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IMPRESIONES SOBRE
EL PACIFICO ASIATICO

Por Leopoldo ZEA

PUDEL, UNAM

I. Japon, padre detigres

N 1961, POR INVITACION DEL GOBIERNOFILIPINO a participar en el

IE homeniie a su héroe nacional, José Rizal, visité por primera
vez el Pacifico Asidtico. Ademads de Manila conoci Hong Kong,
Tokio, Bangkok y Taiwan. En 1963 regresé a estos lugares y am-
plié mi visita con un viaje a la India. Mefaltaba, siempre, un lugar:

China. La Chinacontinental, la Gnica China. En esa época Japon se
iba reponiendodela derrota en la Segunda Guerray de los efectos
del doble bombardeo atomico que realizaron los Estados Unidos

para quese rindiera. Hong Kongera ya unrico enclave colonial por

el que paradojicamente respiraba China. El resto del Asia luchaba

por rompersu dependencia. Volvi otra vez a Japon,varios anos des-

pués, y ya era otro pais, rehecho milagrosamente como unode los

grandes pueblosricos dela tierra, que competia con los paises mas

desarrollados de Europa y que ponia en graves apuros a su vence-

dor y verdugo, Estados Unidos. Japén, ademas, estaba generando

en la region,sin porello sentirse lastimado, a los poderosos Tigres

del Pacifico, que parecenhaberbrotadodelatierra.
Apenasayer, como coordinadorgeneral de la Federacion Inter-

nacional de Estudios de América Latinay el Caribe,fui a la ciudad

de Taipei, en Taiwan; era la segundavez despuésde 34 afos. Tam-

bién ahora fui invitado por la Academia de Ciencias de la Republi-
ca Popular Chinaa visitar ese pais. Mi rompecabezas geografico e

ideoldgico se completaba, sdlo que dentro de un horizonte que es
el reverso del Pacifico Asidtico que conoci en 1961. Japon ha he-
cho de sus vecinos maquiladores de su poderosa industria; les ha

ensenado cémohacerlas cosas en el mundodellibre-mercado en
el que los pueblos se van destacando por su capacidad para pro-

ducir mercancias adecuadasa los gustos de consumidores cada vez  
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Japon ha hecho emergertigres a lo largo del Pacifico Asiatico;
China esta haciendodelos tigres, dragones. La mayor fuerza dees-
tos dragones descansa en la voluminosa humanidad de mas de mil
trescientos millones de habitantes en el continente y otros muchos
millones mas lo largo de Asia, que participa activamente en los
grandes negocios a que ha dadoorigen la economia de mercado. A
SOCIOS, Casi siempre mayoritarios, de grandes empresas que se com-

plementan en elPacifico Asiatico, Japén fabrica medios de trans-
porte, de comunicaci6n y utensilios domésticos que pueden hacer
masfacil el obligado trabajo. Los descendientes delos antiguos co-
lonizadoresoccidentales en Australia y Nueva Zelandallevan a los

mercados muy buenascarnes, lacteos y numerosos productosali-

menticios. Malasia, Indonesia y otrostigres, aceites, estano y varias

matcrias primas transportadas en los Toyota, los Nissan y muchos

otros vehiculos japoneses. Los chinos por su parte producen ropa,
calzadobarato y multiples productos dela vida cotidiana que millo-
nes y millones de personas puedenfabricar en sus propios hogares.

Llegar por primera vez a Pekin, Beijing, una pieza faltante
en mis experiencias, era la oportunidad de conocer, aunque fue-

se limitadamente, al tantas veces vencido drag6n en sus entrafas.

Quedé al principio desconcertado, todavia arrastrado por prejui-
cios de gentes que habian visitado China. Fui invitado porel Insti-
tuto de América Latina de la Academia de Ciencias de China. Me
halago no ser un desconocido. Participé en varias platicas, entre
cllas la organizada porunaprestigiosa revista en la quelos intelec-
tuales chinos discuten sus problemasy sus relaciones con el resto
del mundo. Fuimos ayudados, mi esposa y yo, por dos ex becarias

de El Colegio de México, que tienen un fluido conocimientodel es-
panolparaverteral chino y viceversa. Una de ellas es Liu Chengjun,

buena conocedora de México y América Latina.

Desdela ventanadel hotel en que estabamos hospedados,a par-
tr de las siete horas, pudeverel espectaculo de millares y millares
de ciclistas que en ambasdirecciones se entrecruzaban, en marcha

hacia su trabajo. Algin amigo me habia dicho que China habiaper-
dido su identidad, que la China hist6rica habia quedado aplastada
porlos rascacielos que se estan construyendo. Noes asi; Beijing es
muygrande, los nuevos edificios, cada vez mas numerososy altos,la

rodean perosin afectar a la Ciudad Prohibida,al Palacio de Verano
o al Templo del Cielo, donde oraban los emperadores, asi como a
otros muchoslugareshistoricos. Visité la Plaza de Tien An Men,
de oscuro recuerdo. En la parte vieja se intercalan muchos centros
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comerciales en los cuales se ven masas de consumidores,sin faltar el

inefable McDonald’s. También largas zonas de pequefios puestos
en los que vendenropas y hermosas prendasde seda a unosprecios

muy bajos. Los fabricantes son chinos, los consumidores, en su ma-

yoria, también. Chinos son, ademas, los comerciantes que se han

desparramadoa lo largo de los mares del Sudeste Asidtico. Chi-
na se prepara recibir en dos anos a Hong Kong, ayer pulmon de

respiro y hoy punta de lanza parainiciar la aventura inversa de los
seguidores de MarcoPolo. Al otro lado de Hong Kongesta Taiwan,

que Chinaconsideraterritorio propio. Algo que sera aceptado por
Taiwan para podersobrevivir, sdlo pide se respete su identidad y
los negocios que ha forjado,tal comose respetara la del poderoso

emporio Hong Kong,ahoraalservicio del drag6n China.
Estamos hablando de negocios, mercado, consumo,pero,éyel

comunismo? Chinasigue siendo comunista pero a la manera en que
lo pens6 Mao. Un comunismo quese distancié desde susinicios
del soviético comolo hizo de los depredadores imperioscapitalis-
tas. Fue la China de Maola que con mayorvigor impuls6 la unién
de los paises denominados del Tercer Mundo. Zhu Enlai fue en
gran parte elartifice de los derechos de los paises del mundo que
surgio alfinalizar la Segunda Guerra mundial. Ni con Washington
ni con Moscu. La pugna con la Union Soviética fue cada vez mas
agria. Habra ahora que releer a Mao: quizasalli se encuentren los
antecedentes de la revolucidn que intent hacer Mijail Gorbachov
en la Union Soviética. La meta final de todo gobierno debe ser
la felicidad y seguridad del hombre,le guste a éste o no. éCémo
se puedellegar a ella? El modo de vida capitalista no tiene por
qué estar renido con el modode vida propio del socialismo. Pero
esta pretensiOn origin6 la caida de Gorbachovy la desintegracion
de la UnionSoviética.

Chinano cree en doctrinas sino en formasdevida, de conviven-

cia, morales. Confucio, se nos explica, no fue un doctrinario, solo

dio normas de vida que podian ser seguidas parafelicidad de los
hombres. Esto valdria, también, para el comunismo de Mao, que
va haciendo posible el goce de la vida propio del sistema capitalis-
ta pero sin desintegrar la comunidad en China. En 1989, ano clave
en la historia, Gorbachov visita China. Su presencia fue objeto de
demandas masivas de democracia, pero el gobierno de este pais no
estaba dispuesto a permitir lo que Gorbachovestaba aceptando en

la Union Soviética. Consideraba que los movimientos de libertad
y democracia estaban siendoalentados por el mundooccidental en
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Chinasiguié su propio camino,distinto tanto del de Europaco-
mo del de sus poderososvecinos,japoneses y rusos, que buscaron

su colonizaci6n. El imperio chino no estaba preparadopara en-

frentar la agresidn colonizadora de tantas naciones. Vanos habian

sido los esfuerzos de algunosestadistas chinos por hacer lo que ya

estaba haciendo Jap6n para reformar susistemay forzar su entra-

da a la modernidadsin tener que renunciar a su propia identidad.

Los primerosintentos colonizadores partieron de los portugueses,
de lo que ahora solo qued6 comorecuerdo Macao. Enelsiglo
xvil briténicos y holandeses se disputan el dominio del Pacifico y
por la colonizaci6n de China. En 1784 el emergente imperioestado-
unidense obtiene concesiones comerciales en China. En 1839 Chi-

na descubreel contrabandode opiobritanico y estalla la Guerradel

Opio. China es derrotada y entrega Hong Kong comoindemniza-

cin. China abre sus puertas a las potencias que yase disputan la
hegemonia sobre la misma y en 1894 inicia una guerra con Jap6n

dondees derrotada y pierde Corea y Formosa. En 1900 un grupo
sectario chino,el de los Boxers, hace la guerraa los colonizadores.

La emperatriz viuda les da su apoyo. Europeos,rusos y japoneses

los aplastan.

En 1912 Sun Yat-Sen organiza el movimiento revolucionario

que pondrafin al imperio y se instaura la Republica. Chang Kai-
Chek sucede a Sun. Junto con el movimiento nacionalista surgecl
movimiento campesino que encabeza Mao Zedong.Se hace paten-
te la milenaria concepcion social del campesinado. La meta ha de

ser el desarrollo material de Chinay su incorporacion a la moder-

nidad, pero hecha porchinosy alservicio de chinos. No impor-
ta el costo, lo importante sera transformar materialmente a China
para que, manteniendosupropia identidad, entre competitivamen-
te al mundodelos depredadores occidentales. Proyecto que no po-
dra ser aceptado por el mundo occidental, ni por Japon ni por los
soviéticos. China tendria que hacerlo a partir de su propio esfuerzo,
enfrentando los obstaculos que se presentasen. ‘‘No importa que

el gato sea blanco o negro, lo importante es que atrape al raton’’.

éChina atrap6 al raton 0 a los ratones que venian devorandola?
El nombre de Maosevienerelacionandoenel exterior con ac-

ciones que van del autoritarismo brutal al terrorismo de Camboya
y Peru. éOtro Stalin? De Stalin los soviéticos de ayer y los rusos de

hoy poco quieren saber. Mao,porel contrario, sigue siendo vene-
rado hoy comoel artifice de la China quese esta levantando. Los
chinos de hoy no son yalos chinosde ayer con sus cuellos a lo Mao,   
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todos uniformados. Los chinos de hoysevisten en general a la ma-

nera occidental. Esto no les hace olvidar a Lao Tsé, Confucio o

Buda. Espigadas jovenes chinas pasean los domingospor la Ciudad
Prohibida o el Palacio de Verano luciendo modernasgalas. En la

China de hoy nose ven las grandes avenidas y edificios gigantes-

cos de Moscu, hechos bajola dictadura de Stalin. Los rascacielos
que se estan levantando en tornoa la vieja China los hacen chinos

asociados con sus antiguos depredadores que ya no pueden seguir

explotandolos.

En dos anos Hong Kongregresa a la soberania china. ¢Una
provincia mas de China? No. Hong Kongno dejarde ser lo que

cs, un emporio de riqueza, ni tampoco seiran los antiguos benefi-

ciarios de ella. Mantendransu poder econdmicoperoalservicio de
un pueblo que consus millones y millones de hombres pueden con-
sumir y estimular el desarrollo. Ya se anticip6 China en Shanghai,
pero ahora Hong Kongserala puerta de salida para la extraordina-

ria riqueza humanay material que antes el mundooccidental ponia

a su exclusivoservicio y beneficio.

4. China a la altura de China

P reocuracion central del lider de la Revoluci6nSocialista en Chi-
na, Mao Zedong, fue la de transformar a su pais pero a partir de

sus propias y concrctas posibilidades, y la mayorposibilidad la daba

cl propio pueblo chino. Alcanzarel desarrollo dependiendo de ayu-

das €xternas seria hipotecar el mismo. Nadie hara por un pueblo lo

que éste no esté dispuesto a hacer por si mismo. Las ideas marxista-
leninistas fueron adaptandose a las necesidadesy posibilidades de
China. Norman Lowenos dice que Mao ‘‘empezo por examinar

con atencion los métodos de Stalin y a experimentarlos mediante

el proceso de ensayoy error para determinar su funcionamiento en

China’’. Pronto los abandond. En China estaba la solucién bus-
cada. Mao no quiso forzar a los campesinosa integrarse a gran-

des cooperativas; los persuadio y logr6 organizarlos en pequenas
cooperativas. Se nego a cambiosindustriales que implicasen parti-
cipaciOn extranjera porque ésta acabaria dominando a China. Los
soviéticos en un principio ayudaron, pero bajo las reservas de Mao.
Se dijo que China necesitaba de las grandes maquinarias que sdlo
los paises desarrollados poseian. China, respondié Mao, cuenta con
la maquinaria maseficaz, el hombre. El chino haria con sus manos
lo que no estaba dispuesto a que fuese hecho por fuerzas mezqui-
nas que hipotecasen su futuro. La extraordinaria fuerza humana  
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china abri6 canales, caminos, se crearon factorias, se desarrollaron

las industrias y el campo.

A partir de este peculiar esfuerzo, y enfrentandola hostilidad

tanto de los nacionalistas chinos como delas fuerzas externas que

los apoyaban, Maofue creandola nacion que en su desarrollo mos-

traria la verdadera altura de sus hombres. Después convoco a los
intelectuales para hacer el balance de lo realizado y proponer nue-

vas acciones. ‘‘Queflorezca un centenar deflores y contiendan cien

escuelas de pensamiento’’, les dijo. Pero sdlo encontrécriticas en-
caminadas a proponer medidas en supuesta defensay bien del pue-
blo, de acuerdo con los intereses de estos intelectuales. Mao no

acept6; China deberia darel gran salto sin dependerpara el mismo
de manipuladoresinternos 0 externos.

Mao nointento cambiosindustriales a gran escala como en la
Uni6nSoviética bajo el estalinismo. Propuso hacer pequenasindus-
trias, pero tantas, que en su conjunto fuesen masalla delo colosal.
Maohablo de ‘‘seiscientas mil fundiciones de acero caseras’’. Ca-
da chino, cada familia, cada conjunto de las mismasharia porla in-
dustrializaci6n lo que no harian grandes consorcios internacionales
que terminarian buscandoel exclusivo beneficio de sus conducto-
res. China es un pais predominantemente agrario, y seria a partir

de esta realidad que se transformaria su industria. No se trataba,
como se proponianlos soviéticos, de hacer de China un pais capi-
talista corrigiendo a Marx; de lo que se trataba era de desarrollar
a China con independencia de quesusresultados coincidiesen 0 no
conel capitalismo.

Laresistencia a este tipo de cambiosorigin6 la critica intelec-
tual y con ella la respuesta expresada en la Revolucion Cultural.

Losintelectuales pretendian manipular al pueblo porque ignora-
ban qué erael pueblo. Por ello habia que enviarlos a trabajar en
las rudas faenas del pueblo y asi aprender del pueblo. ‘“Fui envia-
do a Mongolia, a ordenar vacasy alli me encontré con el pueblo y
aprendi muchode él’, me dice unodeestosintelectuales. “‘Sé que
el pueblosebasta a sf mismo,por lo que en lugar de manipularlo
debemosayudarlo... El pueblo me dioalientos... Aprendi mucho
y no me arrepiento’’. Pero muchosintelectuales no soportaron lo
que consideraban una humillacion y sufrieron y se hundieronenel
vacio que noes ese pueblo.

El mismopueblo chinoabria canales, levantaba industriasy cul-
tivaba campossin hipotecarlos frutos de su trabajo. Era el mismo
pueblo que realizé la Gran Marchaparasobrevivir al acoso del na-
cionalismo corrupto y de quienes lo sostenian. En 1976 tanto Mao
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comoel fiel Zhu Enlai fallecieron. Se hicieron patentes los errores

de Mao.Secastigaronesos erroresen juicios a la Pandilla de Shang-
hai que incluia a la propia viuda de Mao. Chinasigui6 adelante, con
otros dirigentes, buscando siempresoluciones la altura del pueblo

que las hace posibles. Ahora emerge la China cuya fuerza se hace
patente en su pujante desarrollo. Aprendié a hacer porsi misma
y para si misma lo que necesitaba para este desarrollo. Posee la

bomba atémica y la fuerza militar que impida aventuras externas

comolas que la danaron. El pueblolo sabe y lo expresa en su co-

tidiana visita al Mausoleo de Mao. Alli le depositan flores. “‘iSe

equivocé en algunascosas!’’, ‘‘iPor supuesto, porque era un hom-

bre como nosotros!’’. Se abre a China el futuro por el que luchan

todos los pueblos. Sin renunciara su propia identidad intereses,

el drag6n hace queel mundotenga que contarcon él. “‘Controlar y
organizar un pais tan grande como China —dice Norman Lowe—,
representa una tarea sobrehumana. Sin embargo Maologr6 hacer-

lo y la China actual, cualesquiera que sean sus fallas, es creacion

suya”’
Hablandode dragones, me sorprendieron mucholas cabezas en

picdra de los mismos en China. Son extraordinariamente semejan-

tes a las cabezas de la serpiente emplumadaque se encuentra en las

piramides de Teotihuacdn. éMéxico, y con él la América de la que
cs parte, podran algundia alzar el vuelo comolo hacenlos dragones
alados que estan brotandoa lo largo del Pacifico Asiatico? Antes
de queacabeelsiglo termina el coloniaje britanico en Hong Kong.
El coloniaje estadounidense en Latinoamérica deberé terminar en
1999 con la entrega del Canal de Panama. La Gran Bretana nosale
de Hong Kong,quedaalli comosocio propio del desarrollo globali-
zadode nuestro tiempo. (Podré seguir este camino Estados Unidos

con Latinoamérica?

5. Fukuyamaantela critica asidtica

Hust,en su Filosofia de la Historia, destacé y afirm6 el papel
hegem6nico de Europa en la Historia. Fuera quedabanlos pue-
blos que después fueron designados como Tercer Mundo. Asia es

el pasado quepor habersido no puede seguir siendo. América es el

futuro, lo que no es y porlo tanto queda fuera dela historia. Africa

es parte de la naturaleza que atin no es y no tiene atin posibilidad

de ser. América se incorporaria a la historia a partir de la presencia

activa de Europa, prolongadaenlos Estados Unidos. Seria por esta  
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mismaaccion europea que en un lejano futuro el mundo no euro-

peo se incorporaria tambiéna la historia. Marx, siguiendo a Hegel,
hace dependerla incorporacion de los pueblos no europeosal so-

cialismo de su previo sometimientoal régimen capitalista, de cuyas
contradicciones surgiria tal sistema.

En 1989el estadounidense Francis Fukuyama anuncia,partien-
do de Hegel,el triunfo absolutodel capitalismo,la democracialibe-
ral y la economia de mercado impulsadospor el mundo occidental,

Europa Occidental y Estados Unidos. Asia, América Latina y Afri-
ca estén condenadasa quedarenel limbo dela historia sin fin, que
la acci6n creativa del mundooccidental habia rebasado. EItriun-
fo del sistema occidental quedara garantizado porla fuerza moral
y material de los Estados Unidos. Seis afos después, Fukuyama

escribe un articulo, reproducido recientemente por Novedades de
México,‘‘El mito del individualismo norteamericano’’. Lo hace en

defensa delos valores morales de los Estados Unidos cuestionados
por pueblos de la misma regidn dela tierra que Fukuyama habia
mandadoalvacio dela historia, Asia.

El Tercer Mundoy los paises bajo la hegemonia comunista
habian quedado enel limbo. Pero ahora tanto el Asia comunista
comolaliberal, pueblos comoel chinoy el malayo, enjuiciaran a Es-
tados Unidos. ‘‘Actualmente es mucho mas comun escuchara los
asidticos —dice Fukuyama— repetir las criticas del ex premier de
Singapur, Lee Kuan Yew,quien ha dicho que la democracia norte-

americana, con su individualismo, ha producido patologias sociales
quelosasidticos no deben emular. Lee esta equivocado alatribuir
los problemassociales de Norteamérica a su estilo de democracia.

Durante la mayorparte dela historia, Estados Unidos encontré un
equilibrio mucho mejorentreel individualismo y la comunidad que
el que Singapurhaya logrado jamas’’

Sin embargo,dice el apologista del individualismo estadouni-
dense,‘‘algo anda mal con este equilibrio en anos recientes. Nues-

tra preocupaci6n porel individuosolitario y su esfera absoluta de

autonomia ha debilitado todas sus formas de vida grupal’’. Pero,
agrega, ‘‘la restauracién del estilo norteamericano de asociacion
no requiere de la importaci6nde valores extranjeros’’. El supuesto
equilibrio entre el individuoy los otros individuos que Fukuyama

suponjiase habia alcanzadoen Estados Unidos,esta ahora, sin em-

bargo,en crisis. El modo de vida estadounidense como modelo ha

perdido su atractivo en el mundo, aunque no necesite de la valo-

raciOn que sobreél se haga en el extranjero. Sin embargo,esta en   
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crisis lo que se creyo triunfaria con el fin de la guerrafria y la caida
de los muros que separaban dos concepcionesde vida.

Ahora —dice Fukuyama— se puede ver “‘cOmo en una parte

diferente del mundo, en Asia, el individualismo norteamericano

esta siendo visto comoalgo que no debe ser emulado, como una

forma de egoismo deprincipios, raiz de un sinfin de problemas so-
ciales, que va desde el rompimientodela familia hasta la disminu-

cidn de la competitividad... Incluso alli, donde el modelo politico
democratico esta triunfando, el modelo social norteamericano va
en decadencia’’. Pero todo esto, dice Fukuyama,es solo un error
de interpretacion. ‘‘Estados Unidos nunca hasido ni esla socie-

dad individualista que tanto los norteamericanos comolos asiaticos

creyeron que era’
La historia de Estados Unidos, sigue Fukuyama, muestra to-

do lo contrario; su desarrollo se ha originado en la capacidad de
sus individuos para asociarse y alcanzar metas comunes. Algo que

no se da en sociedades comolasasidticas, agrupadas en familias y
con recelos para los que no son parte deella. ‘“Los norteamerica-
nos siempre han poseido un alto grado de lo que James Coleman
llam6 capital social para trabajar juntos cooperativamente en gru-
pos y organizaciones. Y fue este capital social lo que logro que pa-
ra mediadosdelsiglo xx el pais se hubiera convertido en el poder
econdémico dominante del mundo’’. Fukuyama confundecapaci-

dad de asociacién con comunidad. Losindividuos se asocian por-

que asi conviene a sus intereses y la sociedad permanece mientras

estos intereses duren. En la comunidad,porel contrario,los indivi-

duosestan unidosporlazos que rebasanlos intereses de los mismos.
“En China —dice Fukuyama—,el capital social reside exclusiva-
mente en la familia, existe una correspondiente falta de confianza
con gente que no esté emparentada’’. Sin embargo, agregariamos,
esta relaci6n puede ampliarse mostrandola relacion quelas fami-
lias pueden guardarentresi.

Precisamentelo que ha faltado en los Estados Unidoses la con-
fianza en genteajenaa sus intereses. Nuevamenteselos vuelve a ver
comoajenosa los ideales y metas de los fundadores de la nacidn;

se trata de gente de otra religién, ideologia y raza. Por ello fue-
ra de esta su asociaci6n estaban catdlicosy judios, los esclavizados
africanosy los latinoamericanos expulsadosde sus tierras, los na-
turales, los asiaticos utilizados en el trabajo sucio. Excluidas estan

gentes de diferentes razas, culturas, ideologias y religion, como lo

estan los pueblos del llamado Tercer Mundoy los ex socialistas en

el Fin de la Historia pensada por Francis Fukuyama.
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6. Asia, competir compartiendo

En 1976, bicentenario de la Revolucion de los Estados Unidos,

Zbigniew Brzezinski, asesor del presidente James Carter, se pre-

guntabaporalgo que ahora preocupa también a Fukuyama: la acep-

tacién mundialdel sistema democratico de los Estados Unidos pero

no la expresi6n liberal del mismo. Es que los pueblosa lo largo de

Ja tierra han de tomarconcienciade queeste sistema, por extraordi-

nario quesea, es imposible de alcanzarsi nose parte de la auténtica

igualaciOnsocial y econdmicadesusindividuos. Los reclamos,tan-

to dentro de los Estados Unidos comoenlos pueblos quea lo largo

de la tierra habfan quedado bajo hegemonia estadounidense, son

vistos por los estadounidenses como un intento de despojode lo

que hanalcanzado consu propio y peculiar esfuerzo. Dealli la ab-

soluta negativa a compartir frutos quese considera son el resultado

exclusivo desus esfuerzos. La incapacidad para compartir con otros

puebloslos frutos que se han logrado en conjunto ha hechoque cl

sistema democratico estadounidenseseacalificado con ef adjetivo

de mezquino.

Trece anos después, en 1989, el estadounidense Francis Fuku-

yama hacia patente el extraordinario triunfo del sistema liberal de

su pais, capaz de englobara la totalidad delos pueblosdela tierra,

pero siemprebajocl signo dela indiscutible hegemoniadelosin-

tereses de los Estados Unidos. Seis afios despuésla afirmacion de

una sociedad con exclusion deotras entra en crisis y cs sometida a

juicios comolos que ahoratrata de rebatir. Sale en defensa de un

individualismo que esta s6lo dispuesto a competir, pero no a com-

partir frutos que considera le son exclusivos y expresion de su ca-

pacidad para alcanzarlos; la Providencia mismase hace patente en

este triunfo.
{Quéha pasado entre 1989 y 1995? La sociedad estadounidense

liberal y puritana ha sido rebasada en Estados Unidos por millones

de hombres de otras razas, culturasy religiones que no se conside-

ran representadasenel viejo orden creadoporlos fundadoresde los

Estados Unidos. También ha cambiadola relaci6n hegemOnica de

los Estados Unidos con pueblos como los marginadospor Fukuya-

ma en 1989. Estos pueblos no se oponenal modo de vida estadouni-

dense,libertad socialy libre mercado,lo que quieren es ponerlo asu

alcance. Cada uno de los miembrosde unafamilia actiay triunfa de

acuerdo con su capacidad, pero sabe que debe compartir este triun-

fo conella. Asiel éxito alcanzado,lejos de causar enfrentamientos,   
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cs estimulo parael desarrollo de todos los miembrosdeesa familia.
Familia, familia de familias, nacion, nacidn de naciones. Concep-
cidn de los pueblos que estan emergiendoenvarias partes del mun-

do asidtico, pese al excluyente sistema estadounidense. ‘‘Vivamos

comolos estadounidenses, pero sin subordinarnosa los estadouni-

denses’’. Elvivir asi no implica quelos individuos y pueblos tengan
que renunciara su peculiar identidad como tampoco han renuncia-

do a ella los estadounidenses.

Las propuestas que se hicieron en América Latina enel siglo
XIX, comola de ‘‘Seamos los Estados Unidos de la América del
Sur... Scamoslos yanquis de esta misma América’’, mostraron su

imposibilidad ante la resistencia de los creadores mismosde los mo-

delos ysu propiaidiosincrasia. Ahorase plantea la necesidad de ha-

cer lo que han hecholos Estados Unidos y Europa, pero partiendo

de cllos mismos. Esto tendran que hacerlo latinoamericanos,asiati-

cos y africanos paraparticipar igualitariamente dentro del mismo

sistemacapitalista. En el modo competitivo del que hacen gala los

puebloscapitalistas, solo se han originado marginados dentro de su

propia sociedad y los pueblos hansido vistos tan solo comoinstru-

mento desus intereses. Producir es propio del sistema, pero tam-

bién lo es consumir lo producido,lo que ahora implica saber contar
con los individuos y pueblos marginados porlos limitados intere-

ses de los productores. Solo haciendo de estos marginados buenos

consumidores, la produccin puedeser acrecentadaalinfinito. Pe-
ro ello implica compartir lo logradoenesta ineludible dialéctica sin

fin para que nose estanqueel desarrollo.

Esto se esta expresando en Asia es de alli que surgenlascriti-
cas al individualismo estadounidense que enfrenta Fukuyama. El
modode vida capitalista, si, pero de acuerdo conla concepcion del
mundoasiatico. Asi vemos a seguidores de Mahoma, Buda, Lao

Tsé, Confucio, Rama y Mao,tratando de hacer suyo el modo de

vida capitalista pero sin renunciar a la propia y concreta peculiari-
dad y creencias. China es amarilla, dorada, decia un comentarista

chino, porque amarillos son sus campos. Azul es el marporel que
llegaronlos extranjeros a imponer su dominio. China quiso superar
esta situacion bandndoseenel azul, pero el oro no se volvié azul,
sino metal oxidado. Esto es lo que hay que evitar: hagamos nues-
tros los instrumentoscon los que los occidentales se han impuesto
a la naturaleza y a nosotros, pero sin dejar de ser nosotros mismos,
amarillos, oro. Sigamos siendo lo que somos y siéndolo hagamos
nuestroel bienestar social y material que no puedeser exclusivo del
sistemani de un grupo limitado deindividuosy pueblos.  
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7. El Pacifico Asidtico y América Latina

America Latina esta encuadrada dentro de los pueblosdel Ila-
mado Tercer Mundo,queincluyea losasidticos. Jap6n es un caso
especial porquese ha desarrollado por si mismo pese a ser uno de
los grandes vencidos de la Segunda Guerra. Chinase considera co-
mo un pais del Tercer Mundo. Tercer Mundo,perono ensentido
peyorativo. Se trata de pueblos que de diversas formas se han nega-
do a seguirla linea impuesta porlos protagonistas de la guerra fria:
el capitalismo, que solo trata de explotarlos, y el comunismoen la
forma hegemG6nica comolo entendianlos soviéticos.

Dentro del Tercer Mundose incorporan, como se mostr6é en
la reunion de Bandung en 1956, pueblos de diversos origenes co-
loniales. América Latina es parte de los pueblos bajo hegemonia
capitalista, imposibilitada también de desarrollarse masalla de los
intereses de los centros de poder del mundoliberal y capitalista. Al
terminar, en 1989,la guerra fria, haciendo cuentas alegres las na-
ciones desarrolladas, encabezadas por Estados Unidos, mandaron
a los paises del Tercer Mundo

y

alos que habian quedado bajo la
hegemonia comunistaal vacio del que habla Francis Fukuyama. No
se necesitaba ya de sus materias primas, la técnica moderna pue-
de crearlas enlos laboratorios, salvo el petrdleo que sigue siendo
necesario. El robotismo va haciendo innecesaria la mano de obra
barata. La industria, robotizada, esta marginando a muchos hom-
bres en beneficio de unos pocos. Fukuyamaen 1989 hizo patente el
apresuradoafan del Primer Mundopor mandaral resto del mundo
al vacio dela historia.

El trabajoque comentamosde Francis Fukuyama,el cual habia
enmudecidoal enfrentarlas criticas de una gran region del Tercer
Mundo,es la aceptacion de un desarrollo no previsto por el hege-
lianismo. Tambiénla toma de conciencia de que algo anda mal en
la misma potencia queparecia destinada a regir el nuevo orden, Es-
tados Unidos.La posibilidad de otro orden distinto del establecido
porlos pueblosque hicieron posible el sistema democratico,libe-
ral y de libre mercado,era inaceptable. Pero menosaceptable es lo
que se anuncia,elfin de los imperialismosy la incorporaci6n de los
pueblos marginadosa la globalizacidn quese esta realizando.

Dentro de dosafios la Gran Bretafa devuelve a Chinaelterrito-
rio quele habia arrebatado en la Guerra del Opio, Hong Kong. En
1999 Estados Unidos deberdregresar el Canalal pueblo de Panama.
E! mismo lugar donde Bolivar concibié la integraci6n,no sdlo de la 
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América Hispana,sino de la totalidad de América y del mundo en-
tero. Fue alli donde impusieron los Estados Unidosel dominio que

le permitirfa unir en su beneficio el Atlantico con el Pacifico. La
Gran Bretafa entrega el enclave colonizado, pero nosale de esa

regiOn, se incorpora como socioigualitario con Chinaal igual que
otros inversores. Ya no comopotencia imperial. 6Haran lo mismo

los Estados Unidos incorpordndose comosocio igualitario en una

gran Comunidad Americana?
Para América Latina es importante que se conozca y valore

lo que est4 sucediendo al otro lado de la Cuenca del Pacifico de
la que también es parte. Lejos de quedar enla historia sin fin, los
pueblos del Pacifico Asidtico estan dando nacimientoa otra histo-
ria en la que fatalmente deberd incorporarse el mundooccidental.
Habra que conoceresta experiencia, pero no para imitarla y seguir-
la. No se trata de imitar a los asidticos como se intenté imitar a
espafioles, europeos, estadounidenses, soviéticos. Alli en el Pacifi-
co se esta dando un extraordinario desarrollo. Tigres y dragones

emergen con fuerza. Pueblos comunistas como China, Vietnam,
Camboya, pero también pueblos regidospor sultanes, por presiden-

tes y reyes, en Malasia, Singapur, Tailandia, Taiwan. Seguidores de

Marx y Lenin, pero también de Lao Tsé, Confucio, Buda, Maho-

ma y los Vedas. Todosellos quieren lo mismo quetodos nosotros,

desarrollarse para compartirlos frutos de este desarrollo en unare-

lacion solidaria y no el enfrentamiento competitivo. Desarrollarse

sin tener que renunciara lo quesecree se es, dentro de la propia y

concreta concepcion devida.

Latinoamérica no tiene que imitar,sinoserfiel a si misma. Pe-
ro si valorarla actitud de resistencia en esa region frente a cual-

quier forma de desarrollo que implique hipotecar al mismo a quie-

nes no hardn por pueblos comoel nuestro nada que nuestros pue-

blos no estén dispuestos a hacer porellos mismos. Al desarrollo

no se entra por decreto, ni por discurso demag6gico, ni menos aun

por la bondadosay gratuita accion de los paises desarrollados. Son

éstos los que se encuentran ahoraen la encrucijada de la Historia

obligados a compartir para no aniquilarse a ellos mismos.

E] presidente de los Estados Unidos, George Bush, tomo con-

ciencia de esta situacién al ser desalojada su naci6n de la misma

economia quepretendia proteger. Porello invito a Méxicoy al resto

de América Latina a formar una gran comunidad econ6mica con-

tinental que permita el crecimiento total del continente. Se debe

producir, pero también consumirlo producido. Este criterio lo hi-

zo también suyo el presidente William Clinton. No es un acto de
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generosidad,sino de necesidad,frente a la globalizaci6nplanetaria
que seesta originando. En la mala conducci6nde esta propuesta,
Méxicohasido maltratado por fuerzas que atin se niegan a asociar-
se con gentes que no hanalcanzadoel desarrollo y supuestamente
ponenen peligro el suyo.

 



 

AMERICA LATINA DESDE CHINA

Por Liu CHENGJUN

INSTITUTO DE AMERICA LATINA,

ACADEMIA DECIENCIAS SOCIALES DE CHINA

E PENSADO MUCHASVECEs:équé significa América Latina para
China?
Comopaso varias veces en su historia, China ha sido otra vez

colocada en una vordagine sin alcanzar a conocer bien el panora-

ma general de este mar turbulento. No es de extranar que los chi-

nos estemos buscando por todos lados puntos de referencia con
los ojos deslumbradosporlos vertiginosos cambios. Algunos dicen
que la cultura china tiene muchafacilidad para asimilarla cultura

norteamericana porque ambasencierran una vision realista, o mas

bien, practica. Otros piensan quelos ‘‘cuatro pequenos dragones

asiaticos’’ (Singapur, Hong Kong, Corea del Sur y Taiwan) mere-

cen nuestra reflexion, porque todos estan emparentadosde alguna

manera con la mismaraiz confuciana. No voy a ensalzar indebida-

mente la referencia latinoamericana porque mi area de investiga-
cién sea América Latina, deser asi, seria otro papelfrivolo en el
coro propagandista delas culturas extranjeras.

Sin embargo,pienso que la experiencia latinoamericana es muy

importante para China, a pesar de que unay otra estan muydistan-

tes geografica, historica y filosoficamente.
Anosatras, tenia muchointerés en la literatura comparativa.

En un trabajo que hice comparandola poesia china la poesia es-
crita en espanol, saqué una conclusion: el punto comparable pro-

viene muchasveces de formas aparentemente muydiferentes. Sigo
con el mismo modode pensar. Conocer a fondoes el requisito y
la condici6n para comparar; las otras maneras de hacerlo, aun po-

niendo muchos ejemplos de aparente similitud, seran comola del
‘‘ciego que toca el elefante’’.1 En este sentido, todas las culturas

1 Refrdn chino, quiere decir conocerpartes sin conocerel todo.
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son comparables, porque todoslos grupos humanostropiezan con

grandes problemas propios de la existencia humana. Si América

Latinatiene un sentido especial para China, es porque ambos,sien-

do paises del Tercer Mundo,se enfrentan al mismo desafio de la
modernizaciOn en este mundo ya modernizado;y en cuanto a como

respondera este desafio, tal vez América Latina pueda ofrecer lo

que justamente a Chinalefalta.

Asimilarla propia historia

A\pEsAR de la distancia en distintos sentidos, América Latina

esta cada dia mas cerca de China. Actualmente en China se ensena
el espanol en cerca de diez centros docentes de nivel superior.
Ademasdel Instituto de América Latina, institucion especializada
en estudios latinoamericanos subordinada a la Academia de Cien-

cias Sociales de China,existen programasde los mismosestudios en
cuatro universidades. Las instituciones no gubernamentales, como

la Asociacién China de Estudios Latinoamericanos, la Asociaci6n

China de Estudios Hist6ricos sobre América Latina, la Asocia-

cién China de Estudios sobre la Literatura Hispano-Portuguesa-

Latinoamericana, también participan de maneraactiva enla difu-
sion de conocimientos sobre América Latina.

Los intentos de una comparacion, explicita o implicita, van
notandoseen las expresiones de investigadores chinos. Han escrito
articulos acercadela industria maquiladora en México pensando en
la construcci6n de zonasespeciales econdmicas en China. Hasalido
un libro queestudia la experiencia latinoamericana en la educacion
cuyo capitulo ultimo es una comparaci6n dondeselee:

Consideramosvaliosa la experiencia latinoamericana, porque esta experiencia

nos hace saber con hechos inequivocos que, en el otro lado de Ia tierra, hay

muchospaises que hacen dela educaci6n una eficiente palanca para promover

cl desarrollo la justicia sociales, y no la toman como mercancia quese arroja

al mercado, comolo piensan algunos compaferos nuestros.”

Se ha convocado a simposios sobre la corrupcion en América
Latina, que es también el problema mas urgente en China. En un
articulo reciente sobrela ultima crisis financiera mexicana heleido
un trozo importante: “‘Ni los investigadoresni los generadores de

2 Zeng Zhaoyao, Estudios sobre la educacién latinoamericana de postguerra,

Nanchang, China, Ed. Educaci6n Jiangxi, 1994,p. 444.   
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las politicas gubernamentales deben, comoantes,fijarse solamente

€n unos pocosgrandes paises occidentales’’.3 Y los sucesos de Chia-
pas también despertarondiscusiones sobre el problema del campe-
sinado chino.

Sin embargo,si nos quedamos solamente en la comparaci6nso-
bre problemas muyconcretosy actuales, nunca podremosser arqui-

tectos sino albaniles. Para que la modernizacion china sea digna de

su grancivilizacion milenaria, lo primero que China debe aprender
del exterior es, primero, el espiritu noble y creador de otros pue-
blos. En este sentido, nos parece importante estudiar el tema de

comolos pueblos latinoamericanos arrostran sus grandes momen-
tos hist6ricos, y por qué actuan de aquella manera; o sea,el espiritu
vital de un pueblo expresadoenel procesodela historia.

Hice un trabajo con el tema ‘‘Controversia entre pensamientos

culturales en el periodoinicial de la modernizacion latinoamerica-

na’’.4 La peripecia del positivismo latinoamericanoy el despertar

posterior de una conciencia latinoamericana son unahistoria ya de

un siglo atras, pero cuandola repasamoshoydia en China, notamos
similitudes sorprendentes, y gracias a la experiencia ajena, obtene-

mos una plataforma para divisar las posibles trampas en nuestro

camino de avance. Leopoldo Zea dijo del positivismo latinoame-
ricano: “‘Pretendiéndose borrar la servidumbre del pasado se hi-

poteco el futuro’’.’ Esta critica se oye muy actual y fresca en la
circunstancia china. Elfildsofo escribe enotrolibro: “‘La experien-
cia (del positivismo) no ha sido vana. Es de esta experiencia que

el hombre de esta América podra sacar la fuerza que le haga en-

frentarse al porvenir, la que le permita realizar lo que un equivoco

pasadole impidio’’.* Asimilar la propiahistoria y obtener unaclara
conciencia sobreella es el punto mas importante que merece la ma-

yor atencion de los estudiosos chinos y una comprension profunda
de su pueblo.

Enlosultimos quince aos, conla apertura econdmica haciael
exterior, ha surgido también una apertura de la mentalidad de los

3 Shen An,‘‘Algunas consideracionessobrelacrisis financiera de México’’, Es-

tudios Latinoamericanos(Beijing, China), nim. 2 (1995), p. 7.

4 Boletin de Estudios Historicos Latinoamericanos (Wuhan, China), nim. 29-30

(1994).
> Leopoldo Zea, coord., América Latina en sus ideas, México,Siglo XxXI, 1986,

p. 16.

© Precursores delpensamientolatinoamericano contempordneo. Seleccidn, prolo-

go y notas de Leopoldo Zea, México, SEP, 1979,p. 16.
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chinos. Las grandesdiscusiones recorren la mitologica tierra de co-

lor amarillo. Primero fue el programa detelevisi6n ‘‘La muerte

precozdel rio’’. El autor del programa metaforizala civilizacion oc-
cidental moderna conelcolor azul, porque es unacivilizacion mer-

cantil, maritima, mientras metaforizala civilizaciOn chinatradicio-

nal con el color amarillo, porque es una civilizacidn agricola, una

civilizaci6n de la tierra nacida en Ja cuenca del Rio Amarillo. Su
conclusion implicita es: el azul es el color del ganadory debeserel
color de nuestra época. Posteriormente, muchoschinos,incluidos
intelectuales, se han arrojadoal mar de los negocios; pero no se han

tenido del romantico color azul sino del color del oro herrumbrado.

Ultimamente unos intelectuales empezaron a pedir cuenta al

llamado‘‘radicalismo chinodel siglo xx’’, atribuyéndole a este ra-

dicalismo la responsabilidad del atraso chino en la €Gpoca moder-
na. En este radicalismoellos incluyen no solamente a la Revolucion

Cultural de los anos sesenta, la revoluci6n socialista, sino también

a la revoluci6n burguesa de 1911 y a la influencia de la Revolucion
Francesa. Muy recientemente, se ha dado otro embate contra el

“populismo’’ enla historia china, en vista del reclamocada dia mas
fuerte por una justicia social frente a la nueva polarizacion entreri-

cos y pobresderivada de la reforma econdmica.
Por otro lado, surgen severascriticas contra la tradicion de una

“‘burguesia compradora’’, contra el pragmatismo econdmicoenrai-
zado en unafilosofia sin trascendencia metafisica, y contracl cinis-
mode laintelectualidad y su consiguiente corrupcion frente a la
seduccion material, etcétera.

Si tenemosuna conciencia a la altura delos intelectuales latino-
americanos, entenderemos que estas discusiones no son juegos de

los letrados; se trata de una luchaseria. Al leer nuestro pasado,es-
tamosescribiendo nuestro futuro. No podemoscreerqueel indice
econdémico sea la medida de todo. Lo que el pueblo chino ha em-

prendido no debe ser un plan limitado a comodidades materiales,

sino un proyecto abierto a grandes posibilidades y nobles ideales.
Sin asimilar correctamente nuestra historia, no tendremosfuturo,

o tendremosunfuturo de enanos.

El boom en China

Ex boom dela literatura latinoamericana también ha sido un

boom en China,pero lamentablemente éste no ha andado muylejos

de lo queesta palabra puedesignificar, un sonido explosivo, ruidoso

y pasajero. Eso se debea lafrivolidad de la intelectualidad china.   
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Mientras que la novela latinoamericana iba conquistando el
mundoa partir de los afos sesenta, la traduccion dela literatura
latinoamericana,principalmentela novela, iba ganandoel mercado

chino partir del otorgamiento del Premio Nobel a Gabriel Garcia
Marquez. En un momento dado,enel circulo literario, los que no
sabian quées Cien anosde soledad, parecian tontos con conocimien-
tos atrasados. Aquella situacion ofrecio una buena oportunidad pa-
ra losintelectuales bilingties chino-espanoles; si hablamos un poco

sagazmente, diriamos que algunos empezarona vivir de la novela
latinoamericana. Un fendmeno de tragicomedia: traductores del
Tercer Mundo(frente a los traductores chinos que trabajan con el
inglés, francés, japonés, etc.) se salvan gracias a que unaliteratura
del Tercer Mundohatriunfado. No obstante, tenemos que recono-

cer los esfuerzos y resultados de estos traductores e introductores

de la literatura latinoamericana en China. Gracias a sus trabajos,
por lo menos, los chinos puedenver quela literatura se ha escapado
a la hegemonia occidental, que un continente econdmicamente po-
bre como América Latina puedeserrico en arte y literatura. Tam-
poco podemos negar que el genio novelistico latinoamericano
ha abierto la visi6n de los escritores chinos, sobre todo cuandoel

contexto hist6rico que encuadra este genio es mas comprensible
para los chinos, 0 sea, una sociedad cerrada, comunal, mitoldgica

frente a la sociedad occidental, moderna, individualista y absurda.

Pienso que el éxito de la nueva novela latinoamericana es un

fendmeno complicado. Por un lado, es la expresi6nliteraria de
una nueva conciencia, conciencia de su peculiar historia, tradicio-

nal humanismoy riquezaartistica; una conciencia que ha venido
formandose partir del auge de la cultura nacional de comienzos
del presente siglo hasta el nuevo despertar politico y cultural en los
anos sesenta. Por otro lado, tiene que ver con los préstamos de
los ‘‘ismos’’ del mundooccidentaly la funcidn magica del mercado
mundialdeliteratura. En el primero,esta la esencia que debiamos
comprender, mientras que enel segundoesta escondidoelescollo.
En aquella gran aficién a la novela latinoamericanaexistia un im-
plicito amor por la moda: ‘‘iLa novela latinoamericanaes el Exito
mundialmente reconocido!’’. El verdadero éxito delaliteraturala-
tinoamericanaes el éxito de unadignidad,si no captamosesta digni-
dad, o si no nos comportamosconla misma dignidad al aprovechar
esta literatura, no vamos a aprender nada. Ahora podemospregun-
tar épor quélibros latinoamericanos tan importantes (por ejemplo,
Las venas abiertas deAmérica Latinaya traducidopero sin encontrar
editorial para ser publicado) comolas novelas y que pueden ayudar
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muy bien a la comprension deestas creacionesliterarias no tienen

mercado en China? Por qué libros traducidos como Antologia de
ensayoslatinoamericanos,’ libro que me parece mas importante para
los chinos, no es nada comparable conla que hanlogrado las nove-

las en cuanto la influencia? (Por qué artistas tan excelentes (por

ejemplo, Violeta Parra) comolos novelistas no se conocen tanto en

China? Sin América Latina, no habraliteratura latinoamericana;
sin literatura latinoamericana, no habratécnica novelistica latinoa-

mericana. Pero el hecho en Chinaescasi justamente al revés. Tanto

los introductores comolos receptores estén mas interesados en lo

“‘magico’’, en lo “‘estructural’’ que enotras cosas. Las excepciones
no son muchas.

E] auge dela novela latinoamericana en Chinafue paralelo a un
periodo del “‘fervor de la cultura’ chino. En un pais recién abier-
to, los chinos que buscabanlaraiz de la obsoleta politica cerrada
enlas tradiciones culturales enfermizas creian encontrar formas de
expresion en novelas como Pedro Paramo y Cien anos de soledad.

Pero los novelistas chinos no llegaron a captar un profundo amor

y una gran esperanza encerradosen el dolor y la desesperanza de

estas obras delos latinoamericanos. El frio de unavisioncritica,la

actitud de élite de algunosescritores chinosles llevaron del‘‘fervor
de la cultura’’ al nihilismocultural. Ahorael sonido del boom se ha
atenuado, y el “‘fervor de la cultura’ ya tiene un contenido mucho

mas expandido: cultura de té, cultura de bambi,cultura de coci-

na, cultura de licor, ademas de la cultura del folklore adaptado y

dirigido al gusto occidental.
Yo pondria otro ejemplo en la literatura latinoamericana pa-

ra que los escritores chinos lo consideren prioritariamente: César

Vallejo, poeta peruano que nunca ha estado muy de moda. Poeta
auténticamente vanguardista, incluso mas vanguardista que el van-

guardismo de moda,no enel sentido cronoldgico, sino en el sen-

tido psicologico. Cuando muchosde sus paisanos hablaban de los
“‘ismos’’ provenientes de Europa con una idolatria generalizada,
Vallejo dijo: ‘““Casi todos los vanguardistas lo son por cobardia o
indigencia’’.’ Siendo un pobre peruano no conocido en el centro
cultural europeo,se atrevia a cuestionarel magistral surrealismo y
otras corrientes en boga. Para él, “‘la poesia nueva a base desensi-

bilidad nueva es, al contrario, simple y humanay a primeravista se

7 Lin Fangren, recop., Antologia de ensayos latinoamericanos, Ed. El Pueblo de

Yunnan, 1990.

8 César Vallejo, Escritos sobre arte, Ed. L6pez Crespo,p. 39.   
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la tomarfa por antiguaonoatrae la atencionsobresi es 0 no moder-

na’’.° El era la encarnaci6n de una nuevasensibilidad, y esta nueva

sensibilidad nacié de la profundidad de latierra latinoamericana.

Cuandola madretierra empez6 a convulsionarse de dolor y de ner-

vios, su hijo de carne y hueso parid como“‘un nuevoimpar, potente

de orfandad’’. Era su poesfa una novedad completa, pero una no-

vedad enel espanol, una novedadconel sonidode la quenay con el

saborde la chicha. Vallejo perteneci6 a un continente pobre,y su-

{rié una verdaderapobreza, pero de esta pobreza, de esta desnudez

sali6 una poesiarica para generacionesy generaciones. Quiza hasta

hoy dia tampocosea unartista de fama muy amplia, pero los que lo

quicren,lo quieren con todocoraz6n; espero queeste sentimiento

también sea delos escritores chinos.
Unavez, Vallejo firmaria su obra como César Peru; no me pa-

rece un buen seud6nimo, pero esto me conmovid mucho.

Busquedadificil de una fe

Qu Yuan, poeta chino de hace dos mil anos decia en un verso:

“El caminoeslargo, largo; de arriba abajo busco y busco’’. Mu-

chos chinos estamosfamiliarizados con este verso, porque todala

historia china es unalargaydificil bdsqueda. A simple vista, la ac-

tual busquedaselleva hacia una prosperidad econ6mica, pero otra

busquedalatente y dolorosa se dirige hacia una fe.

China es un pais predominantemente ateo. El confucianismo

comotradicional soporte espiritual de la mayoria de los chinos no

es una religidn sino unafilosofia, una ética que pone mayoraten-
cion a la vida real, a las relaciones humanas. Confucio decia: ‘‘éSi

no sabemosde la vida, c6mo vamosa saber de la muerte?’’. Hay oc-

cidentales que estiman esta actitud realista, esta preocupaciOn por
la felicidad mundana;peroestafilosofia encierra cierto peligro: la
carencia de unafuertefe y de un alto ideal.

En estos anos, este problema se ha evidenciado. El debilita-

miento dela antigua fe comunista como consecuenciade los bruscos

cambios en el mundosocialista, la desconfianza del confucianismo

como cémplice del feudalismo y el nuevo fetichismo hacia Don Di-
nero han producido,digamos,un vacio espiritual. No son pocoslos
que no creen en nada. Parallenar este vacio, surgen nuevos entu-

siasmosreligiosos, pero pocafe auténtica y seria. E] budismo es una

9 Ibid., p. 12.
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religion bien adaptada a la mentalidad china, comprende masprag-
matismo que unatrascendencia metafisica. Muchos que encienden

inciensofrente a la figura de Buda pidenesto y esto otro, cosas rea-

les e inmediatas enesta vida. El taoismo, que deberia ser algotipi-
co chino, peca de un ensimismamiento pasivo y se mezcla con las

diversas formastradicionales de un autoentrenamiento por tener

buenasalud fisica y mental. El cristianismo crece bastante rapido
en China, pero su vieja manchacolonialista es dificil de olvidar del

todo. Elislamismo,cuya practica mantiene con dificultad el pueblo
hui'® rodeado por el inmenso mar confuciano, es considerado de

una manera nueva. El famoso escritor chino Zhang Chengzhi en

su monumental obra Historia del alma describe el heroico y trégi-
co caminoespiritual de este pueblo. Public6 con la esperanza de
despertar en el pueblo chino unasensibilidad y un respeto hacia un

grupo de chinos cuya fe firme constituye un simbolo importante en

China. Perolos viejos obstaculos y las nuevas seducciones también
amenazanla vida sana de estos grupos musulmanes.

En Chinalo que falta no es necesariamente el auge de una u

otra religidn sino un renovado amorporel espiritu, una fe en algo

mas alto que el simple goce material y el afan de buscar un noble

ideal digno de esta gran civilizacion. Comodijo el mismoescritor

arriba mencionado en una entrevista:

Ahora lo mis peligroso para los chinos es la carencia de una fe. No es que

pida a todos ser creyentesreligiosos, pero un ser humanohadecreer enal-

go. Aunque los que estudian la escritura sobre concha de tortuga y huesos

de animales crean en esta escritura antigua, los que se dedican ala investiga-

cion lingiistica crean en esta especialidad, debemosser un poco mas puros.

Is insoportable que todose convierta en algofalso, todo se puedatirar en

cualquier momento comoropa usada.!!

Decia que la traduccion de la Antologia de ensayos latinoameri-

canos no haproducido unainfluencia comparable con las novelas

latinoamericanas, pero si una insospechada conmocion en uncicr-
to circulo de intelectuales chinos. Han descubierto un continente
pobre pero noble. Siendo unaintelectual que se dedicaalos estu-

dios latinoamericanosy sinticndome masbien una amiga del pueblo

10 Hui, segunda minoria nacional en China, musulmana, cuenta con cerca de 9

mullones de personas.

"Wen Hui Bao (Shanghai), 7 de agosto de 1994.  
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latinoamericano, creo que esta impresi6n no es falsa. A mi enten-

der, en América Latina ya se ha formado unacorriente cultural muy
fuerte en favor del humanismofrenteal cientificismo, del sentido de

justicia frente al egoismo practico, de la estética frente a la tecno-
cracia, de la vida espiritual frente a la vida llanamente material, a

partir de Rod6, de Marti, de José Vasconceloshasta la generacion
actual. Claro que también se notan grandes esfuerzos por combi-
nar los dos extremos como tratando de poner plomo bajoel ala.

Este espiritu no es necesariamente el espiritu religioso, pero tie-
ne su raiz en el humanismocristiano primitivo cuyo mejor ejemplo
fue Bartolomé de Las Casas. En la confrontacién con la cultura
anglosajona de la América del Norte, esta cultura latinoamerica-

na lleva mdserguida la cabeza y muestra unaidentidad masnitida.
Nosetrata de un espiritu individualista como un escape dela vida
real. Es un espiritu activo, con optimismoy esperanza, es un afaén de
construir el reino de este mundo. Cuando Vallejo titula su poema

lleno de dolor y de desesperanza‘‘Voy a hablar de la esperanza’’,

cuando Garcia Marqueztermina su novela conla frase “‘las estirpes
condenadasa cien anos de soledad no tenian una segunda oportu-
nidad sobrela tierra’’, cuando Sandino dijo ‘‘por Juicio Final del

Mundose debe comprenderla destruccion dela injusticia sobrela

Tierra’’,2 cuando Paulo Freire dijo ‘‘ahora que se derrumbaronlos

socialismos de Europa es el momento de la utopia en América La-
tina’, vemosesta fe hecha la esperanza en otro pero también en

este mundo.

Frente las culturas respaldadasporel podery el dinero,la cul-

tura latinoamericana todavia no parece una cultura con muchoéxi-
to. Justamente poresta posicion de ‘‘fracasada’’, es mas respetable

y confiable. José Vasconcelos decia: ‘El fildsofo debe afirmar que
la victoria no es argumento. Deresistir al éxito temporal esta he-
cho lo mejor del progreso humano... La filosofia se elabora mejor
cn la conciencia de los oprimidos, y si es acertada se convierte en
el arma mejorde la liberacion’’.* Es este espiritu el que conmo-
vio a intelectuales chinos, incansables buscadores de una verdadera

2 Ernesto Cardenal, ‘‘Vénganosa la tierra la Repiblica de los Cielos’’ , Cuader-

nos Americanos, nim. 40 (1993), p. 41.

B Ibid., p. 47.

14 José Vasconcelos, ‘‘Nacionalismo y universalismo filosGficos’’, en El ensayo

hispanoamericanodel siglo XX, John Skirius, recop., México, FCE, 1981, pp. 116-

117.
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fe. Asi escribe un escritor chino en sureciente prosatitulada Pen-
samientossin apoyo: “‘Siempre medito: al terminar la guerrade las

civilizaciones, en la ruina de los vencidos, debenestar intelectuales

que luchanhasta la muerte’ ’.*

Lo escribio después deleer el ensayo de Vasconcelos y de otros
latinoamericanos.

18 Zhang Chengzhi, El espiritu de lo limpio, Hefei, China, Ed. Literatura de

Anhui, 1994, p. 156.  



 

EN EL UMBRAL
DEL NOROESTE CHINO

Por Zhang CHENGZHI

ANTROPOLOGO Y ESCRITOR CHINO

Prresenramos a continuactonel texto del escritor chino Zhang

Chengzhi (Beijing, 1948), valioso testimoniode unintelectual a quien

determinadascircunstanciasllevan a descubrir la compleja realidad

cultural de su patria, realidad que su narrativa presenta al publico.

Parte de la misma hasido traducidaalinglés y al francés, y sobre su

ultima novela, Historia del alma (Beijing, Ed. Hua Cheng, 1991), ha

escrito Liu Chengjun, investigadora adjunta del Instituto de América

Latina de la Academia de Ciencias Sociales de China:

Las reflexiones metafisicas sonprivilegio de las personas acomo-

dadas, como decia Schopenhauer. éLareligiones de verasel opio para

los pobres? ¢éEl espiritu sera algo obsoleto en el mundoactual? éComo

se armonizanelser, el actuary el crear de un poeta? ¢Puede haber una

buenaliteratura apegadaa ya la vez distanciada dela realidad? éCual

fue y sera la transformacion de la cultura fordnea al llegar a China?

éCudles sonlas caracteristicasde la literatura y la cultura populares?

Historia del alma nos hace pensar en estas preguntas y nos ayuda a

encontrar las respuestas. Deeste libro se tiraron 7 500 ejemplares en

China, en 1991, los cuales se agotaron en un corto tiempo. Se ha sus-

pendido la reedicién, muy demandada, y ha surgido una edici6n no-

oficial. La han comprado con mucho entusiasmolos Jahriya y los de
otras sectas, los musulmanesy los no musulmanes, losintelectuales y

los campesinos, incluso los que nosabenleeryescribir guardanellibro

para sus hijos.

Estoyenla encrucijada de mi propia vida. Tal vez ésta sea la

Ultimaalternativa frente a la cual tengo que decidir. Siento el cuer-
po y cl alma rasgadospor el dolor. La inspiraci6n me viene como
marca. La tibia oscuridad me protege pegada a la piel. Callado,es-

toy forzandomepara contenerla emociony el desasosiego en este

deslinde. Sin embargo, tengo que considerar que ustedes ya estan
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reuniéndose, estan esperando inquietosla partida, ya se ha abierto

la puerta del majestuoso y desolado Altiplano Loess del Noroeste.
Mesiento sofocadoporla inspiracion y la pasion, me siento muy

pequefo para lo que este amplio mundomeesta exigiendo. Se ha

revelado completamente el secreto, dejandomever Ja esencia co-

moun gran oleaje que nos ha sorprendidode golpe. Innumerables

personajes ¢ historias estan fundiéndoseparasolidificarse luego en
un bosque de rocas. Estoy entusiasmadopero la vez aterrorizado,

sintiendo en carne propia mi pequenez. Solo quiero integrarme a

ellos a toda costa, convirtiéndome en una cspumade aquella ma-
rea, en un angulo de aquellas rocas. Sin embargo, la mision que me

incumbees describirlos.

éComoes posible esto?
Es incorporcoelhierroen el crisol. Es incorp6reala gente en

aquella gran escena: un gran contingente se lanza desde el monte

bramandoy levantandounatierra amarilla que oscurcceelciclo.

Es incorp6reo todo esto que tengo que describir: cl estado de

Animo,el caracter, la voluntady el deseo desacrificio.

Ademas,es imposible resumir todoesto con formasclasicas. Ni

con la estructura de algunos cuentos donde aparecen varios hom-

bres y una mujer, ni con la estructura de mis propias novelas ante-

riores, La choza de barro amarillo o Investigacion sobreel asesinato

en el Oeste. Todoesto no alcanzael tamanode lo quesiento.
éDeberia escribir en forma de poesia? En el ultimo periodo de

mi creaci6nliteraria di riendasuelta a miinclinacionlirica, dejando
fluir con toda libertad mi conciencia para reforzar lo que realmente

megusta. Perolo que el Noroeste me encarga es describir un proce-

so complicado,lo cual es el unico fundamento sobre el que puedo
escribir liricamente y contar con sencillez esta historia intrincada

desde el comienzohastaelfinal, lo cual significa el desaparecer de
mi discurso personal.

Quiza lo que persigo es justamente este desaparecer.

Desdehace muchotiempo, he combatido en muchos campos de
batalla como un soldadosolitario. Poco a poco esta creciendo en mi

corazOn un sentimiento extrano,un sentimiento propio del soldado
o del hombre quedesea ser convertido, conquistado y asilado por
algo generoso.

Lo he encontrado.
Ansioescribirlo para ustedes, mis lectores.
Nodeberaser, pues, s6lo una experiencia privada; espero que

lo comprendan,por lo menos que comprendan el Noroeste donde

me perdi en los ultimos anos.  
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Tampocodebeser una historia de intelectuales cursis. La lla-

madahistoria se habfa desvanecido desde hacia mucho tiempo en
el Noroeste porla miseria de esta region y cl analfabetismo de sus
protagonistas. Detesto a aquellos que al descubrir una hoja,en se-

guida deducen que habia un bosque. El Noroeste es profundo, ca-

llado, soporta una sequia y un desastre inimaginables, y a pesar de

esto siempre esperala oportunidad de abrir su corazon.

Enpleno invierno de 1984, y absolutamente por un designio de

Dios, me adentré en el Noroeste. Apenases posible recordarlas pe-

ripecias extrafas y las experiencias que he tenido durante seis anos
enteros desde aquelinviernohasta hoy, y recordarla conversion to-

tal que he experimentado durante el mismo periodo.
El Noroeste cubre un territorio extenso; Ganzu y Ningxia,

dos delas cinco provincias de esta regin son inmensas, para no ha-

blar de toda la regién. Vacilé mucho tiempo en busca dé un lugar

que mepudierasatisfacer,y decidi finalmenteir a Xihaigu.
Xihaigu, un nombresonoro para mi, es la abreviatura de Xiji,

Haiyuan y Guyuan,tres distritos situados en el sur de Ningxia, y

ya se ha convertido en el nombre para llamar la zona montanosa

habitadaporel pueblo huidel extremosureste del Altiplano Loess.

Haceseis aos, como unaparticula en el viento, cai, inespera-
damente, sin darmecuenta, en Xihaigu, y lo que es mas,cai en su

corazon: Shagou.
Alli conoefal auténtico amigo de mivida,y él creia que me habia

esperado por designio de Dios. El es un campesino de etnia hui.

Conocié la miseria desde muy pequeno. Notenia dinero para ir
a la escuela, pero con gran esfuerzo logr6 leer y escribir apenas, y
ley6 sufriendo A Ia orilla de las aguas; se llama Ma Zhiwen.

Nunca voy a olvidary siemprele debo a este campesino hui de
Shagousu ayudapor habermeiluminado. Ya empiezoa escribir este
libro, sabiendo que desde ahora mismoél va a estar en una inquie-
ta expectativa. Siento verdaderamente su mirada, que comoalgo

tocable me esté quemandola mano derecha queaprieta la pluma.
Desde ahora hasta terminareste libro, Ma Zhiwen esta mas tenso

y serio que yo. Sé que cuandoyo discuta mis manuscritos del libro
con los sefores dela editorial, él y su mujer estaran cosechandoel
lénguido trigo maduradoporel seco viento proveniente de las deso-
ladas montafas de alrededor. En los dias despejados, si uno mira
a lo lejos desde estas montafas,los picos y los pliegues de Xihaigu
parecen un inmenso mardetierra amarilla.

éC6émodescribir a personas de tanta hombria comoél?
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Ningun medioliterario tradicional servira para describirlos.
Cavilo muchosobrequétipo deescritoresy obrasestaran espe-

rando Ma Zhiweny suspaisanos. Noleenhistoriasni novelas tradi-
cionales, incluso se oponen a aprendera leery escribir; sin embargo,
personas comoellos son los que estén esperando milibro.

No puedo expresar todolo quesiento.

Graciasa la ilustracion de este campesinohui, estoy acercando-
me paso a paso

a

la Jahriya, comolo describoen este libro. Jahriya
es una secta dentro del pueblo huichino,es un grupo que sufrié una
terrible opresi6ny se sacrificé muchoporsuscreenciasy por defen-
der la justicia humana. Jahriya es parte del pueblo hui que suma
siete millones de personas en China.‘‘Jahriya’’, palabra arabe,sig-
nifica Oracion en vozalta.

Lossiete millones del pueblo hui son descendientes de los mu-
sulmanes que se han integrado al pueblo chino

a

lo largo de la
historia. Desdela dinastia Tang (618-907) hasta la dinastia Yuan
(1206-1368), hubo una continua inmigraci6n,voluntaria o forzada,
de comerciantes, artesanos y militares musulmanes del Asia occi-

dental, el Africa septentrional y el Asia central hacia China. Al-
gunosvenian en clanes completos, otros venian en flotas mercanti-
les (si el puerto de Guangzhouy el puerto de Quanzhou fucronlos
puertosinternacionales mas importantes en la Edad Media,fue pre-
cisamenteporlas relaciones comerciales y migratorias que iniciaron
ellos con China). El nombre delrio Perla se debié al hecho de que
el rio hubiera tragadolas perlas de los barcos naufragadosdelos
comerciantes arabes de joyas. Debido a que los gobernadores fue-
ron personalidades musulmanasen la dinastfa Yuan, la provincia
de Yunnan se quedo desde entonces dentro delterritorio chino y
sigue siendo unade las zonas mdshabitadas por el pueblo hui en
China.

Posteriormente, el pueblo hui radicé en todoslos rincones de
China, algunosse casaron con las mujeres del lugar y sus descen-
dientes son fisicamente parecidos a los chinos, de modo que re-
sult6 cada dia masdificil distinguirlos. Una o dos generaciones mas
tarde, la fuerte asimilaciéndela civilizacidn hanles hizo olvidar sus

propiosidiomas:el arabe,el persa y otros idiomas del Asia Central.
Desarraigandose delatierra natal y la lengua materna,se convirtie-
ron en untipo de chinos creyentes.

Poco a poco, a la gente comuin empezé a extranarle por qué es-
tos hui, sin ninguna diferencia de idioma ni de vestido con los han,

tenian la rareza de no comercarnede cerdo.

 
 



 

Zhang Chengzhi

Los chinostienden aver las cosas de una manera ambigua. A
medida quepasacl tiempo,la comprension de los chinoshaciael
pucblohuise hace cada vez mas confusa. El serio sistema monoteis-
ta y el principio de ayunode origen judio han sido malentendidos
entre la bromayla ignorancia.

Paralos chinos, la creencia religiosa es algo dificil de compren-

der, a pesar de que en Chinahay gente que siempre pide algo que-

mandoincienso, hay templos majestuosos por todaspartes e incon-

tables estatuas y bustos de dioses.

Rodeados por el mar de lacivilizacion han, estos fordneos hui

van perdiendosu creencia despuésde haber perdidolatierra natal

y la lengua materna.

Tal vez entre los siete millones del pueblo hui, los que siguen

con su creencia sean apenasla mitad.

Jahriya es el nucleode estos creyentes. Oscilan entre las cua-

trocientas mil ylas seiscientas mil personas.

Tal comoeljudaismooelcristianismo, todas las religiones im-

portantes de caracter universal tienen en su seno muchassectas y

grupos; es el caso de los hui, uno de cuyos grupos es Jahriya.

Cuandodi a luz mi novelatitulada El pastizal dorado,se cele-

bro una pequenareunionfestiva entre amigos. En la reunion, pre-

senté al campesino de Shagou, Ma Zhiwen, comoel huésped dis-

tinguido mas importante a los invitados, entre ellos, Wang Meng,

el entonces ministro de Cultura, y Bao Boyi, la senora del entonces

embajador norteamericano en China. Bronceadoy serio, Ma Zhi-

wen permanecio sentado alli sin moverse desde el comienzo hasta

el fin. No quiso probarni un bocado de carnero asado,ni un sorbo

de refresco, comosi estuviera pasando una severa prueba. Los ami-

gos mongoles estaban cantandofrenéticamente,los amigos kazakos

estaban bailando congran entusiasmo, mientras que Ma Zhiwenes-

taba como una montanacallada e inmovil, con su gorra blanca.

El solo equilibré mi mundo.
Estaba esperando que medespidiera de todo esto, mealejara

de todo esto y regresara con él a casa.
Cuandoestabasolo, siempre miraba absorto frente a una pers-

pectiva confusa. Mientras pasaba el tiempo, tuve la ambicidn de
captar la imagen de Jahriya. Desde que conoci a Ma Zhiwen, en
el momento en queestaba terminandotodola relacionado con El
pastizal dorado, milagrosamente, misescritos empezaban a tomar su
apellido de creyente y su nombre empezaba a conducir misescritos.
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Yo habia viajado mucho porel inmenso norte de China. Mas
tarde, abandonandoel empleoy el salario, viajaba por aquel nor-

te que tiene las montanas desoladas de Xihaigu comosu centro.

Dejé una vez mas queel aspero y seco viento del Noroeste rozara
mipiel, con el corazon siempre lleno de emociones. Porel oeste,lle-
gué a Yili, donde una mujerde Jahriya se sacrifico hace doscientos
anosporsufe, a la orilla del rio Yili. Por fin, frente a estas personas,

mearrodillé por primera vez en mi vida: aquel dia, alcancé a sen-
tirme consolado.Poreleste, llegué al rio Songhua experimentando
en carne propiael sufrimiento delos exiliados. Visité mas de veinte
sectas y gruposreligiosos, y aprendi de muchos grandes maestros

ocultos entre el pueblo. Tuve el placer de sentir mi propia conver-
sion, y el yo renacidoes firme callado.

Alrededorde la qubba (0sea, tumbadelos santos, que sonres-

petados por Jahriya y muchasotras sectas, quienes consideran que

los santos son el agente entre el pueblo y Ald), conoci a mas hui

de Jahriya. Después de que Ma Zhiwen mepresentoa ellos, se pe-

leaban por contarmesushistorias: una cara aspera y bronceada se

convirtid en innumerables caras diferentes.
Estas caras me atraian, me absorbian y me encantaban. Pero

cuando aquel momento de un nuevo comienzo melleg6, no tenia

ningunaconciencia, no me di cuenta deque yahabiallegadoelins-

tante del viraje de mi vida, predispuesto por el todopoderoso Senor
de la Creacién.

Me sumergi en este mar.
Mehice unodeellos.

El encanto era grande. Escuchaba sus cuentos, sus cuentos de

cémo no menosde quinientos mil chinosse atrevierona sacrificarse
en un periodo de doscientos anos con elfin de defender la pureza
del alma. Entre los chinos, que se conforman con cualquier for-

made subsistencia, pude conocer a un grupo de martires. La gran

sorpresa que este descubrimiento me produjo mesacudis todo el

cuerpo.
Ellos resplandecian como fantasmasfrente a mis ojos, me sos-

tenfan comolasolas al barco. Son gente sencilla y recta, dinamica
y viva, de modo quesolo pensar en ellos ya es un gozo. Su nombre

colectivo en jahriya es dustan, plural de dust (amigo), palabra que

se usa muchoentrelos hui chinos. Para mi, dustan es el pueblo de
abajo quese atreve a sacrificarse porla fe.

éAcasoes posible describir resumidamente a dustan?
Cada uno deellos pudoser fuertey brillante por estar en este

grupo de centenares de miles de personas, estas personas podian  
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llevar una vida heroica solo por estar perseverando en un espiritu.
Lo que puedohaceres tratar de tomara este espiritu comoel pro-
tagonista de esta obra, la mas importante de mivida.

La literatura, el arte, el conocimiento y la inteligencia; cuando

retrotraigo solo estos conceptos a su origen, cuandoinsisto en pre-
guntarmeporsu sentido original, me emociono por mi mismo. Ir
por este camino es comosi entrara a un tunel oscuro;si se lograra

encontrar el rumbo,se sentiria un deslumbramiento comola sensa-

cion de quien reciénsale de la carcel. Decidi someter misescritos al
profundo tabu,elevar mi sinceridad a la altura dela fe, actuar como

los dustan. No pude contener mi emocionporesta decision.
Toméla ultima decisidn. Si aqui cabe la palabra que habia

encontradoporintuicion, puedo decir que me encaminé hacia mi
“viaje final’. No habra lucha massignificativa, no habra oportuni-

dad mejor, no habraescrito que esté mas vinculadoconlos de abajo.

Los hui hablan, respecto de las decisiones religiosas, de “‘tomar ni-

ya’’ (tomar la decisi6n). Tomo la decision, la primera y Ultima
niya: ser la plumadelos Jahriya, y escribir un libro que ellos de-

fenderanacosta de su propiavida.

Habia un episodio.

Era 1940, despuésdel fracaso del levantamiento jahriya de Hai-

yuan y Guyuan. Las tropas del Partido Nacionalista que cercaban

estas zonas montanosas se enteraron de que el maestro Ma Guo-

tui, dirigente del levantamiento, se habia ocultado en un pequeno

pueblo de esta zona, pasandoel tiempo en sus lecturas y los que-

haceres de su secta. El pueblo, situado en el distrito Guyuan, se

llama Shuanglingou. El maestro vivia en casa del campesino Ma

Tiancai; después de que murio éste durante el levantamiento, su
mujer y los ninos cuidaban las dos cajas de madera con loslibros
quesolia leer el maestro. Al enterarsede esto, las tropas del gobier-

no vinicron a registrar su casa. Cuandoirrumpieron, la mujer, que

estaba cortandolas verduras, inmediatamente levanto el cuchillo y

matoa un soldado,luego fue muerta ella misma bajo los bayoneta-

zos de los soldados. Estos destruyeron su casa pero no encontraron

las dos cajas de libros.

Cuarenta anos después Jahriya ya puede terminarsu clandesti-
nidad. Los descendientes de esta familia encontraron la hija pos-
tuma del maestro, tfa Fengqin, y le devolvieron muy formalmente

estas dos cajas delibros.

El ano pasado,las vi y hojeéloslibros. Las cajas eran muyviejas
y la mayorparte deloslibros ya habian amarilleado y olian a moho.
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No puedo expresar mis emociones de aquel dia y me parece que
solo estoslibros son valiosos.

Este episodio me ha dejado una impresi6n muyviva, tal vez una
profunda huella. No puedoapartar la sombradeestoslibros. Yo
tambiénhe escrito algunoslibros, con una dedicaci6n total que na-
die conoce. Pero no he visto mi defensa por parte de los lectores

sino su alejamiento traidor.
Al decidir el inicio de la obra mas importante de mi vida, deseo

también la decision por parte delos lectores.
Dandomecuentade que mis viejos lectores me han abandonado

facilmentey se divierten conlibros amenos compradosen los pues-

tos callejeros, me identifico sin ninguna vacilacion con mis auténti-

cos lectores, que jamds mevana traicionar: los Jahriya.

Al pensar que esta obra sera apreciada y cuidada por centena-

res de miles de personas, mesiento muyfeliz. Esta es la felicidad
primordial, verdaderafelicidad de un escritor. Para conquistarla,
cualquiercosto vale, cualquier sufrimiento es soportable.

Juré religiosamente.
Loshui del Noroeste, sobre todo de Jahriya, me dieron unacali-

da bienvenida. Metradujeron del arabe y del persa al chino unos

cuatro mil libros que habian guardado secretamente en el seno de

su secta durante mucho tiempo. Empezaronsilenciosamente una

amplia investigacin, entregandomecerca de ciento sesenta escri-
tos, entre historias familiares y datos religiosos. Todoslos secretos

se revelaron para mi, innumerables pueblos esperaban mi visita, los
mawla (alumnos) de las mezquitas disputaban por la oportunidad

de trabajar conmigo, dejando de lado a sus j6venes esposas para

acompanarmea buscarlas informaciones perdidas.

En los momentosdificiles, especialmente después de que aban-
doné mi empleoparavivir nada mas de mi pluma,el gran Akhund
(jefe de la mezquita importante), muy renombradoy respetado,
rompio por primeravez su regla escribiéndomeenchinopara con-

solarmey estimularme. Mehice otra vez famoso, pero cs la fama

que ningunliterato famoso puede imaginar, mientras queyola per-
sigo a toda costa. De Xihaigu a Qingtongxia, de Ganzu a Xinjiang,
circulaba unavagaleyenda sobre mientre los campesinosdelas zo-
nas montanosasy dela planicie. Probé alegria, orgullo y felicidad
como nunca habia conocido antes.

Ningtn otro asunto vale tanto como para que me entregue to-

talmente a él. La Gnica luz que tengo en el coraz6n es ¢sta. Mis

decisiones, mis posibilidades y mis limites terminaran también en  
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este asunto. En el otono de 1989, me tranquilicé para empezarel

amalde mivida.

Generalmente amalse refiere a una practica religiosa para los
hui, quiere decir‘‘actuar’’. Los hui de Jahriya son tan devotosen el

amalque incluso un pollo para la comidaritual tiene que ser ence-

rrado durante un mespara alimentarse de semillas y agua limpias.

A lo largo de doscientosanos,ellos solian relacionar el amal con

el combatir hasta el sacrificio. Es un concepto que tiene mas peso

queel deotras practicasreligiosas ordinarias (namaz,orar, etc.). Al

tomarla pluma, siento por primera vez su peso.

éCualsera la forma deeste libro? La forma comoactuoal con-

vertirme conla plumadeellos ya determinala formadeesta obra.

La busqueda espiritualcultivo un sublime humanismo. Este hu-

manismoarraigado en lugares muy pobres y apartados pero que sos-

tenia un amplio mundodelalmacultiv6 a un pueblofirme como un

bosque de rocas. Este pueblo estaba alrededordesuslideres,o sea,

santos llamados murshid. Los centenares de miles de personasdivi-

dieron su propia historia segun las generaciones de los murshid. Por

lo tanto, tomo su forma como miadividiendo milibro ensiete par-

tes de acuerdo conlas siete generaciones de murshid. Estas siete
partes no se llamancapitulo sino men, en correspondencia conlos

textos secretos internos de Jahriya.

Lossiete men dellibro van trazar la primera mitad dela his-
toria de los hui de Jahriya. Temo ya notener fuerza para escribir

sobre la época actual y el futuro. Esta obra de mivida tiene otra

significacion, que consiste en un Ilamamiento. Estoy llamando los

hijos y generaciones masjovenesdelos cuatrocientos milesde jahri-

ya. Mi vida esta agotandose, mi banderaya esta decolorida y rota.
No puedohacer mas que dibujar un vago perfil de este bosque de

rocas. El] futuro dependera de ustedes, mis jovenes hermanos.

Tampocolos he olvidado a ustedes, mis lectores han, mongo-

les y todos los seguidores que no conozco. No los he olvidado

en ningun momento. Escribiendo en chino, viviendo sin querer-

lo en Beijing, estoy muy lejos de mi Jahriya, quiza sean ustedes los

que meestan apoyando directamente.

No crean que los he abandonado porque estoy andando por

aquel Shagoulleno detierra amarilla.

No, no crean que milibro serefiere nada masa lareligidn. Lo

que he venido describiendo es el mismo ideal que ustedes han ve-

nido persiguiendo. Si, es el ideal, es la esperanza, es la busqueda,
es todo lo amadopor nosotros y olvidado por el mundo. También
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voy a describir muy seriamente el humanismo que he encontrado

por fin. Después deIcerlo, van a descubrir que este humanismoes
mucho masreal y valeroso que aquel humanismosubastado a bajo

precio por aquellos intelectuales chinos.
Tomo prestada una pincelada amarilla del Noroeste, pisando

una parcela detierra amarilla del Noroeste, contando historiasdel
pueblo hui y de otros pueblos marginados. Sin embargo,me preocu-

po mas por ustedes, ansio buscar el humanismojunto con ustedes.

Porfin puedo describir a mi pueblo materno.

Pero ustedes deben testimoniar que en milibro no hay estre-
chez.

En lo que describo esta el hombre, la manera de ser el hombre,

la situacién del hombre, el mundoespiritual del hombre; también
hay sociedad, caracter humano,sentido humanistico, que rodeanal

hombre. En milibro hay una brillantez humana quelos va a con-

mover.
No pueden descubrir esta brillantez en un momento ni en un

lugar cualquiera.
Cuandovisité en 1987la oficina general de la Organizacion In-

ternacional Judia (B’nai B'rith International) que esta en Nueva
York,ellos se extrafabanporla visita de un hui chino. Les decia:
sdlo la situacidn de los judios se parece a la de los hui chinos,los
judios constituyen la mejor referencia paralos hui chinos.

Posteriormente, escribi al amigo judio del exterior, cuando re-
gresé por octava vez del Noroeste que amo profundamente,y es-

taba ya listo para empezar este libro. Obstruido el coraz6n porel
sentimiento que se engendr6a partir de la tragica épica de Jahriya,
escribi en la carta estas palabras: es posible que Dios tomeportes-
timonio a los judios en Europa, y porel mismo motivo,a los hui en
China.

Odiola estrechez.
No quiero que sientan ningdn distanciamiento extranoalleer

las partes sentimentales en mi libro. Estas expresiones se deben
a que el pueblo de Jahriya ha pagado un precio demasiado alto pa-
ra que su mundoespiritual no sea agredido, debido a quesu silencio
es demasiadoinsoportable. La historia de Jahriya queles voy a na-
rrar es, en realidad, una iluminacién del camino que buscan ustedes
con rumboalideal, al humanismoy a la libertad del alma. La expe-
riencia que obtengan conla lectura de milibro les servira para su
futura decision.

Para mi, a quien han venidosiguiendosilenciosamente desde los
libros El corcel negro y Rios del Norte, esta obra sera la culminacion  
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de mi trayectorialiteraria. No me atrevo a prometer nuevoslibros

mios que superen aéste, incluso estoy pensando en poner punto

final a mi creacionliteraria.

En 1978 lancé con un coraje juvenil mi consigna de “‘por el pue-

blo’’, tres palabras que fueron objeto de mucha burla. Hoy ya

puedodecir con todadignidad quela he sublimado. Era un compro-
misofrente a ustedes; hoy he cumplido, no he faltado a mi palabra.

Con el fin de disminuirles a ustedes, el mundo no-Jahriya, di-

ficultades en la lectura, he tratado de introducir algunas nociones.

Noobstante, van a encontrar ambigtedadesen su lectura, porque,

a pesarde todo,éstaes la primera narraci6n que ha terminado con

un largo periododesilencio, ésta es la primera vez que se publica

este secreto. Voy ausar no pocascitas, ya que seria una gran lasti-
manocitar a los textos secretos de los grandes escritores que estan

fuera del circulode literatos. Para este libro, Jahriya entrego todos
sus textos secretos, que no habian entregado cuandovivia Lu Xun,

no habian entregado cuando GuJiegan, el famosohistoriador, vivia

en Ganzu, puesni siquicra cuando Fan Changjiang,el conocido pe-

riodista, visitaba sus familias.

Los centenares de miles del pueblo Jahriya y yo estamos es-

perandolos. Depositamos nuestra auténtica esperanza en ustedes,

esperandolos a ustedes, verdadera esperanza, los han,los judios y

todos los que valoran el alma. Esperamos que desentierren su sen-

sibilidad apagada, que recuerden aquellos misteriosos instantes ol-

vidados, que miren de frente el amory el humanismo mencionados

tantas veces por ustedes, en fin, que nos comprendan.

El inmensoaltiplano de la Tierra Amarilla y el Noroeste abren
las puertas depar en par ante ustedes dandoles la bienvenida. Des-

apareceran la superficialidad el turismo. Van a sentir la captura de

un verdadero conocimiento. Entren a este mundo, acostimbrense a

su sequia y su riguroso paisaje, soporten la dureza del temple. Asi se
hard realidad aquel deseo que abrigan desde hace mucho tiempo,

asi seran hombresdellantoy risa.

Cuandoregresen del Noroeste por octava vez y de Xihaigu por
décima vez siguiendo el mapa de milibro, van a sentir la partici-
pacion en mi creacidn. Al volver a leer milibro con detenimiento
después de limpiarel sudor y el polvo enla frente, éste les pare-
cera mas bello debido a su participaciOn. Estoy seguro.

Entonces, van a tocar no solamente mi corazOnsino el corazon

del Noroeste. Mi sentimiento, su sentimiento y el sentimiento de

 

Enel umbraldel Noroeste chino 49

los martires se empujaran entre si. El temblor de aquel momento

sera increible. No tengo ninguna dudasobrela llegada deeste va-
lioso momento. Lo adoro. La humanidad futura nos envidiard por

no poseerlo. Ellos van a sentir que en el mundo no habra ningun
sentimiento mas apreciable que éste.
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JOSE MARTI”

Por Federico Mayor ZARAGOZA

DIRECTOR GENERAL DE LA UNESCO

OR UNA COINCIDENCIA DE ALTO SIMBOLISMO,el centenario de la
Pence de José Marti se conmemoraen el ano que las Nacio-
nes Unidas han dedicado ala tolerancia. Esta actitud de respeto y
comprensi6nhacia el projimo —queno excluye el disentimientoni

la defensadelcriterio propio— es el marchamodelosespiritus fuer-
tes, de quienes —como Marti— han comprendido que solo vence
quien convence,quela violencia apenas produce victorias pirricas

y espejismoshist6ricos.
Predicarla tolerancia no equivale a promoverla docilidad ni la

resignaciOn. ‘“‘El amor —escribio Ortega y Gasset— tambicn com-
bate; no vegeta en la paz turbia de los compromisos’’. La UNESCO

combate las multiples manifestaciones de la violencia —la guerra,
la exclusion, la miseria, la ignorancia— ytrata de erradicarlas fo-

mentando, como exige su mandato constitucional, ‘‘la solidaridad

moral e intelectual de la humanidad’’. Pero lo hace conlas armas de
la paz, mediante la cooperacion internacionalen ciencias, cultura y

educaci6n, porque en los asuntos humanos los medios no pueden
ser cualitativamente distintos del fin que se procura.

Este empeno delibertad, justicia y solidaridad ha hallado en
América Latina terrenofértil y paladines generosos. Bolivar y San

Martin, Bello y Sarmiento, Mitre y Montalvo mostraron que solo
mediante la dignidad, que emanade la educaci6n de cada hom-
bre y cada mujer, pueden construirse sociedades libres, prospe-
ras y pacificas. En este pantedn deforjadores de naciones ocupa
Marti un lugar destacado.

La preocupacién porla queél Ilamaba ‘‘Nuestra América’’, por

esos pueblos que conocié a fondoy sintid como propios,y a los que

* Estas palabras fueron pronunciadas con motivo dela publicaci6n del nume-

ro de Periolibros dedicado a José Marti en el centenario de su muerte, La Habana,

23 de mayo de 1995.  
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defendio al obrar por Cuba, es hoy una de las dimensiones masvi-

gentes de su pensamiento. Para él, maestro de inquebrantable vo-

cacion, el destino de América se forjaba en las aulas. En 1886, le

confia a su amigo mexicano Manuel Mercadosu proposito de pu-

blicar libros que lleven la cultura a los mas apartados rincones de

América, a preciosaccesibles para todos:

Tengo el pensamiento de hacerme editor de libros baratos y utiles de educa-

cidn y materias que la ayuden, cuyos libros pueden hacerse aqui (en Nueva

York), en armoniacon la naturaleza y las necesidades de nuestros pueblos...

estoslibrosutiles, con ediciones sucesivas, vendrdn a reducirse a un precio tal

que no habra quien no pueda hacersedeellos...

Estas palabras bien podrian presidir el empeno que el Fondo

de Cultura Econémica de México y la UNEsco desarrollan conjun-

tamente desde hace tres anos, con la colaboracion de veinticuatro

periddicos de América Latina y la Peninsula Ibérica. Porque Perio-
libros, cayo numero de este mes esta dedicado al poeta y patriota

cubano,no es otra cosa que el esfuerzo de poneral alcance de to-
dos, a precios minimos,las obras maestrasdela literatura de lengua

espanola y portuguesa. La UNESCO,las editorialesy los diarios aso-

ciados en esta empresa contribuyen asi a fomentarla integracion
latinoamericana,la unidad del continente en su policroma diversi-

dad y la Cultura de Paz que todos anhelamosparael siglo venidero.

Hace cincuentaanos, otro poeta que llegaria a ser director gene-

ral de la UNESCO,el mexicano Jaime Torres Bodet, dijo en homenaje

a Marti:

EI valor de los grandes hombres es eterno porque su acci6n no cesa cuando

fallecen. Mientras sus ideas conservan fuego bastante para animary encender

nuestra existencia, estan junto a nosotros, viven por nosotros y con nosotros.

Por eso, medio siglo después de muerto, para obtener la paz que buscamos,

austera y franca, segura y justa, combateal frente de nuestrasfilas un soldado

sin armas, un verdadero soldadolibre: José Marti.

iPara obtener la paz que buscamos! Esa paz que tenemos que

edificar en la mente de los hombres como unbaluarte contrala bar-

barie y la inhumanidad porque, comorezasu carta fundacional,

la UNESCO se proponecontribuira la paz y la seguridad estrechando, mediante

la educacion,la ciencia y la cultura, la colaboraci6n entre las naciones,a fin

de asegurarel respeto universala Iajusticia, a la ley, a los derechos humanos
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y a las libertades fundamentales, que, sin distincién de raza, sexo, idioma o

religiOn, la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todoslos pueblos del

mundo.

Enel centenario de la muerte de José Marti, en este Ano delas

Naciones Unidas para la Tolerancia, me complace honrar la me-
moria de uno delos hijos mas ilustres del continente americano;el

poeta, pensador y maestro que supo ponersutalento y entusiasmo

inagotablesal servicio dela libertad de Cuba y de América, que fue

capazdelsacrificio supremo en arasdelideal independentista. Y al

evocar su memoria y la inmensidad de su ofrenda, hago votos para
que nunca mas tenga nadie que morir por causas que merecen ser
vividas; para que el ideal de armonia y concordia que él anhelaba

—unapatria con todos y para el bien de todos— se hagapacifica
realidad en la gran republica latinoamericana.

  



 

 

EN TORNO AL CARACTER
‘‘INTOCABLE’’ DE JOSE MART{*

Por Ottmar Erre

UNIVERSIDAD DE EICHSTATT,
ALEMANIA

A RECEPCION DE JOSE MARTI, en sus cien 0 mas afios, ha revelado
ser un proceso de gran complejidad, pero también de una com-

probada e¢ ininterrumpida ldgica y coherencia internas. El pecu-
liar significado de esta recepci6n, que de hecho convirti6 al ensayis-
ta, poeta yrevolucionario cubano en una‘‘encarnaci6n de Cuba’’ 1
no se manifiesta solo en la palpable omnipresencia de Marti en la
Cuba actual, en el inabarcable numero de publicaciones sobre su
vida y obraaparecidas dentroy fuera delaisla caribefa, o enla dis-
cusiOn, todavia polémica y vehemente,en tornoal ‘‘legado’’ politi-
co, ideologico y, aunque en menor medida,literario, del procer de
la independencia. Dichosignificado se evidencia sobre todoen los
desarrollos dela politica interna y externa, teniendo en cuentael pa-
pel

y

la funcion francamentesismograficos que distinguen a los cam-
bios de su imageny la puesta en perspectiva de determinadas partes
de su obra a lo largo dela historia de la recepci6n. Las siguientes
observaciones no pretendenser una sintesis de este proceso multi-
facetico. Intentan recalcar determinadosdesarrollos dentro de una
historia de la recepcin de José Marti, sacarlas primerasconclusio-
nes paraun nuevo enfoquedela interpretaciGn de la obra martiana
proporcionar a quien haga una rapidalectura deesta obra el acceso
a fases especificas de la historia, y motivarlo, mediante una lectura
mas detallada de cada unode los capitulos, a profundizar en los

: Este articulo constituye el ultimo capitulo de la obra de Ottmar Ette
José Marti. Apostel - Dichter - Revolutiondr: Eine Geschichte seiner Rezeption Twe
binga, Max Niemeyer Verlag, 1991, cuya traducci6nal espanol aparecera arene
mente bajo elsello editorial de la Universidad Nacional Aut6nomade México, con
el titulo José Marti. Apostol, poeta, revolucionario: unahistoria de su recepcion.
: * Cintio Vitier, ‘‘Martf: Cuba’? (1962), en Cintio Vitier y Fina Garcia Marruz
Temas Martianos, La Habana,Instituto del Libro, 1969.
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tan fascinantes comocaracteristicos desplazamientos dentro de Ja

imagen de Marti hasta el presente.
La investigacion sobre José Marti adquirio tal peso en Cuba a

lo largo desu historia, que logr6 constituirse y establecerse durade-
ramente dentro del ambito intelectual de la Isla como un area con
una ldgica propia de transmisidn de impulsos venidosde fuera. Es

indudable quela relativa autonomia de este campo estuvohistorica-

mente sujeta a los fuertes cambios que en gradodiverso repercutie-

ron en los dospolos de la imagen de Marti, ya perfilados desde muy

temprano. Si en el campoparcial la imagen del Marti “‘literario”’

reacciono sdlo en formalimitada, y hasta bien entrados los anos

cuarenta, a los cambios realizadosenla vida politica, econdmica o

social dela Isla, el Martf ‘‘politico’’ se habia convertido ya desde

antes de su muerte,en ‘“‘lugar’’ de una polémica que funcionalizo e

interpret6 su vida y su proyecto de una nueva Cubaen estrecha vin-

culaci6n con los cambios a corto y largo plazo producidos dentro

del campo de poder.

Ello revel6 con bastante claridad que el extraordinario papel

de José Marti enla historia de Cuba nose debja en formaexclusiva

a la lectura de sus textos, sino a que precisamente en las primeras

dos fases? hubo fendmenosde recepcidn, basadosen unatradicion

no escrita, que llegaron a alcanzar una gran importancia. A esto

contribuy6 sobre todo el enorme magnetismoquetenia Marti como

orador, pero también el efecto duradero de determinados modelos

iconograficos, en cuya formacion habia cooperado conscientemente

el précer de la independencia. El mito del “apostol’’ y ‘“‘martir’’,

nacido en el exilio cubano,fue llevado

a

la Isla tras la independencia

formal de Cuba

y

se tradujo en monumentos,bustosy ritos del culto

martiano. Se aliments tanto de fuentes escritas como noescritas,

que sacaron provecho mutuo de unasituacion en la que las obras de

Marti apenas habiansido publicadasy solo eran fragmentariamente

conocidas por un pequenopublicolector.

Cuandoesta situacién comenz6 a mejorar en formasustancial

a partir de mediados de los anos veinte, y las ediciones de textos

y antologfas —basadas en una primera € importante, aunque po-

co difundida edicién de las Obras completas— dieron a conocerlos

ensayos y poemas de Marti a un publico mas amplio,la funcion de

José Marti comosimbolodela naci6ny la cubanidad se encontraba

hacfa tiempo arraigada en la conciencia colectiva del pueblo cuba-

no. La vaguedad en la interpretacién de los contenidos politicos

2 Hasta 1925 [n. del editor].    
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de la obra martiana, que se revel como una caracteristica del dis-

curso sobre el Marti‘‘politico’’ en la recepcion anterior al cambio

de siglo, cred un vacio que logr6 ser llenado porlos intereses mas
opuestos particulares al servicio de funcionalizacionesdel “‘sim-

bolo nacional’’. Justamente esta vaguedad hizo posible procesos

colectivos de identificacin dentro de los mas diversos grupos so-

ciales e instituciones cubanos, ya que para cada uno de esos grupos

José Marti representaba objetivos y valores totalmente opuestos.
En consecuencia, la repercusidn politica de Marti durante las dos

primeras fases tuvo poco que ver con las concepciones politicas del

revolucionario cubano.
Ya con anterioridad alfin de siglo se perfilaron muy claramente

entre los contempordneosestructuras de una veneraciOn cuasirre-

ligiosa de José Marti, que crecierona lo largo dela historia dela
recepcion,y hasta los afos cincuenta, dominando sobre tendencias

contrarias, preocupadas por humanizar la imagen de Marti. Esta

sacralizacion de un autor, cuyo “‘origen’’ mas moderno podria ha-
llarse en torno a Rousseau,} caracterizo la recepcion de Marti en
mucho mayor gradoque,por ejemplo,la del ‘‘Libertador’’ Bolivar,‘
para permanecerenel ambito latinoamericano, y proporciono un

elementoesencial de la imagen martiana, que a su vez gener6 una

dinémica propia e independientedelos escritos del cubano’y fue y

es hasta el presente de continua importanciapara los diversos gru-

pos de interés.

3 Tal la opinién de Ursula Link-Heer‘‘Facetten des Rousseauismus. Mit einer

Auswahlbibliographie zu seiner Geschichte’’, Zeitschrift fiir Literaturwissenschaft

und Linguistik (Gotinga) VI, 63 (1986), p. 127. Hay una serie de elementos comu-

nesentreel ‘‘rousseauismo”’ yel ‘‘martianismo’’. Entre ellos se cuenta nosdloel

hecho de proporcionary transmitir determinados modelosde formas colectivas de

vivir ypensarpara queellector afronte su propia vida o para continuar sosteniendo

una discusiOnideolégica en torno al autor venerado; hay paralelos especialmente

curiosos, por ejemplo: la formaciGn de una“‘nuevareligi6n’’ (como se pudo obser-

var conclaridad enla recepcidn martiana), asi como una transgresiOn del ‘‘didlogo

del lector conla obra’’, en la medida quelos escritos respectivos son referidos di-

rectamente a una aplicacién pragmatica’’ (p. 146). El marco del presente estudio

no permite seguir profundizando en los mencionados elementos comunesentre la

recepcion de Rousseau y Marti.

4 En el transcurso de este estudio se establecieron a menudo comparaciones

con el héroe de la Independencia.

5 Con seguridad,la frecuente pardfrasis de determinadospasajes de la obra en

los primeros estudios sobre Marti —para los cubanosconvertida en una verdadera

biblia— contribuy6 considerablemente a quela sacralizaciOn no s6lo delos textos

sino tambiénde la figura de José Marti siguiera su marcha.  
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La determinacion delas concepcionespoliticas del ensayista cu-
bano sobre la base de nuevas ediciones de sus obras apartir del se-
gundo cuarto del presente siglo se Ilev6 a cabo en el contexto de

una nueva situacion dentro del naciente campoparcialde los estu-

dios martianos. Desde mediados delos afios veinte se perfil6 un

nuevo discurso sobre el Héroe Nacional, que convirtid a Marti en
centroyeje (y al mismo tiempo en una importante ‘“‘arma’’) de una

recrudecida y consciente batalla ideolégica que se extiende asimis-

mohastael presente. Este contexto fuertementeideologizante hizo

que el estudio delas ideaspoliticas del ‘“Apostol”’ se vinculara en

forma decisiva a los acontecimientos dentro del campo de poder

cubano. A este respecto, no hay que subestimar el hecho de que

la ‘‘refundicion’’ delos escritos martianos en colecciones deaforis-

mos —calificadasde ‘‘obras cantera’’ en el presente trabajo dada su

funci6n—, modificé esencialmenteel conocimientode la obra. Es-

tas apreciadas colecciones, consultadasy reeditadas con frecuencia,

redujeronla obra de Marti, en la conciencia de un amplio publico,

a un numero manejable decitas de aplicacion universal. Dado el

frecuente recurso legitimadora la figura simbolo de la nacion por

parte de las masdiversas posturaspoliticas dentro del campo de po-

der,la relativa autonom{a del campoparcial se encontrababastante

restringida, sobre todo en el ambito del Marti ‘politico’. Muchos

autores no s6lo figuraban en el campointelectual, sino que al mis-

mo tiempo desempefnabancargos publicos o cumplian importantes

tareas dentro del campopolitico.

Fuera de eso, se hizo cada vez mas evidente que el recurso a

Marti podia asumir no sdlo una importante funcion estatal, sino

también revolucionaria, una concreta polarizacion politica, que se

efectu6 en forma dramitica tras la asunciondel poder por parte de

Batista y que domin6 cada vez masla recepcién de Marti.

Asi pues,la historia de la recepcidn del Marti “‘politico’” en Cu-

ba se revel6 como unahistoria de constantes y reiterados intentos

de los discursos del poder por apropiarse de los textos martianosy

del simbolo mismo dela cubanidad —yafueraelliberalismopoliti-

co ola dictadurafascistoide, el populismo 0 el comunismo,e incluso

la Iglesia o la masoneria.

En este desarrollo se fue incorporando cada vez mas al

Marti‘‘literario’’. Desde el comienzo,éste se habia constituido casi

en el Gnico objeto de la recepcién martiana en el extranjero, cuya

amplia repercusiOnse debia, no en ultima instancia, al prestigio de

unaserie de escritores del mundo hispanohablante, reconocidosin-

ternacionalmente.Si el Marti ‘‘politico’’ dominaba en formaclara
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,
los estudios martianos en Cuba,el Marti “‘literario’’, el “‘poeta’”’ y

“‘visionario’’, continuosiendo, hasta muy entrados los anos cuaren-

ta, un dominioprincipalmente extranjero.

Todavia en 1953,anodel centenario del natalicio de José Julian
Marti y Pérez, se pudoconstatar esa polarizaciOn division deta-

reas (que jamas fue absoluta, por cierto). Por la misma época,sin

embargo, se produjo un primer y profundo intercambio mutuo en-

ire la recepcin cubanay extranjera que fecund6 alas dospartes.

Asi se indagaron con nuevos argumentoslas causasdelaartificial

separacionentre lo“‘literario’’ y lo ‘‘politico’’; también en el ex-
tranjero, Marti fue concebido cada vez mas comoescritor y revo-

lucionario, de manera que fuera de Cubase crearon las bases para

comprender posteriormente aquellas modificaciones de la imagen

martiana, que se evidenciaronconradicalidad siempre creciente du-

rante y despuésde lallamada “‘fase martiana’’ de la Revolucion Cu-

bana. Cierto es queeltriunfo de los revolucionarios no trajo consi-

go ningunainterpretacion politica nueva —tanto que el ano 1959 no

signific6 ruptura algunaenla historia de la recepcion de Marti—,

pero si se impuso con fuerza la imagen del “‘revolucionario’’ y
“antiimperialista’’, hacia tiempoelaboradaenla Isla. Asi pues, se

arrincon6 una vez mas al Marti “‘literario’’” en Cuba.
La institucionalizacion de la Revolucion corrio a la par de una

institucionalizacion nosolodelos estudios, sino de cualquiertipo de

interés en el ‘‘Héroe Nacional’’. Si a primeravista ello hizo posible
unamaseficaz consolidacion y refuerzo organizativo del campopar-

cial, el proceso deinstitucionalizacion, sin embargo, que termino en
la segunda mitad de los anossetenta, subordino en forma inequivo-
ca los estudios martianosal campo de poder en Cuba.El sustancial-

mente masefectivo apoyo del Estado en el aspecto econdémico,ad-

ministrativo y organizativo, no condujo,pues, a un ensanchamiento,

sino mas bien a una clara e intencionadarestriccin de la relativa
autonomia del campoparcial dentro dela politica cultural —para
entonces yafijada— de la Revolucién Cubana. Ello tenia quever,
en unaescala a medianoplazo, con un desarrollolineal y continuo,
que, sin embargo, sufri6 oscilaciones a corto plazo, con las cuales
el campoparcial martiano reaccionaba —segunsu propia logica—
a impulsos venidos de fuera y que remitian principalmentea lasi-
tuaciOn internacional en el campo econdmico,politico, ideoldgico
y social.

Justamente la funcionalizaci6n politico-ideologica de Marti
constituy6 un sismégrafopara el desarrollo tanto delas relaciones
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entrela Isla y las potencias extranjeras (sobre todo con los Estados

Unidosy la UniénSoviética) como también entre Cubay su exilio.

A la vez, los estudios sobre Marti en el exilio cubano (‘‘fucra de

la Revoluci6n’’) permitieron identificar una disposiciOn simétrica-

menterefleja respecto del campo parcial cubano-insular documen-

tandoal mismotiempoelestrecho vinculo y la relacion ideoldgica-

mente antag6nica entre ambos camposparciales.

La Revolucién Cubana, con su invocacional ‘‘autor intelec-

tual’’, al ‘‘companero’’ José Marti, despert6 en cl extranjero

—sobretodo en unaserie de paises de EuropaOriental y mastarde

también de Europa Occidental— un creciente y renovadointerés

por el Héroe Nacional cubano, ante el trasfondo y desde la pers-

pectiva dela triunfante Revolucion. Este proceso,a su vez, volvio a

tener repercusiones en el campo parcial de los estudios martianos

en Cuba.
Si la primerafase de la recepcién cubana de Martitras el triun-

fo de la Revoluci6n estuvo caracterizada porla imposiciony divul-

gacion graduales de una determinada imagen del HéroeNacional

dentro de \aIsla, la décadasiguiente puso de manifiesto los prime-

ros pasos tendentesa difundir esta imagen de Marti enel exterior.

La literatura (y la politica cultural) cubana delos anos sesenta se

habfa constituido conscientemente enparte dela politica exterior,

configurandose no sdio como un importante instrumento de auto-

busqueday autorrepresentacion, sino también como un estratégi-

co “‘producto de exportacién’’ de la joven Revolucién. Asi pues,

el proceso que condujo a consolidar y determinar en forma cre-

ciente la imagen de Marti propia de la Revolucion, convirtio a

Marti (sobre todoalpolitico), cuya veneraci6n habia sido impor-

tada

a

la isla a comienzosdesiglo, en parte importante delas ini-

ciativas politico-culturales del gobierno cubano. La Isla, que en

los afios setenta bajo presién soviética habia tenido que renunciar

a ‘“‘exportar’’ la Revolucién (aunque no a su posicion internacio-

nalista), emprendid entonces renovadosesfuerzos en favor de una

“‘exportacion’’ de José Marti, que transcurrid (comolo pudo mos-

trar la historia de la recepci6n)con bastante éxito, ya que en el exte-

rior Marti hoy noes conocido exclusivamente comoel genial poeta

del modernismo,sino mas a menudo comoprecursor de la revolu-

cidn de Fidel Castro.

6 También en este campo,la invocaciénal “‘autor intelectual’ habia asumido

desde el comienzo una importante funci6n.
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E] desarrollo aqui bosquejado,sin embargo, no implic6, en mo-
do alguno,un relevamiento de las antiguas imagenes de Marti por

otras nuevas, como se afirm6 en anteriores estudios histérico-
recepcionales. Antes bien, es posible demostrar quelas diversasco-

rrientes tradicionales dentro de la recepcidn de Marti, que hist6ri-
camente se habian cenfigurado muy temprano,no se relevaron en

forma sucesiva, sino que continuaron funcionando paralelamente

dentro de distintos contextos socioecondmicos. Aunquea veces,

en €pocas y espacios geograficos diferentes, dominaron otras co-

trientes tradicionales, sin embargo no desaparecio ninguno delos
fundamentales modosde interpretaci6n analizados en el presente
estudio. Determinados elementos aparentemente incompatibles de

imagenes de Marti extranas y a menudoantagonicas fueron actua-
lizados repetidas veces e integrados en otros paradigmas interpre-

tativos; asi, por ejemplo, con la incorporacion de elementos hagio-
graficos a la imagen de un Marti revolucionario.

Esto se pudo observar muy claramenteen la batalla ideologica

desatada a partir de los anos veinte, ya que durante tantas déca-

das de pugna en torno a Marti, y en particular tras el triunfo de la

Revolucion Cubana, no se emplearon,en lo esencial, ‘‘armas mar-

tianas’’, 0 argumentos que no hubieransido utilizados ya en tem-

pranasfases de la recepcion.’? En este campo se manifestaron una
serie de paralelos entre la funcionalizacion militante (y a menudo
nacionalista) de Marti en los anos treinta o cincuenta la deprinci-

pios de los sesenta0 setenta, tanto en el seno de la recepcién cubana
como también conrespectoa los intentos interpretativos y funcio-
nalizadores en el extranjero. Una prueba masparalapersistencia

de determinados modelosde legitimacion la proporcion6 la recep-
cion en el exilio cubano delos anos ochenta, donde a determinados

ritos del culto martiano se asignaron nuevas funciones dentro de un

contexto politico y social por entero diferente.
Ciertamente, la investigacién martiana condujo a nuevos e

importantes resultados, que ampliaron y profundizaron conside-
rablemente nuestro conocimiento sobre José Marti. La presente
historia de la recepcion pudo constatarlo en una serie de aspec-
tos. Esto, sin embargo, no se llevo a cabo en el sentido de una
comprensiOnsustancialista de los textos, a consecuenciadela cual
una recepcion continua hubiese desplegado sucesivamente el po-

7 Una excepci6n al respecto es la concepcién de Marti como pensador del y

para el Tercer Mundo,que fue desarrollada en Cuba enlos anossesenta.
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tencial cognitivo contenido en los textos, Ilegando asi a una com-
prensiOn cada vez mas profunday en definitiva ‘‘verdadera’’ dela

vida y obra de Marti. Antes bien, la historia de la recepcidn pu-
do documentar —mediantela detallada investigacion de los niveles
de mediacion entre literatura y sociedad que obraron en el proce-
so de Ja recepcion aqui analizado—, que también sobre una base
de conocimientos esencialmente mejoradapersistian las posiciones
antagonicas fundamentales dentro dela interpretacion del ‘‘Apos-
tol’ y ‘“Revolucionario’’.

Cierto es que, comparadacon ello,la recepcidn del Marti ‘‘lite-

rario’’ transcurrio en forma menosespectacular, pero no estuvo, en

modo alguno,desvinculadadelos desarrollos en el ambito dela in-
terpretacion del Marti politico. La pregunta sobrela relaciGn entre
los dos ambitos, que habian sido separadosartificialmente por la
recepcion del poeta y revolucionario, fue planteada unay otra vez,

primandoengenerallas respuestas extremasa una cuestion tan cen-

tral: o Marti era celebrado(a partir de un punto devista que puede

remontarse a unalarga tradicidn desde la muerte del poeta) como

lirico genial, cuyas actividades politicas habian sido secundarias 0

perjudiciales para su laborliteraria, 0 sus actividadesliterarias eran
vistas como emanacionesdirectas de su sentir politico, con lo cual

los poemasy relatos, su novela y sus piezas de teatro eran interpre-

tados como formas ornamentales 0 meros vehiculos de sus mensa-
jes politicos. El predominio del primer esquema enla recepcion del
exilio cubanoy la supremacia del segundo modelointerpretativo en
la recepcion cubano-insular evidencian que los enfoques interpre-

talivos en este campode la investigacion martiana no se separaron,

en modoalguno,de las normasy obligaciones de todo el campopar-

cial (marcadamenteideoldgico)de los estudios sobre el poeta de los
Versos sencillos; antes bien, obedecierona la logica interna de dicho

campo.
A diferencia de anteriores trabajos, la presente historia dela re-

cepcion concibe la recepcion martianaen el extranjero comoparte
integral de todo el desarrollo. La division de tareas —bosquejadaal
comienzo— entre estudios cubanosy extranjeros sobreelpolitico y
el poeta dio paso,tras unafase de mutuo intercambioa partir de los

afos sesenta, a una situacion en la que la imagen cubano-insular de
Marti determin6 en formacreciente los estudios en el extranjero.
Al mismotiempo,la base institucional e ideologicamente normati-

va de los estudios martianos en Cuba parece haber conducido a que

sdlo fueran acogidos determinadostrabajosrealizados en el extran-
jero. Hasta los afos sesenta, La Habanase habia constituido en  
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el indiscutible centro de estos estudios, una posici6n que se pudo
consolidar en primer lugarcon la fundacion de la Sala Marti y mas

tarde del Centro de Estudios Martianos.
Pese a la actividad editorial del mencionadocentro, el estan-

camiento observadoenlos estudios cubanos sobre Marti® y el pre-

visible aumento de importantes publicaciones en el extranjero, in-

ducen, sin embargo, a preguntarse hoy en dia,si a principios de la
décadade los noventa —o quiza ya desde hace algunos anos— nose
viene abriendo camino un nuevo desarrollo, que trae, una vez mas

desde el extranjero, importantes impulsos para una nueva interpre-

tacion. Es aun muy tempranopara juzgarsi los trabajos publicados

fuera de Cubay de su exilio pudieron inaugurar, por vez primera,

una etapa enla historia de la recepcidn martiana, que no parte, co-

mohasta ahora, de factores politicos, sociales, econdmicos o del

senodel campoparcial en Cuba, sino que esta determinadapores-

tudios realizados en el extranjero. Solo los resultados de la década

de los noventa podran confirmarsi los enfoques verdaderamente

nuevos presentados fuera de Cubaen los anos ochenta constituye-

ron el inicio de una nueva y aun indiscernible fase de la recepcion
de José Marti.

Cierto es que unaserie de problemas fundamentalesdela inter-

pretaci6n de Marti noha sido todavia resuelta. Asi, la historia de
la recepcidn evidenci6 con toda claridad que, pese a o justamente
a causa de la controvertida presentacion del poeta, ensayista y re-

volucionario cubano,existen atin graves deficiencias metodoldgicas

en el campode los estudios martianos. Unaseleccién de los pa-

sajes analizados hecha segun la deseada puesta en perspectiva de

Marti continua llevando a resultados opuestos, resultados que ya se

habian establecido al comienzo delanilisis. La subordinacionde la
investigacion martianaa la prolongadabatalla ideoldgica en tornoal

‘‘Héroe Nacional’’ ha impedido,en formaeficaz, que los resultados
de la mayoria de todoslos trabajos sean seguros y comprobables me-
todolégicamente. Con excepcion de algunos pocostrabajos, hasta
ahora muy rara vez se ha mostrado disposicion de discutir abierta-
mente las bases metodoldgicas en los estudios martianos.

La divisidn entre un Marti ‘‘politico’’ y un Marti “‘literario’’,
originada enla historia de la recepcion, también continuasiendo un

8 Esto atafe en igual medidaa los estudios martianos del exilio cubano, que

cada vez mds desempefiafunciones militantes dentro de las cambiantes circuns-

tanciaspoliticas.
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problemaprincipalporla relacin entre el poeta y revolucionario.

Todavia no se vislumbra una comprension organica del conjunto
de la obra de Marti que no subordine unilateralmente unaspecto al
otro. No obstante, ya se ha reconocido,en general, la necesidad de

analizarel desarrollo de las ideas y realizaciones de Marti mediante
un estudio cronoldgicamente orientado de sus textos. Este empeno,

sin embargo, es a menudo contrarrestado por los esfuerzos porin-

ferir de ese desarrollo una determinada perspectiva actualizadora

de Marti sobre posicionespolitico-ideologicas del presente. De es-
ta manera, la obra de Marti y el estudio de la misma pasan una y

otra vez a un segundoplano, mientras queel ‘‘aprovechamiento’’,

la batalla en torno al “‘legado’’ del revolucionario, dominan nueva-
mente la escena.

Semejantes controversias permiten reconocer la ambiguiedad

del hecho que José Julian Marti y Pérez conserve, todavia, casi cien

anos después de su muerte, una asombrosa actualidad, ya que esta

actualidad fue y es mal interpretada por la mayoria, en el sentido

de unaactualizacion(y funcionalizacion ideologica). La historia de
la recepcion mostr6 a este respecto que tales actualizaciones no se
volvieron corrientes —comose escucha a menudo— solo apartir de

la Revoluci6n Cubana, ya que al menosdesdelos anos veinte domi-

nabanel campoparcial de los estudios sobre Marti. El andlisis de la

recepcion de José Marti pudo comprobar en qué medida determi-
nadosintereses orientaban y orientan, por tanto, condicionaban o

condicionansocialmente, en gran medida, los enfoquesinterpreta-

tivos y los procesos de funcionalizacidn. A este respecto, el sentido

que tienen los textos de Marti esta ligado al correspondiente /ugar

de la lectura. Al mismo tiempo,esos intentos de poner en perspec-
tiva, de dar coherencia y univocidad a la obra del escritor cubano,

condujeron a absolutizar y volver intangibles determinadospasajes

de esta vasta obra, a causa desu frecuente empleofuera del contex-

to original.
Esto coincidio con los resultados generalesde la presente his-

toria de la recepcidn. Pues las controversias no se centraron tanto

en José Marti y sus escritos comoenlos intentos de interpretacion
y funcionalizaci6n. Porello, no se buscaban contradicciones enel

planodelosescritos de José Marti, sino que se proyectaban —a par-
tir justamente delos textos— enlas interpretaciones,calificadas de
‘‘distorsionantes’’, de los grupos (ideol6gicamente) enemigos. Las
vehementes discusiones en torno a la obra ensayistica, lirica, narra-

tiva o dramatica condujeron, pues, a modosde lectura contrarios,   
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monosémicosy dogmaticos, que excluian cualquier polisemia en los
escritos de Marti.

Precisamenteporesto, el proceso de sacralizaci6n y canoniza-

cidn iniciado antes del cambio desiglo logr6 mantenerse, hecho que

tiene enormes consecuenciaspara los estudios sobre el Héroe Na-

cional cubano en el presente. Pues José Marti pertenece, desde

hace mucho tiempo, al grupo de literatos, politicos y pensadores
latinoamericanos que Fernando Ainsa calific6 muy acertadamente,

hace pocos anos, como “‘los intocablesdela literatura’.
El caracter “‘intocable’’ del revolucionario y poeta, consecuen-

cia del desarrollo aqui bosquejado, debe superarse una vez mas hoy

en dja. Ya se han dado, como lo mosiréla historia de la recepcidn,
los primeros pasos en este sentido. Hoy, mas que nunca,se hace

necesaria una vueltaa los escritos de Marti que tenga en cuentalos

vinculos de éstos con todala actividad del cubanoy el trasfondo de
los respectivos contextos historicos. Tal vuelta, sin embargo, debe

efectuarse sobre la base de unareflexi6n metodoldgica; no es posi-
ble omitir y seguir concibiendo las contradicciones como algo mo-

lesto, sino que deberian aprovecharse como puntosde partida de

un nuevo tratamiento. No puede seguir ocupandoel primer plano

la funcionalizacion de determinadospasajes arrancadosdel contex-

to, sino su funcionalidad dentro del texto correspondiente. A es-
te respecto, cobra enorme importancia un estudio de los contextos

histdrico, geogrdfico e intraliterario: son éstos los que determinan

el lugar dela escritura del novelista, politico, revolucionario, perio-

dista, ensayista, poeta, novelista, etc. A partir de esta nueva po-

sicidn cabra reconsiderar, pues, la actwalidad del cubano, lejos de

cualquier actualizacion. José Julian Marti y Pérez no puede conti-
nuar siendo unintocable de Jaliteratura, de la cultura y la politica
latinoamericanas.

Traduccion de Luis Carlos Henao de Brigard

9 Fernando Ainsa, Identidad cultural de Iberoamérica en su narrativa, Madrid,

Gredos, 1986, p. 98. Estos autores hacia tiempo se habian ‘‘convertido en ‘hom-

bres de marmot’,lejos de toda dimensién humana,existencial y circunstancialy,

por supuesto, de todo anilisis critico’’.
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LSIGLO VEINTEabre una enormeconstelaci6n en cuantoa la pro-

Poccesion, circulaci6n y recepci6ndel ideario martiano en Costa
Rica. El siglo x1x reconocié en Marti un luchadory revolucionario,
visi6n que no inclufa todoslos valores de su avasallante personali-
dad. Habria que esperar el nuevosiglo, y con él, la Ilegada de un
grupo de jdvenesintelectuales que retomarianel ideario martiano
desde multiples vertientes, destacandolas facetas de pensador,es-
critor y poeta, aunquesin descuidarla de hombredeacci6n,debido

en parte a la devocién que le profesaron intelectuales, maestros,
politicos, j6venes y nifos a este hombresolar de la cultura conti-
nentaly universal.

No sabemos en forma precisa cudndo entr6 en contacto don

Joaquin Garcia Monge conlos escritos de Marti. Lo cierto es que

a inicios de la segunda década delsiglo veinte ya los divulgaba, lo
quele permitié conocer y comprender su pensamientoy su obra.

Figuras dela talla de Joaquin Garcia Monge, Roberto Brenes
Mesén, Omar Dengo, CarmenLira, Lilia Gonzalez, Romulo Tovar,

Carlos Luis Saenz, Octavio Jiménez, Vicente Saenz, entre otros, van

a tener una enormeinfluencia sobrela intelectualidad de la que
ellos son parte. Estas figuras serdn esenciales en el desplieguey el

prestigio de la obra de José Marti aleanzadosenla cultura costarri-

cense.
En 1914 Joaquin Garcia Mongepublica en la Coleccién Ariel

una seleccién de los Versos sencillos, de los Versoslibres y del Ismae-

lillo. En una breve nota explica el motivo y la fuente de la publica-

cién: ‘‘Se han seleccionado estos versos de los volimenes XI y XII

de las obras de Marti, compilados por Gonzalo Quesada con una

devoci6n sincera e inalterable, digna de elogio y la gratitud de la

América que estudia y piensa’’.!

1 Joaquin Garcia Monge, en Roberto Brenes Mesén, Marti, escritor. Versos de

Marti, San José, Costa Rica, Alsina, 1914.
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La edici6nse inicia con un prélogo de Roberto Brenes Mesén,
quien en poco menosdeveinte paginas discurre magistralmente so-

bre la obray vida de Marti. Este texto, practicamente desconocido,

descubre virtudes mayores desuletra poética y desde suinicio hace
invitacion y confiesa al maestro:

Poeta venga a mi porqueasi le amo; porque cada poesia suya es palmera en

flor y arbol de séndalo para los bosques de mi alma; porque es despenado

torrente de sierra su niagarada elocuencia; porque es plata de manantial en

valle..., bajo el rumordel dlamo,la voz de su Piéride encantada, porque un

genio bello, en arreos de arcangel, guarda a la puerta del Edén de su alto

Merusagradoy selladopara lospies profanos, la entrada a los mas; y a poder

de impetrary de imprecar, benigno me ha sonrejdoel genio y me ha conducido

hasta la fragua de oro, en donde la luz ya ritmo clabor6 Marti?

Y captaotra parte indisoluble del poeta, del escritor, lo de lu-

chador, y agrega: ‘‘Poeta, venga a mi porque fue oda a la libertad

su vida y canto heroico su morir en campos debatalla...”’.*

La Escuela Normal de Costa Rica, cuya sede estaba enla ciu-

dad de Heredia, se convertiria, desde su fundacion en 1915 hasta

los anos cincuentadel siglo veinte, en el espacio mas propicio para

la divulgaci6n y apropiacion de las ideas martianas. Varios de sus

directores fueron alentadores del ideario martiano.
El cuentista Francisco Zuniga, explorandola influencia literaria

de Carlos Luis Sdenz, hace esta remembranza, brotada de la atm6s-

fera misma dela Escuela Normal: ‘‘En suiniciacionenlaliteratura
han influido CarmenLira y don Joaquin Garcia Monge. Don Joa-
quin era un devoto de Marti; la obra del ilustre cubano y su vida

nos cran familiares a los que estudiabamos en la Normal de aquel

entonces’’. Y porsi la referencia resultara oscura, anade:

Versos sencillos, su Vomagno,su Ismaelillo, su Edad de Oro, sus discursos y

su lucha porla libertad de Cuba. Carlos Luis es martiano. En Marti hay una

visién nuevade lo que debeser Ia literatura infantil. CarmenLira y don Joa-

quin Garcia Mongeson pionerosen nuestro pais... Don Joaquin ha fundado

la primera catedradeliteratura para nifios, que considera esencialen la prepa-

racion de los maestros en la Escuela Normal de Costa Rica. Don Joaquin di-

vulga, ademasde la obra de Marti, a Ferndn Caballero, Juan Ram6n Jiménez,

2 Ibid., p. 3.

3 Ibid., p. 4.
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Rafael Pombo, Gabriela Mistral, Juana de Ibarbourou,Salarrué, Claudia Lars

y muchosotros. CarmenLira ensefiay crea; en el escenario de la Escuela Nor-

mal se han puesto sus obras de teatro: Ensuenos de Noche Buena, Caperucita,

Habia una vez, Ponerle el cascabelal gato.4

Siendo director de la Normal don Omar Dengo,se creo otra

instituci6n que con el tiempo se convertiria en tradicidn como lo

fue ‘‘La horadel cuento’’. Una 0 dos veces por semanase reunian
nifios de todas las edades a escuchar las narraciones de don Omar
o de algunosde sus discipulos y profesores.

En aquellos dias don Omarescribio su famoso pero poco estu-

diado didlogo ‘‘Américay el Maestro’’, que era representado por
Adela Ferreto como América y Rafael Cortés como el Maestro, en

actos publicos durante el Dia de la Raza.‘

EL MAESTRO.- iMadre América, madre en esperanzade un porvenircuyacclo-

sidn es un designio césmico, en el cual se concentran, comosavias de siglos,

los ideales delascivilizaciones para alcanzaraser luz y redenciOn un dia en

la hazana de una nueva humanidad!

iMadre quellegaste al mundo cuandoya noera tiempo deoir de suslabios

el Sermén de la Montanay que por ello merecerfas que Jesus lo volviera a

decir desde los Andes, magnificandolo!

iMadre, he aqui que bulle en mi espiritu una profunda gestacion de sus

superiores ansiedades y que, incitandome acrear, me muevea pedirte una

ensefianzaparael destino detushijos...! ;

iVenga deti la palabra reveladora! iDigala tu voz, el maestrola interprete

y el nifio la comprenda,y juntos pongamos amory reverencia en ella a fin de

que nos guie hacia el maravilloso advenimiento!

iHabla, América, como cuando respondiste con tu voz de rocasal grito

del nauta quete Ilamaba a detener las olas en el camino de un viaje inmortal!

AMERICA.- GQuién invoca mi nombre? ‘“‘Tierra’’, of decir aquclla

manana; ahora oigo decir “‘Luz’’. GQuién me llama?

EL MAESTRO.- iEI Maestro!

AMERICA.- iHabla puces...!

EL MAESTRO.- éDe déndevienetu fuerza?

AMERICA.- Ella rugeenlos labios de Guatimozin cuando, hecha ascua su

carne de cobre, exclama: ‘‘éCreéis acaso que estoy en un lechode rosa?’’.

EL MAESTRO.- éDe donde tu luz?

AMERICA.- iEncendidla Sarmiento!

' Francisco Zuniga, Carlos Luis Sdenz, el escritor, el educadoryel revolucionario,

San José, Costa Rica, ZGfiga y Cabal, 1991, p. 521.

5 Entrevista a Rafael Cortés, 1993.  
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EL MAESTRO.- 6Qui€nte dio el sentido dela libertad?

AMERICA.- iBolivar!

EL MAESTRO.- Qué amaste en él, la espada 0 el verbo?

AMERICA.- iLa espada era llama cuandola palabra era acero!

EL MAESTRO.- En qué lenguaorasportus hijos?

AMERICA.- iEn la de Cervantes, divina!

EL MAESTRO.- GQuiénte habl6 en ella mas delicadamente?

AMERICA.- iDario!

EL MAESTRO.- GQuién son6 el porvenir con mayor grandeza?

AMERICA.- iMarti!

EL MAESTRO.- éAlgo te inquieta, madre América?

AMERICA.- El Norte...

EL MAESTRO.- GQué ves?

AMERICA.- Unavasta sombra...

EL MAESTRO.- éAlgote conforta?

AMERICA.- El Norte.

EL MAESTRO.- GQué ves?

AMERICA.- iLa sombra de Jorge Washington!

EL MAESTRO.- GQué escuchas?

AMERICA.- iLa voz de Emerson!

EL MAESTRO.- éY hacia el Sur?

AMERICA.- iUn potente vuelo de condores!

EL MAESTRO.- 6Quéesperas de tus hijos?

AMERICA.- iPiedra y metal parala historia!

EL MAESTRO.- éMérmoly bronce?

AMERICA.- iNo!, haylava para cuajar heroes; hay bronce y hierro para de-

corar escudos; quetzales para empenacharcascos; jaguares y pumas para cor-

tejo de la victoria y collares de esmeralda para encadenarcautivos; peroel

mundoaguarda de miel cumplimiento de otra misiOn...

Quiero mérmoles blandos, sonoros como olas para fundir fuertes cam-

panas.

EI Parthen6n, coronadode olimpica majestad debe erguirse otra vez ante

el mundo,cual gloriosa piedra milenaria que sefalaré entre el tumulto delas

civilizaciones decadentes,la nueva senda delos dioses... iDebe aparecer con

la albura sobre el dolor de los hombres!

EL MAESTRO.- CEI viejo Parthenén?

AMERICA.- Noel de la ruinasino elde los astros. Por eso, de marmol, que

ya debe de atesorar —fruto de la meditaci6nde Ia tierra dolorida— el secreto

de una vida superior.

EL MAESTRO.- éY las campanas?

AMERICA.- Ellas dirén el nuevo Evangelio resumiendo en el coraz6n del

broncetodaslas voces virgenes y multiples de mis selvas. Y su plegaria trans-

fundird el verbo de mi estirpe en la conciencia de Ia paz, y ésta sera ennoble-

cida hasta transformarse en expresi6n de la supremajusticia. Y mis ciudades
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se poblarén de profetas, y en mis desiertos arraigardn, enmaranandose, las

arterias de la vida y mis bosquesfloreceran en resplandoresy misrios y mis

mares se colmardn de naves...

EL MAESTRO.- GY tus hombres?

AMERICA.- Ellos seraén algo nuevo y Gnico en el mundo: iLoshijos de

América!

EL MAESTRO.- éY si surgiera en el Norte la tempestad?

AMERICA.- iEntonces, oh gesta de mi raza, plumas imperiales de mis Ca-

ciques, talla de Atahualpa!, entonces por mi Raza hablara ¢l Espiritu... y

confio en queseriatal la expresién de mi destino, que aquello que pudopa-

recer una tempestadenel Norte, fuera una aurorainfinita sobre la génesis de

la Humanidad.°

Deeste largo didlogo sin desperdicio surge agigantada la ex-

traordinaria figura de Marti. La evocacién de Dengo desdeel inicio

del didlogo une a Marti con América, madre en esperanza, exacta-

mentelas palabras con que Marti termina su famoso discurso pro-

nunciado en la velada artistica de la Sociedad Literaria Hispano-

americana, el 29 de diciembre de 1889. Su idea de que la fuerza

del continente en mucho debe al mundoprehispanico, el reconoci-

miento a precursores como Sarmiento y Bolivar, asi como suinter-

pretacionde los Estados Unidos son rasgos propios de Marti, quien

valora a Jorge Washington, Ralph Waldo Emerson y Walt Withman,

pero advirtiendoel peligro que entranabael Norte. Peligro que en

la época de Omar Dengoera un hecho constatable y que este ultimo

denuncié de manera enérgica.

La devocién de Joaquin Garcia Mongelolleva a iniciar unare-

lacion epistolar con destacados martianos cubanos. De esa con-

cordancia consigue del doctor Aréstegui un ejemplar de La Edad

de Oro, obra que Marti habia escrito para los ninos de América

y habia publicado en 1889 en la ciudad de Nueva York. Es bien

sabido hoy, como apunta Mirta Aguirre, que las ideas basicas de

La Edad de Oro eran: 1) formar hombres decriterio independien-

te; 2) firmes en sus ideas pero comprensivos con las de los demas;

3) que conocieranla vida con sus verdades: vivir es actuar, conocer,

fundar, construir, aunque la recompensatarde enllegar; 4) que su-

pieran que la desunion es uno de los mayores peligros, sobre todo

ante el naciente imperialismo y 5) que supieran que hay que querer

6 Omar Dengo. Presentado por Emma Gamboa, San José, Costa Rica, MCJD,

1971, pp. 167-171.   
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la tierra en que se nace con ternura,y con fiereza hay que defenderla

contra todo y comoun guerrero.”

Bajo esta concepcion,y con la conviccidn de que alos nifos hay

que ofrecerles buenaslecturas, don Joaquin Garcia Mongeedito La

Edadde Oro, en 1921, que se convirtio en la primera aparecida en

América. A los pocos dias de su publicacion, la obra circulaba entre

maestros y ninos, sus depositarios naturales. Del instituto de Ala-

jucla la maestra Adela Salazar reportaba su lectura entre sus alum-

nos de primer ano; fueron esos ninos quienes compusieron estas

epistolas que reproduzco integras por su belleza y porque se alzan

comotestimonio imperecedero de consumo y apropiacion de los

idcales de Marti. Adela Salazar aclaraba que sus alumnos habjan

demoradouna semanaen leer La Edad de Oro;luego serealizo un

cjercicio de composiciony las mejores se enviaron a Joaquin Garcia

Monge. Se habia dado completalibertad para escribir; entre las

composiciones se podian encontrar unas que hablaban de Menique

y Homero;los ninos se quejaban de que Joaquin Garcia Monge no

tuvicra en su ‘‘Convivio de los ninos’’ una competencia comola que

abri6 Marti en su Edad de Oro paraenviar algo. Las cartas estaban

escritas de punoy Ictra de los ninos:

En nombre del I ano de Marti doy a usted las mas expresivas gracias por la

amabilidad que tuvo para regalarnos un hermosolibro de este gran maestro.

Ojala que usted recuerde siempre este grupo de alumnos humildes que sigue

cl ejemplo de aquel hombre que fue modelode los nifios cubanos.®

He sido inmerecidamente nombradapara dirigirmea usted con el respeto

que me merece afin de presentar el testimonio de gratitud en nombre de mis

condiscipulos del Primer Ano A,por su obsequio, del precioso libro La Edad

de Oro, del cual ya hemosleido algunas paginas.?

Conel coraz6n Ileno de gratitud, le doy las mas expresivas gracias porel

libro que ustedhatenidola fineza de obsequiar a mi clase. Usted dira que es

un pequenoregalo, pero para nosotros es grande, pueses fuente de sabiduria,

porque nossirve parallevar a nuestra mente todaslasideas y bellos versos de

Marti, ese gran poeta cubano que toda suvida se preocup6porlos nifios; ese

gran hombre de unainteligencia sublime, cuyo ideal siempre fue la libertad,

7 Citado en Augusto Arias, ‘‘Cuatro juicios sobre Marti en Costa Rica’’, Reper-

torio Amencano, nim. 28 (17) (5 de mayo de 1933), p. 271.

8 José Cabezas,‘‘Carta’’, Repertorio Americano, nam. 2 (20) (7 de octubre de

IEPADY, oh CN

° Ana Altamirano, ‘‘Carta’’, Repertorio Americano, nim. 2 (20) (7 de octubre

de 1921), p. 91.
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intrépidoy valeroso también, quearrebato delas garras del tirano a su querida
Cuba.

Nosotros nos sentimosenorgullecidos de tener en nuestra aula cl retrato
de un genio comofue José Marti. Bendita la mano que escogié y puso en
nuestra aula ese sagrado nombre."

Fl Primer Afo Ainstalado en el aula del gran Marti, tiene el honor de
escribirle esta carta sencilla y verdaderamentesentidaen el almade sus alum-
nos. No encontrarusted bellasfrases ni términosescogidos, perosi muestras
de agradecimientoy aprecio reunidas aqui para cumplir con esa inmensadeu-
da de gratitud que con usted tenemos contrafda y que tanto hemos tardado
en corresponder. Bien sabemos que usted es un hombre de muchas ocupa-
cionesy trabajos y con todo estonopusoresistencia cuando pedimosausted
su colaboraci6n parallevar a cabola asambleade nuestro querido Marti que
nos enorgullece. Bien aprovechadasfueron sus palabras, y en buenatierra

cayeron; ya tenemossu biografia y mil apuntes de su asambleatodos llenos

de pureza y amor. Parecia que las leeciones de La Edadde Orofueran flore-

ciendoen su mente y queel gran Marti, desde donde esta fuera colocando en

Sus labios palabras tan bien expresadas comoéllo usaba hacer todo, para que

usted nosexplicara tan bellamente su vida y su obra.

Recibimossu libro La Edad de Oro que contantotrabajousted ha logra-

doconseguir, y en cl que vieneretratada la pureza delos nifos, la belleza y

fragancia de las flores, y la musica y la pintura y cl amor por las cosas, todo

retratando ese gran hombre, genio colosal, orgullo de América. Parece que

fuera esto una fotografia tomadade sus pensamientos, desu cardcter, impresa

€n este libro. Sus miradas parece que de ultratumba siemprese dirigen hacia

aca y que atin no cesa de darnos consejos y ensefanzas.!!

Don Joaquin Garcia Monge comprendid que “‘de las ternuras
de José Marti,la de los nifios es unade las mas interesantes. Mucho

quiso a los ninos de América, mucho pens6 en el problema perdu-
table de su educaci6n’’."? En 1953 recordaba que Marti‘‘a los nifios

de América, les ofrece su preciosa Edad de Oro, comorecreo ins-
truccion. Lecturas sin pedanter{fa nutritivas’’.

Joaquin Garcia Monge,al igual que José Marti, fue un peda-
gogo intuitivo que gustaba acercarse los ninos: era frecuente en

cualquierescuela costarricense esta escenade la que nos habla una
de sus fervientes discipulas, Adela Ferreto:

10 Fernando Chacon,‘‘Carta’’, Repertorio Americano, nim. 2 (20) (7 de octubre
de 1921), p. 91.

" Aristides Fuente, ‘‘Carta’’, Repertorio Americano, nim. 2 (20) (7 de octubre
de 1921), p. 91.
1 Joaquin Garcia Monge, ‘“‘Un amigo delos nifios’’, Diario de Costa Rica, 28 de

enero de 1953,p. 4. 
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...Lleva bajo el brazo un cuadro que desenvuelve con amoroso cuidado. Es

uno de los retratos que lo acompafanen su sala de trabajo. Uno de sus

“Santos’’: Marti, Lincoln, Sarmiento, Bolivar, Washington, San Martin. Ha-

blaba

a

los nifos sin anifiamientosfalsos, artificiales. Sintetizaba sus lecturas,

hablaba de los préceres de América, también de Costa Rica.!*

La edicién costarricense de La Edad de Oro de 1921 fue elogia-

da en Cuba; el diario E/ Mundo, de La Habana, expreso:

Alabiblioteca de El Convivio que se edita en San José de Costa Rica,bajo la

direccién del sefior Joaquin Garcia Monge,se debeel que se haya reeditado

La Edadde Oro que estaba agotada, y lo que es mas importante, el que los

nifios cubanostenganla oportunidad deinstruirse con las amenasy educativas

lecciones del maestro. Conlo cual, claro esta, se da un merecido palmetazo

a nuestrasinvisibles casas editoriales y hasta a nuestros flamantes editores de

instruccién pablica.4

Don Joaquin Garcia Mongesabia queparalos ninos habia que

trabajar sin cansarse. Asi, emprende unatarea mayor: entre 1925 y

1930, con el nombre de La Edad de Oroy bajo Ja influencia martia-

na, publica varioslibros de 160 paginas cada uno. Son lecturas para

nifios, seis tomosqueincluyen temas para jOvenes y aparecen como

suplementoa su revista Repertorio Americano. Don Joaquin no tu-

vo sosiego, porquepara éllos libros renuevanal hombre, sus ideas

e ideales, y con ello crece, al tiempo que crecera la patria. Atento

al deveniry a los aportes de variadas ideologias de quehaceres uti-

les, artisticos, de todaslatitudes, pero también desutierra, incluye

autores nacionales, centroamericanos, del sur y del norte del con-

tinente. Esta producci6n permite conocerla estrategia pedagdgica

que Garcia Monge propuso para la educacion de nifios y jovenes.

La Edad de Oro fue un noble modelo que propici6 en Costa

Rica el desarrollo de una tendencia ejemplificadora delas revistas

para nifosy dela literatura infantil hasta nuestros dias. Haremos,

sin embargo, sdlo un acercamiento a aqueéllas sobresalientes y me-

ritorias.
Entusiasmadospordar a conocera los nifosliteratura de valor

permanente —segunel ejemplo de Marti—, Lilia Gonzalez, edu-

cadora eminente, y Carmen Lira publicaron San Selerin, la prime-

ra revista con orientacién modernaaparecida en el medio. Su pri-

mera €poca data de 1912-1916; fueron publicados 22 numerosy su

13 Adela Ferreto, El maestro don Joaquin Garcia Monge, mimeo.

14 Citado en Repertorio Amencano 1921, p. 63.
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edicion era bimestral. Se vendia a 25 centavos. Esta revista tuvo una

segunda época en 1923, cuando don Joaquin Garcia Mongeapare-

ce como coeditor, que circuld por todoslos rincones de Costa Rica.

Enella, los autores, y sobre todo CarmenLira,al igual que Marti,

escriben y adaptan muchasdelas narracionesuniversales.

De 1947 a 1957, maestros de la ciudad de Heredia publicaron

otra revista infantil de cardcter nacional; su nombre: Farolito. Su

directora fue Evangelina Gamboay la administraci6nestuvo a cargo
de Angela Saenz y Emma Gamboa. En sus paginas se encuentran

pensamientos, cuentos, dibujos y poemas recuperados de La Edad
de Oro y de la obra de José Marti.

Emma Gamboadedico unos pensamientosal centenario del na-
cimiento de Marti, publicadosen la revista Farolito en su entrega de

abril de ese ano, que dicenasi:

Les nifios y los hombressienten como unaestrella en el coraz6n cuandoes-

cuchan la palabra de Marti. GQué ensenaese apostolde frente ancha y ojos

iluminados?

éQué fuego tiene su palabra que prendela fe en los pechosviriles?

éQuéluz enciende su ternura que hacebrotar resplandores enel alma de

las mujeres?

éQuésinceridadtrasluce su yoz conmovida que hace de todos los hombres

inteligentes sus amigos?

éQué cosas de maravilla dice a los niflos que todos quisieran sentarse en

sus rodillas para escucharle como a un padre?

éY qué verdad alienta su evangelio de libertad que porella vive y muere?

Losnifios y los hombres que escuchan a Marti sienten como unaestrella

en el corazon:esla estrella de los hombres buenosy los héroes.

Enlos anos treinta, recuerda Adela Ferreto:

Con Luisa Gonzalez tenfamosla revista infantil Triquitraque, en la que apa-

recian cada mes temasdeinterés para los nifios de autores nacionales y ex-

tranjeros, 0 escritos por nosotros, especialmente por Carlos Luis Saenz, que

como todo el mundo sabe en Costa Rica, ha dedicado gran parte de su obra

literaria a los nifios.

E] primer nimerodeesta revista data del 15 de mayo de 1936,
como publicacién de la Asociacién de Maestras de Kindergarten.
Consta de dieciséis paginas; Triquitraque dejo de publicarse en 1948,

15 Francisco Zuniga,op. cit., p. 277.   
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cuandosus editores sufrieron la represi6n,la carcel y el exilio. Su

circulacidn nosolo se restringi6 al interior del pais: lleg6 a Vene-

zuela, Panama, Centroamérica y México.

En la quinta entrega de 1936, aparecio esta nota destacaday

explicativa de sus editores sobre la relacidn que debe procurarse

establecer entre el ninoy los préceres: ‘“‘Ademas de cuentos,ver-

sos, juegos y adivinanzas, los nifos deben conocerla historia de los

grandeslibertadores de América, por eso Triquitraqueles da a cono-

cer el trozo anterior, escrito por José Marti, el libertador de Cuba

y que fue un gran maestrode los ninos del mundo’’.

Alfinal de la nota se recordaba a los maestrosya los ninos “‘que

busquen La Edad de Oro de Marti dondeestael relato tan hermo-

so quese llama‘Los tres héroes’; muchose aprende leyendoestas

paginasy entran descos deser tan valiente comoesos héroes’’.

Promediandolos anos treinta comenzarona editarse los libros

de texto para preparatoria a cargo de Adela Ferreto y Carlos Luis

Saenz, segin los nuevos planes educativos. El libro quintodela se-

rie se titula Madre América: lecturas americanas. Alli aparecen los

siguientes escritos de Marti: ‘‘Tenochtitlan’’, ““Don Miguel Hidal-

go’’, ‘José de San Martin’, “‘Sim6nBolivar’ y ‘‘Comoel clefante

y comolaIlama’’. Los dos tltimos trozos no solo debianserIeidos

sino memorizadosporlos nifios. Loslibros circularon hasta los anos

ochenta, de dondese desprende que Marti fue familiar para varias

promociones deestudiantes costarricenses.

Mascerca de nosotros, en los afos ochenta emergicronlos tra-

bajos de acopioy sistematizacién de Elias Zeled6n Cartin, hoyvita-

les parala historia cultural costarricense. En 1989 él recogio cuen-

tos y leyendas costarricenses y edit6 mimeografiada su version de

La Edad de Oro. A esta edicién precedi6una dela editorial Costa

Rica prologada por Victor Julio Peralta, con un tiraje significativo

para el medio: cinco mil ejemplares, agotados al poco tiempo.

También debe destacarse la labor del escritor Alfonso Cha-

se, quien publica en 1991 una ‘‘antologia de poemas’” para ninos

y jovenes, de lengua espanola, bajo eltitulo del conocido poema

de Marti Cultivo una rosa blanca, y La hora del cuento, selecci6n de

textos tedricos para educadores sobreel cuentoinfantil.

La tradici6n literaria infantil de cardcter martiano se prolon-

ga hasta nuestros dias con las bellas ediciones que nosentrega la

Fundacién San Judas Tadeo dela revista Cuento que te cuento, y

la reedicién en 1953 de La Edad de Oro de Marti. Otra variante

de esta tradicién son las versiones radiales La hora del cuento y El
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rincon de los nifios. Su influjo habria de llegar hasta México en los

anos setenta, donde se cre6 un programadirigido por Rocio Sanz.

En Costa Rica Carlos Luis Sdenz realizé una labor semejante.
En realidad, esta presencia tan marcada de Marti enlaliteratu-

ra y educaci6n costarricenses estuvo siempre acompanadapor una
gran atenciénhacia el hombrepolitico que habia en Marti; a conti-
nuaciOn se presentan algunos ejemplos espigados de aqui y alla.

Para fecha tan temprana como1908 Omar Dengodejaba expre-

sa, junto conotros j6venesintelectuales, su filiaci6n martiana; alos

veinte anos funda y dirige el periddico Sancion, cuyo lemaes “‘para
todos y contra todos’’, conocida expresion que le identifica con el

apostol.
Valora el aporte extranjero, pero exaltado declara: ““No quere-

mos monopolios en Costa Rica’’. Piensa como Marti quela patria
estd vinculadaala tierra y combate todotipo de negocios, contratos,

empréstitos con el extranjero y concesiones que puedan convertirse

en un instrumento de conquista. Procura alentarla fe en lo propio

costarricense y asi coopera con vehemencia en campanas comola

quese desarrollaen el afto 1928 porla nacionalizacion dela energia
eléctrica.° Omar Dengo compartfa esta campanaconla nueva inte-

lectualidad; para expresarlo con el término acunadoporelescritor

Gerardo Morales: intelectualidad antioligarquica, contestataria y

antiimperialista. Asi alzaba su voz unodeellos, prenado de adver-
tencias martianas: ‘‘La tierra es la que sustenta a hombreslibres.

Los pueblos que vendensustierras porque ya no quieren, no pue-

den o no sabencultivarlas con estudio y carino, de propietarios se

tornan inquilinos’ ’.!7
Carlos Luis Saenz, de quien expresara Mario Picadoseria pa-

ra nosotros ‘‘el Martf de Costa Rica’’,!® durantela guerracivil del

48 fue acusado de organizar la contrarrevolucion. Fue encarcela-

do en la Penitenciarfa Central en la ciudad de San José, encarcela-

miento prolongadoportres meseshasta la amnistia general, por lo

cual tuvo quetrasladarse al vecino pais de Panama. Su reclusion lo

llev6 a desarrollar un fructifero trabajo de organizacion y produc-

cionintelectualy politica. Organiz6 entrerejas una escuela paralos

reclusos, ley6 sin desmayo,dibujé y escribid poemas para captarel

16 Rmma Gamboa, ‘‘Americanismo de José Marti’’, Actas del XXXII Congreso

Internacional de Americanistas, San José, Costa Rica, 1959, p. 117.

17 Joaquin Garcia Monge,‘‘Ante el monumento nacional’’, RepertorioAmerica-

no, num. 3 (3) (septiembre de 1921), p. 206.

18 Francisco Ziniga, op. cit., p. 573.   
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ambiente de la carcel. De esa experiencia que desgarraba su alma

escribi6 con amor a su amada Adelay le record6, como conocedor

profundo de la vida de José Marti: ‘‘Es hermosovivir en la propia
entrana y contigo, una de las masaltas virtudes de aquel virtuoso

y padre de las libertades humanas que fue José Marti. iSu rostro
excelsobrilla sobre nosotros! iY nos deja en el alma un fulgor de su

verdadera Gloria!’’. Y ante la lentitud de los procedimientos para

alcanzarsu libertad tranquilizaba a su esposa: ‘‘Asi pues, hay que

acostumbrarnosal peso dela cruz. Y vuelvo al gran Marti: cuando

al peso de la cruz el hombre morir resuelve,sale a hacerbien, lo

hace y vuelve, como de un bano de luz’’.!

La produccion martiana costarricense se completa con el con-

juntode libros y ensayos publicados en Costa Rica, aunque noex-

clusivamente. Trataremos aparte aquella que aparece en Repertorio

Americano.

En 1933 Carlos Jinesta, por encargo de Joaquin Garcia Monge,
escribié el primer optsculo acerca delas visitas del maestro a Cos-
ta Rica. Fue acogido espléndidamenteporlos intelectuales de su

epoca.
Alfonso Reyes expres6 a Jinesta, en carta enviada desde Rio

de Janeiro: ‘‘... Gracias, gran Carlos Jinesta. iPreciosa, encantado-
ra monografia sobre Marti en Costa Rica! &Cémoacerto usted a
casar la precisi6n documentalcon cierto génerolirico que era natu-
ral se encendiera a la evocacién de nuestro Marti?’’.”° La escritora
uruguaya Juana de Ibarbourou,por su parte, le animaba: “‘Triun-

fo y felicitaciones para mi distinguido amigo CarlosJinesta, el gran
ensayista de José Marti en Costa Rica. Y felicitaciones sinceras por

tan hermosoestudio del héroe-apostol de Cuba’’.*! El colombiano
Ismael Enrique Arciniegas —con encomio— escribio: *‘La lectura
de tan bello estudio ha sido motivo de gran placer. Me ha llamado
la atenci6n, su prosa, vibrante, enérgica, concisa...’’.” El ultimo

comentario procede de Ecuadory pertenece a la pluma de Augus-

to Arias: ‘‘Acabo de leer su Marti. Es el Marti que conocemos a
través de paginas inmortales y es sobre todo su Marti. Aspectos
inéditos de este gran libertador que usted anota enel fluir de su

19 Tbid., p. 402.

2” Alfonso Reyes, en ‘‘Cuatro juicios sobre Marti en Costa Rica’’, Repertorio

Americano, nim. 28 (17) (5 de mayo de 1933), p. 91.

21 Juana de Ibarbourou,en ibid., p. 271.

2 Enrique Arciniegas, en ibid., p. 271.
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prosafacil, sobria, castiza, agitada porcierto revuclo nuevo que no

logra por eso volverla menos serena y perenne’’.
Deestos anos, 1935, es un notable ensayo titulado Marti o de

la Patria, de Victor Manuel Cafas, de construcci6n cuidadosa, ele-
gancia, sobriedad, sonoridad y erudicion producto dela influencia
del modernismo.* Apareci6 en la revista La Escuela Costarricense,

lo que suponesucirculacidn y consumo entre los profesores costa-

rricenses.
Vera Yamuni, en su libro Conceptos e imagenes en pensadores de

lengua espanola, elabora un estudio minucioso sobre el ensayo de

Marti ‘‘Madre América’’.*
Enlosanos cincuenta aparecieron dos escritos importantes. El

primero en 1955, de Vicente Saenz, publicadoenla ciudad de Méxi-

co, Marti, raiz y ala del libertador de Cuba. En 1958, Emma Gamboa

presentaba al XXXIII Congreso Internacional de Americanistas su
trabajo ‘‘Americanismo de José Marti’. Los dos textos pretendian
develar en la obra de Marti lo que en otros términosrefiere Noél

Salom6én comola tomade conciencia latinoamericanapor parte del
cubano. Del americanismo Emma Gamboadestacaba:

...Habla de la América entera, la nuestra de troncoindio e injerto latino y la

del norte, compendio de pueblos y razas. El no busca lo que separa y divide

sino lo que acerca, hermana. Critica lo que hay que enderezar pero cumple

comovar6n derectajusticia. Mira sin pasin a los Estados Unidosy marca lo

que conviene ver con celo y apreciar sin mezquindad.”*

Porsu parte, Vicente Sdenzsefalaba‘‘nilas palabras de Bolivar

ni las admoniciones de Marti, justificadas ante las amenazas del Des-

tino Manifiesto implican necesariamente antiyanquismo: reflejan a

lo sumo un temorfundado y un supremoanhelo: defensa de lo pro-

pio: hispanoamericanismo’’ 7
Mientras, en 1945 Ulises Delgado preparé un optsculo: La Pa-

tria es ara, no pedestal, que contiene discursos, articulos, poemas,

2 Augusto Arias, en ibid., p. 271.
24 Abelardo Bonilla, Historia y antologia de la literatura costarricense, San José,

Costa Rica, Trejos, 1953, p. 345.

25 Vera YamuniTarbush, Conceptos e imagenes en pensadores de lengua espanola,

México, El Colegio de México, 1951.

26 Emma Gamboa, ‘‘Americanismo de José Marti’’, Actas del xxxIlI Congreso

Internacional de Americanistas, San José Costa Rica, 1959, p. 61.

27 Vicente Saenz, Raizy ala del libertador de Cuba, México, América Nueva, 1955,

p. 100.
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entre otros, quesirven para los festejos de la colocacién del Busto

de Marti en la ciudad de Orotina. Un acuerdo municipal muestra

la difusion del pensamiento de Marti enlos colegios que dice:

la Municipalidad toma en cuenta que el estudiantado costarricense en sus

programasdeliteratura destaca a los valores del Continente Americano,co-

mo: Sarmiento, Washington, Morelos, Marti y otros mds. Deseando que

Marti sea conocido en todas sus manifestaciones resuelve en este acuerdo

llenar los requisitos de orden para bautizar debidamentey al mismo tiempo

inaugurar nuestro principal centro de recreaciGnel 29 de septiembre de 1945

con el nombredelinsigne apéstol de la libertad de Cuba: José Marti.”

Durante los ultimostreinta anosel ideario ha tenido dos carac-

teristicas: por unlado, prosigue la difusidn y consumo de su obra

a través de la publicacion de textos martianos. Por ejemplo, el Mi-

nisterio de Cultura, Juventud y Deportes encarga en 1976 a Alfonso
Chase y Dennis Mesénla preparacion de la mas completa antologia

publicada en Costa Rica de textos de Marti, prologada por Rober-

to Fernandez Retamar. Publicacion perteneciente a la serie Pensa-
miento de América, cuyoproposito era recuperary divulgar el pensa-

mientoy testimoniode los grandes americanistas, sin distincién de

raza, credopolitico y religioso, que con esfuerzo y dedicaci6n han
contribuido al desarrollo sociocultural, construyendo un hermoso

lazo de explicaci6n y acercamientoa las realidades hist6ricas y geo-
graficas americanas.”

Unenesfuerzos editoriales en 1993 la Editora Abril de Cuba y

cl Teatro Nacional para sacar a luz Contodo elsol sobre el papel,

que contiene cartas de Marti.

Porsu parte, Lilia Ramosincluia en su libro Epistolas en la rosa

de los vientos cartas de Marti donde se recreaba en innumerables

ocasiones.

Por otro lado, el ideario se desplaz6 de la educacion primaria
y secundaria a la universitaria. E] ensayo ‘‘Nuestra América’ ad-
quiere carta de ciudadania y sera un encuentro conlos estudiantes

de recién ingresoa las aulas universitarias. También ha producido

reflexiones mas sistematicas, como lo muestran las tesis de grado

presentadas por Joaquin Calvo Gonzilez: ‘‘El pensamientopoliti-

co de José Marti’, y ‘Marti democrata, radical y antiimperialista’’,
de José Ortiz Sandi.

% Ulises Delgado,La patria es ara, no pedestal, 1945, sin pie de imprenta,p. 5.

2 Véase la contratapa del libro de Alfonso Chase, José Marti (Antologia), San

José, Costa Rica, Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, 1976.  
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Las universidades pasaron a serel lugar id6neo parala difusi6n

y andlisis de la obra de Marti. En 1991 se tealiza con todo éxito

el seminario internacional‘‘José Marti y Nuestra América’, donde

se presenta un considerable nimero de ponenciasporparte de es-

tudiosos nacionales y extranjeros, acompanado de una abundante

muestra de caricaturas martianas producidas porartistas plasticos
costarricenses. El proceso continud con la creacion, por la Uni-

versidad Nacional y la Universidad de Costa Rica, de las catedras

martianas, promovidas para mantenerla reflexion y la produccion

de conocimiento en torno al pensamiento de Marti, de sus contem-

pordneosy sus vivencias, contribuir a la comprension de lospro-
cesos y preocupaciones latinoamericanasa la luz del pensamiento

martiano, y examinarel aporte de ese pensadorenla definicion de

la identidad y la cultura como problemay objeto de estudio.”

30 C4tedra Martiana Costarricense, Nuestra América Hoy, 1993,p. 5.

 

 



 

JOSE MARTI Y LA CRITICA
ALA RAZON TEOLOGICA ESTABLECIDA
EN EL CONTEXTO DEL MOVIMIENTO

INDEPENDENTISTA CUBANOA FINALES
DEL SIGLO XIX

Por Ratil FORNET-BETANCOURT

UNIVERSIDAD DE AACHEN, ALEMANIA

1. Introduccion

pceVISTA pudiera parecer simplemente unaosadia, debi-

da mas al desconocimiento queal estudio detenido de la vida

y obra de José Marti (1853-1895), pretender establecer un lazo de
vinculacion entre su pensamientoy la teologia, maxime cuando esa

vinculaci6n —tal como se desprende del titulo escogido para este
estudio— no solamente quiere pensarse en términos de un nexo

interno, sino ademas como fundamento de un aporte preciso a la

clarificacion o al discernimiento de una delas dimensiones mas cen-
trales de toda teologia quese articula explicitamente comodiscurso
teoldgico, a saber, la dimension constituida por su forma de racio-

nalidad.

Es cierto que en los ultimos anosse han publicado algunostra-
bajos que abordan precisamentela cuestion delas relaciones entre

Marti y la teologia; sin olvidar, por supuesto, que ya desde mu-

cho antes autores de peso en los estudios martianos habian insis-

tido en Ja incidencia del fendmenoreligioso en el pensamiento de
José Marti.2 Contodo, el tema sigue hoy dia provocandoextraneza y

1 Cf. Rafael Cepeda,‘‘EI pensamiento religioso-contextualen la obra escrita

de José Marti’’, en Pablo Richard, ed., Raices de la teologia latinoamencana, San

José, 1985, pp. 191-210; y especialmente suotro estudio ‘‘José Marti, profeta de

la teologia de la liberaci6n’’, Pasos (San José, Costa Rica), 16 (1988), pp. 1-5.

2 Cf. Roberto Agramonte, Marti y su concepcién del mundo, San Juan, Puer-

to Rico, Editorial Universitaria, 1971; Juan Isidro Jimenes-Grull6n, Lafilosofia
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hasta perplejidad, porque mantiene todavia plenavigencia el mode-

lo interpretativo impuesto por esquemastradicionales de amplia y

sostenida resonancia, como,por ejemplo,la imagen del Marti radi-

calmente anticlerical o la del Marti influido por la masoneria o in-

cluso aquella del Marti propagadorde ideas de claro corte materia-

lista y ateista.3

Contrala opinion todavia dominante de que Marti nadatendria
quedecir ala teologia porque en nada se preocup6deella, nos pro-

ponemosentoncesen este trabajo la tarea de mostrar que eso que
a primera vista solo puede ser o bien fruto de la ignorancia o bien
resultado de uninterés ideologico predeterminado,a saber, el nexo
esencial entre Martti y la teologia es en realidad una perspectiva de
interpretacion que brota de la misma obra de José Marti. Quiere
esto decir que partimos aqui de un convencimiento 0, mejor dicho,

de unahip6tesis de trabajo cuya postulacion central —que habra de
justificarse en el curso del presente estudio— 4 puede ahoraresu-

mirse asi: en Marti el debate practico-tedrico conla teologia, es-
pecialmenteconla teologia cristiana catdlica que él conocid, no es
ni accidental ni anecdGtico. Esa discusidn, que es en ultimo anali-
sis una expresi6ndela situacionalidad historicidad caracteristicas
del pensamiento de José Marti en su conjunto —porque muestra
cémo también esenivel teoldgico se hace cargode los desafios de

de José Marti, La Habana, Universidad Central de LasVillas, 1960; Fernando Or-

tiz, ‘‘La fama postuma de José Marti’’, Revista Bimestre Cubana (La Habana), 73
(julio-diciembre, 1957), pp. 5-28; y también su articulo ‘‘La religion de Martr’’,

La Nueva Democracia (Nueva York), 38 (1958), pp. 52-57 y Emilio Roig de Leu-

chsenring,‘‘Martty las religiones’’, en Vida y pensamiento de Martt, La Habana,

Municipio de La Habana,1941, t. 1, pp. 111-158.

3 Cf. Oleg Ternovoi, ‘‘Pensar es servir a la humanidad’’, Anuario Martiano,

6 (1976), pp. 53-94. Para una exposicién y valoracion de los distintos plantea-

mientos dentro de esta misma Ifnea de interpretacidn véase Luis Toledo Sande,

“Anticlericalismo, idealismo,religiosidad y practica en José Marti’’, Anuario del

Centro de Estudios Martianos, 1 (1978), pp. 79-132.

4 Debe indicarse que la postulacin de esta hipotesis de trabajo se apoya en

los trabajos citados de Rafael Cepeda, pero también enlos conocimientos vincu-

lados a esta problematica que noshafacilitado el estudio de otros temas en Marti.

Véanse mistrabajos: ‘‘Anotacionessobre el pensamiento de José Marti y la posi-

bilidad de interpretarlo desde un puntodevista marxista’’, Cuadernos Salmantinos

de Filosofia (Salamanca), IV (1978), pp. 223-249; “José Marti y el problema dela

raza negra en Cuba’’, Cuadernos Americanos, 7 (1988), pp. 124-139; “La conquis-

ta: Guna desdicha hist6rica? Una aproximaci6n al problema desde José Martt’’,

Cuadernos Americanos, 32 (1992), pp. 186-195.
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su contexto y tiempo peculiares—, representa por el contrario un

punto medular en la obra martiana.
Paraevitar de entrada cualquier posible malentendido sobrela

intenci6n que perseguimosenel presente trabajo, queremossin em-
bargo aclarar que nuestro punto de partida no esconde en modo

algunoel empenode convertir a Marti en un tedlogo profesional.

Nuestraintenci6n no va pareja con ningun intento de teologi-
zaciOn de su obra. Es mas, ni siquiera pretendemosayudarconeste

estudioa privilegiar la perspectiva teologica como modoejemplar

de aproximaci6nglobalizante a la compleja ypolifacetica obra de

José Marti. Su obra, como documentanlos estudios actuales sobre

la misma,’ justificaria mds bien buscar una aproximacionde esa in-
dole porla via delaliteratura,de la politica o dela filosofia incluso,

peroen ningun casoa través de la teologia. Estamos, por tanto,ple-

namenteconscientesde los limites precisos quetiene en la obra de
Marti cl objcto de estudio planteado por nuestra hipotesis de tra-
bajo. Ajustemos entoncesel sentido dela idea rectora del trabajo,

precisandoquenuestrapostulaci6nde la sustancial significacion de
cuestiones teolégicas en Marti se formula desde el reconocimiento

de quesetrata de un aspectoque, a pesar deser de central conno-

taciOn, tiene sin embargo una innegable carga de regionalidad en

Marti y que, por eso mismo,no debeser elevado a la categoria de

clave interpretativa ultima para todo el pensamiento martiano, ni

siquieraallf donde en un sentido amplio lo teoldgico aparezca mas
bien enla figura de un vago pensamientoreligioso.*

Es obvio, por otra parte, que la explicitacion del vinculo de
Marti con la teologia como perspectiva de acceso a su pensamien-
to, por regional que sea, es de importancia innegable —al menos a

titulo de elemento complementario— para cualquier valoracion de

Marti que se haga con pretensionesde vision global. Porello, valga
intercalar esta advertencia, no podriaser el caso el querer deducir
de la regionalidad de lo teolégico en Marti la marginalidad de lo
puntualsin incidencia en la arquitect6nica entera de su pensamien-
to. Pero comononosinteresan aquitanto las implicaciones de cara

5 A titulo de ejemplo citemos aquilos siete volimenes del Anuario Martiano

editados porla Sala Marti de la Biblioteca Nacional de Cuba entre 1969 y 1977,

asi como el Anuario del Centro de Estudios Martianos que edita desde 1978 el Cen-

tro de Estudios Martianos, en La Habana,y que,continuandola linea del Anuario

Martiano, recoge lo més representativo de la investigacion martiana tanto a nivel

nacional comointernacional.

6 Ejemplo deunintento deinterpretaci6n en esa perspectiva seria el ensayo de

Raquel Catala, Martiy el espiritualismo, La Habana, Molina y Cia., 1942.
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a los estudios martianos en si mismos, sino masbien las consccuen-

cias que se derivan de este planteamientoparala historia de la teo-

logia en América Latina, permitasenos concretar todavia con mayor

claridadel objetivo de nuestro trabajo:se trata, en resumen, de ras-

trearla pista y, en lo posible, de rehacer cl camino que va trazando

Marti en su ocupacidn con temas teoldgicos, para ir reconstruycn-

do de esta suerte en forma mas 0 menossistematica los contenidos

teolégicos implicitos en su pensamiento. Se aspira, pues, a contri-

buir a la reconstrucci6n de la teologia implicita de Marti; y esto no

con la intencién, como se ha dicho, de que Marti pase a aumen-

tar la fila de los tedlogos, sino para que la teologia profesional en

América Latina descubra su obray se intereseporella, asumiéndola

ademas como unode esos casos ejemplares que en AméricaLati-

na la confrontacon la imperiosa necesidad de reescribir su historia

con ayudadela consulta metddica dela historia social y cultural del

subcontinente.
Esta tarea de reconstrucci6ndel pensamiento teoldgico implici-

to en la obra de Marti es una labor que, para su realizacion cabal,

requiere mucho mdsqueel meroanilisis abstracto de los textos.

Cierto, el andlisis exegético de los textos es parte csencial ¢ impres-

cindible de esta tarea. Pero ya hemosindicadoquesituacionalidad c

historicidad no son notas que adornan la superficie del pensamicn-

to martiano, sino que constituyen cualidades determinantesdela

dindmica interna del mismo. Y por eso la exégesis de los textos

martianos no puede hacerse siguiendo un modelo de anilisis abs-

tracto e idealista que cortelos textosdelas situaciones de vida con-

creta o de los momentosde historia real en que estan insertos. No

debe ignorarse que el propio Marti ejercié su oficio de intelectual

desde el imperativo contenido en ese supremo ideal que nossinte-

tiza en la maxima: ‘‘Pensares servir’’.’ Esa es la medida para su

vida intelectual. Y ésa debe ser, por consiguiente, la primera pau-

ta hermenéutica para cualquier planteamiento de anilisis de textos

martianos. De donde se desprendejusto esa necesidad de vincular

texto y vida,idea

e

historia real. Pues, para Marti, pensar es asumir

los desafios de la historia y tratar de respondera ellos.

Se comprende, empero, que en el marcolimitado del presente

trabajo esa exigencia solo puede ser cumplida en formaparcial. Es

decir, por razones obvias de tiempoy espacio, no podemos aqui ex-

plicitar en detalle la conexi6n de fondo entre texto y contexto en

7 José Martf, ‘Nuestra América’, Obras Completas, La Habana, Editorial de

Ciencias Sociales, 1975, vol. 6, p. 22. En adelante, OC.
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cada caso particular. Reservando entonceseste trabajo a una in-

vestigaciOn ulterior de mayor envergadura, tendremosquelimitar-

nos ahora a una indicaci6n de caracter mas bien general sobre el

contexto hist6rico mayor que conformael trasfondo real tanto de

la critica de Marti a lareligion y teologia establecidas como de sus
propuestas de renovacion.

Ese contexto es en primera linea un contexto de definida natu-

raleza sociopolitica, pues Marti vive, actua y piensa en una coyun-
tura hist6rica determinada casi exclusivamente por los movimien-
tos sociales y politicos que configuran la larga marcha de Cuba ha-

cia la independencia.* Mas atin, Marti es el arquitecto indiscutible

de la linea politica que en la ultima fase del movimientodela inde-
pendencia cubana conduceal triunfo, como demuestra su calidad

de fundadore infatigable animadordel Partido Revolucionario Cu-
bano,apartir de 1892.9

En ese contexto sociopolitico hay, sin embargo, una vertiente
peculiar quees deespecial interés para el proposito de nuestro tra-

bajo. Nos referimosa la vertiente religiosa y eclesidstica. En ese
contexto mayor hay, en efecto, una subhistoria o historia regional

quees precisamentela historia de la Iglesia cat6lica en Cuba duran-
te ese periodo. Esto es, naturalmente, como acabamosdedecir, de

decisiva importancia para comprenderel fondohist6rico dela criti-

ca de Marti la religidn y a la Iglesia institucionalizadas, ya que esa
historia regional eclesiastica refleja la funcion politica ejercida por
una Iglesia que se habia convertido en un elemento masdel orden

monarquico. La Iglesia catolica en Cuba, concretamente enlos ulti-

mos anos del movimiento independentista cubano, habia dejado de

ser una frontera,un limite de resistencia frente al poder colonial. La

§ Direcci6n Politica de las FAR, Historia de Cuba, La Habana, 1971. Se recor-

dard que cuando en 1868 Carlos Manuel de Céspedesiibera a los esclavos en su

ingenio La Demajaguay declara la independencia de Cuba,iniciandoasila llama-

da Guerra Libertadora de los Treinta Anos, Marti, que no habia cumplido todavia

los dieciséis, se adhiere al movimientointelectualmente y redacta poemasy cartas

a favor de la independencia de Cuba;cf. Félix Lizaso, Marti, mistico del deber, Bue-

nos Aires, Losada, 1952, pp. 27 ss., asi comoel articulo de Sergio Aguirre, ‘‘Marti y

las experiencias revolucionarias del 68’’, Anuario Martiano, 6 (1976), pp. 1-21.

° Cf. Ezequiel Martinez Estrada, Marti: El héroe y su accion revolucionana,

México, Siglo XxI, 1966; Salvador Morales, “‘El partido Revolucionario Cubano’,

Anuario Martiano,6 (1976), pp. 95-111; Emilio Roig de Leuchsenring, Marti. Sin-

tesis de su vida, La Habana, 1973; y también Roberto Fernandez Retamar, Intro-

duccion a Marti, La Habana, Centro de Estudios Martianos y Casa de las Améri-

cas, 1978.
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masiva intervencion de la metropoli habia quebrado por completo °

para esta €pocalalineacritica y profética que habian alimentado, en
la tradicion abierta por Bartolomé de LasCasas,figuras comola del

sacerdote,fildsofo y politico Félix Varela (1782-1853). Con raz6n,

pues, se ha podido constatar en unanilisis reciente lo siguiente:

Al! producirse la independencia de sus colonias en el continente, Espana

aplic6 en Cuba un conjunto de medidas, aumentando sus efectivos milita-

res y otras como el reforzamiento del clero espanol, sustituyendo alcriollo

en los cargos que ocupaba. Ello contribuy6 a que no se produjese una sig-

nificativa participacién de sacerdotes cubanosen los gestas independentistas

—especialmente en la etapainiciada en 1895— comosi ocurriG en otros paises

latinoamericanos donde, ademas, era posible por la significacion social del

sacerdotey sus funciones ante una masa en cuya conciencia social lo religioso

sf ocupaba un lugar prominente.!°

Y ya antes se habia establecido en perspectiva autocritica un
diagndéstico muysimilar en el marco del Encuentro Nacional Ecle-

sial Cubano, de 1986, dondeseasienta:

Espana, advertida por su experiencia americana, trata de descubanizaral cle-

ro: dejard sin gobiernolas dos didcesis y apartara de los altos cargos eclesias-

ticos a los sacerdotes cubanos. Hastafinales del siglo, la alta jerarquia de la

Iglesia se mantendrd al margen de los grandes ideales independentistds del

pueblo cubano.Es la etapa dela Iglesia desgobernada, empobrecida y mani-

pulada.1!

Esta indicaci6n, a pesar de su brevedad,es suficientemente sig-

nificativa como para mostrarla justeza historica de la afirmacion

de que Marti actia en un contexto sociopolitico al que pertenece,
como una de sus componentesparticulares,la actividad de la Igle-

sia catélica en la sociedad cubana de aquella época. Quedaclaro,

0 Colectivo de autores, La religion en la cultura, La Habana, 1990, p. 44.

1 Encuentro Nacional Eclesial Cubano, Documentofinale instruccidn pastoral

de los obispos, Roma, 1987, p. 37. Para la posici6n de la Iglesia como elemento

estabilizadordel ordencolonial en la problematica decisiva de la esclavitud puede

consultarse: Manuel Maza,‘‘Clero catdlico yesclavitud en Cuba. Siglos XVI al XIX.

Ensayo de sintesis’’, Estudios Sociales, 79/80 (1990), pp. 17-60. Véase también E.

Torres y E. Reyes, Esclavitud y sociedad. Notas y documentosde la esclavitud negra

en Cuba, La Habana, 1986.   



 

88 Ratl Fornet-Betancourt

ademas, quela Iglesia catdlica a nivelinstitucional no sdlo se divor-
cia de los ideales independentistas de la mayoria del pueblo cubano,
sino que asumeunaactitud combativa frente ellos.

Desdesu iniciaci6nintelectualy politica en 1868 es, pues, Marti
testigo directo de unaIglesia catdlica que, en el proceso histérico
de formacion dela nacionalidad y de conquista de la independen-

cia politica, aparece comofiel aliada del orden colonial, es decir,
enemiga de lalibertad y transmisora de una teologia politica de la
contrarrevolucion.¥

Cabe advertir, finalmente, que, si bien damosen este trabajo

el movimiento independentista cubano comopuntoeje de referen-

cia contextual, ello no debe interpretarse en modo alguno desde

un prisma de reduccionismo regional 0 provinciano. Marti nunca

aisl6 la problematica de Cuba del destino de ‘‘Nuestra América’’,

ni separ6 tampocoel proyecto de ‘‘Nuestra América’ del curso

historico de la humanidad. Cubaes asi, para Marti,la situaci6n des-

de la que él se abre a América y al mundo,es la situaci6n reconocida
comola condicién sobre cuya base él debe ensayar ser americano y

universal." Su vida y su obra son cumplido testimonio deeste in-

tento. Ambasestan ligadas profundamente a los problemasdelos

pueblos todos de ‘‘Nuestra América’, perosin olvidarporello el

subrayar constantemente la proyeccion universal 0, dicho con mas

exactitud, la vocacion de América a ser parte activa en la creaci6n de
una nuevauniversalidad solidaria. Marti, ademas, conviene desta-

carlo expresamente, conocela realidad de ‘‘Nuestra América’’ por

experiencia directa, pues, como es sabido, vivid temporadas mas o

menoslargas en distintos paises americanos (Costa Rica, Guatema-

la, México, Venezuela,etc.). Y a ello habria que anadir todavia su
larga estancia en los Estados Unidos, cuya vida cientifica y social
dejaria profunda huella en la obra de Marti."

® Cf. Emilio Roig de Leuchsenring, La Iglesia catélica contra la independencia

de Cuba, La Habana, 1960.

5 Casi un siglo después, al comienzode la Revoluci6n Cubana,volverla Iglesia

catolica en Cuba —ynutatis mutandis— a cometerel mismoerrorhist6rico;cf. Les-

lic Dewart, Crstianismoyrevolucion, Barcelona, Herder, 1965; Manuel Fernandez,

Religion y revolucion en Cuba, Miami-Caracas, 1984 y Raul Gomez Treto, La Igle-

sia Catolica durante la construcci6n del socialismo en Cuba (1959-1985), San José,

Costa Rica, Departamento Ecuménico de Investigaciones, 1988.

Cf. Gaspar Garcia Gall6, Marti, americano y universal, La Habana, Instituto

Cubano del Libro, 1971.

‘5 Cinco tomos abarcanlos escritos de Marti sobre cuestiones norteamericanas:
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Desdeesta perspectiva habria que precisar entoncesla referen-

cia al movimiento independentista cubano como contexto socio-
politico de la discusién de temas teologicos en Marti, explicando
que ese contexto no excluye, sino que, porel contrario, incluye la

consideracion de la coyuntura historica americana porque es, en

realidad, la plataformade situaci6n concreta que en Marti desem-
pena la funcidn de punto de convergencia de su experiencia conti-
nental. Cuba, como contexto, es, pues, para Marti, siempre mucho

mas que Cuba.Es,si se quiere, un movimientoenespiralqueva cre-
ciendo conla integracionde plurales experiencias en toda América.

Por eso, limitandonos ahora sdlo a nuestro tema, veremos como

Marti en su discusién de cuestiones teoldgicas integra elementos
surgidos de experiencias de muy distinta procedencia que le ayu-
dan a mejor ubicar y explicitar las consecuencias de su cubana ex-

periencia de fondo. Este engarce de mutua complementaci6nentre
el especifico contexto cubanoy la coyuntura historica de América

en aquella época explica, por otra parte, que el discurso martiano,

tanto en su significaci6n historica comotedrica, trascienda, y con

mucho,las fronteras de su patria.
Teniendoen cuenta todo lo expuesto hasta ahora, pasamos a

un examen puntual de la obra de José Marti con la intencidn de

reconstruir lo que podrian ser los elementos teoldgicos implicitos
en su pensamiento. Y puesto que teologia, en lo que sea acaso su

acepcién mas comin, quiere decir discurso sobre Dios, comenzare-

mosportratar de esclarecerla experiencia y concepcion de Dios en

Marti. Sobre esta base intentaremos dar un paso mas explicitar

cémosu experiencia y concepcidn de Dios son entonces punto de
partida para una critica radical y demoledora de la razon teologi-

ca establecida. Y para terminar procuraremos presentar, si bien

solo en forma de esbozo provisional y programatico, algunas pers-

pectivas de trabajo que me lucenparticularmente fecundas para el

porvenirde la teologia en América Latina.

2. Experiencia y concepcion de Dios en José Marti

Mccuose hadiscutido, y de seguro que se seguira todavia discu-

tiendo enel futuro, sobre fuentes y raices del pensamientoreligioso

de Marti, sobre si se puede o no hablar de una evolucion ensus ideas

cf. José Marti, OC, vols. 9-13. Véase también José Canton Navarro, “Influencia

del medio social norteamericano en el pensamientode José Marti’, Anuario Mar-

tiano, 6 (1976), pp. 22-38.
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religiosas;!° y también —yaen un sentido filos6fico mas estricto—

sobre la posible influencia del krausismo en su concepcidn de lo

divino.”” Sin intencidn de menospreciar la importancia queesta dis-

cusion tiene, sobre todo desde un punto devista teGrico, nos parece

oportuno sin embargo no tomarla ahora como puerta de acceso a

la cuestidn de Dios en Marti. Pues, a pesar de todo lo provecho-

sa que puedeserparael esclarecimiento delas influencias a nivel
tedrico, podria, precisamente por esto, oscurecer el dato primario

mas importante, a saber, que Marti no experimenta su Dios ni por

lecturasni por‘‘la poca fe sectaria’’!8 que trat6 de trasmitirle su ma-

dre, sino en medio de unaexperiencia personal de opresion y cau-

tiverio. Esta experiencia es realmente decisiva, y marcara ademas

el nucleo duraderode la experiencia de Dios en Marti. Es aqui, en

efecto, donde Marti disocia a Dios de todo orden opresor, apren-

diendo que Dios esta con los que sufren. Pero precisemosel con-

texto y la experiencia.

Comoessabido, en el contexto de la revoluci6n independen-

tista de 1868 Marti desarrollo varias actividades de apoyoa la cau-

sa de la independencia;y ello le valid en 1870 una cadena deseis
anos de prision. En 1871 se le conmuta la pena de presidio por

la de destierro y sale deportado a Espana. En ese mismo primer

ano de exilio publica Marti su primera obra importante. Se trata

del ensayo donde describe y analiza su experienciapresidiaria: ‘“E]

Presidio Politico en Cuba’’.
Yjusto en esa experiencia de presidio descubre Marti a su Dios.

Masaun, el centro de esa experiencia es Dios; un Dios porcierto

que Marti llama su Dios porquees el Dios bueno negadoporel po-

der en el cuerpo sufriente del preso politico; el Dios que,si hubiera

visto ese sufrimiento, ‘‘con la una manose habria cubierto el ros-

tro, y con la otra habria hecho rodaral abismo aquella negacion de

 

16 Ademasdela bibliografia ya indicadaen las notas1, 2, 3, y 6 puede consultarse

Manuel Isidro Méndez, Marti: Estudio critico-biografico, La Habana, Imprenta P.

Fernandezy Cia., 1941 y Alfonso Rodriguez Hidalgo, “‘La Biblia en el pensamiento

de Marti’, La Nueva Democracia (Nueva York), 41 (1961), pp. 20-26.

1 Cf. José A. Béguez, Marti y el krausismo, La Habana, Compania Editora de

Libros y Folletos, 1944; Raul GomezTreto, ‘‘La influencia del krausismo en Cu-
4a’’, en Fundacién Friedrich Ebert/Instituto Fe y Secularidad, El krausismo y su

influencia en América Latina, Madrid, 1989, pp. 187-209; y Antonio Sanchez de

Bustamante y Montoro,La filosofia clasica alemana en Cuba 1841-1898, La Haba-

na, 1954.

18 Jorge Manach, Marti. El Apostol, Madrid, Espasa-Calpe, 1968, p. 61.  
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Dios’’.!? Marti encuentra a Dios, por tanto, no en una idea, sino en

el marco de unaexperiencia hist6rica marcadaporel sufrimiento y

la muerte del inocente. Vale decir que Marti encuentra a Diosen la

historia, pero identificado conlas victimas dela historia. El Dios de

Marti es asi un Dios que toma partido por la vida del maltratado.

Dios, para Marti, vive y muere enel cuerpo triturado de sus com-

panerosdepresidio, en el anciano Nicolas del Castillo o en el nifio
Lino Figueredo.” De aqui que para Marti la experiencia de Dios

en la historia concreta de hombres que padecen un sufrimiento por

una Causa justa alcancesu punto fuerte en la plena identificacion de

Dios con el hombresufriente. He aqui un texto inequivoco en este
sentido: ““Trituraban a un hombre. iMiserables! iOlvidaban que
en aquel hombreiba Dios!’’.21

Pero importante es todavia percatarse de que en Martf experi-

mentar a Dios en el oprimidosignifica al mismo tiempo un compro-

miso impostergable de rebelion profética contra el orden estableci-
do. La consecuencia de esta experiencia de Dios es de este modo
un claro reclamo deliberacion yde justicia. Dicho con otras pa-

labras: denunciay accion proféticas contra la historia de opresion
negadora de Dios son, segun Marti, la necesaria continuacién dela
afirmacién de Dios.”

Se ve entoncesque, desde su experiencia enel presidio politico
en Cuba, Marti vincula la concepciénde su Dios con la querencia de
la libertad y dela justicia, con lo cual su Dios queda fueradel alcance
de toda posibilidad de aprovechamiento manipuladorporel orden

colonial opresor. Encarnando a su Dios en todos los que sufren

presidio politico, Marti experimenta un Dios que no es cémplice,
sino juez del sistema y que, por eso mismo, puedeser fuente de
liberacion humana.

Esta comprension historica de Dios, aunque desarrollada en
anos de inmadurez juvenil, quedara siempre viva en Marti y seré,
comoseinsinu6 antes, una especie de hilo conductorensus refle-
xionessobre Dios. Ella es, sin duda, la que le conduceluego, ya en

19 José Marti,‘El Presidio Politico en Cuba’’, OC,vol. 1, p. 45.

20 Tbid., pp. 55 y 64.

21 [bid., p. 61. Obsérvese que, sin poder saberlo, Martise sittia en la linea de
la tradicidn teoldgica que en América Latina inicia Guaman Pomaidentificando a

Dios conel pobre, y que recoge en nuestrosdias la teologia de la liberaciGn. Cf.

Felipe Guaman Pomade Ayala, Nueva corénica y buen gobierno, Madrid, 1987,p.
989.

2 Cf. José Marti, ‘‘El Presidio Politico en Cuba’, pp. 45, 61 y 74.
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los aos de madurez, a constatar que ‘‘nos han ensenadoa creer en

un Dios que noesel verdadero’’.» Desde la experienciahist6rica de

opresi6nyde esclavitud en Cuba Martti sacaa la luz en esta senten-
ciala distancia infinita entre su Dios, identificado con los apaleados

de lahistoria colonial, y el Dios reinante en el sistema eclesiastico

c imperial. El Dios verdadero no puede ser el Dios administrado

por!a Iglesia y puesto,a través de esa mediaci6neclesiastica,al ser-

vicio del orden opresor. Pero, dejando ahorala explicitacion dela

dimensioncritica de su experiencia de Dios para nuestro proximo

apartado, concentrémonosaquien consignarel contenido positivo

de su experiencia de Dios.
Siguiendoel hilo conductor subyacente en la experiencia fun-

damental de Diosen elpresidiopolitico, hay que resaltar en primer

lugar c6mo Marti en su discurso sobre Dios da un paso definitivo

al hablar de su Dios en el sentido del Dios verdadero, para subra-

yar de esta suerte, con mas fuerza todavia, la experiencia de que el
Dios vivo tiene que estar necesariamente vinculadoa la libertad y

liberacion del ser humano. Se ve, ademas, que el Dios verdadero

es el Dios biblico, y concretamente Jess. Asi, en su Dramaindio,

escrito en Guatemalaen 1877, hace decir Marti a su personaje Mar-

tino, quienluchaporla libertad de su pueblo indigena: ‘‘Si el padre

Antonio,falso cristiano, amenazaros osa, decidle que Jesus, Dios

_ de los hombres,los salva: ino los vende ni los compra!’ ’.*4

Quela experiencia de Dios en Marti encuentra efectivamente

su punto de condensaci6n mas fuerte en la afirmacion de un Dios
verdadero, cuya encarnaciOnes justo Jesus como Diosliberador de

los pobres y oprimidos, se confirma en este otro pasaje del Drama
indio, que por su decisiva importancia y riqueza de contenido nos

permitimostranscribir en toda su extension. En este pasaje, ante la
invocacion del nombre de Jesus por parte del padre Antonio,res-

ponde Martino:

éJesus? El nombre del Sublime

blasfemia me parece en vuestras bocas:

el que esclavos mantiene, el sacerdote

que fingiendo doctrinasreligiosas

3 José Marti, ‘‘Juicios. Filosofia’, OC, vol. 19, p. 363.

% José Marti, Dramaindio, OC,vol. 18, p. 149. Debe recordarse que Marti tuvo

su primer contacto serio y personal con la Biblia durante sus meses de prisi6n én

1870. Cf. Jorge Mafach,op. cit., p. 43; asi como elarticulo citado de Alfonso

Rodriguez Hidalgo.
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desfigura a Jestis, el que menguado

un dueno busca en apartada zona,

el que a los pobres todaley deniega

el que a los ricos toda Iey abona,

el que, en vez de moriren su defensa,

el sacrificio de una raza explota,

miente a Jesus, y al manso pueblo ensena

manchaday criminalsu faz radiosa.. .

Si mi padre Jestis aqui viniese,

dulce la faz, en que el perd6n enflora;

si al indio viera misero y descalzo,

y al Santo Padre que salud rebosa;

si de los nobles en las arcas viera

trocadasin esfuerzo en rubias onzas

la carga ruda quea la espaldatrajo,

india infeliz quela fatiga postra;

si en las manosdel unoel oro viera

y la llaga en las manosdela otra,

éde quépartido tu Jestis seria?

éDela llaga o del arca poderosa?®

El Dios de Marti es, pues, Jesus; pero el Jesus que tomapartido

por el ‘‘indio misero y descalzo’’, por la “‘india infeliz’’. Su Dios
verdadero es asi el Cristo del Evangelio; es Dios que vive en los

pobres y que los pobres testimonian en sus luchas contra la opre-

sidn. Esta experiencia fuerte de Dios emerge una y otra vez en

las reflexiones de Marti. En este sentido escribira diez anos mas
tarde, en 1887 en Nueva York, y en el contexto inmediato de sus

andlisis de los conflictos religiosos en los Estados Unidos,esta clara

toma de posicidn: ‘‘iY son comosiempre los humildes, los descal-
zos, los desamparados,los pescadores, los que se juntan frente la
iniquidad hombro a hombro,y echan volar, con susalas de plata
encendida, el Evangelio! iLa verdad se revela mejor a los pobres y
a los que padecen!’ ’.*6

2 José Marti, Dramaindio, p. 148.

26 José Marti, ‘‘El cismade los catdlicos en Nueva York’’, OC, vol. 11, p. 139.

Conesta tradici6n se vuelve a entroncar en Cuba en los comienzos de la Revolu-

cién Cubana cuando,en el marco del conflicto con la Iglesia cat6lica en 1960, se

propaga porparte del gobierno Ia consignasiguiente: ‘‘Quientraiciona al pobre,

traiciona a Cristo’’. Esta consignahacia alusi6na una frase de Fidel Castro en el

discurso del 11 de agosto de 1960, dondese referia a la famosa ‘‘Circularcolectiva

del Episcopado cubano’’ del 7 de agosto de 1960.
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Convienesenalar, por otra parte, que Marti entiende su expe-

riencia y concepcion de Dios como un Dios de los humildes en el

sentido de una renovaci6n 0, mejor dicho, de un redescubrimiento

del verdadero DiosencarnadoporJestis. Esta es, sin duda, su mane-

ra de remarcarotra vezla diferencia entre su Dios y el Diosvigente

en su mundohistorico. A este respecto escribe en 1882: ‘‘Se ama
aun Dios quelo penetra y lo prevale todo... Como en lo humano

todo el progreso consiste acaso en volver al punto de quese partid,

se esta volviendo al Cristo, al Cristo crucificado..., al de los pies

desnudosy los brazos abiertos...’’.?”

Esta idea central de Cristo comofrontera entre el falso Dios

opresory el verdadero Dios liberadorla desarroll6 Marti en el bo-

trador de unlibro queal parecer tenia planeado escribir para los

campesinos de Américasobre el papel dela Iglesia catdlica y de
la religidn. En este borrador, cuyo titulo reza ‘‘El hombre del cam-

po’’, y cuya fecha exacta es desconocida, Martt explicita, valiéndose
del recursoliterario del didlogo,su vision de Cristo en estos térmi-
nos densosydealta significaci6n para la reflexion teolégica:

¢Para qué llevas a bautizar a tu hijo? TG me respondes: ‘‘Para quesea cris-

tiano’’. Cristiano quiere decir semejante a Cristo. Yo te voy a decir quién fuc

Cristo.

Fue un hombre sumamente pobre, que queria que los hombres se qui-

siesen entre si, que el que tuviera ayudara al que notuviera, que los hijos

Tespetasena los padres, siempre quelos padres cuidasen loshijos; que cada

unotrabajase; porque nadie tiene derechoa lo que notrabaja; que se hiciese

bien a todo el mundoy que nose quisiera mala nadie.

Cristo estaba lleno de amor para los hombres. Y como él veniaa decir a

los esclavos que no debfan ser mas queesclavos de Dios, y comolos pueblosle

tomaron un gran carino, y por dondeiba diciendoestas cosas,se ibantras él,

los déspotas que gobernaban entoncesle tuvieron miedoy lo hicieron morir

en una cruz.”8

La praxis de liberacion de Jesus se convierte por tanto en el eje
central de la experiencia y concepcidn de Dios en Marti. Pero esto
significa al mismo tiempo que Jesis —comoyase ha indicado—
marca la frontera frente al Dios manipulado porel sistema. Y
si insistimos en este aspecto, es porque en ‘‘El hombre del cam-
po’’ Marti, basandose precisamente en la descripci6n aducida de

27 José Marti, ‘‘El poemadel Nidgara’’, OC,vol. 7, p. 226.

28 José Marti, ‘‘El hombre del campo’’, OC,vol. 19, pp. 381-382.
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Cristo, lleva al extremo la distancia existente entre su Dios Jesus

y el Dios administrado,al plantear lapidariamentela existencia de

“otro Dios’’. He aquiel pasaje decisivo a este respecto: ‘‘Ese Dios

que regatea, que vendela salvacion, que todo lo hace en cambio de
dinero, que mandalasgentes alinfiernosi no le pagan, y si le pa-
gan las mandaalcielo, ese Dios es una especie de prestamista, de

usurero, de tendero. iNo, amigo mio, hay otro Dios!’’.”

En nombre deese ‘‘otro Dios’’, senalemos finalmente como

momento que prepara ya el ambito critico en que nos moveremosa

continuacionenel siguiente apartado, reclamara Marti una renova-

cion dela religion que, porsu radicalidad, apunta a promover una

inversion total del curso historico del proceso deinstitucionaliza-
cidn y dogmatizaciondela religion en general, y delcristianismo en
particular. Para Marti, en efecto,el ‘‘otro Dios’’ sdlo es compatible
conunareligidn esencialmente renovada,es decir, con unareligion
que no frene la grandeza del ser humanoliberado, sino que, por

el contrario, sea capaz de acogerel crecimiento progresivodelali-

bertad del ser humanoy de ensancharseasi con el hombre que se

ejerce y fundaenlibertad. Esta serfa la religion nueva, cuyo punto

de arranquehist6rico Marti lo cifra por cierto en el momentodecri-

sis de conversion marcadojusto por el ‘‘comenzara ser mas divina

que humana...’’.2°

Queesa nuevareligion de Marti, sin embargo, no tiene necesa-

riamente que suponerla superacion negadoradel cristianismo pa-
rece poderintuirse de esta valoracion:

Pura, desinteresada, perseguida, martirizada, poética y sencilla, la religién del

Nazarenosedujoa todos los hombres honrados,airadosdel vicio ajeno y an-

siososdeaires de virtud; y sedujo a las mujeres, dispuestas siempre a lo mara-

villoso, alo tierno y a lo bello. Las exageraciones cometidas cuandola religion

cristiana, que comotodaslas religiones, se ha desfigurado por sus malos sec-

tarios; la opresiGn de la inteligencia ejercida en nombre del que predicaba

precisamente el derecho naturalde la inteligencia a libertarse de tanto error

29 Ibid., p. 383. Noresultaria dificil establecer un paralelismo entre la tesis de

Marti del‘‘otro Dios’’, como esfuerzo porliberar la experiencia de Diosde la he-

rencia de un catolicismo imperial, y la tesis de Heidegger sobre ‘‘el ultimo Dios’,

comointento de arrancarla realidad de Diosa las redes conceptualesde la tradi-

ci6n metafisica occidental. Cf. Martin Heidegger, Beitrdge zur Philosophie (Vom

Ereignis) en Gesamtausgabe,t. 65, Frankfurt/M., 1989, pp. 402 ss. Véase ademas:

Raul Fornet-Betancourt, ‘‘La cuesti6n de Dios en el pensar de Heidegger’, Revis-

ta de Filosofia, 66 (1989), pp. 400-412.

39 José Marti, ‘‘La libertad religiosa en los Estados Unidos’’, OC,vol. 19, p. 397.
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y combatirlo,y los olvidos de la caridad cristiana a que, para afirmar un po-

der que han comprometido, se han abandonadoloshijos extraviados del gran

Cristo, no deben inculparse a la religidn de Jess, toda grandeza, pureza y

verdad de amor. EI fundadordela familia no es responsable de los delitos

que cometenloshijos de sus hijos. *!

Sobre esta cuestion volveremosluego.

3. Marti: critico de la razonteolégica establecida

Es evidente que su fuerte experiencia de Dios como un Diosli-

berador de los oprimidos, cuyafigura historica es el ‘“‘rebelde su-

blime’’2? de Galilea, tenfa que llevar a Marti a una severacritica de

la Iglesia,la religiGn y la teologia establecidas. Mirando con aten-

cidn,se ve, en efecto, que enla experiencia y concepcidn de Dios de

Marti no solamente subyace,sino que ademasse refleja con violenta

tensi6n la percepcién clara de unade las contradicciones mayores

que sacudian su contexto hist6rico-politico, a saber,la contradic-

cidn entreel catolicismo institucionalizado y el evangelio de Jesus.

De ahi el cuidado de Marti en hablar en nombre de su Dios, y de

ahi su cuidado en que no se confundael verdadero Dioscon el Dios

del catolicismoreal existente en su Gpoca. Pero de ahi también que

la critica vaya creciendoensu discurso sobre Dios como una desus

dimensiones inherentes y complementarias. La dimensiéncritica
que ahora debemosexplicitar, es, si se quiere, la otra cara de su ex-

periencia y concepcidn de Dios. O sea quela critica de Marti no se
debe rechazara laligera ni rebatir conel facil argumento de que es

Ja critica externa de un librepensador decimon6nico, posiblemente

mas6ny hasta ateo declarado. Es tiempo de revisar esos esque-

masfalsificadoresy de enfrentar el desafio que implicala critica de
Marti precisamente porque es unacritica que proviene del centro

mismodetoda experiencia cristiana: el amor a Jesus.
Para evitar posibles malentendidos debe entonces quedarclaro

quelacritica de Martino se alimentanise inspira de ningun afecto

anticatdlico ni de ningunapredisposicionanticlerical. Su critica es
masbien el necesario ajuste de cuentas a que lo conducela dimen-

si6n profética de su propia experiencia de Dios. Es, dicho en otros
términos,la parte con la que necesariamente tiene que complemen-

tarse su experiencia de co-sufrimiento con Jestis: ‘“De la tragedia

31 José Marti, ‘‘Hay en el hombre...’’, OC, vol. 19, p. 391.

2 José Marti, ‘‘Fragmentosde un discurso’’, OC,vol. 19, p. 455.  
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de Jestis se ha hecho comedia —y noaltar sino mercados,son las

calles. iOh! Jesus, los que te amamos,lo callamos comoculpa; y su-
frimos; ioh hermano!porlo quetd sufriste...’’.*3 La critica es asi el
momento en queelsilencio del co-sufrimiento con Jesus se rompey,
por exigenciainterna del amorsolidario, se articula como discurso
de denuncia quesaca a laluz,sin cortapisas, la contradiccion en-
tre Jests y el sistema de pensamiento teoldgico y de estructuracion

eclesiastica establecidos en su nombre.
Pero Jestis no es sdlo la fuentedela critica de Marti a la Iglesia,

a la religion y a la teologia establecidas. Jess es también, y aca-
so sobre todo, la medidadela critica martiana. Jesuses el criterio

Ultimo para el discernimiento. Ya vimos comoenel largo pasaje ci-

tado de su Dramaindio Marti planteabala cuestiGn critica decisiva

preguntandoprecisamente de quépartido seria Jesus. Y ahora nos
permitimosaducir este otro texto, de sus anos de madurez en Nueva

York y que formaparte de unodelosandlisis mas duros de Marti so-
brela Iglesia cat6lica institucionalizada, pero donde tambiénsefija
con claridad meridiana que el criterio orientador del juicio es Jesus.

El texto dice:

éConquela Iglesia comprainflujo y vende voto? éConquela santidad la en-

coleriza? éConquees la aliada delos ricos de las sectas enemigas? ¢Conque

prohibe a sus parrocosel ejercicio de sus derechospoliticos, a no ser que los

ejerzan en pro de los quetrafican en votos con la Iglesia? GConqueintenta

arruinar y degrada a los que ofendensu politica autoritaria, y siguen mansa-

mente lo que ensend el dulcisimo Jestis? 6Conque no se puede ser hombre

y cat6lico? iVéase comose puede, segtin lo ensenan estos nuevos pescado-

res! iOh Jess! éDo6nde hubieras estado en esta lucha? GAcompanandoal

Canadaalladronrico, 0 en la casita pobre en que cl padre McGlynnespera y

sufre?>4

Aclaradala cuestidn previa del criterio absoluto dela critica de
Marti, pasamos ahora a presentar algunos de los puntos centrales

de la critica martiana. Por razones de espacio noslimitaremos —tal

33 José Marti, ‘‘Los ruidos humanos’’, OC,vol. 19, p. 387.

44 José Marti, ‘‘El cisma de los catdlicos en Nueva York’’, p. 150. Para no perder

de vista la conexi6n del texto con el contexto cubano de Marti, conviene recordar,

con Cepeda, que: ‘‘La experiencia norteamericana enrelaci6n con el Padre Mc-
Glynn noera masque una pilida reproducci6n dela historia de Ja Iglesia Catolica

en Espana, aliada fidelisima de la monarquia, y estructuralmente cnemiga delas

libertadesenla Isla’, Rafael Cepeda,‘‘El pensamientoreligioso-contextualen la

obraescrita de José Marti’’, p. 201.  
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comoindicaeltitulo del apartado— la critica de la razon teoldgica

establecida, entendiendoporellola critica al sistema tedrico porel
quela Iglesia catélica pretendejustificar su posicidn dominante en
la historia y en la sociedad. Ese sistematiene, para Marti, un nom-
bre propio:el catolicismo. Criticar la razon teoldgica establecida en

su contexto sociopolitico quiere decir, pues, para Marti, someter a
juicio al catolicismo de su tiempo, apelando naturalmente —como
se ha visto— a la autoridad de Jesus. Marti, por tanto, invierte los

papeles: esta vez no es Jestis quien tiene quejustificarse ante un tri-
bunal, sino queJesuses el tribunal anteel cualse cita a juicio una

formahist6rica concretade institucionalizacion de su Iglesia.
Para Marti el catolicismo que él conocid en Cubay en los Es-

tados Unidosrepresenta el sistema en que se condensala teologia
de unaIglesia cat6lica divorciada de las aspiraciones delibertad del

hombre. Poreso el catolicismo romanorefleja, en su opinion,la

teologfa de una Iglesia que ha desfigurado el mensaje de su fun-
dador para poderser ‘‘aliada excelente de los poderosos’’* y, en

complicidad conellos, contribuir a perpetuar con la sanciondivi-

na el sistema de ‘‘la dominacion absorbente la fiscalizacion y el

encadenamiento de conciencia’’.*
A esta luz considera Martiel catolicismo reinante en la Améri-

ca de su tiempo comounaformaconcreta de teologia politica cuya
interpretaciOn dela fe esta regida por supuestos humanosdecarac-

ter claramente ideolégicos, como puedenser, titulo de ejemplo,
el autoritarismo,?’ la dogmatizaci6n intolerante,** y la subsiguiente

domesticaci6n de la libertad humana. Por eso Marti ve, ademas,
en esa formahist6rica del catolicismo el sistema teologico-politi-
co en el quelos contenidos liberadores de la fe cristiana han sido

radicalmente invertidos y desfigurados en nombre de una razon de

Estadoy de sus connaturales intereses de poder. Enesecatolicismo

se refleja, por tanto,la ‘‘razn teoldgica’’ de unaIglesia estableci-

da en elsistema que‘‘se vuelve contra los pobres quela sustentan

y los sacerdotes que estudian sus males..., y arremete... contra los

que no hallan bien quelas cosas del mundo anden de modo que

35 José Marti, ‘Que el Papa viene’’, OC,vol. 19, p. 393.

36 José Marti, ‘‘La patria viva sucedea la doctrina muerta’’, OC,vol. 6,p. 226.

37 Cf. José Marti, ‘El cisma de los catdlicos en Nueva York’’, p. 139.

38 Cf. José Marti, ‘‘Juicios. Filosofia’, OC, vol. 19, p. 363.

39 Cf. José Marti, “El poema del Nidgara’’, p. 230; ‘‘El cisma delos catdlicos

en los Estados Unidos’, pp. 139 ss.; ‘‘La excomunién del padre McGlynn’’, OC,

vol. 11, pp. 2305s. y ‘‘La libertad religiosa en los Estados Unidos’’, pp. 395 ss.  
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un hombre vulgar acumule sin empleolo quebastaria a sustentar a

cincuenta mil hombres’’.*°
Enel analisis de Marti el catolicismo de su época cumple,pues,

la funcidn ideoldégica de freno al proceso de transformacion del
mundoen favor de los pobres. Y justo poresa razonlo denuncia co-

mo unaformadeteologia que no s6lo es falsa, sino que es también
danina para el pueblo. Falsa es, en efecto, para Marti, la teologia
encarnada porel catolicismo de su tiempo porque le parece una

teologia divorciada por completo del proceso cientifico del mun-

do moderno,es decir, una teologia que, replegada y apegada a su
dogmatica estructura mental ‘‘...no aprende historia, no aprende

libertad, no aprende economia politica’’.1 Y danina para el futu-

ro de los pueblos americanos juzga que es esa teologia poryue con
sus habitos coloniales no ha comprendido todavia que ‘‘nada ayuda

mas eficazmentequelalibertad a la verdaderareligion...’’.* A esta

teologia del catolicismo comprometido con estructuras de poder y
habitos mentales enemigos dela solidaridad humana,dela justicia,
de la libertad y de la democracia —que en el contexto hist6rico de
Marti significa compromiso con las fuerzas sociales que se oponen

a la realizaci6n de una verdadera‘‘Republica’’—* opone Marti ‘‘la
verdaderateologia’’ ,* es decir, la teologia “‘ilustrada’’ que sabe ha-
cerse cargo de los nuevos conocimientos humanosy aceptarasi sin

miedo los desaffos hist6ricos, pero sobre todo la teologia que con-
fiesa con‘‘ternurala Iglesia del Nazareno’’* en consecuente opci6n
porlos pobres de este mundo.

En resumen,la critica de Marti a la razon teoldgica estableci-

da eny porelcatolicismo de su épocatiene un punto eje que cumple
en ella a la vez la doble funcién de motivacion de finalidad, a sa-
ber,la experiencia de Jess como Diosliberador de los pobres. De
ahi parte, en efecto,la critica de Marti; pero ésa es también su pro-

puesta ultimaparala renovaciéndela teologiay de la Iglesia, como

40 José Marti, ‘‘La excomunién del padre McGlynn’, p. 241.

Al Ibid.

#2 José Martt,‘La libertad religiosa en los Estados Unidos’’, p. 397.

43 Hay que recordar que Marti analiza la funci6n social del catolicismo en un

contexto politico marcado enparte porel conflicto entre monarquia y republica,

sobreentendiéndose que Marti vincula conelideal de “‘Republica’’ un nuevo or-

den sociopolftico basado en la norma ética de lo que é1 Ilamabala *‘formula del

amortriunfante: ‘Con todos,y para el bien de todos”’, José Marti, ‘‘Discurso en

el Liceo Cubano, Tampa’’, OC,vol. 4, p. 279.

44 José Marti, ‘“La excomuni6n del padre McGlynn’, p. 243.

45 Ibid., p. 248.
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lo muestrainclusoel pasaje donde Marti formulsel juicio mas duro

de su critica al catolicismo: ‘‘La forma atrevida y corrompida des-

conocela esencia pura que ha abrumadoyha roido. El cristianismo

ha muerto a manosdel catolicismo. Para amara Cristo, es necesario

arrancarlo a las manos torpesde sus hijos’’.°

4. Enlugarde una conclusion: perspectivas de trabajo

P oraueel presente trabajo nopuedesinoser entendido como una

primera aproximaciOnala tarea de explicitar en detalle la teologia

implicita en la obra de José Marti, nos parece mas coherente inten-

tar ahoraunbreve esbozode algunas perspectivas de trabajo parala

profundizacién del didlogo entre Marti y la teologia (profesional),

que querer presentar juicios conclusivos que, ademas de fragmen-

tarios, serian necesariamente provisionales. En este sentido, pues,

nos permitimos proponer en forma esquematica de programa de

trabajo las siguientes pistas:

1. A nivel cristolégico encontraria la teologia un amplio y fe-

cundo campode didlogo con Marti. Pensamos concretamente en

cl estudio detenido dela experiencia martiana de Jesus como Dios

salvador de los pobres de este mundo. Pero habria también que

considerar todavia maslas potencialidades teoldgicas de la vision

martiana de Cristo como ‘“‘sublime rebelde’ que es constantemen-

te signo de contradicci6n,tanto en su Iglesia como en las sociedades

de cualquier tiempo. PorUltimo cabria sefalar la riqueza que po-

dria tener parala teologia latinoamericanala intuicion de Marti de

elevarla praxis de liberaci6n de Jesus a medida critica para la teo-

logia y la Iglesia.
2. En un plano eclesiolégico también podria la teologia encon-

trar en Marti fuertes impulsos de renovaci6n. Seria cuestion de re-

visar en profundidad sus ideas sobre la “‘Iglesia del Nazareno”’ y

ver en qué medida puedenser valoradas como anticipadoras de lo

que hoy se plantea bajo el nombre de “conversion de la Iglesia’’.”

Tanto ésta comola pista cristolégica —dicho sea de paso— con-

forman a mi mododeverel espacio mas apropiadopara continuar

profundizandola tesis de Cepeda sobre Marti como “‘profeta de la

teologia dela liberaci6n’’.

4% José Marti, ‘Francisco de Paula Vigil. El cristiano y la curia’’, OC,vol. 6,

poss:

7 Cf. Ignacio Ellacuria, La conversion de la Iglesia al Reino de Dios, Santander,

1984.  
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3. Anivel pedagogico, especialmente envistas a unarevisiGn de

los contenidos quese ensenan,asi como del modoen quese ensena,

podria también la teologia entablar un didlogo fecundo con Marti.

Ya hemosvisto que unodelos aspectos subrayados por Marti en su

critica a la razon teologica dominante en su tiempo era precisamen-

te el de no habersabidoir creciendo con el progreso del hombre y

del mundo. La teologia que él conoci6, insistimos ahora enello, no
estaba a la altura de los tiempos; y Marti en su critica muestra como

esa teologia contribuia a perpetuar “‘el divorcio entre la educacion

que se recibe en una época,y la €poca’’.*® De ahi que,en el marco de

la “‘revolucion radical en la educacion’’” que reclamaba como_ne-

cesaria para los paises americanos, dictaminara lapidario: ‘“‘Contra

Teologia, Fisica...’’.5° Teniendo en cuenta puesese trasfondo cree-

mos que enla critica de Marti la teologia latinoamericana podria

encontrar importantes impulsos para ajustarse mejor la realidad

y alahistoria delos puebloslatinoamericanos.
4. Otro plano fuerte donde el didlogo de la teologia con

Marti presenta, a mi juicio, perspectivas particularmente’ promete-

doras,es el terreno dela historia de las religiones. Marti, en efecto,

escribi6 muchosobrelareligion, tanto en singular, es decir, como

disposicion esencial del ser humano, comoenplural, esto es, sobre
las distintas religiones y su desarrollo y sentido en la historia de la
humanidad. Y puesto que susreflexionesse distinguen ademas por

la fina tolerancia y el atento respeto frente a las distintas religiones
del hombre, podrian ser entonces importante fuente para el trabajo
de la teologia latinoamericana en el campo de una teoria compara-
tiva de las religiones, sin olvidar naturalmente su importancia para

el fomentodel didlogo interreligioso en América Latina.
Cabeindicar, porotra parte, queéste seria el nivel en que con-

vendria profundizar la concepcién martianadela ‘‘nuevareligion’.
Al final de nuestro segundo apartado, cuando apuntamosesta cues-

tin, observamos que la nuevareligion prevista por Marti podria
acaso interpretarse en el sentido no de negacidn necesaria sino
de purificacion radical del cristianismo. Pues bien, pensamos que
en este nivel de unateologia delas religiones habria quevolver so-
bre este tema y contrastar esa posible interpretaci6n con otros tex-
tos de Marti en los que si parece sostenerla idea de quela religion

48 José Marti, ‘“‘Escuela de electricidad’’, OC,vol. 8, p. 281.

49 José Marti, ‘‘Escuela de mecdnica’’, OC,vol. 8, p. 279.

50 bid.
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nuevaimplica una superaciondela religion cristiana.‘!

5. Un ultimo campodetrabajopara la teologia latinoamericana

lo ofrece la obra de Marti en el sector de la inculturacién. Como
se sabe, Marties el autor de lo que en nuestro lenguaje de hoy po-

driamos llamar un ‘‘Manifiesto de Ja inculturaci6n’’. Eso es, sin
duda alguna, su programatico ensayo ‘‘Nuestra América’’, publica-

do por primera vez en el periddico El Partido Liberal, en México,
el 30 de enero de 1891. Pues, como en ningin otro escrito, con-

dens6 Martien este ensayo sus ideas para que América, deponiendo

el vicioso habito de la imitacion,llegase a tener vida y voz propias.

Seria, pues, de sumointerés un estudioteoldgico de este ensayo que

tratase de sacar, para el modo de hacer teologia en América Latina,

las consecuencias implicadas en recomendaciones de método como
las siguientes:

a) “‘Conoceres resolver’’. b) ‘‘La universidad europea ha de ce-

der a la universidad americana... Nuestra Grecia es preferible a la
Grecia que no es nuestra. Nos es mas necesaria’’. c) ‘‘Injértese en

nuestras republicas el mundo;peroel tronco ha de ser de nuestras

republicas’’. d) “‘La razon de todos en las cosas de todos, y no la

razonuniversitaria de unos sobre la razon campestre de otros’’. e)

‘Con los oprimidos habia que hacer causa comin,para afianzarel
sistema opuestoa los intereses y habitos de mando de los opreso-

res’’. f) ‘‘Ni el libro europeo,niel libro yanqui, dabanla clave del
enigma hispanoamericano’’. g) ‘‘Cuando aparece un problema en

Cojimar, no van a buscar la soluci6n a Dantzig’’. h) ‘‘Entienden
que se imita demasiado,y que la solucion esta en crear’’.*

*1 Citemos aqui a mero titulo de ejemplo estos pasajes: ‘Las religiones, en lo

que tienen de durabley puro, son formas dela poesia que el hombrepresiente...

Poreso,la religidn no muere, sino que se ensanchay acrisola, se engrandece y

explica con la verdad dela naturaleza y tiende a su estado definitivo de colosal

poesia... la final religidn poética’’, José Marti, ‘“La excomuni6n del padre Mc-

Glynn’, p. 243; “*... se trata... del nacimiento de unaera, del alba dela religién
definitiva, y de la renovacion del hombre;tratase de una fe que ha desustituir a

la que ha muerto y surge con unclaror radioso de la arrogante paz del hombre

redimido’’, José Marti, ‘“El poeta Walt Whitman’’, OC,vol. 13, p. 140; ‘*... el

ejercicio de la libertad conduce la religidn nueva... Cuandolas condiciones de

los hombres cambian, cambianlaliteratura, la filosofia y la religidn, que es una

parte de ella... Cada sacudidaen la historia de un pueblo altera su Olimpo;la
entrada del hombre en la ventura y ordenamiento dela libertad produce, como

unacolosal florecencia delirios, la fe casta y profunda enla utilidad y Justicia de la

Naturaleza’’, José Marti, ‘“Henry Ward Beecher. Suvida y su oratoria’’, OC,vol.
15; pees:

*2 José Marti, ‘Nuestra América’, pp. 18-20.
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Unestudio semejante contribuiria, ademas, a complementar y
precisarla tarea senalada en lo concerniente a la ensenanzadela
teologia en América Latina.

Logicamentelas perspectivas de trabajo propuestas no agotan

todoslos posibles puntos de contacto entre Marti y la teologia. Pero
creemos queson lo suficientemente significativas como paraservir

de punto de arranque a un didlogo profundoy sistematico de la
teologia con Marti. Conesa intenci6nlas hemos propuesto; queden
entonces apuntadas como unainvitacion iniciarel trabajo.



  

 

JOSE MARTI A RAS DEL SUELO

Por Ana Adela GOUTMAN
UNAM

I

O CUPARSEDEJOSE MARTI a la vuelta de los acontecimientos na-
cionales e€ internacionalesresulta unatarea ineludible, pues la

resonancia desu viday sus escritos se encuentra en nuestrasrefle-

xionesactuales. Nosdlo porqueesta en el cruce entrelossiglos xix
y XX, anos estrategicos para este continente, sino porque proclama
la practica de un ideario, requisito para entenderel desarrollo de la
historia socialy politica.

Ambosparadigmas emplazan a José Marti y resulta aun hoy,
cien anos después de su muerte, una asombrosacreaciGn, ora des-
tronada por las exageraciones, ora cancelada porlas incompren-
siones.

Este sera otro intento mas de reconstruccidén, que entrard en

conflicto con los panegiricos de toda indole que recluyan a

José Marti en una individualidad no anotada porla época ni pro-

yectada hacia el desarrollo del hombre: ‘‘La idea de una persona

redentora,es idea de otro mundoy otra época;no es la de un pueblo

critico preso de problemas complejos y quetan sdlo se decidiré a la
lucha contando con mediosque le aseguren !a posibilidad racional

de poder conquistar los derechos propios de la persona humana;!

El iluminismo, pensamiento atribuidoal siglo xvi, puedeser

cl punto de partida menosarbitrario y mas apropiadoparael estu-

dio del hombre que de una manera metddicé utiliza la razon como
la medidacritica delasinstituciones sociales y de su adecuaci6n a la

naturaleza humana: Montesquieu (1689-1755) y Rousseau (1712-

1778), son los que transitan estas ideas. La respuesta a las teorias

del iluminismo yde la Revoluci6n Francesafue el romanticismo de

' José Marti, Obras Completas, La Habana, Lex, 1953, vol. 1. p. 447.
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reacciOn conservadora de Hegel. Los devotos idealizaron el orden
medievaly para ellos los cambios sociales que siguieron a la Revo-

lucion Francesa habian socavadolasinstituciones sociales, provo-
candola pérdida dela estabilidad politica.

Si los pensadores del iluminismo fueroncriticos y cientificos e
inspirarona los revolucionarios franceses, de ellos dependiala di-

reccion de las fuerzas politicas y el control de sus consecuencias;
por ello se les atribuyeron las causas del cataclismo de la revolu-
cidn. No seinspiraban en Descartes sino en Newton, que represen-
ta en la historia la sintesis del racionalismo y del empirismo de sus

predecesores.

El pensamiento posrevolucionario y la reaccidn romantico-

conservadora de Hegel (1770-1831) conjuranel postulado iluminis-

ta de la razon que destaca los momentosde unavida social dentro

del ordeninstitucional defendidoporla teoria y la utopia: elernen-

tos que estructuran los fundamentosde los movimientosintelectua-

les delsiglo.

Marti fue un exiliado permanente que nacié en La Habana en

1853 y desperto la vida politica en 1868 para escribir sobre la re-
volucion separatista de Manuel Céspedes, que lo llev6 a prisidn.
Conmutadala penafue a Madrid y estudio leyes para dedicarse a la

tarea de su vida,la liberacidn de Cuba de la Colonia y del anexio-

nismo.
La preocupacion porel olvido y la ignorancia de la poblacion

nativa fue el motor de su pensamiento revolucionario en una lu-
cha que continua para que aquélla ingrese a la historia. El modelo

curopeo no admitia, como sucede hoy con los voceros norteameri-

canos, la poblacion conrasgos y categorias indigenas. Se confronta-
ron Oposiciones que representaron Marti y Sarmiento,el argentino
que acun6la frase “‘civilizacion y barbarie’’, senal de un mundo que

crecio ajeno las potencias internas dela region.

I

Cuanvo Hegel afirmo quelos pueblosllegan un dia a ser ‘“‘aptos’’
parala historia solo si se conocen a si mismos © logran el conoci-
miento de si mismos redujo el asunto a una perspectiva de lucidez,

que noes ajena la exhortaci6n martiana. La evoluci6n del Espiri-
tu resumeel esfuerzo para aprehenderla historia del nacimiento y

desarrollo de los pueblos que en las contrariedades encuentran cl

mejor caminoparasu desarrollo.
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Son dos campos de exploracidn que Hegel puso en contradic-
cidn: el objetoyla tarea dela historia, la historia y la filosofia. La

reflexiGn filos6fica sobrela historia,la filosofia de la historia de He-

gel se imponefinalmenteal curso de los acontecimientos, no es una

idea a priori sino “‘la vision general del conjunto”’ la que iluminarala

investigacion empirica, porque: ‘‘Del estudio de la historia univer-

sal se deduce 0 resulta que todo sucede racionalmente y que esta

historia ha sido la marcha racional necesaria del espiritu univer-

Salge?

Este desarrollo o evoluciOn es imaginado como untramiteli-

neal que ha quedadofijado enla expresion ‘“‘hilo conductor’’ de los

hechos; el problema consiste en hallar la relaci6n de la razon con

el mundo, que es donde encuentra el modo de su cumplimiento y

de alcanzarelfin del Universo, de la Historia; de “‘las ideologias’’,

dirian hoy.
Pero esta razon hegeliana no solo se manifiesta en la historia

sino también en el hombreyrecibe el.nombredelibertad positiva.

Es conveniente senalar que ella no esta determinada desde lo Ab-

soluto o lo Trascendente, segun Hegel, porquedeser asi seria im-
posible explicar la realidad y al hombre como diferenciados 0 con-

cretos. Una individualidad es concreta cuandoesta en relacion con
sus obras y sus origenes. La Idea y el Absoluto son la totalidad de

las relaciones.
Para precisar, el hombreesta en la historia para atenderel curso

del desarrollo universal, pues es a su termino que logra ser hombre

o héroehistorico, acto y pretexto para la aparicionde la razon.

En la infancia del mundo,la libertad se alcanzasin la libertad
subjetiva, y parece identificarse con unatotalidad indiferenciada,

sustancia, materia informeidéntica a si misma,fueradela cual todo

es arbitrariedad. En un segundo momento Hegel constata la pre-

sencia del factor moral, un nuevo principio cuyo papelsera actuar

cuandoel individuo se reconozca en acuerdoconelfin general de

la historia, pero en “‘union’’ ingenua. Aun no lograda la moralidad
subjetiva, la voluntad del sujeto depende delas leyes y costumbres

de la sociedad, porque no se ha elevado “‘hasta la libre subjetivi-

dad de la moral objetiva’’.

EI acuerdo que la moralidad introduce entre la costumbre del

derecho delas leyes y la voluntad individual se quiebra,sin embar-

go, cuandoel Estado desp6ticoobligaal individuoa la inhibicion,al

2 J. W.E Hegel, Legonssurla philosophie de l'histoire, Paris, VRIN, 1946, p. 24.
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repliegue sobre si mismo. Esta ruptura coincide con una oposici6n

entre la legalidad abstracta y la persona concreta. El Estado que

no ha logrado nisu libertad subjetiva, ni el espiritu, ni la historia,
obliga a obedecer.

Al referirse a este momento Hegel expresa: ‘‘La legalidad abs-

tracta consiste en no replegarse concretamente sobre si mismo, en
no haberse organizado en si mismo y habiendollegado a ser pode-
Toso su poder es simplementearbitrario’’.3

Los hombres, las individualidades, la historia, son una ruina

pues estan en la exterioridad “‘que contiene ensi la negacion de la
interioridad’’.‘ Lo que Hegel apresabaes fin de cuentas el esque-

ma del dogma germano-cristiano, la oposicion entre Dios y mundo.
Este espiritu absoluto, dira Marx, se desarrolla de tal manera que

la humanidad no es mas que una masa quelesirve de vehiculo con-
sciente 0 inconscienteal espiritu.’

El tercer momento de la marcha del espiritu es el del poder

desp6tico que, separado delindividuo, se refugia en una legalidad

abstracta; es la Roma Imperial, cuando, segun Hegel, la relacion en-

tre el soberanoy las personashasido totalmente olvidada. Después

de untal divorcio,el espiritu no podra manifestarse, si no es por una

reconciliacion superior. Afirma Karl Rosenkranz que, segun Hegel,

“la situacion del hombre que la época ha encerrado en un mundo

interior no puede ser mas que una agonia perpetua’’.°
Antes de anunciar el cuarto momento del desarrollo Hegel

senala un intento de reconciliacion temporal, cuando el individuo

hace del derecho privadoun derechouniversal creando asi unainte-

rioridad que se oponea la existencia exterior y por donde comienza

a comprenderel espiritu. Este espiritu realiza la penultima aven-

tura con la Iglesia, nuevo poder despotico, que sumeal individuo

en el aislamiento del cual surgira con una conciencia mas acabada

y masalta.

El cuarto momentoes el del imperio germanico,el espiritu co-
nocerala duracionindefiniday la libertad dentro del Estado. Espiri-

tu que es esencialmente ‘‘actividad, superacidn de la inmediatez,
negacion deésta y el retornoen si’’” y se convierteen la historia del
espiritu abstracto de la humanidad quees ajena al hombrereal.

3 Ibid., p. 99.

4 Ibid., p. 97.
> Karl Marx, La sagrada familia, México, Grijalbo, 1959.

® Karl Rosenkranz, Hegels Leben, Berlin, 1844, pp. 88-90.

7J. W.E Hegel,opcit., p. 76.
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Los méviles efectivos de los hombres que actuan enla historia

no son las ultimas causas de los acontecimientos hist6ricos, opina

Engels, hay que investigar lo que ocurre detras de ellosy estas fuer-

zas no las busca Hegel en la misma historia, sino en la ideologia

filos6fica.8
Jean Hyppolite nodescarta la importancia que Hegel concede

al empirismo,y la condenaque hacede la mezcla de empirismo pu-

ro, propia del hombreen accion, conla reflexién 0 meditacion.’ Lo
eternose realiza en la historia y encuentra enella su actualizacion:

es el pasodel enséal parasi. La vocaciony fin del hombrelibre con-

siste en cambiarla sociedad en virtud del impulso de sus pasiones,

pero, segun Hegel, este hallazgo nolo hacefeliz, porque es la con-

denaa la que lo somete su pasion. El hombrees un pretexto, para

quelatretaola burla de la razon se cumpla. Cuando el Estado se

ha fortalecido, la ironia se oculta. Para Ernst Blochsi la ironia no

cs un armadel sujeto, se vuelve actitud del objeto. Idea y pasion

intervienen ‘‘una comocadenay otra como trama’’.'°
Laironiade la raz6n, al poner en funcidn al hombre hist6rico,

colabora con el cumplimiento de una idea siempre masalta, que

lo guia masalld del interés individual y lo empujahacia la accion.

Cumplida la conciliaci6n del ideal y la realidad, la historia de la

enajenacion habra terminadoyel individuo adquirira conciencia de
si mismocomoespiritu, advierte Hegel. Perosi pueblos e individuos
siguen durando,agrega, porquesus necesidadesestansatisfechas,la

vida no sera mas que nulidady ocio. Se necesita un interés general,

lo que el genio de un pueblo puede querer lograr y esto procede

segun Hegel de ‘‘una nueva representacion de si mismo misalta,

mas general, una determinaci6n, un espiritu nuevo: esto permite

negarunasituaci6n dada y realizar una nueva,verificando el cambio

y el progreso propiosal espiritu’’.
Opina Jean Hyppolite quela conciencia dela libertad, la idea

del hombreconcreto,opuesto a las abstracciones delsiglo xvi, im-

pulsan a Hegel a una concepcién mas profundade libertad." El
hombrenoalienado, el emperador, representa el apice de la razon
de Estadoy el reino del espiritu en el mundo mientras los hombres

8 Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach y elfin de la filosofia clasica alemana,

Mosci, Edic. de Lenguas Extranjeras, 1957, p. 49.

9 Jean Hyppolite, Introduction a la philosophie de Vhistoire de Hegel, Paris, Mar-

cel Riviére, 1948, p. 57.

10 J. W.E Hegel,op cit., p. 33.

11 Jean Hyppolite, op. cit., p. 38.
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mantienen unarelacion reciproca que es unalabor continua en la

sociedad.
La dialéctica hegeliana parecellegar a su término en el momen-

to en que comienzala vida consciente para instalar la eternidad, un

final decoroso para quien ha cumplido su mision.
Zevedei Barbu, estudioso del desarrollo del pensamiento

dialéctico, afirma que la evolucién dela dialéctica hegeliana se pre-

cisa en el terrenopolitico hasta la realizacion de la Idea, cuandose

instala la monarquia prusiana; en el terreno religioso, corresponde

con el establecimiento delcristianismo protestante; en el dominio

del arte con el romanticismo alemdany en materia filos6fica, hasta

la aparicion de un cierto burgués aleman llamado Hegel. De esta
manera la dialéctica idealista contribuye a su propia negacion.

II

P ara entender a Marti es necesario haber recorrido el movimien-

to que intenta destruir la Colonia y que se proponela independen-

cia. Es una alianza entre individuosy corrientes de pensamiento 0

tendencias ideoldgicas que se manifiestaen la lucharacial, la explo-

tacion azucarera,la proximidad anexionista del Norte y la fuerza de

unaclasesocial que temia la revolucidn tanto comoa los espanoles,

aunque por motivosdistintos.

En estos conflictos repercutian las corrientes politicas y libera-

les, el romanticismo,el libre cambio mercantil, el abolicionismo en

Europay los Estados Unidosy las tendencias de renovaci6nen to-

daslas dreas. En Cubaenla décadadel cincuenta al sesenta se quie-
bra el movimiento anexionista, el ‘‘reformismo’’ se afianza y cuan-
do fracasa se prepara el camino del independentismo. Los proble-
mas sociales que Marti recuerda en carta a Maceo del20 dejulio de
1892 derivan delcolor de los hombres de Cuba: “‘... esa soluci6n no
puedelograrse sino con aquel amor y siempre perd6n mutuo de una

y otra raza,y aquella prudencia siempre dignay siempre generosa’’.
Unapoblaciénnegra trabajabala tierra y producia alimentacion

parala Isla y para la exportacion, pero esos hombres pertenecian a
sus amos, que los habfan comprado en Africa para enriquecerse,
haciendocrecerlos frutos de la tierra. Raul Cepero Bonilla, eco-
nomista cubano,escribi6 en Azticar y abolicién® que todaslas for-
masde la sociedad cubanaanteriores a 1868 eran racistas e igual-
mentelo eran los movimientospoliticos que inspiraban. El interés

2 México, Tierra Adentro, 1948.
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esclavista era determinante, a tal punto que las transformaciones

de la sociedad fueronlos efectos, no de los principios ideoldgicos,

sino de las transformaciones del modo de produccion y de condi-

ciones de vida que eliminaron la esclavitud.

La guerra queiba a durardiez anosse desarrolla durantelacri-

sis de la esclavitud; en los anossesentala trata de negroslleg6 a ser

poco rendidoray debilitadoslos latifundistas no ofrecieronresisten-

cia al abolicionismo que indirectamente arraig6 en el movimiento

popular revolucionario. Tambiénlos esclavistas estaban divididos,
algunos combatianel trafico de esclavos porque era el argumento

de Inglaterra para interveniren los asuntos espanolesy coloniales,

aunque no se oponiana la esclavitud. Cepero Bonilla aclara que

Francia e Inglaterra eran acreedores de Espana.

La Guerra de los Diez Anosobliga alcesetotal de la esclavitud

en virtud dela critica situaci6n en que se encontrabanlos esclavos,
que habian luchadodelladode los espanoles pero que no adquirian

por eso el derecho ser libres como los del ejército mambi. Los

esclavos estaban dispuestos a enrolarse enel ejército libertador,si

ésta era la condicion.

Ante el debilitamiento de la influencia de loslatifundistas y de

la estructura de la sociedad colonial cobra fuerza, en Marti, la ne-

cesidad de la preparacion mental para una guerra que se imponia

a los cubanos comola unica solucion. Es la situacion paraddjica de
un pais que organiza su independencia muchos anos después que
los del resto del continente y que da tiempo a la maduracion de un

proceso queestalla en enero de 1959, frente a la Internacional del

Despojo organizadaporel imperialismo.

Va

Srparatistas y autonomistas, antes reformistas, constituyeron el

Partido Liberal con una ideologia de gradual aboliciondela escla-
vitud, concesién de la automia,solicitud de un tratado dereciproci-

dad con los Estados Unidos, varias medidas de caracter econdmico,

la separacion del podermilitar y el civil. Este partido,‘‘el del error
permanente’’ segun afirmaba Marti, recogio la tradicion delos la-
tifundistas y ajustaba sus teorias a las nuevas circunstancias en que

actuaba.

Mientras los rebeldes comprometian su acci6n en unatactica
radical, ellos estaban convencidosquela espera era el modo de lo-
grarlas libertades. El mayor aporte del autonomismose produjo,
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sin que fuera un proposito consignado en su programa,en la cons-

tante denuncia que hizo delos desafuerosdela politica colonial, lo
quedecidio la opinion del pueblo, no por la doctrina autonomista,

sino por el mas amplio y radical ideario independentista.
Dijo Marti que el autonomismofue util ‘‘para probar su in-

eficacia’’; aunque nolos critico publicamente,sintié hacia ellosla

mas absoluta reprobaci6n porque estaban encerradosen suespiri-
tu de clase, temerososporsalvarsus vidas, evitar las persecuciones,

eran ajenosa las ideas de evoluciény lo que sucedié demostré que

Marti y los separatistas fueron la respuesta a la situacidn cubana
contra los gobiernos coloniales.

Unodelos pensadores que defendia el autonomismo era Ra-
fael Montoro (1852-1933); segin Medardo Vitier en Lafilosofia en
Cuba, Montoro fundabasustesis en la filosofia hegeliana, en la de

Spencer, Condillac y Destutt de Tracy. Segin Leopoldo Zeala fi-
liacidn hegeliana de Montorose oponea la spenceriana de Varona,
representante del separatismo.

Enrique José Varona habia comprendidoqueel vasallaje firme,
a pesar delas creenciasde los autonomistas, no podia cambiar, que

la separacidn debia hacetse, y de maneraradical, por medio de la
lucha y el conocimiento.

Las interpretaciones del siglo xix tornan al empirismo hegelia-
no sistematizadordelas ciencias particulares, con la aplicaci6n del

método experimentaldelas ciencias naturales. Varona es deudor

del movimiento positivista y aunque no setrata del optimismo de

una moral espontanea expondrael fin de una evoluci6n natural: ‘‘Si

no hay nada mejor quela verdad, los hombresse sienten impulsa-

dos a poseerla verdad’’, afirma.!? Pero esa verdad no se encuentra

mas que en un determinismo axiologico que ensefa,‘‘que el hom-
bre no es libre, pero que puedeserlo, al enriquecer sus motivos de

accién’’.3
De modo que lalibertad personalno es una condicion natural

ni un punto de partida, sino una conquista, que vale para la moral

social.

V

Para Martihacer la historia no quiere decir escribirla, sino engen-
drar acontecimeintos agitadores en la orientacion de la comunidad,

1? MedardoVitier, Lafilosofia en Cuba, México, FCE, 1948, p. 158.

13 Tbid., p. 166.  
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lo que justifica una concepcion que puso en practica el pensamiento
y la ética parael logro del destino de nuestrospaises: ‘‘Nuestro pais
ya piensa mucho y nada podemoshaceren élsin ganarle al pensa-

miento’’. ““Yo quiero quela ley primera de nuestra republica sea

el culto de los cubanosa la dignidad plena del hombre’.
Esta es la propuesta, considerar a Marti, su vida y su obra, co-

mola sintesis de un movimiento fundamental, que se expresa en la

conviccidn que niegalos viejos métodosde espera,los de la realidad

prestada en virtud de una conviccion fundamental. José Marti ha

dejado sus huellas desde 1871, cuandoescribio‘‘E!presidio politico
en Cuba’’. En Espanase reunio conlos insurgentes politicos y en

febrero de 1873 escribe ‘“‘La Republica espanola ante la Revolucion

Cubana’. En esos anos Espanavivia su revolucion republicana,
pero no le reconocia los derechos a Cuba. Porello Marti escribid:
“Espana seria entonces republica de sinrazon e ignominiay el go-

bierno de lalibertad seria esta vez gobiernoliberticida’’.1¢

Aconseja Marti: “‘Si no obra, como yo entiendo que debeobrar,
porque no entiende como yo,esto significa que tiene en maslas

reminiscencias desuserrores pasados quela extension, sublime, por

lo ilimitaday porlo pura, de las nuevas ideas’’.!”

Luego de obtenerla licenciatura en derecho ¢ historia en Zara-
goza, parte de Espana en 1874 hacia México, hace un viaje secreto

a Cuba y en 1878, tras el Pacto de Zanjon quesella el fin de esa

guerra, vuelve a Cuba. En 1879 es otra vez un exiliado, regresa a

Espana,llega a Paris y se instala en Nueva York. Vivealli los anos
dela espera angustiosa, dela larga espera a la que Marti da sentido

porquese trata de ‘‘prepararse, pero no para hoy’’. En estos anos

un numerode cubanos llega a Nueva York conelfin de engrosarlas

filas de esa marcha queotros preparanenlaIsla.

Son los anos que permiten crear “‘la situacidn necesaria para

sus fines (porque)... hay que elevarse a la altura de los tiempos y

contar conellos. Para queel dia para siempre cercano en queésta se

decidiese por desesperacion a la guerra, no le tendra miedo, como
le tiene ahora’ ’.!®

En noviembrede 1891 surge una coyuntura que permite agilizar

la acci6n; después de la celebracion del aniversario del Grito de

M4 José Marti, OC, vol. 1, p. 85.

5 José Marti, OC,vol. 1, p. 697.

16 José Marti, OC, vol. 1, p. 49.

17 José Marti, OC,vol. 1, p. 48.

18 José Marti, OC,vol. 1, p. 85.
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Independencia de octubre de 1868 se hace posible la creacién del
Partido Revolucionario Cubano que reunird a todoslos elementos,
comodijo Marti en un discursotitulado ‘‘Con todosy parael bien de
todos’’. Ha llegado el momentopara actuar, la guerra est4 madura
y élalternalos trabajosdela liberaci6n conlas colaboracionesen los
periddicos, sus deberes diplomaticosy la creacién poética. Pero lo
mas importante es un movimientodirector con sus células en cada
ciudad o pueblo, sus colectores de fondos y municiones, cuyojefe
es José Marti.

No es una nuevaexpedicionliberadora,sino una nueva toma de
concienciala que los pondra

a

la altura delos tiempos que esta lejos
de “‘la dificultad de las guerras de Independencia de América,y de
sus primeras nacionalidades (que) ha estado, mas que enla discor-
dia de sus héroesy en la emulaci6n y recelo inherentes al hombre,
enla falta oportuna de forma, que a la vez contengael espiritu de
redenciony las practicas necesarias a la guerra’’."®

Marti y el Partido Revolucionario Cubano nacieronparala lu-
cha conla misma decisi6n, carentes delos instrumentos para alcan-
zar su objetivo sufricron un largo proceso de aproximacion y ade-
cuaciona la realidad delos hechose ideas que debianorientar, ‘‘en
esta tierra de rebeldes y creadores, donde unose siente entero, san-
grandode lo que ella sangra y amando sus amores’’.2°

El lo. de abril de 1895 José Marti embarca hacia Cuba;era el
momento “‘oportuno’’ parala invasidn, ejército y pueblo estaban
preparadosy el 10 de mayo,a los 42 anos, muere en DosRios.

VI

Exmomento historico senalado es el de un cambiocrecientede la
estructura de la sociedad cubana,enla cual conviven los que creen
en la accién del tiempo junto a quienes hablan de cambio porque

es el momento de la madurez. Marti es el representante de ese

grupo de hombres que piensa en la revolucién con 6ptica liberal;
pertenece a la clase de los responsables de la independencia que

se presenta en la mayoria de los paises de Latinoamérica,sensible
a los problemaspolitico-sociales, a los éticos y al desarrollo de una

historia en la que la intervencidn adecuaday conscientees una obra
de creacion.

19 José Martf, OC,vol. 1, p. 240.

20 José Marti, OC,vol. 1, p. 85.
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EI revolucionario se oponealsistema descompuestoy la justicia

es un acto critico que destruye las instituciones que ya no respon-

den a la configuracién que anhela otra parte de la sociedad. Claro

esta que mientraspreparael recorrido su tarea esta a medio camino

entre lo que aspira a destruir y lo que prepara. La conciencia de ese

divorcio entre la realidad y el ideal provoca la incertidumbre que

circula en las cartas de Marti a sus colegas y amigos.
Cuando Marti logra consolidarel tejido de su obra, su tarea se

muestra armoniosa y unitaria, como una entrega a la humanidad
que no sabesi se trata de un revolucionario, un santo o un poeta.
La tarea principala la que entregola vida fuesin dudala revolucion

de Cuba a ella estan integradaslas acciones primordiales y la voz

tenaz del poeta del amory dela libertad.
Las notas personales de José Marti ejercen una funcion de es-

clarecimiento sobre las empresas independentistas y revelan a un

ser humano queingresa al torrente histdrico en el cual se con-

figura como en una dialéctica de mutuos descubrimientos. Dice
Marti que cuandola libertad se vuelve el oficio de los hombres, es

evidente que no se pide sino que se conquista;# asi la revolucién
se vuelve, para el cubano,la unica salida posible de una situacion
interior y exterior fundadaenla injusticia y productora de miseria.

Esta situacin exige, en efecto, un ajuste equivalente delos di-
versos intereses y principalmente un ajuste de los salarios y nive-

les razonables. Hay que reemplazar la degradacionsistematica del

hombreporel respeto a las cosas debidas; todas estas cuestiones,

aspectos de unarealidad social, pueden,si no ser resueltas, por lo
menos, acercarse a unasolucion,si al ordenarlas en una nueva pers-

pectiva, son interpretadas como senales de un momento aberrante

y de un estado de profunda enajenaci6n.
Esta revoluci6n, que se manifiesta para José Marti como nece-

saria, no serd unaguerra ‘“‘vista desde arriba’, es decir, llevada por

elementoscultos que dejarian sin representaci6nsuficiente al pue-

blo, porquesinellos, ‘‘es imposible, ni en Cubani en parte alguna,

la revolucion’’.””
No sera tampoco unaguerra ciega y de odio que confundala

solucién de un problema conla propaganday la acci6n pasional.

Marti conocia lo que debjaser una revoluci6nsocial y sabia que no

hay fuerza mdsirresistible que la de un pueblo entero que lucha

21 José Marti, OC,vol. 1, p. 576.

2 José Marti, OC, vol. 1, p. 575.
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contra su ocupante extranjero. Los dos enemigos de Cuba deter-

minaron,sin proponérselo,unsalto haciala constitucién de un pais
quese adelant6 a los movimientos similares del resto del continen-
te. El anexionismo a los Estados Unidosy la dominaci6ncolonial

de Espanaeran,paralas conciencias timoratas, una tentaci6n y una

apariencia de libertad. En José Marti se unieron la necesidad de

la lucha porla independenciay el reconocimientode la obligacidn
de resolver una compleja problematica: econdmica, racial, mental,

que articulada en un conjuntopolitico social tenia diversas vias de

soluci6n segunlas distintas corrientes de pensamiento.
La revoluci6n, dice Marti, ‘‘se conoce y se actua. Lo primero es

conocerse, porquesinfin fijo y viable y sin medios correspondientes
a él, slo se echan y andanlos ambiciosos, esos grandescriminales,
y los locos’ ’.3

Ademiasen la accion revolucionaria, segtnelcriterio de las mas

altas cualidades humanas ‘‘ni los hombres, ni los pueblos pueden

rechazarel trabajo que consiste en desarrollarse a s{ mismos’’.

Pero hay que alertar el cuidado dela acci6ninutil 0 causal y

aceptarsin regateoslas vias de la eficacia. Pues aquel que ‘‘no inten-

te lo que puedeserintentado comete muchas mésfaltas que aquél

otro que actta con continuidad. La acciGny la victoria constituyen

un modode andar’’.*4

Esta revoluci6n contiene la esperanza de un ejercicio equilibra-

do entre la realidad las instituciones.

Varona decia —y siempreresultautil repetirlo:

Nuestro régimenconstitucionales una ficcin; nuestro régimenfiscal es opor-

tunidad de exacciones mucho mas pesadas que cualquier indemnizaci6n por

concepto de guerra, la soluci6n dada al problema social no ha sido mas que

un modo de aplazarlo, y de los peores, ya que lo agrava en vez de resolver-

lo. Tenemosunaconstituci6n, pero el ejecutivo representado en el gobierno

puede hacerla pedazoscada vez quelo desee, sin que resulte responsable por

ello ante la naci6n.*

Marti expreso la orientacidn futura de una revolucidn social,

sabia que se trataba de este tipo de revoluci6n. Supo describirla

% José Marti, OC, p. 464.

24 José Marti, OC, p. 487.

*S Medardo Vitier, Enrique José Varona. Su vida y su influencia, La Habana, Cul-
tural, 1937. La cita perteneceallibro de Varona De /a Colonia a la Republica.
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comoel resultado de una lucha de clases en una sociedad que se

desgarra, un combate violento que comprometela vida entera.
Nuestras revoluciones de independencia fueron politicas.

Marti reconocié la vigencia de las mismas, y mas aun, no temia
a la guerracivil, la estimaba necesaria. Pero también e¢s cierto, y

las revoluciones de los demas paises del mundoasi lo muestran,
que logradala independencia quedaba aun muchoporhacer. Por

ello es interesante senalar quela valoraci6n de empresas como és-

ta no puede perder devista un contexto geografico y un contexto

historico-econdmico.
La muerte de Martiy las luchas posteriores contra el anexio-

nismo son datos que ayudan a entenderel porqué dela situacion
del cubano, que no habia alcanzado colectivamente la conciencia
de los problemasnacionales. Porestola figura de Marti se destaca
como unadelas masesclarecidas de una Gpocacruzadaporellargo

resabio del colonialismo,y de los conflictos econdmicos, politicos e

ideoldgicos, caracteristicos de tal situacion.
Desde cualquier punto queel andlisis de ese momentosereali-

ce, es necesario reconocerqueel signo fundamentalde la obra de

Marti, esta en compartir la revolucionporla independencia,conel
cambio del hombre que logrard vivir en la nueva Epoca.

Tanto Marti enel siglo x1x, como Mariategui en el xx, encuen-

tran que el significado de una revoluci6n esta en lo humano mismo,

en la revoluci6n del hombre, porque la revoluci6nimplica, ante to-
do, cierta actitud, una manifestaci6n original de lo humanono ena-

jenado.

VIT

H omarts y pueblosestan en constante didlogo en la obra de Marti.

Los primeros hacenposible los progresos de los segundos,y es pre-

cisamente esta relacién directa de comunicaci6n y de responsabili-

dadlo que indica el modo deencuentro entre el hombrey lahistoria.
Unaconciencia individual se torna conciencia hist6ricasi se res-

ponsabiliza por el porvenir de la sociedad y despierta las potencias

de accidn que duermenenella. El llamamiento de un hombrea sus

semejantes se vuelve asi comuni6n mas y mas estrecha. Todo cam-

bio social, porque es de esencia revolucionaria, esta tan cargado de
acontecimientos y de consecuencias que ofrece unarica materia a

la historia.
Marti afirma que un pueblo que nose decide porla libertad

y sigue suefos utdpicos es tan criminal como el que, amando su
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propialibertad, la niega para los demas (alude manifiestamentea la

antigua republica espanola de 1873): ‘‘No son tantoslos forasteros
que lo oprimen, comola timidez y la vanidad desus propioshijos’’.2”

Marti considera tanto el problemadela libertad comoel proble-

ma del hombrelibre; define la teoria y la practica de los conflictos
quevivenlos cubanos, y en generallos latinoamericanos, cuya vida

peligra mientras la independencia nacionalno esté asegurada.
Las transformaciones politicas y el estado de tensidn que re-

sultard, hard necesario para los cubanosel acuerdoy la colabora-
cidn estrecha con todas las simpatias necesarias parael feliz des-
enlace de la lucha. Asi nacio ‘‘la politica de cordialidad’’ que fue
la base de la confianza que se puso enla revoluci6n e impuls6la

emigracion, es decir, la posibilidad de que los hombres decididos
reunidosenel extranjero organizaran las fuerzas necesariasparala
liberaciondelpais.

E] paralelo entre hombres y pueblos encuentra expresi6n en un

texto de Marti titulado ‘‘A la raiz’’. Alli afirma que los males de
unos y de otros exigen remedios radicales, porque las soluciones

medias nunca hacen desaparecerel veneno;y el azar no puedere-

solver como por milagro unasituaciOn critica: ‘‘El hombre verda-
dero es el que se mide en la lucha; el que porsu accion vaala raiz

de las cosas. Al contrario, el que reconoceel origen de un mal y

no trata de suprimirlo es un egoista que encuentraen la muerte del
projimo placer y comodidad’’.28

El secreto de la tirania reside en el conformismodelos que per-

mitenla injusticia y el de los quela alientan, no por odio resuelto,

sino por miedo, por timidez o por egoismo. Asi, los que quieren ac-
tuar tienen como primeros enemigosa los que se condenana Iain-

accion; detal forma que la maneradesacaral pais de aquella tirania
consiste en conocerlas estructurassociales y en dirigirlo conforme

con ese conocimiento. La ensenanza, la prensa, los libros, deben

ofrecer los elementosde este conocimientoy ésta constituye eviden-
tementela primeray principal etapa para resolver tales problemas

nacionales: ‘‘E] hombre de la realidad —escribe Marti— destru-
ye en un dia todaslas superestructuras de su intelecto, porque son
el resultado del desajuste entre la realidad las instituciones, que

coincide sin embargo con una conciencia de este desajuste’ ’.

Pero esta ida y vuelta del hombrea la sociedad, esta comunica-
cin y ensanchamientode los problemas frente a una realidad mas

27 José Marti, OC,vol. 1, p. 459.

28 José Marti, OC,vol. 1, p. 668.
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decisiva, nos ensena las fuentes de un didlogo entre el hombre de

accion la realidad enla cual tiene que luchar. Dialogo que halla

sus raices en una dialéctica entre la realidad humanay la realidad

hist6rica: ‘‘La humanidad —dice Marti— se eleva cuando progre-

sa; el hombrees en latierra el que descubreel sentido y el valor de

las fuerzas humanas’’

No se trata de una especie de dinamica del progreso, oscura y
escondida, como tampoco deunaley fija, logica y fatal. En cada

discurso de Marti estan las exigencias éticas necesarias a la cons-
titucidn de la ‘“‘Republica moral’’ que él queria ver instaurada en

América Latina.

Marti encarnaesta actitud en unodelos temasde su teoria de la

revoluci6n que no es solamente obrade politicos descontentos sino

que representa, masalla de unalabor personal, una tareacolectiva;

constituye el simbolo de la accidn humana.

Esta accion, plena de responsabilidades y problemas, se vuelve

masprecisa y distinta en un momentodecrisis, cuandolos antiguos

modosde pensarse desprestigian. Y es en ese desajuste de la reali-

dad social cuando el hombrehaceel aprendizaje de nuevas formas

de pensamientoy accion.
Marti nos interesa como el momento de la historia americana

caracterizado porla creacion de un movimiento nacional por medio

del cual se descubre una doble apertura, de la historia en el hombre

y del hombre en la historia; una doble relacion, un didlogo vivo.

Tomade conciencia e intervencion activa constituyen las senales

sensibles de semejante didlogo.
Durante nuestras investigaciones acerca del movimiento de

emancipacion de Cuba hemos visto como los hombres bregan dia
tras dia para realizar el porvenir del hombre y de los hombres. No

aparecen comoelobjeto de la astucia de lo Absoluto situandose en

un presente quelleva el pasadoy atrae o resulta atraido por elfu-

turo. En esta perspectiva semejante continuidad temporalnotiene

relacion con lo eterno; es un terreno de nuestra labor y la base de

nuestra construccion espiritual.

Reubicandoen primerlugar el quehacer humano pensamosha-

ber alcanzadolas inquietudes de nuestros antepasados. Paraellos,

asi comolo afirma Garcia Calderon, el pensamiento no se separa

de la acci6n;asi se definelo esencial de la ideologia revolucionaria

en la primera mitad del siglo xix. Este problema, comina todoslos
revolucionarios y pensadores americanos, exige aun algunasrefle-
xiones.
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Conclusiones

Nuestra investigaciGn acerca de la comunicacién del hombre con

la historia ha encontrado imagenes semejantes en otros estudios de

nuestro Continente.
Intervenir en la historia nace de unasituaciOnoriginal del ame-

ricano, quees la dela soledad.

La historia imponesusexigencias, la revolucidn es asimismo un

estado de hecho que los hombres de todoslos paises tienen que

admitir un dia u otro. La revolucién deviene al fin un modo de
realizar la comunicaci6n del hombre consigo mismo, del hombre

con los demas hombres,la quiebra y destruccidn de la alienacion
quedan aseguradas, como otro momento de una modernizacion.

Si el problema de la comunicacion parece definido entre nues-
tros pensadores desde una perspectiva comun, entonces es razona-

ble volver a hallar un rasgo permanente para nuestra cultura. El

didlogo, que constituye un esfuerzo para lograr una comunicacion,

es al mismo tiempoel origen de una concepcion del hombre.

 



POLVO DE ALAS DE MARIPOSA:
LA PROSA AFORISTICA DE JOSE MARTI

Por Carlos Alberto GUZMAN

FACULTAD DEFILOSOFIA Y LETRAS, UNAM

CHG NTRE EN LA SELVA y no cargue con ramaque notengafruto’’,
Ta oriena Marti a Gonzalo de Quesada en su famosa carta-

testamentoliterario del 1o. de abril de 1895, al conferir al amigo

y discipulo la enorme laborde seleccionar y organizar la obra dis-

persa del maestro. ‘‘Si no vuelvo, y usted insiste en poner juntos

mis papeles, hagamelos tomos como pensdbamos’’. Y advierte, en

relacion con sus borradores y cuadernos de apuntes, guardados por

Carmita Miyares de Mantilla: ‘‘Ni ordenelos papeles, ni saque de

cllos literaturas; todo cso esta muerto, y no hay aqui nada digno

de publicaci6n, en prosa ni en verso: son meras notas’’. De todo

lo aparecido en periddicosy revistas, dice, ‘*V. sdlo clegira por su-

puesto lo durable y esencial’’.!
Tratandoderespetarsusindicaciones,y tras largos anos de bus-

queday revision, fue componiéndose el corpus martiano hasta al-

canzar la magnitud y complejidad con que hoy lo conocemos. Den-

tro de él, quedaron comprendidos en dos tomos los cuadernos de

apuntes y fragmentos que,a los ojos de su autor, no merecian pu-

blicarse, pero que se rescataron porque “‘son un documento muy

valioso para conocerla genial e inquieta mente de Marti y su pre-

ocupacion porla asombrosavariedad de asuntos que fueron objeto

de su meditacion y estudio, pese a su agitada y breve vida’, como

se afirmaenlas notas preliminares de los volumenes XxX1y XXII.

Y, en verdad, son mucho masqueel antetexto de poemasy pro-

sas capitales de la obra martiana: son el vivo testimonio dela cu-
riosidad,la inteligencia y la sentimentalidad? de uno de los hombres

1 “Bpistolario’’, en Obras completas, La Habana, Editora Nacional de Cuba,

1964, vol. 20, pp. 478-480.

2 “Sentimentalidad: palabra mia: que en la observaci6nde la naturaleza he

creido necesaria y he usado, con esta propia fuerza de invenci6n y sentido pro-
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mayores de Nuestra América. Al decir vivo no creemos caer en uno
de esos lamentables lugares comunescon los quese construyen a
menudolos altares hermenéuticos en honorde personalidades ex-
cepcionales comola de Marti: si en sus escritos publicadosla pala-

bra esta viva por cuantolleva ensi de raiz y de ala, de compromiso y

coherencia €tico-estética, en sus cuadernos de apuntes se hace pa-
tente porlos sentidos vertidos en las paginas. ‘‘éQué habré escrito

sin sangrar, ni pintado sin haberlovisto antes con mis ojos?’’, dice

a Gonzalo de Quesada,y en efecto, vista, tacto, olfato, ofdo, todo

cuerpo de puertas abiertas hacia el mundoesta el pensador cubano

en esos tomoscosidos de tapas verdes, cafés, rojas, negras, escritos

con lapiz, tinta negra o violeta, que lo acompanaronenel destie-

tro en Espana, durante su residencia en Estados Unidos, hasta sus

ultimos anos, y que puedenleerse como una declaracién de amor

intenso, inquebrantable,porloslibros, por Cuba, porcl mundoy,

sobre todo, por las mujeres y hombresque lo habitany sufren.

Completadoscon los apuntes que conservaban Manuel Merca-

doy la familia Baralt, los cuadernos de Marti cubren un periodo que

va desde los anos setenta hasta un afio antes de su muerte y, junto

con suscartas, constituyen una valiosa ayuda para la reconstruccién

biografica, tanto en el orden personal comoenelintelectual. Hay

en suspaginas indicacionesacercade los estudios,los viajes, las lec-
turas y las inquietudes martianas, aspectos a los que no siempre se

hacereferencia en la obra acabada,es decir, publicada en diarios o

condensada enlibro o discurso. Y aunque nadaenellas contradice

o modifica radicalmentela imagen del autoren los textos enteros, no

por ello ha de desdenarse su lectura, fragmentaria, vibrante, nervio-

sa, comosecalificd en su tiempoa la escritura martiana. Al contra-

rio: es en ese caracter de ‘‘acabado y no’, de “‘prosa de prisa’’, de

urgenciadefijar y velocidad para decir, donde, nos parece, esta lo

mas sugestivo y enriquecedor de esas notas. A ellas, y a nuestra

propuesta de comoacercarsea ellas, estan dedicadas estas paginas.

No creemossimplificar al decir que los apuntes de Marti son,
en esencia, un didlogoconlos libros —laborioso y atento trabajo de
lector—, y con su corazon. A diferencia de sus articulos, crénicas,

cartas e inclusive sus diarios, en los cuales hay un lector implicito
ya perfilado y ajeno alautor, los cuadernos parecen conservar un
caracter mas intimo, por cuanto tienen detransitorio, de tentati-

vo, de boceto para una obra mayor, que permite ese didlogo de la

pio que suindividual inteligencia da —en todas sus operaciones racionales— al
individuo’’, ‘‘Cuadernos de apuntes’’, OC,vol. 21, p. 49. 
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voz consigo misma, dela inteligencia con sus sombrasy fantasmas,

y que enla obraterminadasuele adquirir una dimensiondiferente.

Es cierto: muchosfragmentosson baseo parte de textos completos,

y enellos hay que entenderlos consu sentido de conjunto; ademas,

Marti no se ausenta o esfuma de la pagina, ni pierde sinceridad u

hondura en prosa 0 verso. Pese a su reticencia a hacer del yo un

protagonista y a quejarse en vozalta (“‘el llanto/donde no te vean

llorar’’), su presencia es innegable, e imprescindible, en todo cuan-

to escribe. La “‘intimidad’’ a la que nos referimos al hablar de la

voz autoral de los cuadernos proviene de su necesidad primordial

de decir, de decirse. Porque solo a la mano queescribe importanlas

noticias que consigna,las lecturas hechas,las lenguas que se apren-

de, la receta medicinal 0 de cocina,las direcciones, la preferencia

por un uso 0 vocablo,el refran, la pregunta curiosa, la confesion

massilente. Sdlo ella sabe por qué no puede detenerse

o

callarse.

Por qué se aisla: porque ‘‘el ruido de mis palabras despierta mis

pensamientos’’ y porque “‘para sufrir, como para pensar, necesito

estar solo’’.

Podriamos compararlas anotaciones de Marti conlas estacio-

nes del trayecto de un viaje en tren: sabemos cual es el punto de

partida o Ilegada. Podemosinclusive hacer parte del viaje. Pero el

recorrido completo sdlo a él le pertenece. En el cuaderno 10, por

ejemplo, consigna: “‘Las mujeres se descuelgan por las ventanas,

en pleno dia y ante numerosopublico, del cuarto dondeporebrias

las han encerrado sus maridos. Sun del 11 Stbre’’. En el nim. 7,

anota: ‘‘En Lisboa, el cementerio principal es llamado Placeres”’.

Y en el18: ‘‘Hay abejas que dan miel venenosa. Unaabeja de Boli-

via, que da excelente miel éno produce una cera que es un enérgico

abortivo?”’.

A riesgo de contravenirla indicacion martianade “‘ni saque de

ellos literaturas’’, podriamosverenel interés del autor por cosas

tan aparentemente disimiles una razondialogante: en el primero,

la preocupaci6n porla situacion de la mujer, sobre la que tanto re-

flexion6 en crénicasy articulos; la ironia, la curiosidad linguistica y

la nocién de muerte como descanso,alivio, en el segundo; y la am-

bivalencia vida-muerte, placer-displacer, unidas en un mismoele-

mento, tan presente en la poesia de los Versos libres, por ejemplo.

Todoello comoalgunasdelas recurrencias capitales a lo largo de

su obra. Sin embargo, no pasarfan de ser suposiciones poco uti-

les, sobre todosin el rastreo textual correspondiente. Asi pues,Si

no desedramosllevar a cabo unalectura conjetural de los apuntes,

écémo podriamosacercarnosa ellos?
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A nuestro parecer, desde una perspectivaaforistica, e inclusive

“‘gregueristica’’. Para nadie es desconocido que una parte delas

ideas estéticas y politicas de Marti ha sido recontextualizada a par-

tir de diarios, cartas y notas, a los que se acude en busca dela frase

lapidaria o la sentencia contundente.A tal grado que quiza podria
decirse de Marti lo que éste apunto del autor del Arte de Sermo-
nes: ‘‘No hay frase en Velasco que no sea maxima’’. Sise hicie-

ra un estudio de los ‘‘usos de Marti’, éde cudntas maneras podria

recontextualizarse la frase ‘‘hacer amarlo falso es estancar, u obli-

gar a volver atras la humanidad’’? Sin entrar a discutir la validez y
alcances de ese procedimiento, por ahora nos detendremosenlas

implicaciones de unalectura autonomade algunos de esos apuntes.

Con excepcion dela libreta 19, quees casi en su totalidad un direc-
torio, hay en los cuadernos martianos unaclara voluntad de estilo,

de no caer en el descuido: de ahi las comparaciones entre los usos

americanos de una mismapalabra, la indagacion etimoldgica, las
analogfas con otras lenguasy los escolios de lecturas paralelas. So-
bre todo, la continuareflexion sobresu officium. Se pregunta *‘épor
qué envez dediluirlas ideas en largosarticulos, no han desinteti-
zarse, a modo de odas,en prosa, cuando son ideas madres en parra-

fos cortos, s6lidos y brillantes?’’. Y eso, la basqueda dela frase al
tamanodelaidea,justa, precisa,lo obliga a la rapidezy la concision,
ala unidn en una sola entidad de imagen, concepto y expresi6n. De
su arrebatadora necesidad de apresar el pensamiento enescritura,

por encimadel descansofisico, a altas horas de la noche, él mismo

ha dejado constancia enlos siguientes términos:

Cuandola mente esta muycargada de pensamiento,la cabeza duele. Se siente

tristeza, como de hijos que se pierden. E inquietud, comodealas que baten.

Ningunasiento cuadra: ninguna plumase tiene en las manos: un pensamiento

vuela sobre otro: es torbellino, remolino, cita de cometas, hervor de rdfagas.

Después, quedael dolordelo quese fue, el deslumbramiento delo quese vio,

la vergiienza de lo que no se dijo, —y unas cuantaslineasescritas, escombro

y miseria! Oh, lo sumo,va al aire!— La pluma, comollevada de un duende,

rasguea lineas informes, volcdnicas, inquietas. Mas parece Dios quetiembla

que plumaqueescribe.*

Este impulso quecasi convierte su escritura en balbuceo nos ha

dejado un pufadodeastillas, de esquirlas negras y violetas, que se
acercan en ocasiones a la maxima,al aforismoe,incluso,quiza,a la

3 José Marti, OC, vol. 22, p. 325.
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gregueria. Si entendemos aphorismus no s6lo como unadefinicién,
“separar limitando’’, sino como un acto esencialmente poético

—‘formapoética dela definicion’’ lo llama Kundera—,‘ no habria
violencia o desvirtuacion en denominarasi expresiones como

Vivir en el destierro— tallar en nubes.

Losinutiles:— Nievefrita.

Café, padredel verso.

O masaun, con un caracter aseverativo, frases como

Losdébiles tienen una gran fuerza: la compasi6n que inspiran.

Generalmente, un hombre hechose casa con una mujer por hacer: de aquilos

tormentos.

En politica, comoen la caza del zorro, es preciso no ir nunca delante de los

perros, sino detrasdeellos.

Los pequenosnocreen en lo grande: atin menos los pequefos que se creen

grandes.

Prosa tempestuosa,de prisa, pero certera, va de estacion en es-

tacion sin darnos mas tiempo queel de un vuelco, una corazonada

inteligente, un golpe de relampago. Y se marcha. Mas queafir-

maciOn, sugerencia, puerta abierta al pasar, el aforismo condensa

la capacidad seductora que Evodio Escalante asigna al ensayo,’ y

parece hacer cierto aquello de ‘‘no hay ensayo mas breve que un

aforismo’’, en frase de Gabriel Zaid.* Haciendo nuestraslas pala-

bras de Escalante acerca del ensayo, diriamos del aforismo que ‘‘su

sabiduria es la del rayo’’ y consiste en ‘‘la iluminacionsubita, y por
la via intuitiva, de un objeto de conocimiento’’.”

Entre los numerosos apuntes de Marti que admiten unaclasifi-
caciOn aforistica, hay algunos que por su condensacion metaforica
y su carga irdnica o humoristica se aproximan a lo que Gomez de la
Serna bautizo como “‘gregueria’’. Es sabido quelainicial definicion
ramoniana de “‘gregueria = metafora + humor’’ fue rebasada en

4 Milan Kundera,El arte de la novela, trad. de Fernando de Valenzuela y Ma.

V. Villaverde, México, Vuelta, 1988, pp. 116-118.

5 Evodio Escalante, ‘‘La metafora como aproximaci6n a la verdad. Ensayo

acerca del ensayo’’, en Adrian S. Gimate-Welsh, Escritos. Semiética de la cultu-

ra, Oaxaca, Universidad Autonoma Benito Juarez de Oaxaca, 1994, pp. 161 ss.

© Gabriel Zaid, Leerpoesia, 2a. ed., México, Joaquin Mortiz, 1985, p. 23.

7 Evodio Escalante,op.cit., p. 157.
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la practica —si bien esos dos elementos permanecieron como una

constante de la produccion gregueristica del cronista del Pombo—,
para dar paso a otra en la que,a través de diversos procedimien-

tos comola asociacion o la inversion, se construye una expresion
inédita de honda carga poética que es intuicion y aprehension de
la escurridiza realidad del universo.* De ahi que puedan aceptarse

como greguerias desde las massencillas (‘‘La T es el martillo del

abecedario’’, ‘El 6 es el numero que va atener familia’), hastalas

mas conceptuales (‘El sueno es un deposito de objetos extravia-
dos’’, ‘‘El tiempo sabe a agua seca’’) o humoristicas (‘‘En el rebuz-

no, el burro se suena sin panuelo’’, “‘Gloria: nombre de la mujer

del genio’). En el caso de los apuntes martianos,resulta dificil no
recordar a Gomezde la Sernaal leer cosas como:

EI hombre, hasta quetiene 25 afios,es un caballo de raza: —después,cs

una acémila.

El guanajoes el burro delos pavos.

Todos hemostenido deseos de saber lo que hay debajo de esta cascara

de huesos.

Suefio leporino del que duermeconlos ojos abiertos, como Ialicbre.

éQuién llamaba al est6mago ‘‘el padre de la familia’’?

Unacarcajada de luz —los cuadrositalianos.

El amores unarosa alrevés, porquetiene las espinas dentro.

Con lo expuesto hasta aqui no pretendemos, sin mas, definir

comotal un corpusaforistico en la obra martiana, y menos aun con-

siderarlo comoun precursor0 exponente incidental de la gregueria:

senalamos que, de todaslas lecturas que puedenintentarse de los

fragmentos y apuntes del Maestro, precisamente la fragmentaria

y aut6nomaes la que menosnosaleja de su pensamientoy esti-
lo. Lejos de trivializar o volver frivola su escritura, una propues-
ta de lectura aforistica ponederelieve la honda exigencia martiana
de enlazar expresidn, pensamiento y vivencia en unasola entidad
organica,irreductible,sin ripio, que no adula ni complace: deslum-
bra, fustiga e ironiza, tanto como comprendey acepta. O revela de
si. Junto las frases que,a fuerza de repetirlas, se han hecho rotun-

das y lapidarias, habria que recordar otras como ‘‘Toda mivida ha

8 Véase la introduccién de Rodolfo Cardona a su edicidn de las Greguerias,

México, CAtedra-REI, 1990 (Letras hispanicas, 108), pp. 22-26. Particularmente

interesante resulta su comentario, en la nota 5, acerca delas posiblesclasificacio-

nes de la produccién gregueristica ramoniana,asi comolos puntosde contacto con

el unagism.   
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sido una hora de ansia’’ 0 “‘iY tantas cosas nobles como pudieran

hacerse en la vida! Pero tenemos estomago. Y ese otro est6ma-
go que cuelga: y que suele tener hambres terribles’’, para adquirir

cabal conciencia del hombre quevive presente en sus apuntes. De

ellos, hemos querido ofrecer una pequena muestra quecierre es-

tas paginas pero abraotras lecturas.? No son sino destellos, briznas

verbales de insolita belleza. ‘‘Polvo de alas de una gran maripo-

sa’’, como llamo Marti a una colecci6n deversillos hallada entre
sus papeles. Polvo de pensamientos, ceniza quealza elaire de las

hojas,si se quiere. O para decirlo siguiendo,ahora en voz nuestra,el

vuelo de su deslumbramiento: ‘‘(Qué es este pensamiento? —2De

donde vienes?— De mi maquinarotate alzas ti alegre— cual ma-

riposa que sale de una tumba’’.

° Para elaborarla presente selecci6n hemos procuradoelegir, entre la gran can-

tidad de apuntesy fragmentosde los cuadernos, aquellos que el propio autor con-

serv6 como notas aisladas, sin extraerlas a su vez de parrafos més extensos. Es

decir, hemos respetadoel cardcter fragmentario delas frases tal y como las con-

sign6 Marti en sus borradores, conservandola puntuaciony disposici6nparticula-

res de su “‘prosade prisa’’. Sin embargo,para su presentacion, hemos considerado

necesaria una ordenacién tematica minima que no pretendeotorgarles un cérac-

ter sistematico —que no poseen—,, sinosdlo ilustrar algunas de sus constantes.

Asi podria agruparse por sus temas en apuntes sobre cuestiones morales (1-22),
mujeres y amor(23-28), muerte (29-34), sobre el yo (35-41); acerca dela literatura

y estilo (42-51), de temas diversos que englobamos como‘‘cosasvistas’’, en tan-

to ‘‘observaciones’’, ‘‘vislumbres’’ e ‘‘imagenes’’ cercanasa la gregueria (52-72);
y por ultimosobre politica (73-75). Sabemos quetoda clasificaci6n es subjetiva y

falible. La nuestra nointenta ser exhaustiva. Es s6lo una primera propuesta, una

invitaci6n a relecturas mds hondasy detenidasdeesta ‘‘prosa aforistica’’ martiana
que, a nuestro modo dever, no se agota en los cuadernos de apuntes.
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APENDICE

AFORISMOSDE JOSE MARTI

UNA SELECCION

1. El dolor es la Unica escuela que produce hombres. —iDi-

choso aquel que es desgraciado!

2. Yo concibo bien a Diossin sentir la necesidad deser su es-
clavo.

3. El hombre, hasta que tiene 25 anos, es un caballo de raza:

—después, es una acémila.

4. El dolores la espuela del genio, 0 su sudario.

5. De Cavour: “‘Desconfiar de los hombreses el mayorde los
errores’’. —Por lo menos,es el mayordelos dolores.

6. Los débiles tienen una gran fuerza: la compasion que inspi-
ran.

7. Sobre los hombres envidiados. —Cuando mueren, comolas

palmadas que dala Inmortalidad, no suenan, nadieles disputa ya

su gloria.—
8. Muchoscriticos creen de buena fe que estan cediendo la

justicia cuandoestan cediendoa la envidia.

9. Los pequenos no creen en lo grande: aun menoslos pe-

quenos quese creen grandes.
10. A veces se creeria que el creador de los hombres es una

criatura vanidosa. iTantos obstaculos amontonaal paso de los que

intentan acercarse de un solo vuelo a él!—

11. Hay naturalezas que necesitan tener a quien odiar.

12. Puedesser un angel, y no lo eres: —ésa es la cualidad que
distingue a los demonios.

13. En los talentos sucedeal revés queenlas casas, dondeel de

arriba es el que envidia al de abajo, y no comoeneltalento, que el
de abajo es el que envidia al de arriba. Es la accesoria, quele dice

a la casa principal: ique me quitasel sol! Y la sacristia, llena de
pergaminosy casullas, que le saca el punoa la catedral, porque la

ve con navesy torres.
14. De la mayorparte de los comerciantes puededecirse lo que

Apolo dice a Mercurio en el H(imno) de Homero: —‘Camarada
de la noche’.   
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15. En la vida no suele suceder como a Johnson: que, buscando

manzanas, se encontro con Petrarca. Lo general es que, buscando

Petrarcas, nos encontremos con manzanas.
16. Un momento de divinidad compensa delos dolores todos

causadospor los hombres.

17. We’re wrong always when wethink too much. Of what we

think orare.

18. Los jueces no son augures, sino sacerdotes. Interpretan la

ley no escrita en la ley.

19. No hay monstruos mayores que aquellos en quela inteli-

gencia esta divorciada del corazon.
20. Un cazadorcontaba con vanidad que unavez habia cortado

la cola a un leon: pero no contaba que antes de eso un cazador mas

valiente le habia cortado la cabeza.

21. El que no sabe despreciar la vida, no la merece.
22. Las pasiones son leones; pero con qué facilidad se convier-

ten en chacales.

23. Generalmente, un hombre hechose casa con una mujer por

hacer: de aqui los tormentos.—
24. Esas mujeres son comolos confites: que una vez chupados,

se deshacen. —Pero dejan perfume enlos labios! —Las que no

dejan acibar.

25. Parece imposible que dos cuerpos puedan pesar menos que

uno; desde que mezclé su sangre con mi sangre,la mia es maslige-

ra, y desde que mela eché sobre los hombros ando masaprisa. El

espiritu se burla de la materia,.y mi amada de Kepler y de Newton.

26. El amores una fiera, que necesita cada dia alimento nuevo.
27. iPesa —como un amor muerto!

28. El amores unarosa al revés, porquetiene las espinas dentro.

29. Todos hemostenido deseos de saber lo que hay debajo de

esta cascara de huesos.

30. La vida es una prueba:ila muerte es un derecho!

31. No hay mas que un medio devivir después de muerto: haber

sido un hombredetodoslos tiempos —o un hombredesu tiempo.

32. Es un crimen no oponera la muerte todos los obstaculos

posibles.
33. Tengo miedo de morir antes de haber sufrido bastante.

34. Nada mueresin convulsiones: sdlo a vecesla virtud.
35. Yo tengo la fortaleza de la desventura; pero no tengoelarte

de la felicidad.
36. Toda mivida hasido una hora de ansia.
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37. iY tantas cosas nobles como pudieran hacerse enla vida!

Pero tenemos est6mago. Y ese otro est6mago que cuelga: y que

suele tener hambresterribles.
38. Vivir en el destierro —tallar en nubes.
39. Otros se acuestan con sus queridas: yo con mis ideas.

40. Para sufrir, como para pensar, necesito estar solo.

41. Eltalento es el menordelos beneficios naturales: de mi, es

el que mas desdefio, porque no es mio.
42. Modode escribir: Primero,tiendo los rieles, y luego —echo

a andar la maquina.—
43. Cuando seha encontrado unafrase enérgica —nodebe di-

solverse en frases menos enérgicas queella.
44. Quevedo,a quien sobr6corte y falt6 pobreza, para ser tan

grande como Cervantes.
45. iQuién mediera, para acabar con los malvados, aquel marti-

llo de Thor, que cada vez quecafa sobre un gigante enemigo,volvia

de si propio a su mano!
éY la palabra?
46. Conlos censoresdelestilo pasa lo que me paso a mi cuando

llamé al platano: lirio tropical, porque es unlirio tropical, cuyas

semillas se han ido diseminando,en siglos de cultivo, y un senor

médico decia a bocallena, como tachandomela metafora: —iMire

Ud. que llamarle al platanolirio tropical!—

47. Poesia ornamental. Eso es hacer de la poesia un meroarte

de ornamentacion.
48. De Sarmiento —tiene elinstinto de la buena lengua. Pero

lo tiene a pesar suyo, aunqueenel fondo esté contento de él y hace

feamentegala de nocultivarlo.

49. Mientras haya algo que decir, nadaes largo.

50. Hacer un verso malocuesta mas trabajo que hacer muchos

buenos.

51. Al leer se ha de horadar, comoal escribir. El que lee de

prisa nolee.
52. El movimiento es contagioso.

53. El guanajo es el burro de los pavos. —Y el pavo real el mas

necio, inutil y amado.
54. Hay algo de buqueen todacasa entierra extranjera.

55. Suefio leporino del que duermeconlosojos abiertos, como

la liebre.
56. Yo sé muchascosas,y entreotras, sé lo que debesentir una

margarita cuandose la comeun caballo!   
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57. Aquel mododesentarse delos indios tiene algo de colum-
pio.

58. Decian a Juan Vte. Gonzalez por su costumbre de acaparar

cuanto libro veia —tragalibros. Y comoviera venir hacia él a Pedro
José Rejas, que no acaparaba con menorfortunalosdineros,dijo.

—Ahiviene mi hembra!

—éPues no mellaman tragalibros? El traga-libras.

59. Los inutiles: —Nievefrita.

60. El encanto estaba masenla voluntad de ser encantado que
en el encantador.

61. Hay caras de cuero,y asentaderas de gomaelastica, y espal-

das de lacayo, que se encorvan mas mientras masse les pega.

62. iQuién pudiera fotografiar el pensamiento comose foto-
grafia al caballo en la carrera y al ave en vuelo!

63. Vive uno en los £.u. como boxeado. Habla esta gente, y

parece quele esta metiendo a uno el puno debajo delosojos.

64. GQuién llamabaal estomago‘‘el padredela familia’?

65. Por quése dice universales simpatias, de un hombre que se
capto las simpatias de Madrid,si no se capto las del universo?

66. GQuién tiene ojos, y no es pintor?
67. Las estaciones no estan en el ano; sino en el alma.

68. GQué pincel dibuja conla claridad de un rayo de sol?

69. De mujer quieretenerel ala; pero nola una.
70. Café, padre del verso.
71. Los muebles de su cuarto de estudio son comosus versos,

de caoba vieja.—

72. Una carcajada de luz —los cuadrositalianos.—

73. La patria no es el juguete de unos cuantostercos, sino cosa

divina.

74. Las Revoluciones son comoelcafé: han de hacerse con agua

hirviendo.
75. Enpolitica, como enla cazadelzorro, es preciso noir nunca

delante de los perros, sino detrasde ellos.

 

EL PARTIDO REVOLUCIONARIO CUBANO
EN LA HISTORIA POLITICA DE CUBA

Y DE NUESTRA AMERICA

Por Salvador E. MORALES

HISTORIADOR CUBANO

UERA DE CUBASOlo losespecialistas en la obra de José Marti han
Fedicado suficiente atenci6n a un fendmenopolitico tan original
y novedoso comofue el Partido Revolucionario Cubano,auspicia-

do, organizadoy dirigido por el extraordinario escritor y poeta cu-

bano. Hasta unas décadasatrasni siquieralos estudiososde la vida

y obra martiana le habian dedicado muchoespacio en susanilisis.

Desde mediadosde los setenta los historiadores cubanos empeza-

mos a aumentar nuestras indagatorias y conocimientos acerca de

tan relevante hechoenla historia de los movimientosdeliberacién
nacional. Un proceso de acumulaci6n cognoscitiva fue transitando

de la mera (y admirada) descripcidn de los precedentes histéricos

que dieron vida al Partido Revolucionario Cubanohastala subi-
ta desaparicion del mismoen el ocaso de la guerra revolucionaria
preparadaporla propia instituci6n politica. Quienes hurgamos en
archivos, periddicosy revistas de fines del pasado siglo reuniendo

diversos datos y testimonios en verdadera tarea de exhumaci6n, pu-

dimosir integrando una imagen mds completa de una hazanainte-
lectual y politica de especiales connotacionespara la historia de la

Isla y del continente. El partido politico moderno, como empeza-

mosa calificarlo desdeelinicio de dicha revisidn, emergid como una
“‘creacidn ejemplar’’, segun decir de Juan Marinello, en cuanto a
programa, estructura, funcionamientoy financiamiento.

Fue un gran avance de saber queofrecio unabaseparael anali-
sis multilateral que viene urgiendo. Sobre todo cuandolos propios
partidos politicos modernos, conservadores 0 revolucionarios, han

dado sintomas de agotamiento, claras manifestaciones de ser reba-
sados porlarealidad social finisecular, no creo irrelevante hincar

los ojos en un hechohist6rico enel cual intervinoel talento excep-
cional de José Marti. Tomando comobaselas experiencias en el  
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estudio previo nos aventuramosa trazar nuevas lineas de anilisis y

valoraciOn conducentes hacia una nueva problematizaci6n.'

I

A 14hora de analizar el nacimiento del Partido Revolucionario

Cubanoen los comienzos de 1892, creo de especial importancia to-

mar en consideraciOn varios aspectos que concurren al esclareci-

miento de tan singular aparato.

En primerlugar,situaria la particular experiencia politica en ma-

teria Organizativa y especialmente en la inmigraciOn patriotica, en
paises cercanos a Cuba, en donde habia cierta libertad que per-

miti6 la organizacion y labores de los clubes patriGticos, los cuales
tomaban comoejemplo inspiradorlos clubes jacobinos surgidos al

calor de la irrupci6n popular enel proceso politico iniciado porla
Revolucion Francesa de 1789.

En segundolugar,/a influencia mediata de la formaci6ndeparti-

dospoliticos modernos en Europay Estados Unidos, partidos obre-

ros dotados de programas movilizadores definidos y partidos bur-

gueses, institucionalizacion de intereses, con toda una maquinaria

de poder erigida comoreaccionfrente a la unionsindical y politi-
ca de los trabajadores;ello en contraposicion a los ‘‘partidos’’ tra-
dicionales —conservadoresy liberales— de Hispanoamérica, im-

pregnadosdecr6nico caciquismo.

En penultimo, pero decisivo lugar, el surgimiento simultaneo,
en Cubay sobre todo en la emigracion cubana mas proximaa ella,
la radicada en Estados Unidos, de la movilizacion y organizaci6n de

los trabajadores con formas propias en busca de la defensa de sus

intereses y vias para sus aspiraciones socioecondmicas —ya bien
expresadas— y en pro de avances hacia espacios politicos aun vic-

timas de la confusion y la vaguedad. Movimientos asociacionistas
que también conmoviana los negros, estudiantes, agrupaciones cul-
turales y mujeres.

Finalmente,eltalentoy la cultura de José Marti para percibirla

novedad delassituaciones y derivar de ellas un panoramasintético

y proyectos mas congruentes y practicos para aportar soluciones en

las instancias estratégicas y tacticas.

1 En esta linea investigativa se inscriben los trabajos de Jorge Ibarra, Ramén

de Armas, Pedro Pablo Rodriguez, Ibrahim Hidalgo,el francés Paul Estrade y los

mios.
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La conjunci6n de estos escenarios es lo que favorece la forma-

cin de un partido politico moderno, revolucionario, para llevar

a cabo laliberaci6n nacional de Cuba enel periodo hist6rico es-
pecifico marcadoporla ultima lucha por la independencialatino-

americana,enlos albores de la formaci6ndela etapa expansionista-
hegemonista de los Estados Unidos en sus cercanfas. Es en estos

momentos enquela necesidady la posibilidad de una organizacion
apropiada,la cultura politica y el animo suficiente, mas el espacio
hist6rico para su aparicion, coinciden fructificando en un aparato

politico peculiar, adaptadoa las condicionesconcretas quelo pro-
pician. Tal aparicion inicia una transformaci6n cualitativamente
original en la idea y prdctica dela politica revolucionaria latino-
americana.

La tendenciaasociacionista de los cubanos tom6 su primer gran
impulso durante la Guerra Grande de 1868 a 1878 porla indepen-

dencia nacional. Después de un paréntesis disgregacionista, debido
al fracaso del primer esfuerzo emancipador, vuelve a tomar impulso
a inicios de los anos noventa. Su mayoraliento lo recibe conel na-

cimiento del Partido Revolucionario Cubano como fuerza moderna
congregadora de una nueva manifestaciondela vida social, del in-
terés creciente de las masas por tomar una parte mds organizada,

activa y decisiva en los asuntossociales y politicos que le atanen.
El proyecto organizativo integrador venia rondandola cabeza

de algunos dirigentes revolucionarios, especialmente la de José

Marti, que desde 1882 estaba asomandola propuesta. Seguro que

de modo embrionario, pero cuestionador, enrivalidad con la con-

cepci6n organizativa caudillista imperante. Seria mucho masespe-

culativo pensar que imaginabael partido tal como lo expreso en

1892, cuandoéste nacid. Entre unay otra fecha, median diez anos

de aleccionadoras experiencias, debié de efectuarse unainteracci6n

tedrico-practica que desembocéenlainiciativa de fundar una ma-

quinaria politica compleja con el nombre de Partido Revolucionario

Cubano.
Si los nombres de las organizaciones, sean politicas o de otro

orden,son‘‘las unidades minimasdesignificaci6n lingiistica’’ que

en siy porsi deben definirlas,? el nombre escogido por Marti —Par-

tido Revolucionario Cubano— tiene una especial codificacién. Del

andlisis de sus componentes significativos se desprende una carga

de particulares connotaciones ideopsicologicas.

2 Luis Britto Garcia, El poder sin mascara, 2 De la concertacién populista a la

explosionsocial, Caracas, Alfadil/Tr6picos, 1989, p. 51. 
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Partido: sindnimode cuerpopolitico institucionalizado; simbo-

liza la modernizaciondelas estructuras instrumentales de la accion

politica; emblematiza un compromiso bien definido, de bordes pre-

cisOs con respecto a las opciones que actuan en el escenario cuba-

no; la masculinidad gramatical define su perfil viril y sus cualidades

asociadas en el espiritu de la época: valor, honor, acci6n (aunque

en su integracion esta incluido por principio el elemento femeni-

no, lo cual remite a unafértil convergencia sexual). Ya por entonces

qued6atras su asociaciOn con parte, banderia, faccion, para adqui-

rir su sentido y valor de congregaci6n de una disposicion, concierto
de solidaridades reglamentadasy extendidas por unterritorio, den-

tro de un sistema jerarquico-funcional.

Revolucionario: es el calificativo que quiso privilegiar, la orga-

nizacion creada representabael principio radical, acelerador, sub-

versivo, irreductible... con el cual se oponianal Estado colonialy a

los partidos politicos legales surgidos bajo esta condicién comore-

presentantesde la opresion, de las estructuras econdmico-sociales

y estatales establecidas; revolucionario, 0 sea antitesis del espiritu
de dominio o de conciliacién, y aunque Marti no opone evolucién

y revoluci6n,si era palmaria alternativa al reformismo falsamente

evolucionista de los “‘liberales’’.
Fue eleccion dificil de un término quetenia en la opinionintere-

sada y generalizada connotaciones de guerra, sangre, costos huma-

nos, alteracidn, destrucciones... y que hasta en sectores indepen-

dentistas tenia connotaciones espeluznantes porlas implicaciones

mencionadas. Revolucionario, era indiscriminadamente empleado

como término denigratorio, de motin, de rebeliones, incendiario,

con marcadosribetes de via militar, guerrera, una suerte de coco

amansadorde inquietudes politico-sociales.

Cubano:noes sdloprecision geohistorica,es exactitud dela na-
turaleza nacionalista del movimiento revolucionario. Los partidos
politicos coloniales eran el Partido Liberal y el Unidn Constitucio-
nalista. No es Partido Revolucionario de Cuba, sino Cubano,lo cual

implica una adhesi6n de identidad nacional y cultural entrelazada
ala ideay practica dela politica asumida. Conociendola oposicion

antag6nica de Marti a la imitacidn de modelos fordneos en cual-
quiera de sus implicaciones mecdnicasal uso, el término adquiere
ese sentido devia, de creaci6n propia, de métodosoriginales, ajus-
tadosa las condicionesdelpais y a la cultura politica de los patriotas
cubanossin distincidn declase, raza y sexo. Es decir, el conjunto que
ha ido articulando de formas cada vez mas definidas un elemento

 

E! Partido Revolucionario Cubano 135

comin quelosidentifica a pesar delas diversidades de estado so-
cial que sereflejan a la hora de exponerla institucionalizacion del
proyecto nacionalnaciente.

Del conjunto expresivo se desprende unfuerte sentido de no-

vedad en relacion con las formas organizativas tradicionales, tanto

hacia el sector de las clases dominantes comoenel de las fuerzas
patridticas. Novedad en los fondos programaticos pero también en
los recursos instrumentales. La unidad expresiva de su nombre no

es una mascara de reclamo popular, sino evidencia sincera de su
esencia revolucionaria, democratica, y de su real autenticidad.3

Debemosinsistir que el mérito espectacular de Marti es el de

haberofrecido a una situaci6n decrisis generalizada de la sociedad
cubana una adecuadadireccion, una inteligente y avanzada organi-

zacion y una coherente ideologia en nombrede la cual luchar. No
fue facil el intento de reformarel sistema politico que habia carac-
terizado y empleadoel movimiento patridtico hasta entonces y que

se conservaba porinercia. Lo nuevo suscita reparos, obstruccion,

desconfianza. Pero la fuerza de las realidades termin6 porabrirle

pasoa tan bien fundadas propuestas.

E] Partido Revolucionario Cubano congreg6 asociaciones natu-
rales, organizadas espontaneamentepordistintos sectoressociales.

Estuvo muylejos de representar intereses plutocraticos, o econdémi-
cos dominantes,tenia unaraiz de pueblo en el sentido mas amplio.
Su dirigencia no fue una camarilla autoelegida o que impone su
poder; al contrario, sus afiliados habian discutido, aceptado y pro-

clamado el programa, y habian elegido a sus dirigentes, no de un
modovitalicio, sino renovables anualmente.

¢En qué consiste la carga tedrica generadora que aportael Par-
tido Revolucionario Cubanoen si?

éCual es la que aporta Marti como idedlogo nosolo de su par-

tido, sino del movimiento en su conjunto?
E] proceso revolucionario cubano defines del siglo x1x se des-

pleg6 tortuosamente en mecanismossociales cada vez mas comple-

3 Partido Revolucionario Cubano(Auténtico) nombre que luego usurpara Grau
San Martin en sigla que permite despojarla carga ideoldgica de su predecesor. El

Peerrecé 0, como luego conviene mis,los ‘‘auténticos’’, se apropian de los ele-

mentos externos formales de un prestigio hist6rico, pero lo expurgan de sus con-

notacionesoriginales. Se convierte asi en cédigo demagdgico deeficaces efectos en

la convocatoria electoral, aunquesus resultados ya se hubiesen determinadoenla

cocina de componendasocultas. Ser “‘auténtico’’ dej6 de expresar unareferencia

programéaticaclara.  
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jos. De ahi que el ordenamiento para el caos de circunstancias so-

ciales sea una larga y dificultosa serie de experiencias, politicas y
sociales, mediante las cuales fueron penetrando una conciencia or-

ganizadora, unidad de pensamiento para lo inmediato y el descu-
brimiento de nuevas formas de capacidad conductora, el conven-

cimiento de que era necesaria una reforma a fondo de los fondos
y las formas de la actividad revolucionaria. La complejidad de los

momentos,la riqueza contradictoria de su entramadopolitico, so-

cial, cultural, encuentrasu hilo unificante en el programa minimo

ideado por Marti. Programa que combina sus puntos de accion e
ideologia con las complejidades condicionantes de manera acepta-

ble para un consenso mayoritario. Programa que paso la prueba

de fuegodel debate y acatamiento democratico con indudable éxi-
to. Sus mas acerboscriticos quedaron finalmente aislados, luego de

unasordaluchaenla cual salieron derrotadosen todala extension.
Laconstituci6n programatica del Partido Revolucionario Cuba-

noesta basada enlas cuestiones fundamentales comunes a todaslas

fracciones patridticas recogidas en las bases; éstas son: el enfrenta-

mientoal colonialismo hispano en Cuba y Puerto Rico; la amenaza
imperialista de Estados Unidos a punto de desencadenarse;la cre-

ciente conflictividad de clases, dentro y fuera delaisla, incidente en-
tre las diversas fuerzas sociales interesadas en la independencia de

Cuba; el espinoso drama racial complicado con la abolicion final

de la esclavitud en 1886; la coyuntura econdémico-politica caracte-
rizada por una crisis simultanea; y no por postrero, menossignifi-
cativo, el abarcador y agudo proceso, dramatico, de la aceleracién

de unaidentidad nacionaly cultural afirmandose y procurando au-

todeterminarse. Es decir, un proceso integrado por contradictorias
dindmicasenlo nacional, social, cultural, racial, a una escala detras-

cendencia continental.
Laprevision y habilidad unitaria desplegadas porsu idedlogo y

estratega principal estriban en soslayar delicadamente cuantoele-
mentosecundario diferenciador pudiese afectar la unidad transi-
toria de un conjuntode clases, capas y grupossociales dispuestos a
aceptar una concepcidn programatica homogeneizadora que propi-
ciara la construcci6n de un bloque patriético revolucionario. Cuan-

do se considera al partido fundado por Marti como “‘frente nacio-
nal’’, de hechoesta aceptada la existencia de una confederacién de
“partidos independientes’’ diversos, consideraci6n tactica que se

rompebrutalmente después de la muerte de Marti, al pasarlos di-
rigentes sustitutos —Estrada Palma y su grupo— su verdaderopar-

lido, al partido de su clase; truncaron con su necio viraje el impulso
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nacional y popular, de masa trabajadora, que habia constituido la

fuente energética basica del partido desde su fundacion, su amplia
base social, para tan complejas tareas internas y externas.

Antes de liquidaral partido en 1898, las actividades de las ma-

sas afiliadas no eran ya mas que una sombracasiinerte e ineficiente
de lo que habia sido en sus momentosde fulgor. Cierto es que el

Partido Revolucionario desde su concepcidn tenia marcada corta
vida real, pero el equipo Estrada, en connivencia conlos intereses

de dentro y fuera de Cuba, a mijuicio, le adelantaron la muerte y

cuando decretaron su desaparicion ya era un cadaverviejo. El gru-

po dominante después de la muerte de Marti en el Partido Revolu-

cionario Cubanonoeraya el mismo, aunque Gonzalo de Quesada y

Benjamin Guerra aun gozabandecierta influencia. Para el periodo
anterior, de 1892-95, quizds sea masdificil calificar el ‘““caracter de

clase’’ dela jefatura, sin lugar a dudas centralizada en Marti. Cree-
mosqueél se esforz6 en tomarsobre si la enorme fragil responsa-

bilidad (que a la larga resulto el talon de Aquiles del aparato), para

no afectar el equilibrio del compromisodeclases provisionalmente
concertado, e impedir la quiebrade la unidad, porque la emigracion
trabajadora ya concientizadade sus propiosintereses no estaba con

animopara aceptarel papel de grupo subordinado.

Nohaylugar a dudasquelas formulas adoptadas en un comien-
zo por el partido en su programa tendieron a amortiguarla inci-
denciasocial y racial en la esfera politica. La unidad coyuntural fue
establecida, pero no es menoscierto que las formas organizativas,

si vistas en su conjunto contribuian a atenuarlas contradicciones y

conflictos, no ahogaban la autonomiadelas asociaciones de grupo

y les permitian trabajar libremente de acuerdo consusperfiles so-

ciales. Este equilibrio concedia la fuerza necesaria para el caracter
nacional e internacionaldel proyecto liberador.

Aunque noseaclara la previsidn socioeconémica de Marti,
no s6lo quizds por motivaciones de tacto politico, su proyecto de
republica trabajadora, dondese custodie el ‘“‘decoro del hombre’,

tiene sus exigencias, delas cuales se pueden hacer algunas deduccio-
nes: ‘‘El cardcter entero de cada unodesushijos, el habito de tra-

bajar con sus manosy pensarporsi propio,el ejercicio integro de
si y el respeto, como de honorde familia,al ejercicio integro de los
demas’’.’ La imperfeccién mayor del programaes la imprecision,

4 José Marti, Obras completas, La Habana, Editora Nacional de Cuba, 1963-65,

vol. 4, p. 270.   
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la vaguedad,la omisidn en cuantoa las caracteristicas de la organi-
zaciOn socioeconomicay politica que se persigue, aunque no faltan
manifestaciones muy generales en cuantoa la libertad e igualdad,

prosperidad y dignidad del hombre,susceptibles de interpretarse a

tenor de los mas disimiles intereses de grupoy clase.

“‘Contodos y para bien de todos’ ’, expresion vertida en la ante-

sala de la fundacion del partido, fue mas que una consigna, era una

crisdlida de programa, y imuy avanzado!, de ahi que se extendiera
con sorprendente rapidez y Marti se viese compelido a desecharla

de sus discursos posteriores a fin de no atemorizar y restarse a los

patrones tabacaleros que en el exterior cooperaban ocasionalmente

con el partido. Cooperaci6n que incluia la oposicion respecto de la
anexidn de Cuba a Estados Unidosy su expansion geopolitica en el
Caribe, quea corto plazo lesionaria sus intereses empresariales.‘

Conciliar en la diversidad fue un reto que supo asumir con habi-
lidad y elegancia honesta. Su concepcion humanista fuela raiz del
impulso armonizador. Anilisis critico, moderacién y amor fueron
cimientos de su ejercicio politico.

La carga funcional del amorpuesto por Marti conintrigante én-
fasis en su discursopolitico, no es resultado de una abstraccion o de

un eticismo personalsin asideros conla practica social. El amor

viene a ser un elemento compensador, equilibrador, neutralizante,

de un movimiento politico-social sangriento, violento, sobre el cual

se derramarian todas las crueldades y resentimientos de seculares
opresiones y de recientes agravios. E] amores el sentido constructor
de toda obradestructiva,es el trasfondo humanista que ha alentado

y debe alentar todo proyecto revolucionario genuinamente popu-

lar, libre de partidismos estrechos, con un verdaderosentido de to-

talidad hist6rica. El amores la solidaridad, es la comprensién de
la necesidad del cambio, el presupuesto fraternal esgrimido porla
Revolucidn Francesa quela practicaliberal se encarg6 de engavetar
después (debemosbuscarlos origenes de esta concepcion martiana
en las influyentes ensefianzas de Krause y Feuerbach).°

5 Véase una exposicién mdsdetalladadeesta relaci6n en “‘Antianexionismo y

antimperialismo en el Partido Revolucionario Cubano’’, Salvador Morales, Ideo-

logia y luchas revolucionarias de José Marti, La Habana,Editorial de Ciencias So-

ciales, 1984.

6 Hannah Arendt sostiene una tesis opuesta en la cual es de interés profundi-

zar, como advirtié Ronald Beiner en El juicio politico, México, FCE, 1987, pero en

nuestro caso partir del concepto y empleo de esta nocién en José Marti.
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La novedad del programa estratégico a escala continental in-

troducidaporel Partido Revolucionario Cubano,es la de ensamblar

estratégicamente un movimiento de liberaci6n nacionalde alcances

geopoliticos trascendentales en el ambito caribefo con unafuncién
equilibradora en la arena internacionaly continental en favordela
independenciaabsoluta de las republicas hispanoamericanas;en él
se combina un avanzadoproyecto revolucionario de reorganizacion

social de perspectivas populares, en la isla de Cuba,llave del golfo

mexicano y del archipiélago antillano, como piedra angular de una
recomposiciOnsociopolitica Optima a la resistencia de la expansién
imperialista con muy tenue oposicidn delas clases dominantes en
la escena latinoamericana.

La simplicidad organizativa y funcional del Partido Revolu-

cionario Cubano esta determinada por la conexién adecuada en-

tre lo concreto e historico del programa, y ambos —maquinaria y

programa— en coherente correspondencia con la coyunturahist6-
Tica.

Porotra parte, es un partido con unfin preciso y en ningun mo-

mento su principal dirigente abandon,dejo de lado esa prioridad
por otros aspectos importantes, pero en ese momento secundarios,

aunqueno dejo de cuidar de los mismos.
Marti introduce el racionalismo en el comportamiento politi-

co. El racionalismopolitico contra el cautiverio deljuicio, contra la
sujecion absoluta, contra la obediencia ciega; propugnala luz en

la conciencia y la convicci6nlibre en el actuar. Es un paso hacia la
desenajenacidn del hombreen tanto sujeto politico. Un paso, con
todaslas limitaciones que podamoshallary valorar, de una extraor-

dinaria importancia. El partido, conducido por Marti, devino en un

puentedetransicion hacia la democratizaci6n del quehacerpolitico
institucionalizado.’

La gran incdgnita que Marti puso sobreel tapete era la desi
seria posible el llevar a cabo una revolucion, una insurreccion, una

guerra revolucionaria, sin apelara los peligros de una dictadura mi-

litar; una revolucion organizada en torno a un minimo de métodos,

de mecanismos democraticos, de modo que en la guerra echaran

sus raices las instituciones que regirian en la Republica.
El problemaera viejo, y este innovadorlider cubano noera el

primero en plantearselo, ni el ultimo. La duda se alimentaba de

7 Seria bueno explicar cémoel Partido Revolucionario Cubano permitié a los

clubes que lo conformabancierto grado de vida aut6noma,queles consentia ca-

nalizarlas iniciativas de los asociadosde base.
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la capacidad de ver en lo hondoy alo lejos. Y Marti hizo todo lo

posible para que la organizaci6n,a la cual también se adherianlos

militares, Ilevase en su decir y hacer los métodos de comportamien-
to republicanos.

Desdeluego,losfines del partido y el caracter secreto y clan-

destino de sus actividades le confirid ciertas caracteristicas de or-
ganizaciOn militar, pero en manos de Marti estuvo el que esas ca-

racteristicas no socavasenla entrafia republicana y democratica que

Ie habfa dadovida. En ningin momentose concibié dejar a un la-

dolos ideales en favor de una disciplina y una sumisiOnciega a las

6rdenes de los jefes. Mecanismo quehabia sido puesto a prueba

cn el periodo conspirativo de 1884-86 y fracas6 en su capacidad de

convocarante las nuevas circunstancias.
Lafragilidad de la organizacién politica caudillista esta precisa-

menteencl sistemadelealtades y devociones personales, sujetas a

los azares de la conducta humanay delasluchasentre los integran-

ics de la camarilla por lograr un puesto mas cercanoe influyente

juntoal caudillo principal.

La disciplina militar slo funciona dentro del ambito de la gue-

tra, fucra de ella, comofue posible observar en el periodo deentre-

guerras 1878-1895, es desconocida constantementey dio paso en su

decadencia ala debilidad de los lazos operativos. Cada quien vela-

ba con mayorfuerza porsus intereses mas perentorios, la moral de

la organizaci6nse veia afectada por discrepancias de todo género.

EI papeldela eleccin delos representantes, establecidosen los

estatutos del partido, es de hecho y de derecho un reconocimiento

a la capacidad delas bases populares de definir realmente la vo-

luntad nacional, sin necesidad de intermediariosni de tutorias. El

sufragio como mecanismoparaerigir la estructura partidista reco-

noce tambiénla cultura politica necesaria para elegir por conduc-

tores a quienes estime mds convenientes para conducir el apara-

to partidista, incluso dotarse de un medio para revocarlo en caso

de no mostrar la necesaria efectividad y honradez. Enese ultimo

sentido, el peregrinar de Marti por los nucleos de emigrados tiene

varios aspectos de interés: anudarlos delicadostrabajos de la insti-

tuci6n; practicar un sanoejercicio democratico,en relacion no solo

conlos cuadrospoliticos viejos y los nuevos que iban despuntando,

sino también conlas bases del partido. Ese contacto siempre fue

estimulante para Marti, no sdlo desdeel punto de vista animico. La

relacién popular fue un sismografo y un acicate para sus elabora-

ciones tacticas, para su produccién ideolégica. Aqui desarroll6 su

capacidad de escuchary ser escuchado.
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Si consideramos quela validez de las estructuras y funciona-

miento adoptadosporun partido politico esta en correspondencia

con su capacidad de alcanzaren la practica los objetivos que se ha

propuesto en teoria, debemos concordar en que el Partido Revo-

lucionario Cubano,tal como fue concebido y acatado, ofrecid un

instrumento eficaz: historicamente eficaz.
Fue un partido ideadopara llevar a cabola tarea revoluciona-

ria de una coyunturahistorica concreta. Marti advirtid reiteradas
veces entre 1892 y 1895 acerca del cardcter transitorio, fugaz, de

esta organizacidn. Sostuvo que era un partido para organizar la

guerra y no para otras aspiraciones que no habjan alcanzado ma-

duracién. Aqui vemosla estrecharelacion entre la concepcion del
partido y la estrategia tactica del movimiento de liberacion nacio-

nal después del acuerdo sin independencia de 1878 en el Zanj6n.
Enesta ‘‘provisionalidad’’ reiterada por Marti, es valorable otra

muestra desu genialidadpolitica: supo ver o intuir la unidad entre

el momentohistGrico,la estrategia y la vertebraci6n organizativa.
La creaci6ndel Partido Revolucionario Cubanoestuvo cercana

ala que luego formularian tedricos marxistas como Antonio Gram-
sci, para quienes también la estrategia revolucionaria es la condi-

cidn de eficacia de la organizaci6n,pero la organizaciones la con-

dicién de existencia de la estrategia. Si es cierto que la validez de

una consigna dependedelasrelaciones de fuerza que subyacen en

ella, la existencia de la organizaci6ny su desarrollo transformanlas

condiciones de formulaci6n de las consignas. Formulaci6n que no
siemprehasidollevada al terreno dela practica.

Delas posiciones martianas se deduce que noatribuia a su cons-
trucciénun caracterdefinitivo ni generalizable, sino original, en lo
cual siempreinsistid muchodesde su estancia en México en 1875:
a problemaspropios, soluciones propias. El caracter de mediacion,
aglutinamiento jerarquizadoy vias posibles no podia establecerse a

contrapelo delas especificidadesdelas clases, grupos, capas quele

dabanfuerza ala idealiberadora.
La propuesta de creacién del partido, tal como la conci-

bid Marti, fue bien aceptada por demostrarsus posibilidades con-

gregativas dentro de unaestructura que permitia superar, dentro de

un mecanismoderelativa autonomia, las heterogeneidades y con-

tradicciones existentes entre las clases y grupos sociales orientados

haciala luchaporla liberacién nacional. La cultura politica puesta

a pruebadurantelos afios en que existiG el partido no se desmo-

ron6a pesar delas inclinaciones antipopularesinfiltradas después   
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de la muerte de Marti. Lo cual evidencia el importante papel des-

empenadoporél comofigura central y canalizadora de las deman-

das sociales y nacionales enlo interno de la maquina partidista.

EI partido no se puede juzgar por sus dimensiones cuantitati-

vas. Aquila estadistica tal como ha sido considerada por algunos
cuantitativistas fallarfa. A pesar de su pequenezy su localizacion

geogrdfica restringida, el Partido Revolucionario Cubano tuvo una

trascendencia inmensaenla vida politica de Cuba. Incidenciacuali-

tativa de escala continental, que por capricho dela historia termido-

riana fue reducida a una escala mas regional, nacional. De no haber

intervenido Estados Unidos,sin vacilacidn podemosafirmar que su
existencia hubiera marcado un hito mas importante. Esa variante

fue derrotada.
Al fundarel Partido Revolucionario Cubanola biografia politi-

ca de Marti cae abruptamenteen un proceso de disolvencia,su ges-

tidn personal se funde aceleradamente con el movimientopolitico

que hacontribuido a desencadenary a su vezloarrastra en el torbe-

llino de sus cambiantes aguas, amenazando consumirsuserbioldgi-

co, chupandohastael tuétano sus pobres fuerzas fisicas, sostenidas

mas que nada medianteel misterio de una voluntad electrizada por

la carga historica asumida.
La imagen de José Marti es la de un hombre extremadamente

modesto, en la verdad delos hechosy no en apariencia. Su humilde
traje oscuro,arrugado,raido,era un simbolo dela frugalidad de sus
habitos, de la austeridad de su vida, de su distancia de la comodidad

y opulencia que pudiera brindarle su reconocidotalento. Sin poses
afectadas, cuando mas la espontdnea salida de una pasionfebril, de

una vehemencia refrenadaa duras penas,de una altivez de alma e

ideales;’ la imagenreal, y auténtica, de Jose Marti, era semeyjante a

la de las clases productoras

a

las cuales se dirigi6. Corresponden-

cia sincera, no manipuladora. Pero enella resaltaban sus modales

finos: aristocraticos de forma, solo de forma.

El prestigio adquirido por Marti en la emigracion cubana tuvo

su base en un numerodecualidades por las cuales se habia dado

a conocer desde enero de 1880. Sucultura e inteligencia puestas

de relieve en su ardiente y razonadadefensadelas aspiracionesin-

dependentistas de los cubanos, su penetraci6n y perspicacia para

8 Muydistinta de la imagen queofrecia el independentista Manuel de Quesada

en su gestion diplomatica, durantela guerra del 68, como se deriva de la acusaci6n

de gastos excesivos de representaciOn,los cuales justific6 en él contexto del medio

sociopolitico en el cual se desenvolvia.
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esclarecerlos problemas fundamentales sin caeren irritantes y con-

tinuas alusiones personales, su comunicabilidad dealto vueloestéti-

co,el indudable carisma quele hacia atractivo y confiable a los ojos
de las masas, su vida modestay recta, sin concesiones al acomoda-

mientoy, no por ultimo lo menosimportante, su capacidad de escu-
charel sentir intimo del pueblo,sus anhelos, disposiciones de cam-

bio, actitudes de rechazo, dolor, satisfaccidn y conservaci6n.

éPor qué logra imponerse comolider? Porquelas circunstan-
cias han cambiadoen sufavor; porque expresa lealmente, sin som-

bra de ambiciones personales, la voluntad popular y nacional; por
la fortaleza de su cardcter y su gracia, energia e integridad moral,

el dominio honesto de los mecanismos republicanos; porque refor-
ma democraticamenteel sistema politico que habia caracterizado
hasta ese momento los patriotas; porque se reconocialo certero,

racional, de sus propuestastanto en lo programatico comoenla es-
tructuraciony funcionamientodel aparatopolitico, apto parala sin-
gular tarea estratégica de crear una reptblica democratisima, con

una funci6n geopolitica, caribeia, de alcances mayisculosy previ-
sivos que ofrecian un equilibrio internacional aceptable a la vida
histdrica del continente y del mundo.

Ese aparato,partido politico modernoy revolucionario, Partido

Revolucionario Cubano fundadopor Marti, fue el primero en toda
la América en plantearse, de forma tan novedosa, un propésito y
un modode organizaciondela actividad publica que se encaminase
a hacer dela politica una posibilidad y responsabilidad no sélo de
un reducido circulo de usufructuarios. Fue un paso efectivo hacia
el reparto de atribuciones politicas sin menoscaboo distinciones de
ninguna especie, democraciasocial y real. La democracia que aun

se suefia. Esa fue una gran experiencia, de potencialidades signifi-

cativas, leccidn que aguardaa estudiososy discipulos.
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L PELIGRO DE LA UNIFORMIDAD LINGUIsTICA no puede reducirse

Etiniene a unatendencia generaly difusa de hacer maseficaz

e inmediatamenteperceptible la dindamica de la sociedad contem-

pordnea. Aunquela codificacion expresiva se concentra en las len-

guas de difusion, es inaplazable la tarea de favorecer el recorrido

hist6rico de las lenguas que testimonianla tenacidad y la perseve-

rancia conlas cuales contribuyen a hacer conjeturables y por tan-

to complementariaslas diversas contribucionesdelas comunidades

sociales y culturales.

Si partimos dela premisa de quela lenguasirve no solo para co-

municarsino tambiény sobre todo para pensar, desu estructuray de

su itinerario hist6rico se evidencian postulaciones cognoscitivas que

influyen —al menos hasta ahora— sobreloscriterios cognoscitivos

adoptadosporla cultura occidental. La diversidad de tales criterios

no consiste solamente enel pluralismodisquisicional, tambiéninci-

de sobre la gramatica y sobrela sintaxis expresiva, pero sobre todo

en aquella ‘‘visi6n de conjunto”’ de la realidad en la cual se resu-

menlos actos destinados atener relevancia para el género humano

en su globalidad.

La cultura occidental se perfila como un proceso unitario gra-

cias al hecho de que del mundogriego al mundolatino se perpetuan,

modificandose,los estilemas, los principios cognoscitivos dela rea-

lidad. La misma continuidad se puededestacar entre ellatin

y

las

lenguasneolatinas hasta la Reforma,o sea,hasta cuandola unidad

cognoscitiva se escinde en dos hemisferios, el unointerior y el otro

exterior, dificilmente conciliables bajo el perfil expresivo. La liber-

tad de someteral interlocutor a las propias convicciones prescinde

del intimo convencimiento que asume formasy gradaciones expli-

cativas a menudoreticentes y de todas formas no vinculadas

a

las
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normasdela experiencia efectual. La Reforma y sucesivamente la

revoluciOn industrial reivindican al hemisferio de la intimidad indi-
vidual un derecho quelas normasinstitucionales no puedenviolar.

Naceasi el mundo moderno: propenso a condicionar el convenci-
miento a la experimentacion;éste tiende progresivamentea servirse

de una lengua mas adecuadaa la inmediatez,al contrato y por tanto
a la falsificacion.

El continuo y aparentemente irrefrenable ascenso delas len-

guas vehiculares —in primis, el inglés— respondea unaexigenciain-

formatica, comercial. Aunque ennoblecidasporlasliteraturas que
exaltan la fabulacion, las atmosferas impalpables del mito y de la
narraciOn fantastica, la escabrosidad de su base conceptual revela

una congénita tendencia a considerar las problematicas de la exis-
tencia como unreflejo condicionado porla necesidad. Lasreivin-
dicaciones libertarias dependen de hecho de unaserie de factores

concretos que puedenserdisciplinados desde una previsidn breve

y aseverativa comoes ciertamente la doctrina que pactala sociabi-

lidad.
La mismadivisi6n entre sociedad civil y sociedad politica, inau-

gurada por Thomas Hobbesy sucesivamente hecha propia por los

padres del ‘‘pacto’’ y del ‘‘contrato’’ sociales, supone la presencia

de dos lenguajes: unoexplicito y convencionaly otro implicito y sin
convenciones, que encuentran su escenario representativo enelar-

te, en la ciencia y en el comportamiento. De hecho,la literatura

inglesa esta llena de personajes paradigmaticos, como Oscar Wil-

de o Virginia Woolf, que representan, en sus actitudes mas que en

sus obras, aquella intolerancia moral quelasliteraturas neolatinas
—comola francesa, la espanola, la portuguesay la italiana— tien-

den a manifestar en las memorias, en las mortificaciones intimistas,
cabalisticas, inquisitoriales. La influencia de Fiodor Dostoievski

en las literaturas neolatinas revela cémo el fundamento religioso

mezclado enlas procedenciassociales intenta renovarlos obstacu-

los procesuales o los enfatiza, ademas de conseguir un juicio valido

erga omnes, cargado de universalidad.
La tecnologia contempordnea,tendiente a armonizarel arcais-

mo conlo futurible de la realidad, no compagina fases disquisiti-
vas, sino solamente fases de recopilaci6n de cuanto ya sucedeen la
realidad. El sistema de reconocimiento simultaneo de los aconte-
cimientos que tienen lugar sobreel planeta es sintomatico respec-

to de las lenguasvehiculares, que se adaptana las exigencias dela
vida cotidiana atacando cualquier tendencia que se proponga pro-
fundizar preventivamenteen estos éxitos. Estas reflejan la realidad
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y la presentan con una inmediateztal que evidencia los hechos a

posteriori mas y mejor que cuanto podrian asegurarlas lenguas neo-
latinas, a las cuales les es asignado, en su mas 0 menosprogresiva
decadencia, la tarea de asegurar una conciencia privada de efectos

salvificos. En cuanto lenguas dotadas de unsentido critico respec-

to de las experiencias, aquéllas terminan por colocarse temporal-

mente en posicién de retaguardia, o directamente en oposicional

progreso, porque son incapacesde controlar, ni siquiera dentro de

los limites de la interlocucién, los acontecimientos en los cuales se

compendia, como dice Vico,la historia particular de los distintos
pueblosy la historia generaly uniforme del mundo.

Las lenguasneolatinas,a su vez, testimonian unrecorrido diver-

so de los acontecimientospoliticos y sociales cuya expresiOn son,y

por tanto la postulacién de su complementariedad puede disimu-

lar una operacién defensiva, un tipo de estrategia dela ilusion y de

la temeridad, cuya enfatizacion constituyen las diversasliteraturas.

El recurso a la unificacion dela diversidad sintetiza con aproxima-

cin repentina la reacci6n a un estadio de asedio que no consiente

aquella civil competicién continuamente evocada por las lenguas

vehiculares. La prohibicidn departe de éstas con respectoa laslen-

guas neolatinas se debe a un dato de hecho mas queal delibera-

do propésito de transformarlas en inoperantes 0 hiperactivas. La

responsabilidad, en definitiva, recae sobre la propia cultura occi-

dental en su maneradeafrontarla problematica de la modernidad:

el personalismorenacentista, la conjeturabilidad disquisitiva ilumi-

nista, la evasion romantica, el reivindicacionismo nacionalista, el

plurietnismoy el interclasismo constituyen las fases que explican

un proceso que haceposiblela virtual participacionactiva y pasiva

de un creciente numero depersonasenlas definiciones decisiona-

les. E incluso este escenario abierto y centrifugado se convierte en

econdmica y politicamente plausible si para sostenerlo intervienen

casi naturalmentelas lenguas vehiculares.
El escenario internacional no asegura un grado deestabilidad

y de controltal que haga pacificamente aprovechables los condi-

cionamientos en clave expresiva que vienen propuestos o incluso

impuestos por los 6rganos de decision, que tienden a identificar-

se con los centros propulsores de la modernizaci6n tecnologica. El

espiritu emprendedor contemporaneo confia en los estadosde ani-

moy enlas atmosferasincandescentes que condicionaneljuicio: los

encuentros a todoslos niveles (en losviajes, en los lugares de en-

cuentro,en los estadios) mortifican al intelecto agente sugiriéndo-

le las respuestas inmediatasa las solicitudes externas (promovidas   
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ademaspor el mercado), suprimiendoenloposibleeljuicio critico,

la defensa intuitiva, individual, antes que desemboqueen la burla,

en la risa o enla transgresion.

Las lenguasneolatinas se convierten de pronto entitulares de la
transgresion de aquella intemperancia interiorizadaen la cualse ex-

plica el disenso, la incompatibilidad de las convicciones respecto de

las oportunidades ofrecidasporla sociedad. Y casi inevitablemente

éstas ofrecen una experiencia catacumbal y constituyen una especie

de trama ideal destinada a contraponerse a la uniformidad impe-

rante. A medida que los gobiernos suprimen las lenguas clasicas

de los programasescolares, las lenguas neolatinas retroceden hasta

ocuparun 4rea, si no marginal, ciertamente tangencial respecto del
circuito cognitivo introducido y dominadoporlas lenguas vehicula-
res. La marginalidad, sin embargo, no correspondeal descrédito.

También enla periferia del imperio romanoseverifican conflictos

lingiiisticos que tienden a negaral latin el caracter univoco de la

interpretacion de los hechos del mundo.EIcristianismo introduce

sustanciales y revolucionarias modificaciones lexicales (con el em-

pleodela parabola y de la metdfora), que inciden sobrela cognici6n

y explicaciGn dela experiencia. Y justamente son estas modificacio-
nes las que inducen a Toynbeea considerarlas periferias de los im-
perios(politicos y lingiiisticos) encargadas de desempenar un papel
innovador,util ademas para asegurar nuevosestadios de desarrollo

de la conciencia individual y comunitaria.

En un dmbito conceptualmente salvaguardado porla corres-

pondencia y porel acuerdoentre los participantes en la locucion

es mas sencilla la reflexidn, aquel ejercicio de la mente en elcual
se manifiestan las capacidades creativas de la persona humana. El

estudio de ésta, consciente bajoel perfil sintactico gramatical de las

proposiciones cognoscitivas, hace mas comprensiblela ratio que in-

vade también las normas elaboradas para permitir a la comunidad
social reaccionar respetandolosintereses subjetivos y comunitarios.
La legalidad delos intentos y de los propésitos se delinea masefi-
cazmente cuandoel contexto social es apoyadoporla tradicion y

por el sentido comin queinduce racionalmente los individuos a
conformar su comportamientoa una finalidad proyectada como ne-
cesaria o incluso comoineludible. La lengua desempenaportanto

unaobra de persuasi6n debidoa su propia naturaleza de concordia:

Porineluctable determinismo hist6rico —escribe Roberto Burgos Ojeda—,

todos los pueblos de la América del Sur adoptaron como propiaslas formas
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de vida hispdnicas, entre otros aspectos de su actividad cultural. Ha sido tan

avasallante la realidad historica de esta influencia que muchoshistoriadores

y cronistas han considerado quelas luchas entre americanosy espanoles por

la independencia nacional no fueron otra cosa que una guerracivil entre los

espanoles de Espafiay los espafoles nacidos en América.'

Loslatinoamericanos, inspirados enlas teorias politicas domi-
nantes en la época iluminista (hechas propias por la Revolucion

Norteamericana y por la Revolucion Francesa), se concretan tam-
bién en una especie de autonomia expresiva quefacilita la creaci6n
artistica y literaria de las nuevas realidades politicas e instituciona-
les del Nuevo Mundo.

El empleo de una lengua hegemonica, depositaria de la tradi-

cidn ibérica comoparteintegrante dela cultura occidental, no dis-
pensa los exégetas latinoamericanos de aportar las innovaciones

consideradas necesarias para representar una realidad que toma
formay consistenciacivil en las paginas dela narrativa, de la poéti-

ca y, por extensiOnexpresiva, de todas las manifestacionesartisticas
de una regidn destinadaa la interaccion conlas otras culturas del
mundo.

La fidelidad a la tradici6n idiomatica se expres6 claramente en la obra de au-

tores coloniales que, como sor JuanaInésde la Cruz, Juan Ruiz de Alarcon,

sor Josefa de la Concepcién del Castillo y Guevara, Hernando Dominguez

Camargoy otros muchosescritores, enriquecieron con sus obras el caudal

lingiiistico hispénico. Recientemente, y ya dentro de la Republica, los hu-

manistas de América Latina (Alfonso Reyes, Baldomero Sanin Cano, Luis

Alberto Sanchez) han sido depositarios de esa mismatradici6n historica de

clara ascendencia hispdnica. Determinadala historia literaria por todos los

factores sefialados, naci6 entre los escritores de este continente la preocu-

pacion por independizarse delas raices hist6ricas, romperel cord6n umbili-

cal hispdnico y ofrecera la cultura universal sus propios aportesliterarios y

lingiiisticos. Los Henrfquez Urefia alcanzana sefalar este abierto movimien-

to de aclimataciénde la cultura occidental al medio americano, dentro de un

sano propésito de autenticidad, de incorporacion de nuevos valores a la co-

rrienteliteraria hispanica.?

La autenticidad es de hecho una categoria expresiva que pres-

cinde de los condicionamientos de la misma lengua que se emplea

1 Roberto Burgos Ojeda,‘‘La hispanidad a través del concepto literario’”’, en

Carlos H. Magis,ed., Actas del Tercer Congreso Internacional de Hispanistas, Méxi-

co, El Colegio de México, 1970,p. 147.

2 Ibid., pp. 147-148.   



 

152 Riccardo Campa

parala experiencia cotidiana: ésta constituye el sustrato natural y

la representaciOn algebraica del modo deser de la comunidad so-

cial en el momentoen el cual decide separar su procesohist6rico de

aqu¢lal cual pertenecela lengua portadoradelas analogias y provee

al mismotiempo contrastes. La lengua empleada por pueblos que

se emancipan de su condicion de subditos contiene en si aquellos
elementos de la transgresiOn quese identifican con las enzimas de
la innovacidn. Comosucedeallatin respecto de las lenguasneola-
tinas, dentro deestas ultimas el proceso constitutivo de su tradicién
expresivadiscierne el condicionamiento delpasadodelos probables

condicionamientosdel futuro, y mientras tanto opera legalmente, y

asi desempenalas tareas propias delas lenguas nacionales.

La iniciaci6n retorica de algunosescritores latinoamericanos se

perfila comoun instrumento de refutacion delas categorias expresi-

vas de la lengua espanola,codificada no tanto por obra delas virtu-

des taumaturgicas de los académicos, comoporla aportacion de un
largoperiodoinventivo, que abarca desdeel Siglo de Oro a nuestros

dias. Las modalidades de deformacion de una lengua estan a menu-
do implicitas en la lengua mismay se justifican providencialmente
para transformarla en masreceptiva ante los aportes externos.

Desde la aparici6n de Los de abajo, de Mariano Azuela, la novela latino-

americana ha hecho meritorios esfuerzos para independizarse de los compro-

misoshist6ricosy ofreceral concierto de los actuales movimientosliterarios su

propio y auténtico aporte. Junto con el de Azuela se ofrecia el caso colombia-

no de José Eustasio Rivera, perturbado todavia porunretoricismo del siglo

XIX con su novela La vordgine, de valiente inspiraci6n americana. El maes-

tro venezolano R6mulo Gallegos, con su novela Doria Barbara,registrd este

contradictorio problema entre el hombrey su paisaje y los débiles intentos de

dar a los dialectos regionaleselsitio literario que estaban reclamando. Den-

tro de este mismo momento aparecia un Don Segundo Sombra, respuesta del

sur de América Latinaa la inquietud de darle autenticidad al procesolitera-

rio. Este movimiento parecia frustrado, tenia el aspecto de un simple episo-

dio cultural, cuando emergieron escritores como Juan Carlos Onetti, Carlos

Fuentes, Alejo Carpentier, Gabriel Garcia Marquez y Mario Vargas Llosa,

que ofrecen una serie de profundas transformaciones en el campo de la na-

rrativa contempordnea. Las obrasde estos escritores se han consagrado por

el dominio de una técnica nueva,por la incorporaci6n de nuevosvalores en el

campo dela estilfstica, por el asombroso manejo delas dificultades idiométi-

cas y, en fin, por aceptar el compromiso que comoescritores americanostie-

nen conlos problemasuniversales.>

3 Ibid., p. 148.
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La inmersion en el mundo contempordneoes consecuenciadel
dominio de la lengua espanola, con la cual la moderna narrativa

latinoamericana se confronta. El desafio, que se instaura entre

aquellos que ambicionan describir su realidad con los instrumen-

tos lingtisticos de aquellos quelos consideran definitivamente acre-

ditadosa la tradicion espanola, es tal que llega a desconcertarlas

disposiciones conceptuales dela cultura occidental. En Cien afios
de soledad, de Gabriel Garcia Marquez,la lengua permite verificar
las apostasias de una €poca de contradicciones: por una parte, és-

ta consiente diagnosticar los factores que determinan la congénita

obstinacion de los protagonistas en la trama de su existencia he-

roica y renunciativa al mismo tiempo,y porla otra, aquélla hace

explicitos los mecanismos de defensa que los mismosprotagonistas

activan para rechazarlas insinuantes fabulacionesde los falsos pro-

fetas. El atractivo que suscita el iman no puedeser ulteriormente

metabolizadosin la intervencionracionalizante de untestigo de los
acontecimientos del pasado. Consigue decodificar el fendmeno del
iman segunel correctivo de una experimentaci6n que encuentrael
crédito de la locura imitativa y de la indagacion paleocientifica. La
lengua espanola de Garcia Marquez asume connotaciones precisas
respecto del grado de estudio de los métodos de experimentaci6n.
Esta se propone como unaelaboracidn barroca, para acceder a un

grado de exteriorizacidn conceptual rigurosa, hecha de equivalen-
cias y relaciones cuantitativas (espaciales y temporales).

Nuestra lengua se ha adaptadofacilmentea las corrientes innovadoras y po-

demos decir que esta a la cabeza de los idiomas modernos,graciasa la uni-

ficacidn de los pueblos de América Latina con Espafia en materia cultural.

EI hispanismoes una realidad geogrdfica, historica y linglistica gracias a las

grandescorrientes literarias de América Latina. Los nacionalismos america-

nos no comprometenIa unidad hispdnica y ejemplos claros los advertimos en

paises como México, Colombia, Venezuela, Ecuadory Chile, que al lado de su

independenciaespiritual han mantenidoelculto a las mds hondas tradiciones

lingiifsticas y éticas de origen espanol.‘

El ideal abstracto de una comunidad humana, poblada de
héroes y antihéroes, presente paradigmaticamente en Don Quijote,
contemplalas exigencias del orden y las manifestaciones del des-
orden social y césmico como dos componentes ineliminables de
la condici6n humana. Este intenso vaticinio del Apocalipsis y del

4 Tbid., p. 149.   
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Edénterrestre constituye el motivo conductoren gran parte dela li-

teratura de lengua espanola y se enlaza con las expectativas de la

humanidad contempordnea. La exigencia de considerarlas peculia-

ridadesindividuales como un aspecto siempre inédito de la creacion
puede encontrar un antidoto en las formastotalizadoras de la co-
munidad. La enfatizaci6n de lo individual se convierte, en el mundo

contemporéneo,en una concreciondelas tendencias homologantes

y homogeneizantesque,si se realizasen,llevarian a la humanidad a

una dramaticaafasia.
La caracteristica telirica de novelas comoEl Periquillo Sarnien-

to de Lizardi, Dofia Barbara de Romulo Gallegos y Leyendas de

Guatemala de Miguel AngelAsturias reside en la incumbencia pa-

ralizante de una acci6n decisiva que se identifica con la renuncia.

Los personajes, que pueblanla historia politica y social de América
Latina, se interrogan sobre el tema propuesto por Domingo Faus-
tino Sarmiento: ‘‘civilizaci6n y barbarie’’. La epopeya moderna,
descrita porla narrativa latinoamericana,mira a las trayectorias de

la historia, a las insidias de la convivencia, a la frecuentacion de lu-

gares comunesy al deseo de refutarlos por inadecuados en cuanto

a respuestasa las expectativas del presente manifiesto. La crueldad

se transforma progresivamente en una amonestaciOn a cuantosse

demoran enel Jardin de las Hespérides y renuncian a confrontarse

conlas turbaciones del espiritu emprendedorpropio dela revolu-

cidn industrial y tecnoldgica.
La constatacion de José Arcadio Buendia, en Cien anos de so-

ledad,de la galera espanola en la vegetacion tropical encuentra ve-

rificacién en la dramaticidad del proceso de aprendizaje delas nor-

mas que regulanla existencia en las areas denominadas avanzadas

del planeta. Entre el rigor de la naturaleza y el rigor del artificio

se instaura una relacién provechosaparalosulteriores estudios de

aquellos que manifiestan su espiritu critico. La reconstruccion de la

realidad es emprendida como unaobrateatral, teniendo presente

los decoradosdel escenario y la vacuidad del proscenio. El coro se

presumequeoperaenlalejania, entre el estrépito de las palabras

incomprensibles, y que la estrategia interpretativa de los escritores

tiende a traducirse en una sucesion de conceptos necesarios para

conseguir aprovechara nivel comunitario los aportes individuales.

Desde Juan de Valdés, autor del Didlogo dela lengua, publicado

enla primera mitad delsiglo xvi, hasta la €poca contempordanea,la

lengua espafiola converge conlas diversas potencialidades expresi-

vas delas Areas enlascuales se utiliza. El sentido comin modifica
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la lengua y le permite conjugarse conlas diversas experiencias pro-

movidasy realizadas a nivel nacional. Miguel de Unamunoafirma
quela lengua espanola es tan ‘‘nativa’’ de Toledo, Avila, Salaman-

ca o Burgos como de Lima,Santiago de Chile, C6rdoba, Tucuman

o México. La patrimonialidaddel instrumentolingiifstico pertene-
ce a quien lo emplea: el ejercicio de la palabray de la escritura es

congénito a la humanidady es por tanto imputablea la misma segin
los efectos que es capaz de conferirle.

La realidad lingtistica demuestra —escribe Francisco L. Gaona—, que no es

uno, sino muchosy diferentes los elementos humanosque intervienen enla

formaciony evolucion dela lengua. La observaciéndirecta de la experiencia

lingiifstica normalde un individuo de la clase media y de mediana cultura en

el curso delas diversasactividades de la vida diaria podria esclarecernos un

problema que nosolola lingiifstica sino tambiénla antropologiay la sociologia

hace tiempo han solucionado.5

E! anacronismolingiiistico desciende de una falsa concepcién

de cuantos contribuyen efectivamentea sentirse intérpretes de un

proceso tan complejo. El hecho de que una comunidadlingiisti-

ca se consolide no depende del purismolinguistico sino de la in-

tensidad de las aportaciones, incluso en el estado magmatico, de

cuantos en una lengua recuperanlas prerrogativas de su identidad

y el patrimonio de su tradicion historica. La lengua, de hecho,le-

galiza la sociedad independientemente del nivel de aprendizaje y

de manifestacion de las personas quese atribuyen la herencia. El
hispanismoes una expresionde la herencialatina: ‘“Pero de unala-

tinidad”’ sostiene Jaime Torres Bodet‘‘en que se fundieron como

en un prodigioso crisol, las influencias visigoticas, arabes y judias,

sobre el fondo celtibero inquebrantable y a partir del siglo xvi, la

accion delos indios del Nuevo Mundo’’.*

La lenguaresiente las conexiones directas o indirectas, explici-

tas o implicitas, entre quienla utiliza y el miliew cultural en el cual

se manifiesta. Las raices escondidas de la lengua llegan probable-

mente hasta los comienzos de la especie humana;la parte area de

la mismaresiente las variaciones de frecuencia propiasdeluso y es

* Francisco L. Gaona, ‘‘El concepto de clase culta y otras consideraciones de
cardcter linguistico en la determinaci6n de la norma del espanol estandar para los

fines diddcticos’’, en Actas del Tercer Congreso Internacional de Hispanistas,p. 385.

© Jaime Torres Bodet, ‘‘Alocucién’’, Actas del Tercer Congreso Internacional

de Hispanistas, p. XXVII.   
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consecuentementeplausible que la experiencia contribuya a confe-

rirles la energia necesaria para acreditarse en el concierto expresivo

de la humanidad.

Poresta razon la lengua espafola se configura como unfortin,
que solo puedeser expugnadoporla necesidad practica. Lengua

de antiguo linaje, permite ser progresivamente desfrondada de su

glorioso foliamen para respondera lassolicitudes de la experiencia

y de la contemporaneidad:

Idioma hermoso,pero rebeldea la sintesis que otras lenguas, de menos sun-

tuoso alarde, permiten mas claramente. Idioma en quelos vocablos de extrac-

cidn extranjera obtienendificilmente esa carta de naturalizaciOn que otrosles

conceden conliberalidad que parece, en ocasiones,tactica de anexi6n. Idioma

que amala frase escultGrica y armoniosa, pero en cuyos términos elocuentes

todo lo quese dice despierta ecos de tipica resonancia. Idioma quelosartis-

tas de nuestro tiempo,a partir de las experiencias del modernismo,en las que

se escuch6 de manera tan importante la voz de América, han vuelto cada vez

misflexible, sin traicionarlo y sin alterar la nobleza mayordesustradiciones.’

La espontaneidady la solemnidad concurren a conferira la len-

gua espanola una fuerza de integracidn que se convierte en las va-

rias modificaciones del uso de la misma. Esta se identifica por tanto

con unlaboratorio abierto a las aportaciones de cuantos se conside-

ran ilusoriamente desterrados, de los exiliados de Europa, que sin

embargoreaccionan comonuevosastronautas dentro de un univer-

so cognoscitivo que ni los conquistadoresnilos cronistas alcanzan a
comprimir en los esquemasprocesuales y disquisitivos consolidados
en la tradicion espanola.

La expresi6n dela cortesfa —escribe Albert Doppagne— quese traduceporla

lengua, no pucdeser considerada comoun fenémenoexclusivamentelingifs-

lico. En general, esta expresiGn tiende hacia la complicaci6n la inestabili-

dad, en lugar de tenderhacia la simplicidad, condicién de duraci6n. Hay que

considerarla expresiOn dela cortesfa como un fendmenohibrido:lingiiistico

porsus efectos sobrela lengua (conjugacion y morfologia) pero sobre todo

social y bajo esa relacin asimilable muy a menudoa la moda... Seguinelrit-

mode sucesiGn de los sistemas lanzadosporel centro culturalinicial, luego

eventualmenteporcapitales de pafses Ilegados a la autonomia, observamos

cada vez mas superposiciones y mezclas. Las regiones mésalejadas del cen-

tro son las mas arcaizantes. La América de lengua espafola es unterreno de

7 Ibid., pp. XXXI-XXXII.
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elecci6n para el estudio de este fendmeno, complicado a su voluntad porla

competenciade tres sistemas:el tuteo, el voseo,el ustedes.8

La alternativa a una gradual preparaciondel didlogo entre usu-

fructuarios de una mismalenguaseriala aseveraciontotalizante. La

cortesia constituye el prdlogo, aun cuandosealargo alfin incon-

cluyente,de una obra de amortizaciondelas aportaciones metropo-
litanas en la época de la Colonia y contextualmente de un venturoso

itinerario interpretativo delas variables americanas.
“Mayortrascendencia’’ afirma Angel Rosenblat‘‘tiene la or-

ganizaciOn distinta que cada regién da a su fondo patrimonial,
de acuerdocon suspreferencias mentales, con lo que Guillermo de

Humboldtllam6la formainterior del lenguaje’’.’
La contribuci6nléxica, que cada region latinoamericanaesta en

condiciones de aportara la lengua espanola, constituye un impulso

vital, destinado a hacerel patrimonio expresivo comun massensi-
ble a las influencias externas, especialmente si éstas son conside-
radas utiles para la comprensi6n de la dindmica cognoscitiva in-
ternacional. La diversidad regional corrobora por tanto la unidad

lingiiistica y hace que esté cada vez masdisponible para afrontar

las problematicas del presente: esta unidad se explica en el sis-

tema fonematico, morfoldgico sintactico. La unidadlingiistica
tiene una duracién mayorde aquella de sus mismos componentes:

la koiné griega la cultura latina son la demostracion evidente de

un proceso de cohesion quelasinstituciones politicas despreveni-
damente pueden tambiéncontrariar. Pero es justamente la perma-

nencia de un modo depensar la que condiciona a largo plazo el

modode actuarcon la perspectiva de la superacion delas incom-

prensiones y delos conflictos. La empresa comin decuantos ha-

blan la misma lengua se manifiesta mas 0 menos explicitamente en
el curso de acontecimientos en los cualesse vislumbra, a menudo

con dificultad,la tramaidealo inclusosuteologia.
Pedro Henriquez Urefa, que dedicaa la influencia delas len-

guas americanasenla lengua espafiola un atento reconocimiento de

8 Albert Doppagne, ‘‘La expresiGn dela cortesia’’, en Actas del Tercer Congreso

Internacional de Hispanistas, p. 291.

° Angel Rosenblat, El castellano de Espana y el castellano de América, Madrid,

Taurus, 1970, p. 43. Véanse también: Angel Rosenblat, “La hispanizacion de

América. Elcastellano

y

las lenguas indigenas desde 1492’’, en Presenteyfuturo de

la lengua espanola, Madrid, Ediciones Cultura Hispdnica, 1964, tomo 11; Manuel

Alvar, Espana yAmérica cara a cara, Valencia, Bello, 1975.   
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los factores que garantizanlautilidad en el plano practico, recono-

ce al ambiente delas culturas locales una notable fuerza cohesiva,

la cual es capaz de garantizar un sinergismo que va masalla del mo-

mento del descubrimiento y de los acontecimientos de la colonia

y de la independencia nacional. Henriquez Urena revela en una

especie de necesidad historica el impulso decisivo para quelas in-

comprensionesy las diferencias reciprocas existentes durante siglos

entre colonizadores y colonizados se superen precisamente en el

ambito de la lengua. La afirmacion delos principios de la auto-

nomia decisional y del derecho a disponerde los recursos existentes

en las diversas regiones del area por parte de los respectivos habi-

tantes es un efecto hist6rico del universo lingtistico, de un patrimo-

nio comun, que ya no esta dividido entre metropoli y periferia, sino

globalmente determinadoporlos acontecimientosa los cuales am-

bas hacen frente: ‘“La conquista espanola realizo una superposicion
cultural: mutil6, pero no suprimi6olas culturas indigenas. Eso, que
se hacevisible en la arquitectura, y en la ceramica,y en los tejidos

populares,se refleja en el lenguaje’’.°

Y es el lenguaje quien se encarga de hacer comprensibleel dra-

ma,hist6ricamenterelevante,de la insercion delas culturas preco-

lombinas en el cauce de la cultura occidental. En este sentido,la

definicion dada por Hegel de América como continentesin histo-

ria, es errénea. Esta no tiene en cuenta un proceso de interaccion

cultural, que se realiza, a despecho de los procedimientos y de las

metodologiasinstitucionales, en el 4ambito de un acuerdo quepres-

cinde de las diferencias y se propone llegar a generalidades de las
cuales poder obtenerel reconocimiento delas individualidades. Es

justamente la experiencia hispano-latinoamericana la que da con-

sistencia genética a la expresiOnlingiiistica entendida comoinstru-
mento de afirmaci6ny de comparaci6n de las comunidadessociales
y culturales.

Las fases de interaccidn de las culturas precolombinas con la
cultura espanola estén condicionadas por los génerosliterarios, y
por tanto porlas condiciones politicas, econdmicas e instituciona-

les de los paises del area europea y americana. Solamente el mo-
dernismo refleja un sentimiento difuso 0 una inquietud de parti-

cular intensidad en todas aquellas regiones del planeta en las cua-

les el advenimiento de la nueva revoluci6n industrial agita desde

10 Pedro Henriquez Urefia, Observaciones sobre el espanol en Américay otroses-
tudios filologicos, Buenos Aires, Academia Argentina de Letras, 1976, p. 255.
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los cimientos las inveteradas concesionesreferidasa las relaciones

interindividuales y a aquellas entre los trabajadoresy las grandes

concentracionesindustriales y financieras. La urbanizaciény el au-

mento demografico inducenalos paises del planetaa intervenir en

el ambito del proceso productivo con la mismaresponsabilidad, ya

sea que favorezcan la ampliacion del mercadooquedisfruten adi-
versos niveles de la misma.

En la actualidad —escribe Guillermo L. Guitarte— se dan ampliamente

fendmenos comola industrializaciGn, las grandes concentracionesurbanas,la

cultura de masasy la accion de los Grganos de moldeadodela personalidad,

comolos centros de educaciGny los modernos medios de comunicaci6n. Dado

que la cultura modernatiendea la uniformaci6n, estos fendmenosencierta

medida representan un contrapeso a los desarrollos propios que podrian dar-

se por separado en cadapais; pero, por otra parte, no debe olvidarse que,

por predominar en el mundo modernolosintereses materiales, se esta dando

un correlativo debilitamiento delas fuerzas espirituales que deja sobre bases

muyprecarias las semejanzas que se logran: mdsquea la unidad, hoyactuan

tendenciasa la uniformidad, que es algo muydistinto.'!

Pero a tales tendencias se oponen las contratendencias pro-

pias de las dreas linglisticas que se empefnan en contribuir a las
suertes de las comunidadessociales sobre las cuales se cierne co-

moun veredicto irreversible que preludia su extinciOn.
Enotras palabras, mientras en el pasadolas lenguas nacionales

desempenanun papelaglutinante de las aportaciones diferencia-

das de las respectivas comunidadessociales, en el sentido de que

ésas engloban areas mas amplias que aquéllas de los mercados en

los cuales estan empenadas, en el mundo contemporaneo sucede

el fendmenoinverso, porque el mercado influencia areas mas am-

plias que aquéllas propiasde las lenguas nacionales. Por esta razon
la amplitud del radio de penetracion de la lengua es directamente
proporcional a la influencia del mercado que la emplea. Los pro-

ductos (del intelecto o de la técnica), que vienen presentados di-
fundidos en el mercado se amoldanal instrumentolingtistico mas
id6neo para afirmarlos en el mercado. La inversién de tendencia,
quese verifica en la praxis cotidiana, busca la preeminencia de los
productos respecto a los términos quelos distinguen, determina una

1 Guillermo L. Guitarte, Siete estudios sobre el espanol de América, México,
UNAM,1983, pp. 181-182.
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koinélingiiistica comolaresultantedelas variables diferenciadas de

unalenguavehicular.

En verdad —sostiene José Luis Rivarola—, cada acto de hablar es una ocu-

rrenciaconcretayparticular ligada a su aqui y ahora y, comotal, irrepetible.

La variaci6n en el hablar est4 motivada tanto porfactores intrinsecos como

extrinsecos. Dentrodelos primeros hay que contar, por ejemplo, enel nivel

fonético, los condicionamientosfisiol6gicos que no permitenla identidad de

dosemisiones,la diferente energia articulatoria empleada,el ritmo delhabla,

ctc.; en el nivel semdntico, las manerasenlas quelos hablantes han interiori-

zado su experiencia del mundoy lo han asociado los signos de su lengua, a

estimulos diferentes de la realidad materialy espiritual, etc. Entre los facto-

res extrinsecos se debe considerar principalmenteel contacto con individuos

de otras colectividadeslingiisticas, el cual puede producir interferencias de

distinta clase.'2

La interferencia de la organizacidn econdmica en el sistema

linguiistico es por tantoinevitable y depende en mayor 0 menor me-

dida de los condicionamientos del mercado, dela incidencia de los

objetos que entran a formarparte de las necesidades comunes. El

progresivodivorcio entre registro escrito y registro oral preludia la

ulterior hegemoniadeeste ultimo, entre otras cosas favorecido por
la informaticay porla telematica, tendentes a reducir los signos de
lo esencial. Parece quela abreviabilidad de la escritura esta atra-

sando las manccillas del reloj, o al menos que seestan relatando de
forma disténica pero representativa manifestaciones arcaicas y es-

pectaculares con aprensiones paralizantes de un improbable futuro.

El propio concepto de nacién esta sujeto a una profunda re-

vision. Mientras el romanticismo postulaba una estrecha relacion
entreel milieu cultural y el ambiente natural, entre las expresiones

y las manifestaciones del pensamiento, el posmodernismotiende a
la afasia, a la reducciéndel léxico en funci6n de algunas formas de
decir, con algunoscédigos expresivos, sobre todo propios de grupos
juveniles o de grupos alienadosdela realidad circundante (religio-

sos, lidicos, en rehabilitacién). La lengua, que la nacidn considera
el elemento fundamental de la identidad de cuantos estan a favor
de la individualidad, no representa nila Gnica ni la mas significati-
va caracteristica de comunidades sociales propensasa hallar en el

pasado la experiencia destinada a mostrarles el recorrido historico
o directamenteel destino.

2 José Luis Rivarola, La formacionlingiitstica de Hispanoamérica, Lima, Ponti-

ficia Universidad Catdlica de Perd, 1990, p. 14.
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E] nacionalismo contemporaneoes plurilingiistico y por tanto
esta privado de los antecedentes taumaturgicos en los cualesel ro-

manticismo encuentra una especie de “‘soplo natural’’, evocado a

los fines del reivindicacionismo independentistade finales del siglo
pasado y de principios de éste. La convicci6n de que el naciona-

lismo puede apoyarse labilmente sobre lineas de tendencia de los

grupos, quese liberan dela sugestidn del pasado parahacerelin-

yentario de un “‘abierto presente’’, obliga a expoliar la lengua de

aquellas funciones prometeicas quecaracterizan, desdelos caldeos

a los fildlogos alemanesdel siglo x1x, las disputas entre los soste-
nedores de las vueltas epocales, de las culturas en sus amplitudes

temporalesy en sus diversificaciones internas. Mientras el espanol

de la época del descubrimiento del Nuevo Mundoy de la Gramatica

castellana de Nebrija somatiza las variantes de las lenguas espanolas

(leonés, aragonés,etc.) para hacerlas coparticipes de un aconteci-

miento hist6rico capaz de perpetuarlas, las lenguas neolatinas con-

temporaneas operan a favor de la reductio ad unum delas lenguas

de una determinada area geografica. Si tal reductio ad unum vie-

ne realizada, el efecto acumulado que se deriva de esto comporta

la difusi6n de bienes y productos codivisibles con otras areas geo-

graficas. El emparentamiento de las lenguas habladas consecuente

del uso de instrumentos 0 del empleo de artefactos, anuncia una
nueva formade nacionalismo, cuyo reclamo masfuerte es el de la

prospectiva, de la supervivencia a los incidentes de recorrido consi-

deradosinevitables. La exaltacionfisica y el protagonismo génetico

reemplazanal heroismotradicional, que al coraje primordial opone

la astucia, la mesuray el sentido de la responsabilidad. El altruismo
nacionalista tradicional, limitado a los ‘‘semejantes’’ y negadoa los

“‘extrahos’’ se transformaenla indiferencia regulada porlas desde
siempre inadecuadasexpresiones de solidaridad y de consuelo.

La codificaci6n y normatividad de unalengualiteraria, en general, y de la

espafola en particular, no derivan de unasola instancia ni estén contenidas

s6lo en las expresiones emanadasdeella, sino de un conjuntoplural y diverso

de obras descriptivas o propiamente normativas, cuyas fronteras son a veces

muy fluidas. Por lo demas, hay que tener presente aqui, con respecto la

norma misma... que ésta tiene por naturaleza un caracter incompleto, es

decir, que su esfera de referencia no coincide con la totalidad de la lengua

sino quese ejerce sobre casosparticulares, sanciondndolosen un determinado

sentido.!

BJbid., p. 26.  
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Losespacioslinguisticos se identifican con los espacios naciona-

les, de hecho,si el proceso de sedimentacin de los cddigos expre-
sivos subtiene el politico: la codificacién de la lengua esta siempre
sintonizada con la normativizacion institucional. La consolidacién
idiomaticarefleja la conciencia de la comunidadpolitica quela afir-

marespecto al papel que desempenaenel escenario internacional.

Por lengua literaria hay que entender en este contexto no s6lo variedad

idiomatica predominanteen las manifestacionesdela literatura, sensu stricto,

sino masbien variedad polifuncional, es decir, instrumento de expresi6n oral

y escrita utilizado enlos diversos Ambitos de la vida social y cultural, con un

determinado grado de normalizaci6n asumida objetiva, consciente y obligato-

riamente por algunosusuarios.'4

Se perfila de esta forma unaespecie depax linguistica, gracias a

la convergencia quese verifica por parte de algunas regiones en un

unico baricentro expresivo, diputado a representarliterariamente

la polifonia de la cual es expresi6n.

La relacion entre independenciapolitica y autonomialingiifsti-

ca, valida en el pasado,se debilita en el presente, porquees sustitui-

daporla relacion entreel espiritu emprendedor(a todoslosniveles)
e€ instrumentos de comunicacion.La crisis dellibro y dela literatu-
Ta es en parte una consecuencia del modo inadecuado con el que

el poder previsional inspira la expresién y dota al léxico de los re-
cursos necesarios para correspondera las eventualidades. La cons-

titucién de cédigos de comunicaciénconfines practicos preludia la
inserciOn de los mismosenel sistema cognoscitivo. La precariedad

de la unaydel otro no impiden que dejen huellas, ya queel efec-

to de ambosviene dadoporla situacidn de hecho,por la detestada

inmediatez. La inmediatez contempordnea, en realidad compen-

sa, al menos en parte, y a nivel linguistico, la persistencia: la cual
es de tal intensidad que ofusca al receptor y anula las coordenadas

espaciales y temporalesconlascuales se individua el recorrido de

la expresion. En efecto, en el mundo contempordneo, todo lo que

sucede, por el simple hecho de suceder, termina porser percibido

comoesencial y univoco: es cada vez menosevidentela ligazén en-
tre el pasado el futuro. Esta actitud lingiiistica, ademas de ser

existencial, mina desde las bases el sentido de la responsabilidad.

Laspalabraspierdensusignificado temporal y se impregnan de un

4 Ibid., p. 93.
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estado de necesidad que perdura y se propaga masalla de los limi-

tes consentidos por la atencién. La difundida irresponsabilidad se

refleja sobrela debilidad dela estructura expresiva y participativa;
y las palabras pierden progresivamente su carga connotativa para

asumir unaperentoriedad y una aseveratividadintrinsecamente va-

nificadaspor una vis destruens que celebra las cumbresdel incesante

cambio,de la entropia social.

Laactualsituaci6n de las lenguasnovehiculares refleja mejor

que cualquierotro instrumentoderegistrola inconstancia e incluso

el desinterés del locutor con relaci6nal instrumental genéticode la

expresi6n y dela reflexidn. Las lenguasvehiculares no diferencian

entre expresiOn escrita y expresion hablada y dejan actuar su ten-

dencia natural que resalta y salvaguardala ultima. Muchoslibros

escritos en inglés moderno denuncian la rapsodicidad y la ocasio-
nalidad del momentooral. Dejan prever una tomadirectasobreel

publicodelos lectores. En realidad, éstos se adecuanatransformar

la diccidn en representacion,privilegiando mas 0 menos conscien-
tementela gesticulaci6ny la mitologia del pasado. La combinacion

de lo arcaico y de lo futurible de la condici6n humanase configura

en la lengua hablada, en el magmaticoflujo de sonidos que evocan

los innumerables mundosde la musicay de la fantasia primogénita.

La fabulacién contempordneaexoneraalos exégetas del poder con-

solatorio y coral, propio del sonidoy de la musica, por constituirse

en heresiarcas y en guardianes de un disenoinstitucional, asi como

sucede en la época del descubrimiento del Nuevo Mundoy suce-

sivamente en las grandes vueltas del pensamientoyde su actividad

cognoscitiva. Las nuevas generacionesreclamanel conocimientode

los sonidosal igual que los mudosinvocanun gestoclarificador que

pueda exoncrarlos del esfuerzo de hacerse comprender. La cultu-

ra oral tiene una larga y m6vil tradicion y desconcierta la mente de

aquellos que nosustraen dela experiencia del pasado alguna senal

consoladora.

Es un hecho quela ausencia de escritura en nuestras lenguas indigenas, que

el Inca Garcilaso lamentlucida y resignadamente (Comentarios, libro V,

cap. 8), ha gravitado de modo negativoen el procesode nuestranacionalidad

porque impidi6 un cierto equilibrio en la relaciOn interculturaly propicio, en

cambio,el surgimiento y la consolidacidn de actitudes que han entorpecido,

cuando notrabado,dicha relaci6n. Aquila pluma fue companerade la espada

y corté junto conella.!°

18 [bid., p. 103.  
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Conla perplejidad y la indiferencia que suscita el lenguaje ha-
blado contrasta el inmediato compromiso,la participacion en el es-
tado neurdlgico y tentacular. Esto marcaelinicio oelfin de la me-

diacion, es decir, de la intervencidn de la raz6n que, mediante el

recurso a la unidad de medida y al examenintrospectivo delossig-

nificadosde los sonidosy delos signos, establece uncriterio de pre-
vision, cual premisa de cada responsable y participaci6n y decision

comunitarias. La escritura comportala explicaci6ny la justificacion
de las reservas mentales quesu contenido puedesuscitar, pero, una
vez sujetoa la critica comunitaria, ésta puede contribuir a acrecen-
tar el valor cognitivo, el contenido en términosde patrimonio ge-
neralizado, de las proposiciones, del tejido conectivo del discurso
articulado. La oralidad, sin embargo,se confia a la inmediata per-
cepcidn delossignificadosde los sonidos y a su concreta determina-
cion comunitaria. Todoslos procesostotalizantes en época moder-
na —cltotalitarismoensusdiversas articulaciones, sean europeas
o americanas— se manifiestan, como afirma Aldous Huxley, con el
auxilio de la voz y de sus amplificaciones(la radio y la television).
La adhesion colectiva a las sugestiones momentaneas del sonido es
inmediata y de breve duracién:los tutores del orden, los estrategas
del temor ancestral, se enfrentan a la escena justo cuandolas de-
fensas inmunitarias de los individuos disminuyen y el demoniodel
poder, del dominio, del atropello, parece cada vez mas invasor e
incestuoso. La palabra, amplificada por el sonido,tiene una fuer-
za movilizante dificilmente comparable conla escritura. Todoslos
cambiossociales repentinosse realizan sobre el arranque de la onda
sonora (desde Moisés a los Gracosy a Hitler), que desresponsabi-
liza a los individuos, los cuales, al ser rechazados del sufrimiento
colectivo, emigran al hemisferio de las masas, donde el desorden
descompensacontinuamenteel consenso subjetivo y hace opinable
la legitimacion concedida

a

los diputados, a las organizacionesins-
titucionales.

Tal proceso, hist6ricamente recurrente, asume dimensiones
dramaticas durante la Colonia, durante aquellargo periodode re-
ajuste institucional, en el cualla poblacién indigena de Américase
preparapara aceptarla lengua espafiola como el tinico conducto de
expresiGn que introduce en el mundo moderno.

Bajoel signo de la incomunicaci6n radical, primero, de la pseudocomunica-
cion yde la comunicaciénprecaria después,con la instauraci6n de una lengua
funcionalmente més desarrollada desdela quese ejerce el podery se consti-
tuye el nuevo orden,se inicia el proceso de nuestra nacionalidad. En nuestro
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origen, el castellano, la lengua cuantitativamente minoritaria, se convierte por

obra de las nuevasestructurascolonialesen la lengua cualitativamente mayor

hacia la que los hablantes de las lenguas indigenas numéricamente mayori-

tarios deben gravitar, rebajados sus idiomas a la minoridad cualitativa. La

gravitacién hacia el castellano —quelos siglos convertirfan también enla len-

gua compartida por el mayor numero de hablantes— aflora ya en el primer

bilingiiismo.!°

La primerarelacion entre vencedores y vencidos (desde César,
el cual presenta en De Bello Gallico los pueblos de la Europaconti-

nental segun sus lenguas, a Colon) se manifiesta, de hecho, en una
atmésfera suspensiva,en la cual los gestos son maseficaces quelas

palabrasy en la cuallossilencios simulan actitudes que solo en par-

ticulares circunstancias se hacen explicitas. En el caso de la coloni-

zaciOn espanola en el Nuevo Mundo,la propia revelacion de Dios y
la evangelizacion se realizan gradualmente, por una aproximacion

linguistica.

EI castellano, por su parte, anclado en su impronta genéricamente america-

na, venia desarrollando su perfil especifico en la confrontaci6ncon los nuevos

espaciosy las nuevas formas de vidasocial, con las nuevas costumbres y nece-

sidades que el medio imponia, con hablantesde lenguasdistintas. No se tra-

tarfa tampoco deuncastellano homogéneo,puesestarfan por lo menosdeli-

nedndoselas variedadessociales y regionales, activadas por la acci6n de ads-

tratos y sustratos, de las peculiaridades de los medioslocales, del mayor 0

menoraislamiento de los asentamientos humanos,de su cardacter urbano 0 ru-

ral, de la presencia mayor 0 menor 0 incluso de la ausencia de normas pres-

tigiosas. Este nuevo castellano maternode criollos y mestizos (muchosde los

cualeseran bilingiies coordinados) constituia el resultado de un tenso equili-

brio entre la peculiaridad local y la norma metropolitana que los chapetones

refrescaban y que frenaba un desviacionismo mayor.17

En el caso americano,la transformacion delbilinguismo en mo-

nolingiiismo esconde bajo el perfil de la funcionalidad una opera-
cidn culturalmente desprevenida, porque reduceel potencial ex-
presivo de una lengua en el cddigo deotra, en la cual confluyen
otras aportaciones diferenciadas y todas predispuestas —social y

politicamente— a determinar una nueva koiné, unacosmovisionca-
paz de compendiar, aunquesin conciliar, las implicitas expectativas

16 Jbid., p. 105.
17 bid., p. 111.
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comunitarias. Es verdad que,en particulares circunstancias, el mo-

nolingiismo provoca profundas incomprensiones dentro de un mis-

mo territorio institucional, donde una poblacion india, desde mu-

cho tiempo abandonada ensu aislamiento, no consigue compren-

der y hacerse comprenderfuerade su universolingtistico. En estos

casos, el aislamientolinglistico es precursor de incomprensionesy

de conflictos, que desembocanasu vez enla abierta hostilidad hacia

todo lo que es “‘diverso’’. Se haceasi evidente que la persecuci6n

racial es ante todo una incomprensionlinguistica que la génesis de

los conflictos humanoshade buscarenla afasia o en la ‘‘Babel’’
de las lenguas.

Porque unanacion plurilingiie y pluricultural s6lo existe comorealidad 0 es

viable comoproyecto sobre la base de un sentimiento de co-pertinencia que

se genera en comunidades humanas diferenciadastotal 0 parcialmente en su

lengua yen su cultura a partir de presupuestos, tradiciones y perspectivas co-

munes, y que es incompatible con oprobiosos desniveles sociales y econémi-

cos, y conla falta de respeto porIa idiosincrasia idiomatica y cultural.'8

La cosmovision, de la cual la lengua es expresién, no se armo-

niza conlas otras cosmovisiones, delas cuales las lenguas constitu-

yen la representaciOnorganica, hecha evidenteenellargoitinerario

que las distingue. E! nacimiento, el crecimiento,el declive y la des-

aparicion de las lenguas son debidas al potencial genético de su

construccion ideal, a su carga inventiva, quetiene entre otras carac-

teristicas mas exclusivas aquellas de hacer complementarias todas

las innovaciones promovidasporsusafinidades yporsus diversida-

des, por correlacion 0 por contraste. Las lenguas llevan a cabo el

reconocimientodelas energias existentes en el mundoenelintento

no se sabe hasta qué punto consciente por parte de quien las habla

y lasescribe, de participar enla expresidn de las ideas mds o menos

explicitas que se muevenenlos varios contextos sociales en deter-
minadosperiodoshist6ricos. La tendencia a transformaren inter-
agenteslossignificados de las construcciones conceptualesdelasdi-
versas Jenguas es propia de las comunidades mésinteresadas en ad-

quirir informacionsobrey dela realidad parautilizarla en una obra
de intereses comunes, definida comopatrimonio cultural. Tal ten-
dencia, justamente considerada comosalvifica para la convivencia
civil de las naciones,es exaltada en la €poca romantica de Madame

8 [bid., p. 117.
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de Stael, que considera indispensable parala construccion del uni-

verso cognoscitivo la “‘especularicdad”’ sintdctica de las obras del

intelecto humano.La traduccién comportanosoloel conocimiento

de las técnicas expresivas, al menos de dos lenguas, sino también la

adquisicin preventiva (intuitivamente o pragmaticamente) de las

Iineas de tendencia de las respectivas comunidadeslinguisticas. La

traducci6n portanto favorece un acuerdo,aunsi los 6rdenespoliti-

cos y sociales, depositarios de las lenguas, tiendan a oponerse. El

resurgimiento europeo, como efecto del romanticismo, se propone

a la opinion publica como un movimiento dist6nico respectoala

razon de Estado, perseguida por las grandes potencias justamente

porque reconocea cada unidad nacional unafuncionineliminable

porque es complementaria respecto a las empresas colectivas, que,

de hecho, desde la primera mitad del siglo pasado hasta _princi-

pios de éste, consiguen asegurar en casi todos los sectores del sa-

ber, desdela filologia (Von Humboldt), a la psicologia (Freud), a

la fisica (Einstein), a la biologia (De Vries), a las artes plasticas y

figurativas, a la musica.
La traducciones una forma de mestizaje con alto gradodesofis-

ticaci6n, a un nivel de perturbabilidad lingiifstica capaz de condicio-

nar, con la comprensi6nde la probable cosmovi6n al menos de dos

lenguas, el modo depensar, y por tanto el modo de actuar de los

poseedores de los respectivos patrimonioslinguisticos. La patrimo-

nialidad de la lengua no puede ser mas que escrita, no puede ex-

ceder el volumensintdctico-gramatical en el cual gravita, pero no

puede tampocoreducirse a atmésferas sonoras, a las impresiones y

a las imagenes propias de la hegemonia, mas 0 menos improvisada,

del sonido. Si bien de hechola sonoridad de una lenguasuscita las

sugestiones que George Steiner halla en el sonidodelas sirenas, en

su facultad de seducir y de inducir a susinterlocutores a reaccionar

conformea los dictamenes implicitos en la musica, en realidad la

traducci6n noselimita a transformarun timbre musicalen otro. A

veces, la traduccién reduce la sonoridad de una lengua para trans-

ferir a otra la implicita conceptualidad. Los niveles de interacci6n,

propios dela traductibilidad de una lengua en otra, condicionan al

traductors6lo hasta ciertos limites y de cualquier modo, en sentido

inversamente progresivo: la obra del traductor es una obra comu-

nitaria, es el conjunto de relaciones que quienes dominan al menos

dos lenguas tienen con las mismas en momentosy en Ambitos so-

ciales a menudodiferenciados. La traduccién de una obra de una

lengua a otra es un trabajo que queda siempre incompleto: cada  
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generaciOnesta tentada a proponersela presentacion de un traba-
jo de la fantasia y del ingenio humanosegin las sagacidades ylas
metodologias revividas con el intento de hacerlas hist6rica y funcio-
nalmente adecuadas.

Siglos de contactoentreel castellanoylas lenguasindigenas produjeron cam-
bios importantes tantoen el uno comoenlas otras. La primera y masevidente
manifestacion fueron los préstamosléxicos, que en el caso del castellano se
pueden ir detectandoatravés de la abundante documentacién historiografica
y literaria, desde los comienzosdel contactocultural. Y nos6lo es pertinente
trazar la diacronia de los préstamos sino también atestiguar la convivencia,
compctencia yeventual eliminacion de sinénimos, dentro del contexto de la
historia decosas,instituciones y costumbres.!9

Ladiacronia de los préstamoslexicales demuestra cuando me-
nos quelas trayectorias sociales de las lenguas, en contacto entre
si, son diversas y que, a pesar detal diversidad, sobreentienden una
comun aspiraciOn al conocimientodela realidad que sobrepasato-
daslas incomprensionescontingentes (cominmente atribuidas a un
acto de imperialismollevado a cabo por una delas dos partes).

Latrayectoria de las lenguas confiere un ulterior grado de plau-
sibilidad ala estructura democratica del consorcio social. El hecho
de que la expresion pertenezca a todos, y que todos contribuyan a
hacerla comprensible y fiable, constituye una prueba suficiente pa-
ra acreditar la experiencia democratica como la mas conformea las
exigencias de la lengua.

La démocratie —escribe Ivo Poletto— apparait comme une oeuvre en cons-
truction, un idéalpossible, une utopie réalisable, une forme de société au sein
de laquelle tous les membres peuvent contribuer au bonheur commun,trans-
formant, préservant et améliorantl’environnementquileura été transmis par
les générationsantérieures.2°

Enla sociedad democratica, la confrontaci6n y el debate de
ideas puedentenerlugarsilos diversos actores disponen dela facul-
tad de intervenir librementey de contribuir a hacerla interlocucion
comunitaria cada vez mas accesible a todoslos estratos de la pobla-
cidn, independientemente de cuales sean los intereses sectoriales
que se manifiestan ensu interior.

® Ibid., p. 145.
» Ivo Poletto, ‘‘Démocratie, une construction populaire’’, Alternatives Sud

(Louvaine La Neuve),I, 4 (1994), pp. 57-58.
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Dansle vocabulaire d’Alain Touraine, le souhaitable est le développementdes

mouvements sociaux d’importancecentrale, capablesd’orienter la société vers

des transformations profondeset forcant I’état a adopterles politiques qu’ils

proposent.?!

El dinamismointerno dela lengua constituye una garantia pa-

ra la persistencia de la misma y de su adaptabilidad a las exigen-

cias propias de la experiencia. ‘‘Esencial —sostiene Rubén del

Rosario— es al lenguaje para vivir el cambiar; es constitutivo de su

funcionamiento, como instrumento quees a la vez de comunicacion

social y de expresion individual’.

La lenguasufre las innovaciones que la comunidad quela ha-

bla y la escribe promueve en el campo economicoy social: la len-

guaregistra los altibajos de la historia civil y politica incluso cuando
permite a cada individuoel expresarse en sentido contrario a la ge-

neralidad de los actores sociales. Las interferencias que se pueden

determinarentre diversas areas lingtisticas son consideradasutiles

si aumentanel potencial organico de cada unadeellas.

Bergson —afirma Amado Alonso— se quejaba,casi con rencor, de que el co-

nocimiento dela realidad adquirido con el lenguaje era fraudulento. El len-

guajey el intelecto,o el lenguaje-intelecto, eran el doble blanco de sus quejas.

La intuici6n, la vision directa de la realidad, es la Gnica manera posible de

conocer. EI intelecto, y su gran herramienta,el lenguaje, sirven a la accién,

su fin no es conocer, sino dominar,utilizar. Para ello el lenguaje-intelecto re-

duce nuestra visidn del objeto a una corta combinaci6n de rasgos, los buenos

para fijar, recordar y comunicar el concepto; buenospara eso son los rasgos

genéricos,los transportables de objeto en objeto. Géneros,clases, categorias.

Ellenguaje-intelecto interponeentrela realidad y nuestro conocimiento una

red de categorias, una ortopedia conformadora que tapa, violenta y moldea

la realidad reduciendosu individualidad de cada vez, su siempre virgen origi-

nalidad, a clases previamente establecidas.3

Sin embargo,conesta accion,el lenguaje logra asegurar su con-

tinuidad en el proceso de aprendizaje, que dificilmente seria pro-
nosticable. El lenguaje, de hecho, asegura la memoria de la expe-
riencia, en cuanto la connota con las categorias propias del cono-
cimiento: la realidad se refleja en las palabras y se revela en las

21 Tbid., p. 72.

” Rubén del Rosario, El espariol de América, Sharon, Conn., Troutman Press,

1970, p. 144.
% Amado Alonso,Estudios lingiiisticos, Madrid, Gredos, 1967, p. 61.  
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frases, en los periodos, en las expresiones que condicionan el com-

portamiento.

En la masa continua y amorfa que ofrecen la realidad y la experiencia los

hombres de cada idioma hanido rayando limites, destacando perfiles e im-

primiendo formas, no segun las cosas son (équién, Dios mio, sabe c6mo es

la realidad en sf misma?), sino procediendo con su interés vital, con las ex-

periencias acumuladas generaci6n tras generaci6n y conlas fantasfas y apeti-

tos que en esa organizacién interna delidiomahallan su expresi6n colectiva.

Toda nominaci6n es un conocimiento subjetivo. Las palabras no son sin mas

los nombres que proponemos

a

los objetosreales,ya de porsi y de antemano

delimitadose individualizados; son un modo dedividir, objetivar, delimitar y

coordinarla realidad.”4

La galaxia idiomdtica es un conjunto de palabras que la expe-

riencia individual asegura a la memoria colectiva como patrimonio

indispensable para su identificacion y habilitacion cognoscitiva. La

historia social aspira a sostener la empresa individual y comunita-

ria en el 4mbito cognoscitivo porque repropone constantementelos

resultados concretamente obtenidos en el comportamientoy enla

ética institucional. Como prueba, Max Leopold Wagnersostiene

que la multiplicidad lexical y fraseoldgica de una lengua como el

espanol de América no influye sustancialmente sobre la lengua es-

crita, que se mantiene anclada en su construcci6n conceptual.

Nell’ America spagnola avvennela frattura politica, non mai quella culturale.

Il fondo della lingua é sempre lo spagnolo popolaree la lingua della cultura

& lo spagnololetterario;si produsseroinfiltrazioni di elementilinguistici indi-

geni, si dimenticarono molte parole della lingua antica e si crearono vebaboll

e derivati nuovi, sulla struttura della lingua, cioé l’ossatura morfologica non

é cambiata.5

La unidadlingiiistica espafiola esté aseguradaporla ‘‘vision de

conjunto”’

a

la cuallas diferenciaciones expresivas hacen (aunque

polémicamente)referencia. ;

La contribucidn que aseguran las lenguas novehiculares cons-

tituye por tanto un elemento departicular relevancia sobre el pla-

no politico y social, porque aseguran una mayor correspondencia

4 Ibid., p. 63. 5

25 Max Leopold Wagner,Lingua

e

dialetti dell’America spagnola,Florencia, Edi-

zioni “‘Le lingue estere’’, 1949, p. 147.
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entre procesos expresivos y procesos decisionales. En concreto,
solo el pluralismolingtistico logra representar proporcionalmen-
te al numero de hablantes, a las selecciones y a las propensiones

institucionales adecuadas al metabolismo internacional. Un coor-
dinado sistema de relaciones expresivas refleja con mayor eficacia
las problematicas conexasconlas finalidades comunitarias. El esce-
nario internacional, a pesar de su compuesta unidad,esta destinado

a modificarse en las partes que lo componensegun uncriterio de
adecuaci6na los masaltos niveles del progresocivil y econdmico.

Aun cuando las modernastecnologias tiendan a uniformarlos c6di-
gos de comportamiento,las afinidadesdecisionalesse realizan en el

ambito de aquellas sociedades intermedias que son depositarias de

los recursos de la renovacion tambiénexpresiva. La informatizacién

del sistema de comunicaci6nno puedeprescindir delas peculiarida-
des propias de las comunidadessociales que lo adaptan,y por tanto

no puede estar vinculado rigidamente alos cddigos con los cuales

se explica. Es de suponer que también las convencionesinternacio-

nales se modifiquen segunlos impulsos que provienen de sectores a
menudonorelevantes del consorcio humano,pero que sean capa-
ces deincidir sobrela eficacia del circuito cognoscitivo general. En

el campocientifico y tecnoldgicoel éxito de las investigacionesolos
resultados delas aplicaciones practicas pueden ser conducidos por

los codigos convencionados, perola estructura cognoscitiva puede
respondera lassolicitudes de las diversas estructuras culturales.

Esuna €pocacaracterizada porla incidencia de los mass-media,
el condicionamiento f6nico de las palabras adquiererelievestales

que consigue modificar rapsddicamente el consenso de la opinién

publica. El sondeosustituye hasta cierto punto —yde cualquierfor-

ma siempre refutable— ala expresi6n explicita y consciente de las
elecciones y de las decisiones individuales. Lacrisis de la escritura

comporta la comprobacion continuade las Iineas de tendencia de

la opinion publica, quese perfila cada vez mas como unveredicto

incompleto e imperfecto, como un responso en espera de ser modi-
ficado. La incesanteinfluencia dela oracularidad deslegitima desde

su nacimiento cada manifestacion del pensamiento quenosea ca-

paz de modificarsein ifinere. La arbitrariedad del consenso es la

unica alternativa democratica al involuntario compromiso totaliza-
dor. En otros términos,la telefonia, la telecracia y todas aquellas

formas de extrinsecacion improvisada del pensamiento comprome-
ten la aseveratividad de la palabra, pero contextualmente reducen

el peligro de vincularla a un comportamiento quesea prejudiciable
de cada normadecivil convivencia.  
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El temor de queel exceso de fonesis respecto a la escritura fa-

cilite la adopcion de palabras extranjeras cuyo significado escape a
la mayorparte de las personasa las cuales se dirige esta justificado

porla inmediatez con la cual a menudoel publico esta dispuesto a

aceptar o rechazar proposiciones de las cuales no comprende per-

fectamenteel significado. Muchos neologismos, a menudo tomados

en préstamo de lenguas extranjeras, aparecen en la lengua hablada

de uso corriente con una rapidez tal que no permiten nila asimila-

cion ni el rechazo. El sondeo, que viene organizadoen tornoa las
reacciones quela astuta 0 inconsiderada improvisacion determina,

induce a menudo losactores politicos, econdmicosy sociales lle-

var a cabo verdaderas revoluciones copernicanas, en hechos de co-

herencia, conel fin de conseguirlos previstos resultados concretos.

La concreci6n contemporanea es una categoria de la factibilidad
que se armoniza conlas disposiciones que la misma consigue gene-

rar preventivamente sugestionandoal publicoal cualse dirige, co-

mo unasolucion a problematicassin alternativas. El sondeo reduce

el cuadro explicativo a los elementos opositores, ultimativos de una

elecciOn, y las palabras utilizadas para representarlo pierden pro-

gresivamentesusignificado inicial para asumir otro indeterminado,

polisémico. Cada persona interrogada termina por respondera las

preguntas de un sondeoconlas pretensionespropiasde la precarie-

dad. Por esta razon, la coherencialinguistica respecto del patrimo-

nio cultural que la expresa es la unica salvaguardia delpluralismo de

las ideas fundado sobre responsabilidad expresiva. Cuanto mas sea
capaz una personade expresarse en su lengua sobre problematicas

del mundo contemporancotanto mases responsable. La responsa-

bilidad, de hecho,se identifica con la conciencia de decir las propias

conviccionessin las falsedadesde las palabras o delos esloganes de

los cuales no llega a comprenderel alcance, sea bajo el perfil con-

ceptual, sea bajo elperfil practico.

La fragilidad de la expresidn en el mundo contemporaneo

esta sintonizada conla incertidumbre que mina desde los funda-

mentoscadacriterio de juicio y que compromete cualquiertentati-

va de legalizar en el tiempo real las convicciones que anteceden a

las normas. E!principio de legalidad se apropia al principio de la

incertidumbre segun una correlaciOn que es propia de las convul-
siones hist6ricas, de los periodos en los cuales, como dice Eugenio

Montale, el mundo parece cambiardepiel.

Octavio Paz, poeta y tedrico modernopor excelencia —afirma Graciela Palau

de Nemes— queya ha transferido al espacio sus preocupacionesartisticas y  
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metaffsicas, ha bautizado la poesia contempordneaconeltitulo de ‘‘poesfa en

movimiento’’. Apoyandonosensusideas, entendemosesta poesia como una

expresion de la modernidad en marchainterrogativa hacia el futuro ignoto,

pero infinito, hecho de tiempo muerto en el espacio vivo. En esta ‘‘muerte

sin fin’’ que esla vida, la poesia, al cerrar un ciclo y con él una bisqueda

de permanenciaenel tiempo,ha abierto otrociclo y, con él, una esperanza de

permanencia en el espacio. Comodijera Juan Ram6n en un poemarevivido

de “‘muerte y resurrecci6n’’: ‘‘engendrar mésiguales no nossigue,/ nossigue

una inesperada lengua./ Lengua de nuestro mitico mudarnos/ en primavera,

lengua/ de nuestro milagroso cumplimiento./ 4Una lengua de fuego,al fin de

poetas?26

La metamorfosis de la realidad comporta la aceptacidn de dos

acontecimientos consustanciales: la persistencia del escenario na-
tural, queel ingenio y el fervor humanostransformanenartificial, y

la mutabilidad del criterio con el cualel individuo indaga sobrelos

confines temporales del mismo. El desconcierto —o el dolor mani-
festado por César Vallejo— generadodetal consideracién promue-

ve un nuevotipo de solidaridad. El consorcio humanoseinterroga

sobre sus recursosy se predisponea poneren practica los acuerdos

que, primero alusivamente y después explicitamente, se propone
consolidar. La espectacularidad, a la cual cada manifestacidn del

pensamiento parece estar subyugada, probablemente constituyeel

peristilo o el antecedente de una “‘nuevaalianza’’ a la cual ofrecen
su adhesion, cada uno consu lengua,los grupossociales queaflo-

ran a la experiencia decisional después de haber superado todoslos

condicionamientos de la sociedad de consumo,de las desigualda-

des y de las incomprensiones ecuménicas. La terrorifica situacion
de la Babel de las lenguas, homologandose en una o mas lenguas

hegemoOnicas, es auspiciable que se concluya con un fracaso, que

permita a cada observadorde la realidad confiar su criterio de jui-
cio a unainteligente estrategia de la interaccion.

La tentacion débilmente anarquizante y destructiva se emancipa
de los lugares comunes, impuestosporla publicidad y la propagan-

da, para permitir a las palabras el volver a tener un peso especifi-
co,e infligir a la espectacularidad polifonica la adopcion de normas

correctivas delas expresionesperifrasticas privadas casi de sentido.
La tendencia a conferir al contenido de la comunicacion una for-
ma que tenga la dignidad exegética de una empresa colectiva que

26 Graciela Palau de Nemes,‘‘Dos singulares expresiones poéticas modernas de
muerte y resurrecciOn: Muertesin fin de José Gorostiza y Espacio de Juan Ramén

Jiménez’, en Actas del Tercer Congreso Internacional de Hispanistas, pp. 663-664.  
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remonta,en el caso del hemisferio de la lengua espanola, a la ge-

neracion del 98, que se preocupade superar el divorcio entre el
mundointelectual y el mundo obreroyde integrar el regionalismo

con el desarrollo econdémico. Tal iniciativa precede a las corrien-

tes de pensamiento que en la época contemporaneatienenfe en la

gestualidad yen la comunicacionparalinguistica interpersonal.

El ideal —escribe Fernando Payatos— consiste en encontrar el mayor nime-

ro posible de combinacionesrepetitivas de lenguaje, paralenguaje y kinésicay

llegar a formular una estilistica de nuestra expresividad, tantoa escalaindivi-

dual, comonacional, a base de lo que llamaremosestructura kinemorfémica

kinesintdctica, solas cada una de ellas 0 combinadas con los otros elemen-

tos del sistema comunicativo. Nose trate de hacer un diccionario de gestos

—términobastante vago, a no ser que lo adoptemos comovalido para todo

movimiento corporal expresivo— comonosetrate de hacer uno depalabras,

sino de estudiar este material en un contexto, no sdlo lingiistico, sino social.27

La espectacularidad de la expresidn comporta la revision

genética del pensamiento; y el convencimiento se explica en los

gestos que se configuran comolos instrumentos superativos de un
comin entendimiento intercurrente entre personas que no hablan

la mismalengua o que, hablandola, procuran no emplearla. La ale-

goria de los gestos encierra el estadio inicial de la palabra, pero

compendia también toda unaserie de fases intermedias entre las

sensaciones y el pensamiento expresado conpalabras.

Porello es dificil hablar de hablante, ya que se trata de hablante-actor, pues

consideradoel sistema comunicativo interpersonalensu totalidad, se actua,

no s6lo se habla, y decir que para adaptarse a una cultura hay que hablar

“perfectamente’’ el idioma,es falso. En nuestra propia cultura nos importa

cémose expresa unapersonaoralmentey porello la diferenciamos socialmen-

te, pero no damos menosimportancia a su conducta kinésica, y sabemos que

sin un vocabulario rico puede hacer buen papel como conversadora,gracias

a la expresividad de sus movimientos, lo que también nos revela su posicion

social, entre otros aspectos. Y esto, espero,justifica el que lo consideren tan

importante para nosotroslos hispanistas, pues nuestro hablante-actor extran-

jero habra de conocer el alcance semdntico de palabras, gestos, posturas y

actitudes comosignosculturales de valor simbdlico.*8

2 Fernando Poyatos,‘‘Paralingiifstica y Kinésica: para una teoria del sistema

comunicativo enel hablante espafol’’, en Actas del Tercer Congreso Internacional

de Hispanistas, pp. 733-734.

% Ibid., p. 734.
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El gesto introduce a la expresion verbal, pero puede nocoin-

cidir con ella. Los factores —de orden antropolégico, psicolégi-

co, sociol6gico— que concurrena dar relevanciaa tal dualismose

considera que puedanser regulados de modo quese vuelvan com-

plementarios entreellos. Las idiosincrasias, propias de la manifes-

tacidn gestual, puedenestar contenidas en ambitos paralinguisticos,

susceptibles de modificacién o de sublimacion en términos para-
digmaticamente representativos de las tendencias comunitarias.

Nodeja detenersu ironia que mientrasel antropGlogosigue estudiando minu-

ciosamentelas costumbressociales de tribus primitivas, muy pocosse ocupan,

con fines diddcticos, de lo que hacemoslos afortunados habitantes del mun-

do mascivilizado. Si se hicicra, como quisiera yo hacer entre la cultura de

Espana y la angloamericana,se evitarfan muchos malentendidosy... sc Ile-

garfa a unainterpretaci6nintercultural correcta, tanto através del contacto

personal comodesu literatura.”?

E! asi llamado nuevotribalismo es una forma pretextuosa de

conmensurar la portada dela cultura occidental frente a los desa-

fios de las otras culturas del planeta. Del resto, en el campodelas
artes figurativas, ya Braque y Picasso, en las primeras décadas de

este siglo, reproponenlos fotem delasllamadas sociedadesarcaicas

para la elaboraci6n estructural de la Europa de entreguerras. La

narrativa latinoamericanarefleja con gran intensidad esta confla-
gracion deltiempo que deritmicose vuelve arritmico. El tiempo se
convierte asi en unafase del ser que se acomodaa las contradiccio-

nes humanas.

E| tiempoes, en realidad —escribe Waldo Ross— el gran protagonista de las

novelas de Carpentier. El tiempo avanzao retrocedey va sufriendo diversas

transformaciones. Y en esos movimientos,los personajesvan,ellos mismos,

sufriendo la metamorfosis del tiempo, comosi una granola de la creacion di-

solviera sus almasy las arrastrara hacia playas lejanas e ignotas. El tiempo

incluso crea simbolos, dibujos, formas diversas en el ciclo de esa ola gigan-

tesca. Mackandal,el héroe de E/ reino de este mundo (1949), sufre sucesivas

metamorfosis hasta que la ola del tiempo lo hace perderse en el océanoinfi-

nito dela vida,all4, en un lugar remoto dondenollega Ia vista pero alcanza

la esperanza.*°

29 Ibid., p. 738.
30 Tbid., pp. 755-756.  
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La ampliacion del presente niega toda confianzaa la palabra,

que es testimonio de acontecimicntos que pucden escaparal ol-

vidofijandose en el pasado oen el futuro. La imponderabilidad

de la existencia individual en el anonimatocolectivo hace inescru-

table la individualizacion de las etimologias de las palabras que se

desmiembranenla cada vez menoseficaz reiteracidn. El ‘‘realismo

magico’’ de Carpentier convierte los simbolosde la experiencia mi-

lenariaala cotidianidad. ‘‘En la guerra del tiempo,enla luchaentre

extensiOn e intensidad, se van despertandolas energias del incons-

ciente y asi cl dinamismodel tiempolovallenando todo’’ 2!

LaUnica cosa que se presume que puedasobrevivir esla palabra,

a pesar de su congénita vulnerabilidad. El arcaismoy las innova-

ciones quizas puedan conferirle aquel dinamismoquela literatura

contemporaneapreconiza comoindispensable. Lainevitabilidad y

la conjetura hacenparte integrante de la palabra, continuamente en

vilo entre el primigenioafasico dela especie y su redencion dialogi-

ca, discursiva.

3! Ibid., p. 764.

 

 

 

LA COMUNIDAD DEPAISES
HISPANOAMERICANOS:

SU PRESENCIA INTERNACIONAL
Y EL PAPEL DEL IDIOMA ESPANOL

Por Daniel MooRE

INSTITUTO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS,

UNIVERSIDAD DE ESTOCOLMO

ARA LOS OPTIMISTAS HISTORICOS, el mundo actual, mas que estar

P atravesandoporuna profunda crisis, estaria mas bien transitan-

do, a saltos, hacia un cambio decivilizacion.

Dentro del actual proceso de creciente internacionalizacion

de las relaciones politicas, econdmicas y culturales, también los
““srandes idiomas’’ enfrentan nuevosretos y desafios, en especial
la pugnaentre ellos por la hegemonia mundial. De las mas de dos
mil lenguas actuales, muy pocas, solo cinco o seis, son verdadera-
mente idiomasinternacionales.

Aunqueno parece aventuradovaticinar que el omnipresentein-

glés, atin bien entradoel siglo xxi, seguira siendo la lingua franca
mundial, sobre todo en los camposdela ciencia, la tecnologia y los
negocios, se observan,sin embargo, cambiossignificativos en la in-
cidencia internacional de los demas idiomas.

Asi, el otrora poderoso prestigiado francés, el gran idioma de
la cultura y de la diplomacia, irremediablemente va perdiendote-

treno en la competencia mundial, pese a los denodados esfuerzos
franceses por defenderlo. El aleman, por su parte, que sufrid un
fuerte descensoenla posguerra,ha ido recuperandoterreno, sobre

todo en Europa.
En cuanto al rusoy al chino, lenguas maternas de muchos mi-

llones de personas, no han logradocrecersignificativamente fuera
de susfronteras nacionales.

El espanol, queya es la tercera lengua después del chino y del
inglés, es el idioma que mascrece a escala mundial. En unas pocas
décadas mascasi un 10% dela poblacion mundialtendra al espanol  
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como lengua materna. Las razones de este auge hay que buscarlas

en causashistdricas, demograficas, comercialesy culturales.

La hazana de Colon, pese al alto precio pagado por las

“‘minorias’’ étnicas que poblaban el continente, traspaso a lo que

seria la América Hispana lo mejor de Espana, la llamada “‘capa-

cidad de incluir’’. Esto es, ese talento espanolpara asimilar esa po-

licultura arabe,cristianayjudia, aptitud menoscabadaporla intole-

rancia de los Reyes Catdlicos y que, en cierto modo,se restaur6 en

la América hispana,al crearse en ella un centro de inclusion y de

cohabitaciondelo indigena,lo europeoy lo africano, que otorg6 a
la cultura mestiza latinoamericanay por ende al idioma espanol una

enormevitalidad.

Leamos a Neruda,en sus Memorias:

Todoesta en la palabra... Son antiquisimasy recientisimas... Qué buenalen-

gua heredamosde los conquistadorestorvos... Por donde pasaban quedaba

arrasadala tierra... Pero alos barbarosse les caian delas botas, de las barbas,

de los yelmos,de las herraduras, comopiedrecitas, las palabras luminosas que

se quedaron aquiresplandecientes... el idioma. Salimos perdiendo... Sali-

mos ganando... Sellevaron el oro y nos dejaronel oro... Se lo llevaron todo

y nos dejaron todo... Nos dejaronlas palabras.

Queel espanol brote hoy de tantas vertientes como paises

hispanohablantes haya, explica, en parte, su riqueza y dinamismo,

incorporando continuamente nuevas palabras, voces y acepciones
al léxico comun, surgidas en las canteras y regiones de esta gran

“‘multinacionalcultural’’.

La literatura latinoamericana, en especial la sensualidad poéti-

ca yritmica, lo real maravilloso y el realismo magico de los Garcia

Marquez, Vargas Llosa, Neruda, Mistral, Asturias, Guillén, Car-

pentier, Fuentes, Paz, Borges, Cortazar, Gallegos, Rulfo, Amado,

Roa Bastos, Donoso, Onetti, Benedetti, Galeano, Isabel Allen-

de, Laura Esquivel y tantos otros autores traducidos a cientos de

idiomas, ha contribuido a familiarizar al mundo entero conel ima-

ginario social y cultural latinoamericano. Lo mismovale parala li-

teratura propiamente espanola, de Cervantes a Cela. Agreguemos

el papel difusordel arte, la musica,los bailes y la gastronomia del

mundohispano.

También han contribuido a expandir el espanollas altas ta-
sas hist6ricas de crecimiento demografico en los paises de cultura
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hispano-cat6lica, en especial en aquellos sectores sociales sumergi-

dosen la pobreza y menosinfluidosporla secularizacidn y moderni-

zacion delas costumbres, dondeel nimerodehijos parece mds de-

terminadoporla voluntad divina que porla conveniencia humana.
Aunqueesas altas tasas histdricas de crecimiento demografico

han comenzadoa disminuir, las proyeccionesindican que los actua-

les 300 millones de hispanohablantes seran mas de 400 millones en

algunas décadas.
Si agregamosel mundolusitano-portugués,la cifra de los ibero-

hablantes subiré a mas de 600 millones, ya que solo Brasil bordea
hoy los 160 millones.

El espanoles ya la segunda lengua de los Estados Unidos, don-

de la presencia multiplicada de los hispanos, en especial chicanos,

mexicanos, cubanos, puertorriquenos, dominicanos, centroameri-

canos, etc., los lleva a constituirse en el mayor grupo étnico-cultural,

sobrepasando a los afroamericanos. De constituir hoy casi el 10%

de la poblacion,se prevé que los hispanos seran mas de 55 millones,

esto es, mas del 15% dela poblacion total norteamericanahaciael

ano 2020.

El creciente interés por estudiar espanol en Estados Unidosre-

sulta sorprendentesi se considera queel norteamericano medio to-

davia asocia esta lengua con la marginalidad y bajo status social de

la mayoria de los hispanos. Recordemos, de paso, que la presen-

cia de lo espanol esta adherida al paisaje norteamericano, donde

mas de mil quinientos rios, lagos, ciudades, pueblos y montanas

conservan el nombrecastellano con que fueron bautizados.

Muchos puristas o fundamentalistas del lenguaje se muestran

preocupados por “‘las consecuencias culturales contaminantes’’

que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canada,

pueda tener para México, en circunstancias que, como dijo Carlos

Fuentes, son los norteamericanoslos que deberian preocuparse por

quela influencia hispano-mexicanano resulte demasiadofuerte.

Si porlo general hoy se aceptanlas virtudes del mestizaje racial,

épor qué temerle tanto al mestizaje cultural 0 al idiomatico? En

palabras de Fernando Savater, “‘las culturas vivas siempre buscan

el mestizaje; el purismoes esterilizador’’. El rechazo indiscrimina-

do a todo neologismo o extranjerismo idiomatico es otra forma de

xenofobia.
La Real Academia Espanola de la Lengua hasido muyflexible

al incorporaral diccionario palabras 0 acepciones provenientes no

sdlo del espanollatinoamericano,sino aun vocablos derivadosdel  
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inglés, del francés e incluso vocesprovenientesde lenguas indigenas
comoel quechuao el guarani, el mapucheo el aymara.

Segiin Angel Rosenblat, todas las lenguas se han vuelto masre-

ceptivas, masinternacionales, no solo enla terminologiacientifica,

econoémica,politica y tecnoldégica,sino hasta en el repertorio gene-

ral de imagenes. Recordemos,por ejemplo,el éxito universal de la

imagendel “‘tigre de papel’, acunadaporlos chinos.

En el proceso de construccin europea,el espanol también tie-

ne un lugar importante. Resulta interesante destacar, por ejem-

plo, cémo los paises nordicos, en proceso de ingreso a la Unién
Econ6émica Europea, aunque mas cercanosdela cultura germano-

luterana, han ido descubriendo el mundo mediterraneo,el univer-

so latino-catdlico, en especial a Espafia. No olvidemos,de paso,el

papel del turismo masivo, tanto a Espana como a AméricaLatina,

comofactor de acercamiento,e inclusive la repercusi6ncultural de
los vuelos charters, fendmeno atin poco estudiado.

En el mundoescandinavo,enlos techos de Europa,el espanol

también goza de popularidad,no sdlo debido al descubrimiento cul-

tural nordico de Espana y de América Latina, sino porla politica
solidaria de acogida de refugiados en las décadas de 1970 y 1980,

cuandomas de 60 mil latinoamericanos Ilegaron a Suecia, 10 mil a

Noruega y otros tantos a Dinamarca.

La popularidad de la cultura hispanoamericana en el mundo

nordico ha contribuidoal auge del idioma espanol. Ello explica por

qué Suecia acabade elevarel espanol, en la ensefanza, a la cate-

goria de idioma ‘‘B’’, al mismonivel que el alemdny el francés. Es

creciente la cantidad de jévenes nérdicos que estudian espanol y

muchoslos que van a estudiar a Espana o a América Latina. En los

paises escandinavos se han iniciado también cursos universitarios

sobre “‘idioma, cultura y economiadelos paises hispanos’’.
La gran diaspora mundial de comunidades hispanas, disemina-

das désde Canada hasta Australia y con presencia en muchospaises

de Europa,Asia, Africa y Medio Oriente, también es un factor im-

portante de esta presencia cultural universal. Hasta en paises del

Lejano Oriente, como China, Corea, Taiwan o Japon,creceel in-

terés por cl espanol, producto, sobre todo, del dinamismoen las

relaciones econémicas, la emigracion y el turismo hacia los paises
hispanos de la CuencadelPacifico.

En suma,es hora de reconocerquela cultura hispanoamerica-

na ha alcanzado un dinamismoy una presencia internacional nada

despreciables y que este valioso patrimonio cultural ha contribuido
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al prestigio y vigencia mundial del idioma espanol. No es mera co-

incidencia que el Premio Nobelde Literatura recaiga cada vez con
mayorfrecuencia en creadores de habla hispana.

EI fin de la era de Franco y Salazar y el ingreso ibérico en la
comunidad europea, asi comoel avance en los procesos de demo-
cratizacion latinoamericana, han contribuido a dinamizar una me-
jor y mayor presencia mundial de la comunidad iberoamericana.

Europa ya no termina en los Pirineos y América Latina ya no es
la lejana, periférica y acomplejada region de antano, identificada,
principalmente, por su ex6tica flora, fauna y militares tropicales.
Esta constatacién deberia servir para superar ciertas manifestacio-
nes remanentes del ‘‘complejo herodiano’’, que nos colocaa priori

en inferioridad ante otras culturas.
En esa perspectiva, y para responderalinterés mundialpor lo

hispanoamericano,es hora de trazar una politica cultural concerta-

da, de vocaci6n global, coniniciativas a nivel mundial, reconociendo

que hoy, en muchaspartes del orbe,se estudia espanol o hay interés

por la cultura hispanoamericana, sin mayor apoyo de los propios
paises hispanos.

Dado que elidiomaconstituye el factor de mayor cohesi6n e
identidad, una de esasiniciativas podria ser la creacion de colegios
c institutos iberoamericanosenlas principales capitales y ciudades

del mundo,algosimilar a la vasta red mundial de colegios inter-

nacionales deltipo Alliance Frangaise, Deutsche Schule, Goethe

Institut, Scuola Italiana o los innumerables colegiose institutos in-
gleses y norteamericanos diseminados por el mundo. EIInstituto
Cervantes, creado en 1991 para la ensefanzay difusidn del espanol

en paises de otras lenguas, fue un primer pasopositivo.
Enla era dela globalizacion de las comunicaciones, es necesa-

rio un canalconjunto de televisién hispanoamericano, mejory di-
ferente que los actuales programasinternacionales detelevision de
Espaiiay de algunospaises latinoamericanos.

También tiene sentido fomentar un mayor intercambio estu-
diantil entre j6venesde diferentes culturas. El intercambio juvenil
y universitario a escala mundial es hoy muy dinamico, en especial
entre paises de Europa y Estados Unidos, pero exhibe un menordi-

namismocon paises de America Latina. El recién formulado Pro-
grama Andrés Bello de intercambio académico,una especie de ra-
mificaciOn latinoamericana del Programa Erasmus, ahora llamado

Socrates, apunta en esa direcci6n.

éPor qué no pensartambiénenla posibilidad de establecer una

red mundial de Casas de Cultura Hispanoamericanas? La Casa de  
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América de Madrid, creada en 1992, fue un paso precursor en ese
sentido.

Iniciativas conjuntas deeste tipo permitirian avanzaren la coor-
dinaci6n de las relaciones exteriores de la comunidad iberoameri-
cana, mejorando y abaratando la presencia internacional de esos
paises, presencia que hoy se asume en separadasestructuras di-
plomaticas y que a menudoseexpresaen débilesy costosasinicia-
tivasculturales nacionales.

Estas

u

otrasiniciativas similares tendrian una mayorincidencia
si los gobiernos de la Comunidad Tbero-Americana las incluyeran
en su agenday ayudaran a implementarlas.

Los hispanoamericanos debemos asumir, con fuerza y alegria,
la evidencia historica de que, desde el Mediterraneohasta el Pacffi-
co y desdelos Pirineos hasta la Cordillera de los Andes, en 500 aftos
de encuentros y desencuentros, de bisqueda, pugnay creaciOn, se
ha formado un inmenso,rico y variado espacio de humanidad,eco-
nomia y cultura que no halogrado hasta ahora tomar plena con-
ciencia de su promisoria realidad y de sus grandes potencialidades
y posibilidades.

  

VALORFILOSOFICO
DEL IDIOMA QUECHUA

Por Mario Me3{A HUAMAN

SOCIEDAD DE PENSAMIENTO ANDINO, LIMA

L QUECHUAES UNIDIOMAen vigencia en la América del Sur. Se
Ess y desarrollé con el hombre mismoenlosvallés interandi-
nos: alcanza su maximo desarrollo entrelos siglos xl y XVIII; pri-
mero con la hegemonia inka, luego con la conquista espanola, ya

que lleg6 a escribirse silabicamente, segin el alfabeto occidental.

Su desarrollo fue tal, que en la Universidad de Salamanca, Espana,

se creé la primera cétedra de quechua, posteriormente se crearia
también una catedra en la Universidad Mayor de San Marcos, en

Lima,Peru.
Despuésdel levantamiento de Thupa Amaru, a fines delsiglo

xviul, fue prohibidoelusooficial del quechua, y éste se torno des-
de entoncesel idioma dela poblacién analfabeta, economicamen-
te miserable y socialmente marginada. Consu oficializacin enla
década delos setenta del presentesiglo, es reivindicado, iniciando
nuevamente sulento desarrollo.

En la actualidad, los andinos creemos que el idioma nos va a
permitir encontrary afirmarnuestra identidad y autenticidad nacio-

nales primero, para luego encontrary afirmar nuestra autenticidad

e identidad continentales.
Este idioma, comoelsanscrito, el griego clasico yel latin, a cu-

yas estructuras es parecido,es creador de toda una gran cultura: la

cultura inka.

Precisiones

Denominamos América Andinaalterritorio situadohacia el oeste

de la América del Sur, surcadoporla Cordillera de los Andes, en-

tre las playas del OcéanoPacifico, porel oeste,y la ceja dela selva

amazonicaporeleste, entre los 10 grados delatitud norte, al nores-

te de Colombia,y los 36 gradoslatitud sur en la Republica de Chile,
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extendiéndoseal este hacia la provincia de Tucuman en Argentina

y a las republicas de Bolivia y Paraguay. Esta es el drea en la que
actualmente se habla el quechua.

Comoes del dominio general, la filosofia es aquel saber que

surgio en las colonias dela antigua Grecia, que se caracteriz6 por

la busquedadel saberracionaly universal. Alli el saber se torné en
racional por fundarse unica y exclusivamenteenla raz6n.

Mientras existan en el mundodiferencias culturales, diversos

grupos étnicos y distintas formas de ver el mundo,la filosofia no
sera universal. Advirtiendo que nuestra objecién no es una renun-

cia a la reflexion racional, proponemosunareflexidn desde nuestra

realidad de hombres concretos, que pertenecen a un continente, a

una cultura, tienen unavision propia del mundoy hablan un idioma

determinado,en nuestro caso el quechua.

Nuestra ponencia de ninguna manera quiere sostener que los

proximos congresosde filosofia sean en quechua. Nuestro propési-

to es que los paises tercermundistas como los de América Andina
puedanhacerreflexion filosofica en su idiomapropio, en su idioma
auténtico, en el lenguaje que exprese su cosmovisiOn.

Lospaises tercermundistas necesitamossalir del subdesarrollo,
no sdlo material, sino espiritual; es indispensable cultivarnos, me-

diantelasartes, las ciencias la filosofia; necesitamos, comosostie-

ne nuestro compatriota David Sobrevilla, ‘‘repensar el pensamiento

occidental’’ para luego hacer “‘lo nuestro’’, esto es, para hacer un

pensamiento propio; en este casoel ‘‘andino’’.

Un pensamiento propio no puedeconstruirse con ideas y con-

ceptos ajenos; necesitamos hacerreflexion con los conceptos, abs-

traidos de nuestro idioma.

La exigencia de unafilosofia propia

Para nosotros notenerfilosofia es carecer de contenido y sentido

de existencia, es no tener ideas fundamentales que orienten nuestra

cultura, es ser enajenado;en tal sentido hacemosnuestras las ideas

de pensadores latinoamericanos como Leopoldo Zea, Augusto Sa-

lazar Bondy, Francisco Mir6 Quesada, David Sobrevilla, entre los
mas importantes.

Leopoldo Zea fue uno de los primeros pensadores que enel
presente siglo hizo referenciaa la carencia latinoamericana de una
filosofia. Sostiene que:
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el latinoamericano se ha servido de ideas que le eran relativamente ajenas

para enfrentarsea su realidad: la ilustraci6n,el eclecticismo,elliberalismo,el

positivismoy en los Ultimosafios, el marxismo,el historicismoy el existencia-

lismo... la filosofia americana debe tener como centro al hombre americano,

O su esencia oO sus necesidades.!

EI reto planteadoporel mexicano Leopoldo Zea fue respondi-

do por el peruano Augusto Salazar Bondy, para quien

el proceso del pensamientofilos6fico hispanoamericano comienzaconla in-

troducci6n de las corrientes predominantes en la Espana de la €poca de la

conquista..., con la finalidad principal de formar a los sbditos del Nuevo

Mundode acuerdoconlasideasy los valores sancionadosporel Estado la

Iglesia... Esta (Ia filosofia) tiene asf el cardcter de un drbol trasplantado.?

Por su parte David Sobrevilla plantea hacerreflexion filos6fica
“desde nuestrasituacion peculiary a partir de nuestras necesidades
concretas’’.3

El cubano Pablo Guadarrama, enel III Congreso Nacional de
Filosofia realizado enla ciudad de Trujillo, Peru, sostuvo la ponen-
cia titulada ‘‘¢Por qué y para qué filosofar en Latinoamérica?’’.

Alli sostuvyo que debemoshacer filosofia ‘“‘porque los problemas
concretosdel ser latinoamericanolo exigeny, hasta el presente, las

filosoffas importadas no han dadorespuestas adecuadasa tales de-
mandas’’, que debiamosfilosofar, ‘‘para encontrartales respuestas
y vias de solucién que modifiquen progresivamentela situacion de
nuestros pueblos’.

Para nosotrosexiste en formaincuestionable el imperativo de

crear una filosofia en los paises tercermundistas en general y en
América Andina enparticular, porque la que actualmentese cultiva
no expresa nuestra cosmovisi6n y es incapaz deservir de fundamen-

to para sacara nuestropais o continente del subdesarrollo material

y espiritual en que se encuentra.
En mi continente y pais, comoen todoslos paises subdesarrolla-

dos, la filosofia que hacemoses casi siempreinformativa,repetitiva

o imitativa.

1 Leopoldo Zea,“En torno a una filosofia americana’’, Cuadernos Americanos

(México), vol. 3 (1942), pp. 63-78. Augusto Salazar Bondy hace menci6n a esta

cita en dExiste unafilosofia de nuestra América?, México, Siglo XX!, 1968, p. 1S:

2 Augusto Salazar Bondy,op.cit., p. 15.

3 David Sobrevilla, Repensandola tradicion nacionalI, Lima, Editorial Hipatia,

1968, p. XIII.  
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Métodosplanteadospara alcanzar nuestro préposito

D ESDE luego, encontrarel camino para hacerde nuestra reflexion

un pensamiento auténtico, no ha sido del todofacil. Asi por ejem-
plo Leopoldo Zea planteaba que al hacerla filosofia ‘‘unafilosofia

sin mas’’ ya estarfamos haciendo filosofia, ya que el mismo hecho

de practicarlafilosofia universal nos haria fildsofos y daria también
a nuestro continente la filosofia que necesita.

En cambio, la posici6n de otros pensadores como Salazar

Bondy, Mir6 Quesada, Vazquez, Sobrevilla, es distinta de la de Zea,

ya que nuestrafilosofia careceria del sello propio y sobre todo no
serviria de fundamento o de luz queoriente nuestra acciony refle-
xidn. El punto de partida y el caminoa seguir para entrar en este

mar inmensodelafilosofia propuesto por los pensadores mencio-
nados, es comosigue.

Segun Augusto Salazar Bondy, debemoshacerreflexi6nfilos6-
fica a partir de nuestro pensamiento ancestral, del pensamiento an-

dino prehispanico. Francisco Miré Quesada, porsu parte, admite la
existencia de una“‘filosofia sapiencial’’ a partir de la sabidurfa po-

pular,de la visidn que el hombretiene del cosmos,dela naturaleza,
y a partir del pensamiento quetiene de si mismo.

Juan Adolfo Vazquez,al tratar de la inexistencia de unafilosofia
argentina auténtica, sostenia que:

Lo importante es que la mayoria de las republicas latinoamericanas tienen

comotronco y columnavertebral de su historia una poblaci6n predominante-

mente autdctona y que para definir o caracterizar su esencia nacional puede

recurrir... a ingredientes culturales que en algunoscasos se remontana gran-

descivilizacionesclasicas prehispanicas...4

Porsu parte, David Sobrevilla propone

apropiarse del pensamientofilos6fico occidental. Someterlo a critica... y lue-

go de adquirir una familiaridad con él, replantear el pensamiento filos6fico,

teniendo en cuenta los mésaltos estandaresdel saber, pero al mismo tiempo

desde nuestra situaciOn peculiar y a partir de nuestras necesidades concretas.>

En el IV Congreso Nacional de Filosofia realizado en Arequi-
pa, Peru, este compatriota, después de sostener que noexiste ‘‘una

4 Juan Adolfo Vazquez, Antologtafilos6fica argentina delsiglo xx, BuenosAires,
Editorial Universitaria de BuenosAires, 1965, p. 14.

5 Ibid., p. XIU.  
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filosofia a la que podamosllamarinka’’, que no cualquier pueblo

puede tener un pensamientode orden filosGfico, admiti6 a nuestra
objecién, que el Tawantinsuyo (el Estado inka precolombino), no
era cualquier puebloy que los conceptosde su idioma bien podrian

servir como fundamentode unareflexi6n auténtica.
EIEstado inkaes el unico en el mundoenel que se practic6 una

planificaci6n propiamentedicha; graciasa ella y a los fundamentos
ideoldgicos en que el Estado se sustentaba alli habia quedado su-

perada —algo que ningunpueblo pudosuperarhasta el presente—

la satisfaccion de las necesidades primarias, a saber: alimentacion,

vestido, techo y trabajo.
Nosotros hacemosnuestro el planteamiento de todos aquellos

pensadores que nos han antecedido y han senaladoconprecisionel
camino a seguir, para alcanzar nuestro proposito; por nuestraparte,

nosotros hemosiniciado la reflexion en la forma que proponemos,
esto es, a través de los conceptos y-categorias filos6ficas que tiene
el idioma quechua. Presentamos una ponencia en quechuaen las
Conferencias de la Primera SemanaInternacional de Filosofia Cris-
tiana, ‘‘Filosofia cristiana y desarrollo del hombre’, publicadas en
el Peru.¢

Sustentamos otra ponencia en quechua, en el IV Congreso

Mundialde Filosofia Cristiana, ‘“‘Cultura y Filosofia Cristiana’ con
el tema: ‘‘Situacidn actual y destino de la cultura en América An-

dina’’, en noviembre de 1992.
Pero aqui viene la pregunta que posiblementetodoslos que no

conoceneste idioma se hacen.

éPueden todoslos idiomas del mundoserfilos6ficos?

Mis amigos, desde luego que no; éstos deben cumplir ciertos

requisitos indispensables. En primer lugar, deben ser capaces de

expresar por lo menoslos conceptos y categorias mas fundamenta-

les y universales, vale decir expresar las categorias filosOficas mas

generales. :

Entre los conceptos y términos a los que hacemosreferencia

deben estar: universo, mundo, causa, efecto, principio, funda-

mento, saber, ciencia, conocimiento, pensamiento, racionalidad,

sujeto, objeto, verdadero, falso, error, valor, perfecto, imperfec-

to, esencia, contingencia, existencia, concreto, abstracto, necesidad,

real, irreal, particular, universal.

6 Lima,Editorial Latina, 1992.  
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Para nosotros es posible hacerreflexion filos6fica en quechua
porque este idioma registra los conceptos arriba mencionados;
asi tenemos: universo, feqgse; mundo, pacha; causa, hamu; efecto,

ruru; principio, fundamento,teqgse; saber, ciencia, yachay; conoci-

miento,reqsiy; pensamiento,racionalidad, yuyay; sujeto, reqsiq; ob-
jeto, reqsisqa; verdadero, cheqaq;certeza,sut’i; falso, q’ollma; error,

panta; valor, chani; perfecto, kusa; esencia, kay; ser, kaq; existencia,
kashay; concreto,t’ala; abstracto, hage; necesidad, muchuy; univer-

sal, Muy, lapan; particular, wakin; belleza, voluntad,libertad, mu-
nay.

En el mundoandinoel concepto de pobreza no.significa care-

cer de bienes materiales 0 econémicos, sino no tener familia, hijos,
parientes, amigos, projimos.

Conclusién

Lafilosofia hecha por nosotrosdebeserla explicaci6n racional de
la realidad, hecha desde nuestra visidn del mundo, desde nuestros

marcos conceptuales, para resolver nuestros problemas continenta-
les, regionales y nacionales. Estafilosofia debe ser concebida y ex-

presada mediante los conceptos contenidos en nuestro propio len-

guaje;soloasi ella sera original y auténtica. Para tal efecto, Améri-

ca Andinatiene su idiomaoriginal y auténtico que cada vez recobra
mayorvitalidad y desarrollo.

Ental sentido proponemosqueellenguaje que otorguesello de

autenticidad regionaly continentala las filosofias hechas en Améri-
ca sean los idiomasaborigenes, en nuestro caso el quechua. Ya que
los conceptos contenidos enotros idiomas, por ejemplo, el griego
clasico, aleman,inglés o francés, expresardn siempre la cosmovision

y las necesidades de los mencionadospueblos y node los nuestros.

Hacemosextensiva nuestra peticion para que a todos los pue-

blos tercermundistas, no sdlo en lo econémico sino también en lo

cultural y espiritual, se les permita reflexionar en forma propia y
aut€ntica para dar a su existencia contenido y sentido y superarla

dependencia material y espiritual.

 
 

Entre

la lingiiistica

y la historia

Esta seccién fue preparada especialmente para Cuadernos Americanos
por la eminentelingijista argentina Maria Beatriz Fontanella de Wein-

berg, sorpresivamente desaparecida en plena madurez intelectual. Se

publica como muestrade algunas de las mas promisorias lineas de inves-

tigacién que se estdn desarrollandoenel drea, y como homenaje a una de
sus mas reconocidas representantes.  
 



  

  

LA EXTENSION DE LA VARIEDAD
ESTANDAR BONAERENSE

EN EL TERRITORIO ARGENTINO

Por Maria Beatriz FONTANELLA DE WEINBERG

CONICET-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR, ARGENTINA

N LOS CASOS EN QUE SURGE unavariedad estandar es habitual
Ebi se vaya produciendo una gradual extension de sus carac-

teristicas masalla de sus limites geograficos iniciales. En estos ca-
sos se produceel tipico proceso de sinécdoque, descrito por Joseph
(1982), por el cual un estandar se superponea otras variedades de
la lengua. Si bien Joseph se refiere en todo momentoal surgimien-

to de una lengua estandar y no de una variedad estandar —dado

que no habla de variedades estandar—,' el proceso es similar cuan-
do trabajamos con variedadeslingiiisticas, tal como se observa en
el caso que consideraremos: la extension de la variedad estandar
bonaerense? masalla de su regionde origen.

En este proceso de extension del estandar bonaerense que va-

mos a considerar coincidieron un conjunto de factores, entre los

cuales podemos mencionarel indudable prestigio de Buenos Ai-

res como centro politico y cultural del pais; la accion de la escuela,

quea lo largo defines delsiglo x1x y principios del xx extiende su
accion a todoel territorio nacional; y, ya avanzado nuestrosiglo, el
peso de los medios de comunicacion de masas,entre los que se des-
taca a partir de la década de 1930 la radio —que hasta 1955 cuenta
con grandes cadenasnacionales con centro en Buenos Aires— y, a

partir de 1950,la television, que tambiénlleva el habla bonaerense
a distintas regionesdel pais.

Para el andlisis de esta situaciGn, partiremos de la division del
espanol de la Argentina que realiza Berta Vidal de Battini (1964),

1 Sobre la diferencia entre variedad y lengua estandar, véase Ammon 1987.

2 Sobre la constituci6n de la variedad estandar bonaerense, véase entre otros

Fontanella de Weinberg 1987, 1992.
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quien distinguecincoregionesdialectales. Si bien esta clasificacion
mereceunaserie de reparos que hemos formulado oportunamente
(Fontanella de Weinberg 1992: 180),a losfines practicosde este tra-
bajo utilizaremosesa division ya clasica que consideralas siguientes
regiones: litoral (cuyo centro lingiiistico es Buenos Aires),? nordes-

te, noroeste, centro y Cuyo. La region litoral, como es obvio, com-
parte en términos generales los rasgos lingiiisticos bonaerenses y
podemossuponerque,porser la mas directamente en contacto con

BuenosAires, fue historicamente la que poseyO mayor numero de
rasgos similares al espanol bonaerense y la que mas rapidamente
adoptlas caracteristicas de la estandarizacion bonaerense en los

Tasgos en los que podiadiferir. Esto se ve corroboradoporlos estu-
dios hist6ricos realizados por Nélida Donni de Mirande (1988: 42),
que ponen de manifiesto queel espanolsantafesino, integrante de

la region litoral, era ya en la etapa colonial muy similar al espanol
bonaerense.

En cuantoa las otras regiones lingiiisticas, sus variedades tradi-
cionales presentan rasgos claramente diferentes del habla bonae-

rense. No obstante, en todas ellas se nota un avance de las ca-

racteristicas principales del espanol bonaerense, que pone de ma-
nifiesto que Buenos Aires ha actuado comocentro difusor y fue

generalizando fendmenos propios de su variedad estandar. A fin
de analizar este proceso, tomaremoslos dos rasgos mascaracteris-

ticos del espanol bonaerense —el yeismorehiladoy el voseo tipico
de la regi6n— y observaremossu avanceenlasdistintas regiones

linguisticas del pais.
Comoya hemossenalado en estudios previos (Fontanella de

Weinberg 1973 y 1987), el yeismo rehilado bonaerensedata de fines

del siglo xvi. No existen testimonios de esta realizaciOn en otras
regiones lingtisticas del pais hasta un siglo después, lo que permite
suponercon certeza que BuenosAires fue el centro de difusi6n de

esta innovacion.
La siguiente region en la quese senala la presencia de rehila-

miento es la noroeste y el primer testimonio pertenece al escritor

Paul Groussac: ‘‘La// se pronuncia casi comola g suave francesa,

esta pronunciacion es de Buenos Aires, Santiago y Tucuman,sin

ser la de Cordoba,a pesar de que es provincia intermedia’ (1882:
130-131).

5 En Ia clasificaci6n postulada por Vidal de Battini, la Patagonia esta incluida

en la regi6nlitoral. Esta inclusi6n merece objeciones que hemospuntualizado en

Fontanella de Weinberg 1992: 180.
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Dejaremosaqui deladola situacion de Santiago del Estero,ya
quesetrata de un rehilamiento sin yeismo, pues se emplea[Z] pa-
ra la realizacion de las formas que hist6ricamente tienen /// ‘Il’,
y [y] para las quetienen /y/ ‘y’, en un usosimilar al senalado para

zonas de Ecuadory que, al parecer, esta condicionado porel con-
tacto con el quechua.

Hacia mediadosde nuestro siglo, Vidal de Battini senala: ‘‘La
zona de yeismorehilado del norte... tiene como centroslas ciuda-
des de Tucumany Salta, y en cierta medida Jujuy (excepto zonasdel
sur y deloeste, en los limites con Catamarca), comarcasdel centro

y nordeste de Salta y sudeste de Jujuy’ (1964: 120).
Masrecientemente, Elena Rojas puntualiza la persistencia de

realizaciones no rehiladas en el interior de la provincia de Tu-

cuman: ‘‘Actualmente muchaspersonasdelos niveles sociolingtis-
ticos medio y bajo del interior de la Provincia [de Tucuman] pro-
nuncian de este modo[kajd] [jo] [jame]’’ (1985: 247). El hecho
de que sea un fendmeno basicamente urbano y aun hoy nototal-

mente extendido al dambito rural confirma que se trata de una ex-
pansiOn de la realizacién rehilada bonaerense que penetro en las
ciudades del noroeste en un tipico cambio de arriba hacia abajo.
Elena Rojas coincide conesta interpretacion ya que afirma,al re-

ferirse al surgimiento del fendmeno en Tucuman,que “‘es posible
que enesto hayaincidido el mayorcontacto que se establece conla

Capital Federal[a fines del siglo pasado]’’.
Enla regidncentral, cuyo eje es Cordoba,la situaci6n parece ser

similar, aunqueel procesoes posterior, lo que se observa tanto por

el testimonio de Groussac, queafirma claramente quela /y/ aun no
era rehiladaalli a fines del siglo pasado, comoporel hecho de que
la penetraci6n geogrdfica y social es mucho menor.Vidal de Battini
afirma al respecto:

Enla ciudad de Cérdoba y en su zonaserranade turismo,porlas frecuentes

comunicaciones con BuenosAiresy porla influencia y permanencia de por-

tefios, se ha propagadoel yefsmorehilado, pero prevalece el yeismo regional

[no rehilado]en la gran masadela poblacion (1964: 120).

Unasituaci6n mucho masconservadora atin del yeismo nore-

hilado encontramos en la regién cuyana —al igual que en las pro-

vincias de La Rioja y Catamarca—,en las que todavia hoy predo-

minan ampliamentelasrealizaciones sin rehilamiento, aunque éste

avanza, sin duda,entrelos hablantes urbanoscultos. Berta Vidal de

Battini describia del siguiente modola situaci6n tres décadasatras:  
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Mendoza,San Juan (con excepci6n de una zona del extremonorte), San Luis,

Cérdoba (con excepcién de una zona del sudeste), La Rioja y Catamarca (con

excepcidn de comarcasdel oeste)... En esta regi6n es generalla igualaci6n

de JJ, y y con el sonidodela y [y]. En algunos lugares la pronunciaci6n deesta

y es muy débil y cae ante i 0 e, en algunas palabras (1964: 120-121).

Y agrega:

Por razones semejantes —influencia del Litoral— el yeismo rehiladose obser-

va en ciertas personasde las capitales de provincias, como en Mendoza,pero

sigue dominandoenla poblaci6n nativa el yeismo del interior [no rehilado]

(1964: 120).

Enel caso de la ciudad de Mendoza,estas realizaciones rehila-

das han avanzado notoriamente en los ultimos anos en los hablan-

tes de los grupos medio-altos, segin he observado personalmente
en 1993, de tal modo que muchosdeestos hablantes varian perma-
nentementeentre [y]y [Z].

Por ultimo, en la regi6n no yeista por excelencia, la del nor-

deste, donde la distincion de /y/ y /A/ ha sido siempre caracteristica
(Gandolfo 1962, Vidal de Battini 1964, Donni de Mirande 1972), ha
avanzadoenlos ultimos anos tanto la confusi6n de ambos fonemas
comolasrealizaciones rehiladas[Z], en lugar de la tradicional afri-
cada norehilada[y], tal como ha puesto de manifiesto en un estudio

reciente Inés Abadia de Quant, quien afirma:

Resulta asi evidente que desde las fechas de las mencionadasinvestigaciones,

1962-1972, se han producido innovaciones que afectan la primitiva oposi-

ci6n /A/-/y/ debido a la deslateralizacién de /} /y al avance de [Z] en posici6n

intervocdlica (1988: 11).

Detal modo,mas del 50% delos hablantes correntinos varones

de 18 a 30 anos confunden ambos fonemas, mientras queeltotal de

hablantes de ese grupo de edad presenta también un nivel dereali-

zaciones rehiladas por encima del 50% (Abadia de Quant 1988).
También Inés de Abadia considera comoelfactor decisivo en

este proceso el influjo bonaerense: ‘‘E] uso de la variante [-z-]
en el proceso, indicaria que en la mencionada tendencia ha influi-

do de manera decisiva a través de los medios de comunicacion,el

modelo porteno (1988: 23).
Y aclara, en otro trabajo (Abadia de Quant 1990: 103), refirién-

dose en generalal avance de la norma portena:
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Esta unidad diatépica [de la regidn nordeste] se quiebra en las ultimas déca-

das por ciertos factores que, en general, actian en compleja interrelacin.

Se trata por orden de importancia, de la insercidn del modelo porteno a

través de los medios de comunicacién y del asentamiento —condicionado

geogrdficamente— de hablantesprovenientesdellitoral sur, portenos, santa-

fesinos, rosarinos, que participan de una variedad lingiifstica comun... dela

retracci6n en todoslos niveles del guarani, la accidn niveladora dela escue-

la, y por ultimo la movilizaci6n temporaria de nativos del norte hacia centros

geogrdficos del sur.

Si echamosuna mirada de conjuntoa la situacion,resulta indu-
dableelinflujo de la variedad estandar bonaerenseenla extension
del yeismo rehilado que se ha estado operando entodaslas regio-
nes del pais. En ese aspecto debemosdistinguir las ciudades de

Tucumany Salta, que son las que mas tempranamentesufrierones-

te influjo, luego Cordobay finalmentela llamadaporBattini region

del yeismono rehilado delinterior, que comprende centralmente
Cuyo,en ese orden. También debeincluirse la region del nordeste,

en la queenlas ciudades de Resistencia y Corrientes, por un lado,

se esta perdiendola oposicion /A//y/, mientras que, por otro, en la

realizacion de /y/ estan avanzandolas variantes rehiladas.

Con respecto al voseo,el proceso de avance de las formas ca-

racteristicas del espanol bonaerensesobrelas otras regiones es tam-

bién indudable.
El espafiol bonaerense ocupé unaposicion claramente inno-

vadora en el desarrollo del voseo. En el siglo xvien la region

bonaerense habia mezclas generalizadasde los paradigmasde tuteo

y voseo —con abundancia de formas verbales diptongadas—, y ha-

cia fines de ese siglo parece irse conformandounsistema pronomi-

nal similar al del voseo moderno. En la primera mitad delsiglo xix

en el habla culta bonaerense predomina un uso pronominalsimilar

al actual, aunque con alternancia de ## y vos para sujeto, mientras

quelas formasverbales usuales sonlas de tuteo. Enla segunda mi-

tad de esesiglo, en cambio,se imponeyael sistema actual de voseo

con el paradigmapronominalvos/vos/te/tu,tuyo acompanado de for-

mas verbales monoptongadasdeltipo vos cantds, tenés, partis, sos.

El espafiol de Tucumdn,quees elotro caso estudiado hist6rica-

menteen detalle, es mucho mas conservadorenlos usos de segunda

personasingular. Para comenzar, las mezclas paradigmaticas, que

son el primer paso haciala constituci6n de lossistemas de voseo mo-

derno, no se observan en Tucumanhastael siglo x1x, segin senala   
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Elena Rojas: ‘‘En los documentosdelos siglos xvi al xvii registra-

mosen funcion de nucleo del sujeto, un inico pronombre expreso
vos parasingular y plural, tanto para el tratamiento solemne como
intimo’’ (1985: 277).

Y aclara a continuacion que el paradigma pronominalutiliza-

do es siempre el etimologico mientras que las formas verbales son
regularmente las de voseo diptongado: perdondis, posedis, gocéis,

sois. En el siglo xix, en cambio —cuandoenel espanol bonaerense

ya existen paradigmas voseantes claramente definidos—, encuen-
tra una vacilacion generalizada entre usos voseantes y tuteantes, en

que alternan “i + verbo tuteante, mi + verbo voseante, vos + verbo

voseante y vos + verbo tuteante: ti eres, i tratd, vos sos, vos sabes.

En el paradigma pronominal tambiénalternanlas formas, de modo

que en un mismotexto pueden encontrarse tu-vuestro y te-os.

Ya en nuestrosiglo, mientrasen la regionlitoral y en el nordes-

te se halla ampliamente generalizado el paradigma voseante que

hemossenalado comocaracteristico del espafiol bonaerense de la

segunda mitad del siglo xix, en las tres regiones mediterrdneas del

pais —noroeste, centro y Cuyo— lasituacién es mucho mas com-

pleja, pues hay unaintrincada coexistencia de formas condicionadas

socialmente. Berta Vidal de Battini describe de este modola situa-
cidn existente hacia mediadosdelsiglo xx:

En la regiOncentral-cuyana-noroeste, en lugar de vos comés se dice vos comis;

entre los muy rusticos se oye, en forma discontinua, y con tendencia a per-

derse, vos cantdis, vos coméis, vos sois. Entre personas de cultura de todo el

Pais se oye: vos cantas, vos comes, vos vives, vos eres; son las formas verbales

corrientes en todaslas clases sociales de Santiago del Estero (1964: 164-165).

Si bien la redaccion no es muy clara, debemos sefalar que las

formasdel tipo de vos cantas, vos comes, etc., s6lo se encontraban

entre la gente de cultura de las regiones mediterraneas, ya que, co-

mo hemosindicado,en la region litoral y nordeste el paradigma que
le es caracteristico es practicamente el unico.‘

Sintetizando,en la region mediterranea, la formacaracteristica

para segunda conjugacion en el habla popular era hasta hace unos

anosla forma en és, por lo que muchasdescripciones la daban como

4 Maria Isabel Siracusa (1972), que estudi6 el voseo utilizado en la normaculta

portefia, encontré unuso infimo de vos cantas, vos tienes, vos partes. S6lo entre los

hablantes mayores de 55 afios de esa €poca hall6 un 7% deestos casos, conserva-

ci6n, sin duda,de usos similares, que sefialamos parael siglo XIX.
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general. Asi, Rona (1967: 82), senala queel voseo en-is ‘‘domina

hoy en toda la regién andina y mediterranea de ese pais [Argenti-

naJ’’. A estas formas se agregabaya, en total decadencia,el uso de

voseo diptongado (vos cantdis) en el ambito rural y, por ultimo,la

combinacidn vos + formasverbales tuteantes (vos cantas) entre los

habitantes mascultos.
Sin embargo, a la complejidad existente en la descripcion que

estamosrealizando, se suma un dato mas:la introduccion enla re-

gidn mediterraneadelas formastipicas del espanol bonaerense que

ya hacia la década de 1960 se encontraban en franco avance,tal

comosefiala Vidal de Battini: ‘‘las formas del Litoral son las que

tienden a incorporarse en todoel pais’’ (1964: 164).

Este avancehasido notable enlas ultimas décadas, ya que en

el 4mbito urbano se oyen muchisimo las formas caracteristicas del

espanol bonaerense —cantds, temés, partis— en todos los niveles

socioeducacionales y aun en el habla rural se nota un progreso de

las mismas.

Asi, en un estudio sobre el habla rural mendocina, Liliana Cubo

de Severino (1990) encontré quepara la segunda persona desingu-

lar junto a un 63% de formasen -is (acordes con el uso tradicional

en la region) hay un 42% [sic] de formasen -és.' En cuanto a las for-

masdiptongadas,la autora nolas encontré en el habla rural actual,

aunquesi aparecenenrelatosorales de la region recogidos por un

antrop6logo y publicados en 1967 (Draghi Lucero 1967,cit. en Cu-

bo de Severino 1990). Cubo de Severino afirma que para confirmar

este uso ‘‘consultamos a algunos informantes rurales que senala-

ban que lo habfan ofdo en boca de ‘viejos de muy mucha edad’, o

sea que, en la diacronia subjetiva del hablante, es un uso que ha

perdido vigencia’’ (Cubo de Severino 1990: 95). :

El cuadro que se desprende de estos datos —desplazamiento

total de formasdiptongadas y unasituaci6ncasi equilibrada, aun en

el habla rural, entre la formatradicional en -is y la habitualmente

considerada caracteristica del habla bonaerense en -és—, a lo que

hay que agregar un retroceso del uso culto vos + verbo tuteante,

poneen evidencia que en todoslos casos, aun en el habla campesina,

la forma estandar bonaerenseva ganandoterreno notoriamente.

5 Aparentemente hay unaerrata en los porcentajes pues el total no suma 100.

Sin embargo, considerandocualquiera de los dos porcentajes (63% de las formas

en -is 0 42% delas en -és) el avance de estas Ultimas es muy claro,si consideramos

quela formaregionales la otra.  
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Comoconclusion, podemosafirmar que el avance producido en

el mas destacado rasgo fonolégicoy en el principal fen6meno mor-
foldgico del espanol bonaerense muestra claramente la extension
de esta variedad estandaral resto del territorio argentino. A estos

dos casos se agregan otros de menorrelevancia en ambos compo-

nentes linguisticos y distintos fendmenosreferidosa otros niveles,
tales comoellexical o el suprasegmental.

En cuanto al léxico —si bien no contamos con estudios es-
pecificos— no hay ninguna duda de que BuenosAires actta co-

mo gran centro impulsor de incorporacionléxica a nivel nacional,
mientras que en el caso de la entonaci6n, baste seqalar que la em-
pleada en los medios de comunicacidn de todo elpais es de tipo
bonaerense.

Consideramos, pues, que estamos ante un importante proceso

de superposicion de una variedadestandar, que corroborala impor-
tancia de BuenosAires comocentro de estandarizacion.‘
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ESPANOL PARAGUAYO
Y GUARANI CRIOLLO: UN ESPACIO PARA

LA CONVERGENCIA LINGUISTICA

Por German DE GRANDA

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, ESPANA

le. DECADA QUE COMENZO EN1970 puede considerarse, para el 4m-
bito de teorizacionrelacionado conel contacto de lenguas, co-

moel periodoinicial del desarrollo y aplicacién de un nuevo,y extre-
madamentefértil, instrumento conceptualde andlisis en este campo
de investigacion. Merefiero al concepto de convergencia lingiiistica,
entendiendo comotal! a un conjunto de procesos pluridirecciona-
les, aunqueparalelos en su sentido teleolégico, que conducenal de-
sarrollo de estructuras gramaticales hom6logas en lenguas que han
estado ensituacion de intenso contacto durante segmentos tempo-
rales prolongados.

Comoes sabido, dicho concepto te6rico fue propuestoinicial-
mente por J. J. Gumperz y R. Wilson? comoresultado de su anéli-
sis de la peculiarsituaci6n plurilingiie existente en Kupwar (India),

‘En mitrabajo “‘Interferencia y convergencia linguisticas e isogramatismo am-
plio en el espaol paraguayo’’ incluido ahora en German de Granda, Espanol de
América, espariolde Africa y hablas criollas hispanicas. Cambios, contactos y contex-
tos, Madrid, Gredos, 1994, pp. 314-336, he propuesto un contenido significativo
diferente (‘‘desarrollo, por contacto, en una lengua dada de Tasgos estructurales
que, a diferencia de lo que ocurre enla interferencia, son gramaticales en ella’’)
para el concepto de convergencia. Dadala indole (no forzosamente especializada
€nla teorizaciOn técnica referida al ambito de la investigacién sobre el contacto
lingufstico) del publico al queel presente trabajo va dedicado,he preferido,en es-
te caso,utilizarel significado atribuido

a

la designaci6n convergencia por Gumperz
y Wilson en su monografia mencionadaenla nota siguiente, que es ampliamente
conocidaporla totalidad deloslingiiistas.

2 En “‘Convergence and creolization: a case from Indo-Aryan/Dravidian bor-
der’’, en Dell H. Hymes,ed., Pidginization and creolization of languages, Cambrid-
ge, Cambridge University Press, 1971, pp. 151-167.
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en cuya 4rea geografica varias lenguas (dravidicas unas e indo-
europeasotrasy porlo tanto, muy diferentes entresi originalmente)

hanllegado, comoresultadode unlargo, amplio y profundo contac-

to mutuo,a la produccionde estructuras gramaticales ampliamente
similares e isomorficas? en todasellas.

La utilidad de esta herramienta de andlisis para el examen de
diferentes casos de coexistencia de lenguas ha sido comprobadare-

petidamente en zonas geograficas muy alejadas de la considerada

por Gumperzy Wilson,‘ lo que hapermitido su incorporacién,ple-

na, alos modelosgenerales que,en afios recientes, se han elaborado

parala consideracionteGrica totalizadora de los procesos de cambio
originadosensituaciones de contactolingiiistico.’

Debe,porcierto,resaltarse el hecho de que uno delos ejemplos

masnotables de convergencia linguistica, por su extensidn diat6pi-

ca y dimensionestructural, se ha producidoen el rea suramericana
y, mas concretamente,en los territorios andinos. Aludo, de modo

especifico, a la relacion existente entre las familiaslingiifsticas que-
chua y aru o aimara,‘ cuyas similitudes estructurales, evidentes en

sus diferentes niveles gramaticales, han pasado en los tltimos de-

cenios, de ser consideradas como consecuencia deunapreexistente

entidad lingiistica comun (quechumara)’a ser,porel contrario, en-

focadas comoresultados de amplios procesos de convergencia des-

arrollados durante un prolongado periodo temporal de intenso y

3 Sobre este concepto véase mi trabajo mencionadoen Ia nota1.

4 Véanse,en especial, en este sentido, V. J. Rozenczveijg, Linguistic interferen-

ce and convergent change, La Haya, 1976, y Zbigniew Golab, ‘‘Some Arumanian-

Macedonian isogrammatisms and the social background of their development’,
Word, 15 (1959), pp. 415-435. En amboscasosse trata de zonasbalcdnicas.

> Cf, por ejemplo, René Appel y Pieter Muysken Language contact and bilin-

gualism, Londres, Edward Arnold, 1987; Ilse Lehiste, Lectures on language contact,

Cambridge, Mass., MIT, 1988 y sobre todo Sarah G. Thomason y Terence Kaufman,

Languagecontact, creolization andgenetic linguistics, Berkeley-Londres, University
of California Press, 1988.

© Acepto la sugerencia, hecha recientemente por Rodolfo Cerr6n-Palomino,

de que puede (y debe) reemplazarsela designacidn de la denominada hasta ahora

familia lingtifstica jagi (Hardmann) 0 aru (Torero) porla familia aimara. Véase
el trabajo del autor ‘‘Quechuistica y aimaristica: una propuesta terminolégica’’,

Signo y Sena (BuenosAires), 3, 1994, pp. 19-53.

7Cf. Carolyn Orr y R. Longracre, ‘‘Proto-Quechumaran’’, Language, 44

(1968), pp. 528-555 y también (en cierto sentido, al menos) ThomasT.Bittner,

Las lenguas de los Andes Centrales, Madrid, 1983.  



 

202 Germande Granda

amplio contacto entre ambasfamilias lingiisticas, independientes
originalmenteentresi.§

En apariencia, sobre todopara la mirada de un observador no

especializado en el tema, el concepto de convergencialingiiistica
no podria, por el contrario, ser aplicado los resultados de la mul-

tisecular convivencia delas lenguas guaraniy espanola enterritorio

paraguayo.
El desprevenido lector de una monografia como la de Max L.

Wagner? que, a pesar de su antigtiedad sigue conservando su re-

levancia tedrica —en algunos aspectos— hasta hoy, podria sentir-
se inclinado a considerar comoindiscutible la afirmacion del autor

germanoen el sentido de que el guarani paraguayo es un ejemplo

notorio no solo de resistencia ante la lengua espanola colonizado-
ra sino también, y sobre todo, de ‘‘incontaminaci6n’’ y persisten-
cia estructural respecto del influjo de esta ultima. Lo que, en una

consideraciOn superficial, podria considerarse apoyado porel gran
numero de monografias que en los ultimos decenios se han venido
ocupando, con enfoques diversos en su fundamentacion empirica

pero coincidiendoen sudireccionalidad, de la transferencia de ras-

gos del guaranial espanoldel area paraguaya."”
Todopareceria a primeravista indicar, pues, que,en lo que res-

pecta a la coexistencia de estas dos lenguas en la zona geografica

mencionada,se habria desarrollado, unidireccionalmente, un pro-

fundo proceso de influencia del guaranisobre el espanol no acom-
panado, de modoparalelo, porotro, de sentido contrario, que tu-

8 Véansesobreel tema principalmente Rodolfo Cerr6n-Palomino,‘‘El proble-

ma dela relaci6n quechua-aru: estadoactual’’, Lexis (Lima), 6 (1982), pp. 213-

242 y Lingiiistica quechua, Cuzco, 1987 (capitulo 11); B. Mannheim, ‘‘Contact and
Quechua- external genetic relationships’’, en H. Kleiny L. Stark, eds., SouthAme-

rican Indian Languages: retrospect and prospect, Austin, 1985, pp. 644-688 y W. E

H.Adelaar, ‘‘La relacién quechua-aru: perspectivas para la separaci6n del léxi-
co’’, en Revista Andina (Cuzco), 4 (1986), pp. 370-436. También M. Hardmann,

“Aymara and Quechua: languagesin contact’, en el volumencitado editado por

H. Klein y L. Stark, pp. 617-643.

° El espanol de Américay ellatin vulgar, Buenos Aires, 1924, p. 46.
10 Véanse, entre otros trabajos, Beatriz Usher de Herreros,‘‘Castellano para-

guayo. Notaspara una gramatica contrastiva castellano-guaranf’’, SuplementoAn-

tropologico (Asunci6n, Universidad Catélica), 11 (1976), pp. 29-123; Inés Abadia

de Quanty J. M.Irigoyen, Interferencia guarant en la morfosintaxis y léxico det es-
panol substandard de Resistencia, Resistencia, Republica Argentina, 1980; N. Kri-

voshein de Canese y Germén Corvaldn, El espanol del Paraguay en contacto con

el guarani, Asunci6n, 1987, y German de Granda,Sociedad, historia y lengua en el

Paraguay, Bogota,Instituto Caro y Cuervo, 1988.  
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viera el guarani como lengua objeto y el epanol comoestructura

referencial.
Si esto fuera asi noseria factible, ciertamente, aplicar a losre-

sultados de la situacidn de contacto lingiistico espanol-guaranila
consideraci6n de fendmenosderivadosde un proceso de convergen-
cia lingiiistica ya que, comose admite desdela fecha de publicacion
del estudio mencionado de Gumperz y Wilson, paraello es preciso
quelos rasgos en cuestidn resulten de la accion de tendencias de
cambio originadas, de modo simultaneo,por transferencia desde y

hacia cada unadelas lenguas implicadasenla situacion de contacto
quese estudia y no, exclusivamente, desde una deellas hacia la o

las demas.
Talno es, sin embargo,la realidad de los hechos generadosen el

d4rea paraguayaporla larga convivencia en ella (desde la primera

mitad del siglo xvi hasta la actualidad) de las lenguas espanola y

guarani. La fisonomia que los mismos presentan en su dimension

genética es, por el contrario, similar a la que es hoy postulable,

como hemosvisto, en cuanto a la modalidad de relacién existen-

te, histéricamente,entre las familias lingiiisticas quechuay aimara.

Es decir, una situacidn de convergencia progresiva hacia estructuras

gramaticales isomorficas como resultado de transferencias, mutuas

y bidireccionales, entre las mismas. Aunque,desde luego, es pre-

ciso reconocer que los resultados de la convergencia linguistica

quechua-aimarahansido mas profundos y amplios que aquellos a

que hadadolugarel procesoparalelo, pero de intensidad masre-

ducida, que tuvo lugaren el 4rea paraguayaentre el espanollocal y

el guaranicriollo.
‘En efecto, si, como hemosafirmado anteriormente, son bien

conocidos(incluso para los no especialistas) los numerososy rele-

vantes fendmenosde transferencia que se han dado enelespanol

paraguayoa partirdelas estructuraslingiiisticas del guarania través

de una bibliografia sobre el tema que ha ido incrementandose en

los Ultimos afios de modo muynotable," no ha ocurrido lo mismo,

lamentablemente, con los datos que demuestran, del mismo modo

aunque ensentido contrario, la existencia, innegable, de una im-

11 Véanselos trabajos mencionadosenla nota 10 y, con cardcter exhaustivo en

lo que se refiere al 4rea paraguaya (noasi, logicamente, a las zonas argentina y

boliviana en que tambiénse utiliza el guarani), German de Granda, ‘“‘Bibliografia

sobre el espafolen el Paraguay’, en el volumendel autor mencionadoenla nota

1, pp. 383-398.
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portante y altamente significativa cantidad de transferencias que,

originadasenla presion delas estructuras del espanolsobre el gua-
rani paraguayo, han penetrado en dicho codigo de comunicacién

extendiéndose porla practica totalidad de susniveles linguisticos.

Peroello no implica, logicamente, que este ultimo proceso, aun-

que desconocido (0 casi) para la mayorparte delos lingtiistas no

especializados en el ambito especifico de las lenguas indoamerica-
nas y con mas razon aunporel publico culto en general, no exista o

sea de escasa importancia y, porlo tanto, de interés cientifico muy
restringido.

Asi en 1980 uno de los mejores conocedores del guarani para-

guayo en sus diferentes modalidades,” el padre Bartomeu Melia,
afirmaba, con plena razon, que

la entrada del castellano no logr6 sustituir al guarani en el Paraguay pero lo

transform6 internamentenosolo hispanizandosuléxico, sino tambiénhispa-

nizandosus categorias gramaticales. Para fines delsiglo XvilI, el guaranicrio-

ilo era una nuevarealidad linguistica respecto al guaran{ propiamente indige-

na del momento del contacto y del que sobrevivia en las comunidadestribales

apenascontactadas.!>

Mientras que coincidentemente, en el mismo ao, yo mismo

ponia derelieve que:

Este hecho[la adopcion porel guarani de un gran numero de elementos mor-

foldgicos de origen espafiol], sumado a los abundantes casos de interferencia

sintdctica tanto del guaranfsobre el castellano como del castellano sobre el

guaran{en el Paraguay, a los préstamosléxicos, también originados en cada

una delas dos lenguasdelpais y recibidos, a la vez, por ambas y a fendmenos

paralelos en el nivel fonético, obliga a replantear a fondo el concepto tradi-

cional, inadecuado porsimplista, que considera al espanol paraguayo como

lengua exclusivamenteinterferida y al guarani comolengua interferente. Pa-

rece mas acertado postular, como hetenido la oportunidad de exponeren otra

ocasi6n, la producci6n, en territorio paraguayo, de interferencias mutuas, bi-

2 Guarani paraguayo 0 criollo, guarani jesuitico o misionero y guaran{tribal;

véanse,sobre el tema, las paginas 38-42 de mi libro citado en Ultimo lugar, en la

nota 10.

B “74 entrada del castellano en el guaranf del peu en R. Werner, ed.,
Sprachk kte. Zur g itigen Beeinft ischer und nicht-r ischer

Sprachen, Tubinga, 1980, pp. 151-180, texto. recogido ahora en el volumen del

autor, Elguarant conquistadoy reducido. Ensayosde etnohistoria, 2a. ed., Asuncién,
1988, pp. 240-241  
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polares, entre ambosc6digoslingiifsticos segtin condicionamientoshistéricos

y socioldgicos que ain no han sido completa ni correctamente valorados en

sus caracteristicas concretas. 4

Y, porsu parte, tanto Marcos Augusto Morinigo,'5 como en me-

nor escala Antonio Tovar,'* venian facilitando, coincidentemente
con estos puntosde vista y desde diversos pero paralelos enfoques,

los fundamentos empiricos de quelas afirmaciones anteriores care-
cen, resenando(si bien para audiencias, me temo,escasas) algunos

de los rasgos del guarani paraguayo que procedendetransferencias
a esta lengua desdeel espanollocal.

Dadoel deplorable aislamiento en que suelenrealizar sus ta-

reas de investigacion la mayorparte de los estudiosos del espanol

americanoy, por lo tanto, la probabilidad de que,al ignorarel as-
pecto a que ultimamente nos hemosreferido,"” los mismosse sien-

tan tentados, aun ahora, tipificar la situaci6n del Paraguay, en

cuanto a los contactoslingiiisticos hispano-guaranies mantenidos
en esta areaterritorial, de modo todavia reminiscente a la ya leja-

na conceptualizacion de M. L. Wagner(espanollocal influido por

el guarani paraguayo pero no alcontrario) creo conveniente apor-

tar, para conocimiento general del tema, algunos de los hechos, de

significacion simétrica y complementaria, en quese asienta mi con-
sideracion de quelos resultadosde !a relaci6n entre ambas lenguas
en territorio paraguayo solo pueden ser correctamente analizados
a partir del concepto tedrico de convergencia y de que,porello, el

intento de plantearlos como fendmenos independientes, de trans-

14 ““Préstamos morfoldgicos del guaranienel espafiol del Paraguay. II’’, Revue

de Linguistique Romane(Paris), 44 (1980), pp. 247-265,y, ahora, en el volumen del

autor mencionadoenla nota 10, pp. 182-203, esp. p. 201.

18 Cf sus monografias “‘Influencia del espafiol en la estructura lingiifstica del

guaranf’, Filologia (BuenosAires), 5 (1959), pp. 235-247; ‘Impacto del espanol

sobre el guarant’, en Homenajeal Instituto de Filologia y Literaturas Hispdnicas Dr.

Amado Alonso, BuenosAires, 1975, pp. 283-294, y los capitulos 11 y 12 de sulibro

postumo Raiz y destino del guarani, Asunci6n, 1990.

16 «Espanoly lenguas indigenas. Algunos ejemplos’, en Presente y futuro de la

lengua espanola, Il, Madrid, Ediciones Cultura Hispdnica, 1964, pp. 245-257.

17 Nolo ignoran, evidentemente,los escasoslingiiistas que, por su dominio del

guaran{ paraguayo 0 criollo, son, obviamente, conocedores del tema. Asi W. Die-

trich, de quien puedeverse,en este sentido, su trabajo ‘‘Mby4, guaranicriollo y

castellano. El contacto delas tres lenguas estudiado en un grupo mbyd de Misio-
nes’’, Signo y Sena (BuenosAires), 3 (1994), pp. 55-71, esp. p. 58.  
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ferencia unidireccional (del guarani hacia el espanol o viceversa)
son, en lo fundamental, reductores y erroneamente simplificadores

en el contexto general de un modelo tedrico que se proponga ser

totalizadory explicativo de los mismos.

Para el fin que aqui nos proponemos dejaremos al margen de
nuestro examen, a pesar delinterés que revisten, los niveles fonico

y léxico-semantico® del espanoly el guarani paraguayos para dedi-

car exclusivamente las paginas siguientes a la consideracion de su
nivel morfosintactico, el cual, sin duda, puede ser estimado como

axial, desde el punto devista de la estructura gramatical, en todas y

cada unade las lenguas del mundoy,porello, puede facilitar datos

maximamentesignificativos en relacidn con la tematica que desea-

mosanalizar.

Si, prescindiendo de otros posibles paradigmas clasificato-

rios mas complejos tedricamente,! reducimos la tipologia de los

fendmenosdetransferencia de una lengua a otra a su esquema mas

elemental y desprovisto de refinadas implicaciones tedricas (que

aqui serian superfluas) quiza seria posible afirmar que la practica

18 Sobre este Ultimo véanse ante todo Marcos Augusto Morinigo, Hispanismos

en el guarani, Buenos Aires, 1931, e ‘‘Influencia del espanol sobre el léxico del

guarant’’, Filologia (BuenosAires), 7 (1962), pp. 213-220. También German de

Granda,‘‘Hacia una valoracion del proceso deinterferencia léxica del guaraniso-

bre el espanol paraguayo’’, en M.Perl, ed., Estudios sobre el léxico del espanol de

América, Leipzig, 1982, pp. 9-36, ahora recogido en el volumen del autor mencio-

nado en la nota 10, pp. 453-482.

Unrelevante significativo caso de modificaci6n semdntica por contacto en

el guarani paraguayo(elreferido al sustantivo karaiy al verbo, derivado de esta

forma léxica, mongaraf) es tratado por separado,en agudaspéginas, por Bartomeu

Melia y por M. A. Morinigo; véase, del primero, su trabajo ‘‘La entrada en el
Paraguay de los otros kara’, en Contribugées a antropologia en homenagem a E.

Schaden, Sao Paulo, 1981, pp. 157-167 y ahora recogido en el volumendel autor

mencionado en segundolugaren la nota 13, pp. 16-29 y, del segundo,la pagina
103 de su libro citado en ultimo lugarenla nota 15.

19 Véanseeneste sentido los volimenes mencionadosen la nota 5 y ademas,

entre otros trabajos sobre la temdatica mencionada, Marius Sala, El problema de
las lenguas en contacto, México, 1988; Robert J. Jeffers e Ilse Lehiste, Principles

and methods for historical linguistics, Cambridge, Mass., MIT, 1979; C. Lefebvre,

““Grammaires en contact. Définition et perspectives de récherche’’, Revue Québe-

coise de Linguistique, 14 (1984), pp. 11-47; Pieter Muysken,‘‘Linguistic dimensions

of language contact. The state of theart in interlinguistics’’, en la mismarevista y

numero, pp. 49-76 y R. Mougeon,E. Beniak y D. Valois, ‘‘A sociolinguistic study

of language contact, shift and change’’, Linguistics, 23 (1985), pp. 455- 487.
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totalidad de los mismossonanalizables desdey, porlo tanto, inclui-
bles en unadelascategoriassiguientes:

1. Adopcion de elementos morfosintacticos procedentes dela
lengua de contacto.

2. Sustitucién de un elemento morfosintdctico propio por otro
originario de la lengua de contacto.

3. Eliminacion de un elemento morfosintactico propio porin-
flujo de la lengua de contacto.

4. Calcofuncional*de la lengua de contacto.

5. Reestructuracion morfosintactica por presién de la lengua de
contacto.

6. Ampliacién en la distribucién de un rasgo morfosintactico
existente en una lengua dadaporinflujo dela lengua de contacto.

7. Reducci6nen \a distribucidn de un rasgo morfosintactico exis-

tente en unalengua dadaporinflujo dela lengua de contacto.!

Enlos parrafos que siguen intentara mostrar, aduciendo para

ello datos seleccionados (de ningtin modo exhaustivos) tanto de

transferencias del guarani al espafiol paraguayo” como de éste a
aquél,* dos caracteristicas basicas dela situacién que,a mi parecer,
es postulable en relacidn con la modalidad de contacto desarrolla-
da, en tierras paraguayas,entre las dos lenguas mencionadas y que

fundamentan claramente, por sus implicaciones de indole genéti-
ca y tipoldgica, la consideracion del proceso de convergencia como
concepto determinadorde los resultados de aquélla. Me refiero, en

20 Sobre el concepto teGrico en cuesti6n cf. R. Kontzi, ‘‘Calcos semanticos en

textos aljamiados’’, en Coloquio Internacionalsobre Literatura Aljamiada y Morisca,

Madrid, Gredos, 1978, pp. 315-336.

21 Sobre los puntos6 y 7 y su significaci6n metodoldgica véase en especialel
volumende M.Sala citado en la nota anterior.

® Sobreesta tematica véanse los volimenes mencionadosen la nota 10. Tam-

bién, aunque los mismos sean de menosrelevancia teGrica que aquéllos, los es-

tudiossiguientes: G. Sileoni de Biazzi, ‘‘Penetracién del guaranj en la fonética,

morfosintaxis, léxico y entonaci6ndel espafiol hablado en Misiones’, en Primeras

Jornadas Nacionales de Dialectologia, Tucuman,1977, pp. 381-386; Z. Armatto de

Welti, ‘“Principales casos de interferencia del guaranien el sistemalingiistico del
espanol de Rosario’, en Primeras Jornadas de Lingiiistica Aborigen, BuenosAires,

1993, pp. 15-25 y Hernando Sanabria-Fernandez,‘‘Influencia del guaranien el ha-

bla popularde Santa Cruz (Bolivia)’’, Revista de la UniversidadAutonomade Santa
Cruzde la Sierra, 7 (1958), pp. 43-47.

2 Véansesobre el tema los estudios mencionadosenlas notas15, 16 y 18.  
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concreto, a la amplitud de los fenémenosde transferencia detecta-

bles en el ambitolingiiistico paraguayo y, sobre todo,a la homologia
existente entre los que, deellos, tienen el espanol comolengua ob-

jeto y el guarani comolengua fuente y los que, contrariamente, su-

ponenla actuacién del espanol comoestructura referencial activa
y del guarani como cddigolingtistico receptor de modificaciones
derivadas del contacto.

Para dicho fin resefaré a continuacidn, de modo emparejado

dentro de cada unade las categorias de transferencia que he esta-

blecido anteriormente (distinguidas por nimeros arabes), algunos
fendmenossignificativos incluibles en las mismas, tanto enla di-

reccion de transferencia espanol>guarani (discriminados por medio
dea) como enla direcci6n de transferencia guarani>espanol(discri-

minados por medio de b). Pienso que, de este modo,resaltara ade-

cuadamentela similitud que es detectable en cuanto a los meca-

nismos actuantes, en ambos casos en la produccidn de los rasgos

considerados.

1.a. Adopcionporel guarani de los elementos morfosintacticos

siguientes del espanol: pero, porque, sino, entonces, entero, ‘“‘todo”’

[yéso], ‘‘demasiado’’, cuanto mds [kwantima], a mds que [amaké]*

y numerales superiores a cuatro.*
1b. Adopcidn por el espanol, entre otros muchos,” de lds

elementos morfoldgicos validadores del guarani voi, ko/nik6é/nid,
katti/ngati, ndajé y gua.”

% Losposibles factores determinantesde la adopci6nporel guaranide estos ele-

mentos morfoldgicos castellanos son diversos en cada caso. Asi, la incorporaci6n

-al guaranide pero se relaciona casualmente conla inexistencia en dicha lengua

de unaparticula de valor funcional andlogo mientras quealde [yéso] se origina,

probablemente, en el contenido seméntico ambiguode la formaefere? (‘‘mucho’’,

“‘demasiado’’) en guaraniy la de porque deriva de la presencia en dicha lengua
de un conjunto excesivamente numeroso de posposiciones (-gui, rehe, re, -upi,

-pype) que pueden poseer (junto con otros) valores causales.

* El sistema de numerales actualmente usado en guarani (po ‘“‘cinco’’, pa
“diez’’, sa “‘cien’’, su “‘mil’’, mokoipa ‘‘veinte’”’, mokoipa petei‘‘veintiuno”’, etc.)
fue creado, no hace ain muchosafos,porel que fue profesor de Lingiiistica Gua-

rani de la Universidad Nacional de Asuncién, doctor Decoud Larrosa.

2% Véase sobreello, mi trabajo citado en la nota 14 y, del mismo modo,‘‘Présta-

mos morfoldgicos del guarani en el espanol del Paraguay. I’’, ahora en el volumen

mencionado en dichanota, pp. 167-181.

27 Estos elementos morfolégicos manifiestan la fuente de la informaci6ntrans-

mitida por el hablante y/o la validez gnoseoldgica de esta Ultima; véase sobre ello  
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2.a. Sustitucion en guarani del empleo, presentadory topicali-
zador del sustantivo,de los adjetivos demostrativos porel uso de los
articulos castellanos /a (singular), -lo (plural).

2.b. Sustituci6n en espanol de la marca tonal de anticadencia,

indicadora de interrogaci6n, por los elementos morfolégicosinte-
rrogativos guaranies, -pa/ -pik6.”

3.a. Eliminacion en guaranide los elementos morfoldgicos y
léxicos propios de la modalidad genérica masculina de lengua exis-

tente en época prehispanica con uso, exclusivo, de los elementos,
de contenido seméntico-funcional equivalente, propios de la mo-
dalidad prehispanica femenina de lengua. Asi en cuanto al morfe-

maafirmativo propiode la lengua masculina fa, reemplazadoporel
equivalente en la femenina, heé.*°

3.b. Eliminacion en espanol dela copula verbal, inexistente en

guarani,! y de la posibilidad de empleo antepuesto delos adjetivos
calificativos, no gramatical enesta ultima lengua.

4.a. Calco funcional en guaranide la construccioncastellana el

que + verbo en formapersonal por medio de /a/lo + verbo + -va.2
4.b. Calcos funcionales en espafiol de la construccién gua-

rani verbo + -pa por verbo + todo con valor terminativo,*3 de sus-
tantivo + -rd porpara + sustantivo consignificado prospectivo* de
la construccion (ha)wmia por medio de (y)eso (= “‘y los demas’’),
etcétera.%

mi trabajo “‘El sistema gramatical de elementosvalidadores del contenido del men-
saje en guarani paraguayo. Estudio comparativo’ ’, en prensa en Homenaje a Rafael

Torres Quintero, Santafé de Bogota.

28 Cf. mi monografia ‘‘Un caso complejo de interferencia morfolégica reciproca
en situaci6n debilingiiismo amplio (espafoly guaranf en el Paraguay)’’, ahora en

German de Granda, Sociedad, historia y lengua en el Paraguay, Bogota, 1988, pp.

204-210.

29 Cf. el trabajo mencionado,en segundolugar, en la nota 26, pp. 173-174.

3° Sobrela existencia en guarani prehispdnico de numerosos elementos |éxicos

empleadoscon exclusividad por los segmentos masculino y femenino de la comu-

nidad —entrelos cuales se encuentran ta m./heé f— facilitan datos preciososlas

obras del padre Antonio Ruiz de Montoya, Arte, Bocabulario, Tesoro y Catecismo

de la lengua guarani, Madrid, 1639 (reproducciénfacsimil parcial de J. Platzmann,

Leipzig, 1876).

31-Cf. mi monografia mencionadaenla nota 1, p. 324.

2 Véase el trabajo de A. Tovarcitadoen la nota 16.

33 Cf. mi estudio mencionadoenla nota1, pp. 328-329.

44 Ibid., p. 322.

35 Ibid., p. 323.  
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5.a. Reestructuracion en guarani del elemento numeralpeteicon
adquisicion por el mismo de contenido semantico presentador.

5.b. Reestructuracion en espanoldel subsistema verbal de impe-
rativo mediante la utilizacidn de los marcadores guaranies de mo-
dalidad expresivo-afectiva-na, -ke, katu, -kena, etcétera.*

6.a. Ampliacion distribucional en guarani de las marcas genéri-
cas del sustantivo (ku/id, ména/kuimba’e) y de las indicadoras de
numeroplural (-kuéra).*”

6.b. Ampliaci6n distribucional en espanol del uso de la forma

pronominal no deferencial de segunda persona (vos) por presién
del guaraninde, en el que el valor deferencial/no deferencialse en-
cuentra neutralizado.*

7.a. Restriccion distribucional en guarani de los aglomerados
sufijales verbales de indole modal expresivo-afectiva.»

7.b. Restriccion distribucional en espanoldelusodecliticos per-
sonales atonos, inexistentes en guarani.”

Creo que un examenobjetivo de los datos aqui expuestos (que no

son, por otra parte, sino una escasa representacion de los que po-
driamospresentar en el sentido que aquinos interesa) no permite

dudar sobre la presencia, en la realidad bilingiie del Paraguay,

de una modalidad de contacto que puedeser caracterizada como
orientada hacia el desarrollo de estructuras gramaticales isom6rfi-

cas en ambos cddigos comunicativos*! a través de unaserie de pro-

cesos, bidireccionales y paralelos, de convergencia linguistica.
Ahorabien,ées posible determinarcudles hansidolos factores,

etnohist6ricos, socioldgicos y sociolingtisticos, que han producido
tan peculiar proceso evolutivo en el area paraguaya?

Sintetizando al maximo mipostura tedrica al respecto, expues-
ta ampliamente en otros trabajos anteriores de mi autoria,” creo

que no ofrece dudala génesis causal de las transferencias grama-

* Cf. mi trabajo citado, en segundolugar,en la nota 26, pp. 175-176.

37 Cf. los trabajos de M. A. Morinigo mencionadosenla nota 15.

8 Véase mi estudio ‘El contactolingiiistico como factor de retenci6n grama-

tical. Aportes a su estudio sobre datos del area guaranitica suramericana’’, en el

volumencitado en la nota 1, pp. 337-368, especialmente pp. 354-356.

% Cf. el volumen de M. A. Morinigo mencionado,en Ultimo lugar, en la nota
15, pp. 114-119.
# Véase mi estudio citado enla nota 1,p. 330.

41 Cf, sobre este concepto, Zbigniew Golab, ‘‘The conception of isogramma-

tism’’, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Jeskoznawczego, 15 (1966), pp. 3-12.

® En especial ‘‘Hacia la historia de la lengua espafiola en el Paraguay. Un es-
quemainterpretativo’’, ahora en el volumen mencionadoenla nota 1, pp. 256-287.
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que no ofrece duda la génesis causal de las transferencias grama-

ticales del guarani al espanol paraguayo. Deben ser consideradas

las mismas como consecuencias evidentes de un fendmenodeshift
o sustitucion lingtistica® con aprendizaje incompleto de la lengua

objeto (espanola)verificado en el grupo de *‘mancebosdela tierra’’

o mestizos hispano-guaranies quienes, debido al escaso numero de

hablantes primarios de espanolen el Paraguay colonial,“ fueron los

transmisores précticamente exclusivos del cddigo lingtistico caste-

llano en el pais durante mas de dossiglos y medio y,por lo tanto,

los que forjaron, comunitaria y aisladamente, durante este perio-

do, las peculiaridades estructurales (fuertemente interferidas por
su lengua de predominio,el guarani) del espanol paraguayo.*

Mas compleja es la determinacion del proceso genético que de-
beser atribuidoal conjunto de transferenciaslingtiisticas que el gua-

rani local ha recibido (y adoptado) del espanol.

En exposicién voluntariamente esquematica (para cuyajustifi-

caci6n tedrica me remito aqui a monografias anteriores de mi au-
torfa) los factores causales mediatos, de indole sociologica, que han
coadyuvadoa dicho resultadolingiiistico me parecenserlos siguien-

tes: ocupacién mayoritariamente pacifica por los espanoles del area

paraguaya;** concertaci6n funcional basicamente armoniosa entre

la mintscula élite hispanica del pais y los “‘mancebosdela tierra’’

hispano-guaranies; adopcin voluntaria porestos ultimosy por sus

cada vez mas numerosose influyentes descendientes de valores y

pautas de comportamiento hispanicos, lo que condujo, finalmen-

te, a la constitucién de una sociedad focal monocultural aunque

43 Cf acerca de este conceptotedrico el volumen de S. G. Thomason y T. Kauf-

man mencionadoen Ultimolugaren la nota 5 y también G. R. Guy,‘“The sociolin-

guistic types of language change’’, Diachronica, 7 (1990), pp. 47-67.

44 Cf, sobre este punto, J. L. Mora Mérida, Historia social del Paraguay, 1600-

1650, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, 1973, pp. 209-

220.

45 Cf., en relaci6n con la tematica mencionada,mi estudio citado enla nota 42.

46 Cf, sobre todo, Efrain Cardozo, El Paraguay coloniai, Asunci6n, 1991 y Elman

R Service, Spanish-Guaranirelations in early colonial Paraguay, Chicago, 1954. Un

punto devista diferente, basado en la magnificacion de las dimensiones negativas

del proceso de hispanizaci6n del Paraguay mantienenB. Melia (volumen mencio-

nado enla nota 13) y L. Necker, Indiens guarani et chamanes franciscains. Les

premieres reductions du Paraguay (1580-1800), Paris, 1979.
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bilingiie;*” escasa distancia social* durante la época colonial entre

el grupo hispano-guaraniy los reducidos segmentos hispanicos(es-

panioleso criollos) del territorio. Y, como resultado de todoello y

ya en el ambito sociolingiiistico, pueden ser integrados, comofac-

tores inmediatos del fendmeno que aqui nos ocupa, en un modelo

explicativo totalizador los que siguen: produccién de una situacién

de diglosia no conflictiva,con el espanol como lengua alta (H) y

el guarani comobaja (L), determinadora dela asignacion, comu-
nitariamente compartida, de funciones y 4ambitos complementarios

de uso a cada una delas dos lenguas; caracterizaciOn aditiva, no

sustractiva®® de la modalidad de diglosia generada enel area; acti-

tudes colectivas favorables (derivadas de los dos puntosanteriores)

entre los guarani-hablantes primarioshacia el aprendizajedela len-

gua espanola y, del mismo modo,haciala incorporaci6na la lengua

primaria (guarani) de elementos procedentes de la secundaria (es-

panol).*!

47 Cf. J. H. Steward, “El pueblo paraguayo’’, en Historia paraguaya, 1956, pp.

90-102, y E. R.y S. Service, Tobati, Paraguay town, Chicago,1954. Postura contraria

adopta, con respecto a este punto, Bartomeu Melia; véase su libro Una nacion. Dos

culturas, Asuncién, 1990.

48 Sobre este concepto metodoldgico cf. J. H. Schumann,‘‘Social distance as a

factor in second language acquisition’’, Language Learning,26 (1976), pp. 135-143.

4 Acerca de la noci6n de conflicto lingiiistico, propuesta y difundida sobre todo

porla escuela sociolingiiistica catalana, véanse, entre otros trabajos sobre 0 enre-

laci6n con el tema, Rafael Lluis Ninyoles, Idioma y poder social, Madrid, Tecnos,
1972; Francesc Vallverdi, El conflicto lingiiistico en Cataluna: historia y presente,

Barcelona, 1981, y G. Kremnitz, ‘‘Du bilinguisme au conflit linguistique. Chémi-

nementde termeset de concepts’, Langages, 61 (1981), pp. 63-74. He expuesto
mi posici6n al respecto (negadora dela existencia de conflicto lingiiistico en Pa-

raguay) en mi trabajo ‘‘El espafiol de Paraguay. Distribucién,uso y estructuras’’,

ahora en el volumen mencionado enla nota 1, pp. 288-313, especialmente pp.

292-293.

59 Estos conceptos teéricos (y sus implicaciones sociolingiisticas en situaciones
diglésicas) han sido desarrollados muy agudamente por W. E. Lambert; véanse sus

estudios ‘‘Culture and languageas factores in learning and education’’, en FE. E.

About y R. D. Meade,eds., Cultural factors in learning and education, Bellingham,

1974, y ‘‘A social psychology ofbilingualism’’, Journal of Social Issues, 23 (1967),

pp. 91-108.

51 Cf. mi trabajo ‘‘Actitudes sociolingiiisticas en Paraguay’’, en el volumen men-

cionadoenla nota 28, pp. 62-83, y también los de mi autorfa citados en las notas

42y 49.
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UNA RIESGO DE PARECER REITERATIVO,y hasta pueril, me gustaria

asen este trabajo, sobre el complejo campo de Iain-
terpretaci6n en el ambito de los estudios historicos del lenguaje, o
dicho de otra manera,sobre la dimension diacr6nica delas lenguas
historicas. Asunto tal surge como consecuencia del puntode vista
adoptado envarios delos trabajos de los ultimos anos en los que

se privilegia, déndosele status de objeto primordial de estudio,a la
lengua hablada,es decir, a la oralidad.

Y ello por una raz6n muysencilla: la verdadera naturaleza del

lenguaje como capacidad humanainnata de comunicar, represen-

tar, actuar y hasta pensarreside en la oralidad. Es ese ambito el

privilegiado desde el punto devista del lingitista de las lenguas: la
oralidad, aparte la cuestidn fundamental de mostrar simultanea y

acompasadamenteel procesoy el producto,el hacersey lo hecho,

es testigo y protagonista delas diferentes fuerzas que continuamen-
te actiian sobre las lenguas.

Endiacronja, a diferencia de lo que aconteceen la dimension
sincr6nica dela lingiiistica, los datos de la oralidad no pueden ser

recogidos y organizadosdirectamente. Por el contrario, es necesa-

rio proceder con una hermenéutica especifica que permita inter-

pretar los datos que necesariamente aparecen en formaescrita. ¥

en ese pasaje del medio escrito en que se nos muestran los datos

a la oralidad propia de la época que estamos estudiando, reside

la problematica metodol6gicae interpretativa masinteresante dela

lingiiistica historica.

* Este trabajo es una versi6n reelaborada del original “‘Grafematica hist6rica.

Seseo y yefsmoen el Rio dela Plata’’, trabajo escrito en colaboraci6n con M.Mal-

cuori y M.Coll.  
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Porsu parte, el ambito fonico pareceser el mas problematizado
desde este punto de vista. En efecto, el mismo hecho de queenel
ejercicio de la oralidad los hablantes nativos de una lengua realizan

en formacasi automatica e inconscientelas diversas senales fonicas

que correspondena los fonemasdela lengua queesta utilizando, a

diferencia de la mayor conciencia que rodeael uso de otras formas

lingtisticas, sobre todo delléxico, y aun de rasgossintacticos y mor-

foldgicos, transformaal estudio del nivel de los sonidos y fonemas

(desde el punto de vista historico) en la subdisciplina mas compro-

metida con asuntos de interpretacionen el sentido que expresé mas
arriba.

Véase, como ejemplo de lo que estoy diciendo, la reciente
polémicasobre asuntosinterpretativosdel nivel fonico, a propdsito

del yeismo simple y del yeismo rehilado de la zona de Buenos Aires

entre Guitarte (1992) y Fontanella de Weinberg. La discusidn se
centra, precisamente, en un asunto de fonética dialectal, enfatizan-

dose con fuerza cuales son las formas 6ptimas de poderreconstruir
la oralidad del siglo xix porteno. Desde luego, para dar elsalto in-
terpretativo hay que recurrir (comohacenlos distinguidoslingtistas

queestoy citando) no solo a cuestiones internasdel sistema lingtiis-

tico, sino a elementos externos como puedenserjuicios y actitudes

testimoniadosporescritores (de diferente tipo) en la epoca, o pre-
cisiones sobre las normasortograficas de la época.

Precisamente la grafematica comociencia de la representacion

escrita del nivel fonico de las lenguas, ha visto redimensionado su

objeto al emergerenlos ultimos anos una concepcion diferente de la

lenguaescrita, considerada no ya como merarepresentacion grafica

de la oralidad, sino comounsistema que, en relacion conla lengua

oral, se construye en forma autosuficiente. La lengua escrita puede
ser vista como un objeto autOnomo,con su estructura, su historia

y sus tradiciones asociadas. En este marco tuvo lugar esa redimen-

sionalizacion.
Segun dije al comienzo,la lingiiistica historica no puede mas

que (porla razon delartillero) tomar sus datos del medioescrito.
Por esta razon, ha acusado en forma notoria, en los ultimos anos, Ia

influencia de las teorias modernassobrela oralidady la escriturali-
dad; en ella las elucubracioneste6ricas sobre este asunto no tienen

solo un interés —valga la redundancia— teorico,sino fundamental-

mente metodoldgico e instrumental.

Comosesabe, hay unalingiiistica historica que, en una forma
no del todo injustificada, pasa por alto estos asuntos y estudia el  
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documento de época sin mas comotestimonio dela oralidad. Otra,

sin embargo, elabora explicaciones teGricasparalidiar con estos as-
pectosy asi, por ejemplo, para nombrar nada mas que unacorriente

de interpretaci6n,influida porla sociolingiistica sincronica, piensa

que de la misma manera comohayestilos orales (del hablar), hay
estilos de escritura, y que tanto unos comootrosreflejan la compe-

tencia lingiistica global de un individuo en un momento determi-

nado. De manera quehacerlingiiistica historica es trabajar con una

compleja situaci6n en quese interrelacionan diferentes aspectos de

la actividad lingtistica humana.
Este trabajo intenta en forma muy sucinta reconstruirla orali-

dad del espafiolllegadoa esta zona (hoy, Uruguay)en el siglo xvmia
través de la consideraci6n de unaserie de documentosdediferentes

autores y estilos. En forma mas concreta melimitaré a contribuir a

la compleja cuestidn del seseo y, sobre todo, del yeismo propios de

esta region.
La tarea noes del todo facil por lo que dije anteriormente. Por

otra parte, la mayor o menor certeza que podamosobtener de nues-

tros datos depende en gran medidadel estado en que se encuentre

el rasgo fonico en cuestion desde el punto devista de su evolucién

historica. En otras palabras, y apelandoa la teoria sociolinguistica

de la variacién: no se manifestar4 por escrito de la misma mane-

ra un rasgo sometido

a

variacién que otro estable y ya equilibrado

dentro del sistema de quesetrate. :

Aeste problemadebe agregarsela consideracion de la normali-

zacion alcanzada —o en vias de— porla lengua escrita en la €poca.

Unsistema de escritura ya normalizado, no presenta —por defi-

nicion— variacién. En consecuencia, si quien escribe dominala

lengua escrita (es decir, tiene familiaridad y practica con los pro-

cesos de lectura y escritura) en su forma estandarizada, ésta no Te-

flejard variacién algunadela oralidad. Asi, por ejemplo, yo mismo,

en cuanto usuario de unavariedad del espanol que presenta seseo,

no escribo *sielo 0 *sapato. :

Eneste sentido la mejor fuente para la lingiistica historica es

aquel documento surgido del hablante semiculto el cual, por diversas

motivaciones,se ve en la necesidad (a veces imperiosa) de usar la

lengua escrita. En otras palabras,el ideal metodoldgico consiste en

procurar textos escritos producidos por hablantes medianamente

cultos como para haber podido adquirir cierta destreza en el uso

de la lengua escrita, pero que no hayan alcanzado un dominio al

punto de poder sobreponersea las contradicciones internas que les

planteael desfase entre su pronunciaciony la escritura normalizada.  
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Este tipo de informantesi sera de granutilidad, ya que en él
encontraremossin dudacasos de grafias *sielo y *sapato. Con lo
queel error ortografico adquiere un valor heuristico dificilmente
sustituible por otroartificio metodolégico.

Osterreicher (1994) siguiendo parcialmente a EF Bruniy aplican-

do a la diacronia su propia teoria sobre lo habladoy Io escrito (Koch
y Osterreicher 1990, entre otros) llama también semicultoa esteti-
po deautoral cual, coincidentemente con mi posici6n, le otorga un
gran valor (Elizaincin y Groppi 1991).

Para Osterreicher (1994: 159 ss), Alonso Borregdn, autor de
una Cronica de la conquista del Peri, es un caso de autor semicul-
to: comparandolo con Bernal Diaz del Castillo, autor de la Historia

verdaderade la conquista de la Nueva Espana, dice: ‘‘Con todo, Bo-
tregdn representa,al contrario de Bernal, un caso prototipico de lo

que llamamos competenciaescrita de improntaoral... Estos textos
escritos por autores semicultos reflejan, en consecuencia, diversos
aspectosy gradosdel lenguaje de lo inmediato’’.

Un ultimo aspecto quetocalas relaciones grafematica-linguisti-
ca hist6rica tiene que ver conla ineludible confrontacién que debe

hacerse entre la escritura del documentoy la grafia oficial (0, por

lo menos, imperante) en la época. Este aspecto es de fundamental
impoftancia: si no lo observaramoscorreriamosel riesgo de juzgar
comoerrores hechos grafematicos que, si bien pueden serlo desde

una Optica actual, no lo son ala luz de las convencionesortograficas

de la época.

Guitarte (1992: 554 ss.), en relacion con la escritura de i por y

en Juan Manuelde Rosas,dice: ‘‘Siendoasi las cosas, Rosas no ha

empleado la i porque su sonido se pareceria al de una supuesta y
suya, sino porque era unadelas grafias tradicionales de la /y/. En

cuanto la grafia que es, a lai hay que ponerla en relaciOn con la

ortografia, no conla fonética’’.

Para una sociedadinicial y ademas marginalizada en el mundo

hispanico comosin dudalo era la montevideana dela primera mitad
delsiglo xvi, todaslas indicacionesanteriores debenser precisadas

y matizadas.

No eran precisamente personas cultas con gran dominio de
la lengua escrita quienes poblaron estas latitudes, como tampo-
co lo fueron los primeros criollos. M. Coll (1994) ha demostrado

queal escasonivelde instruccion de los primeros pobladores se su-

manel minimoalcancedelas pocas escuelas coloniales y la ausencia
de imprentas hasta la primera décadadelsiglo x1x.
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Enefecto,el escasonivel de instruccién del nucleo poblacional
originalera tal que Bruno Mauricio de Zavala, fundador de Monte-
video, se vio en la necesidad de eximir a los cabildantes de la condi-

cion de saberleer y escribir, requisito establecido por las Leyes de

Indias para ocupareste cargo. Las pocas escuelas de la época, en
manosdelos jesuitas y delos franciscanos, atendian a un nimero

muy reducido de nifos montevideanos. Habra que esperara fines

del siglo xix para el desarrollo de movimientos masivos de alfabe-
tizacion.

Porfin, la carencia de imprentay en consecuenciade periddicos
transforma a Montevideo en una comunidad enla cual la comuni-
caciOn oral ocupa la mayoria delos espacios que, posteriormente,
en una comunidad progresivamente letrada ocupala lengua escrita.

E]siguiente testimonio de Isidoro de Maria, uno de los mejo-

res memorialistas del Montevideo colonial en su obra Montevideo

antiguo. Tradicionesy recuerdosilustra esta situaci6n:

Se resolvi6 edificar una casa de comedias quevino serconel tiempo Teatro

de San Felipe que Dios Guarde. Comoentoncesno habia imprenta, no hubo

aviso en letra de molde, pero bastaba el barbero y el pulpero para hacerlas

veces de gaceta. Ello fue quela funcidn se dio con bastante concurrencia.

La situacion ortografica delas sibilantes en el siglo xvii estaba
ya bastante simplificada. En el Proemio ortografico del primer to-

model Diccionario de Autoridades (1726) (Rosenblat 1951), la Real
Academia Espanolaestablece el grafema s para el fonema/s/, los
grafemas c yz para el fonema /6/, suprime el grafema ¢ y conserva,

no por razones de pronunciacién sino etimoldgicas y morfoldgicas
el grafemass (por ejemplo,en assaltar).!

Frente la relativa sencillez de la ortografia de las sibilantes en
el siglo xvilI aparece una cierta complejidad en la representacion
grafica de los segmentos vocalicos, semivocalicos y consonanticos
palatales que interesan para poder determinar una pronunciacion
yeista simple o rehilada.

Asi en el ya citado Proemio la Real Academiaestablece el gra-

femay para el sonido consonantico en cualquier posicidn (ayuda,

1 Observando Ia historia de la ortograffa se puede concluir queel ajuste con
la pronunciaci6n de una época es s6lo unode los criterios que se suelen utilizar

a la hora de establecer una norma. Hay tambiéncriterios etimoldgicosy criterios

de uso relacionadoscon Ia historia grafica de las palabras. En este Proemio que

vengo citandoelcriterio etimoldgico tiene un peso innegable.  
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yace, haya), aunque lo conserva en los helenismos para representar

el sonido vocalico (martyr, symbolo).

En cuanto al grafema i, lo establece para el segmento vocali-

co comoasi también para el semivocalico en los diptongos crecien-

tes (aire, mui, reino), excepto en los sustantivos en cuyos plurales

aparece el sonido consonantico,el que debiaescribirse y: rey-reyes,
buey-bueyes.

En la Ortografia de 1741 (Rosenblat 1951) la Real Academia
cambiasu criterio prescribiendo ahora y para los diptongos crecien-

tes (ayre, muy, reyno).

La Ortografia de 1754 (siempre segin Rosenblat 1951) suprime

la y de los helenismos,la establece para la conjuncion,y reitera su

uso para los sonidos consonanticos comoasi también paralos dip-
tongos decrecientes, excepto en las segundas personas del plural

(amais, veis), y en el diptongo ui que vuelvea escribirse con 7 (con

excepcion dela palabra buytre).

Tomando comoejemplola palabra muy, se vera que, en el lapso

arriba considerado,vario tres veces su ortografia oficial: mui, muy,

mui.

Obviamente hay que relativizar el valor normativo de estas
grafias sobre todo en un lugar tan alejado de la metropoli como

Montevideo enelsiglo xvi, conglomerado urbano que carecia, co-

modije masarriba, de un sistema escolar establecido que impusiera

la normaescrita.

Ademiasla vacilante estandarizacion de este sector palatal del

castellano hace particularmente compleja la tarea de interpretar

cualseria la realizacion fonica de/y/: i era la letra para representar

el segmento vocalico, pero se usaba también para el consonanti-
co (cuio); y era la letra para representar el segmento consonantico,

pero se usaba también parala vocal (oydo). Si bien la Academia
trat6 de especializar estos grafemas, como vimos, debid hacer mu-
chas concesiones al uso. Parallegar a las convenciones ortograficas
actuales debia pasar todavia un siglo y medio.

En consecuencia, si encontramos en nuestros documentos del

siglo xvii grafias como cuio y oydo no podremosconcluir sin mas
quela realizaci6n de /y/ era sin rehilamiento, porque esas grafias no
revelan de una manera simple la fonética del que escribe, sino los

usos ortograficos de una época determinada(y aun, a veces, de un
estilo personal).

Distinta es la situacidn desde el punto de vista funcional, ce.
fonoldgico. En este nivel habra que procurar confusiones graficas

 

 

 

La interpretaci6n enla lingilistica hist6rica 219

que revelen que estos dos segmentos consondnticos no podian dis-

tinguirse en la oralidad, cacografias del tipo de Ilo por yo 0 cabayo
por caballo.

Conrelaci6n al seseo,la situacidn de Montevideo enel siglo

XVIII era ya muyclara, y la interpretacion de los documentoses di-

recta y transparente. Las confusiones graficas detectadas prueban

la extension total del fendmeno: justisia (1730), posecion (1730),

vesino (1742), notisia (1742), capatas (1742), cabesa (1742), malisia
(1750), dies (1750), etc.

Aunlos autores mascultos de la época como Juan Manuel Pérez

Castellanos (1743-1814), considerado el primer escritor nacional,

hombredegran cultura e influencia en su época, también presenta

grafias de este tipo. Véanselos siguientes ejemplos de 1798:ofres-
can, sensillo, oblasion, proporsionando,graza.

Concluyendo, entonces, estamosfrente a un caso en quela ora-

lidad de la época puedereconstruirse en forma relativamente sen-

cilla.
Con relacién al fendmeno del yeismo, la evidencia que sur-

ge de los documentos consultados permite afirmar que enel siglo

xvilI no se confundian los sonidos en cuesti6n. No hay testimo-

nios de grafias confundidoras ni siquiera en autores como los que
hemosllamado semicultos. Véanse estos ejemplos: guyeron (huye-

ton, 1798), yal (ya al, 1798), yantes (ya antes, 1798), aroyo (arroyo,

1798), atropellamos (1798), caballo (1798), allandolos (hallando-

los, 1796), tallebuena (te halle buena, 1787), baratillos (1787), tuya

(1787), ya (1787), yo (1742), cuio (1742), huiendo (1742), cuchillada
(1742), hallaron (1742).

En cuanto a la fonética, es interesante presentar la ocurrencia

dela grafia sellal (‘‘senal’’) en una causa judicial de 1742 (Elizaincin
et al., en prensa). Esta grafia emerge como consecuenciadela rea-

lizacidn palatal de los dos segmentos en juego. Es improbable que

se produjera la confusiénsi el segmento/ 1/ tuviera unarealizaci6n
(éya?) rehilada.

Este testimonio,unico, es lo suficientemente sint6matico; entre

otras razones, porque aparece en una expresidn formulaica carac-
teristica de la época; como sabemos,estas expresionesse transmiten

sin modificaciones de una generaciona otra: “*... a quien Resiuiju-
ramento Por Diosnro senor Y unasellal de Cruz’’ (el subrayado es
mio).

De todos modos, no podemosasignarle un valor probatorio
en formadefinitiva: se trata, podriamos decir, de una articulacion  
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fonética imprecisa, aunquesi, seguramente, perteneciente a la zona

palatal.

Sin embargo, avanzando un poco en el tiempo, nos encontra-

mos, ya enel siglo x1x (pero esa €poca no es asunto deeste trabajo)

con testimonios graficos de la fusion fonoldgica de/ 1/ e /y/: llo/yo

(alternan en un mismo documento de la segunda mitad delsiglo
xIx), Ilo (yo, 1865), mallor (mayor, 1865), llo (1839), Ila (ya, 1839),

y de realizaciones rehiladas del fonemaresultante.

Permitaseme ahora aducir dos testimonios literarios. Segun
Maria Beatriz Fontanella de Weinberg (1973)las grafias yente y su-

yecto que aparecenenel sainete E/ amorde la estanciera de fines del

siglo xvii prueban “‘la existencia de rehilamiento en la pronuncia-

cidn bonaerense de la época’’ (p. 7).
Por miparte traigo ahorael testimonio del poemaCielito orien-

tal de Bartolomé Hidalgo (1788-1822). Seguin Lauro Ayestaran

(1967: 43) el cielito “‘que reconoce una antiguafiliaci6n romances-

ca, es una cuarteta octosilaba cuyos versos 20. y 40. riman en forma

consonante o asonante’’.

Enel cielito mencionadoantes, de 1816 (cuyo texto tomamosde

Ayestaran 1949), al igual que en E/ amorde la estanciera, el autor

reproduce confines satiricos la prepalatal fricativa sonora /z/ del

portugués conla grafia y:

Voso principe reyente

nao hespara conquistar,

naceusolo para falar,

mas aqui ya he differente

A voso principe reyente

enviadle pronto 4 decir

que todosvais 4 morrer

y quenaolefica yente

El efecto buscado porel autor (comodije, imitacidn burlesca

del habla portuguesa) solo puede entenderse en un contexto social

dondeel rehilamiento mostrara ya signos de su existencia. Es pre-

cisamente en el siglo xix donde esa tendencia se va a afianzar en
formaclara hasta llegar a su predominiototal.

Los ejemplos anteriores parecen claros al respecto. Tengo sin
embargo otro ejemplo, del mismocielito, de interpretacion pro-
blematica:
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éQuereis perdervosa vida,

voso fillos y muyeres,

he deyser vosos quehaceres

he 4 minina querida?

En este caso se trata de reproducirel sonido palatal(lateral o

no) tal como se supone era reproducido por un lusohablante. Sea

ino u otro el caso, hay distincidn grafematica puesto que en una

yportunidadse grafica /l y en otray.

Esto probaria, me parece, que Hidalgo era un hablante confun-

jidor desde el punto de vista fonoldgico, ya que en su muy proba-
yle desconocimiento del portuguésescrito reproduce con un mismo
srafemay un sonido delarea prepalataly otro del area palatal. Sin

2mbargo,algunosotros usos que Hidalgo hace de este mismografe-

ma (teys, deyser) relativizan el intento de explicacion anteriormente

esbozado.
A propésito del fenédmenosobreel que he hablado,es intere-

sante sefalar de qué manerala fuerza de la lenguaescrita, y parti-

cularmente elnivel grafemdtico, provocaactitudes explicitas en los

usuarios mas conscientes.
Asi, en el contexto de la discusi6n actual sobre la extension y

generalizaciéndel yeismorehilado enel siglo xix en la provincia de
BuenosAires, Fontanella de Weinberg (1989) aduce comofuentes
secundarias diversos comentarios periodisticos de la época sobre
la pronunciacién de los bonaerenses. De estos testimonios surge

quese censura con vehemenciaelllamado “‘vicio’’ de pronunciarla

grafia en formarehilada;nose aduce,sin embargo,ningtin comen-
tario sobre la pronunciacién también rehilada de y. Logicamente,

ya que esta probadala simplificacién fonoldgica /y/-/ 1/, existia un

solo sonido (no necesariamente unico) que realizaba a ambos.

Esta circunstancia ameritaria considerar lo anterior como un

caso de lo que Rosenblathallamado “‘fetichismo de laletra’’. Es-

te ‘‘fetichismo’’ se manifiesta también en la practica escolar mas

© menosgeneralizada en el Rio de la Plata que intenta (<intenta-

ba?) restituir artificialmente una pronunciaci6nlateral palatal [ } ]

mientras que en absoluto se preocupade corregir el rehilamiento

asociadoa la grafia y.   
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VOCABULARIO POLITICO-SOCIAL
DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX:
EL DISCURSO ANARQUISTA

EN ARGENTINA

Por Patricia VALLEJOS DE LLOBET
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1. Presentaci6n

L LEXICO IDEOLOGICO DEL ESPANOL BONAERENSEregistra en las

Peices primeras décadas del siglo una interesante ampliacion.
Factor fundamental de esta renovacionlingiistica es el caudal ter-
minolégico aportado por un campoléxico que alcanza, porla €poca,
importante desarrollo con el afianzamiento del movimiento obrero

argentino, campo quese constituye con el vocabulariode la lucha

porlas reivindicaciones sociales y quees incorporadoprincipalmen-
te por los movimientos de ideas socialistas, que atraen la clase

obrera a partir del ultimo cuarto del siglo x1x. Dentro de esta co-

rriente socialista adquiere especial ascendenciaen los anos que nos
ocupan la rama del denominadosocialismo libertario 0 anarquismo.

Enel presente trabajo centraremos nuestra atenci6neneldis-
curso que expresaesta particular doctrina politico-social, cuyo afan
por lograr una absoluta transformacion dela sociedad y los medios

propuestospara alcanzarla, revelan unarupturaradical no solo con

las posturas conservadoras y moderadas, sino tambiénconlas res-
tantes corrientes socialistas de su universo ideolégico. En tal sen-
tido, el movimiento anarquista presenta especial interés para nues-
tros estudios, ya que esta posicidn de ruptura genera en su discurso
propagandista un vocabulario singular que contribuira de manera
notoriaal léxico politico-social bonaerense. Porlo tanto, dentro de
los acotados limites de este articulo, presentaremos algunos de los
aspectos centrales de dicho vocabulario.

Para nuestro andlisis, hemos considerado la etapa cronologi-
ca comprendida entre los alos 1910 y 1930, que se adecua muy
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apropiadamentealestudio del anarquismo en Argentina, ya que,si

bien existen haciafines delsiglo x1x manifestaciones anarquistas en

nuestro pais, es en la etapa sefialada que el anarquismose presenta
ya como tendencia ideolégica masdefinida y consolidada en opo-
siciéna los sectores socialistas afines y, aunque con altibajos, logra
influir en mayor medidaenlos sectores populares de la sociedad.
Su militancia tanto activa, en el campodela luchaporlas conquis-

tas obreras, como en la propagandaescrita, se prolong durante

estos afios hasta 1930, fecha en queseinicia, con el golpe militar de

Uriburu, una severa represién con la expulsi6n de numerosos mi-
litantes y la prisidn de otros, y en que comienza a verificarse, por
otra parte, un cambio enel panoramapolitico, econdmicoy social

del pais.

2. Corpus

En to que respecta al material de estudio, nuestra descripcion
léxica se ve sumamentefavorecida por la abundante cantidad de
fuentes escritas! en las que se manifiesta la ideologia libertaria.
Son innumerables las publicaciones —libros, folletos, revistas, pe-
riddicos— de propaganda anarquista. Para nuestro trabajo hemos
abordado principalmente escritos periodisticos y folletos de divul-
gaciOn,porser estas publicaciones de gran difusion popular, aun-

que también hemos completado este material con algunos escritos

de mayor envergadura.
Constituyen, porlo tanto, fuentes del presente trabajo los si-

guientes escritos, todosellos de relevantes figuras del movimiento:
De Teodoro Antilli (1883-1923), periodista argentino de vibrante
€ incisivo estilo, abordaremossus articulos de colaboraci6n en pe-

riddicos como La Protesta (a partir de 1910), La Batalla (1910), La
Obra (1917-1919) y La Antorcha (a partir de 1921), reunidos enel

volumen titulado /Salud a la Anarquia! Estos escritos comprenden,
porlo tanto, aproximadamenteel periodo de 1910 a 1923.2

Tomaremos, asimismo, de Rodolfo Gonzalez Pacheco (1882-

1949), periodista, orador y dramaturgo argentino,sus articulos del

1 Deseo agradecer,en este sentido,la inestimable colaboraci6ndel senor Enri-

que Palazzo, de la Federaci6n Libertaria Argentina, quien me facilit6 valiosisimo

material para estos estudios.

2 Los editores del citado volumennohanidentificado las publicaciones en que

aparecieron originariamentelosarticulos, ni sus fechas de publicacion.  
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periddico La Antorcha, aparecidos a partir de 1921 y recopilados
posteriormente en dos tomosconeltitulo de Carteles.

Consideraremos, ademas, unaselecci6n de los multiples articu-

los del fecundo periodista Emilio Lopez Arango (1894-1929), naci-
do en Espana y emigrado de muynifio a Argentina, publicados en

La Protesta (a partir de 1917), El Obrero Panadero (a partir de 1916)
y otros periddicos, y reunidos en el volumentitulado Jdeario. Estos
articulos abarcan, aproximadamente,la etapa de 1916 a 1929, afio
de su muerte.’

También abordaremosarticulos de diversos redactores del pe-
riddico Ideas y Figuras (periodo 1915-1916), dirigido por Alberto
Ghiraldo (1875-1946), escritor, poeta y dramaturgo argentino, de
fecunda labor en la difusi6n de las ideas anarquistas, de quien to-
maremos ademassus escritos reunidos en el volumen Crénicasar-
gentinas, de 1912.

Porultimo constituiremos nuestro corpus conlos folletos de di-
fusion La teorta social constructiva del campesino argentino (1921) y
Ella y El (1925), de Pierre Quiroule (Joaquin Falconnet, 1867-1938),
nacidoen Francia y emigrado denifio a nuestro pais. Del mismo au-
tor abordaremos tambiénloslibros La ciudad anarquista americana
(1914)y En la sonadatierra del Ideal (1924), que constituyen sen-
das utopias, tal como lo establecid Félix Weinberg en 1974 al dar a
amodernamente La ciudad anarquista americana (Weinberg

3. Andlisis léxico

3.1. Anarquia y su serie derivativa: breve historia

“Asi, de hoy en mas, queremosdeje deser esa palabrael fantasma
con que se amedrentaa las naciones seinsultaa losliberales’’ (La
Anarquia, 3-1v-1869,citado en Battaner Arias 1977: 282, nota 61).

La cita extraida de un periddico madrileno da cuentadelsignifi-
cado asignadohist6ricamente al término anarquia hasta su apropia-
cion y resignificacion por el pensamientolibertario. Hasta enton-
ces, la anarquia habia constituido, cualquiera fuera la orientacién
ideoldgica,la alternativa siniestra de toda formulaciénpolitica. En
el caso del espanol bonaerense,la palabra anarquia apareceen el

3 Tampoco eneste caso los editores han identificado la procedencia de las
publicaciones.
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primitivo discurso ideoldgico argentino, el discurso revolucionario

de Mariano Moreno y Bernardo Monteagudo,vinculadaa las pa-

siones interiores, al espiritu de partido generado porlas distintas

posturas en relacin con el nuevo sistema politico establecido con
la revolucién de 1810, y opuesta, por consiguiente, a la nocion de
fraternidad,unode los términosclave de la ideologia revolucionaria
(Vallejos de Llobet 1985).

Este sentido eminentemente negativo alcanza su maximum en

el ano 1820, etapa que, precisamente,se conoce enla historia argen-

tina como ‘“‘Anarquia del aio 20’’, en la queel término anarquia se
opone fundamentalmente a las nociones de orden y autoridad, que

son claves en el discurso de la dirigencia revolucionaria de la época
(Vallejos de Llobet 1991).

Tampoco adquiere rasgo positivo alguno en el vocabulario

ideoldgico del Romanticismo Social argentino. Uno de sus mas
notables representantes, Juan Bautista Alberdi, asociara la pala-

bra anarquista a los términos insociable y egoista (Vallejos de Llobet
1992).

Porlo tanto,la historia de anarquia en el espanol bonaerense de

la primera mitad del siglo xix corre paralela a su historia dentro

de las ideologfas europeas. Senala Angel Cappelletti que:

En el curso de la Revolucién Francesa se us6 conrelativa frecuenciala pala-

bra “‘anarquista’’. Los elementos mds conservadores(girondinos,etc.) desig-

naban conella a quien formaba parte de unodelos clubes... los cuales pro-

piciaban, no la estatizaci6n de la tierra, como Babeuf y los Iguales, sino la

autogestidn, el federalismo integral, la toma de posesidn de los instrumen-

tos de trabajo por parte de los trabajadores mismos. Comoes evidente, los

moderados concedian un sentido peyorativo a dicha palabra (1992: 83).

Sin embargo, ya hacia 1848 encontramos en la misma Francia

un cambio en las connotaciones de anarquia y su serie derivativa.
Por estos anos, fue Pierre-Joseph Proudhon quien primerose auto-

denomin6 anarquista y uso por primera vez la palabra anarquismo
confiriéndole unvalor positivo, como designaci6n de su propiafilo-
sofia social y politica, aunque mastarde prefirid reemplazarla por
términos de valor positivo mas generalizado, como mutualismo o
democracia industrial (Cappelletti 1992: 83-84).

Proudhony los mutualistas empleabanel término anarquia en su

sentido etimoldgico (del griego tvapyxia, derivado de tavapxos,
“sin jefe’’, Corominas 1980: 1, 252), con algunas precisiones.
Senala al respecto Jean Dubois:  
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P. J. Proudhon et les mutuellistes avaient adopté le terme d’ ‘‘an-archie’’

pour définir leur théorie politique. Chez eux, elle traduisait l’absence de

tout pouvoircentralisateur, autoritaire; mais non l’absence detoute autorité.

Celle-ci se manifestait au niveau de la commune quijouissait de son autono-

mie. Certains socialistes se seryent plus souvent de ‘‘self-government’’, ou

d’ ‘‘autonomie communale”’ pour €viter ce terme d’ ‘‘anarchie’’ que Proud-

honprenait dans unsensstrictement étymologique (1967: 68).

Y presenta testimonios que confirman que los proudhonistas

escribian ‘‘an-archie’’, separandoelsufijo griego del morfema raiz.
El término corre igual suerte en Espana, donde se emplea en

sentido negativo hasta llegada la década de 1860, en que comienza a

surgir la prensa anarquistay se infiltra en los medios obreros. Lee-
mos, entonces, en el periddico La Federacién, cuna espanola del

anarquismo: “‘iQuetu reino llegue, anarquia!’’ (num. 32, 6 de mar-
zo de 1870, citado en Battaner Arias 1977: 123).

Con su nueva significacidn filosdfica y politica estos términos
llegan a nuestro pais con las importantes oleadas inmigratorias de
fines de siglo, ya que, segun expresa Baily,

a partir de la supresiGn delas seccionesfrancesa, alemana,italiana y espanola

de la Internacional,‘ y la derrota de la Comuna deParisa principios de la déca-

da de 1870, una cantidad de dirigentes obreros experimentadosbuscé refugio

en la Argentina, donde fundaronfiliales locales de la organizaci6n europea

(1985: 22-23).

Deesta manera, anarquistasy socialistasllegaron ala Argentina

en cantidades crecientes durante la década de 1880. Ambasposi-

ciones rivalizaron por la preeminencia en el seno de la clase obrera,
predominandoenla primera décadadelsiglo el anarquismoy, con
distintas alternativas, en los anos subsiguientes, hasta 1922,° ano en

queel socialismo reformista comienza a predominar en el movi-

miento obrero argentino (Cardenas 1969:1).

3.2. El campoléxico de anarquia

Pasaremosa estudiar, a continuaci6n,en el discurso particular anar-
quista, el campoléxico de la palabra anarquia, entendiendoportal

4 E] texto se refiere a la Asociaci6n Internacional de Trabajadores, fundada en

1864 por obreros de varias nacionalidades europeas para coordinar las diversas

organizaciones obreras empefiadasenel progreso dela clase trabajadora.

> Sobre la importante difusién del anarquismoa través de la prensa periddica

de la época, véase Quesada (1974).

 

 



 

228 Patricia Vallejos de Llobet

las constelaciones léxicas que se generan en tornoa dichapalabra y

su serie derivativa en virtud de las relaciones de sentido —de aso-

ciaci6n, oposicidn e identidad— queestablece esta serie con otros
términos del potencial ideoldgico de la época, relaciones que van
configurandoelsentido ultimo de los términos considerados.*

En nuestros documentos,la serie derivativa de anarquia se cons-

tituye con los términos andrquico, anarquismo y anarquista. Dees-
tos términos anarquista es el de uso mas frecuentey generalizado,ya

sea en su funci6n adjetiva o como designaci6n de quienes se iden-
tifican con el movimiento; le siguen anarquismo y anarquia y con

mucho menorfrecuenciael adjetivo andrquico.

3.2.1. Asociaciones e identidades

1. Anarquia-libertad-justicia

Siempre parece un loco, que pide también unalocura,el que no pide las cosas

consentidas, sino reclama el absoluto de su libertad y humanaconsideraci6n.

Ese es un excesivo... Si, como un poseido de tus ideas excesivas, afirmando

el absoluto del completo derecho y la completa justicia para todos, no reco-

nociendotradici6n de opresidn consentida ninguna(‘‘El Anarquista’’, Anti-

Ili 1924: 29-30).

Esta definicién de Teodoro Antilli pone en evidencia la actitud
basica del anarquismo: la busqueda fundamental de, comodice el
autor, ‘‘el absoluto delibertad’’ y del ‘‘absoluto de la completajus-

ticia’’. Esto se manifiesta en el discurso anarquista en la frecuente

asociacin dela serie derivativa de anarquia conlos términosde las
series de libertad y justicia.

Los anarquistas no conciben libertad que no sea compartida por

todos en la sociedad.” Leemosenlos Carteles de Gonzalez Pacheco:

iOh,libertad, libertad! Yo creo, estoy convencido que podria alcanzar muchas

cosas de este mundo... Pero yo te quiero a ti. Y como sé que tu lema es: 0

todos 0 ninguno,trabajo y lucho solamente porque vengatu reinadoentrelos

hombres. iTu reinado es la Anarquia! (Gonzalez Pacheco 1956: I, 82).

Sobre esta noci6nde sentido, véase Lyons 1981: 65.

7 Al respecto afirmaba Bakunin hacia 1871: ‘‘La libertad no es, pues, un he-

cho de aislamiento,sino de reflexi6n mutua, no de exclusi6n,sino al contrario, de

alianza, pues la libertad de todo individuo noes otra cosa queelreflejo de su hu-

manidad o de su derecho humanoenla conciencia de todos los hombreslibres, sus

hermanos,sus iguales’’ (1990: 113).  
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El anarquismose identifica, entonces, con una fuerza espiritual:

el ideal delibertad y justicia. Asilos identifica Lopez Arango: ‘‘El

anarquismo,ideal delibertad justicia, es sobre todo una fuerza es-

piritual: el resultado de unlento proceso operado en el dominio de

la cultura humana’’ (Lopez Arango 1942: 211).
Y asi también aparece en Jdeas y Figuras, identificado con un

ideal de vida superior basada enla libertad y la justicia: ‘“Los gér-
menes del anarquismo, un ideal de vida superior, maslibre y mas
justa para todos’’ (Ideas y Figuras, nim. 122: 11, col. 2).

La estrecha interrelacion de anarquia/anarquismoy libertad pro-

muevela adopcion del término libertario comoadjetivoidentificato-
rio de este movimiento. Se trata de un términode tardia aplicacion

al campo del anarquismo. Garcia Santos refiere que dicho adjeti-
vo fue “‘utilizado por primera vez en relaci6n con el anarquismo
por Sebastian Faure, como simple eufemismo, segtin MarquezSici-
lia, para burlar unaley, segin Federico Urales’’ (1980: 235).8 Los
principios anarquistas se identifican entonces con la idea libertaria:

“Pero en el movimiento obrerose hizo carnela idea libertaria, los

principios anarquistas en lo que representaban como elemento espi-
ritual’’ (Lopez Arango 1942: 55).

Y con la concepcién libertaria: ‘‘En la comunaesta el funda-
mento delas teorias anarquistas, porque la concepci6nlibertaria no
tendria una verdadera base revolucionaria si eludiera la soluci6n
del problema econdmico’’ (ibid.: 103).

La palabralibertario se constituye asi en sustituto semantico de
anarquista. Y es asi como la comuna que describe Quiroule en su
obra Enla sonadatierra del Ideal, aparece designada indistintamen-
te comociudad anarquista: ‘‘Cuandose habia pasadoel radio de las
huertas, se estaba en la zona delos jardines que formabanunacin-
tura florida a la pequefia ciudad anarquista’’ (Quiroule 1924: 45).

O ciudad libertaria: ‘‘Porque es de saber que la cuesti6n li-
bresca ya no tenia,en la ciudad /ibertaria, la importancia editorial’’

(ibid.: 59).

2. Anarquia-revolucion

Condicién sine qua non paraeltriunfo de estos ideales de libertad
y justicia es, segtin el ideario anarquista, emprenderla revoluci6n.

8 Garcia Santos cita en nota sus respectivas manifestaciones (1980: 235, notas

ly 2).
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Consecuentemente,la palabra revolucion aparece en nuestras fuen-
tes estrechamente asociada al término anarquismo, ya que una idea

basica de su pensamiento es que la anarquia no se podra alcanzar

sino despuésde que la revoluci6n haya eliminado todoslos obstacu-
los de la organizacionpolitica, social y econdmica del régimenesta-

tal. Erico Malatesta, anarquista italiano de influencia decisiva en

los anosde su estancia en Buenos Aires (1885-1889), se hace eco de

esta postura:

La gran mayoria de los anarquistas... son de opini6n, si no interpreto mal

su pensamiento, de que los individuos no se perfeccionarfan y la anarquia no

se realizarfa ni siquiera en varios millares de afiossi antes no se crease, por

medio de la revoluci6n realizada por las minorfas conscientes, el necesario

ambiente delibertad y bienestar (Malatesta 1988: 68).

Esta idea lleva a Teodoro Antilli a identificar anarquismoy re-
volucion: ‘“‘No hay mas que el anarquismo que sea una fecundali-

bertad y una fecunda revoluci6n’’ (1924: 264).
Por su parte Gonzalez Pachecoreivindica el sentimiento inhe-

rente a todo revolucionario y anarquista,la rebelién: ‘‘La rebelién,

individual o del pueblo,no sera, estamos de acuerdo,la revolucion,

pero és su nervio y su esencia. Es el sentimiento deésta, sin el cual

no hay anarquistas ni habra Anarquia’’ (Gonzalez Pacheco 1956:1,
139).

Noobstante,la idea de revolucion es estimada como un concep-

to mas profundo queva masalla del impulso rebelde quelainspira.
Hayun conceptoelaboradode revolucién, quela aleja de la pura re-

beldia instintiva que en ocasiones vemosexaltar a los anarquistas.
Asi queda manifiesto en las siguientes palabras de Antilli:

Los anarquistas hemos concebido 0 ideado una revolucion... esta idea revolu-

cionaria, que concibe el caminototal, nace, no de un cerramiento ultramonta-

NO, como €se que odia a la luz, desprecia el arte, proclamainutil el estudio, y

adoraporsobre todo acto 0 acciéninspiradoenel pensamiento revolucionano,

la rebeldiafisica del barbaro,sino de una abertura total: ...de hacer del pen-

samiento de la revolucion unacosa consciente, analizada, fundada sobre todas

las bases de un conocimientocientifico (1924: 185).

° Hay,sin embargo,entrelos anarquistas quienesno apelana la idea de revolu-

ci6n. Tales el caso de Joseph Proudhony susdiscfpulos, quienes‘‘confian de todas

maneras enla acci6n mutualista de los productores, que ha de conducir de porsia

una autogestiOn integraly a la liquidacién de la idea misma de la propiedad y del
Estado’’ (Cappelletti 1992: 32).  
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Por su parte, Lopez Arango advierte sobrela confusion de iden-

tificar, para el caso anarquista, revolucion y violencia. En cambio,

s{ encontramosidentificados en su discurso revolucién y progreso:

“BJ culto a la fuerza no es el culto a la revolucién. La violencia no

realiza por si misma ningunaclase de progreso’’ (1942: 149).

De acuerdo con un sentido masfilos6fico, los anarquistas con-

ciben la revolucién no como una mera aniquilacion del status pre-

existente, sino comoel germen de una nuevaética. Advierte Lopez

Arango:‘‘La revoluci6n,si selimita a Jestruirlo existente,si no crea

nuevosvalores éticos y si no conservalas conquistas espirituales del

hombre,se transformaen reaccidn’’ (ibid.: 250).

Estos‘‘nuevosvalores éticos’’ son fundamentalmentela justicia,

la libertad y la consideraciondelos derechos del pueblo,frente a la

ética de clase propia delos‘‘amosy propietarios’’ del régimen bur-

gués. Asi lo expresa Anitilli: ““Doctrinariamente, la Restauracion,

que implica el ideal s6lo para los Amosy Propietarios, no puede

competir con la Revolucion, quesignifica derechos, justicia y liber-

tad para el pueblo’’ (1924: 72). See ae

Enotros textos aparecen implicadoseste sentido idealista yun

significado masconcreto de revolucion,el de aniquilamiento de la

sociedad burguesa. Al explicar el sentido anarquista del sintagma

lucha social, de relevante importancia dentro del léxico social de

la época, senala Antilli: “Tucha social, como la entendemos noso-

tros, no es solamente quese dirija a la revolucion y a extinguirla

existencia burguesa’’ (1924: 245). : ;

Hasta aqui asocia revolucién a extincion de la burguesia. Sin

embargo,en lo que sigue de su reflexion este significado adquiere

mayordesarrollo:

Enlo social entendemoslo ‘“‘sociable’’, la eliminacién de toda imposici6n,

especialmente politica, de un hombre sobre otro hombre; vemosa la huma-

nidad luchando desdeinfinitossiglos por darse una verdadera sociedad libre;

entramoseneste torrente,y asi, con tal amplitud, entendémoslo todo,y prin-

cipalmentela Revolucion (ibid.).

Dela misma manera, Malatesta distingue entre un significado

tedrico de revolucién y un sentido popular e insurreccional al que

apela principalmente en su prédica al pueblo: “Cuando le habla-

mosde revolucién al pueblo... se entiende simplemente insurrec-

cidn victoriosa’’ (1988: 70).  
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3. Anarquia-ideal

Otra asociaci6n esencial que determina, en el discurso que estamos
considerando,el contenidoideoldgico de Ja serie derivativa de anar-
quia es la relacion anarquia-ideal. De esta manera define Teodoro
Antilli al anarquista:

Tuya esesta pila de folletos, esta cantidad delibros y periGdicos, este pan del

espiritu sobre el que se lanzan hambrientos tantos viejos y j6venes. TUles in-

filtraste el afin de saber... otro soplo parece queles anima,y queles alimenta

otra savia. iSon losideales, los ideales anarquistas! (1924: 29).

Para estos autores, el anarquismose vive en la acci6n,el anar-

quismose siente, pero también se piensa y se suefiay se constituye

asi en ideologia. En este sentido se confundeconlos grandesideales
de libertad y justicia:

Toda ideologia tiene su ética. El anarquismo, ideal de libertad y justicia, es

sobre todo unafuerza espiritual (L6pez Arango 1942: 211).

Flotan los gérmenes del anarquismo, un ideal de vida superior méslibre y

més justa para todos(Ideas y Figuras, 122: 10,col. 3).

Y con elideallibertario de amor, de paz, de libertad que debe

necesariamente inspirar o ‘‘alumbrar’’ toda lucha, ya que, sin el

ideal, la accion violenta pierde sentido anarquista:

Hay que apurarla tragedia hasta sus ultimas consecuencias. Pero hay también

que alumbrarla con unideal libertario... No van a ser nuestros huesos los que

alzaran dela tierra, sino nuestros pensamientos de amor, de paz y de vida libre.

Caigamos,pues, por algo més que por odio o por venganza:iporla libertad!

(Gonzalez Pacheco 1956:1, 66-7).

Nobasta conla fuerza dela accion directa. Para alcanzarla fina-
lidad ultima del anarquismo,para lograr una transformaci6nradical
de la sociedad, es esencial poseer la concepcién ideologica de esta
finalidad. Asi lo advierte Lopez Arango:‘‘E!proletario no debe te-
ner unicamentela fuerza: necesita poseer una concepcion ideol6gica

que le permita abocarse al fundamental problema de transformar
radicalmentelas instituciones sociales’ (L6pez Arango 1942: 41).

La difusién de esta concepcidn ideoldégica, de este ideal liber-
tario, se constituye en unadelas prioridades del movimiento. Co-  
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bra asi fundamental importancia la accion delapropaganda” como
un medio de alcanzar la transformacion social proyectada. Ental
sentido, hacer propaganda, ser propagandista, equivale a ‘‘sembrar

ideas’ y, porlo tanto, a formar conciencias: ‘‘La obrade estospro-

pagandistas, a obra de estos ‘‘empresarios de huelgas’’ como des-

pectivamentese ha llamadoa los sembradoresde ideas, esta hecha.

Ellos han contribuido a formar la conciencia obrera de este pais’’
(Ghiraldo 1912: 184).

Porello, formar conciencias, es decir, despertar el sentido critico
constituye, asi lo confirma Alberto Ghiraldo, el programa basico

de La Protesta, periddico que tuvo una importancia decisiva en la

difusion de las ideas anarquistas:

Deducir del hecho local, diario, la conclusi6n universal, encarada desdeel

punto de vista de nuestras ideas... por ser esta forma de propaganda \a mas

prdctica, la que presenta mésfacilidades para despertar el sentido critico en el

cerebro del pueblo(ibid.: 114).

Practicar el anarquismoes,porlo tanto, reivindicarel idealismo
y los idealistas:

Reivindiquemoselespiritu individual, la facultad pensante,el idealismo inex-

tinguible (Lopez Arango: 246).

EI desprecioa los idealistas y a los que llevan en el cerebro los pajaros

locos dela libertad, es un sentimiento natural en los imbéciles (ibid.: 240).

Es reivindicar los suenos: ‘Lo que se aspira, lo que se suena,
es tan importante, por lo menos, comolo quese hace’ (Gonzalez
Pacheco 1956: 1, 191); y la utopia:"!

10 Se trata de un cultismo que entra en Espafia porvia religiosa y, por extensidn,
aparece definido en 1869 porel Diccionario de laAcademia ensentidopolitico: “‘Se

extiende el mismo nombrea designar cualquier asociaciGn cuyo objeto es propagar

doctrinas politicas y a la misma propagacién de ellas’’ (citado en Battaner Arias

1977: 79).

1 Manifestaci6ndelinterés porla utopia son dos delas obras de Quiroule con-

sultadaspara este estudio: En la sonadatierra del Ideal y La ciudad anarquista ame-

nicana, que anticipa para nuestro pais, no ya para una comarca imaginaria como en

la utopia clasica, cambios sociales radicales mediante la aplicacion de los mecanis-

mospoliticos anarquistas. Sin embargo,nos hace notarFélix Weinberg que,si bien

el utopismo alcanz6 mayorreceptividad y perduraciOnentrelos militantes liberta-

Tios, ‘‘dos prominentes figuras del anarquismoargentinoinsistiran sugestivamente:
‘Nonos torturan extraordinariamente los problemasfuturistas que agitan el cere-
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Y ahi va mi utopia: luchemos no por mejorar el antro sino por suprimirlo.

iHay que abolirlas carceles!... De utopias vivimos, por cuantolos que alen-

tamos hoy gestando estamosla vida de mafiana (Ghiraldo 1912: 161).

La generosa utopia anarquista clava mojonesefectivos en el terreno de los

hechos(1924: 20).

Es este idealismo uno de los rasgos fundamentales que, consi-

deran,los distingue de otras corrientes del entorno socialista:

Indiferentes han deseral socialista todas las ideas, con tal que haya publico

abundantequevote; comoalsindicalista, con tal que haya obreros abundantes

que se agremien,o al maximalista, con tal que haya un pueblo numeroso que

le apoye... El anarquista confiase Gnicamente a la raz6n y grandeza de su

ideal(ibid.: 264).

Noobstante, junto al ideal esta la lucha, como sefala Felix

Weinberg; tanto anarquistas comosocialistas “epudiabanel ideo-

logismo meramente especulativo’’ (1986: 11). Asi se constituye la

asociacién anarquia-ideal-lucha que confirmamos en el siguiente

enunciado deIdeas y Figuras:

Los anarquistas, que luchan siempre... se infiltran, tomando su puesto de

luchadores, en aquellas asociaciones, que cobijan, que reuinen a todos aquellos

hombres... mas dispuestos pararecibir y realizar los ideales redencionistas...

ofrecen al revolucionario anarquista un campo fecundo de propaganda y un

terreno preparado para su accion (num. 126: 10, col. 3).

Porlo tanto, es también poresta accion, porla accion directa,”

quelos anarquistas se autodefinen en relaciOn con otras posturas so-

cialistas de tendencia reformista: ‘‘El anarquista es la accion direc-

ta... Eles la guerra contra un sistemasocial monstruoso”’ (Gonzalez

Pacheco 1956: 1, 141-2).

4. Anarquia-solidaridad

El pensamiento anarquista confiere a la solidaridad un papel esen-

cial en el desenvolvimiento de la vida tanto natural como en socie-

bro de algunos camaradas... <Debemos dedicarnosa profetizar sobreel ‘manana’,

cuandolo que urgees resolverlas cuestiones de ‘hoy’?’”’ (Emilio Lopez Arango y

Diego Abad de Santillan, E/ anarquismoen el movimiento obrero, 1925, citado en

Weinberg 1986: 11).

12 Garefa Santos sefiala,para el caso espafiol, dos empleos distintos del sintagma

accion directa, que valen también para el anarquismo argentino: ‘‘uno porel que se

le identifica con ‘violencia’, y otro como ‘solucion directa de los conflictos —entre

elcapitaly el trabajo, sin intervenciOn del Estado’”’ (1980: 74).  

Vocabulario politico-social de principios del siglo XX 235

dad. La solidaridad \lega a constituir de esta manera unaley fun-
damentalde la vida. Asi lo plantea Malatesta: ‘‘El anarquista sabe

quela actividad de cada unoinfluye, de maneradirecta indirecta

sobre la vida de todos, y reconoce porello la gran ley de la soli-

daridad que dominatanto en la sociedad comoenla naturaleza’’

(1988: 13).
Reclama, ademas, desde su postura anarquista, por sobre la so-

lidaridad irreflexiva 0 maquinal, una solidaridad voluntaria y con-
sciente como medio esencial de alcanzar el bienestar de todos en

libertad. Asi concluyela afirmaci6n anterior:

Y puesto que quiere la libertad de todos, debe necesariamente querer que

la acciOn de esta solidaridad necesaria, en lugar de ser impuestay sufrida,

inconsciente e involuntariamente, en lugar de quedarlibradaal azar y verse

usufructuada en ventaja de algunosy para danosde otros, se vuelva consciente

y voluntaria y se despliegue, porlo tanto, para igual beneficio de todos(ibid.).

Es esta solidaridad \a que reclaman también nuestros anarquis-
tas para la sociedad argentina y para la humanidad toda:

La nueva forma de convivencia humana que deseamosnosotros,los altruistas

sofadores de unasociedad nueva, en quela felicidad reemplace a la desgracia,

la alegria a las lagrimas, la abundanciaa la miseria,la solidaridad al egoismo

individual, la libertad a la opresi6n (Quiroule 1925: 12).

Se declaran, entonces, en contra de la insolidaridad, es decir:

“‘Olvido delas razonesjusticieras, altruistas y humanitarias queins-
piraron los mas esclarecidostedricos del anarquismo en su propa-
ganda contrala insolidaridad’’ (Lopez Arango 1942: 212).

En su discurso identifican solidaridady fraternidad:% ‘‘iPorla
solidaridad, entonces, porla verdaderafraternidad humana,flor, es-

peranza,unica!’’ (Ghiraldo 1912: 169).

La estrecha relaci6n de estas nocionescon la realizacion dela
anarquia se hace evidenteen la obra de Quiroule En la sonada tie-

13 Sobre la convivencia de ambos términosenel discurso socialista francés hacia

fines delsiglo XIX, sefiala Jean Dubois: ‘‘La valeur morale et presquereligieuse qui

sattache a ‘fraternité’ explique que les révolutionnaires socialistes commencent

a lui préférer‘solidarité’, terme né avec la Révolution, mais dont I’extensionse si-
tue au momentod P. Leroux et C. Pecqueurfontparaitre leurs oeuvres’ ’ (1962: 82).
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rra del Ideal, donde describe una ut6pica comuna anarquista que

resulta el exponente de lo quecalifica comocivilizacion fraternaly

recibe,asi, la designacién de Acracia de fraternidad:"

Esta Comuna de hombreslibres, buenos, animososy sabios, con su exponen-

te materializadodefraternalcivilizacion... nada mas turbo ya el gran silencio

de paz que caja de la béveda del mundo, envolviendo el nocturno descan-

sar de los moradores de esta Acracia de fraternidad (Quiroule 1924: 76).

Otra nocidn fundamentaldel area semdntica de solidaridad se

expresa en el término apoyo mutuo, que aparece también comple-
mentadoconla idea de libre acuerdo. Apoyo mutuoy libre acuerdo

representan dos principios basicos de la teorfa de Kropotkin que
culmina en el comunismo anarquico,corriente de gran repercusion

entre nuestros anarquistas de principios de siglo.’ Ambas nocio-

nes se asocian enel discurso de Gonzalez Pacheco conel sentido
de la solidaridad,de lo solidario: ‘‘La industria sirve al Estado, por-

que deforma al hombre;hiere de muerte el sentido delo solidario y
césmico. Mientras queen las labores del campova implicita la ale-
gria de crear en base al apoyo mutuoy al libre acuerdo’’ (Gonzalez

Pacheco 1956: 1, 149).

Desde la posturafilosdfica del apoyo mutuo Antillf discute el
fundamento dela teorfa de la evolucién darwinista, que ve en la
lucha porla vida el factor principal de la evoluci6n. De acuerdo
con Kropotkin, Antillf presenta el apoyo mutuo comounfactor de

evolucién no menos fundamental:!¢

14 No hemosencontradoenlos textos consultados otra muestra del término acra-

cia. En el caso del adjetivo correspondienteacrdtico, registramos dostextos de

Ideas y Figuras pertenecientes a Juan Carulla: “‘transformacionesacraticas’’ (num.

122: 10, col. 2), y ‘‘libertad acrdtica’’ (ibid.: 11, col. 2).

15 Explica Cappelletti: ‘El pensamiento de Kropotkin comprendetres momen-
tos esenciales: 1) la fundamentaci6nbioldgico-hist6rica y la teorfa de la ayuda

mutua; 2) la ética, que es centro de todoelsistema, ya que se basa enla teoria de

la ayuda mutuay sirve,a su vez,a las doctrinas sociales y politicas; 3) la doctrina del

comunismo andrquico... que constituye la culminaci6n y la meta del pensamien-

to Kropotkiniano’’ (1992: 112). Con respecto al libre acuerdo, leemos al propio

Kropotkin: ‘‘La humanidadintentalibertarse de toda especie de gobiernoy satis-
facer sus necesidades de organizaciOn, medianteellibre acuerdoentreindividuos

y grupos que persigan los mismosfines... el comin acuerdo reemplazaa la ley, y

pasandopor encimadelasfronteras, regula los intereses particulares con la mira

puesta en unfin general’ (Kropotkin 1957: 30).

16 Advierte Cappelletti que algunos de los continuadores de Darwin,al consi-

derar la lucha porla vida como Gnico factor de la evoluci6n,llegaron a extraer  
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Delo deducidodelas leyes de la vida porlos filésofos darwinistas burgueses
que han estado apresurados, los anarquistas, con mas calma, han mostrado

alguna ley que aquéllos habjan saltado,o sea el triunfo del apoyo mutuo en la

luchaporla vida (1924: 187).

Y, en fin, la solidaridad y el mutuo acuerdo reemplazaran enel

orden anarquista a la organizaci6n coercitiva delasinstituciones

que caracterizan a la sociedad contempordnea: ‘‘Frente a este en-

granaje de mentiras, de abusos y de infamias, que forman unasola
explotaci6n, se alza vigoroso... un ejército de bravos,sin jefes, ni

jerarquias, sin otra disciplina quela dela solidaridad y la del mutuo
acuerdo”’ (Ghiraldo 1912:77).

La solidaridad, por ultimo, adquiereenel discurso anarquista la
condicionde revolucionaria. Se constituye asi en arma detransfor-
macion social. Es lo que expresanlos siguientes textos:

Frente al capitalismo, para vencer su prepotencia y abatir su dominio,tni-

camente sera eficaz el arma dela solidaridadproletaria (Lopez Arango 1956:

I, 26).

Esta solidaridad revolucionaria de la ciudad con el campo viceversa, es

efectivamente, unade las condicionesesenciales para que tengan éxito nues-

tros proyectos de transformaci6nsocial (Quiroule 1921: 4).

3.2.2. Oposiciones

La prédica anarquista se concentra principalmente en tres planos
fundamentales:el planopolitico,el plano socialy el plano econémi-
co. Enrelacion con estos tres planos se puedendetectaren el dis-
curso libertario tres oposiciones semdnticas basicas en las que se
afirma su postura revolucionaria; son las expresadas porlas pa-
Tejas antitéticas anarquia/autoridad, anarquia/capitalismo y anar-
quia/privilegio, correspondientes a los planos politico, econdmico y
social respectivamente. Estas oposiciones semdnticas esenciales se
proyectaranenel discurso en un léxico abundantey variado que por

su extensi6n presentaremosen sus aspectos mas destacados.

del evolucionismo‘‘cual I6gica consecuencia, unajustificaci6n del capitalismoy,

en general, de la opresi6n de los débiles y los pobres porlosfuertesy los ricos’’

(1992: 112), lo cual entra en total contradicci6n con el comunismo andrquico de
Kropotkin.
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1. Anarquia/autoridad

Esra enla esencia del anarquismo la negacion del principio de
autoridad. El significado etimoldgico de la palabra anarquia —‘‘sin
jefe’ ’— revela el nucleo ideoldégico basico de esta postura. “‘Sin je-
fe’’ no significa que descarten toda nocién de autoridad. Anarquia
significa sin autoridad en la medida en que ésta sea impuesta des-

de afuera, por la fuerza fisica, econdmica o intelectual. En efecto,

a esta nocion trascendente de autoridad los pensadores anarquis-
tas oponen una autoridad inmanente, surgida dela naturaleza mis-
ma:es la autoridad delas leyes naturales. Asi lo expone Miyail Ba-

kunin, uno de los principales idedlogosde la filosofia politica del
anarquismo:

éQué es la autoridad? éEs el poder inevitable de las leyes naturales que se

manifiestan en el encadenamiento y en la sucesi6n fatal de los fendmenos,

tanto del mundofisico como del mundosocial? En efecto, contra esasleyes,

la rebeldia no sdlo es prohibida, sino que es imposible (Bakunin 1990: 37).

Fuera de estas leyes, los anarquistas rechazan todalegislaci6n
por coercitiva e impuesta desde una parcialidad que constituye su
principal favorecida. Afirma también Bakunin:

En una palabra, rechazamostoda legislaci6n, toda autoridad y todainfluen-

cia privilegiadas, patentadas, oficiales y legales, aunque salgan del sufragio

universal, convencidos de que no podrdn actuar sino en provecho de una mi-

noria dominadoray explotadora, contra los intereses de la inmensa mayoria

sometida.

He aqui en qué sentido somos realmente anarquistas(ibid.: 45).

Porlo tanto, la oposicional principio de autoridad se manifies-

ta principalmente en el rechazoa losinstitutos basicos de toda or-

ganizacion politica vertical: el Estado y la ley. Ambas entidades
constituyen para el pensamiento anarquista la expresion de unaor-

ganizacionjerarquicay coactiva de la sociedad,a la que dividen, asu

vez, en unaclase gobernante, o de explotadores, segun Bakunin,” y

Y Asi asocia Bakunin los términos explotacién, gobierno y Estado: ‘‘Ex-

plotaciones y gobierno,el primero al dar los medios para gobernar,y al consti-

tuir la base necesaria y el fin de todo gobierno, que a su vez legaliza y garantiza

el poder de explotar, son los dos términos inseparables de todo lo quese llama

politica. Desdeel principio de la historia han formado propiamentela vida real de

los Estados’’ (1990: 140-141).  
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una clase dominada,la de los gobernados 0 explotados. De acuerdo

con esta concepcion del Estado, encontramos en el discurso anar-

quista una estrecha vinculaci6n de los términos autoridad, Estado y
estatismo, con términos eminentemente negativos comofirania,es-

clavitud, sumision y explotaci6n. Todosestos términos forman parte

de la constelacidn de opuestos del término anarquia y los de su serie
derivativa. Asi lo comprobamosenel siguiente fragmento de L6pez

Arango:

La baseteérica del anarquismo esta en la negaciOn del Estado. Esta premisa es

aceptada portodos los adversarios decididos del principio de autoridad. Pero

no basta con declarar que los revolucionarios deben emprender, como tarea

previa, un ataque tenaz y continuado contra ese érganode Ia tirania,al servicio

de la clase privilegiada, que encarna y perpetua a través de los cambiosdesis-

temala esclavitud del obreroy la sumision del ciudadano la autoridad de los

mandones. Elestatismo existe hasta en las formas menos conocidas del con-

cierto econdmico, porque es causa y efecto de la explotacion del hombre por

el hombre (Lopez Arango 1942: 59).

Estado, autoridad, gobierno, poder, constituyen en este discur-

so variantes combinatorias que se asocian a otros tantos términos

negativos comoviolencia y brutalidad:'

Luegoel mal del gobierno noreside en el sistema bajo el cual se manifiesta,

sino en su esencia, en su alma, en su idea misma. si el mal del gobierno es

ingénito al gobierno mismo,sisusfrutos sonla brutalidad y violencia, combatir

el gobierno ensi, es el deber de los anarquistas (Ideas y Figuras, 121: 8 col. 2).

Por consiguiente, el poder, identificadoconla facultad de dictar

leyes, se opondraa la esencia misma de la idea anarquista, expresada

en la palabra /ibertad:

éQuésignifica el poder? Significa la facultad de dictar /eyes y obligar a cum-

plirlas por la fuerza... esta forma sera esencialmente mala para nosotros, y

estard prenadade castigos... y entre carceles, ejecuciones, un cuerpo que dic-

ta leyes y unas personas que ejercen el poder, sufrira y sucumbira en absoluto

nuestra libertad (1924: 205).

18 La vinculacién Estado-violencia es basica en los pensadores anarquistas. Ma-

latesta expresa: ‘‘Porello somos enemigosdel Estado, quees la organizaci6n coer-

citiva, es decir violenta, de la sociedad’ (1988: 36).  
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La ley aparecera entonces en contextos altamente negativos y
vinculada también la nocion de tirania:

Afios hace del hechoy recién la Jey —armatortuosa, gomaflexible quese estira

paralos pillos y se cifle como unasierpe al cuello de los hombres honrados—

se atreve a darsu fallo... Estamosa las puertas de unatirania leguyesca (Ideas

y Figuras, 130: 11, col. 5-6).

Los partidarios de estas manifestaciones de la autoridad —el

Estado y la ley— recibiran designaciones peyorativas como estatéla-
tras:

Losestatélatras proclaman una idea igualitaria; pero la igualdad es para ellos

uniformidad, nivelamiento de derechos y necesidades, operado mediante el

rasero del Estado. Confian lasleyes, violencia codificada, la tarea de hacer

igualesy libres a los hombres (L6pez Arango 1942: 248).

Como/egalitarios:” “‘los legalitarios —socialistas, comunistas y
los ‘‘camaleones’’ nuestros— piquetearon y durmieron el coraje
popular’ (Gonzalez Pacheco 1956: 1, 140); y la designacioén mas
general de autoritarios:* ‘‘Una dolencia que padecen todoslos au-
toritarios, desde los negroshasta los rojos: el Estado’’ (ibid.: 1, 116).

Esta tendencia hacia lo que denominanestatismo separa a los
anarquistas de otras ramas del socialismo, a las que se refieren

las designaciones de socialismo estatista (ibid.: 60), social-esta-
tismo(ibid.: 104), socialistas de Estado (1924: 263) o socialistas au-
toritarios, frente a los cuales los anarquistas se autodefinen como

19 BE] término /egalitario, como autoritario, igualitario, humanitario, responde a

una formaci6n caracteristica del vocabulario politico-social que se remontaal Iéxi-

co delossocialistas ut6picos en Francia. Explica Dubois: “‘La formation en-(t)aire

est caractéristique du vocabulaire politique et social. Sur le plan morphologique,

elle apparait sans difficulté, liée au substantif en -té. Sur le plan historique,la plu-

part de ces qualificatifs ont été formés entre les années 1830 et 1848,ils se rencon-

trent presque tous pourla premiérefois dans les €crits des socialistes utopiques’’

(1962: 170).
» Dubois da cuenta del empleo de autoritario en la segunda mitad delsiglo XIx:

““Autoritaire’ est un mot fréquent en 1869-1872... en 1870, dans unaffiche du

15 octobre, les ‘gouvernements autoritaires’ sont, pour les républicains, les mo-

narchies absolues... Le ‘communisme autoritaire’ est défini comme étant celui

de I’Internationaleet plus particuliérement celui de Marx et d’Engels. Ce dernier,

dansunelettre a P. Lafargue,se plaint que les ‘bakounistes’ se servent abusivement
du mot pour dénoncertout ce quileurest hostile’ (1962: 74-75).
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liberta riosAsi lo confirmanlos siguientes fragmentos de Lopez
Arango:

Es de una evidencia absoluta el divorciamiento existente entre los socialistas

autoritarios y \os anarquistas... resultando dela practica dos conductas tan

opuestas, habiendo llegadoel social-reformismo a aceptar como necesaria €

imprescindible la existencia del Estado (L6pez Arango 1942: 163).

Agotadas las polémicas en tornoa las cuestionestacticas y tedricas de la

Internacional, y ya perfectamente definidas las dos tendencias socialistas

—la autoritaria \a libertaria... (ibid.: 54-55).

2. Anarquia/capitalismo

Como en sus paises de origen,el radio de accidn del anarquismo
en Argentina se centr6 fundamentalmente en el movimiento obre-
ro, en sus luchasporlas reivindicaciones de la clase trabajadora.”
Unodelos aspectos de estas luchas promovido desdela ideologia
anarquista estaba orientado a combatir la organizacion econdmica
y social basada en la economia de mercado,el industrialismo y la
propiedad privada de los medios de producci6n, organizacion que
designan con eltérminocapitalismo.

Para los anarquistas, el objetivo primero de las organizaciones
obreras debeser, entonces, combatir el capitalismo 0 régimen capi-
talista.» Asilo hace explicito Lopez Arango:‘‘E] movimiento obre-

21 L6pez Arango presenta causasy protagonistas de esta separaciOn: ‘‘Las suce-

sivas adaptaciones del marxismo al ambiente burgués,conlo queIlegaron los par-

tidos politicos socialistas a convertirse en los masfirmes puntales del Estado,porla
légica de un proceso ideolégico divergente en el sector antipolitico y antiestatista,

determinaron una neta y definitiva separaci6n de las corrientes del socialismo...

La lucha entabladaentre autoritariosy libertarios, atribuida por los elementos neu-

tros a una querella personal entre Marx y Bakunin, no s6lo separ6 a los grupos

militantes de ambasfracciones,sino que también traz6 una profundalinea diviso-

ria’ (Lopez Arango 1942: 49).

2 Asf lo confirmard posteriormenteel historiador anarquista Abad de Santi-

lldn: ‘‘Pero donde el anarquismo tuvo su base mésdilatada y persistente fue en

el movimiento obrero... Anim6 la creaci6n desindicatos de oficio, dio vida a la

Federacién Obrera Regional Argentina, de larga y agitada historia. Estuvo en los

movimientos de reivindicaci6n de mejores salarios, jornadas més cortas... etc’’

(1957: 111, 184).

2 Sobreel origen de capitalismoy capitalista, sefiala Dubois: ““capitalisme’ vient

a peine de se répandre,si l’on en croit M. Block, en 1872. Mais ses emplois on

été détérminés dés son apparition par ceux du mot‘capitaliste’. Ce dernier est

plus ancien puisqueil date du xvie siécle et ’on peuten suivre l'histoire depuis

la Révolution,a travers les oeuvres des socialistes’’ (1962: 48).
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ro es, considerado en su naturaleza material, el resultado de una

reaccion colectiva —-dela clase trabajadora— contra el régimen ca-

pitalista’’ (ibid.: 124).
Porconsiguiente, la oposicion anarquia/capitalismo se convierte

en unadelas relaciones conceptuales basicas del discurso anarquis-

ta en Argentina. Relacidn que se hace evidente también en este
texto:

Queremosdefinir la trayectoria del anarquismo sobre la realidad inmediata,

no comounalinea paralela al proceso de la economia capitalista, sino como

unapotencia espiritual divergente, en constante rechazode las construcciones

socialessujetas al fatalismohist6rico: a las necesidades que determinan,segin

los te6ricos marxistas, la continuidad del régimen capitalista (L6pez Arango

1942: 16).

El sentido negativo que este discurso otorga a capitalismo se
manifiesta en su estrecha asociaci6n con nociones que presentan

oposicion esencial a la idea de anarquia, como autoridad, Estado y
servidumbre. Senala Lopez Arango:

El capitalismo no se sostiene por si mismo, por la potencia de su mAquina

econdmica... se sostiene sobre la servidumbre voluntaria de los asalariados

y con el concurso de fuerzas activas y pasivas contenidasenel principio de

autoridad,quees la base del Estado (L6pez Arango 1942: 114).

Estadoy capitalismo son, por lo tanto, dos formasdela tirania

que azotaal trabajador. Asi lo expresa Ghiraldo:

En todos los congresos obreros habidoshasta la fecha en el pais, se ha reco-

nocido y aprobado la huelga general comoel arma especifica y suprema del

proletariado en su lucha contrala tirania del Estadoy el capitalismo (Ideas y

Figuras nim. 125: 6,col. 2).

Ahi tenemos, aqui, como en Europa,al obrero deltaller 0 al que siembra

los campos,firanizado en la misma forma porel temible régimen capitalista

imperante, sometidoporIaley del salario (Ghiraldo 1912: 9-10).

A la tirania del capitalismoo capital correspondenlos términos
opresion y explotacién, este ultimo caracteristico del léxico socialis-
ta ya desde la segunda mitad delsiglo x1x.% Afirma también Ghi-
raldo: ‘Porque, digamoslo de una vez, nuestra época es época de

% Asi lo confirma Dubois:‘‘Cette ‘oppression, aboutit a I’exploitation’, un des

mots essentiels du vocabulaire socialiste. Car l’idée d’oppression y est transferée

dans le domaine économique’’ (1962: 77).  
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explotacion y opresion. El tiranoformidable del dia, es el capital’
(ibid.: 76).

Contraesta tirania se alza el trabajo como un poder emancipa-

dor. Se constituye, por lo tanto, una oposicidn esencial al léxico

anarquista y socialista en general, la expresadaenla pareja antitéti-

ca trabajo/capital: el segundo porsu indole opresoray explotadora,

en oposicion al primero, de indole emancipadora.* Sobreesta in-
dole explica Antilli:

El poder emancipadordel trabajo hasta ahora no ha sido bien considerado.

Consdlo dejarle la debidalibertad, el trabajo emanciparia bien pronto a toda

la especie humana. EIcapital esta obligado a detener a cada paso al trabajo

emancipador... Si se le deja en libertad de producir nada mas cuanto esta en

su capacidad actualmente, quebraria al capitalismo, y emanciparia de él con

‘sOlo seguir produciendo (1924: 246).

En su texto se observa con evidencia la antinomia trabajo-

producir-productor/capital-capitalismo. Por su parte, Quiroule po-

ne de manifiesto la vinculacion de esta antinomia conlas condicio-

nes de realizacion de la anarquia: ‘‘La luchaentreel capitaly el tra-

bajo esté en su punto culminante... iEse es el momento histérico

que esperamospara hacerflorecer la Anarquia!’’ (1914: 2).

Unodelos rasgos que caracterizan el régimen capitalista o régi-

men del salariado (Lopez Arango 1942: 17) como un sistema de

opresi6nes el referido en el sintagma/ey del salario:° ‘‘Tenemos
aqui... al obrero deltaller 0 al que siembra los campos,tiranizado

en la misma forma porel terrible régimen capitalista imperante, so-

metido porla /ey del salario, a la ambiciony al capricho del amo’’
(Ghiraldo 1912: 9-10).

* Con respectoal origen del par antonimico trabajo/capital manifiesta Dubois:

“Le couple oppositionel ‘travail/capital’ trouve son origine dansles doctrines éco-

nomiques de la premiére moitié du xIxesiécle’’ (1962: 48). Y refiriéndose a su

evoluci6n seméntica hacia el camposocial, agrega: ‘‘La valeur d’emploi se modifie

en effet lorsque l’antagonisme économiqueestporté surle plan social; les rapports

du ‘capital’ et du ‘travail’ sont définis en tant que rapports d’une ‘classe supérieure

Opprimantune classe inf€rieure’’’ (ibid.).

26 La estrechainterrelaci6n entre capitalismoy salario, asi comoel valor negativo

deeste tiltimo término,se observa claramente en La conquista del pan de Kropot-
kin, una delas obras fundamentales del pensamiento anarquista: “‘E! salario ha

nacido de la apropiaci6n personal del suelo y de los instrumentos para la produc-

ci6n por alguno. Era la condici6n necesaria para el desarrollo de la producci6n

capitalista; morird conella’ (1957: 26).  
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Esta ley aparece en el discurso anarquista como propiciado-

ra del sometimiento y servidumbre que afecta a los asalariados,”

término que designa uno de los estamentos caracteristicos de la
sociedad sujeta al capital y presenta en tal sentido oposici6n an-

tindmicaa capitalista, aplicado a quienes estén en posesi6n de los
capitales o instrumentos de trabajo: “‘El capitalismo nose sostie-
ne por si mismo... Se sostiene sobre la servidumbre voluntaria de
los asalariados’’ (L6pez Arango 1942: 114). Sustitutos semanticos
de asalariados seran, por consiguiente, aquellos términos que ha-

cen referencia a las fuerzas humanasdel trabajo y dela producci6n,

como obreros: ‘‘E] salario del obrero es insuficiente para su subsis-

tencia,y el capitalista no quiere o mejor dicho no puede mejorarlo’’
(Quiroule 1914: 2).

Trabajadores: ‘‘Suponen quelos trabajadores poseen,porel he-

cho de ser explotados,conciencia de clase’’ (ibid.: 119-120).

Productores: “‘Los laboriosos productores que s6lo cuentan con

un misero jornal cuando logran alquilar sus brazos al ogro capitalis-
ta’’ (Quiroule 1925: 12).

Proletarios:* “‘Si se admitea los proletarios en la propiedad por
pocos minutos’’ (Antilli 1924: 283).

Asalariados, obreros, productores, proletarios, constituyenlos in-

dividuos dela clase trabajadora: ‘El movimiento obrero es... el
resultado de unareaccion colectiva —dela clase trabajadora— con-
tra el régimen capitalista’’ (Lopez Arango 1942: 124).

77 Delléxico de la economia politica, los términossalariado y asalariado pasan
al léxico social hacia 1830 en los mediossocialistas franceses y son particularmen-

te difundidos por pensadores anarquistas como Proudhon. Segtn explica Dubois:

“A la fin du Second Empire‘salariat’ ne désigne plus seulement‘la condition éco-
nomiquedusalarié’ ou ‘l’ensemble destravailleurs’ maisil traduit une situation ala

fois économiqueetsociale, caracterisée par ce qu’on appelle déja ‘l’exploitation de
l'hommepar l’homme’’’ (1962: 47).

%8 El términoproletario posefa ya cierta antigiiedad enelléxico social del es-

panol bonaerense. Lo encontramos definido por Esteban Echeverria, uno de los

cultores del Romanticismo Social rioplatense, en una nota a su ensayo‘‘Sentido

filos6fico de la Revoluci6n de Febrero en Francia’’, de 1848: ‘‘Proletario: el que

no tiene propiedad alguna y vive del salario que le dan por su trabajo’’ (1915:

275). En referencia al vocabulario de dicha Revoluci6n, sefala Dubois: ‘‘Les mots

‘prolétaires’ et ‘masses’ appartiennent au vocabulaire de 1848. Certes onles trou-

ve antérieurement, mais c'est surtout a partir de 1840 et de la vulgarisation des

doctrinessocialistes qu’ils prennentune grandeextension’ (1962: 122). Y sobre

su significado afirma: “‘Si l’on cherchea préciser alors le contenu sémantique, on

trouve plut6t la description d’un état social que celui d’une place dansle systémie
de production’’ (ibid.: 123).  
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Identificada con el proletariado: ‘‘Contrarrevolucionarios son

los social-democratas, porque toman partidoporla clase capitalista

contra el proletariado’’ (ibid.: 158).
Y con la mayoria, es decir, el pueblo, la masa:” ‘‘El pueblo,la

masa mayor, inmensa, contra esa minoria de todo el mundo,y de

siempre: los burgueses’’ (Gonzalez Pacheco 1956:1, 60).

Ya quees el pueblo, sometido porel capitalismo la proletari-

zaciOn, quien sufre sus consecuencias funestas, sintetizadas en este

discurso en el término miseria.*° Asi lo manifiesta Antilli: “No hay
motivos parafelicitarse de ningun progreso capitalista, si nos atene-
mosa los problemassociales, porque ellos conducen solamente al
pueblo a una mas descarnaday negra miseria’’ (1924: 41).

Agrega, entonces, mas abajo: ““Y comoel progreso es continuo

y lleva la tendencia de ser cada vez massuspasosgigantescos, los

gruposproletarios tienen delante de si una masbaja y terrible prole-
tarizacion... Les aguardan miserias desconocidas’’ (ibid.).

Por consiguiente, obreros, proletarios, trabajadores, todas estas

voces, presentan comoposiblesustituto el de explotados, término
de marcadocaracter revolucionario:!

Pero comola fuente de explotaci6n que ha de suministrar su substancia al

capital son los mismos nombres, he ahi que tiene quellegar inevitablemente

a la bancarrota el régimencapitalista. Este es un régimen que sin explotados

muere(ibid.: 43).

Otro de los rasgos fundamentales del sistemacapitalista se ex-

presa en sintesis en la palabra propiedad. La estrecha asociacion
capitalismo-propiedad se observa en unadelasreflexiones de Mala-

testa en la que hace surgir el anarquismo precisamente de la oposi-
ci6n a la propiedadcapitalista y al Estado:

29 Véase nota anterior.
30 La asociaci6n proletario-miseria es caracteristica del discurso socialista (cf.

Dubois, 1962: 123 y Battaner Arias 1977: 152, nota 153), comolo es, por con-

siguiente, la asociaci6n miseria-capital: ‘‘No podemos... seguir colaborando con
la obra insensata del capital, con sus ciudades inmensas y sus magnas empresas

especulativas, factores forzosos de miseria y de ruinas’’ (Quiroule 1914: 9).

31 La asociacién trabajadores-explotados ya se encuentra en el léxico socialista

revolucionario del ultimo cuarto delsiglo xIx. Asi la interpreta Dubois: ‘‘Celle-

ci meten lumiére avec violence les conséquencesde‘’antagonisme économique’.

OnJalit dansles proclamationsdeI’'Internationale,lors de la gréve du Creusot(13

avril 1870)’’ (1962: 41).  
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Y cuando algunos... vieron que este dominio delos primerosy esta suje-

cidn de los segundos,a través de las alternativas historicas, dieron origen a

la propiedad capitalista y al Estado, y se propusieron abatir al Estado y a la

propiedad, naci6 el anarquismo (Malatesta 1988: 9).

Exaltada por la burguesia liberal entre los sagrados derechos

del hombre, propiedad —asi como propietario— se convierte en el

discurso anarquista, en una palabra de contenido eminentemente

negativo. Aparece asociada al campo léxico de delito, en térmi-

nos como crimen, depredaci6n y asesinato (Antilli 1924: 72) y, prin-
cipalmente, a la palabra robo, asociacion acunadaparala fraseo-

logia libertaria en la tesis de Proudhon “‘la propriété, c’est le vol’’
(Qué es la propiedad, 1840), retomada en este fragmento por Anti-

lli: ‘‘iSalud, pues, Proudhon, quien primerodijiste que lapropiedad

era un robo. Conello hiciste caer la viga del ojo de la humanidad

robada, oprimida y miserable’ (ibid.: 265).

La propiedadse asocia, porlo tanto, a los principales conceptos

antitéticos a la anarquia, como autoridad: ‘‘La propiedady \a auto-

ridad, nacidas una del roboy la otra de la violencia’ (ibid.: 35).
Estado*y privilegio: ‘‘Nadie consiente, de buena gana, a que se

le oprima,veje y despoje de lo suyo,y era esto, precisamente, lo que

pasabaconel régimen, que destruimos, de la Propiedadprivada,del
Privilegio y el Estado dominador’’ (Quiroule 1924: 37).

Y se identifica con la miseria: ‘‘La propiedad es miseria, miseria
para el que no es propietario’’ (Antilli 1924: 282).

Por consiguiente, la estrecha vinculacion con miseria, con robo y

privilegio convierte a los propictarios en una facci6n enemiga de los
trabajadores: ‘‘La Propiedad es unagran faccion, quese levanta di-
rectamente contralas reivindicaciones 0 soberania creciente de los
trabajadores... Sdlo se ven en el mundo Jas facciones delos propie-
tarios, practicandoel crimen o el asesinato’’ (ibid.: 72).

Y,en definitiva, del género humano: “‘El propietario es un senor
de hombres, continuamentecrecido con los robos y depredaciones

que en toda legislacidn es su derecho. Este enemigo del género
humano’’ (ibid.: 265).

* Asi explica Cappelletti la relacin de las nociones propiedad-autoridad-Estado

en la obra de Proudhon: ‘‘Al dualismo propietario-proletario le corresponde el

dualismo gobernante-gobernado. He aquilatesis central de ¢Quées la propiedad?:

admitir la propiedad es admitir el Estado; admitir =I derecho absoluto sobre las

cosas equivale a admitir el dominio absoluto sobre las personas’’ (1992: 96)
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La soluci6n anarquista, principalmente dela linea del mutua-
lismo proudhoniano,frente al despojo quesignifica para ellos la
propiedad,es su reemplazo porel concepto deposesion.* Concepto

que encontramos también en nuestros textos. Asi Quiroule, lue-
go de plantear por boca de unode sus personajes la posibilidad de

que: ‘‘La Revolucién habra roto todo derecho de propiedad indivi-

dualsobrelatierra,el ganado,los rios’’ (Quiroule 1921: 13), le hace
decir mas adelante: ‘‘Después de serena reflexion, optamosporla
implantacion del comunismolibertario en la agrupacion humana.

Pordicho sistema,se ponea los habitantes en posesion colectiva del

suelo’’ (ibid.: 15).
Clase trabajadora/clase capitalista 0 propietaria constituyen, por

lo tanto, los dos polos de la sociedad capitalista (Quiroule 1914: 2),

0, en términos mas amplios, dela civilizacién capitalista (Quiroule

1924: 52), civilizacion calificada de ‘‘mentida’’ (Quiroule 1914: 13)

0 “‘ficticia’’ (ibid.: 9), por alejada dela vida natural, caracterizada

en este discurso fundamentalmenteporla libertad,la fraternidad y

la ayuda mutua.

Comosustituto de esta sociedad

o

civilizacién capitalista, los

anarquistas, particularmente los de la linea de Kropotkin, propo-

nen al mundoobrero el comunismo andrquico, de maneraquelle-

gan a expresar,en relaci6n con nuestro pais, que: “La historia del

movimiento social en esta republica es la historia del comunismo

andrquico. Ninguna idea comoésta ha trabajado entre el pueblo

tan duramente’’ (Gonzalez Pacheco 1956:1, 50).
Se trata de una doctrina econémicay politica que, impuesta en

Europa

a

partir de la década de 1880, alcanz6 difusion en los medios

libertarios argentinos de principios del siglo xx. Asi la sintetiza

Angel Cappelletti:

Su puntode partida es: ‘‘De cada uno segtin su capacidad, a cada uno segun

sus necesidades’’. Los anarco-comunistas aspiran a suprimir por completo

33 Sobre este reemplazo explica Cappelletti: ‘‘Se trata de abolir o de olvidar la

nocién mismade propiedad comoderecho absoluto. Enrealidad,las cosas no son

de nadie. Pero el uso y la posesion de las mismas, que es un derecho limitado y

relativo, corresponde, en cambio, a quienlasutiliza’ (1992: 97). En cambio, no

encontramoseste reemplazo en otros términosderivados, asiposeedor aparece en

nuestros textos como sindnimo depropietario (cf. Antilli 1924: 244).

34 La validez otorgada mayoritariamente a esta doctrina se hizo manifiesta en

el V Congreso de la FORA (Federaci6n Obrera Regional Argentina) celebrado

en Buenos Aires en 1905, en su recomendacién del comunismo anarquico,

aprob4ndolo por 54 votos contra 2 (cf. Abad de Santillan 1971: 142).  
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cualquier forma desalariado. Nosdlola tierra y los medios de produccién

deben ser comunes, segiinellos, sino también el producto. EI criterio de dis-

tribuci6n esta dadoporlas necesidades reales de cada miembrodela sociedad

(1992: 36)

Comosintagma conformado por dos denominaciones que, en
primerainstancia, constituian expresiones contradictorias desde el
punto de vista ideoldgico, el termino comunismo andrquicose pres-
taba en esta época a confusi6n.** Por ello, sus mismos difusores

dedican muchodesu reflexi6n a su esclarecimiento. En Argentina,

Lopez Arango advierte, por una parte, que:

Para los comunistas andrquicos \a divisi6n entre las palabras comunismo y

anarquismo no existe. Sin embargo, no siempre corresponde la denomina-

cin de las teorias, maxime si a fuerza de sistematizarlas se olvida una parte

de su esencia (L6pez Arango 1942: 98).

Porotra, aclara la union de ambos conceptos:

Y nosinteresa en particularla definicién del comunismo, como base econémi-

ca de la ideologfa anarquista, ya que las influencias autoritarias y capitalistas

contribuyen hoy a alejarnosdela idea basica de la libertad, dela justicia y del

derecho, que solo podrdser efectiva en una comunidad de hombres que sepan

practicar el apoyo mutuo(ibid.: 99).

En consecuencia,los términosdela serie derivativa de comunis-

mose convierten, en su discurso, en basicos del pensamiento anar-

quista argentino. Entre dichos términos se destacan: comuna y co-

munalismo:*

*° E] punto de confusi6nestaba enel empleo del término comunismo,que, como
expresiGn delas teorfas econdmico-politicas de Marx, era consideradoporlos anar-

quistasen total contradicci6ncon sus aspiraciones antiestatistas y anticapitalistas.

EI sintagma comunismo andrquico es aclarado ya por Kropotkin: ‘‘Pero nuestro

comunismonoes elde losfalansteriosni el de los tedricos autoritarios alemanes,
sino el comunismo anarquista, el comunismo sin gobierno, el de los hombresli-

bres. Estoesla sintesis de los dos fines perseguidos por la humanidada través de
las edades:la libertad econdmicay la libertad politica’ (1957: 29).

* El antecedente mas inmediato de este empleo del término comunay los deri-

vados comunal, comunalismo y comunalista se remonta al gobiernorevolucionario
que, con el nombre de commune,se instalé en Paris desde el 18 de marzo al 28

de mayo de 1871, el que, a su vez, evoca la comuna revolucionaria de 1793. En

referencia a estos meses, Duboissefala el valor afectivo del término, asociado in-

timamente al recuerdo de la ‘‘“Grande Révolution’’, y agrega: ‘‘Les interférences
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Debemos buscar enel comunalismo,estoes, en la raiz de las sociedades huma-

nas, las demostraciones hist6ricas que pruebanla posibilidaddela vida social

prescindiendo del capitalismo y del Estado.

En la comuna esta el fundamento delas teorfas anarquistas, porque la

concepci6nlibertaria no tendria una verdaderabase revolucionariasi eludiera

la soluci6n del problema econdmicoen beneficio de todos los seres humanos

(L6pez Arango 1956: 103).

Comunal: ‘‘La organizacion comunal... es, principalmente en
este siglo del oro y del hierro, un punto de partida para reivindicar
esa autonomia y esa independencia paralos esclavos del salario’’

(ibid.: 195).
Y comunalista:

Se puede ser comunalista —esto es, partidario de la organizaci6n siguiendo

las Iineas que sefalan los diversos organismos humanos,sin tener en cuen-

ta el proceso dela centralizacidn capitalista o las ‘‘especialidades’’ creadas

porel industrialismo...’’ (ibid.: 95).

Porultimo,la estrecha vinculacion entre anarquismo y comunis-
mo an4arquico favorece en algunoscontextosla identificacion de am-
bos términosy con el sintagmasocialismolibertario: ‘‘El anarquismo
es unafilosofia, a la vez que el anarquismo —es decir, el socialismo
libertario, el comunismo andrquico— nose aparta de estudiar todos

sus puntos, segun unaciencia viva... o sea la sociologia’’ (1924:

187).
Y comunismolibertario: ‘“Después de la serena reflexion,opta-

mosporla implantacion del comunismolibertario en la agrupacién
humana. Pordicho sistema se pone a los habitantes en posesidn
colectiva del suelo’’ (Quiroule 1921: 15).

3. Anarquia/Privilegio

ex oposicidn anarquia/capitalismo que acabamos de analizar se
prolonga, en el orden social, en otra de las antinomias basicas

del pensamiento libertario, la expresada en la oposicion anar-
quia/privilegio. El régimen econdmicocapitalista es considerado en

sont nombreuses avec deux autres emplois: celui de ‘fédération des communes’

ou, a partir du sens administratif, Proudhon puis Bakounineont développé un em-

ploi politique, et celui de ‘communisme’dontnousavonsdit qu’il détourne parfois

‘commune’desa signification révolutionnaire’’ (1962: 113).
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dicho pensamiento comoel principal promotordel privilegio decla-
se de las sociedades modernas. Asilo sugiere el siguiente texto de
Lépez Arango: ‘‘Todas las reformas econdmicastienden, en con-

secuencia, a perpetuarel régimen capitalista y la misma revolucion

obreranoseria otra cosa que un cambiodeclasesprivilegiadas si se

realizara sobre el plano de la economiacapitalizada (Lopez Arango
1942: 18).

Porconsiguiente, la anarquia, el nuevo orden a que aspiran los
libertarios comosustituto del capitalista, posee entre sus rasgos fun-

damentales la anulaciénde todo privilegio, por ser éste manifesta-
cidn dela injusticia en la sociedad. Es asi como la “‘Acracia’’ ideal
descrita por Quiroule en su obra En la sofiadatierra del Ideal pre-
senta como una desuscaracteristicas principales la abolicion de los
privilegios: ‘“Y si no fuera porque abolimos todoslosprivilegios,a él

le correspondia,sin disputa, el de estas gloriosas funciones’’ (Qui-
roule 1924: 9).

En esta Acracia, asegura uno de los personajes de la novela:

“than desaparecido aquellos factores de maldad que, comoel privi-

legio e imperio de unaclase sobrela otra, los impulsaba a alzarse

contralos privilegiados y los déspotas’’ (ibid.: 38-39).

Abolir el privilegio es, por consiguiente, uno de los méviles de
la lucha anarquista, ya que toda situacidn de privilegio, de rangos,
clases, titulos yjerarquias contradice el instinto de igualdad implicito
en la anarquia y asi reconocido por Gonzalez Pacheco:

Aparte de lo que uno sepa y, aun mismo,lo que unosienta, la anarquia tam-

bién es una prolongacién deeseinstinto de igualdad presente en todos los

nicleossociales desde el principio del mundo... Y cuandoesta sociedad,o la

anterior, 0 cualquiera, para mejor gobernarlo, proclama rangosy clases,titulos

y jerarquias, yo a él lo proclamo (Gonzalez Pacheco 1956: 1, 179-180).

El discurso anarquista difunde, entonces, su lema igualitario:

“‘hemosde respetar el lemaigualitario. “El que quiera comer, que

trabaje”’ (Quiroule 1921: 5).
E] trabajo se convierte, de esta manera, en factor de nivela-

cidn de la sociedad. Como consecuencia, la asociacion anarquista
trabajo-igualdadsuscita la oposicion trabajo/privilegio, que conduce
a una polarizacion basica dela sociedad en trabajadoresy privilegia-
dos: privilegiados burgueses... que practican el odio activo contra
los trabajadores del propio pais (Antilli 1924: 49-50), y sus equiva-
lentes: proletarios/casta privilegiada-amos.  
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Todaslas organizaciones proletarias han nacidodela necesidad

de oponerunavalla a la explotacidn del trabajo, al monopolio de

las riquezas por una castaprivilegiada, a las injusticias de los amos

(Lopez Arango 1924: 16).

Proletarios/burgueses: estos procesos destacan no solo dosposi-

ciones sociales —proletarios y burgueses— (Gonzalez Pacheco 1956:
1, 167).

Proletariado/burguesia: ‘‘el proletariado... pereceria de inani-
cion si la burguesia trabajaray se sirviera a si misma’’ (Antilli 1924:
236).

‘Elemento trabajador/burguesia: la gran burguesia se gloria, con-
templa con ojos desatisfaccién todo esto, pueses ella la que ha

tenido la disputa conel elemento trabajador(ibid: 79).

Productor/pardsito:’ esta sociedad eminentemente egoista en
quevivimos, donde unos pocos —lospardsitos, los privilegiados, los

inutiles— todo lo acaparan en detrimentode los laboriosos produc-

tores (Quiroule 1925: 12).

4. Conclusién

Enel presente estudio nos hemos propuesto explorarel tejido de

relaciones de sentido sobre las que se constituye la semantica del

discurso anarquista argentino del primer tercio de nuestrosiglo.

Hemosreconstruido asi una primeraestructura semantica basica de

este ideario, conformadaporrelaciones de asociaci6n,identidad y

oposicién, que se proyectan en un nutrido vocabulario, cuya des-
cripcién ha permitido dar cuenta de importantes incorporaciones
léxicas pertenecientes a la terminologia generalsocialista y de aque-
llas mas especificamente anarquistas, asi como también del nuevo
contenidolibertario que dichas relaciones confieren a términostra-
dicionales del discurso ideolégico en Argentina.

‘La fecundidadcritica del discurso anarquista —lo hemos com-
probadoenel desarrollo de este articulo— es fuente de numerosas
aportaciones léxicas y semdnticas, cuyo estudio iremos completan-
do en sucesivos trabajos.

37 Sobre el empleosocialista de pardsito explica Dubois: ‘“‘D“oisif’ on peut déga-

gerle conceptde‘parasite social’... le ‘parasitisme’ devient l’antithése du‘travail’

dans la languesocialiste, celle d’E. Vermesch, commecelle de Ch. Fourier au début

du siécle ou L. de Potter en 1859”’ (1962: 41).  
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LA ACADEMIA ARGENTINADE LETRAS
Y EL ESPANOL DE LA ARGENTINA

Por Mercedes Isabel BLANCO

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR/CONICET

1. Introducci6n

A FUNDACION DE ACADEMIASDE LA LENGUAseharealizado siem-
qe con el objetivo de ejercer una funci6n prescriptiva de con-
trolar, regir o intervenir de alguna manera en el comportamiento

lingiiistico de una comunidad. Teniendoen cuenta queel prescrip-
tivismo implica la adopcidn de una posici6n evaluativafrenteal len-

guaje desde pautas socioculturales —determinado hecho de lengua
es ‘‘correcto’’ o ‘‘incorrecto’’, es ‘‘bueno’’ o ‘‘malo’’, en tanto se

ajuste o diverja de la norma o variedad estandarizada— resulta cla-
ro quela actividad normativa esencial de las academiasesta regida,
en general, por premisas basicamente purificadoras. Asi, a lo lar-
go de la historia de Hispanoamérica,la creacin de instituciones
destinadas arealizar funciones prescriptivas sobre la lengua hasi-
do la expresin de unpium desiderium (Guitarte y Torres Quintero
1968: 565) de pureza y correccién idiomaticas, el cual remitio siem-
pre a un purismo idiomatico parael quela pluralidad de variedades
—surgidas como consecuencia inevitable de la extensiondela len-
gua espanola— debfa subordinarsea una nica normaejemplar,la
castellana, variedad del centro originario del idioma.

La Academia Argentina de Letras, fundada en 1931, sostuvo

desde sus inicios aquella actitud purista y monocéntrica en lo que
hace sobre todo a su concepci6n de la ejemplaridad idiomatica pe-
ro, a poco de emprenderelanilisis del material aportado por su
Boletin desde 1933, se comprende quenoes aquél unideal univoco
sino que presenta numerosasfacetas que necesitan un examen de-
tallado. En un trabajo previo (Blanco 1994) hemos expuestola po-
sicién de la Academiaante algunos temas que puedenconsiderarse

basicos y estructuradores de su acci6n normativa, tales comosu con-  
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cepto de “‘norma’’, las nociones de autoridad y gobiernoidiomati-
cos, y los limites y puntos de contacto entre el prescriptivismo la
ciencia linguistica. El articulo probo asi la evolucién en las acti-

tudes académicas desde el purismoinicial hacia planteos actuales

cercanosa las teorias cientificas sobre el lenguaje, dentro siempre
del marco de la prescripcidn idiomatica caracteristica de este tipo

de instituci6n.1
Coincidiendo con Guitarte y Torres Quintero, aquella investi-

gaciOn permitio observar quela labor académicapartio del proposi-
to inicial de elucidacion y preservaciOn de una normalingiiistica

general, para arribar al objetivo actual de establecer y mantenerla

normalingiiistica nacional (cf. Guitarte y Torres Quintero 1968:

575-579). Tal desplazamiento hasignificado una reformulacion
de la ejemplaridad idiomatica desde una concepci6n monocéntri-
ca delealtad hacia la variedad castellana como normaunicadel es-
panol, hasta el reconocimientode la estandarizacion policéntrica de

la lengua extendida y el consecuente sostenimiento de la variedad
culta nacional, como modelo de ejemplaridad para la permanente
actividad normativa de la instituci6n académica. En ese camino,la

Academia Argentina de Letras realiz6 una constante labor de acep-
taciones y rechazos hacia determinadosrasgos divergentes dela va-

riedad considerada ejemplar.
E] presente trabajo se propone continuar elanalisis de la ac-

titud académica centrandose de modoespecifico en su evaluaci6n
de algunosdelos rasgos, usos y variedades diferenciadores del es-

pafiol de la Argentina, ejemplificandoa través deellos la evoluci6n
de la posicién académica y comprobando en qué medidasu accion
ha contribuido y/o acompanadola consolidaciondel proceso de es-

tandarizaci6npolicéntrica de nuestra variedadlingiiistica.
EI material utilizado en la investigacidn ha sido recogido de

su publicacion oficial —Boletin de la Academia Argentina de Letras
(BAAL)—,que retine trabajosde diferentes autores y variada indo-
le tematica: estudios criticos y de edicidn de obrasliterarias, andli-

sis tedricosy filologicos sobre el lenguaje y, centralmente, una ex-
tensa serie de articulos normativos sobre ortografia, pronunciacion,

gramatica y léxico, asi como tambiénlas resoluciones y propuestas

1 Creemosnecesario tenerpresente el interrogante tedrico planteado por Gui-
tarte y Torres Quintero acerca de en qué medidalos articulos reunidos en el Bo-

letin de la Academiarepresentan el pensamientodela institucin 0 solo el punto

de vista del académico individualmente (1968: 374). Aun cuandose tome esto en

consideraci6n, pensamosqueresulta igualmente valido nuestro trabajo.
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académicasacerca de problemas idiomaticos concretos, contenidas
en la seccion “‘Acuerdos’’.

EI trabajo examina cinco décadas de labor académica,entreel
comienzo de la publicacién, en 1933, hasta la década de 1980. Pue-

den establecerse dos etapas diferenciadasen la posicion de la Aca-
demia —la primera, desde su fundaci6ny la aparicion del Boletin
hasta avanzada la década de los sesenta; en esta década comienza

a observarsela transicion desde el monocentrismopurista anterior,

hacia la aceptacion de la estandarizacion policéntrica de la varie-
dad nacional, comprobadaen la segunda etapa, que comprendelas
décadas de 1970 y 1980.2 Si bien estos periodos no conformanes-
tructuralmente elarticulo, se tienen en cuentaenel andlisis poste-

rior para permitir la comprension de la evoluci6n delas actitudes
académicas.

2. Prescriptivismo ypurismo

Founpapa al comenzar la década delos treinta, la Academia Ar-

gentina de Letras nacio en fecha muy tardia respecto de sus pares

hispanoamericanos —la mayoria fue creada duranteelsiglo x1x—
y casi contempordneamenteal Instituto de Filologia de la Universi-

dad de BuenosAires, conla cual se consolidan los estudioscientifi-

cos sobreel lenguaje en la Argentina. En ese contexto cultural, la
Academiase hallaba en la necesidad de establecersusfines de pres-

criptivismo idiomatico sin dejar de lado los avances tedricos dela
lingiistica. De allf que, asumiendo comoobvias las premisas purifi-
cadoras de toda academiade la lengua, debia justificar su purismo y
sus criterios de correcci6n fundacionales dentro del requerimiento
.de objetividad necesaria parael estudio cientifico de la lengua. Por
ello le era, sin duda, insostenible adoptaruna actitud de rechazo a la

variaci6n,el cambio la evoluci6nen las lenguas, sobre todo cuan-
do en elsiglo anterior los primeros gramaticos hispanoamericanos,
Andrés Bello y Rufino Cuervo, habian intentado aunarideal con
realidad, es decir pureza y evoluci6n, unidady diversidad idiomati-
cas.2 La complementacién de los dos conceptos —la idealizaci6n,

2 Nuestro articulo previo (Blanco 1994) se estructuraba sobre la base de dicha
periodizacién,si bienlos limites temporales eneste tipo de investigaciones no pue-

den demarcarse estrictamente.

3 La vigencia delas ideaslingiiisticas de Bello en la actitud de la Academiase

analizan en un artfculo en Cuadernosdel Sur (Bahia Blanca, Universidad Nacional

del Sur), actualmente en prensa.
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como modelo de ejemplaridad, de la unidad historica del idioma

y la realidad lingiiistica de la pluralidad de variedades— consti-
tuy6 asi uno de los problemas fundamentales para la tarea académi-
ca por cuanto ambosson parte ab origine, del hecho mismode la

extensidn de la lengua espanola. En este sentido, desde sus inicios

la Academiaparte del reconocimiento de la evolucion del espanol
y de su diversificacion en variedades distintivas de cada comunidad,
aunquesin conferirles a éstas status de ejemplaridad o estandariza-
cin:

La lenguacastellana en la Argentina,a la quese llama idioma nacional porque

es delpajs, tiene fuero geogrdfico y social en neologismos y modismos,asi co-

mo accidentes de alteraci6n prosédica y seméntica, al modo de lo que ocu-

rre en todas las republicas hermanasy enlas provincias de la propia Espana,

puesde lo contrario todaella, la lengua panhispanica,dejaria deser viviente y

ecuménica. Perolos particularismos no impidenla identidad organica, como

la diversidad no destruye la unidad desusliteraturas (Arrieta, BAAL, XVII,

1948: 354).

Expresado de otro modo,la variaci6n era aceptada por debajo
del nivel de Ja norma; cualquier variedadsocial regional y aun na-
cional representaba unasituaci6n divergente del modelo ejemplar
castellano, pero no constituia porsi sola otra variedad normalizada.
La labor que se adjudicaba la Academia era, precisamente,describir

y evaluartal diversidad lingiiistica; alli abandona deliberadamente
el criterio cientifico-objetivo para atenerse a uno normativo:la va-
loracion prescriptiva de hechosdel lenguaje, con el objeto de ate-
nerse al modelo de uso ejemplar representado porla normacaste-
llana, fue la tarea quela institucién académica se propuso cumplir
desde su fundacién. Precisamente enlas ultimas dos décadas los
cambios dela actitud académica se producen en cuanto al modelo
de ejemplaridad, no en el modode concebir su labor estrictamente
normativa.

Fue en la evaluacidn de algunos rasgos, usos y variedades

lingiiisticas particulares del espanol de la Argentina, en dondela

Academiaintent6 explicitamente ejercitar su funcidn purificadora;
durante las cuatro primeras décadas de labor —desde 1930 hasta

mediados dela década delos sesenta— los planteos puristas de re-

chazo mas extremossedirigieron asi en generalcontra el habla por-
tefia y en particular hacia variedades subestandar, comoel lunfardo,

hacia los préstamos de lenguas inmigratorias y sobre todo haciaal-

gunosdelos rasgos distinguidores de la variedad nacional, como es
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el voseo. Las aceptaciones académicas se encauzaron generalmente
hacia argentinismosléxicos rurales o regionales.

La tolerancia 0 el rechazo del 6rgano académico parecen estar
sustentadosporla creencia en que todo idiomaconsta de dos par-

tes claramente identificables: un elemento dinamico y un elemento

estatico, cuya complementaciOn permite aunarlos problemasbasi-
cos de unidady diversidadlingiiistica:

El castellano tradicional, en contacto con tierras de América, sufri6 leves mo-

dificaciones fonéticas, que suavizaron y aligeraron su médulo prosddico, y

acreci6 su vocabulario con palabraspropiasy significativas; pero su armonia

fundamental, su estructura sintactica y su ritmo heroico, lo eterno de nues-

tra lengua, que es su genio expresante, todo eso se conserva inalterable en la

unidadliteraria de Hispanoamérica (Herrero Mayor, BAAL,v, 1937: 335).

Nopretendoinsinuarsiquiera la posibilidad de que nuestro castellano sea

idéntico en su fonética y en suléxico al castellano de la Espafia moderna pues

la diversificaci6n de una misma lengua en distintos paises y regiones... es

hecho quese viene repitiendo en todoslos tiempos (Portnoy, BAAL,v, 1937:

263).

Es posible establecer una correspondenciaparcial entre aquella

division del idioma conlosniveles del lenguaje determinadosporla
lingiiistica: el elemento permanente, hacia el que se encauzan los
esfuerzos casticistas se identifica con el componente gramatical o
morfosintactico; en tanto, en menor medida la fonologia, y sobre

todo el nivel léxico-semantico, se relacionan conla parte flexible,
sujeta a la posibilidad de variacion:4

Losvicios mas graves de lenguaje, son los que afectan la sintaxis, que van

contra el genio mismodela lengua... Hay errores de léxico y errores de cons-

trucci6n o desintaxis. Los mas faciles de descubrir son los de léxico... éstos

son pecados veniales... (los de construccién) son pecados gravisimos, por-

queatentancontrala indole mismadel idioma y adulteran su propiogenio...

EIléxico, las palabras son comolas hojas del arbol. Sécanse y se caen, pero

otras edades y otras costumbres... las renuevan. Las hojas sonotras, pero han

brotado en el mismo Arbol... La sintaxis es la savia del arbol de las lenguas

(Martinez Zuviria, BAAL, V1, 1938: 383-386).

La distincion de jerarquiasentre los niveles del idioma permite
asi establecer criterios de prescripcidn académica de acuerdo con

4 Es interesante observar quela distinci6n poseesimilitud conla divisi6nreali-
zada por Hockett (1971) en niveles centrales y perif€ricos del lenguaje.  
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la valoracion quese asigna a aquéllos; de este modo, la Academia

considera necesario ejercer un mayorcontrol purista en el compo-
nente gramatical, considerado central: “‘Cuando la mismasintaxis

vive en la lengua de distintas naciones, la lengua se conserva pura,

y porella esas naciones conservanelsentido y la unidad de raza’”’
(Martinez Zuviria, BAAL,vi, 1938: 383).

Paralelamente se admite variacion y cambiosenel nivel léxico-

semantico:

Noesenlos vocablosy sus acepciones donde mas puede menoscabarse0fallar

la correcci6n del habla: el mayorpeligro esta en la sintaxis. Cuidemos, ante

todo,la buenaconstrucci6ny la concordancia, para que seasolida y realmente

armoniosa la arquitectura del idioma (Selva, BAAL, Ix, 1941: 150).

Téngase presente quelas deformacionesde tipo nacional o regional su-

fridas en América por el castellano distan de comportar por ahora peli-

gros serios. Modifican el vocabulario, dejandointacta la estructura (Alvarez,

BAAL, Xil, 1943: 18).

A partir de estas consideraciones generales de las actitudes

lingiiisticas, cabe analizar por separadola tomade posicion norma-
tiva de la Academiay suscriterios de correcci6nante algunos rasgos
distinguidores de la variedad nacionalen distintos niveles del len-
guaje.

3. Aceptaciones y rechazos

3.1. Nivel fonologico

La adopciénde uncriterio de correccion monocéntrico porel que se

concibe unasola variedad normalizada, no impide la conciencia de

los usos vigentes en la comunidad lingiiistica sino que,la mayorta

de las veces, ésta acttia como motor generadorde actitudes: asi,

realizaciones comoelseseoy el yeismo, caracteristicas de la varie-

dad lingiifstica nacional, y aun compartidas en gran medida conel

resto de Hispanoamérica, son reconocidas por la Academia como

usos extendidos y arraigados en la comunidad,si bien divergentes

de la normacastellana. El andlisis y la evaluacidn académicadeta-

les rasgos fonoldgicos aparecen con pocafrecuencia en el Boletin,

lo cual puedeexplicarse porel hecho de que la fonologia no se con-

sidera componente central del lenguaje; porello, las desviaciones

de la normaenese nivel son observadas generalmente comovaria-

ciones fonéticas que no implican cambio de importancia; esto es,  
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no conforman unsistemadistinto del castellano sino son solamen-

te “‘vicios de diccidn’’ (Acuerdos, BAAL,vi, 1938), o bien “‘leves

modificaciones fonéticas, que suavizaron y aligeraron su mddulo
prosddico’’ (Herrero Mayor, BAAL,v, 1937: 335).

En cuantoal seseo,la actitud generalizada es su aceptacion co-

mo condicion general del espanol de América; la ausencia de eva-
luaciones positivas 0 negativas permite concluir la consideracién
académica de éste como rasgo normalizado, estandarizado,del es-

panol americano: ‘‘En cuanto al fendmeno del betacismo... y al
fendmenodel seseo... son dos hechos aceptadosporla lengua cul-

ta en Espana y América, y no hay que empenarseenrectificarlos’’
(Acuerdos, BAAL, vi, 1938).‘

Conrespecto al yeismo, hemos comprobadosuinclusion entre
otros usos subestandardel habla en la Argentina, lo que esta mos-

trando claramente su consideraci6n comorasgo no normalizado:

Comoregla general, conviene velar con el mayorcelo y rigor porla practi-

ca de la pronunciacion culta. A ese fin deben tenderlos esfuerzos de todos,

para morigerar, hasta corregir, por completosi es posible, los vicios de dic-

cin corrientes en la Argentina, comoser: la pronunciaci6n de J (yeismo), la

acentuaci6n err6nea de vocales concurrentes(pais, dido)..., la reduccién de

consonantes agrupadas (dotor)... (Acuerdos, BAAL,V1, 1938).

De ese modolalaborprescriptiva se encauza hacia la correcci6n

de la realizacion yeista —y aun mas del rehilamiento bonaerense—

sobre todoenestilo y cuidado y ambitos formales,con el objeto de

conservarla uniformidad de la norma:

El yeismonosplantea el mas importante problema fonético de nuestra patria,

el que mésurge y convienesolucionar(Selva, VII, 1939: 419).

Entodaslas ocasiones debe tratarse, en lo posible, de pronunciar correc-

tamentela UJ, y de no darle el sonido de la y (Acuerdos, BAAL, XxIIl, 1958:

684).

3.2. Nivel gramatical

El hechode considerarel nivel gramatical comocentral en la lengua
y concebirsu conservaci6n comofuncion primordialdela actividad

> Algunos otros autores mencionanel temadel seseo en las paginas del Boletin;
entre ellos, véase Selva (BAAL,Vil, 1939: 516 ss.) y Pagano (BAAL,XxI, 1956: 71).
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prescriptiva condujo a queel criterio académico de correcci6n, es
decir de coincidencia con la variedad ejemplar, se aplicase mases-

trictamente en aquellos cambios —divergencias de la norma— de-

tectados en el plano morfoldgicoy sintactico. El ejemplo masclaro

lo provee el andlisis de la actitud académica anteel caso del voseo
pronominaly verbal en la Argentina. Rasgo profundamentearrai-
gado en el uso lingiiistico de la comunidad, fue considerado inco-

rrecto durante mucho masde unsiglo,‘ y aceptadofinalmente en fe-

cha muytardfaen los 4mbitos normativosoficiales, particularmente
en la ensefanza. El ambito académico actué de caja de resonancia

del enraizado rechazo purista hacia la modalidad voseante, obser-

vable tanto en articulos individuales de sus miembros comoenlas
resoluciones y acuerdosoficiales de la institucién. En estos ultimos,

en 1934, comorespuesta a la recomendacidn del Consejo Nacional

de Educaciéna su personaldocente que “‘procure empenosamente

impedirel voseo y toda inflexion vetbal incorrecta’’ (BAAL,u1, 1934:

127), la institucién académica emite su postura ante este tema:

La Academiase limita a solicitar del Consejo Nacional de Educaci6n... la mas

categérica recomendaci6na los sefores maestros y profesoresdecastellano a

fin de que procuren impedir, no sdlo enlos trabajos y ejercicios de clase sino

también enlas conversaciones de alumnos entre ellos, en las horas de recreo,

nuestro uso vulgardel vos y de los verbos en la segunda persona del singular

de cualquier tiempo y modo[voseo y mala conjugaci6n] (BAAL,Il, 1934: 129).

Enesesentido, la Academiaintenta porestos mediosprescripti-

vos introducirla conciencia de la normacastellana en la comunidad

lingiiistica nacional, con el objeto de corregirlas divergencias y aun

hacer retroceder, mediante la presiOnoficial, los rasgos distingui-

dores:

Advierto queen Chile se ha corregido el voseo por obra y gracia de la escuela,

de la cultura... podriamoslos argentinos hacer lo mismo conel yeismo y con

el voseo... la escuela puede hacer mucho porla pureza, porla purificaci6n,

diremos, del habla; pero si comienza el maestro voseando desde el primer

grado y empleandolos misviejos y feos vulgarismos... la verdad es que poco

iremos ganando,a pesar de tener el mas armonioso y bello de los idiomas

(Selva, BAAL,Vu, 1939: 420-428).

6 Marfa Beatriz Fontanella de Weinbergatestigua una temprana polémica acer-

ca del voseo enla regi6n bonaerensehaciafines delsiglo XVII (1992: 88).   
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La proscripcion del voseo pronominaly verbal se extendia ob-

viamente hacia su uso en los medios masivos de comunicacion;asi la

Academia publicaba periddicamente en su Boletin las sugerencias

enviadasa la Direccion General de Correos y Telégrafos con el ob-

jeto de “‘propenderal mejoramiento del idiomaenlas transmisio-

nes radiotelefonicas’’ (BAAL,11, 1934: 129); esto significaba atener-

se, de acuerdo conel criterio monocéntrico, a la normacastellana

en los que eran consideradosporla institucidn los dos principales
ambitos de extensiondeluso lingtistico: la escuela y los medios ma-
sivos de comunicacion;en ellos, convenia ‘‘velar con el mayorcelo y

rigor porla practica de la pronunciacion culta’’ (Acuerdos, BAAL,
vi, 1938). La alusion a la necesidad deevitar el voseo y su reempla-

zo por la modalidad castellana de tuteo es muy frecuente (BAAL,

x1, 1943: 271; también xiv, 1945: 359)y afecta tanto la escritura

de la lengua comoalregistrooral y a los estilos formal e informal:

Es ldstima... que persista todavia en la conversaci6nel vicioso empleo del vos

con las disparatadas conjugaciones verbales que siempre lo acompanan...

iSeria tan facil, ahora, establecer en la conversaci6n el mismo modo que todos

sin excepcidn empleamosen nuestrascartas familiares! (BAAL,XVI, 1947).

En especial conviene aconsejar quese destierre de la ensenanzay deltrato

con los alumnosel voseoy las formas verbales incorrectas con que, entre nos-

otros, se suele construir el pronombre vos... Ademas debeinsistirse en que

los maestros y profesores no empleen el vos cuandose dirijan a sus alumnos,

por cuanto, al procederasi, desvirtuarian con la prdctica lo que ensenan con

la teoria (BAAL, Xxv, 1960: 441).

Muchosotros articulos, firmados por miembros académicos,

reiteran individualmenteel rechazo a consideraral voseo comoras-

go normalizado, a pesar de reconocersu arraigo y extension en la

variedad nacional, sino que,porel contrario, su consideracion co-

mo uso subestandar aparece constantemente desdela fundacion de

la Academia en 1931, hasta promediarla década de 1960:

Las formas verbales corrompidas que acompanan invariablemente al vos y

que, cual signo de “‘nuestra incultura’’... encuentran entrada libre y culto

excesivo en los hogares de nuestra mejor sociedad: mirds, tenés, pedis (Port-

noy, BAAL,V, 1937: 261).

EI adulto que nosllena de ludibrios orales esta revelando la escasa in-

fluencia recibida por el camino de la educaci6n escolar... A veces, por via

exceptiva, la influencia antigramatical proviene del propio recinto en que el

ensefiante descuidadoinstruye familiarismos sin medida pedagogica: ‘‘A ver
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vos... parate y habla’; el jovencito que recibe la imperiosa inquisici6n no po-

drd enlo sucesivo librarse del equivoco que lo pone,con la impropiedad del

voseo,en eltrance de violarla conjugaci6n normaldel“‘yo hablo,tu hablas...’’

(Herrero Mayor, BAAL, xxvIitl, 1963: 83).

La labor de los académicos intentaba desarrollarse dentro de
los limites de sobriedad discursiva; por ello, sus expresiones acer-
ca de los rasgoscriticados, si bien respondian a la concepcion del
casticismotradicional, no solian ser tan peyorativas comolas obser-
vadas en otras obras del purismo, publicadas individualmente por

algunos miembros dela institucion; asi, por ejemplo, Arturo Cap-
devila quien,ensulibro Babely el castellano, calificaba el voseo co-

mo “‘sucio mal’’, ‘‘viruela del idioma’’, ‘‘ruin voseo rioplatense’’

(1954: 62-63). Entre los articulos del Boletin de la Academia, no
hemoshallado expresionesde subjetivismo similar para referirse a
aquel rasgo,con la excepcion de este breve parrafo, en la ponencia
de José Leén Pagano al II Congreso de Academias de la Lengua
Espanola: ‘‘El voseo constituye una verdaderalacra, ya cronica en
nuestro organismosocial. Seguin es notorio el pronombre i con-

vertido en vos, trueca en agudoslos verbosIlanos, con ultraje de

toda normalingiistica... A esta macula se afade...’’ (BAAL, xxI,
1956: 72).

3.3. El léxico

La mayor tarea de la Academia hasido el estudio y la recopila-
ci6n —tanto en trabajos tedricos como prescriptivos— de elemen-
tos léxicos caracteristicos de la variedadnacional, con el objetivo de

lograr la aceptaciOn e incorporacionoficial como argentinismos en

el caudal lexicografico de la Real Academia Espanola. Enesesenti-

do, sefialan Guitarte y Torres Quintero,la actividad mas productiva

de las academias hispanoamericanashasido la contribucional co-

nocimiento del léxico regional de Latinoamérica (1968: 580). Asi-

mismo,es precisamente en este nivel del lenguaje en dondela con-

ciencia del cambiolingiifstico es mas asequible y en consecuencia,

la evaluaci6n y el reconocimiento académico dela variacionléxico-

semantica siempre ha sido mayor queenel nivel morfosintactico:

“Rxisten multitud de variaciones de léxico, dentro de un idioma, en

cualquier lugar del mundo... En el mapa de unidioma, el campo

de la expresion es variadisimo’’ (Marasso, BAAL,1, 1933: 247).

Es claramente observable asi una marcadaactitud de apertura

de la institucin académicahacia la variacion léxica en la variedad  
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nacionalde espanol, actitud que estaba, empero,regida por patro-

nes socioculturales e ideoldgicos que tuvieron un peso considerable
en la evaluacion del vocabulario distintivo y que determinaron, en

consecuencia, su inclusion o exclusi6n del caudal léxico dela len-

gua general. Enesesentido, algunos de los elementostipificadores
del discurso purista en la Argentina sustentabanlas pautasy crite-

rios de correcci6ny prescripcidn adoptadosporla Academiaparael

nivel lexical. Al respecto, cabe senalar que el purismo en la Argen-
tina tuvo su base ideoldgica en el nacionalismo hispanizante que
predomin6,por varias décadas, entre la intelectualidad y dirigen-
cia nacional desde comienzosdelsiglo veinte. Acufiada comores-

puesta xendfobaal arribo masivo de inmigrantesy a su incorpora-

cidn e influencia crecientesen la sociedad,la ideologia nacionalista

—fundadasobretres conceptosbasicos: espiritu, tradicién y raices
hispanicas (Quijada 1985: 18)— implic6 la adopcién de un acendra-
dohispanismo.Al postular quelas ideas de patria y naci6n estaban

indisolublemente vinculadas al legadovi cultural espanol, la cues-
tion de la identidad nacional se resolvid mediantela revitalizaci6n
de los valores criollos e hispanicos, preinmigratorios. Por esta con-

cepcion, la lengua adquirio relevancia particular como marcador

de identidad, porlo quela conservaci6n de su pureza significaba la
defensa de la nacionalidad; nacionalismo implicaba asi casticismo

idiomatico (Blanco 1991, 1993 y 1994):

La funcion primordial de una Academiaesperfeccionarel lenguaje que ma-

na del pueblo y es afinado porel ingenio de los escritores. En naciones de

inmigraciOn comola nuestra, la tarea tiene una importancia mayor que en

paises tradicionales de poblacién homogénea.El aluvi6n cosmopolita salpica

la lengua de voces extrafas que ensuciany afean el habla, por lo que es me-

nester combatir con ahinco para conservar acendradoel riquisimo patrimonio

idiomatico quenos dio Espafia (Ibarguren, BAAL,1, 1933: 98).

La gran labordeculturaliteraria nacionalista de recoger del manantial po-

pular la voz adecuaday bella y depurar el lenguaje en procura delgiro preciso

es la que primordialmente debenrealizar nuestros escritores para hacer una

literatura de cardcter argentino y contenerla ola exGtica y arrabalera que en

la metr6poli y en nuestras populosasciudades, repletas de forasteros, pugna

por volcar su fango verbal (Ibarguren, BAAL,XII, 1943: 4-5).

La influencia delos ideales hispanonacionalistas en la laborini-

cial de la Academia se observa en su evaluacién distintiva de las
variedadesregionales, porla cual, al tiempo que rechazabael habla
urbana —sobre todo de Buenos Aires— por ser cosmopolita y de
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poblacidn mayoritariamente de origen extranjero, valorabapositi-
vamenteel hablaruraly delinterior del pais —porsu poca afluencia
poblacional inmigratoria— al considerarla el repositorio de tradi-
ciones hispanicas, y de rasgosy usoslingiiisticos castizos:

Enlas ciudades es dondepululan y se propagan con masintensidadlos barba-

rismos. En los campos,porel contrario, los yvocablos brotan lozanos, asolea-

dosyjugososcual frutas bien sazonadas; parece queel terrufio les comunicara

esa emanaci6n misteriosa que da patria a las cosas y a los hombres... alli se

conservanpurosa través de las generaciones(Ibarguren, BAAL,I, 1933: 99).

Hoyla ciudad invade el campoy quizé llegue a secar el lozano brote del

lenguaje que vive en contactoconeltrabajo dela tierra y conlos oficios (Ma-

rasso, BAAL,I, 1933: 248).

Las voces de origen autéctono,y mas especialmentelas palabras castella-

nas que tienen aqufunsignificado particular... mereceran siemprela atencién

de los estudiosos. Esos vocablos son los verdaderos argentinismos... A me-

dida que transcurreel tiempo se correel peligro que, al extenderse por todo

el pais el elemento extranjero,se deforme y adultere el habla popular y hasta

se pierda en regiones queatin la conservan (Vignati, BAAL,v, 1937: 394-95).

La mayor frecuencia de aceptaciones e incorporaciones de la
Academiase daba, entonces, dentro del léxico regional, en lo que

la institucidn considerabasu labor de selecci6n culta entre la diver-

sidad de usos populares (Blanco 1994: 87):

Ellenguaje propiamentecriollo es el que usan los campesinosy gente vulgar...

Su uso es imposible entre la gente educada,niliteraria ni cientificamente. Es

como sedimentoarcaico, un arsenal apropiadopara el estudio de la misma

lengua espafiola.... Este verdaderotesorolingiistico no es el que los his-

pan6fobos quisieran por idioma nacional: quieren el naufragio de la lengua

castellana en el caos de un exotismo cosmopolita (Granada, BAAL,xv, 1946:

343). :
La investigaci6n filoldgica, y esa labor de recoger del manantial popular

la voz adecuada y nueva de una nueva expresi6n para registrarla en nuestro

vocabulario y depurarel lenguaje en procuradel giro elegantey preciso,es la

querealizara esta corporaci6npara contenerla ola arrabalera que pugna por

volcar su fango verbal en esta metrépoli (Ibarguren, BAAL,xi, 1943: 45).

Dela totalidad de las citas precedentes se desprende, por con-
traposicion explicita, la actitud de rechazo hacia lo que la Academia
considerabael elemento corruptor, es decir, el motor generador de
incorrecciones o divergencias de la norma: el habla urbana portena
con su caracter eminentemente cosmopolita:  
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En todoel territorio del pais, nuestro castellano deja mucho que desear; pero

dondesele habla peores, sin duda,en la ciudad de BuenosAires. Esta gran

poblaci6n... se ha constituido enel foco deirradiaci6n delas alteraciones en

la forma dedecir y del empleo depalabrasajenasal idioma, injertadas en el

vocabulario de uso cotidiano... Desdealli se infiltra en el pafs... la corrupci6n

del idioma que trajeran de la madrepatria los conquistadores y colonizadores

(Senet, BAAL,vi, 1938: 123).

Eneste aspecto delléxico,la institucion ejercia un purismo es-
iricto, una funcidn de “‘policia del idioma comun’’ (La Prensa, 31-
xi-1941),’ rechazando conjuntamente los préstamos e interferen-

cias producidaspor el contacto con las lenguas inmigratorias,y la
jerga marginaldel lunfardo:

Con harta frecuencia asciendendelas clasessociales inferiores a las ms ele-

vadasy a las cultas, voces cuya aceptaci6n notropieza con dificultades apre-

ciables, sino que, al contrario, llegan a introducirse facilmente... La fuente

fecundade esta neologizaci6n no puedeser mésvil: es el lunfardo,es el idioma

de las gentes del bajo fondo y de mal vivir en general... cantidad de voces de

unajerga tan ruin comoel lunfardo,se han instalado en los hogares humildes,

en los acomodadosy hasta enla clase acaudalada... A la corrupci6n de nues-

tro idioma, derivada de la fuente que acabo de indicar, hay que agregarle...

que estatierra ha sido, es una comarca de inmigraci6n por excelencia. Esta

fuente vigorosa esta representada por Ia influencia de los extranjeros ajenos

al idioma... No hay tiempo que perder. Deben ponersevallasal alud (Senet,

BAAL,Vi, 1938: 124-144).

Esta habla opaca, gris, sin valor estético est4 formada por una masa

heterogénea de elementosdiversos: espafiol anticuado, neologismos, barba-

rismos de procedenciavaria: italianos,franceses, ingleses, portugueses, defor-

maciones populares, lunfardismos, tecnicismos..., pobreza de vocabulario...,

el habla de BuenosAires se ha extendido sobre toda la Republica y la va uni-

formando aceleradamente.El problema del habla portefia ha llegadoa ser el

problemadelespafiol en la Argentina (Alfonso 1964: 180).

Esta evaluacion negativa produce un generalizado rechazo y
constantes esfuerzos porerradicar, tanto del habla coloquial como
de registros mas formales, las interferencias léxicas consideradas
subestandar, provenientes del contacto con lenguas inmigratorias

7 El purismo manifestado en algunosarticulos se correspondecon similares ac-
titudes muy extendidas en la sociedad argentina desde el siglo anterior, las cua-

les vefan en el cosmopolitismo cultural y el contacto de lenguas generadoporla

afluencia inmigratoria un remedode la ‘‘Torre de Babel’’ (véase Blanco 1991 y

1994).
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y sobre todo del lunfardo, particularmente en los ambitos de la es-
cuela y los medios de comunicaci6n masiva:

Convendra queel ensenanteestablezcala distincidn real entre las expresio-

nes locales verdaderamente populares... y los vocablos o giros plebeyos, de

franca germania portena, lunfardismosextraidos de la conversaci6ndecier-

tos sectores urbanos cuya sensibilidad corre pareja con la época materialista

y turbulenta en que vivimos (Herrero Mayor, BAAL,v, 1937: 331).8

Las cancionesllamadas de arrabal, usan de intento una lengua defgrma-

da y grosera; jerga expresiva, sin duda, en determinada zonasocial, pero a

todas luces malsanay corruptora. Por esto seran dignos de estimulo todos los

esfuerzos que tiendena evitar su difusi6n (Acuerdos, BAAL, VI, 1938).

En las emisionesradioteatrales habra de eliminarse sin piedadlo bajo y

Sucio... no se tolerarén escenas tomadas del hampa y bajopretexto alguno

se usaré la jerga de ladrones,rufianes y tahures (Acuerdos, BAAL,xiv, 1945:

557).

Las paginas del Boletin proporcionan otros numerosisimos
ejemplos de la actitud académica de enérgico rechazo hacia el lun-
fardo,y en particular haciala difusion e incorporacidn de elementos
léxicos de eseorigen enla variedadlingiiistica nacional.

4. Prescriptivismoypolicentrismo

A\parmir de un periodo detransicion detectable durante la déca-
da del sesenta, en el que coexisten ambas tendencias de estandari-

zacio6n monoy policéntrica del espanol, va produciéndose un des-
plazamiento notable en la formulacion del principio académico de
ejemplaridad idiomatica a través del abandono progresivo de la
concepci6n monocentrista de unasola variedad estandarizada, has-

ta llegar a un acercamientoa la nocion de policentrismo, explicito
entre 1970 y 1980. Esta adaptacidn de la posicion académica a la
realidad lingiistica de su comunidad,es decir, la estandarizacion

de la variedadculta del espafiol en la Argentina —cuyabase seria
la variedad bonaerense (véase el articulo de Fontanella de Wein-

berg en este mismo volumen)— significa la reformulacion de su
concepcion de la norma 0 modelo ejemplar. Esto implica, de modo
general, el reconocimiento de la pluralidad, no ya de variedades,

8 Es importante consignar que, a la concepci6n hispanonacionalista y antiin-

migratoria que subyace a estas consideraciones se le agregaba, hacia la década

de 1940, una idea generalizada entre la intelectualidad purista, sobre la necesi-

dad de ejercer una “‘moralizaci6n’’ del idioma (véase Blanco 1991: 108-113).  
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sino de normas lingiisticas diferentes; y en particular, la acepta-
cidn comoestandardelosprincipales rasgos diferenciadores de la
variedad nacional. Asimismo,y en igual direccidn, muchosusos su-

bestandar o marginales que hasta el sesenta se proscribian con un
purismo dogmatico,se analizan ahora con mayorobjetividad como

parte de unasituaci6nlingiistica real. Asi, por ejemplo, la ponen-
cia presentadapor AngelJ. Battistessa al Congreso deInstituciones
Hispdnicasen 1963, ya comienzaa reflejar la evolucionenla actitud
de la Academia enlo que respectaa la ejemplaridad idiomatica,al

tiempo quereafirma su objetivo prescriptivo:

EI idiomarefleja la vida de los particulares y la de los pueblos que lo hablan.

Seguinvarie la vida, variard el idioma. El lenguaje es evoluci6n; pero es tam-

bién correcciény civilidad decorosa... Tranquilicémonos. El mal, en este ca-

so, no procedede la mera presencia de hablas extranjeras (fordneas, seginel

frecuentadoe impertinente cultismo)enel torrente de la gran lengua comtn,

sino en el desentendimiento de cada individuo frente a los posibles medios

de contencién y encauzamiento.El torrente atropella y arrasa, 0 se encharca

apenasse arremansa;corredora,la acequiafertiliza (BAAL, XXVIII, 1963: 44).

Asimismo, en 1968, el académico Carmelo Bonetreitera con-

ceptos similares:

Cuando adoptamosesta posicidn flexible, complaciente, el diccionario deja

de ser un Evangelio. Y entonces abrimoslas puertas al neologismo,al de ori-

gen popular o al nacido enlos laboratorios, en el mundo dela industria, de

los negocios, de los deportes. Y las abrimosal barbarismo,al extranjerismo, a

las forasteras venidas de otras lenguas. Naturalmente, si no repugnan a nues-

tra fonética y nos hacen falta... entonces las hacemosnuestras ‘‘en adecuado

trasplante’’... Y finalmente, recibimos con simpatia, previa una severa tami-

zaciOn, el caudaloso aporte léxico del subsuelo social (BAAL, XXXII, 1968:

274).

De modoparaleloa losestudioslingiiisticos especificos, la Aca-
demia llega asi a la conciencia y aceptacion dela estandarizacion
policéntrica del espafiol en la Argentinay, por ende,al sostenimien-
to, con una claraactitud de lealtad idiomatica, de la variedad culta

nacional como normaejemplar:

Es evidente que toda investigacién sobre las modalidades idioméaticas de un

escritor contempordneodebe partir del concepto de ‘‘lenguaculta’’ dominan-

te en su pais. En la Argentina, los hablantes cultos generalmenteaceptanel
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voseo,el seseo,el yeismoy ciertos debilitamientos articulatorios; todos rasgos
de antigua data nacional (Ghiano, BAAL, xLv, 1980: 202).

De esa manera la Academia se haajustado

a

la idea de que
“el prescriptivismo tiene una funcidn social como mecanismo pa-
ra mantener la norma estandar’’ (Milroy y Milroy 1985: 99) y en
consecuencia,ha variado su posicién adaptandola

a

la realidad de
la estandarizaci6n policéntrica del espafiol en la Argentina.
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legitimidad, cl desgastamicnto del autoritarismo, corporativismo y disidencias, camarillas, elecciones,

perspectivas de modernizacién,etc., ¢n un marco comparatista en que s¢ subraya la influencia indirecta

cstadounidenseydiversos paralelismos con otros paises.

Deventa en Av. Cerro del Agua 248, Col. Romero de Terreros, tel. 658 7555 y en

librerias de prestigio
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