvenir (Nueva

York), 7 de diciembre de 1892; ‘El Delegado en Cayo Hueso’’ y ‘‘Contra la ane-

xin’, Patria, 3 y 17 de diciembre de 1892, respectivamente; y José Marti, frag-

mento delartfculo ‘El Delegado en Cayo Hueso”’, Patria, 3 de diciembre de 1892,

OC,vol. 4, pp. 333-334.  
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en los periddicos Herald, Sun, Journal of Commerce, The New York

Times y Public Ledger de Filadelfia.1
Pocas semanas después de aquellos hechos tuvieron lugarlas

elecciones presidenciales en los Estados Unidos,en las queeltriun-
fo correspondi6 al Partido Democrata. Aunque un cambio en la
administraci6n no equivalia a transformaciones notables de una
politica secular, el vocero oficioso del prc se pronuncid favorable-
mente ante la posible desaparicién del proteccionismo manteni-
do por Harrison, pues las tarifas impuestas por la Ley McKinley

no beneficiaban a las republicas meridionales, aplastadas bajo una

“‘reciprocidad’’ leonina que deberia ceder ante las necesidades de

toda América. En cuanto a Cuba, Patria recordaba la actitud del

Partido Republicano durante la Guerra de los Diez Anos, contraria

alas legitimas aspiraciones cubanas,y expresabala confianza en que

los demécratas seguirian otra conducta. No alcanzabael optimismo

a suponerquelospoliticos de oficio auxiliarian a los independen-

tistas en su lucha, pero

S{ tenemos derecho a esperarrespeto para nuestras ideas, garantias para nues-

tra propaganda, equidad para nuestros empefios generosos y resoluci6n im-

parcial e independiente cuandoflote nuestra bandera en algtin pedazo de te-

rritorio querido que arrebate nuestro esfuerzo a la dominaci6n despética...

Y entiéndase que no pedimos favor, sino justicia.°

Noseria conla intervencidn de fuerzas ajenas comose alcan-

zaria la independencia, que solo debia lograrse con esfuerzos pro-

pios, si se aspiraba a que fuera legitimay estable. Esta era, ademas,

la unica garantia de la instauracion de una republica independien-

te de todo poderextrafio, donde la soberanja fuera ejercida porel

pueblo dela Isla. Sdlo los anexionistas negaban “‘que el respeto

conquistado porla propia emancipaci6n, y el comercio libre, son

los unicos medios de mantenerla paz cordial’’ entre la Isla, una vez

liberada,y los Estados Unidos."

 

12 Véase José Martf, ‘‘La independencia de Cuba y la prensa de los Estados

Unidos’’, Patria, 27 de agosto de 1892, OC,vol. 2, pp. 148 y 149, y “La prensa

americana y nuestro movimiento’, Patria, 23 de julio de 1892. En carta a Serafin

S4nchez, Martf expres6: ‘‘Toda la prensaseria habl6é aqui de nosotros, esta vez

con especial favor. Continuemos mereciéndolo’’, OC,vol. 2, p. 83.

13 “Jgs demécratas en el poder’’, Patria, 12 de noviembre de 1892.

14 José Martf,‘El Partido Revolucionario a Cuba’’, Patria, 27 de noviembre de

1893, OC,vol. 2, p. 347. La campafia anexionista esgrimfa como argumento que la
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Tales verdades fueron compartidas por una considerable parte
del pueblo norteamericano,la que se manifesté de miltiples formas
en las localidades donde compartian con los cubanosla vida social
y econdmica. Nos6lo asistian a las veladas y conferencias organi-
zadasporlos clubes revolucionarios, sino que tomabanparte enlas
actividades artisticas, se pronunciaban publicamente enfavorde la
independenciade Cuba;y la prensadelpais, en multiples ocasiones,
reflejo con respeto y admiraciénel amorde los cubanosporla liber-
tad, y se manifesto favorablemente acerca del empefoporalcanzar-
la. No podianfaltar, claro esta, quienes adoptaran unaposiciénto-
talmente opuesta, lo que ponia derelieve las profundasdiferencias
entre los estadounidenses progresistas, verdaderamente respetuo-
sos de la ley de su pais, defensores de los derechos democriticos,
y los que s6lo veian la ocasion de pasar por encimadela propia
Constituci6n, si en ello les iban ganancias, dividendos y poder.
Marti diferenciaba claramente entre el ‘‘norteamericano bribén’’
y el “‘republicanismo de sus compatriotas’’, entre los ‘‘bandidos de
la lengua’’ y los ‘‘norteamericanosjusticieros’’, entre los ‘‘hombres
buenos’’ y los ‘‘pedantes incapaces’’.'5

Estas diferencias se pusieron claramente en evidencia con mo-
tivo de un conflicto obrero —eran bastante frecuentes en Cayo

Hueso— transformadoporlos duefos de la fabrica La Rosa Es-

panola en una confrontacionpolitica en la que se confabularonele-
mentos dela Isla, con el apoyo del capitan general, y funcionarios
yanquis, quienes permitieron la entrada de rompehuelgas llevados
desde La Habana,en violacion de las leyes de contratacion e inmi-
gracion del Norte.

El Delegado comprendi6é de inmediato que los objetivos de
aquella componendanosedirigian solo contra el movimiento obre-
TO, sino’ que apuntaban contra todaslas fuerzas revolucionarias de
aquella comunidad,y contralas bases sociales del Partido de la Flo-
rida, quizas como primerpaso para aniquilarlas completamente en
el territorio estadounidense. Por ello encargé al abogado neoyor-
quino Horatio S. Rubens la atencidn del aspecto legalde la disputa,

Gnica esperanza para los cubanoserala anexi6n a los Estados Unidos,debido a la

incapacidadpara el gobiernopropio, y que el temor a una guerracatastr6fica s6lo

serfa evitable mediante una intervenci6n del poderoso vecino,que hiciera la isla

parte de su territorio; véase ‘‘Cubansfavor annexation’, The New York Times, 5

de agosto de 1892, informacién aportada por Oscar Lapeley.

15 Las frases entrecomilladas han sido tomadas de José Martf, ‘‘iA Cuba!’’, Pa-

tria, 27 de enero de 1894, OC, vol. 3, pp. 52 y 53.  
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envid instrucciones a varios cubanos,dirigid un memorandumal Se-

cretario de Estado, actu6 —sin hacersevisible— cerca del gobierno

y la prensa delpais, y escribid en Patria articulosdirigidosa influir
en la opinion pablica y a ganar adeptospara la defensa delos dere-

chos violados.'*
En uno delos textos en que analiz6 los hechos, planted una

interrogante decisiva: ‘‘iSera asi, feroz y desagradecido, todo el

pueblo norteamericano?’’. La respuesta, en sentido negativo, no se
hizo esperar, como podemos deducir de la reacci6n que debieron

tener los amigos dela causa independentista ante el articulo “iA
Cuba!’’, traducido por el propio Marti e impreso en hoja suelta, y

cuyas comunicaciones motivarian la nota queinsertel voceroofi-

cioso del Partido en su edicidndel 9 de febrero, en la que expresaba:

‘“Apradece Patria, sobre todo,el respeto y aplauso que ha obtenido

la versidn inglesa delos lectores norte-americanos'’’."”

El movimiento de amistosa solidaridad fue tomando auge. En

Jacksonville, un grupo de cubanosy estadounidenses, trabajado-

res de El Modelo Cigar Co., firmaron unidos un documento en

el quereiteraron la protesta de sus compatriotas de la fabrica de

M.Corcés, de Thomasville, contra el reino de terror instaurado en

Cayo Huesoa raiz de la llegada de los rompehuelgas. Estos norte-

americanos honrados condenaron la maldad del punado de sus

compatriotas que en Cayo Hueso *‘han ofendido el derecho huma-

no, la republica y la patria’.

En Filadelfia, donde ya desde abril del afto anterior se habia

constituido la Liga Cubanoamericana —club “‘cuyos propésitos y

alcance van todosen su nombre’ ’— sellevo a cabo,a fines de mar-

zo de 1894, unafiesta de amistad enla que los ciudadanos de ambas

nacionalidades honraron a Fermin Valdés Dominguez, patriota re-

cientementellegadoa laIsla. Por los hombres del pais habl6 Lafo-

rest Perry, quien pidi6 ‘‘tespeto y ayuda para los cubanos, que son

16 Sobre este tema, consiltese Ibrahim Hidalgo, “‘Antianexionismo y antiimpe-

rialismo en Patria’, en Incursionesen la obra de José Marti, La Habana, Editorial

de Ciencias Sociales y Centro de Estudios Martianos, 1989,pp. 226-228. Untes-

timonio acerca del hecho lo expone Horatio S. Rubens, en Liberty. The Story of

Cuba, Nueva York, Brewer, Warren and Putnam, 1932, pp. 13-21 y 34-44. :

17 «74 Cuba!’’, Patria, 9 de febrero de 1894. El artfculo de Marti del que se cita

la interrogaciOndelas primeraslineas de este parrafo fue publicadoel 27 de enero,

véase José Martf, ‘iA Cuba!’’, OC,vol. Sip. 53

18 «‘7_a protesta de Jacksonville’, Patria, 9 de febrero de 1894, véase ‘“Thomas-

ville y El Cayo’’, en la edici6n del 20 de enero del propioafio.
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ya dignos de la republica’’."° En abril, aprovechandola visita del

general Maximo Gomez a NuevaYork,la Ligalo invité a Pennsyl-
vania, donde se le ofrecié una calurosa recepcidn en el puesto de
la caballeria veterana de la republica; luego, acompanado por una

comitiva, se dirigid al parque de Fairmont y mastardea la redac-
cin del Public Ledger. Pocos dias después se anuncio la proxima
creacion de dos nuevos clubes: uno de senoras de veteranosnorte-
americanos, y otro de jovenes distinguidos delpais.

Porsu parte,en el sur, los cubanos del Penon Historico recibian

proposiciones de Ocala, de Tampa, de Punta Gorda, de Tallahas-
see, para trasladarse a estas localidades, dondeles ofrecian casa,

trabajo y trato respetuoso y amable. El ‘‘punado de norteamerica-

nosvisibles del Cayo’’, aliados al gobierno de Espana,interesados
en deshacer aquella heroica comunidad, no pudierondisfrutar la
pirrica victoria, pues sus espireos propdsitos se vieron atenuados,
debidoa las soluciones ofrecidas por aquellos norteamericanosin-
dustriosos, y por la ofensiva de los cubanos, cuyo primer combate
fue la edici6n semanal, en inglés, de El Yara, destinada a ‘‘decir en

el Cayo revuelto, cara a cara de sus elementosbrutales y hostiles, la
verdad sobre Cubay los cubanos’’.”

Crecian la amistad el respeto.
Pero unavez mas,el gobierno de los Estados Unidosdio su apo-

yo a la monarquia espanola,al actuar contra los independentistas
cubanos, quienes con el mayorsigilo habian preparadotres expedi-
ciones que saldrian desde el puerto floridano de Fernandina para
trasladar su carga de armas y hombres hastalas costas dela Isla.
Unaordendel secretario de Hacienda de Washington, enlos pri-
meros dias de enero de 1895,dio inicio a una operacién mediante la
cualse impidiéla salida de las embarcaciones,a la vez que las armas
fueron incautadas. No cabian dudas del gran servicio prestado por
las autoridades del Norte a la Corona hispana, como reconoci6 el

periédico habanero La Lucha: ‘‘La verdad es que la soberania de

19 “Bn Filadelfia, en honor de Fermin Valdés Dom{nguez’’, Patria,5 de abril de

1894, cuyo autor es José Martf, de acuerdo conla compilacién de Carlos Ripoll
Escritos desconocidos de José Marti, Nueva York, Eliseo Torres and Sons, 1971.

Para la informaci6n del resto del parrafo, véase ‘‘El general Gémez en Filadelfia’’
y “El Delegadoen Filadelfia’’, Patria, 17 de abril y 11 de marzo de 1894, respec-

tivamente. Las palabras entrecomilladas acerca de la Liga Cubanoamericana se
hallan en José Martt,‘‘Los cubanos de Filadelfia. La visita del Delegado’’, Patria,

29 de abril de 1893, OC,vol. 5, p. 18.
2 «EI Yara en inglés’’, Patria, 9 de marzo de 1894.
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Espaniatiene grandes deberes que cumplir con el gobierno ameri-
canoque,al fin, ha sido esta vez quien halibrado a Espanade algin
disgusto’’.21

A pesardel revés sufrido, el Delegado y sus mas cercanosco-
laboradores decidieron, previa coordinaci6n conla Isla, iniciar la

guerra. El 24 de febrero de 1895 comenzaronlashostilidades. Fue

entonces cuandola amistosa solidaridad alcanzo su punto masalto.

Al juibilo de los cubanosradicados enterritorio estadounidensese

unieron sus amigos del pais, quienes hicieron patente el apoyo

a

la

luchaporla libertad mediante el envio de donativos, el ofrecimien-

to de locales para reuniones y mitines, con expresiones de simpatia

y apoyo morala la causa de Cuba,con peticiones de reconocimien-

to de la beligerancia delos patriotas, dirigidas al gobierno federal,

y solicitudes a éste para que expresara su desaprobaci6nal régimen

colonialdela Isla, y con resoluciones al respecto porparte delas le-

gislaturas de la Florida, Nueva York, Pennsylvania y Washington; €

inclusive, en Cincinnati se fund6 un periddico en inglés, El Cubano,

patrocinado y redactado por norteamericanos.”

Era necesario impedir la intromisién del gobierno de los Esta-

dos Unidosenla guerra recién comenzada,ya fuera como resulta-

do de las gestiones expansionistas del Norte como de sus acolitos

nacidos en Cuba, cuyaactividad habia constituido motivo de angus-

tia para Mart’ en 1889, cuandose fraguaba un plan queincluia al

poderoso vec no como mediador ante Espafapara lograrla sepa-

racién de ésta mediante la garantia estadounidense,lo que llevaba

implicito el objetivo no confeso de apoderarse dela Isla. El Apos-

tol expresé entonces, prevenido contra este peligro mayor: ““Y una

vez en Cubalos Estados Unidos équiénlos saca de ella?’ *. No tenia

duda alguna: ‘‘Ese plan, en sus resultados, seria un mododirecto

de anexion’’. Ningan hombre quepensaraensu patria antesque en

sus miras personales debia asumir un proyecto que equivalia a “‘la

21 Citado en ‘“Trasnochados’’, Patria, 18 de febrero de 1895.

2 La informacién puedelocalizarse en “‘Cumple su promesa’’, Patria, 15 de

abril de 1895, y en ‘‘Valiosa ayuda’, ‘‘Gran meeting en Filadelfia’’, ‘El meeting de

Jacksonville’, ‘‘Ultima hora’, “Resoluciones presentadas porla legislatura de Al-

bany’’ y ‘‘Los Estados Unidos y Cuba. Florida, New York, Pennsylvania, apoyan el

movimiento separatista’’, Patria, 18 de marzo,8, 15 y 20 de abril y 4y 18 de mayo

de 1895, respectivamente y en ‘‘Cuba in insurrection’, ‘‘Have not lost hope’ y

“Aid for Cuba’s cause’’, The New York Herald, 27 y 28 de febrero y 9 de marzo de

1895, informaci6n aportada por Oscar Lapeley.  
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pérdida, o una transformacién que es comola pérdida, de nuestra
nacionalidad’’.*

Para garantizarésta,y la plena soberania en la Republica futu-
ra, la guerra debia Ilevarse a cabo conlos esfuerzos propios, que
demostraran sobradamente la capacidad de nuestro pueblo para
hallar las soluciones convenientes a sus dificultades y contratiem-
pos. Pero noeraésta unabatalla quelibraran los cubanossolamen-
te por el futuro de su patria y de Puerto Rico, sino, también, para
lograr el equilibrio de las fuerzas que se hallaban en tensi6n en el
planeta, disputdndoselas porciones de éste como botin de los mas
recios. ‘‘Es un mundolo queestamos equilibrando:no son solo dos

islas las que vamosa libertar’’, aunqueparalogrardicha estabilidad
debia comenzarseporla independencia de éstas, de modo que “‘la
codicia posible de un vecino fuerte y desigual’’ no convirtiera las

Antillas, colocadas‘‘en el fiel de América’’, en “‘mero pontén de

la guerra de una republica imperial contra el mundo celosoy supe-

rior que se preparaya a negarle el poder’’. Las islaslibres “Serian

en el continente la garantia del equilibrio, la de la independencia

para la América Espafola atin amenazaday la del honorparala

gran republica del norte’, que hallaria mayor grandeza en el de-

sarrollo interno delpais, ‘‘por desdicha, feudalya, y repartido en

secciones hostiles’’, que en la conquista de sus vecinos y en la pe-

lea que la posesién de éstos abriria contra las potencias del orbe

por el predominio del mundo. El prc se proponia evitar, conla li-

bertad de Cubay Puerto Rico,‘‘el conflicto innecesario entre un

pueblo tiranizador de América y el mundo coaligado contra su am-

bicién’’, propésitos de alcance universal que rebasaban con creces

el logro del bienestar de los habitantes de las dosislas, para alcan-

zar la dimensi6n de un‘‘sucesohistérico indispensable para salvar

la independencia amenazada delas Antillas libres, la independen-

cia amenazada de la América libre, y la dignidad de la republica

norteamericana’’.”4
En la estrategia continental martiana, pues, los Estados Uni-

dos tambiénserian beneficiarios. No los grupos expansionistas, im-

B José Marti, Carta a Gonzalo de Quesada, Nueva York, 29 de octubre de 1889,

OC,vol. 1, p. 251.

2% José Marti, “El tercer afio del Partido Revolucionario Cubano. EI alma de la

Revoluci6n,y el deber de Cuba en América’, Patria, 17 de abril de 1894, OC,vol.

3, pp. 142y 143. Véase Julio Le Riverend,“El historicismo martianoenla idea del

equilibrio del mundo’’, en su José Marti: pensamientoy accién, La Habana, Centro

de Estudios Martianos y Editora Polftica, 1982, pp. 97-122.  
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periales, prepotentes y desdefiosos de sus vecinos de habla hispa-
na, claro esta, sino la parte honesta de sus vecinos norteamerica-
nos, verdaderamente democrAtica, que sufria en carne propia las
consecuencias de la actuacién de los magnates opulentosy los po-
litiqueros de oficio, que habian cambiado‘‘enlorealla esencia del
gobierno norteamericano’’, pues “‘la republica se hace cesdreae in-

vasora, y sus métodosde gobierno vuelven,conelespiritu de clases

de las monarquias, a las formas monarquicas’’, y donde “‘se amon-
tonanlos ricos de unaparte y los desesperadosdeotra’.

A los estadounidenses amantes dela libertad y el decoro del

hombrese dirigid Marti desde la manigua cubana, encarta remi-

tida a The New York Herald, y publicada por éste el 19 de mayo,

el propio dia en que unabala enemigaprivaba a la revolucién del

mas licido de sus guias. En ella explicabalas causas dela guerra,

la capacidad del pueblo para vencer sobreel colonialismo espanol

y constituirse en republica democratica, a la vez que senalaba las

razones porlas cuales ‘‘los cubanos arrogantes 0 débiles, o desco-

nocedores dela energia de su patria’’, tienden a apoyarse ‘en un

poderextrafio quese prestase sin cordura a entrar de intruso en la

natural lucha domésticadela Isla favoreciendoa su clase oligarqui-

ca

e

inutil contra su poblacién matriz y productora, comoel imperio

francés favorecié en México a Maximiliano’’. No deberia cometer-

se tal error, que solo perpetuaria ‘‘el alma de amo’’ en el pais que

derramabasu sangreporextirpar de su cuerpo aquel elemento im-

puro. Porel contrario, los Estados Unidos,dice:

Preferirfan contribuir

a

la solidez de la libertad de Cuba, con la amistad sin-

cera a su pueblo independiente que los amay les abrird sus licencias todas, a

ser cOmplices de unaoligarquia pretenciosa y nula que s6lo buscase en ellos

el mododeafincarel poder localdela clase, en verdad,infima de la Isla sobre

la clase superior, la de sus conciudadanos productores. Noes en los Esta-

dos Unidos ciertamente donde los hombres osardn buscar sementales para la

tiranfa.2¢

25 Los dos primeros fragmentosse hallan en José Martf, ‘‘En los Estados Uni-

dos’’, La Nacién (BuenosAires), 28 de febrero de 1889, y el Ultimo en ‘‘La crisis

y el Partido Revolucionario Cubano”’, Patria, 19 de agosto de 1893, OC,vol. 12, p.

135 y vol. 2, p. 368, respectivamente.

26 José Marti, ‘‘Al Editor de The New York Herald’’, OC,vol. 4, p. 156. Tex-

to y titulo rectificados porla transcripcion del original, que aparece enla ultima

parte del trabajo de Luis Toledo Sande, “José Marti contra The NewYork Herald.

The New York Herald contra José Marti’’, Anuario del Centro de Estudios Martianos

(La Habana), nim. 10 (1987), pp. 21-47, esp. pp- 48-72.  
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Este fue el ultimo mensaje de José Marti dirigido a los norte-
americanos,el cual desarrolla las ideas recogidas enla frase sinte-

tizadora del Maestro: ‘“‘Amamosa la patria de Lincoln, tanto co-
mo tememos la patria de Cutting’’ 2” contraposici6n que expresa
una delas ideas centrales dela politica concebiday realizada por
el Apdstol, quien aprecio las diferencias entre hombres avasallado-

res como Jay Gould, William Walker o James Blaine, de una parte,
y de otra hombres fundadores como Ralph Waldo Emerson, Walt
Whitman o Wendel Phillips. De aquéllos no era posible obtener
respeto y amistad;si de éstos, representantes del pueblo norteame-
ricano,el cual junto conel pueblo cubano, podia y puede compartir
los ideales democraticos y humanistas de José Marti

27 José Marti, ‘“Vindicacién de Cuba’’, Nueva York, 21 de marzo de 1889, OC,

vol. 1, p. 237. Esta contraposici6nse halla sintéticamente recogida en ‘‘Panorama

norteamericano: juicios laudatoriosy criticas severas’’, en José Marti. Esquema

ideol6gico,selecci6n, prefacio, glosas y notas por Pedro Gonzdlez e Ivan Schulman,

México, Editorial Cultura, 1961, pp. 499-526.

  

JOSE MARTI
Y EL ‘“‘SUENO DE AMERICA’?

EN LAS PAGINASDELA NACION
Y OTROSESCRITOS

Por Liliana GiorGis

CRICYT, MENDOZA, ARGENTINA

-..y quela admiraci6njustay el estudio itily sin-
cero de lo ajeno, el estudio sin cristales de présbi-
ta ni de miope, no nos debilita el amor ardiente,
salvador y santo de lo propio; ni por el bien de
nuestra persona, si en la conciencia sin paz hay
bien, hemos de ser traidores a lo que nos man-
dan hacerla naturaleza y la humanidad...

José Marti, 19 de diciembre de 1889

OY, CASI AL FINALIZAR EL SIGLO Xx, alin se deja sentir, frente a

la anunciada “‘muerte delos relatos’’ y al prescripto ‘‘fin de
la historia’’, el legado de quienes lucharon en posdela libertad y
dignidad de los seres humanosy de la cultura de sus pueblos.

Porcierto nos congrega, pasadoya unsiglo, el a.tiversario de la
muerte de José Marti. Pero no sdlo esto. Pues no se trata de
la muerte material de alguien que podria ser para muchosconsi-
derado, en virtud desu ‘“‘individualidad’’, como un ‘“‘héroe’’. En el

anverso de esta ‘‘muerte’’ y de este “‘héroe’’ ha quedado dibujado
el horizonte de un legado contempordneamente vivo; sobre todo,
para quienesel sentido dela luchaporla dignidad plena de los hom-
bre continua exigiendo,ética y politicamente, respuestas mundiales
inminentes.

Preferimos, entonces, reconstruir, con motivo del obituario de

Marti, los contenidos que en su obra manifiestan, antes que la clau-
sura de la historia, la necesaria apertura a la busqueda incesante de
logros en favor de formas mas justas de convivencia. Entalsenti-
do el homenaje a Marti testimonia el reconocimiento de un pensa-  
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miento que representa parala historia continental y caribena una

de las expresiones mas ecudnimes de ‘‘nuestroamericanismo’’.

Desde los contenidosdesu vasta obra irrumpe siempre el gesto

inaugural de ‘‘nuestra América’, en tanto simbolo de la lucha por

una humanidad que contemple, histérica y socioculturalmente, el

respetoa la libertad plena de los hombres

y

ala dignidad de todo

ser humanoy de toda cultura. Ciertamente los ideales martianos,

explicitados a través de sus escritos y sus acciones, son una prue-

ba palmaria de la constante preocupaci6n por romperlas cadenas

que pudieran;de alguna manera, oscurecerlos propios procesos de

identificacién, desdelos cuales los sujetos sociales gestan sus parti-

culares modosculturales deser. Si porel contrario la valoracion de

los seres humanosarraiga, comobien lo sefiala Marti,en el respeto a

las ‘‘diferencias’’ que detales procesos pudieransurgir, es entonces

factible reconocer, msalld de la singularidad de cualquier “‘modo

de ser’’, la igualdad de derechos quele cabe irrenunciablemente a

todo ser humano. Derechosinalienables que handeser siempre de-

finidos, por encimadelas determinaciones histricas que atraviesan

y condicionan ambitossocioculturales diferentes.

Asi, el pensamiento martianoesta transido de elementos que

permiten reconocerla indisoluble trama de conflictos que pervi-

ven no obstantela injerencia de mecanismos homogeneizadores,

instrumentados

a

partir de ciertas visiones parciales pero, también,

pretendidamente globalizantes. Mecanismosa través de los cuales

entran en juego miltiples procesos de inclusidn-exclusi6n, en cuya

virtud se pretendenpostular a priori ciertasclasificaciones abarro-

tadas dejustificativos discriminatorios. Ello obstruye, por cierto,

la dindmica delas practicas cotidianas de sujetos sociales y cultu-

rales, en tanto nose les reconoce el derecho a desarrollarse digna-

menteen el sentido pleno de su humanidad.

La presencia de esta problematica enlos escritos martianos po-

ne de manifiesto una celosa preocupacion por los numerosos con-

flictos sociales tan fuertemente signadosen su época. A esto se su-

ma una agudatarea de andlisis sobre el mapa de confrontaciones

politicas que transitan la totalidad delsiglo xix continental, buscan-

do formas de mediacién que puedanarbitrar, practica y simbolica-

mente, el choqueentre aquellos sujetos que, en la pugna por la de-

fensa de su subsistencia diaria, confrontan a quienes slo les mueve

el amparodesusparticulares y egoistas intereses.

Es para Marti de capital importancia el esfuerzo por compren-

der cabalmente, y desde‘‘las entrafias’’, la multiplicidad de cues-

tiones sociales que congestionan historicamente la dinamica delas
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practicas cotidianas de interaccidn de los hombres entre si, con el

mundo objetivo delosbienes culturales producidosy conla natura-

leza quelos circunda. Enel tramadodelosideales y representacio-

nes que aspiran a delimitar conceptualmentelos margenes de una

dindmicatal, se abre, asimismo, un horizonte en el que también es

posible advertir, comolo hace Marti, la emergencia de nuevossuje-

tos sociales, y las huellas queellos van dejando, desdela dinamica de

sus quehaceres cotidianos, tras la compleja red de acontecimientos

epocales. Acontecimientos en parte relacionados con las pugnas

a través de las cuales las diversas tendencias politicas se disputan

el acceso a los espacios de poder, propicios para dar curso a sus

proyectos de organizacionnacional. Pero, por otro lado, esos acon-

tecimientos estan también vinculadosa las expresiones de quienes,

lanzados a la busqueda de renovadassoluciones, ponen de mani-

fiesto la necesidad de superarla tan controvertida relaci6n de lo

queseria, por unlado,la proteccion de los intereses particulares

y, por otro lado, las determinaciones sociohist6ricas que condicio-

nan los procesos de objetivaci6n delas necesidades. Ello implica

poneral desnudolas simbolizaciones valorativas contenidas en las

representaciones que pretenden expresar tales necesidades, segun

la atribucionde ciertos alcances significativosy prioritarios.

El pensamiento martiano comprende una forma de conciencia

histérica gestada a partir del reconocimiento de un mundosocial

quese torna conflictivo, en virtud de ciertas pautas de organizacion

fundadas, principalmente, sobre la base de privilegios y desigual-

dades. Para acercarse a una problematica tal apela a un conjunto

de referentes, reales o imaginarios, que gravitan sobre el escena-

rio delas practicas cotidianas de interaccion. En sus discursos atri-

buye un importante lugar a quienes bregan por sustentar desde sus

practicas, pero también desdesus propias concepciones del mundo

y de la humanidad, un proyecto de justicia y libertad ajustado

a

los

principios de respeto reciproco, de igualdad y solidaridad. Proyec-

to desde el cual se pueda dar cuenta dela pluralidad de demandas

requeridas porla presencia de una multiplicidad de sujetos socia-

les, referenciados entre si a partir de la dinamica de sus propios

procesos de identificacion y de los modos comoresuelven cultu-

ralmente, y segun peculiares condicionamientos hist6ricos que los

atraviesan,sus relaciones conla realidad social y cultural a la que

pertenecen. A ello se suma, ademas, la necesidad de propiciar una

distribucién equitativa de los bienes culturdles, sean materiales 0

simbélicos. Ello significa buscar formas de distribucién que no sdlo

contemplenel beneficio de una parte restringida de la humanidad.
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Marti reconoce y asume ensus discursos la problematica que
gira alrededor de estas cuestiones. Su pensamiento remite, como
deciamos, a una conciencia histérica que connota la exigencia de
encontrar contenidos socioculturales concretos a la formulacién
de ideales tales como losde ‘“‘libertad’’, ‘‘igualdad’’, ‘‘respeto’’,
“solidaridad’’ y sobre todo,al ideal de ‘‘dignidad humana’’. Tales
ideales, si bien han alcanzado en su tiempo importantes definicio-
nes tedrico-conceptuales, en muchosaspectos carecen, sin embar-
go, de contenidosconcretos que arraiguen positivamente enelejer-
cicio de reconocimientoy respeto dela multiplicidad de sujetos que
hist6ricamente producen modosplurales de ser. Sdlo desde esta
perspectiva, senalada tantas veces por Marti, es posible superarla
arbitrariedad implicita en cualquier mecanismo de desplazamiento
quearticule formas de exclusi6n y que, ademas,se atribuyael ar-
did de negara algunos hombres los derechos queles son propios en
funcion de su incuestionable humanidad.

Unadelas criticas a estos procesos de desplazamiento, presen-
te en el espiritu martiano, apunta a desenmascararlos verdaderos
significados que se desprendende todaslas afirmaciones subyacen-
tes a cualquier modelo ‘‘abstracto’’ de humanidady, porlo tanto,
subyacentes también a los modelos que construyenlosideales deli-

bertad y de igualdad sobre la base de algunreferente ideal abstrac-
to, extrahist6rico. Frente a esto, sostiene nuestro autor la ugencia

de enriquecertales conceptos con contenidos suministradosa partir
del reconocimiento de las necesidades sociales, que son histérica-

mente interpretadas y requeridas por seres humanosconcretos.
Desde esta perspectiva advierte Marti la emergencia de una

nueva €poca, caracterizada por el enriquecimiento de las formas
enunciativas, teniendo en cuenta los necesarios contenidos socio-

culturales. En el contexto de esta percepcidn cabe, entonces,a la

politica determinar sus funciones segun la consideraci6ndelas so-
luciones requeridasporla vinculaci6n de los conflictos con las exi-
gencias de la humanidadhistorica y socialmente construida. Ello
significa encarar un trabajo que apuntea descubrir,tras los anquilo-
sados aparatos conceptuales, el conjunto de intereses y ambiciones
sobre los que descansanlos postulados de la ‘‘Humanidad’’ carente
de hombres hist6éricos. En funcidn de la dindmica de este proceso
de cambio, América Latina y el Caribe cuentan con el majestuoso
aporte de quienes, desdeel historial de sus sufrimientos y carencias,

han pugnado,y pugnanhoy, por unavida de convivencia en la cual
no tengan ya lugar formas de explotacién humanay cultural.  
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Por toda nuestra América —nosdice Marti— empieza a mostrarseel deseo...

de conocer,porsus rafces y desarrollo, la composicin de los pueblos america-

nos. La politica noes la ciencia de las formas, aunquesea esto en mucho;sino

el arte de fundir en actividad pacffica los elementos, heterogéneos

u

hostiles,

de la naci6n: y lo primero es conoceral dedillo estos elementos, para no inten-

tar nada que haya de chocarcontraellos, ¢ irles acomodando gradualmente

aquellas novedades fordneas que fuesen de posible

y

util acomodo. ..1

Si remitimos el contenido deeste texto al momento en que fue

producido,la lectura del mismose abre hacia una multiplicidad de

consideraciones latentes sobre la superficie de las manifestaciones

alli expresadas. En principioel texto data del ano 1891 y correspon-

de a la serie de trabajosescritos por el cubanopara ser publicados

en un periédico mexicanollamadoElPartido Liberal. Aquiel autor

hace referencia a quienes con sus esfuerzos se han ocupado de des-

entrafiar dela historia aquellos elementos que pudieransignificar

un accesoa las raices profundasdelos pueblosy de las sociedades

quelos constituyen, entre los cuales destaca, a mas del trabajo reali-

zado en la Argentina por Sarmiento

0

el de Justo Sierra en México,

el libro de Frank W. Blackmar,‘‘Spanish institutions of the South-

west’’ (‘‘Unlibro del norte sobre las instituciones espafiolas en los

Estados Unidos que fueron de México’). Pero, en fin, no es esta

informaci6n la que articula —segin nuestro entender— el eje cen-

tral deltexto,el cual estarfa dado,en principio, sobre la base de una

reflexion anterior respecto al modo comolos pueblos y sus hombres

recepcionan y acomodanlos modelos de civilizacion vigentes. Asi,

Marti muestra, por ejemplo, cémo ‘‘Blackmar atiende en su libro

masa la ley escrita que a la costumbre y toma a veces por real lo

que no era masque ley ‘acatada y no cumplida’, que es comojuzgar

Ja colonizacién espafola por las Leyes de Indias: en lo formal ha

penetrado masque enlo real’’* Frente a esto,y volviendo sobre

la primeraparte del texto que hemos anteriormente citado, sostie-

ne Marti que: ‘“Ya para nuestra América pas6, por mds que aca o

all4 no lo parezca aun, aquella €poca ardiente y alocada... en que

 

1 José Marti, ‘Unlibro del Norte sobre las instituciones espafiolas en los Esta-

dos que fueron de México. Los pueblos. Los presidios. Las misiones. ‘Spanish

Institutions of the Southwest’, por el profesor Frank W. Blackmar. Baltimore,

Johns Hopkins’ Press’’, El Partido Liberal (México), 25 de noviembre de

Obras Completas, La Habana,Editorial Nacional de Cuba, 1963-1965,vol. 7, p. 58.

2 Ibid., p. 60.
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pueblos y hombres tienen porbello todo lo que lo parece, y abogan
en su ansia de crecer, por cuanto viene de modelos ya crecidos...’ 3

Por cierto creemos que latraza de este texto, escrito en 1891,
esta transida por la experiencia que Marti acumuld desde la con-
vivencia con la conflictividad social norteamericana, durante los

tantos afios que estuvo radicadoenel pais del norte. Desdealli pe-
netr6 con su agudeza y su sensibilidad social las contradicciones que
fluyen en lo profundode las estructuras ‘“‘democraticas’’ de unsis-
tema cuyas instituciones, y cuyo progreso econdmico, crecen a la
par de numerosascarencias y de multiples antagonismos que aho-
gan la humanidad de muchos hombres en lo profundodesus raices.
Este es para Marti el pais que levanté como simbolola ‘‘Estatua de
la Libertad’’. Es también el pais que muchos de nuestros pensa-
dores y hombres de acci6n encumbraron como paradigmapolitico,
cuyas pautas y estructuras debian ser implantadas en todos aquellos
pueblosque quisieran alcanzarlos beneficios de desarrollo, institu-
cionales y econdmicos, obtenidos por los Estados Unidos. Sin em-
bargo esta ambici6n epocal constituye para Marti una importante
preocupaciOn. Pues sostiene que quienes no conocenlos problemas
desde sus ‘‘entranas’’, y se quedan centellados porel brillo de las
apariencias, no reparan en “‘los gusanos que carcomen, por donde
noselos ve,las raices de los arboles’’. Metdfora ésta tantas veces

usada por Marti y que sintetiza cabalmentela perspectiva critica de

su pensamiento sobre tal problema.

Marti en La Nacion

Denrrodela totalidad de la obra producida por Marti, estas cues-
tiones ocupan unlugarcentraly, en tal sentido, ha dejado testimo-
nio a través delas cuantiosas ‘‘cronicas’’ que le fueron publicadas
en periddicos continentales de la época, entre los cuales cuenta el
periddico argentino La Nacién, donde pudo Marti concentrar una
considerable cantidad de estas crdnicas, escritas por él en forma
de correspondencia a partir del ano 1882, por pedido especial de
Bartolomé Mitre y Vedia, director de La Nacién por aquellos anos.

Las ‘‘cartas noticias’’, como el mismo Marti denomin6 a sus

cr6nicas, contienenel espiritu de ahondar, poniendo “‘los ojos lim-
pios de prejuicios en todos los campos... no adelantar juicio enemi-
go sin que haya sido antes pronunciado porbocadela tierra... De

3 Jbid., p. 58.
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mi —declara em un gesto de compromiso el autor de estos articu-

los en su primera correspondencia a Mitre—, no pongo mas que

mi amora la expansion y mi horroral encarcelamiento del espiritu

humano”’, agrega a continuaci6n. Asi, asegura Marti enviar con su

“carta noticia... de todo cuanto importante por su cardcter gene-

ral, o especialmenteinteresante para su pais (Argentina), sucede en

éste (Estados Unidos)...’’.« De aqui en mas se ocupar4, tal como

en esta carta lo anticipa, de lo quesignifica ‘‘el pensar de todo un

pueblo heterogéneo...’’, del cual entiende que “no cabe de unas

cuantas plumadas pretenciosas dar juicio cabal de una nacion en

que se han dadocita al reclamodela libertad, comotodos los hom-

bres, todos los problemas’’.’ Ello le ha valido a Marti un lugar en

el famosolibro Los raros escrito por Rubén Dario en Buenos Ai-

res entre los afios 1893 y 1905. Dario ha expresado, en un texto que

representa con claridad unasintesis de los contenidos martianosin-

cluidos en las paginas de La Nacién, queel tiempo en que aquellas

cascadasliterarias venian a las columnas de este periddico fue, sin

duda,el tiempo mas hermoso de José Marti:

Entonces fue cuando se mostré su personalidad mas pellamente... Allf apa-

recfa Marti pensador, Martf filésofo, Marti poeta, Marti musico, Marti poeta

siempre. Con una magia incomparable hacia ver unos Estados Unidos vivos

y palpitantes, con su sol y sus almas. Aquella ‘Nacién’ colosal, la ‘sabana’ de

antafo, presentaba en sus columnas, a cada correo de Nueva York, espesas

inundaciones detinta. Los Estados Unidos de Bourget dele tan y divierten; los

Estados Unidos de Groussac hacen pensar; los Estados Unidos de Marti son

estupendoy encantadordiorama que casi se dirfa aumentaelcolordela vision

real.®

No cabe duda para nosotros de lo certero de tal apreciacion,

pues asimismo entendemos que enesas “‘kilométricas epistolas’’

—comolas definié Darfo— Marti encara el analisis de las contra-

dicciones sociales e institucionales cotidianas de este pais del Norte

en el cual van dejando sus marcas también diversos antagonismos,

cuyas huellas remiten a “‘otra historia’’. Es decir, una historia que

da testimonio de alctargadas desigualdades sociales que siguen su

4 José Marti, Carta a Bartolomé Mitre y Vedia, Nueva York, 19 de diciembre

de 1882, OC, vol. 9, p. 17.

5 Ibid., p. 15.

6 Rubén Dario, Los raros, La Plata, Argentina, Editorial Calomino, 1945, pp.

192-202.
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curso a la sombra de la imperiosa ‘‘Estatua dela Libertad’, edifi-
cada para el mundoentero en suelo norteamericano.

En relaci6n con esto quisiéramos, a pesar de lo extenso, com-
pletarla cita de Dario que, como decfamos, constituye unasintesis
de los temas trabajados por Marti para La Naci6n:

Mi memoria se pierde en aquella montafia de imagenes, pero bien recuerdo

un Grant marcial y un Shermanheroico que no he visto masbellos en otra

parte; unallegada de héroes del Polo; un puente de Brooklynliterario igual al

de hierro;una herciilea descripcidn de una exposicidn agricola, vasta comolos

establos de Augias; unas primaveras floridas y unos veranos,ioh,si!, mejores

quelos naturales; unosindios sioux que hablaban en lengua de Marti, como

si Manitu mismoles inspirase; unas nevadas que oe frio verdadero, y un

Walt Whitmanpatriarcal, prestigioso...

Y cuandofue el famoso congreso panamericano,sus cartas fueron senci-

llamenteunlibro... Hablaba delos peligros del yanqui, de los ojos cuidadosos

que debja tener América Latina respecto de la hermana mayor.’

La historia del progreso desarrollada por Estados Unidos no

significa para Marti mds que un momento enel progreso de la
humanidad.Se trata del momentodeuna‘‘épocaconstitucionalru-
dimentaria’’, comoél mismola define. Ella implica un importante
avance del que participa también nuestro continente postindepen-
dentista, a partir de sus nuevas formas politicas de organizacién:

Epoca de abnegacién sobrehumana y frenética que fue indispensable para

acumular y confirmar... La libertad parece ya segura: no lo estan aun sus

métodos, pero su espiritu lo esta: el que niegue al hombre un 4pice de su

decoro 0 quiera vivir sobre los hombres,ya no puedevivir en América: lo que

importa ahora es ver cOmosevive en paz y abundanciadentro de Ia libertad.

Lo que importaes que le nazcan la libertad hombres reales.’

Dentro del espiritu de comprensiéndeesta problematica, abor-
da Marti un anilisis de las contradicciones que emergen dentro del
seno mismode unanaci6n que hasido capaz de mostrar al mundo
las grandes cumbres desu ‘‘progreso’’ y de su prosperidad material.
Nose desprende del pensamiento martiano una negaci6ndelosal-
cances positivos que para la humanidadtiene el desarrollo logrado
por los Estados Unidos,tanto enlo politico-institucional como en

7 Ibid.

8 José Marti, ‘‘Unlibro del Norte sobrelas instituciones espafolas enlos Esta-
dos que fueron de México...’’, p. 58.
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lo administrativo-econédmico. Sin embargo, intenta asimismo mos-
trar, a través de sus numerosas cronicas, los acontecimientos que

dejan entrever, tras la prosperidad material, las fisuras de un siste-
ma que por momentosse tornaindiferente ante los requerimientos
de una importanteparte de la sociedad que cotidianamente reclama
sus derechos. Asi, pretende dibujar, con un tono casi siempre des-
criptivo, la heterogeneidad del complejo mundo norteamericano.

En sus ‘‘Escenas norteamericanas’’, publicadas en su mayoria
en las paginas del periddico argentino La Naci6n,en el transcurso
de los aflos que van de 1882 a 1891, aborda Marti, principalmente,

cuestiones vinculadasa las regionales tensiones sociopoliticas de la
época. La atencion prestada por Marti a este panoramalo lleva a
sostener, en uno delosarticulos escritos en 1885, también para La

Naci6n, que los Estados Unidos,

masalld de la confianza que brindala ‘‘prosperidad’’ prometida a las diversas

politicas en pugna por hegemonizar ensu tiempo la administraci6n nacional

e internacional, ya no ayudan comodebierana Ia victoria universal dela liber-

tad, la practican al menos, y la respetan. Salir de sf y confundirse en batalla

generosa con el Universo, falta para su grandeza a los Estados Unidos. iMas

queservicio nos hacen con su ejemplo!®

Los contenidos del pensamiento martiano, expresadosa través
de las numerosas columnas que escribid para importantes diarios
del continente, representan, por cierto, un elemento de significa-
tiva importancia para todos aquellos procesos de autoafirmacion
queaspiren a constituir, mas alla del cimulo de enceguecedoras
apariencias, un discurso acerca de nuestra propia eticidad. Undis-
curso que,fundado sobrelas bases de un humanismosocial, contri-

buya a la dindmicade nuestros propios procesos de identificacion,
en cuyo horizonte se ha de asegurar para los hombres, en tanto

sujetos sociales plurales y diferenciados por sus peculiares moda-
lidades de ser, el derechoal respeto y a una valoraci6npositiva de
sus dindmicas de autoafirmaci6n, atendiendo, asimismo,a sus pro-

pios modosdeinsercién dentro de una humanidadque bajo ningun
aspectose les puede negar. En tal sentido,los escritos martianos no
s6lo asumenla defensade los hombres ydelas culturas que confor-
manlas sociedades continentales y cariberias. Pues se trata, como
se desprende desu obrateGrico-practica, de propagar mecanismos

9 José Marti, ‘‘Inauguraci6n de unpresidente en los Estados Unidos’’, La Na-

cién (Buenos Aires), 7 de mayo de 1885, OC,vol. 10, p. 180.  
 



 

 

216 Liliana Giorgis

operativos que puedan regular una convivencia entre los hombres
segun principios orientados a propiciar el desarrollo pleno de su
humanidad. Asi, dignidad humana,respeto y solidaridad han de
anteponerse siemprea los intereses egoistas y de explotaci6n. Tales
consideraciones, que son axiales para Marti, desbordan los limites
geograficos de las necesidades continentales, al asumir enellas la

defensa de quienes en el mundoenteroson,al decir de Kant, toma-

dos como “‘medios’’ y no como “‘fines’’. En tal virtud los discursos
martianosy sus principios representan un capital para América pe-
ro también para la humanidadtoda.

E] relato hist6rico de sus ‘‘escenas norteamericanas’’ esta
tenido deesta aspiracion y, por lo tanto, presenta matices que de
ninguna manera se pretenden neutrales. Sin embargo,tales créni-
cas aportan elementos en buena medida corroborables en su época
atendiendo, comoel mismo Marti lo propone, a un anilisis ancla-

do enla “‘observacion historica’’ de las contradicciones cotidianas.
Es decir, aquellas contradicciones manifestadas, de alguna manera,

porla multiplicidad de sujetos que conformaneltejido social de los
pueblosy las culturas.

Porotra parte, no resulta menos importantela visién de progre-
so que le cabe a la humanidad enla dindmica que en el transcurso
delos siglos va mostrando diversas formas de realizaci6n. ‘‘Porla
libertad fue la revolucion del siglo xvi’, sefiala Marti. Y agrega
que “‘porla prosperidad sera la de éste’’,*° en alusi6n, porcierto,
a su siglo xIx, momento enelcual el progreso histérico dela hu-
manidad ha encontrado en los Estados Unidos un simbolo que se
leyanta ante el mundo comoejemplode la prosperidad material y
de las formas democraticas de organizacion nacional. Sin embar-
go, el brillo que a su paso deja el desarrollo de estos aspectos no
lo es todo; principalmente cuandodetales principios sdlo quedael
semblante nominal de sus enunciados:

En Europala libertad es una rebeli6n del espiritu: en América la libertad es

una vigorosa brotaci6n. Con ser hombres traemos la vida el espiritu de la

libertad; y con ser inteligentes, tenemos el deber de realizarla. Se es liberal

por ser hombre; pero se ha de estudiar, de adivinar, de prevenir, de creer

muchoenelarte de la aplicaciGn, para ser liberal americano."!

10 José Marti, ‘‘Cartas de Marti’, La Nacion, 26 de octubre de 1884, OC,vol.

10, p. 85.

1 José Marti, ‘La Democracia Practica, libro nuevo del publicista americano

Luis Varela’’, Revista Universal (México), 7 de marzo de 1876, OC,vol. 7, p. 349.  
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La reflexion sobre las posibilidades de crecimiento del hombre
es troncal dentro del pensamiento martiano. Pero ademasdefine la
dinamica dela historia segun la realizacidn de ciertos objetivos que
consumanel desarrollo de la humanidadhacia su plenitud. Incor-
pora a sus esquemas de comprension, y como parametro que permi-
te corroborartal desarrollo, los grados de solidez sobre los que des-

cansala conciliacion practica entre ‘‘dignidad humana’’, ‘‘espiritu

de libertad’’ y ‘‘progreso’’:

Tal parece que en los Estados Unidos han de plantearse y resolverse todos

los problemas que interesan y confundenal linaje humano,queel ejercicio

libre de la raz6n va a ahorrar a los hombres mucho tiempo de miseria y de

duda, y queal fin del siglo XIx dejard en el cenit el sol que albore6 a fines

del XVIII entre cafios de sangre, nubes de palabras y ruidos de cabezas. Los

hombres parecen determinados a conocersey afirmarse, sin mds trabas que

las que acudenentresf para su seguridad y honra comunes... Enormemente

ha crecido la majestad humana.'2

Pero ésta es una perspectiva que viene colaborandoensiglos
con aquel anhelado ‘‘progreso de la humanidad’’. Otras voces que
contribuyena tal progreso se levantan desde nuestra América, tam-

bién para orientar el crecimiento de los hombres. En el concier-
to de estas voces tiene un papel importante, por ejemplo,el curso
de las luchas que apuntaron a romperenel continente los esque-
mas queel podercolonial espanol impuso para las sociedades de
nuestra América, luchas que en los tiempos de Marti se pronun-
cian, asimismo,en posde la independenciadelas Islas del Caribe,
sometidas atin al dominio peninsular. Desdeestas tierras, que en
la época martiana se avecinan a enfrentar nuevos peligros de con-

quista, encarnadosenla urdimbre de las ambiciones expansionistas
forjadas enel seno del emergente imperialismo que se levanta desde
el norte, tiene lugarla traza de alternativas pensadas en pos de una
convivencia que supere,junto conel‘‘aldeanismo’’, las practicas de
dominio y explotaci6n que unos hombres ejercen sobre otros. Ental
sentido, en el afo 1876, en una publicaciénde la Revista Universal

de México afirma nuestro autor, quiz anticipandosus posteriores
reflexiones sobre esta problematica, que:

EI suefio comienza a cumplirse. América gigante, fiero, cubierto con harapos

de todas las banderas que con los gérmenesde sus colores han intoxicado

12 José Marttf, ‘“‘Escenas Norteamericanas. El cisma de los catdlicos en Nueva

York’’, La Nacion, 14 de abril de 1887, OC,vol. 11, p. 144.  
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su Sangre, va arrancdndose sus vestiduras, va desligdandose de estos residuos

inamalgamables, va sacudiendola opresi6n moralque distintas dominaciones

han dejado en ella, va redimiéndose de su confusi6n del servilismo de las

doctrinas importadas,y vive propia vida,y ora vacilante, firme luego, siempre

combatida, estorbada y envidiada, caminahaciasf misma,se crea instituciones

originales, reforma y acomodalas extrafias, pone su cerebro sobre su coraz6n,

y contandosusheridas, calcula sobreellas la manera deejercitar la libertad.3

Marti consus crénicas paseaa los lectores de La Naciénporlos
espacios culturales, sociales y politicos que expresan el modo co-
molas estructuras administrativas de organizaci6n nacional gravi-
tan sobre la convivenciade los sujetos en sus practicas cotidianas de
interaccion. Recorre diariamenteenel pais del norte numerosossu-
cesosy actividades, tal como vimos quelo sefalabaya en su tiempo
Dario. Concentrasu atenci6n en todos aquellos elementosa través
de los cuales resulta factible evidenciar la red de contradicciones
que emergenporel reverso de los sistemas y de los discursos que
los representan. En ésta, su frecuente actividad de cronista, ejerce

Marti un acto de interconexi6nentre los intereses de quienes deten-
tan la propiedad del periddico parael cual escribe,sus lectores y el
contexto de las noticias que ocupan sus columnas. Porun ladolas
“‘escenas’’, por otro lado los recortes del editor que, imponiendo
para su diario un tono determinado, muchas veces cercena 0 ma-
tiza, segiin intereses preestablecidos,la inclusién de todas aquellas
temAticas que han dellenar las paginas publicadas del periddico.

En unadelas “‘cartas noticias’ enviadas al director de La Na-
cién, nuestro autor expresa su intencidn de “‘llevar primero a los
lectores de La Nacién al hip6dromo... (0) a las juntas elecciona-
rias los llevaré’’, también conducirlos porlas luchasde los trabaja-
dores en pos de sus derechos, por las manifestaciones delarte o la
literatura,porla vida de las Universidades y sus estudiantes... por
el campo,las ciudades y, en fin, por todos aquellos fendmenos que
hacen a Ja vida nacional norteamericana.

Cabe entonces afirmar, después derevivir los contenidos de las
crénicas del cubano que en la Argentina publicara durante tantos
afios este diario, que Marti realiz6 un minucioso trabajo,orienta-
do a escrudifar los intersticios que se filtran por el suelo mismo
de la ‘‘Estatua de la Libertad’’. Es decir, por el suelo de aquel

® José Marti, ‘‘La Democracia Practica, libro nuevo del publicista americano

Luis Varela’’, p. 348.  
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‘“‘monumentosoberbio’’ que en conmemoraci6nde la independen-
cia de los Estados Unidos ‘‘quiso significar la admiracion de los
franceses prudentes a las practicas pacificas de la libertad ameri-
cana’’.14

Pero tambiénel autordeestas ‘“‘noticias’’ ha despejado,a través
de los canales de expresi6n abiertos en la Argentina por La Nacion,

otras posibilidades de lectura de la realidad que las “‘escenas nor-
teamericanas’’ muestran en la superficie. Ello implica un esfuer-
zo por desviar la mirada de “‘la cdscara, deslumbrante y estruen-
dosa’’, de aquel modelo que, por ejemplo, motiv6 a Sarmiento a
declarar sin restricciones ‘‘seamos los Estados Unidos del Sur’’.

Frente a esto se ocupa Marti de poner a La Nacién entre aque-
llos lugares que representan ‘“‘las entrafias turbias de las ciudades
opulentas’’.1’ Reconoce quelos sucesos conforman unaparte de

la cronica, otra parte arraiga en lo que el redactor escribe —o

describe— delos sucesos. Luegovieneel trabajo de la concurrencia
y el de quienes comentanlas doctrinas incidentes. Conlo cual alu-

de

a

las ‘‘ideas’’ que por mediodela prensaatraviesan los espacios

piblicos. En tal sentido afirma Marti que ‘‘las ideas esenciales no

son nunca muchas. Nicadaidea se encarna con igual poder en mas

de un hombre. La prensa las debate. El Congreso las proclama.

Losintereses locales las confirman u obstruyen’’.'°

Sin traspasarlos limites del que fuera su compromiso con Mitre

de poner a La Naci6n en contacto con cuanto pudiera importar a

la Argentina de Estados Unidos, escribe en 1888 al director de ese

diario una carta en la que afirma que:

Se ve ahora de cerca lo que La Naciénha visto hace afios, quela republica po-

pular se va trocandoen unareptiblica de clases; que los privilegios, fuertes con

su caudal, desaffan, exasperan,estrujan, echan dela plaza libre de la vida a los

que vienena ellas sin mds esfuerzos quelos brazosy la mente; que los ricos se

ponende un lado,y los pobres de otro; que los ricos se coligan, y los pobres

también; que la inmigracién, no bien destilada ni contenida, aporta més de

14 José Martf, ‘‘Fiesta de la Estatua de la Libertad’, La Nacién, 1o. de enero

de 1887, OC, vol. 11, p. 103. Cf Roberto Ferndndez Retamar, “Un periodista

argentino llamado Mart’, lefdo el 10 de septiembre de 1993 en la Universidad de

Buenos Aires al recibir el Doctorado Honoris Causa.

15 José Martf, ‘‘Cartas de Mart?’, La Nacién,16 de julio de 1884, OC,vol. 10,

. 59.

16 José Martf, ‘‘La campafia presidencial en los Estados Unidos: Hlecciones’’,

La Naci6n,28 de julio de 1888, OC,vol. 11, p. 466.   
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Sus vicios europeos que lo que adquiere de virtudes americanas; que el lujo,

el lujo descompuestoy casi bestial, obliga la mente a tales agudezasy el honor

de ambos sexos tales sacrificios, que la virtud va por todas partes quedando-

se atraés, como poco remunerativa; que la libertad mds amplia, la prensa mds

libre, el comercio maspréspero,la naturaleza ms variada fértil no bastan

a salvar las republicas que nocultivan el sentimiento, ni hallan condicién mas

estimable que la riqueza,ni asimilan el cardcter nacionallas masasindiferen-

tes u hostiles que se les unen...17

En fin, como lo ha expresado Dario enreferencia a las cronicas
martianas, “‘hay entre los enormes volimenes de la coleccién de

La Naci6ntanto de su metalfino y piedras preciosas, que podria
sacarse dealli la mejor y masrica estatua’’, en virtud delo cualeste
poeta nicaragtiense ha rendido a Marti un homenaje, al enterarse

de su muerte. Hoy, pasado ya un siglo, no ha perdido vigencia el

elogioso recordatorio que Dario hace del cubano:

iOh Cuba! Eres muy bella, ciertamente, y hacen gloriosa obra los hijos tuyos

que luchan porquete quierenlibre; y bien hace el espafiol de no darpaz a la

manopor temor de perderte, Cuba admirable y rica y cien veces bendecida

por mi lengua; mas la sangre de Martf no te pertenecia; pertenecfa a toda una

raza, a todo un continente; pertenecia a una briosa juventud que pierde en él

quizaal primerode sus maestros; ipertenecia al porvenir!!®

En nuestro homenaje no podemos masquevivificar estas pala-

bras, mostrando junto a su pensamientola actualidad de los plan-
teos que dieronsignificaci6n al ‘‘nuestroamericanismo’’. Pero no
sdlo esto, pues sus reflexiones nos llevan siempre por los caminos
de una busqueda que no ha cesadode perseguir enla historia de un
siglo la lucha porla dignidad de los hombres y por los procesos de
autoafirmacion en el sentido pleno de su humanidad.

17 José Marti, ‘‘La religi6n de los Estados Unidos’’, La Nacién, 17 de mayo d

1888, OC,vol. 11, p. 425. .
18 Rubén Dario, Los raros, p. 215.  

HONDURASENLA VIDA Y OBRA
DE JOSE MARTI*

Por Adalberto SANTANA

PUDEL, UNAM

Respetar a un pueblo que nos amay espera de
nosotros, es la mayor grandeza. Servirse de sus
dolores y entusiasmos en provecho propio seria
la mayorignominia.

José Marti, 20 de octubre de 1884

Introduccién

S INNEGABLEque enla vida y obra de José Marti sobresale una
Praia estima porlos paises que componen nuestra Améri-
ca. Por diversas circunstancias llego a residir en algunos deellos,
mientras que 36lo pudovisitar otros por breves periodos. Sin em-

bargo, sabemosque enla obra de José Marti siempre encontramos
alguna referencia a cualquier pais latinoamericano. En el caso de
Honduras podemosafirmar que tuvo unainclinaci6n muy particu-
lar hacia sus gentes. En este sentido el propdsito del presente traba-
jo es identificar algunos de los elementos que expresanla relacion
afectiva que con Martituvo la patria de Francisco Morazan.

1. Marti en Honduras

J ose Marti piso tierras de Honduras por primera y unica vez en
el aio de 1878. Esa unica visita al pais centroamericanose re-

* Trabajo presentado en el Coloquio “‘José Marti, su €poca y sus contem-

pordneos’’ organizadoporel Programa Universitario de Difusi6n de Estudios La-
tinoamericanos (PUDEL) de la UNAM,y la Revista Cuadernos Americanos, que tuyo

lugar entre el 24 y el 28 de abril de 1995.
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gistr6 posteriormente a la publicacidn en México de su ensayo
‘‘Guatemala’’. Marti habia estado el mes de diciembre de 1877
en la ciudad de México conel objeto de contraer matrimonio con
su compatriota Carmen Zayas Bazan. Hizo su viaje de Guatema-

la a tierras mexicanas por mar desde el puerto de San José has-
ta el de Acapulco. Durante su estancia en la capital mexicana,
José Marti lleg6 a hospedarseen casa de su entranable amigo Ma-
nuel Mercado (enla calle de Mesones nim. 11); durante esos dias
entrega a su compaiieroel manuscrito antes referido parasu futura
edicion. Finalmente, consumadala bodareligiosa enla iglesia del
Sagrario Metropolitano de la ciudad de México,el 20 de diciembre,

la nueva pareja parte a comienzos de 1878 para Guatemala.
El periplo de Marti a Guatemalaseinicia por la mismavia utili-

zada antes. En ese pais centroamericano es donde José Marti habia
estado trabajando como profesor en la Universidad y en la Es-
cuela Normal Central, donde lleg6 a impartir las catedras de li-
teratura francesa, inglesa, italiana y alemana, asi comola de his-
toria de la filosofia.1 Sin embargo, José Marti tuvo que renun-
ciar a esa instituci6n educativa en virtud de queel presidente de

ese pais centroamericano, Justo Rufino Barrios, habia depuesto

“‘arbitrariamente,al director, el cubano José Maria Izaguirre’’.? En

ese contexto se realiza su primer viaje a Honduras cuando deci-

de partir y abandonar Guatemala. Una primera referencia a es-

ta partida aparece en la carta que José Martile dirige a su amigo

mexicano Manuel Mercado, fechada en Guatemala el 20 de abril

de 1878. Enella le manifiesta, después de comentarle su renun-

cia a seguir en Guatemala, su deseo de ir a trabajar a Honduras:

Hablaré al Ministro de Honduras, hombrecivil, joven y de letras, que esta aho-

ra aqui; si me ofrece, ensefiando, un mediode vivir, iré a Honduras, por ser

barata la tierra, y para mi heroica Carmen, mascorto y mas cémodoel viaje;

si me lo ofrece, lograré de mis acreedores unatregua, y buscaré medio deir

al Pert?

1 Sobre los pormenores de su desempefo docente en esas instituciones gua-

temaltecas y sobre su renuncia a las mismas, puede consultarse la carta que

José Marti dirige a su amigo mexicano Manuel Mercado, fechada en Guatema-

la el 20 de abril de 1878. Cf. José Marti, Obras completas, La Habana,Editorial de

Ciencias Sociales, 1975, vol. 20, p. 47.

2 José Marti, OC, vol. 27, p. 196.
3 José Martf, Carta a Manuel Mercado, OC,vol. 20, p. 49.
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Se sabe que,finalmente, en ‘‘julio de 1878 parte de Guatema-
la con su mujer, Carmen Zayas Bazan rumboa la Habana’’.4 Por
el viejo puerto de Trujillo (en la region Caribe de Honduras) es
donde, un 31 de agosto de 1878, José Marti aborda el vapor Nue-

vo Barcelona y concluye su breve estadia en la patria de Francisco
Morazan.‘ En relaci6n al tiempo que cubri6el viaje por tierras de
Honduras las posibles actividades que desarrollé José Marti poco
se sabe. Mas bien todo se formula en supuestos. Por ejemplo nos
menciona Ibrahim Hidalgo Paz en una cronologia dedicadaa la vi-
da de Marti que, ‘“‘tras el fatigoso viaje hasta Tegucigalpa, deben de
haber permanecidoalli varios dias antes de continuar hacia la costa
atléntica’’. Y agrega en esos supuestosla siguiente idea: “‘Es pro-
bable que durantesu estancia en tierra hondurenafueran atendidos
por el poeta cubano José Joaquin Palma’’.‘

4 Fryda Schultz de Mantovani, Genio y figura de José Marti, Buenos Aires, EU-

DEBA,1968, p. 18.
5 Enel tomo27 de las Obras completas de José Marti (volumen guia) en la pagi-

na 88, dondese sintetiza el contenido del tomo8,el primer parrafo explica: ‘“Este

volumense inicia con la continuacién de trabajos de Marti sobre paises que no

visito’’. Dicho tomo numero 8, dedicado a Nuestra América y conla aclaraci6n

anteriormente sefialada, contiene una serie de trabajos dedicadosa los siguien-

tes paises: Honduras, Nicaragua, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay. Sin embargo

una serie de evidencias prueba que Marti estuvo en Honduras, aunque sdlo en

trAnsito y aunque haya pocas referencias a ese viaje. Se apunta en el tomo 27,

en la seccién correspondientea la ‘“Tabla cronoldgica de la vida de Mart’, que

“partea fines dejulio o a principios de agosto para La Habana,saliendo de Truji-

lo, en el vapor Nuevo Barcelona,el 31 de agosto’’ (p. 194). Dicha tabla no apunta

c6moy en qué medio se transport6 de Guatemala a Puerto Trujillo (Honduras),

los dfas y fechas que estuvo enese pais y los lugares y personas que visit6. ¢Cudn-

do lleg6 Martf a ese puerto hondurefio? En su correspondencia encontramosque,

con fecha 23 de julio de 1878, en dfas previosa su partida de Guatemala,dirige una

carta a Francisco Sanchez,solicitandole quele facilite prestado el libro de Conde

de Pozos Dulces,titulado Coleccién de Estudios sobre Agricultura. En relaci6n con

dicha solicitud, Marti afirma:

“<Quiere Vd. prestdrmelo para mi viaje, a condici6n de honrada devolucién

en Cuba? Comoestaré aquf hasta el 27, salvo accidente, tendré —si Vd. puede

envidrmelo— tiempo derecibirlo’’ (José Marti, OC, vol. 20, p. 264).

Es evidente, con las referencias aqui sefialadas, que van desdela fecha en

que apuntasu salida de Guatemala (27 de julio) hasta su partida hacia La Habana

desde Puerto Trujillo el 31 de agosto, median 35 dias. Periodo enelcualse puede

pensar que Marti lleg6 a visitar otros parajes y personas en Honduras.

6 Ibrahim Hidalgo Paz, José Marti Cronologia 1853-1895, La Habana, Centro

de Estudios Martianos y Editorial de Ciencias Sociales, 1992, p. 39.   
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Honduras, pais al que un poco mas tarde llegaria a residir un
importante numero de patriotas que luchabanporla independencia
de Cuba,es hacia esa época una nacin cuya actividad econémica
estaba casi todaligadaa las importaciones y en menor medidaa las
exportaciones que se efectuabanporla costa norte, precisamente
Por los puertos de Omoay Trujillo. Eranlos afios de la reformali-
beral centroamericana. Duranteel gobierno presidencial del doctor
Marco Aurelio Soto (1876-1883) y de su ministro, secretario gene-
tal de gobierno Ramén Rosa, Hondurasvive uno de los periodos
de mayordesarrollo politico, econdémico

e

intelectual.
Para esos afios, cuando pasa Marti por tierras de Hondurasha-

cia Cuba,el paisaje del puerto de Trujillo se dibujaba comoun pun-
to en el que se desarrollaba

un comercio de cabotaje de pequefias balandras y goletas que vinculabanotros
puertos conlos de Belice y en ciertas ocasiones con los de La Habana. La
apertura de Puerto Cortés en el Atldntico en el gobierno de José Maria Me-
dina en 1868, poco afecté a Trujillo... Con la implantacién de la Reforma
Liberal en 1876 porel doctor Marco Aurelio Soto y continuadaporsusse-
guidores,se efectuaron en Trujillo una serie de cambios estructurales que se
manifestaron en una mayoractividad comercial.”

Podemosafirmar que Trujillo era uno de los lugares y puertos
de mayorimportanciaenlos paises centroamericanos, ya que a me-
diados dela décadasiguiente, en 1885,

los comerciantes de este puerto mantenfan constantes reunioneseneledificio
municipal,conelfin de formarlastarifas de cotizaciones paralas diversas mo-
nedas extranjeras que circulabanen este sector: la peruana, c6ndorde Chile,
la libra esterlina, la onza de Costa Rica, cuartaonza espafola,y las diversas
nominaciones del dguila americana.®

2. Honduras en la obra de Marti

J ost Marti estaba vinculado con Honduras por toda unaserie de
lazos profundosenlos diversos ambitos de su vida y de su obra. Uno
de ellos fue su participacién como colaborador desde Nueva York
en 1886 con el periddico hondurefo La Republica, tal comolo fue
para La Nacién de BuenosAires, El Partido Liberal y El Federalista

7 Juan ManuelAguilar F., La ciudad de Trujillo. Guia historica-turistica, Tegu-
cigalpa, Instituto Hondurefio de Antropologia e Historia, 1988, p. 16.

8 Ibid.  
 

Hondurasen la vida y obra de José Marti 225

de México, La Opinién Piiblica de Montevideo, la Revista Venezo-
lana y La Opinién Nacional, de Caracas. En referencia a sus cola-
boracionesperiodisticas, particularmente de Honduras, Uruguay y
Chile, Marti en su carta conocida comoel testamento literario, diri-
gida a Gonzalo de Quesada,fechada en Montecristi el 1 de abril de
1895, apunta quetiene articulos perdidose insiste en que trate
de reunirlos. En sus Obras completas, s6lo aparecen dos articulos
publicados en La Repiiblica:las cartas del 8 dejulio de 1886 y la del
12 de agosto del mismoano. Sin embargo, en otros medios publica
dos articulos dedicados a Honduras. En La América (Nueva York,
junio de 1884) apareceel articulo ‘‘La Escuela de Artes y Oficios
de Honduras”’ y en Patria (Nueva York, 15 de diciembre de 1894)
se publica ‘“Hondurasy los extranjeros’’.

Deigual forma, José Marti, al escribir acerca de sus contribucio-
nes periodisticas, particularmente en las paginas de la prensa hon-
durena, Ileg6 a expresarsu alta estima por la Honduras de aquellos
tiempos. Esto nos lo muestra en la comunicaciondirigida al direc-
tor de ese medio, fechada el 8 de julio de 1886. Entre las ideas
expuestas en esa comunicaciOn,afirmaba:

Debo a la merced de algunos nobles amigos de Honduras el encargo, que
estimo comovaliosoprivilegio, de escribir periddicamente para La Republica,
con mi juicio americanoy libre, una revista ordenada,de cuanto pase en esta
tierra, grande en sus maravillas comoen sus defectos, que puedaserdeinterés
0 utilidad en ese gallardo pais hondurejio,del que no digo aqui cuanto me nace

para él filialmente del alma. ..°

Conviene senalar que Honduras,patria de José Cecilio del Va-
lle (otro de los grandes pensadores de nuestra América), fue una de
las pocas naciones latinoamericanas cuyo gobiernoestuvointegra-
do alideario patridtico martiano. En este sentido puede entenderse
la dedicaci6n especial que tuvo Marti en sus escritos para los hon-
durenos.

Por ejemplose afirma: ‘‘En su carta testamentoliterario a Gon-
zalo de Quesada y Ardstegui, José Martile indicd que publicase un
volumenconsus trabajos sobre los hombres de ‘Nuestra América’,
coneltitulo de Hispanoamericanos’’.En esta serie de breves ensa-

° José Marti, OC,vol. 8, p. 19.

10 Nota a la secci6n ‘‘Nuestra América. Hispanoamericanos’’, OC,vol. 8, p.
131,
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yos, figur6 uno deellos con eltitulo ‘‘Marco Aurelio Soto’’." Este
presidente hondurenose destacé como un propulsor de importan-

tes proyectos reformadores en Hondurasentre 1876 y 1883. La alta
estima en que Marti tenia al presidente Marco Aurelio Soto des-
cansaba en el hecho de que este hombre habia apoyadosignificati-
vamente a un destacado numerodepatriotas cubanos que luchaban
contra el decadente colonialismo espanol, presente todavia enlas
Antillas. Soto y otros importantes funcionarios de su gobierno se
habian destacado porsu apoyo los independentistas cubanos que
se encontrabanenel exilio.

3. Martiy el liberalismo en Honduras

Caserecordar que durante el gobierno de Marco Aurelio Soto,
y desdeel 8 de febrero de 1875, Marti vivid en el exilio en Méxi-

co y Guatemala. Fue asi comovisit6 y recorrio tierras y parajes de
Honduras en 1878,para dealli retornar a Cuba. Ensupatria natal

habia estado porultima vez entre enero y febrero de 1877 cuando
entrd con pasaporte mexicano a nombrede Julian Pérez (José Ju-
lian Marti y Pérez era su nombre completo).

De su Unico viaje a Honduras, Marti grab6 firmemente las
imagenes de un paisaje cultural e histdrico, como cuandolleg6é a
escribir: ‘Honduras es un pueblo generoso y simpatico, en que se
debe tenerfe’’ y ‘‘Sus pastores hablan como académicos’’. Este
aprecio y estima porlos hombres y mujeres de Honduras fue una
constante en él. Sin duda Marti constatd, tanto por su visita como
por las fuentes de informacién que manejaba, que en ese pais del
istmo centroamericanose impulsaban relevantes proyectos moder-
nizadores y amplias reformasliberales. El proyecto de la reforma
liberal hondurefa implicaba, entre sus medidas de modernizaci6n,

la conservaci6n y mejora de caminos piblicos, con fondos programados;cons-

trucci6n de una parte de la importante carretera delsur de la republica;inicio

del tendido de Ifneas telegrdficas y establecimiento del servicio de Correos;

reconstrucci6n del Ferrocarril entre Puerto Cortésy Pimienta; impulso de los

programas agricolas, ganaderos y mineros; secularizaci6n de los cementerios y

abolicion de los diezmos y sustituyéndolos por una renta que el Estado pagaba

a la Iglesia para el sostenimiento delculto; polfticas de reorganizaci6nfiscal,

11 Este escrito-homenaje aparecié publicado en Patria (Nueva York), el 15 de

septiembre de 1893.

2 Fryda Schultz de Mantovani,op.cit., p. 9.  
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crecimiento delas exportaciones; seguridad paralas inversiones extranjeras y

para la inmigraciOn. En el aspecto delas reformas,se dictaron los Cédigos Ci-

vil, Penal, Militar, de Comercio, de Minerfa, de Procedimientos, de Aduana,

Ley de Tribunales, de Organizacién Militar, de Ordenanza Militar, el Cédi-

go de Instrucci6n Publica y declaraci6noficial del idioma espanol. Fundaci6n

de la Biblioteca Nacional, del Archivo Nacional y de la Direccién Generalde

Estadfsticas.°

En este contexto de reformas de corte liberal, José Marti tam-

bién llego a sefialarla influencia que el régimen del guatemalteco

Justo Rufino Barrios tuvo en Honduras. En tornoa esta situacion,

Marti apunto:

Y en Honduras, donde dos hombres jévenes,inteligentes, cultos y empren-

dedores, antiguos ministros de Barrios, Soto y Rosa, han sido colocados en el

podery en é1 est4n sostenidos por la ayuda material y el apoyo poderoso de

Barrios. Honduras —aunque evidentemente adelanta bajo las manos activas

de ambos j6venes— no perdona a éstos, como pueblo soberbio que son los

hondurefios,el estar plantados allf por la mano de un hombre que suena con

ser su amo.'4

Encorrespondencia con ese proyecto reformador,la presiden-

cia de Marco Aurelio Soto fue la que permitid a los mas destacados

de los dirigentes revolucionarios cubanosenel exilio ser acogidos

como hermanosen sutierra. Sobre todo después de librarse en

Cubala primera etapa dela guerra de independencia, la llamada

Guerra de los Diez Afios (1868-1878). Por ese gesto Marti supo

apreciar y valorar la disposicién del presidente Soto para apoyar a

los patriotas cubanos que querian acabar con los ultimos resabios

del colonialismo espafol en América. José Marti, en sus teflexio-

nes sobreel exilio, recordaba las calamidades queéste significaba,

en especial el que padecianlos patriotas cubanos. Reflexién que en

su trabajo dedicado a Marco Aurelio Soto expreso conlas siguientes

palabras:

Cuandoentramosenel descanso necesario,allé por 1878, el mundo se puso

oscuro para mucho hombrevaliente,y muchopeleadorsalié a fa mar sin més

ropa quela que llevaba de limosna, ni mAs batil que su amargura: cAd6nde

13 Rafael Leiva Vivas, Presencia de Maximo Gomez en Honduras, Tegucigalpa,

Universidad Nacional Aut6noma de Honduras, 1978,p. 8.

14 José Marti, OC, vol. 19, p. 98.  
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asilar la mujer que con sus manos de amorcuré6 tantos heridos,y en el silencio
del bosque oy6sin miedoel fuego de donde podia volverle muerto el esposo?
éD6nde,en lastierras extrafias, hallar trabajo con que dar pan

a

los hijos, a los
hijos nacidos en campajfia del amorimperecedero de los horabres que sabjan
morir, y de las mujeres que sabfan amarlos?5

Esta reflexion la hace el gran Apostol cubano como un merecido
homenaje al presidente centroamericano. Al respecto nos mencio-
na el mismo Marti: ‘‘Asi andabanlos héroes porla tierra, y un hom-
bre amigo abri6, muy anchos,sus brazos de presidente, y acogio en
ellos a los americanos infortunados. Fue Marco Aurelio Soto, que
presidia entonces a Honduras’’.6

Entreotros inmigrantes politicos en tierras centroamericanas,
provenientes delas luchas porla independencia de Cuba,figuraba
el general Maximo Gomez. Este gran patriota e infatigable lucha-
dor de nuestra Américalleg6 a Honduras procedente de Jamaicael
3 de febrero de 1879 por el puerto de Amapala. Dias mastarde,el 9
de febrero fue recibido en Tegucigalpa porel presidente Marco Au-
relio Soto y por su Ministro, Ram6n Rosa.. Tal distincién deposita-
da en Maximo Gomezserefrendael 22 de abril de ese afio de 1879,
cuandoenel periddico oficial La Gaceta, en su nimero 42, aparece
el despacho del general Maximo Gomez,en el que se consigna:

Secretaria General de Gobierno Constitucional, Tegucigalpa, febrero 13 de

1879. En consideraci6n a los méritos que por su honradez,valory lealtad ha

contrafdo en su carrera militar el general Don Maximo Gémez;y atendiendo

a las buenasdisposiciones que lo animanenfavor de la Repiblica; por tanto,

el Presidente acuerda conferirle el grado de General de Division del Ejército,

y que en consecuencia porla Secretaria de Estado en el Departamento de

Guerra,se le extienda el correspondiente despacho. Rubricado por el Senor

Presidente Rosa.!”

Sobre este mismopasaje,se afirma que Eugenio Maria de Hos-
tos, en un articulo fechado en 1897 relativo a su amigo, Maximo

Gomez, lleg6 a senalar: ‘‘...de Jamaica fue a Honduras, en donde

el Presidente Soto, quien habia sido nuestro amigo en la emigra-
cién de Nueva York, y que siempre hasido unpartidario ejemplar

José Marti, OC,vol. 8, p. 238.
16 Thid.

1” Rafael Leiva Vivas,op. cit., pp. 11-12.

 
 

, Hondurasen la vida y obra de José Marti 229

de la independencia de las Antillas, le encomendé la organizacién
del ejército hondurefo’’.*

En esos afios la administracién liberal de Marco Aurelio Soto
tenia como elemento ideolégico el pensamiento positivista.

Soto impulsabala construccién de su Estado nacional con unaserie
de iniciativas reformadoras que en Guatemala se estaban Ilevando

adelante, “‘quese inspiran en las realizaciones morazanicas dela
década de 1830-1840 y que recogianelaliento de la revoluciénlibe-
ral mexicana de Benito Judrez, Melchor Ocampoy Sebastian Lerdo
de Tejada’’.19

En este sentido, tambiénse sostiene que el gobierno de Soto,

Inicia una acci6n piiblica quese canaliza enlosprincipios de la reformaliberal,

como aporte dela filosofia del positivismo, plasmada en la Constitucién de

1880... Elfija el punto de partida de la verdadera organizacién de la republica,

ensayandoel reinado de Ia cultura moderna. Soto ha sido uncaso tnico, por

la obra que realiz6 y por sus méritos intrfnsecos.”°

De esta forma puede entenderse que la serie de proyectos

teformadores que impuls6 Marco Aurelio Soto dieron pie para
la presencia de dirigentes revolucionarios cubanos como Maximo

Gomez y Antonio Maceo. En este contexto podemossenalar como

José Marti tuvo un papelcapital en la acogida a los cubanos inde-
pendentistas en Honduras. Se dice que:

Para Maximo Gémez el resto de patriotas cubanos que le acompafaron,

la situaci6n politica de Hondurasles era propicia y no vacilaron en acoger-

se a la protecci6n que les brindaba el Presidente Soto, y en especial el Dr.

RamonRosa, Ministro Secretario General de gobierno. El contacto para lo-

grar el viaje de Maximo Gomez y sus compafieros,lo inicié José Marti. Este

habia conocido en Guatemala al ilustre hondurefio Dr. Adolfo Zuniga y al

mismo Dr. Soto, cuando éstos colaboraban en el gobierno reformador de

Justo Rufino Barrios.*!

Se agrega también, con respecto a este pasaje de los contactos
de Marti con los actores centrales del proyecto liberal en Hondu-

ras, que el propio José Martile escribid a Marco Aurelio Soto para

18 [bid., p. 12.
9 Ibid., p. 8.
20 Ibid., p. 8.
21 Jbid., p. 9.  
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preguntarley a la vez proponerlesi ‘‘el Dr. Soto estaria dispuesto a
acoger un grupo de cubanos,cultos, patriotas, lanzadosporlas pla-
yas de paises americanos, pasando dificultades y quienes podrian
cooperarenlostrabajos que va a emprenderel gobierno y tendrian
la oportunidad de ganarseel alimento diario de ellos y sus familia-
res’’.2

El respaldo y apoyo que recibieronlos exiliados cubanos por
parte del gobierno de Honduras fue fundamentalpara el proceso de
independencia de Cuba. Pero también demostré y reconfirmélos
principiosdesolidaridad de un gobiernoliberal de la época con un
movimiento emancipadorde nuestra América que todavia por ese
entonces no habia logrado arrancarensu paisel yugo colonial. Con
base en esosprincipios y respaldo, Maximo Gémez pudorecibir un
donativo de cinco mil pesos que aprob6 el Congreso Nacional de
Honduras para hacer posible que llegara a su territorio un grupo
de cubanosrevolucionarios. Asi, junto a Maximo Gomez, figura-
ron Tomas Estrada Palma, José Joaquin Palma, Antonio Maceo,
Enrique Loynosdel Castillo, Carlos Roloff, Flor Crombet, Eusebio
Hernandez, Francisco Paula y Flores, Raul Grave de Peralta, Pom-
peyo Bertot y José Dolores Pérez (este tiltimo sobrino de Maximo
Gomez).

Conla llegada de este destacamento de luchadores, el gobierno
hondureno mostro politicamente, en solidaridad con Cuba,el con-
tenidoy la esencia de un proyectoparala construcci6n de un Esta-
do nacional. Formalmente Hondurasera unpais independiente,la
consolidacion del proyecto de naci6n requeria brindarsu respaldo a
quien en Américanolo habia logrado. Asila independencia en Cu-
ba contribuia a levantarel proyectoliberal y la armazon ideoldgico-
politica de Honduras como nacién moderna. Se puede pensar que
en virtud de esos principios,

la pléyade de revolucionarios encontré en Hondurasel respiro ansiado para
trabajar libremente y ofrecer susservicios a la construccién del pais queles
abria sus puertas. Antonio Maceo fue nombrado Comandanteen Jefe de la
Plaza de Tegucigalpa, Comayagua y La Paz, con rango de General de Divi-
sion; don Toméas Estrada Palma organiz6 el Correo y Telégrafo Nacionales
(cas6 después con unahija del ex-presidente hondurefio Santos Guardiola);

Carlos Roloff ocup6 la administraci6n de un banco comercialy cas6 con otra

hija del ex-presidente Guardiola; el Dr. Eusebio Hernandez organiz6el pri-

mer Hospital General del pais (hoy San Felipe); Flor Crombet, Gobernador

2 Ibid. p. 9.
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de unaprovincia; Paula y Flores(el Gnico maestro que tiene busto en Hondu-
Tas) organiz6 el colegio de secundaria ‘‘La Fraternidad’’ en Juticalpa; Grave
de Peralta y Bertot permanecieron en La Ceiba, en negocios de exportaci6n;
José Dolores Pérez Gémez se radicé en San PedroSula, contrajo matrimonio
y form6 familia allf. El poeta José Joaquin Palmaerael alma de la Academia
Literaria de Honduras,junto con el Dr. Ram6n Rosa,y ayudabaa éste en la
redacci6n de los Decretos y Reglamentos del gobierno del Dr. Soto.

Esa estima personaly afecto de José Marti hacia hombres y mu-
jeres de Hondurasse vio reflejado en diversos testimonios que él
mismo hizo manifiestos, comoen el caso de la esposa de Tomas
Estrada Palma. En unarticulo titulado ‘El Colegio de Tomas Es-
trada Palma en Central Valley’’ muestra ese afecto personal porla
hija del ex presidente hondurefo Santos Guardiola. Marti afirma
sobreella: ‘‘la madre de todos, la que con su mansedumbre depa-
lomavela, adorada,porla salud y la dicha de aquel vasto hogar,la
hondurena que haligadosu vida, purisima a la del maestro, ponia
al pecho desushijoslos tres colores de la libertad’’.4

Finalmente, para concluir este balance de la importancia que
Honduras tuvo para la vida y obra de José Marti, podemos apor-
tar otro rico testimonio y muestra de su perfil de agudo observa-
dory analista de la historia hondurefia. Es importante sefalar que
José Marti supo identificar y valorar la importancia histérica del
gran patriota y presidente centroamericano enel siglo xix, Fran-

cisco Morazan. Al caracterizara ese précery al contexto histérico
en que vivid en Honduras, Marti reconoce enél las cualidades yel

genio que puedellegar a tener un hombre quesin contar con una
educacion formal o escolarizada, alcanza a ser un portento de sa-

biduria. Asi, Marti ve en Morazanla soberbia e inteligente figura
de un gran héroe de nuestra América. Valorando la dimensiondel
masilustre procer centroamericanodel siglo x1x, y sin lugar a du-
das del mas destacadopatriota hondureno, Marti afirmé queél fue
“‘un genio poderoso, un estratega, un orador, un verdaderoesta-

dista, el Gnico quizas que haya producido la América Central, el
general Morazan’’.*5

% Ibid., p. 10.
24 José Marti, OC,vol. 5, p. 263.

2 Ibid., vol. 19, p. 96.  



 

 

‘EN EL FIEL DE AMERICA”:
LAS ANTILLAS HISPANICAS

EN EL CONCEPTO DE IDENTIDAD
LATINOAMERICANADEJOSE MARTI"

Por Pedro Pablo RopRiGUEZ

CENTRO DE ESTUDIOS MARTIANOS

iT

E STE DECENIO FINAL que estamosviviendo en nuestro siglo xx ha
puesto de nuevo sobreel tapete el problema nacional, como lo

indican los mas recientes acontecimientos del mundo europeo. En
rigor, deberia decir que el Viejo Mundose ha topado con algo que
ya se habiacreido ultrapasadoalld, pero que no ha dejado de estar
presente en la historia moderna y contempordneade Asia, Africa y
AméricaLatina.

Asi, mientras el orbe est4 atravesando por una fase al parecer
de plena hegemonia del gran capital transnacional, que ha lIleva-
do al maximoése afan homogeneizadorde la industria modernaal
extremo de que algunosde sus idedlogos hablan delfin de la histo-
ria y consideran unaobsolescencialos planteos nacionales, los gru-
pos humanosreunidos dentro de 6rbitas geograficas determinadas y
vinculadosporfactores hist6ricos y culturales renuevan su concien-
cia de posesi6n de rasgos comunes, que abarcana sus integrantes
masalla de las relaciones parentales para asumir expresiones carac-
terizadoras de una identidad comin.

Asi, los habitos, costumbres y otros elementos de psicologia
social conformadores de una identidad cultural han continua-
do, seguin la evoluci6n de las distintas sociedades concretas, dando

lugar a la permanenciay desarrollo de unaidentidad nacional que

* Ponencia presentada en el encuentro ‘‘Identidad, cultura y sociedad en las

Antillas Hisp4nicas’’.  
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no siempretiene que corresponderseconlos Ilamados Estados na-

cionales aparecidos desde la Edad Moderna, como durante mucho
tiempose entendi6 el asunto.

Luego, parece cada dia mas queel temadela identidad cultural

y nacionales y sera materia de las sociedadesactuales y, probable-
mente,de las del futuro inmediato. Hay quien hallegadoa afirmar,
inclusive, que cuandoparecia enterrado el problemade las nacio-
nalidades, éste ha resurgidocon tal fuerza que bien podriaser hasta
un signo caracterizador del nuevosiglo que se avecina.

Enesta ocasiOn solo meinteresa constatarel asunto parapartir
de él, y recordar simplemente quesu planteo en América Latina no
obedece solamentea las razones que condujeron la formacion de
los Estados nacionales tras la independencia de Espana, sino que,
ademas, y de mododecisivo, el continuado replanteo del tema de

la identidad latinoamericana durantelos ultimos tiempos responde
a circunstancias del mundo de hoyy de las nuevas formas de orga-
nizaci6n y de relaciones que se estan elaborando aceleradamente
ante nuestros ojos.

Quizas el Continente —ylas Antillas en particular— estan atra-

vesando por uno de los peores —si no el peor— momentodecri-
sis para sus pobladores, al extremo de poner en duda nuestra pro-
pia existencia como Estadosnacionales y comoidentidades sociales
identificables per se. Creo, pues, en dos palabras, queenlas cien-
cias sociales del continente ha cobradocarta de ciudadania el tema
de la identidad —comoloevidencia este encuentro que nos reune
en Santo Domingo—,, junto a esa ola de ideas y proyectos acerca
de la integracién que se extiende entre los politicos, clases y gru-
pos de todoslos matices, y que son indices bien claros de queen la
conciencia social del continente hay una preocupacion porlos fun-
damentos,perspectivas y razon deser de nuestros pueblos.

Y,al mismo tiempo,en curioso contraste con lo que sucede en

Europa,la preocupaci6nlatinoamericana porla identidady la in-
tegracion se muevehacia unaespecie de resurgimiento del espiri-
tu comun continental que animé a los proceres de la independen-

cia. Luegoelsentido

y

laconciencia de identidad nacional en nues-

tros paises parece encaminarseporlos derroteros de una identidad

latinoamericana mas abarcadora.
Repito que no pretendo en modo algunoestudiar este asun-

to. Me animael exclusivo deseo de tomarlo como punto de par-

tida para validar la pertinencia, en estas caracteristicas y condicio-

nes del mundoactual, del sentido de identidad latinoamericana de

José Marti.  
 



 

 

Pedro Pablo Rodriguez

I

NACIDO, formado y madurado su pensamientoen unafasedetran-
sito notable del orbe de su tiempo, el revolucionario cubano ofre-
cid y comenzo a implementarun audazy optimista programa deli-
beraciOnnacional para América Latinaa fines del siglo pasado, en

la realizaci6n de cuyos pasos iniciales —la independencia de Cuba
y de Puerto Rico— le sorprendiera la muerte en combate el 19 de
mayo de 1895.

El centro conceptualy la clave metodolégica y teérica que per-
miten explicar el programa martianoes su concepto de identidad
latinoamericana, notable para su épocaporsu originalidad, sentido
de autoctonia y proyeccién hacia el futuro.

A diferencia de buena parte de sus contempordneos, quienes
—con independenciade sus intenciones y de sus condicionamien-
tos socioclasistas— tendieron a moverse entre dos puntos extremos

y antitéticos —tradicion versus modernidad—,el cubano expres6 un

criterio de suma ponderaci6n, fundamentado en una comprensi6n
cabal de las esencias de su tiempo y de los problemas de nuestros
paises que no rehuy6la palabra metaf6rica y la admonici6ninfla-
mada:su estilo torrencial y encabalgado expres6a la vez la visi6n
mas aprehensiva de las realidades continentales del ultimo tercio
del pasadosiglo.

Asi, el pensamiento martiano es uno delos casos mas excepcio-
nales de unidad y desarrollo de sus fundamentossin contradiccién
consigo mismo. Susceptible de ser analizado a través de etapas y
momentos, ello no implica que su ideario deje deser fiel a si mis-
mo desde sus primeros escritos de adolescencia hasta los ultimos,
la noche antes de su caida en combate. El cemento compactador
de sus ideas se asienta, por un lado, en su toma de partido desde
muyjoven con “‘los pobres dela tierra’ y, por otro, en su manifies-
ta y tempranavoluntad de autoctonia intelectual y de proyecciones
sociales para América Latina.

I

Despe su propia entrada delleno al periodismo durante su es-
tancia en México, el problema de la identidad latinoamericana
afloré en el pensamiento martiano. Con lenguaje peculiar, nada
ajenoa las fuentes clasicas e iluministas en que habia bebido basi-
camente hasta entonces, el joven Martiplante6 tres ideas claves:  
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a) América Latina esta formada por pueblos nuevos; b) Existe
una naturaleza americzna, es decir, rasgos espirituales, de psico-
logia social, propios y peculiares; c) Las particularidades y especifi-
cidades americanas exigen analisis y soluciones propias.

Es cierto, por una parte, que estas ideas aparecen expuestas no
de forma organizada, en unareflexi6n particular sobre el proble-
madela identidad. Pero la frecuente reiteraciOn en sus escritos de
1875 y 1876 indica que constituian ya una preocupaci6n central
de su pensamiento. Y, por otro lado, sus palabras muestran que
ya él buscaba esa identidad en algo mas que en la cercania geografi-
ca, aunque no pudiera expresar medianteelandlisis detenido ni el
conceptosintetizador el problema que estaba comenzandoa asir.

Fue ese sentido de autoctonia explicito que le impuls6 a aconse-
jar asuslectores la siguiente formula, repetida conligeras variantes
en mas de unodesustextos para la Revista Universal: ‘‘A conflic-

tos propios, soluciones propias’’.! Esta idea la escribid lo mismo

al referirse criticamente a la dependencia minera de la economia

mexicanaquealtratar el tema obrero o alllamar a la creacion de

un teatro nacional (‘‘A propiahistoria, soluciones propias. A vida
nuestra, leyes nuestras’ ’).?

No es casual que en 1875,alla en México, Marti empleara por

vez primerala frase muestra América, cuandoescribid: ‘‘Si Europa

fuera el cerebro, nuestra Américaseria el corazon’’.? Asi trataba el

cubanoya deidentificar a su América medianteel contraste y, de

cierto modo hasta mediante la contraposici6n, con Europa.

Esa definicién de autoctonia continental alcanz6 una funda-

mentaci6n sociolégicay cultural en unodesus textos de Guatemala.

Alli publicé en 1877 unarticulotitulado “Los cddigos nuevos’ ‘en

el que dejé plenamente esclarecido un concepto de identidad ver-

daderamenterevolucionario para su tiempo:

Interrumpida porla conquista la obra natural y majestuosa dela civilizaci6n

americana,se cre6 con el advenimiento de los europeos un pueblo extrafio, no

espafiol, porque la savia nueva rechaza el cuerpo viejo; no indfgena, porque

se ha sufridola injerencia de unacivilizaci6n devastadora, dospalabras que,

siendo un antagonismo,constituyen un proceso; se cre6 un pueblo mestizo en

1 José Martf, Obras completas, La Habana,Editorial Nacional de Cuba, 1963-

1967, vol. 6, p. 334.
2 José Martf, OC, vol. 6, p. 312.

3 José Martf, OC,vol. 6, p. 423.  
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la forma, que con la reconquista de su libertad, desenvuelve y restaura su alma
propia.‘

Habria que esperar hasta bien entrado nuestro siglo para que
tomase carta de naturaleza esta idea de entender a nuestros pue-
blos comoresultado de la fusi6n —antagonica y contradictoria por
ello— de dos civilizaciones: una conquistadora y dominante, y otra
conquistada y dominada.

Para el pensamientocontinental precedente y contemporaneo
a Marti —liberalismo, romanticismoy positivismo— esta vision de
nuestras sociedades y culturas era, cuando menos, desafortunada,y,
cuando mas, absolutamente equivocada. Noes causalquelosedito-
res del articulo martianose sintieran obligados a agregar una nota
al final del mismoporla que lamentabanel extravio del que consi-
derabanun joven talentoso por compararla civilizaci6n, la cultura
espanola (y europea) conesos pueblos‘‘atrasados y barbaros’’ que
poblaron este continente.

Es sabido, por otra parte, que con muy contadas excepciones
—Bolivar quizas fue el mas hicido y por ello qued6 solo— la obra
de la independencia culmin6 en la creacién de Estados nacionales
que adoptaron formasde organizaci6nsocialy politica copiadas al
pie dela letra de los paises de Europa Occidental y de Estados Uni-
dos, los que marcaban elpaso en eldesarrollo de la modernidad
industrial capitalista. Se trataba, para la intelligentsia latinoameri-
cana de entonces,de echarporla borda la escasa 0 nula modernidad
aportadapor Espanaa sus coloniasy los rezagos adicionadosporla
presencia de los componentes prehispdnicos. Inclusive hasta la pro-
pia €poca de la reforma liberal —vivida directamente por Marti en
México, Guatemala y Venezuela—, con independencia de sus ma-
tices locales, no pudoescaparal espejismo de buscarel desarrollo
del otro, de imitar lo que parecia el camino exitoso para ese desa-
rrollo. Y, por tanto, desde aquellos animados por un noble afan
ilustrador hasta quienes practicaron una verdadera acci6n genoci-
da, los indios (asi comolos negros y mestizos) fueron considerados
comoalgo ajeno, que habria de incorporarse a la modernidad me-
diante la fuerza deculturizadora o arrancarlo de cuajo a través de
su desaparicion masiva.

Se trata, pues, del conflicto civilizacién versus barbarie, para de-

cirlo en los términos decimonGnicos, como todavia hoza en algunas
mentes y en politicas concretas de nuestrosdias.

4 José Marti, OC,vol. 7, p. 98.  
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Marti, por tanto, se movi6 conscientemente desde entonces

en una Optica bien diferente, lo cual se evidencia ademas con el
creciente uso desde su estadia guatemalteca de la frase ‘‘nuestra
América’: para él, ésta es resultado de un proceso que ha produci-
do un pueblo nuevo, mestizo, mixturado —comose quiera decir—
de lo aborigen y lo espanol, o sea, una cultura nueva que retine y
asume dos componentes historico-culturales antagGnicos —como
él mismo dice—, considerados por consiguiente bajo semejantesig-

no de valoracion cultural por parte suya, y cuya autoctoniale viene
dadapor esacivilizaci6n original, esa ‘‘alma propia’ en sus pala-
bras, que era necesario desenvolvery restaurar con la reconquista
(que nola conquista) de su libertad.

La cita continuaasi:

Es una verdad extraordinaria: el gran espfritu universal tiene una faz particu-

lar en cada continente. Asf nosotros, con todo el raquitismo de un infante mal

herido en la cuna, tenemos toda la fogosidad generosa,inquietud valiente y

bravo vuelo de unaraza original, fiera y artfstica*

Tras declarar su concepto de la unidad y variedad del género
humano,el cubano refuerza el valor de autoctonia de esta iden-

tidad nueva que se ha conformadoen este lado del Atlantico. Y
si acaso alguien pudiera pensar queinclinaba la balanza hacia el
componente aborigen —elcual, sin lugar a dudas,requeria delres-

cate que muy pocos querian darle—,si creo que en modoalguno

pueden compararseestas ideas con una llamadaa volver al pasado
prehispdnico: su propio concepto de la identidad cultural latino-
americana comoproceso impide categdricamenteesa vision.

IE

La décadadelos ochenta brindaré al cubano importantes elemen-

tos para perfeccionar su comprensi6n del problema que nos ocupa.
Por una parte, su insercion directa en la practica revoluciona-

ria contra el gobierno colonial desde su regreso a Cubay su activa
ejecutoria en la direccion del movimiento patridtico de entonces,
quele Ilev6 a buscar soluciones a sus formas de conduccion y de
participacin y al proyecto republicanoofrecido porlospatriotas.

5 Ibid.  
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Deesta manera,en escritos de Venezuela, de 1881, aclaré que
habria de fundarse una América nueva como resultado de la abo-
licidn de los males sociales y econémicos que la aquejaban desde
la Colonia, y que la independencia de Cuba —remate dela epo-
peya liberadorade principios del siglo x1x—,era, a la vez, servicio
necesario para manteneresa obra fundadora.*

Deotro lado, dos importantes aspectosintelectivos se integran
en el proceso de maduracién de su pensamiento.

Uno,su comprension manifestadaexplicitamenteenlosescritos
para la Revista Venezolanay en el Prdlogo al ‘‘Poema del Niagara’,
del venezolano Pérez Bonalde, acerca de que se estaba abriendo
una nueva €pocaparael mundocontodas las incertidumbres y des-
encajamientos que ello significaba. Del segundo escrito tomo esta
cita, escalofriante descripcién también deeste fin de nuestrosiglo.

No hay obra permanente, porque las obras de los tiempos de reenquicia-

miento y remolde son por esencia mudables e inquietas; no hay caminoscons-

tantes, vislmbranse apenaslos altares nuevos, grandes y abiertos como bos-

ques. De todaspartes solicitan la mente ideas diversas —y las ideas son como

los polipos, y comola luz delasestrellas, y comolas olas de la mar. Se anhela

incesantementesaber algo que confirme, o se temesaber algo que cambie las

creencias actuales. La elaboracién del nuevo estado social hace insegura la

batalla por la existencia personal y mas recios que cumplir los deberes diarios

que,no hallando vias anchas, cambian a cadainstante de formay via, agitados

del susto que producela probabilidad o vecindadde !a miseria.”

El segundoaspecto, que devela el ambiente socioecondmico ca-
racterizador de ese momento de cambio que acabadedescribir, es

su conocimientoy explicacidn del inicio del imperialismo en Esta-
dos Unidosa través de sus crénicas sobre ese pais para la prensa
latinoamericana.

La formaci6ny creciente poderio extraeconémico de los mono-
polios empenados en dominarla politica y el gobierno de aquella
naciOnpara cubrir sus necesidades de mercados consumidores y de
materias primas, fueron asuntos denunciadosporel revolucionario,
con especial énfasis en sus formidables crdnicas sobre la primera
Conferencia Panamericanallevada a cabo entre 1888 y 1889.

® Véase la carta del 27 de julio de 1881 a Fausto Teodoro de Aldrey, OC, vol.

7, p. 267 y ‘‘Un voyage 4 Venezuela’, OC, vol. 19, p. 153.

7 José Marti, OC,vol. 7, p. 225.
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Entendida por él comoel claro y determinado avance hacia
Latinoamérica deesas fuerzas que se imponian enelpais del Norte,
Marti entro de lleno desde aquel quellam6 ‘“‘invierno de angustia’’*
en su magnatarea antiimperialista y de liberaci6n nacional.

V
Ps

Essa es la clave de su ensayo mayortitulado “‘Nuestra América’’,
publicado porvez primera en La Revista Ilustrada de Nueva Yorkel
lo. de enero de 1891.°

Alli, en unas pocas paginas, traz6 el cuadro de las razones del
permanentedesajuste entre las instituciones la realidad histdrica

continentales: las normas y formas de organizaci6n de las republi-
cas liberales derivaron unay otra vez hacia el caudillismoy las ti-
ranias, por no corresponderse con los verdaderos requerimientos
de América Latina. Se trataba, segiin Marti, de no haber apartado
al ‘‘hombrenatural’’ (el indio, el negro, el campesino, seguin él) con
maneras de gobernar no nacidas del pais. Por eso escribid en ese
ensayo: ‘‘Gobernante, en un pueblo nuevo, quiere decir creador’’.

Y esa labor creadora habria de partir, a su juicio, de la exacta

comprensi6n del significado del hombre natural en nuestra iden-

tidad, marcada, ademas,porla pervivencia de rasgos coloniales, y
amenazada ya entonces por la proxima visita de Estados Unidos,
pais de ‘‘composici6n, origenes historia diferentes’ ’.

Deahiqueel cubanopostule en su texto cenital que “‘no hay ba-
talla entrela civilizaci6n y la barbarie, sino entrela falsa erudicion y
la Naturaleza’’, en clara alusi6na la célebre antinomia establecida

por el pensamientoliberal —y continuadaporel positivista—, que
entendia la modernidad industrial capitalista —desideratum poral-
canzar para nuestros pueblos— comoel elementocivilizadory des-
de el cual deberia entendersela especificidad continental. Marti,

sin embargo, establecido ya desde 1877 en unaposicion sustancial-
mente opuesta,insiste en ‘‘Nuestra América’ en que nose trataba
de copiar el modelo europeo occidental o norteamericano sino de
crearel propio,ajustado a los requerimientos de sus elementospo-
pulares y de sus condiciones historico-sociales.

Luegola identidad de nuestra América —frase que con este en-

sayo alcanza todoel valor de un concepto en Marti— es entendida

8 José Martf, OC, vol. 16, p. 61.

° José Marti, OC,vol. 6, pp. 15-23.  
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por él como un proceso quese continuabahaciael futuro y queseria
la materia afianzadoraante los peligros de una nueva dominacién
traida porel vecino del Norte.

De ahi, pues, queel revolucionario cubanose dirigiese con su-
ma urgencia por entonces —inicios de la ultima décadadel siglo—
a implementarsu estrategia antiimperialista y de liberacién nacio-
nal para Latinoamérica, y que comenzariacon la independencia de
Cuba y de Puerto Rico. El paso primero detodoello seria la ac-
cidn unificada de la emigraci6n patridtica, y para ello fue fundado
el Partido Revolucionario Cubano en 1892, hacecien afios.

La guerra contra la metropoli espafola conducirfa a ambas An-
tillas a la independencia,situaci6n desdela cual las nuevas republi-
cas insulares servirian, en su concepci6n, para estimular la remode-
lacion de la practica republicana en Latinoamérica.

Luego, si importante era arrojar a Espanade la regi6nantilla-
na, ya que ese status colonial permitia con mayorfacilidadla accion
expansionista de Estados Unidos, mas importante seria atin para
Martila constitucion de la ‘‘repiblica nueva’’ en Cubay Puerto Ri-
co y su progresivo alcanceal influjo de ambas en Republica Domi-
nicana: en las islas habria de ejercerse, por consiguiente, esa preo-
cupacién por los derechos del hombre natural, de manera de no
reiterar las republicas coloniales e incapaces de asegurar la accion
sistemdatica de sus propios principios de constitucién, objetadas por
él en su texto ‘‘Nuestra América’’, y por cuyos desajustes sociales
e institucionales veia el Maestro que se iba abriendo paso la nueva
dominacion del Norte.

Por tanto, las tres Antillas de habla hispana tenian un signi-
ficado multiple en la concepcidn martiana de la identidad conti-
nental. Por unaparte, permitirian el desarrollo de ésta al ejercitar
“‘soluciones propias’’ y ‘‘leyes nuestras’’, como habia pedido des-
de sus anos mexicanos, que funcionarian como propuestaspracticas
parael resto delos paises del continente. Por otro lado, fundamen-
tarian ese actuar hacialo propio enla atenci6n las fuerzas sociales
preteridas —el hombre natural— portadoras de la autoctonia fren-
te —comoescribi6 en ‘‘Nuestra América’’— al ‘‘libro importado’’,
los ‘‘letradosartificiales’’ y el ‘‘criollo exdtico’’. Ambos factores,
por ultimo, también asegurarian, con su propio ejemplo y experien-
cia, la permanencia y a la vez la renovacion necesaria de los rasgos
de la identidad continental, tanto por presentar el caminodel aban-
dono delos rezagoscoloniales que habian limitado la expresion de
esa identidad tras la independencia, como por asegurarle vias  
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de expresi6n que evitasen las nuevas condiciones de dominacién
quese inauguraban.

Ese sentido dialéctico, de proceso, a la hora de considerar la

identidad es lo que permite entonces a Marti, al mismo tiempo,es-
capara la tradici6n liberal del Continente, entrampada en su con-
cepcion homologadora entre Estado nacionaly naci6n, incapaz por
ello mismo —independientemente de sus condicionanteshistoricas

y socioclasistas— de sustentar un proyecto de realizacion continen-
tal, y, a la vez, evitar el aspecto voluntarista del ideal bolivariano
de unidad, desconocedordelas particularidades locales y desde las
cuales se fueron justificando e implantando en términoshistdricos
los nacientes Estados nacionales.

Licidamente, el cubano proclamo como objetivo ultimo de sus
ideas y acciones la unidad continental —licita en virtud de su re-
conocimientodela identidad latinoamericana— partir de su des-
pliegue hist6ricamente mediato en y desde las Antillas:

No parece quela seguridad de las Antillas, ojeadas de cerca porla codicia

pujante, dependatantodela alianza ostentosa y, en lo material, insuficiente,

que provocase reparosy justificase la agresi6n, como dela unidnsutil, y mani-

fiesta en todo,sin el asidero de la provocaci6nconfesa,delas islas que han de

sostenerse juntas, 0 juntas han de desaparecer, en el recuento de los pueblos

libres.1°

El cubanose inscribia de este modo enel espiritu antillanista
manifestado desde muchoantes (Luper6n, Hostos, Betances, ey

pero elevandolo ahoraa escaléninicial cronologico y fundamento
tedrico de su proyecto deliberaci6n nacional para América Latina.

Apréciensela honduradesusjuicios a través dela fineza de sus
palabras: la unidad no deberia armarse mediantela alianza osten-

tosa e insuficiente en lo material. Es decir, no habia que constituir

un Estado unificado ya que darfa pretexto parala agresiOnsin ofre-

cer a cambio una fuerza material real capaz de impedirlo. La union

habria deser sutil y manifiesta en todo,o sea,sin buscar ese aparato

estatal nico en lo inmediato, habria de alcanzarla unidad en todo

(economia,accién politica, concertacién de fuerzassociales, cultu-

ra espiritual), manera de unirse mucho mis eficaz, fuerte y segura

por basarse mésenlas estructuras delas sociedades antillanas. Sa-

bia leccién de politico avisado, e inteligente solucion de socidlogo

10 José Marti, OC, vol. 4, p. 405.  
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autéctonoqueno busca asentarel desarrollo sobrelo aparentesino
sobreloreal.

El politico convertido en todo un estadista empenado en ha-

llar un equilibrio mundial entre las potencias europeas y Estados
Unidos, introducia asi en su proyecto las concepciones socioldgicas
que, a su vez, le habian abiertola via hacia la elaboracién de ese
proyecto:

En elfiel de América est4nlas Antillas que serian,si esclavas, mero pont6n de

la guerra de una republica imperial contra el mundo celoso y superior que se

preparaya a negarle el poder —mero fortin de la Roma americana—;y si li-

bres — y dignasde serlo porel orden dela libertad equitativa y trabajadora—

serfan en el continente la garantfa del equilibrio,la de la independencia para

la América espafiola ain amenazaday la del honorpara la gran repiblica del

Norte, que en el desarrollo de su territorio —por desdicha, feudalya, y re-

partido en secciones hostiles— hallard mds segura grandeza queenla innoble

conquista de sus vecinos menores,y enla pelea inhumanaqueconla posesién

de ellas abrirfa contra las potencias del orbe por el predominio del mundo."

Ese papelen elfiel de Américaerala tarea hist6rica que,ajuicio
de Marti, imponianla épocay los requerimientos de una identidad
urgidade rescatar su autoctonia y fundamentarsu desarrollo futuro.
Y ese deberantillano se basaba no solo en un imperativohistérico e
indudablemente ético sino, también, en las propias condiciones de

las sociedades insulares. Cuba y Puerto Rico entrariana la libertad
“con composicion muy diferente’ de los demas pueblos hispano-
americanos, y aunque disponian ‘‘de elementos atin disociados’’,
era posible ‘“‘salvarlas y servirlas’’ mediante ‘‘la composicion habil
y viril de sus factores presentes, menos apartadosque las sociedades
rencorosas y hambrientas europeas’’.2

Es decir, Marti reconocia una capacidadantillana para cumplir
la tarea hist6rica quele asignaba,la cual sustentaba en fundamentos
sociales: los pueblos antillanos no se hallaban tan antitéticamente
polarizados —a pesar de manifestar disociacion— comolosdel res-
to de Hispanoamérica al momento de accedera la independencia
0 como la misma Europa que le era contemporanea. Por eso la
republica nueva buscaria el equilibrio a su interior, seria ‘‘con to-
dos y para el bien de todos’’, como proclam6 en lemafeliz ante la
emigracion cubana de la Florida.3 *

1 José Martf, OC,vol. 3, p. 142.

2 Jbid.

B José Marti, OC, vol. 4, p. 279.  
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Asi, en el mismo texto de donde tomamoslacita anterior, publi-

cado en Patria para conmemorarel tercer ano de vida del Partido

Revolucionario Cubano, Marti analiza en la primera parte lo que
llama en su subtitulo ‘‘El alma de la Revoluci6n’’, e insiste en el

equilibrio que habriade lograrla republica entre las distintas fuer-
zas sociales, rechazando, eso si, a la que califica como ‘‘porcién
reacia e ineficaz, la porcidn menoseficaz, del sefiorio cubanoanti-

guo’’ por acorralarse,‘‘injusta y repulsiva’’, contrael ‘‘pueblo nue-
vo de cultura y virtud’’, en el cualincluye a la porcion del senorio
cubano que ‘“‘ha vivido dentro de la masa revuelta, ha conocido y
guiado su capacidad, ha trabajado mano a manoconella, se ha he-
cho amardela masa, y es amado’’."4

Y poreso su expresi6n es optimista en el parrafo final de dicho
articulo,ya entrado enla explicacién ‘“‘del deber de Cuba en Améri-
ca’’, cuando reafirmasu conviccidn de quese lograria alcanzar ese
equilibrio en la republica antillana:

Con la mirada en alto, amasaremos, a sangre sana, a nuestra propia sangre,

esta vida de los pueblos, hecha dela gloria dela virtud, delos privilegios

caidos, del exceso de las aspiraciones justas. La responsabilidad del fin

dard asiento al pueblo cubano para recabarla libertad sin odio,y dirigir sus

{mpetus con la moderacién.§

Fue precisamente a un antillano, al dominicano Federico

Henriquez y Carvajal, a quien en carta particular expuso Marti con

claridad meridianasus ideas acerca de la unidad necesaria de estas

islas para cumplir su deberhistérico. Y fue a él también a quien

precisolas lineas generales que habria de seguir la politica social de

la nueva republica en Cuba y Puerto Rico:

Acaso pueda contribuir a la necesidad primaria de dar a nuestra guerra re-

naciente formatal, que lleve en germen visible, sin minuciosidadesinutiles,

todos los principios indispensablesal crédito dela revoluci6n y a la seguridad

de la repiblica. La dificultad de nuestras guerras de independencia

y

la raz6n

de lo lento e imperfecto desu eficacia, ha estado, més queenla falta de esti-

maci6n mutuade sus fundadoresy en la emulacién inherente a la naturaleza

humana,enla falta de forma quea la vez contuviese el espfritu de redenciény

decoro que, con sumaactiva de impetus de pureza menor, promueven y man-

tienen la guerra “‘y las prdcticas y personas de guerra’. La otradificultad, de

14 José Martf, OC, vol. 3, p. 140.

15 José Martf, OC, vol. 3, p. 143.   
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quenuestros pueblos amos yliterarios no han salido atin, es la de combinar,

después de la emancipaci6n,tales maneras de gobiernoquesin descontara la

inteligencia primada del pafs, contengan —y permitanel desarrollo natural y

ascendente— a los elementos mas numerosos e incultos, a quienes un gobier-

noartificial, aun cuandofuera bello y generoso,Ilevara a la anarquia o a la

tiranfa.1®

Por eso también senalaria en el mismo texto, dedicadoal ter-

cer aniversario del Partido Revolucionario Cubano, lo mismo que

escribid en mas de una ocasi6n, eneste caso en sintesis admirable:

---la independencia de Cuba y Puerto Rico no es sélo el medio Gnico de ase-

gurar el bienestar decoroso del hombre libre, en el trabajo justo, a los ha-

bitantes de ambas islas, sino el suceso hist6rico indispensable para salvar la

independencia amenazada delas Antillas libres, y la dignidad de la republica

norteamericana.17

Creo, pues, que con pleno derecho, el pensamiento martiano
ha de acompanarnos por este convulso mundofinisecular en que

vivimos, cuando los latinoamericanos nos preguntamos quiénes y
para qué somos, y quiénes y para qué seremos.

16 José Marti, OC,vol. 4, pp. 110-111.

17 José Marti, OC,vol. 3, pp. 143.

 

 

Cincuenta niumeros

de la

Nueva Epoca

El15 dejunio de 1995se celebré en la Casa Universitaria del Libro la aparicion

del Numero 50 de la Nueva Epoca de Cuadernos Americanos, en un acto

auspiciado por la Coordinacién de Humanidades de la Universidad Nacional

Autonoma de México. En esa ocasién hablaron los doctores Alberto Dallal,

director de la revista Universidad de México, en representacion de Hum-

berto Mufioz, coordinador de Humanidades, Leopoldo Zea, director de

Cuadernos Americanos, Ascensién Hernandez de Leén-Portilla, Miguel

Le6én-Portilla y Ricardo Melgar Bao, amigos y colaboradoresde la revista,

asi como Liliana Weinberg,editora de lamisma.A continuacionse publican

dos de los textos leidos en esa oportunidad, que sus autores nos hicieron

amablementellegar al cierre de la presente edicion.

 

 



 

  

ESPANA Y LO ESPANOL
EN CUADERNOSAMERICANOS

Por Ascensi6n HERNANDEZ DE LEON-PORTILLA
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOLOGICAS, UNAM

MUCHASSON LAS LECTURAS que se han hecho de CuadernosAme-
ricanos y muchas maslas que se pueden hacer.Tales la rique-

za de su contenido ensularga vividura de ya mas de medio siglo. En
estas paginastrataré de aquilatarel significado de la presencia de
Espanay lo espanol enel espiritu de la revista. Una presencia que
corre sin descansoporsus paginas y que esperamoslo siga haciendo
por muchosanos mas.

Yo me preguntosi los cuatro fundadores de Cuadernos Ameri-

canos, dos mexicanosy dos espafoles, imaginaron lo queesta re-

vista seria. Me preguntosila realidad queella representa, es de-
cir su riqueza de contenido y su continuidad hist6rica, sobrepasa lo
que entonces vislumbraron Jesus Silva Herzog, Bernardo Ortiz de
Montellano, Le6n Felipe y Juan Larrea. Lo que si tenian muy cla-
To era el porquéy el para qué de la publicacién. En la mente de
aquellos cuatro humanistas bullia la preocupacion desalvaguardar
la libertad del hombrey la continuidad dela cultura, perdidas am-
bas en Espana y amenazadasseriamente en toda Europa. Es Jestis
Silva Herzog quien lo expresa admirablementeen el ensayo con que

comienza la revista. Conel titulo de ‘‘Lo humano,problemaesen-

cial’’, don Jesus aborda un tema universal y hace suya la mision
trascendente dela historia:

Todo hombre aspira a mejorarsus condicionesde existencia con repetida ter-

quedad... Nadie puedevivir sin ese interno yperennerenovarse, sin el pensa-

miento de que mananasera mas dichoso que hoy o menos desventurado que

ayer, sin mirar en la lejanfa alguna nuevaconstelacién.

Yen esta hora, intensamentetrdgica de la historia... en que en la vieja

Europase asesina confuria inaudita... y se subviertenlos principioséticos, es

preciso que se Oiga ungrito salvador cuyo eco atraviese los mares. Ese grito
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tiene que brotardelas gargantas americanas, de nuestra América... Es preci-

so que los americanosnos preparemosparael futuro inmediato en cuantola

guerra termine. Si Alemania triunfa, intentard la germanizaciOn de Nuestra

América y cosa semejante sucederdsi obtienenla victoria otras potencias...

Tengamos conciencia de nuestras analogias hist6ricas, de las semejan-

zas... porque unidos los de Iberoamérica en un propésito comin,conla eficaz

colaboraci6nintelectual de los espaviolesilustres que han encontradoasilo en

nuestra patria, nos serd posible actualizar el suefio de Bolivar e influir por

primera vez en forma decisiva en el drama dela historia universal.!

En forma magistral y también poética, Silva Herzog nos explica
el porqué y para qué de Cuadernos, que surge de unacircunstancia

coyuntural pero quetiene la misi6n trascendente de comunicar y

unir a gentes de muchospaises para que juntas tengan un peso en

el transcurrir de la historia. Y claramente deja ver que la colabo-

racion delos espafioles ilustres recién asilados en México es funda-

mental. Como veremos,Silva Herzog no se equivocé. Hace poco,

al conmemorarselos 50 afios dela creaci6n dela revista, Leopoldo

Zea no dud6encalificarla de ‘‘empresa hispano-mexicana’’.?

éConfiaba donJesiis en lograr que esta mision trascendentefue-

ra duradera? La respuesta esta en un escrito del mismo Silva Her-

zog fechado en 1958. Al presentarlos “{ndices’’ de los primeros

diez nameros dela revista record6 que aquella publicacién de 4m-

bito continental, nacida con ‘el apoyo econdémico de un grupo de

amigos, era ‘‘un milagro de la amistad’’.? El milagro perdur6 por

varias décadasy se volvié a repetir en 1987. En aquel ao, muerto

ya donJesus, la Universidad Nacional, en manos de Jorge Carpizo,

confié al filésofo Leopoldo Zea la tarea de dar vida a una Nueva

Epoca dela revista. Zea era la persona idOnea para que la revista

retomara su misi6n de ser el medio de expresién de una América

cada vez mas vertebrada, cada vez ms duefade unaidentidad y de

un destino propio enel universo delas culturas.

La dualidad mexicanay espariola

Comovemos, en este contexto en que se gest6 Cuadernos Ame-

ricanos, aquellos ‘‘espanoles ilustres’’, como los definid don Jesus,

1 Jesis Silva Herzog, ‘‘Lo humano, problema esencial’’, CuadernosAmericanos

(México), nim. 1 (1942), pp. 15-17. El subrayadoes nuestro.

2 LeopoldoZea,‘‘Cuadernos Americanos cincuenta afios después’’, Cuadernos

Americanos, nim. 31 (1992), p. 11.

3 Jestis Silva Herzog, ‘‘Primer prefacio’’, Indices de Cuadernos Americanos

(1942-1971), México, Cuadernos Americanos, 1973,p. V.  
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fueron una mitad dela dualidad fundadora. Esta dualidad estaba
también presente en los que conformabanla Junta de Gobierno y
enel contenido del ‘‘Sumario’’ del primer volumen. Es mas, este
primer numero, correspondiente a enero-febrero de 1942, se abre

con un grabado de un mapadel hemisferio occidental en el cual,
en vez de leyenda,se inscriben dos frases alusivas a América co-
moel porvenir del mundo, comola esperanza salvadora. Una de
ellas es de Rubén Dario;la otra, de Francisco Pi y Margall, es decir
se escogi6 a un autor americano a otro espanol. Frente al mapa,
el epigrafe que anuncia el destino dela revista es también confirma-
cionde la dualidad hispano-mexicana:‘‘Enlos actuales dias criticos
un grupodeintelectuales mexicanosy espanoles, resueltos a enfren-

tarse con los problemas que planteala continuidad de la cultura se
ha sentido obligado a publicar Cuadernos Americanos’.

Facil es entender por quéesta voluntad de buscarla dualidad, ya
que en la nueva publicaci6nse integraba un puflado de hombres que
habian hechoposible la primerarevista delexilio: Espana Peregrina.
Patrocinadaporla Junta de Cultura Espanola, Espana Peregrina era
unavaliente y profunda respuesta de los vencidos al tremendo reto

del exilio que se les presentaba. Aquella ‘‘espléndida muestra de
aventura del pensamientoy de aventura haciala belleza’’, en frase
de Ram6nXirau,! llam6la atencién delos intelectuales mexicanos,
sobre todo de los que desde 1937 habian mostrado un interés cre-
ciente en recuperar para México a los hombres que Espana iba a
perder. Ademas, en Espana Peregrina ya colaboraban varios me-
xicanosilustres como Alfonso Reyes, Manuel Rodriguez Lozano y
Carlos Pellicer. La presencia de estos mexicanos, ademas de acogi-

da cordial de buenosanfitriones, era simbolo de la aceptacion del
nuevo grupo, desu sentir y de su proyecto de futuro. Porfin se
lograba un acercamiento y hasta comprensi6n entre un equipo de
hombres de dospaises que enel pasado nosiempre habian compar-
tido sus puntosdevista y sus ideales. Se logré lo que Leopoldo Zea
ha llamadoel ‘‘encuentro de la Espafia Peregrina con el México de
la Revolucion’.

Cuando en 1942,por razones econdémicas, Esparia Peregrina no
pudoseguir publicandose, se gest6 CuadernosAmericanos,al“calor

de sobremesa’’, como recordaba Silva Herzog diez aftos después.°

4 Ram6nXirau,‘‘Saludo a Espavia Peregrina en su edicién facsimilar’’, Espana

Peregrina, México, AlejandroFinisterre,editor, 1977, p. IX.

5 Leopoldo Zea,op. cit., p. 11.
6 Jesus Silva Herzog,op. cit., p. V.
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En realidad,la revista nunca muri6; masbiense transform6 en una

publicaci6n quede ser la conciencia de los valores universales de
Espana,paso aserla conciencia delos valores universales de todo
un continente. Conbellas palabras lo dijo Alfonso Reyes al pre-
sentar el primer volumen de la revista: ‘La empresa que hoy se
inaugura no es una empresaliteraria mds sino que ha sido deter-
minadaporun sentimiento de debercontinental y humano...’’. Y
comosi quisiera curarse en salud de posibles ataques de algunos
indigenistas tenidos de antihispanismovirulento,justifica la amplia
presencia espanola ponderando“‘la herencia ibérica’’. De ella, di-
ce Reyes, ‘‘No podria prescindirse sin una espantosa mutilacién’’.
Y anade:lo ibérico es una representaci6n del mundo y del hombre,
una estimaci6ndela vida y la muerte fatigosamente elaboradas por
el pueblo masfecundo de que quedanoticia. Tal es nuestra magna
herencia ibérica’’.”

Este juicio laudatorio de Reyes es un acto de fe en el grupoes-
panolquevivia intensamente el éxodo y que ya comenzaba a empa-
triarse. El tiempole dio la razon a don Alfonso a los fundadores
mexicanos, porque la nueva revista fue un pilar que consolid6 la
herencia ibérica con los mejores humanistas que Espana podia
ofrecer.

Los espanoles de Cuadernos Americanos

éQ UIENES fueronlos‘‘espanoles ilustres’’ de CuadernosAmerica-
nos? Eran los mismos que habian motivadola creacidn de la Casa
de Espana. Los que por décadas han contadoentre los profesores
distinguidos de la Universidad Nacionaly en otros centros académi-
cos del pais. Los que en Espanahabian hechotriunfar el movimien-
to regeneracionista y habian dado vida a la Edad de Plata. Los que
habian colaborado enlas mejores revistas espafolas del periodo de
entreguerras, como la Revista de Occidente, Residencia y Cruz y Ra-
ya. Todosellos tuvieron a Cuadernos Americanos como su nueva
morada de expresion. Al decir esto, no quiero minusvalorara otras
revistas del exilio como Litoral, Romance o Las Espafias. Tampoco
quieroolvidar los valientes esfuerzos que se hicieron en la propia
Espana por recuperar el pensamientoliberal, como por ejemplo la

7 “Palabras de Alfonso Reyes en el acto de presentacidn del primer ndmero de

Cuadernos Americanosel 30 de diciembre de 1941’’. Reproducidas en Cuadernos

Americanos, nim. 1 (1987), pp. 14-15.
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creacion de dos revistas muy conocidas, /ndice e fnsula. Pero nin-
guna de ellas daba cabida a la amplitud de temas comolo hacia
Cuadernos Americanos. Ninguna ofrecia en sus paginas un andli-
sis profundo de nuestro tiempo, en particular de nuestro tiempo
hispanico,con la mira puesta en la dimensi6n imaginaria del futu-
To.

Para México, América y Espaiia, Cuadernos Americanosfue y

es lo que la Revista de Occidente habiasido antes de la GuerraCivil:
el mejor vehiculo de exposicién del pensamiento universal, tanto
clasico como moderno,dentro deun espiritu liberal. Pero ademas

Cuadernos siemprehasido y es puente de comprensi6n entre los
pueblos que hablan un mismoidioma. Poreso, en ella tenfan que
estar los “‘ilustres espafioles’’ con su mundoa cuestas. Al revisar
los indices impresionala cantidad de autores y articulos firmados
por transterrados:cientificos y humanistas; castellanos, catalanes y
vascos; seguidores de Santa Teresa, Azana y Negrin.Alli esta la pa-
labra de los hombres del 98 como Altamira, Blas Cabrera, Enrique

Diez-Canedo y Juan Ram6n Jiménez;la de los académicos de 1914;

la de los poetas de la generacién del 27 y la de los republicanos de
1931; y, por supuesto, la de las nuevas generaciones formadas en
México. Mas de 140autores y alrededor de 740 articulos. Unacifra
querevela lo queestarevista ha significado para el exilio espanol y
tambiénlo que elexilio ha dejado grabadoen suspaginas.

Pero, mas alla de nimeros,el contenido de estos articulos impli-

ca una variedad de temasy unariqueza dereflexiones pocas veces
lograda. Aqui melimitaré a senalar uno delos significados que aho-
ra, con la perspectiva del tiempo, podemospercibir en este comulo
de trabajos. Ese significadoes el de la creacidn de espacios de didlo-
go que han hechoposible un acercamiento de Espana a México y
en generala los paises americanos.

Espaciosde didlogo

Como veremos, estos espacios se manifestaron enel interés por
determinados temas que, de ser objeto de estudio de espanoles o
mexicanos, pasarona serde interés comin. Se podria decir que de-
jaronde ser temas paralelos y se transformaron en temas cruzados.
Este fendmenose observadesde el primer numero dela revista. En
él encontramosya, en convivencia, un articulo sobre indigenismo

firmado por Miguel Othén de Mendizabaly otro sobre humanismo

espanol de Joaquin Xirau. 
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En los numerossiguientes se repite el fendmeno. Juntoa los
ensayos dedicados a Espaiay lo espafol, estan los de temaindige-
nista y del México antiguo, elaborados por Juan Comas, Pedro Ar-
millas y Pedro Bosch Gimpera;o sobre lo mexicano enel arte como
los de Juan Larrea o Margarita Nelken. En realidad esta aceptacion
de lo mexicanoporlos exiliados es parte de un proceso de mexicani-
zaciOn simbolizadoenla frase del periodista Paulino Masip, quien
en 1939 pensaba que ‘‘actuar como mexicanos en México es la me-
jor forma de seguir siendo espafoles’’.* La dedicacién a temas y
tareas de México culmin6 conla corriente de estudio sobre ‘‘Méxi-
co y lo mexicano’, gestada en el Seminario de José Gaos. Noes
casual que en Cuadernos Americanosse publicaran bastantes ensa-
yos representativos de esta corriente comoel de Leopoldo Zea ‘‘El

mexicano en busca del mexicano’’.?
En contraparte,ilustres mexicanos aportaronsu interés y su sa-

ber al dedicar homenajes y recuerdosa conocidasfigurasde la cien-
cia y el humanismo espanol. Tal es el caso de Antonio Alatorre,
que se ocup6 de Menéndez Pelayo; de Manuel Martinez Baez, que
escribid sobre Ramony Cajal y sobre Juan Negrin; de Arturo Ro-
senblueth, que también dedic6 su ensayo a Cajal. Silva Herzog, por
su parte, se interes6 por Francisco Giner de los Rios y Leon Felipe.
En realidad lleg6 un momentoen quelas grandes figuras de Améri-
ca y Espanafueronestudiadas por todos: sor Juana, Bolivar, Marti,
Alfonso Reyes, Las Casas, Cervantes, Gracian, Maranon, Ortega y

Gasset, Leon Felipe. En el fondo lo que hay detrasde esta realidad
es la aceptacion de una cultura comin sustentada en la lengua y en

la historia. He aqui otro espacio de didlogo muy importante para el
acercamiento de mexicanosy espanoles.

La lucha por la democracia porla libertad fue otro delos te-
mas recurrentes, comun a mexicanosy espanoles. El hecho de que
la revista naciera en un mundo convulsionado y dramatico justifica
el gran numerodearticulos sobre la actualidad mundial, muchos de

ellos dentro de unalinea de debate politico e ideolégico. Ademas,
revolucionarios mexicanos y republicanos espanoles tenian ideales
similares sobre conceptostales comolibertad, democracia justicia
social. Les unia la responsabilidad ante la coyuntura hispanicafran-
quista, antelos sistemastotalitarios, ante los bloques de la guerra

® Paulino Masip, Cartas a un emigrado espanol, México, Publicaciones dela Jun-

ta de Cultura Espanola, 1939, p. 72.

° Leopoldo Zea, ‘‘El mexicano en busca del mexicano. Dialéctica de la con-

ciencia de México’’, Cuadernos Americanos, nim. 3 (1951), pp. 87-103.
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fria, y desde luego ante la encrucijada en que vivian y viven muchos
paises de Nuestra América.

Al hablar de la coyuntura antifranquista quisiera recordar aqui
una famosa polémica que refleja muy bien el papel que tuvo Cua-
dernos Americanos como 6rgano de comunicaci6nentrelos intelec-
tuales que habiansalidoal exilio y los javenes que dentro de Es-
pana luchaban poruna apertura. En 1953 José Luis Lopez Arangu-
ren public6 dos articulos en los que el propdsito era establecer un
puente de didlogo conlos “‘compatriotas emigrados’’.° En ellos in-
formabaa los lectores espanoles de unos hombres que habian sido
arrancados de la vida en Espana y que en América estabanreali-
zando unatarea singular. Fue precisamente en Cuadernos Ameri-
canos dondesurgi6 la respuesta a Aranguren. En su cuarto nimero
de 1954 se public6 el articulo titulado ‘‘Respuesta de intelectua-
les espanoles en la emigracién a José Luis L. Aranguren’’, firmado
porexiliados de varios paises de América: Clemente Cimorra, Ale-
jandro Casona, Eduardo Zamacois, Claudio Sanchez Albornoz,

Francisco Vera, Valentin de Pedro, Gumersindo Sanchez Guisan-

de, José Rovira Armengol, Gori Munoz, Gerardo Ribas, Eduar-

do Blanco Amory Juan Cuatrecasas. En elescrito expresanellos

su complacencia al ver que en Espana se les empezaba a recono-
cer y reafirman suposturasobre el sentido desus valores, sus idea-
les y quehaceres, fecundospara el futuro de Espana. Aunque con
dolory cierta reserva ante las circunstancias espanolas,la respuesta
a Aranguren es una confesiéndela conciencia espanola enel exilio
y el tono polémico es, en el fondo, bisquedade didlogo.

Hedejado paraelfinal el tercer espacio de didlogo, el que nace
de las reflexiones sobre la aportacién de América Latinaal pensa-
miento del mundo moderno. Sobre este tema, Cuadernos America-

nos ha mostrado un apetitoinsaciable. Cientosdearticulos integran

un corpus de introspecciénhistérica sobreelsignificado del filosofar

latinoamericanoy sobre la busqueda dela identidad de este conti-

nente, suma delas identidades de los hombres que lo habitan. Es

importante sefialar que fue José Gaos quien abri6 camino en esta

busquedaen un articulo publicado en el sexto volumen de Cuader-

nos, es decir a fines de 1942. Su titulo: “‘Caracterizacion formal

10 José Luis Aranguren,‘La evoluci6nespiritual delos intelectuales espanoles

en la emigraci6n’’, Cuadernos Hispanoamericanos (Madrid), nm. 38 (1953) y ‘‘La

condici6n de la vidad intelectual en la Espafia de hoy’’, La Torre (Puerto Rico),

ném. 4 (1953). Un resumen deesta polémica lo ofrece Elfas Diaz en Pensamiento

espanol en la era de Franco (1939-1975), Madrid, Tecnos, 1983, pp. 71-74.
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y material del pensamiento hispanoamericano’’. Su busqueda: en-
contrar los hombres deeste continente que,a través de diversas dis-
ciplinas humanisticas han logrado aportar conceptos de valor uni-
versal. Con el tiempo, Gaos ahond6 mas y mds en este tema y pron-
to le contagiselinterés a su discipulo por excelencia, Leopoldo Zea.
En Zeael interés se volvié pasion. ‘Usted esté condenado a hacer
un estudio del pensamientolatinoamericano’’, le dijo José Gaos al
que empezabaa sersu discipulo. ‘‘Piense usted en América y leen-
senara algo al mundo’’.1! Palabras sabias hechas realidad, pues con
los anos Leopoldo Zea ha logrado que el pensamiento latinoame-
ricano sea reconocido como ingrediente del mundo moderno.

En resumen, Gaosy Zea hansido los motores de un movimien-
to de introspecci6nhist6rica, en el que se han involucradotodoslos
paises de Iberoamérica, movimiento queesta reflejado enla revista
de la que hablamos. Hoydia,el tema de la busquedadela identidad
latinoamericana, del espiritu de sus pueblos, de la integracion de
todosellos en un mundoglobalizado,sigue siendo la columnaver-
tebral de Cuadernos. Prueba deello es el espacio quelos editores
dedicaronal debate quese suscit6 con motivo de la conmemoraci6én
del Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos.

En esta bisquedadela identidad del continente, la aportacién
de los autores espanoles hasido piedra miliar. Ellos han mostrado,
a través de sus ensayos,la raiz de la Espaiialiberal y han dadotes-
timonioconsu vida delo que predicaban. Gracias a esta actitud se
produjo un didlogoentre espafoles y americanosy una revaloriza-
cidn de la raiz hispanica.

Cuadernos Americanos: puente y atadura

CUADERNOS AMERICANOS es muchas cosas. En verdad son muchas
las reflexiones que se han hecho acercadeella. Asi, por ejem-
plo, las que un grupo de universitarios expres6 alsalir el primer
numero de la Nueva Epocay cuando secelebré el medio siglo de
la revista en 1992. El ultimo namero, el 50, por el cual estamos
aqui reunidos, incluye siete ensayos de otros tantos autores en los
que encontramos un cumulo de meditacionesy juicios sutiles que
nos hacen verel profundosignificado de esta revista para México,

" Estas palabras estén tomadasdelas reflexiones que Leopoldo Zea hizo so-

bre José Gaosen el coloquio Cincuenta afos sobre el exilio espanolen la Universi-

dad NacionalAuténoma de México. Homenaje de los universitarios mexicanosa sus

maestros del exilio republicano, México, UNAM, 26-29 de septiembre de 1989.
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para Iberoamérica y para nuestro mundo en visperas de un nuevo
milenio.

Se me ocurre ahoracalificarla de puente y atadura de espacios
y tiempos, hombres y culturas. Puente y atadura entre Espana y
los paises que integran América. En sus paginas est4 bien perfila-
do el pluralismoy la unidad delas tierras que bordeanelAtlantico.
Puentey atadura tambiénentre los multiples paises de América, en
especial los de habla espaola; en ella se encuentran y entrelazan
las raices y las ramas de este Orbe; en ella esté dibujada la ima-
gen del mundohispdnico, de los miltiples rostros de la lengua es-
panolaconla riqueza expresiva de sus hablantes. Puente y atadura
de mas de medio siglo de pensamiento moderno. Cada volumen de
Cuadernos es una cita bimensualcon la renovacién permanente del
pensamiento queforja la esencia de Iberoamérica. Es, por ultimo,
puentey atadura de identidades que, sin dejar de ser diferentes, en
ella se hacen convergentes. Y es también una de las moradas de

Espanay lo espanol masalla de Espana. En esta morada se con-
solid6 la herencia ibérica con los mejores humanistas que Espana
pudoofrecer.

  



 

 

MAS DE UNA ATADURA DE ANOS

Por Miguel LEON-PoRTILLA
INVESTIGADOR EMERITO DE LA UNAM

Ceha vivido ya algo mas de una‘‘atadura de
anos’’, es decir la duracién de uno de esosciclos que los an-

tiguos mexicanos nombraban xuhmolpilli, que abarcaba cincuenta
y dos. Su primer numero, presentado el 29 de diciembre de 1941,
ostenta la fecha de enero-febrero de 1942. Como acertadamente
lo expres6 Leopoldo Zea, en un articulo queintitulé ‘‘El otro en-
cuentro’’, al cumplirse en 1992 el primer mediosiglo de aparicién
de Cuadernos, ‘desde esta revista, juntos, iberos y latinoamerica-

nos llevaron al mundo,terriblemente convulsionado, su mensaje

de paz’’. Recordemos, anadiré, que era entonces cuando,tras la

Guerra Civil espanola, nazismo y fascismo hacian arder pueblos y
naciones enteros en la Segunda Guerra mundial.

Atinadasson las palabras de Leopoldo Zea, expresadas en la
conjuncion de dosaniversarios, valiéndose del concepto de encuen-
fro, cuya enunciaci6n me habia acarreado contradicciones y has-
ta denuestos pero queal fin fue aceptada por muchas personas e
instituciones, entre ellas la UNESCO por votaci6n undnime de sus

miembros.
Efectivamente, el nacimiento de Cuadernos fue consecuencia

de otro encuentro. Participaron en él hombres como Jests Silva
Herzog y Juan Larrea, que fueron respectivamente su director y
secretario de redaccion. Y asimismo alentaron la empresalos es-
pafioles Leén Felipe, Pedro Bosch Gimpera, Eugenio {maz, Manuel
Marquez, Agustin Millares Carlo, al lado de los mexicanos Daniel

Cosio Villegas, Mario de la Cueva, Manuel Martinez Baez, Bernar-

do Ortiz de Montellano y Alfonso Reyes, con otros varios mas,entre
ellos Joaquin Xirau, Alfonso Caso y Luis Cardoza y Aragon.

Pléyade de varones ilustres fue la que dio origen esta revista
en la que mexicanos, espafoles transterrados, otros muchoslatino-
americanos y de paises europeos y los Estados Unidos habrian de  
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propiciar reflexiones, recordaciones y didlogos. Portadores son, en
suma, estos Cuadernosdela creacién del espiritu que se encaraal
presente y desde él inquiere en su pasado para avizorar su futuro
dandoentradaa la utopia.

La revista de la que don Jestis Silva Herzog fue timonelinfati-
gable hasta su muerte en 1985, ha dejado hondahuella no en el mar
de los deseossino enlatierra firme delas realizaciones de los pue-
blos iberoamericanosy de otros varios a uno y otro ladodel Atlan-

tico. Destino de Cuadernos Americanosfue sobrevivir a quien por
masde cuarentaanosla habia dirigido. Dos mas siguié apareciendo
en la que se llamo su segunda época y, desde 1987, con el paicuci-
nio de la Universidad Nacional Autonomade México la sabia ma-
no de Leopoldo Zea,asistido porLiliana Weinberg, llega ahora al
numero 50 de ésta su Nueva Epoca quees la tercera etapa de su vida.

Imposible seria describir en breves palabras lo que hansido y
significado Cuadernos Americanosen el conjunto de éste su masre-
ciente medio centenar de nameros. Notaré primeramentela conti-
nuidadde esta revista que, comolo dije antes, ha llegado hoy a mas
de su primera atadura de anos, puesto que tiene ya 53. Pocos otros

casos podrian citarse en el 4ambito iberoamericano de una semejan-
te continuidad nos6lofisica sino sobre todo de enfoque y aliento
intelectuales. En prueba de esto podria citar los nombres de mu-

chos de los que escriben enella, participes con gran frecuencia en
los ideales de quienes alentaron con sus aportaciones el existir de
Cuadernos Americanosen sus anteriores décadas.

Pero en vez de citar los nombres de los distinguidosescritores,

maestrosen la narrativa, historiadores, antropdlogos,filosofos, so-
cidlogosy profesionales en otras varias ramas del saber, incluyendo
el de las ciencias naturales y fisico-matematicas, concentraré breve-

mente la atencidn, puesto que de una conmemoraci6nsetrata, en
las aportaciones que la revista reunio, casi desde los comienzos de
su Nueva Epoca,sobre el tema del Quinto Centenario.

Se incluyeron en Cuadernoslos textos que presentamoslos in-
tegrantes de la Comisién Mexicana del Quinto Centenario, dando
a conocer el punto de vista que toma en cuentaal otro,es decir

a los indigenas. Qued6 de este modo constancia que en foros como
los de las respectivas comisiones de los paises de Iberoamérica, en
la OBA, en la UNESCO otros no se buscaba celebrar sino conmemo-

rar el plan de anilisis histérico, pero con mirada abierta a nuestro
presente y futuro, el proceso que desataronlos viajes colombinos a
partir del primero en 1492.   
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Leopoldo Zea, que estuvo al frente de la Comisién Mexica-
na cuando asumiotro encargo, escribid para Cuadernosvarios im-
portantes articulos en torno al mismotan traido y llevado Quin-
to Centenario. Y también se dio entrada a enfoques comolos de
Silvio Zavala, Antonio Gdmez Robledo, Edmundo O’Gorman,

Georges Baudot, Eikichi Hayashiya, Fernando Ainsa, Francisco
Mir6 Quesada, Tomas Calvo y otros varios. Y justamente en el
numero correspondiente a septiembre-octubre de 1992, coneltitu-
lo de ‘‘Encuentro de Dos Mundos’’ se reunieronenla revista varias
contribuciones comenzando con una de Leopoldo Zea,‘‘América,

vacio de Europa’’. Alli nos muestra él a los europeos ante lo que
supusieron era un mundovacio queiban a crear de acuerdo con sus
suenosy ambiciones, pero en el que enrealidad existianlas civiliza-
ciones amerindias. Enél, y mastarde, indigenas, africanos, mestizos

y descendientes directos de europeos, superadala violenciaterrible
del encuentro quefue invasi6n y conquista, dieronlugar a otro, tam-
bién a partir de una lucha —la dela independencia— paracrear un
espacio de libertad. Fueron entonces ‘‘Bolivar, San Martin, Sucre,

O’Higgins, Morelos y otros muchos los que crearon... espacios de
libertad, destruyendo los enclaves de dominioy coloniaje’’.

Asi como hehechoreferencia al tema del Quinto Centenario,

presente de modo muy amplio en la Nueva Epoca de Cuadernos
Americanos, podria aludir a otros de considerable interés. Entre
ellos sobresalen los del filosofar latinoamericano, la identidad de

los pueblos iberoamericanos, la agobiante deuda externa, los mo-

vimientos revolucionarios, el mundoindigena, el antiguo y el con-
tempordneo,la literatura en el continente latinoamericano,el hu-
manismo, la utopia y otros mas.

Tener en las manosy ante la mirada, uno a uno,los cincuen-

ta volimenes cuya aparicion hoy conmemoramoses acercarnos a
una suma 0 gran corpus portadorde ideas y también sentimientos
y noticias que conciernen al meollo mismodel ser iberoamericano.
Nuestra revista sigue abierta, como desde sus origenes, a cuantos

en libertad de pensamiento y noblezade actitud se mantienenfie-
les a la inspiracidn de aquellos varones sabios y justos, mexicanos
y espanoles que, en nuevo encuentro, unieron su esfuerzo para dar
vida a una empresa conjuntade proyeccionlatinoamericana y tam-
bién ecuménica. Y concluiré diciendo que bien deseamos a Cua-
dernos Americanoslarga vida con otras muchas conmemoraciones
de muchosconjuntos de cincuenta y centenares de numerosporta-
dores de la palabra que, siendo latinoamericana,es porello igual-
mente deinterés universal.  

Este libro se terminé de imprimir el mes de
julio de 1995 en Talleres Graficos de Cultu-
ra. S. A. de C. V. Av. Coyoacan 1031, 03100

México, D.F. Su tiro consta de 1200 ejem-

plares.

   



261

 

  

SK] Siglo Veintiuno Editores

Economia y demografia

INTEGRACION FINANCIERA Y TLC.
Retos y perspectivas
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de Alejandro TORTOLERO VILLASENOR

A partir delanilisis critico de algunas ideas de Molina Enriquez,el autor estudia

la actividad agricola de las haciendas mexicanas en los estados de Morelos y

México durante el porfiriato hasta 1914, haciendo hincapi¢ en las innovaciones

tecnolégicas que se introdujeron en ese periodo. Profusa documentacién

estadistica y geografica.
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Tel. (525) 622-1902, Fax (525) 616-2515 _al 
 

  
  

‘Sirvase enviar la boleta de preinscripcién®*

 

 

 

 

 

Apeliides
Nombres

Profesion
Cargo que

Direccién de trabajo
Tel Fax Telex
 

 

Mesa de trabajo en fa que desea participar

* La inscripcién al Congreso costaré US$ 10.00 por persona. Esta suma se abonard directamente en Chetumal, Q. Roo.

 

 

 
 

DAVID R. MACIEL

EL BANDOLERO,EL

POCHOY LA RAZA
IMAGENES CINEMATOGRAFICAS
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IX PREMIO INTERNACIONALDE NOVELA ROMULO GALLEGOS

AGOSTO 1995, CARACAS, VENEZUELA

LA FUNDACIONCENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS ROMULO GALLEGOS

convoca a todoslos escritores de habla castellanaa participar en el Concurso del Premio Internacional de

Novela Romulo Gallegos, que se otorgard el dia 2 de agosto de 1995, y cuyo propdésito es honrar y perpetuar

la obra del eminente novelista venezolano Romulo Gallegosy estimularla actividad creadora de los escritores

de habla castellana.

El premio seré 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 conferidas en sus estatutos, con la aprobacion del

Consejo Nacionalde la Cultura,la Fundacién Centro de Estudios Latinoamericanos Romulo Gallegosdicta las

jentes:
BASES DEL PREMIO INTERNACIONAL DE NOVELA ROMULO GALLEGOS

PRIMERA El Premio consiste en la cantidad de Dier Millones de Bollvares (Bs. 10.000 .000) o su equivalente en moneda extranjera. medalla de

oro y diploma, y se concederi al autor dela mejor novela escrita y publicada en idioma castellano durante el bienio que fije b Convocatoria.

PARAGRAFO UNICOPars ol certamen de 1995 se admitirin las novelas publicadas entreef I* de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1994.

SEGUNDA
Podrdn concurrir todoslos escritores, cualquiera sea el pals de su residencia, con novelas escritas enidioma castellano y publicadas en primera

edicién durante el lapso sefalado en estas Bases
TERCERA
Para ol otorgamiento del Premio, la Fundacién Centro de Estudios Latinoamericanos Rémulo Gallegos, de acuerdo con lo establecido en of

‘Articulo §, literal d, de sus estatutos fundacionales, designa el siguiente Jurado: Mempo Glardinelli, Argentina, Luis Goytisolo,Espaha, Antonio

Lopez Ortega, Venezuela, Julio Ortega, Pert, Elena Poniatowsla, México
CUARTA
Bi Premio serd otorgado por mayoria de votos y no podré ser dividido ni declarado desierto, No se conferirin accéaks ni menciones honorificas,

y en ningln caso seri otorgado mds de una ver al mismo autor.
QUINTA

Ei Jurado acompafiard su veredicto con un juicio razonado sobre el valor de la obra premiada

SEXTA
El Premio seré entregado al ganador en acto pUblico el dia dos de agosto de mil novecientos noventa y cinco, fecha del natalicio de Rémulo

Gallegos, en la sede de la Fundacion Centro de Estudios Latinoamericanos Rémulo Gallegos.

SEPTIMA
Las obras deberin ser enviadas en nimero de diez (10) ejemplares a la Fundacién Centro de Estudios Latinoamericanos Romulo Gallegos,hasta

el 2B de febrero de 1995, a la sede de ba institucién: Casa de Rémulo Gallegos, Avenida Luis Roche, cruce con tercera transversal, Urbanizaciin

‘Abamira, Caracas 1062, Venezuela, 0 al Apartado de Correos N* 30905, Altamira, Caracas 1062, Venezuel.
La lista de participantes seri publicada por este Centro el dia 3! de marzode 1995.
OCTAVA
La Fundacién Centro de Estudios Latinoamericanos Rémulo Gallegos promoverd ls edicién popular de la novela ganadora, a través de Monte

Avila Editores Latinoamericana, como empresa editorial del Estado Venezolano. Esta edicién estaria destinada exchisivamente para su circulaclon

en Venezueh.

NOVENA
Lo no previsto en estas Bases serd decidido por el Consejo Directivo de la Fundacién Centro de Estudios Latinoamericanos Rémulo Gallegos,

previa consuka con el Consejo Nacional de la Cultura

El Premio Internacional de Novela Romulo Gallegos fue creado en 1964 y esta considerado enla actualidad

comouno delos reconocimientosliterarios de mayorprestigio del continente americano. Se otorga a obras

escritas originalmente enla lengua castellana.

El premiose entregara el 2 de agosto de 1995en la sede de la Fundacion Centro de Estudios

Latinoamericanos Rémulo Gallegos, con sede en Caracas, Venezuela.  
  

PIITLO EOELELO

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:

D Suscripcion ORenovacion Importe:

Suscripcién anual durante 1995 (6 numeros):

O México: N$ 118.00
C Otros Paises: $125 US DLS(Tarifa tinica).

Precio unitario durante 1995:

O México: N$ 20.00
Otros Paises: $24 US DLS(Tarifa unica).

Redaccién y Administracién:
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:Paraevitar pérdidas, extravios o demorasenel correo se sugiere no enviar cheques.

De preferencia efectée su depdsito en la cuenta nim. 35-34759-8 del Banco del

Atléntico. Envie por correo o fax copia dela ficha de depésito y referencia.

          



 

 

 
 

 

 

ERNOSAMERICANOS
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:

Deseo recibir los siguientes ejemplares (Indicar numeroy ajo):

 

 

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 Administracién:
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: Para evitar pérdidas, extravios 0 demoras en el correo se sugiere no enviar

cheques.Depreferencia efectde su depésito enla cuentanim. 35-34759-8 del Banco

del Atl4ntico. Envie por correo o fax copia dela ficha de depésito y referencia.

 

 

CUADERNOS AMERICANOS

NUEVA EPOCA

Préximamente:

MARTI EN LAS IDEAS

Federico Mayor Zaragoza

José Marti

Ottmar Ette

En torno al caracter "intocable" de José Marti
Rail Fornet-Betancourt

José Martiy la critica a la raz6n teolégica establecida en el contexto
del movimiento independentista cubanoa finales del siglo xix

Mario Oliva

El ideario martiano y su recepcién en Costa Rica

DESDE EL MIRADOR DE CUADERNOS AMERICANOS

Riccardo Campa

El itinerario histérico del idioma espaiiol
Daniel Moore

La comunidad de paises hispanoamericanos: su presencia

internacionaly el papel del idioma espafiol

Mario Mejia Huaman

Valorfiloséfico del idioma quechua

LA LINGUISTICA EN EL RIO DE LA PLATA

Maria Beatriz Fontanella de Weinberg

La extensi6n de la variedad estandar bonaerenseenel territorio argentino

Adolfo Elizaincin
La interpretacién enla Tingiifstica hist6rica: la Banda Oriental

en el siglo XVII

Mercedes Isabel Blanco
La Academia Argentina de Letras y el espafiol de la Argentina

Patricia Vallejos de Llobet
Vocabulario politico-social de principios del siglo xx:

el discurso anarquista en Argentina
German de Granda

Espafiol paraguayo y guarani criollo: un espacio para

la convergencialingiiistica

       
    



 

 

 
 

CONTENIDO

DESDE EL MIRADOR DE CUADERNOS AMERICANOS

Claude Fell

Gregorio Weinberg
Nuria Vilanova

Vasconcelos-Mariategui:
convergenciasy divergencias
1924-1930
Maridtegui y la educacién
Mariategui y el “desborde literario"

MARTI EN AMERICA

Leopoldo Zea
Ismael Gonzalez

Guillermo Castro Herrera

José Antonio Matesanz
Alfonso Herrera Franyutti

Luis Angel Argiielles Espinosa

Ibrahim Hidalgo Paz

Liliana Giorgis

Adalberto Santana

Pedro Pablo Rodriguez

El pensamiento de José Marti
José Marti, politico revolucionario
Naturaleza, sociedades y culturas en

José Marti
El exilio florido: José Marti en México
José Marti, Matias Romeroy la
Comisién Monetaria Internacional
Americana de 1891: anécdotas, cartas
y hechos desconocidos
José Marti, cronista de la vida
mexicana (1875-1876)
Pueblo y gobierno estadounidense enla
politica martiana (1892-1895)
José Marti y el "suefio de América" en
las paginas de La Nacién y otros

escritos
Hondurasen la vida y obra de José

Marti
"En el fiel de América": las Antillas
hispdnicas en el concepto de identidad
latinoamericana de José Marti

CINCUENTA NUMEROS DE LA NUEVA EPOCA

Ascensién H. de Leén-Portilla

Miguel Leén-Portilla

Espajfia y lo espanol
en Cuadernos Americanos
Mas de una atadura de afos 

 
  


