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MEXICO: DE SU HISTORIA,
PENURIAS Y ESPERANZAS

Por Miguel LEON-PORTILLA
INVESTIGADOR EMERITO DE LA UNAM

ENOR PRESIDENTE DELA REPUBLICA, doctor Ernesto Zedillo Ponce

de Leén,

Senior Presidente de la Mesa Directiva del Senado, licenciado Eu-

genio Ruiz Orozco,

Sefior Presidente de la Suprema Corte de Justicia, licenciado
José Vicente Aguinaco,

Senior Presidente de la Camara de Diputados, Pablo Moreno Cota,
Sefioras y sefores miembros del Senado de la Republica,
Senorasy senores Secretarios de Estado,

Sefior Gobernador del Estado de Chiapas,licenciado Julio César

Ruiz Ferro,

Sefior Rector de la Universidad Nacional Aut6énoma de México,

doctor José Sarukhan,

Sefioras y sefores:

Comenzaré recordando —es decir trayendo al corazon y a la
memoria— Belisario Dominguez, chiapaneco magnanimoy ejem-
plar que, con la verdady la fuerza de su clamor, se expusoal sacri-
ficio y fue privado dela vida hace hoy justamente 82 anos. Creia él
en la democracia,la justicia y la libertad. Y tan hondoapreciotenia
porellas que, cuandolasvio pisoteadas, actu6 conel don supremo
del hombre, la palabra —portadora del pensamiento, soplo y signo
que hacenposible la comunicacién— hizo denunciadel usurpador
y tirano.

Mas de una vez habia hecho resonar su palabra de fuego en
el Senado. Al agravarse la situacién, prepar6 meditado discurso
en el que denunciabacrimenes y exigia la renunciadeltirano. El

* Texto completo del discurso pronunciado al recibir la medalla “‘Belisario

Dominguez’, otorgada por el Senado de la Republica Mexicana,el 7 de octubre

de 1995.

 

  



12 Miguel Leén-Portilla

presidente del Senado, temeroso,le impidié lo pronunciara. Don
Belisario hizo imprimir entonces clandestinamente, auxiliado por
la joven Maria Hernandez Zarco, aquello que nose le dej6 pronun-
ciar. Como unreguerode pélvora se difundié su denuncia, conmo-
cionandoa la sociedad y al gobierno espurio que no encontro otra
forma de acallarlo que dandole muerte.

El Senado mexicano ha reconocido piblicamente el mérito

en grado heroico de Belisario Dominguez. En testimonio de ello
acord6 erigir en el patio central de esta su sede una escultura de
bronce que lo representa de cuerpo entero. Descubierta en 1960,
ostenta en una placaesta leyenda: ‘“Libreporla Patria libre. A Be-
lisario Dominguez’’. Enotras tres placas puede leerse su palabra
de denuncia, ésa por cuya enunciacionse entreg6al sacrificio.

Sé que la Presea Belisario Dominguez, instituida en su memo-
ria, se ha concedido a mujeres y hombres quese han distinguido en
el servicio a México. La han recibido como reconocimientoa lo rea-
lizado a lo largo de su fecundaexistencia y porello, casi siempre,al
tiempo de su senectud. Quiero pensar que,en mi caso, quienes me
confieren esta presea, que acepto con hondo reconocimiento, no
han considerado que sea yo un Auehue o ancianosinoalguien que
debeseguir trabajando —siquiera otra veintena de anos— compro-
metido con las causas que mds hondamente conciernen al ser de
México y los mexicanos.

Mealegra constatar que el Senado que meotorgaesta distin-
cidn es hoypluripartidista y que los miembrosdelos varios partidos
votaron undnimemente al tomar esta decision. Por mi parte quiero
manifestar que con plena conciencia de mis obligaciones y derechos
de ciudadano, he comprometido mi vida con otra institucidn. A lo
largo de cerca de cuarenta afioshe estadoal servicio de la Univer-
sidad Nacional Aut6énoma de México. Ella ha sido mi partido. En
ella estudié y en ella he sido y sigo siendo maestroe investigador.
Fui por doce afios director de unodesus institutos y asimismo, du-
rante otros once, miembrodeese cuerpo colegiado que tantas veces
ha contribuido a salvaguardar su integridad; merefiero a su Junta
de Gobierno. Comouniversitario he estado comprometidoy ahora
refrendo mi compromiso con México,suhistoria, su cultura, su ser

social y, en suma,su realidad plena.

Desigualdades lacerantes en elser social de México

Nesrro pais, sefior Presidente,sefioras y sefiores integrantes del
Senado, vive hoy tiemposdificiles. Negarlo-o soslayarlo seria tan
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riesgoso y absurdo como decir de un enfermo que goza de cabalsa-

lud. Belisario Dominguez, como médico que era y como ciudadano

comprometido, se preocupé en su contexto histdrico de la salud de

la naci6n: su situacién social, econdmica y politica. Recordemos

que ya desde 1903, en un libro que public6, puso al descubierto y

diagnosticd el mal de la desgarradora desigualdad e injusticia so-

ciales que prevalecian en Chiapas, su estado natal.

Conociendosu recia figura, podemosestar ciertos de que, si

hoy viviera, no sdlo compartiria con nosotros las preocupaciones

que nos aquejan,sino que elevaria su voz en busca de respuestas.

Creo poresto pertinente rendirle homenaje no con ditirambos sino

compartiendo con ustedes algunas reflexiones sobre nuestra pro-

blematica actual y el destino de nuestra patria.

Enla realidad social de México las desigualdades, muchasveces

lacerantes, perduran y en ocasiones se agravan. Somosunpais ben-

decidoporla naturaleza: dos millones de kilometros cuadradoscon

unagran variedad de climas que hacen posibles la agricultura y la

ganaderia; tenemoscasi diez mil kilometros de costas y un inmen-

so mar patrimonialrico en recursos pesqueros; nuestro subsuelo es

prédigo en minerales y, como dijo Ramon Lépez Velarde,el diablo

nosescritur6 el petrdleo. ¢Por qué enesta tierra nuestra con estos

y otros muchos recursos no hemospodido abatir la desigualdad,la

pobreza y mas aiin la miseria?

Los millones de indigenas, descendientes de los mas antiguos

duefios deesta tierra, siguen siendo los mas desposeidos. Sobre-

viven en regiones de refugio con sus lenguas y culturas, vistas por

muchoscon desprecio y a veces con el deseo de que desaparezcan

comotales. Cuando se conmemoré en1992 eltan traido y llevado

Quinto Centenario, varios dijimos que habia algo que sin reticen-

cias podiamoscelebrar: la perduracion de los indigenas que,a pesar

de montafiasdeinjusticia, mantenianvivassus lenguas,sus tradicio-

nes, su sentido comunitario, su cultura.

Y hansidolos indigenas —a veces inducidospor otros que no lo

son— quienes han sacudidola conciencia nacional y tambiénlas de

otros paises con un aldabonazo que ha hecho recordar su presencia

ysu voluntad de ser duenosde su destino. La historia mantiene viva

la leccién. Fue en Chiapas dondese escuchéel clamor de justicia de

fray Bartolomé de Las Casas. Fue también en Chiapas donde enre-

petidas ocasiones los indigenas empufaronlas armas en defensa de

Jo suyo,sus tierras y cultura en lossiglos de la colonia y del México

independiente. De Chiapas vino Belisario Dominguez. En ella se   
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crié y labor6 entre los indios Rosario Castellanos. Y en Chiapas
se han escuchado de nuevo clamores que han despertado muchas
conciencias haciéndoles recordar que en México, América Latina,

Asia, Africa, e incluso en no pocos lugares de Europa, perduranla
marginacion,la desigualdad, la pobreza, la injusticia.

Explosién demogrdfica y vivir de prestado

si volvemosahorala mirada, no ya a los grupos minoritarios y
mas desposeidos, sino mas ampliamente a la sociedad mexicana,
fuerza es que nos demos cuenta de que, durante las décadas més
recientes, su situaciOn, lejos de mejorar, se ha deteriorado. La ex-

plosi6n demografica —cuya menci6n es un tabi para muchos— si
bien no hasidola causa de los problemas,si los ha multiplicado en

forma impresionante. Soslayar esto tendria consecuencias extrema-
damentegraves.

Las gentes del campo,al no podersatisfaceralli sus necesidades
mas elementales, emigrana las ciudades. Estas han crecido y siguen
creciendo en forma incontenible. Nuestra capital tenia cerca de un
millon de habitantes en los afios treinta. Hoy sobrepasalos vein-
te millones y es la mas grande del planeta. También Guadalajara,
Puebla, Leon, Morelia, Querétaro, Acapulco, y en el norte Monte-

trey, Tijuana, Mexicali, Juarez y otras muchas contindan creciendo

de manera alarmante. éCémo podrdn los gobiernos municipales,

estatales y federal atender las cada vez mas grandes demandas de
energéticos, agua, abasto alimenticio, habitacion, lugares de espar-
cimiento, educaci6n, puestos de trabajo, transporte publico, mejo-
ramiento ambiental, seguridad y tantos otros apremios de millones
y mas millones que llegan para subsistir en condiciones de hacina-
miento, en barriadas que son cinturones de miseria? &Y qué de-

cir de los mas de veinte millones de hermanos nuestros que, por

no encontraren su patria trabajo adecuadamente remunerado, han
cruzado,ellos o sus padres,la frontera de nuestro vecino del norte?

éA qué achacarlas carencias que nossaltan a la vista? Pron-
to seremoscien millones, sin contar los otros veinte masalla de la

frontera. (Hemosde pensar que sdlo viviendo de prestado sera po-
sible malatendertal cimulo de necesidades? ‘‘Vivir de prestado’’
es una expresiOn que muchasveces escuché cuandoera chico. ‘‘Las
deudas te comen’’, decian mi abuela y mi madre. ‘‘Si no tienes pa-
ra comprartal cosa, no la compres. Cinete a lo quetienes, ahorra y
serdsfeliz’’. Pienso que ellas si eran buenas economistas.
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Y, épor qué vivimosde prestado?, épor qué mas grandes quelos
préstamossiguen siendo todavia las pobrezas y miserias queafligen

a gran parte de los mexicanos?
En busca de respuestas, como lo hacia don Belisario Domin-

guez, pienso en algunasdelas raices de nuestros males. La margi-
nacion de muchoshatraido consigo grandes dificultades de acceso
a la educacion, nodigo ya a la superior o media,sino incluso al ciclo
completo de la primaria. La deficiencia en la educacién ha redun-
dado en escasa preparacion parael trabajo. Ello ha permitido las
expoliaciones, desigualdades y corrupcion, haciendo a la vez dis-

tante la posibilidad de la democracia. Hatraido la penuriay ésta,

acompanada de ignorancia en la planeacion familiar, ha multipli-

cadolas bocasy los problemas. Las ciudades han crecido no como

centros de producci6nsino de carencias, con servicios pésimamente
remunerados, ambulantaje, inseguridad y nuevas formas de margi-
nacion.

Y, fuerza es repetirlo, écémoes posible que en un pais grande
y dotado de abundantes recursos, perduren sin soluci6n se acre-
cienten estos requerimientos y miserias? Don Belisario senalé con
dedo de fuegola injusticia y la corrupcion entre las mas hondas
raices de nuestros males. Creo compartir con ustedes el conven-
cimiento de que enla educacion de las grandes mayorias y también
de los millones de indigenas, en consonancia con sus propias cul-
turas, esta la clave para consolidar los cambios. La sociedad que
ha tenido accesoa la educaci6nse capacita para el trabajo, adquie-
re conciencia del medio enel que vive, buscala superacion, lucha
por elegir libremente a sus gobernantes y, portanto, para ejercerla
democracia, denunciarla injusticia y abatir la corrupcion.

Lepray plaga que corroe el ser mismo de la sociedades la co-

rrupcién. Como un pulpodeincontables tentaculos esta presente
entre nosotros. En ella ha de buscarseel origen de crimenes hasta
ahora no esclarecidos. Agravada muchas veces poresa otra pes-
te, el narcotrdfico, en la que imperan los mas tenebrososintereses

de bandasinternacionales, la corrupcin es capaz de hacernosper-
der el rumbo, volviendo quimérico cualquier proyecto de desarrollo
sostenido. Tan grave seria continuar viviendo de prestado como ha-
llarnos permanentemente enla mira del vecino poderoso que, con
los argumentosde la corrupci6n y el narcotrafico, busca intervenir
en lo que sOlo a nosotros concierne.   
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Nuestrarica experiencia histérica

Hasta aqui, teniendoen la mentela figura de don Belisario, he-
mosreflexionado conjuntamente sobre algunos de los males que
nos afligen. En mi condiciénde historiador, y un poco también de
antropologo y humanista, quiero proseguirla reflexi6n con ustedes.
Para vislumbrar las posibilidades del presente y del destino que pue-
de alcanzar un pueblo,es necesario atender a los procesos en que
se ha ido formando. En México tenemos una experiencia histérica
de siglos y milenios.

En nuestro transitar por el mundo no hemossido ni somospa-
sajeros sin equipaje. Tenemos una larga y compleja pero también
luminosa memoria, aunque a veces parece que la estuviéramos per-
diendo. Pensemosen eluniverso de creaciones, muchas deellas ex-

traordinarias, de que fueron capaces nuestros antepasadosindige-
nas. Desdevariossiglos antes dela era cristiana, los olmecas dieron

principio a la vida urbana en el Nuevo Mundoy esculpieron gran-
des monumentos no pocosconinscripciones; a su vez los mayas, en
medio dela selva o en las riberas de grandes rios como el Usuma-
cinta, edificaron mds de un centenarde ciudades que hasta hoy nos

asombran;enelaltiplano central surgié la gran metrdpoli de Teo-
tihuacan, ciudad de los dioses; en tierras de Oaxacala fortaleza y
centro de Monte Alban.

Tenemos muchostestimoniosdelacivilizacién que floreci6 en

la vasta geografia de Mesoamérica. En su larga historia hubocrisis

y también renaceres. Al esplendor delos tiemposclasicos sigui6 la

épocadelostoltecas hasta la entrada en escenade los mexicas que,
en alianza con otros pueblos, expandieron su poder y su cultura,
levantaron ciudades, fomentaronlas artes, abrieron grandes rutas

de comercio y erigieron su gran metrépoli que tanto maravill6é a

Herndn Cortés y luego a incontables europeos.
A los antepasados indigenas debemosla invenci6ndel concepto

de cero y de sistemas calendaricos, comoelsolar, un diezmilésimo

maspreciso que el hoy vigente en buenaparte del mundo después

de la correccién gregoriana. También desarrollaron ellosla escri-

tura, inscripciones en monumentosy pinturas con caracteres en sus

libros y cddices hechos en papel de amate, fibra de magueyo piel
de venadocurtida como pergamino. Gracias a los mesoamericanos

podemos afirmar que México ha sido a través de mileniostierra de

libros, en la que hubo escuelas y florecié la cultura. A la educa-

cién, transmitida en esos recintos en que habia libros y maestros,

México: de su historia, penurias y esperanzas 17

se debid que los antepasados indigenas avanzarana lo largo de su
existencia con confianza en si mismos. Se guiaban la luz de la an-
torcha que, de mano en mano,portabansussabios y maestros, los
que han dejado eltestimonio desu palabra que hoy estudiamos con
aprecio y veneracion.

Reconocery valorarlo que somos

Es cierto que la invasion de los hombres que llegaron de mas
alla de las aguas inmensasalter6 profundamentea la civilizacion de
Mesoamérica. Pero tiempo es ya de que ponderemoscon perspecti-
va mas amplia lo que entoncesocurrid. En los mileniosde la histo-
ria ha habido muchas confrontaciones comparables con las que en
tierras mexicanasy en general en las del Nuevo Mundose dejaron
sentir. Pensemos en las campanas de Alejandro Magnoque, desde
Grecia, penetré hasta la India. Recordemoslo que fue la expansion
de los romanos que conquistarontodo el ambito del Mediterraneo,
desde Hispania hasta el Asia Menory que porel norte sojuzgaron
las Galias y Germania e invadieronlasislas Britanicas. Y no olvide-
mos tampocolas invasiones de los barbaros que, destruyendo por
doquiera, volvieron a mestizar a muchospueblosdel Viejo Mundo y
fueron ingrediente insuprimible en el surgimiento de los modernos
Estados nacionales.

Unproceso, en muchos aspectos comparable,se desarroll6 tam-
bién en nuestroserhistdrico. Masalld del trauma,se forjo asi el ser

de la mayoria de los modernos mexicanos. Es verdad que enlostres
siglos de la que se llam6 Nueva Espaiia hubo enfrentamientosentre
indios, espafioles y negros, desigualdades,otras injusticias y crisis
econ6micas, pero también se dejé sentir la presencia y la palabra
de humanistas quese interesarony lucharon porlos vencidos. Hu-
bo grandes creaciones nosdlo materiales sino también espirituales.

Se edificaron catedrales, conventosy palacios en los que hoy Ila-
mamoscentroshistoricos de ciudades como la de México, Puebla,

Querétaro, Morelia, Guanajuato, Guadalajara, Oaxaca, San Luis

Potosi, Zacatecas y tantas otras. Y asimismo se construyeron es-
cuelas, colegios de altos estudios, universidades. En colegios como

los de Santa Cruz de Tlatelolco, Tiripetio y San Nicolas en Patzcua-
ro, estudiaron indigenas teniendo por maestros a sabios espanoles

y a otros de sus propias comunidades. En esos colegios hubo en-

cuentro de culturas, j6venes indios hicieron suyo lo mejor del hu-

manismorenacentista —artes,latin, literatura,filosofia, historia—   
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guiados por varones como Bernardino de Sahagin, Andrés de Ol-
mos, Alonso de la Veracruz y muchos mas. Estos aprendieron a su

vez delos sabios indigenas su antiguo saber farmacoldégico y médi-

co, sus conocimientos acerca de la naturaleza, sus normas morales

que tanto admiraron,arte, c6mputoscalendaricos,escritura glifi-
ca, historia, cartografia y, en suma, lo mas preciado desucultura.

Gracias a lo que en esos colegios se ensend, se aprendi6 e intercam-
bid, se conservan testimoniostan valiosos como los queintegranla
Vision de los vencidos, los huehuehtlatolli, ‘‘la antigua palabra’’ de
los ancianos y sabios, mapas indigenas, herbarios como el Cédice

Badiano,textos comolos delllamado Cédice Florentino, los himnos

sacros, la poesia de hombres como Nezahualcéyotl, cuyorescateini-
cié mi maestro Angel Maria Garibay con hondosentido humanista.

La introduccion de la imprenta en 1539 refrend6 el merecido
titulo de “México: tierra de libros’’. Varios centenares se impri-
micronenelsiglo xvi, muchosdeellos en ndhuatl, purépecha, za-
poteco, mixteco, huasteco, otomi y otras lenguas. Hubo entonces
obras escritas e impresas en esta tierra sobre lingiiistica (gramati-
cas y vocabularios), medicina, derecho, filosofia, arte de construir

barcos y navegacion,técnicas militares, clasicos latinos, didlogos de

humanistas, tratados de cosmografia, a la par que otras de conteni-
do teoldgico, doctrinas, confesionarios y catecismos.

Recordaré tambiénlos nombres de algunos sabios indigenas que
siguieron escribiendo en sus lenguas: el maya Gaspar Antonio Chi,
los nahuas Tezozomoc y Chimalpain,el purépecha Antonio Huitzi-
méngari.

A la Universidad, que abrié sus puertas en 1553, concurrieron
espanoles,criollos, mestizos e indigenas. Alli ensenaron humanis-
tas dela talla de Francisco Cervantes de Salazar y Alonso de la Ve-

racruz. Surgieron colegios, antecedente de otras universidades, en
Guadalajara, Puebla, Mérida y Valladolid de Michoacan. Las es-
cuelas delosfrailes para nifiosy nifas, incluyendoa los indigenas,
los colegios de estudios superiores y las universidades —enotraspa-
labras,los focos de educacidén— dieron cimiento lo queseria luego
el florecer novohispano. En él sobresalieron cronistas como Juan
de Torquemada, cosmografos e ingenieros como Enrico Martinez,
geniosde la literatura como sor Juana Inés de la Cruz, Juan Ruiz
de Alarcén, Carlos de Sigiienza y Gongora.

Hubo riqueza derivada de la mineria y de las grandes explo-
taciones agricolas y ganaderas. El caballo y la charreria formaron
parte de la cultura nacional. La expansion haciael norte llegé a  
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dar al pais mas de cuatro millones de kilometros cuadrados. El co-
mercio permanente con el Asia a través del Galeon de Manila el
de Veracruz a Sevilla y luego a Cadiz hicieron de México centro de
intercambios cntre los tres continentes. La explosion exuberante
del arte barroco, en la arquitectura, la musica y en todala cultu-

ra matizo el mododeser de los mexicanos. Tonantzin-Guadalupe
era desde tiempoatras simbolo,flor y canto, motivo de encuentro y

convergencia de pueblos de origenes tan distintos.

Antecedente yael mas cercano del nacimiento del México inde-

pendiente fueronlas lecciones y obras de humanistas, entre ellosel
historiador Francisco Xavier Clavijero,los filsofos Rafael Campoy
y Benito Diaz de Gamarra,loscientificos José Antonio de Alzate,
Andrés del Rio y Fausto de Elhtyar, descubridores estos dosulti-
mosdel vanadio y del tungsteno. Las aportaciones de éstosy otros
muchosprovocaronla admiracion de Alejandro de Humboldt y mo-
tivan también la nuestra. México en vispera de su independencia
era duenio de dosricas herencias de cultura: la indigena y la novo-
hispana.

A hombres de estudio debemosgrandes transformaciones

Los padres dela patria no surgieron en unvacio de cultura. Miguel
Hidalgo fue maestro y rector del Colegio de San Nicolas, donde

estudi6 a su vez José Maria Morelos, el Siervo de la Nacion. Ellos,

que tomaronlas armaspara alcanzarla libertady la justicia, fueron
pensadores y humanistas. Y también lo fueronotros comoel doctor
José Maria Luis Mora, dona Josefa Ortiz de Dominguez, don Carlos

Maria de Bustamante, fray Servando Teresa de Miery el doctor
José Maria Coss.

A hombres delibrosy estudio debemosla independencia. Otro
tanto podemosdecir de aquellos que lucharonporla Reformay lue-
go por mantenerincdlumela Republica: Benito Juarez, Valentin
GomezFarias, Melchor Ocampo,Francisco Zarco, Miguel y Sebas-
tian Lerdo de Tejada, Ignacio Ramirez, Guillermo Prieto e Ignacio
Manuel Altamirano. Tuvieron ellos confianzaen la justicia de su
causa en medio de una delas mayores crisis cuando, con bayonetas
extranjeras, se intent6 suprimir para siempre a la Republica.

La nuestraes tierra de libros, dondela semilla del saber ha flo-

recido a pesar de adversidades y hasta traiciones y miserias. Ya en
el presente siglo volvid a haber mujeres y hombres que entrevie-
ron lo que iba a ocurrir cuando las desigualdades y explotacion de  
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grandes masas de peones y otros asalariados estaba a punto de col-
marla ultimagota. Lo anticip6 el sabio Justo Sierra, restaurador de
la Universidad y también Belisario Dominguez, los hermanos Flo-
tes Magon, Carmen y Aquiles Serdan, Andrés Molina Henriquezy,
masque nadie, Francisco Maderoy José Maria Pino Sudrez, profe-
sionales en distintas disciplinas humanistas0 cientificas.

La Revolucion Mexicana, en cuanto anhelo de transformaci6n,

se dej6 sentir comola primera gran utopiadel siglo xx. Masalld de
la lucha que dejé cerca de un millén de muertos y por encima de lo
quea algunosparecieron ciegas confrontaciones, hay enella varios
hilos que le confieren un sentido y un destino. Venustiano Carranza,
con Luis Cabrera e Isidro Fabela, Francisco Villa con Martin Luis

Guzman, y Emiliano Zapata con Otilio Montafio y Antonio Diaz
Soto y Gamaentre otros, reflexionaronsobrela significacién de su
lucha, sus propositose ideales.

Culmin6 la Revolucién con aportaciones que han tenido reso-
nancia en el mundoentero. Piensotanto en la nueva arqueologia
como, sobre todo, en la antropologia social en la que fueron pio-
neros y maestros Manuel Gamio, Alfonso Caso, Gonzalo Aguirre

Beltran, revelaci6n de un universo cultural; en el arte de la pin-

tura mural, Rivera, Orozco, Siqueiros, Tamayo y otros muchos;
pienso en el surgimiento de una nuevaliteratura con creadores
como Mariano Azuela, Alfonso Reyes, Enrique Gonzalez Martinez,

Agustin Yafez, Martin Luis Guzman, Octavio Paz, Rosario Caste-
llanos, Juan Rulfo, Carlos Fuentes y tantos otros. Y también estan

las aportaciones en el campo del derecho. Las hay enel espiritu del

articulado de la Constitucién de 1917 y asimismo en formulaciones
que han enriquecido la jurisprudencia internacional.

Se repartio la tierra y se emprendieron grandes obras parairri-
garla. Las mas apartadas regiones comenzaron a comunicarse. La
paz empezo a florecer. La Universidad, y en ella el saber, alcan-
zaron autonomia. Se legisl6 en favor de los obreros y se cred un
sistema de seguridad social. El petréleo y otros energéticos volvie-
ron a ser propiedad dela nacion. Porsu politica exterior México se
ganoelrespeto de la gran mayoria delos paises. Recibimosconlos
brazos abiertos a decenas de miles de perseguidos, entre ellos mu-

chosespafioles, que vinieron a sumarsu esfuerzo al nuestro. Todo
esto y mucho mas guardarelaci6nestrecha con la quehe llamado
primera gran utopia delsiglo xx, la Revoluci6n Mexicana.

SenorPresidente,sefioras y sefiores integrantes del Senado,he-

mosreflexionado conjuntamente sobre nuestro legadodehistoria

  

México:de su historia, penurias y esperanzas 21

y cultura y también sobre nuestra situaci6n presente. En tiempos
dificiles, cuando algunos piensan que corremosel riesgo de extra-
viarnos, para reencontrar el caminoy actuar con acierto, debemos
reavivarla reflexi6n sobre nuestra coyuntura social, econdmica y
politica, precisamente en un Ambito de libertad que importa saber
valorar.

Heinsistido en tomar conciencia de lo que hemossido y so-
mos. Triple es nuestro legado: esplendor de mileniosen la civili-
zacioOn mesoamericana,forja de pueblos, creaciones innumerables

y hermanamiento hispanoamericanoenlostres siglos de la Nue-
va Espanay, luego, luchas por la Independencia, la Reformay la
Republica, asi como la primera revoluci6nsocial del siglo xx en el
mundo.

Comodirjan los mexicanos de lengua ndhuatl, tenemos un ros-
tro y un corazon. Reconocemos que en nuestro ser nacional hay

pluralidad de lenguas y culturas. Nuestra realidad plural, que es
una a la vez porque todos somos mexicanos, se torna en riqueza y
manantial de inspiracion. Tierra de libros, mucho es lo que los me-
xicanos debemos aprenderenellos. Volvamosla mirada a los que
aqui desde hace milenios se pintaron y escribieron y en los que a
través de los siglos y hasta el momento presente dan fe de nuestro
ser y cultura: cualha sido nuestro pasado, comose han afrontadolas
crisis, comoenel concierto de las naciones tenemos merecimientos

para ser respetados.

La educaci6n:prioridad nacional

Esnuestra historia espejo magico que nos muestra quiénes somos
y de qué hemossido capaces y, por ende, qué atributos tenemospa-
ra afrontarel presente y avizorar el futuro. La historia, la nuestra,
contemplada no con enfoquepatrioterosino realista y critico, nos
encaminahacia otra necesaria respuesta. Merefiero a aquello solo
que puedehacernosresponsables, capacesy libres: la educacién en
su sentido mas amplio y noble. Bien valoraronsu trascendentalim-
portancia hombres como José Vasconcelos, consumadaslas luchas

de la Revolucion.
Es prioridad nacional concederle la mayor atencion posible y

proporcionarle todoslos recursos al alcance, aun haciendosacrifi-
cio en otras areas. Debemoslograr que todo nifo mexicano cur-
se los ciclos completos de primaria y secundaria. Propiciar luego,
bien sea la formaciéntécnica o la preparaci6n para las profesiones  
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que con mayor urgencia requiere el pais. Necesario es apoyar a

la Universidad, la Nacional, suprema alma mater, ambito de liber-

tad, centro vital y cerebro en el quetodoserefleja, repercute, se

discute y se valora. Y otro tanto debe afirmarse de las demas uni-
versidades enla capital y en los distintos estados, todas llamadas a
ser nucleos de excelencia, al igual que los institutos, entre los que
sobresale el Politécnico Nacional. Hay que mantenerabiertas las

puertas a cuantos tengan la capacidad para formarsey crear para
ello, porque es necesario, otras universidades,institutos y centros
de docencia e investigaci6n.

Logro alcanzado enlas décadas recientes hasido la formacion
de cuadros de profesionales e investigadores en varias ramas del
saber. Aprovecharsus conocimientos es también de interés priori-
tario. Sdlo asi podra superarse esa otra maneradevivir de prestado

quees la del sabery la técnica desarrollados masalla de nuestras
fronteras. La educacién, los conocimientos y la formacidn que a
través de ella puedenadquirirse, sin ser inmediata panacea,abrirén
en definitiva el camino la respuesta que todos buscamos. Hombres
y mujeres preparados, responsables, con sentidocritico y conciencia
del legado desuhistoria y cultura, integraran un pueblo decidido a
liberarse devivillos y corruptos, duefio de su presente y previsor en
la forja de su destino.

Libertad porel saber

Bx mexicanoserlibre, en toda la extension de la palabra, cree-

14 en la democraciay la justicia que hara suyas. Comolo expresael
lema de El Colegio Nacional, al que me honroen pertenecer,alcan-
zaremos entonces la ‘‘Libertad por el Saber’’, formulacién nues-
tra de aquello mismo que proclam6 Pablo de Tarso:‘‘la verdad os
hard libres’’. Por la verdad luché y muri6 Belisario Dominguez y
antes y después de él otros muchos en esta tierra nuestra.

Mas grande quelos nubarrones que hoy oscurecennuestra vida
hade ser nuestra esperanza. Loshistoriadores lo sabemos: a través
de siglos y milenios transcurreenaltibajosla existencia de pueblos y
naciones. La circunstancia nuestra es hoydificil. Pareceria a veces

que estuviera aqui en peligro el que es atributo exclusivo del Hom-

bre: llegar a ser duefio desu destino. Porello importa recordar que
poseemosun rico legado y hay entre nosotros maestrosenla cien-
cia,el arte,la filosofia politica y el humanismo, capaces decontri-
buir en la bisqueda de unarespuesta firme a los retos que tenemos
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por delante. Quienes hoy nos gobiernan lo saben y debentenerlo
presente. Busquemosla forma de trabajar juntos. No es posible
que el tiempose nos vaya de las manos. Sea ésta una llamadaa la

conciencia. México lo exige. Atendamos a su demanda. Recorde-
mosquesolo el saber hace realmentelibres a los hombres, y queel

escuchary saber dialogar es requisito para acceder a la democracia
y la justicia.

 

 



 

 

SUCRE EN EL ECUADOR

Por Alfonso RUMAZO GONZALEZ
HISTORIADOR ECUATORIANO

Pienso que mis huesosse entierren en el
Ecuaa. mr, o quese tiren dentro del volcan
Pichincha.

Carta del Mariscal Sucre al general
Trinidad Moran, Chuquisaca, 12 de
diciembre de 1825.

ELHOMBRENO PUEDEescogerellugar de su nacimiento,perosi el

sde su moradaespiritual, alli donde sienta que se plasman sus
mejores anhelos. A veces lo segundocoincide con lo primeroy ri-
ge, asi, una unidad. Antonio José de Sucre, nacido en Venezuela,

tuvo dos querencias: su patria y el Ecuador. No la Nueva Granada,
por la cual paso de modoefimero; noel Peri, lugar de su masalta

victoria militar: Ayacucho,tal vez porquealla se profané muy pron-
to el nombredel Libertador; tampocoBolivia, pais de su Jefatura de
Estado: enla capital Chuquisaca se atent6 contra su vida. En ellar
ecuatorianonadale fue seriamentehostil nunca, sino todo amable y

grato; Quito, Guayaquil, Cuenca, Yaguachi, pareciéronle su propia
tierra. En Quito encontr6 el cumanés un amordesinceridad en Ma-
riana Carcelén, al modo como Bolivar hallé ahi a Manuela Sdéenz.

Por el puerto ecuatoriano de Guayaquil entr6é para sus hazafias de
Pichincha y Tarqui; y de Guayaquil salid rambo a Ayacucho. Algo
mas: en Quito fue donderecibio el héroe el premio amistoso ma-
yor para su espiritu: un abrazodel Libertador, tanto al derrumbarse
el poderio del general espanol Aymerich, comoalestrellarse en la
verguenza de su propia infamia en Tarquilos invasores de la Gran
Colombia.

Durante dos lapsos estuvo Sucre en el Ecuador: de mayo de
1821 hasta abril de 1823, o sea algo muy cerca de dos afios. Y lue-
go, un lustro después, de septiembre de 1828 hasta noviembre de
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1829, vale decir un poco mas de un afio. Tiemposuficiente, en uno

y otro caso, para quesus sentimientos se situaran detrds delo cir-

cunstancial inmediato y asieran directamentela real hondurade sus

afectos. A manerade simbolo,si se ha desenalarla casi ninguna so-

luci6n de continuidad entre los dos periodos,vale indicar que si en

el uno se comprometié Sucre en matrimonio,en el otro se cas6 de

hecho; Mariana Carcelén lo aguard6 durante tan larga ausencia,

impidiendoafectivamentela accién deletérea del tiempo. Otro ne-

xo, asimismo permanente, de unoa otro lapso,fue el coronel qui-

tenlo Vicente Aguirre, con quien tuvo el ausente correspondencia

constante,fraguadaen lo mas delicado de la amistad quees la con-

fidencia.
Bolivar capt6 certeramente lo que significaba Sucre para el

Ecuador. Refiriéndosea la victoria en Pichincha, escribio:

Esa batalla consum6 la obra del celo de Sucre, de su sagacidad,de su valor.

Fue nombrado en premio de sus servicios General de Divisin e Intendente

del Departamento de Quito. Aquellos pueblosvefan en él sulibertador, su

amigo; se mostraron mis satisfechos del jefe que les era destinado, que de la

libertad misma que recibfan de sus manos.

EnBogota didleel Libertadoral general Sucrela orden detras-

ladarse al Sur, para que actuase en su nombre en varios asuntos que

eran fuerzas de posible germinacién destructora. Habia que solu-

cionar inmediatamente los desajustes de la divisién militar de Po-

pay4n,inactiva y hasta pusilamine; hacerse presente luego en Gua-

yaquil, independizada hacia tres meses por propia valerosainicia-

tiva; el importante puerto requeria proteccion. Porotra parte, no

debian considerarselejanos sino muy proximoslos sucesos del Peru:

el general rioplatense José de San Martin, procedente de Chile,

habia desembarcadoconsustropaslibertadorasenterritorio perua-

no, cuestién de muchopesoy consecuencia dentro del desarrollo de

la guerra de Independencia.

Depositario de la confianza entera del Libertador, desem-

barcé el general Sucre en Guayaquil con 700 hombres. Erasuini-

cial ingreso al Ecuador. Encontro una ciudad libre, pero indecisa

y desorientada; unos querian la anexiOn al Pert, otros se decidian

por Colombia, y unosterceros propiciaban la entera autonomia de

la provincia. Llega Sucre como hombre de guerra, y se consagra

inmediatamente a preparar tropas para la campafa sobre la capi-

tal Quito, sede céntrica de las fuerzas realistas. Sale poco después,  
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€n un primerintentode irrupcion,y triunfa en Yaguachi. Avanza,
pero le derrotan en el combate de Huachi, duranteel cual su subal-
terno, el general Mires, no obedeci6 sus instrucciones. Todo gran

conductorhalla siempre los elementos para trocar los desastres en
elementopositivo; obtiene un armisticio, se prepara mejory recibe
a tiempolos previstos auxilios militares de Colombia. A fin de re-
forzarse atin mas enfirme,solicita del general San Martin, que ya ha
tomadoa Lima,la devoluciéndel batall6n Numancia,integrado por
venezolanos. Antes que desprendersedetan valioso cuerpo,prefie-
re San Martin remitir la divisién del general Santa Cruz, compuesta
por soldadosargentinos,chilenos y peruanos.

Se encuentrany juntanlos dos ejércitos enelsitio de Saraguro;
el abrazo,la fraternizaci6n,la solidaridad en la decision de lucha y
hasta en el peligro de perecerfortalecen a todos. El equipoesta listo
para la obra. Oportunamentellegan al campamentolas instruccio-
nes terminantes,nitidas, de Bolivar; que el general Sucre acttie con
energia, que pida cuanto necesite, y si no se lo dan, quese lo to-
me, que exija el reconocimiento del gobierno de Colombia y que,
por ningun motivo, permita que Guayaquil se incorpore o some-
ta a otro gobierno. Por derecho, Guayaquil pertenecealterritorio
colombiano.

Dos problemas simultdneos se yerguen,asi, delante del joven
general cumanés: ponera salvo la colombianidad del puesto ecua-
toriano,y hacera la vezla guerra contra los espanoles hasta lograr
la independencia del Ecuador. En lo primero, emplea Sucre di-
plomacia, astucia, sagacidad, de modo que cualquier posible deci-
sién de la Junta de Gobierno presidida por José Joaquin Olmedo
sé mantenga aplazada. Olmedo harecibido una carta de Bolivar,
procedente de Cali, con términoscategéricos: ‘‘Exijo le dice—
el inmediato reconocimiento de la reptblica de Colombia, porque
es un galimatiasla situaci6n de Guayaquil... Una ciudad con un rio
no puede formar una Naci6n’’.

Nofuefacil la tarea politica. Unos meses mas tarde, Sucre le
envi6 esta explicaci6n al vicepresidente Santander —ya habia sido
incorporada Guayaquil a Colombia por Bolivar, personalmente— :

El Libertador habia sospechadoquetal vez nuestra conducta en Guayaquil no
fuese correspondiente a sus deseos, pero él ha visto que yo, aislado en aquel
pais, sin otra guia que unas malditas instrucciones conlas cuales no debiali-
garse ni a un subalterno, en medio delas intrigas del gobierno del Pera que
fomentabalas turbaciones dela Provincia, obligado a gravarel pais para man-
tener mi divisiOny parasacarlos inmensosgastos de los buques de transporte,
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sin la ayuda de un real de mi gobierno, conoficiales sumamente pobres, con

soldados miserables y reclutas en un pueblo en que todo mueveel oro, yo

he podidoestablecer una opinién decidida por Colombia, contrariado por Wt

hombresquetenfanel oro en su poder. El pueblo de Guayaquil apenas ae

sino que hab{fa una reptblica de Colombia, porque interpuestos los espanoles

en Quito, agitabany practicaban los medios de que algunanoticia que pasase

al sur fuera contra nosotroso para desacreditarnos... Me escriben de Guaya-

quil que ahora es que est4 conociendo el Libertadorlo que yo he tenido que

trabajar en esta parte y contra tantos obstaculos. Mideseoes sdlo que el 80-

bierno sepa que no he correspondido mala su confianza (Carta desde Quito,

el 21 de julio de 1822).

Abreel general Sucre la campaiia con cerca de dos mil soldados,

en buena parte ecuatorianos; se dirige a Cuenca, que evacuan los

espanoles. Alli se detiene mas de un mes,para perfeccionar la efi-

cacia de sus contingentes. Y marcha luego rumboa Quito, con de-

cision de arrollar; cuantas tropasrealistas aparecen enla ruta retro-

ceden sin combatir. Va seguro, arrogante. El tnico combateen la

ruta, en Riobamba,se vuelve triunfo. La atraccion de vencer corres-

ponde

a

su tema personalvital: ihacerla liberacin! Inventar un

tema parala vida —escribiréel fildsofo Juan David Garcia Bacca—,

porel que hastase llegue a morir de buenagana,es el invento supre-

mo a que puede aspirar el hombre’’. Los libertadores americanos

todos, mientras duréla guerra, fueron impelidos porla dinamica de

su temavital. a

En Latacunga recibe nuevos refuerzos militares colombianos,

comandadosporel coronel neogranadino José Maria Cordova. ay

con ese soberbio ejército de bravos da la batalla de Pichincha el

24 de mayo. Las campanasdelaiglesia del Tejar, en los extramu-

ros de Quito, fueron las primeras en difundir la voz de la victoria,

por la cual el Ecuador quedaba independizado. Los campanarios

llegan consu grito a la conciencia de todos. Campanadasdeliber-

tad, iclamorparasiglos! is x ‘

A los pocos diasllega del norte Sim6n Bolivar, quien ha venci-

do también en Bomboné. El Ecuadorles entrega a los dos jefes la

plenitud de su fervor, con una sinceridad que en esos tiempos no

6 ningun otro pais de América.

eede los eat militares deben venir, obviamente, los

politicos, que son su consecuencia. El Libertadorse traslada apre-

suradamente a Guayaquil, donde habra de entrevistarse con el ge-

neral San Martin; perose le adelanta quince dias al liderek

se, durante los cuales la ciudad es incorporada a Colombia, con el  
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automatico cese de las funciones de la Junta de Gobierno. Se elimi-
nanasila indecisi6n la desviacion de la muysignificativa provincia.
Hasido un golpe politico magistral. San Martin se quejard de que
Bolivar le hubiese ganado de mano.

Los dos magnosjefes de la revolucion, Bolivar y San Martin,
conferenciaron en los dias 25 y 26 de julio. Se despidieron luego,
para siempre. El generalrioplatense habia dejado en Limaescrita
su renuncia del poder, antes de embarcarse para Guayaquil. En
consecuencia, todoel resto de la guerra lo sobrellevardn Bolivar y
Sucre, ihasta Junin, hasta Ayacucho!

En mensaje secreto, Sucre es informado de cuanto se trat6 en
Pshares el texto lo dict6 Bolivar a su secretario José Gabriel
érez:

Esponténeamentedijo el Protector a S.E. que no se habfa mezclado en los

enredos de Guayaquil... Se quej6 mucho del mandoy sobre todo de sus com-

panerosde armas, que tltimamentelo habfan abandonado. Aseguré que iba

a retirarse a Mendoza; que habia dejado un pliego cerrado para quelo pre-

sentasen al Congreso renunciandoal Protectorado... Afiadi6 que antes de

retirarse pensabadejar bien puestaslas bases del gobierno; que éste no debia

ser democratico, porque en el Pert no conviene,y dltimamentedijo que de-

beria venir de Europa un Principe a mandar enel Perd. Aplaudi6 altamente

la Federaci6n de los Estados Americanos, comobase esencial de nuestra exis-

tencia politica... El Protector piensa que el enemigo es menos fuerte que él

y que, aunquesusjefes son audaces, no son temibles. Inmediatamente va a

abrir la campafia por Intermedios en una expedici6n marftima, y por Lima

cubriendola capital con su marcha defrente.

Tres puntos, porsustanciales, debieron de preocuparle a Sucre:
la renuncia de San Martin, que creaba de hecho unainestabilidad
politica en el Pert; la creencia de que podfa traerse un Principe
europeo, proyecto ampliamente rechazado porBolivar; y el haber
supuesto el general San Martin que con la expedicién de Interme-
dios iba a derrotar a los espafioles, que se hallaban intactos y om-
nipoderososen lo alto dela cordillera. San Martin, evidentemente,
padecia de espejismos: ni habr4 Principe,ni se alcanzara en la cam-
pana de Intermediosotra cosa que unagrave derrota.

Bolivar debide sentirse excepcionalmente fuerte, al verse em-

pinado sobre una Gran Colombiatotalmentelibre, inmensa, duena

de dos océanos y de Panama. Y no debié de parecerle acertadala
renuncia del Protector, porque mas tarde, cuando Sucrequierareti-
rarse, le dira el Libertador enfaticamente: ‘‘Llene usted su destino,
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ceda Ud. a la fortuna que lo persigue; no se parezca usted a San
Martin y a Iturbide, que han desechadola gloria que los buscaba’’.

Los habitantes de Pasto se negaron, por esos meses, a saberse

libres; insurrectos, proclamaron su obediencia al rey de Espana. Su-

cre tuvo que aplastarla sublevaci6n con energia,y el propio Bolivar
se traslad6 a esa ciudad e impusolas mas severas sanciones. Pasto

habia intentado obstruir los planes del Libertador, icuando yaca-
si todo, del Orinoco a Tumbes,hallabase independizado, y cuando
hasta el istmo de Panam,porpropiainiciativa, habiase sacudido y
desechadola autoridad monarquica!

Enel Pert crecia la complejidad politica, con amenaza dedes-
bordamiento. El presidente La Mar, sucesor de San Martin, hubo

de ser reemplazado por el marqués de Riva Agiiero al producirse
la derrota del general argentino Rudecindo Alvaradoen la empresa
de Intermedios recomendadapor San Martin. La independencia de
América, a causa del debilitamiento del Peri —ilos primeros con-

tingentes colombianosremitidos por Bolivar en coincidencia con la
entrevista de Guayaquil fueron torpemente devueltos!— podia en-

trar en el desfiladero del fracaso. Un posible triunfo espanolen el

antiguoincario situaba en peligro la emancipacion de Colombia, de

Chile, ide todos!

El Libertador pens6 entonces en Sucre. La admirable buena

suerte del magnolider fue haber tenido un compafiero muy preemi-

nente a su lado, extraordinario en las capacidades militares, politi-

cas y diplomaticas, y en quien podia confiar por entero. Esa ventura

no la tuvieron ni San Martin, ni O'Higgins, ni Morazan, ni Arti-

gas, ni ningun otrojefe grande hispanoamericano. El general Sucre

lleg6 a ser, después de Pichincha, un consejero, un amigo, un hijo

de Bolivar. Undia, éste le diré: ‘“Yo ruego a Usted, mi querido

general, que me ayude contodasu alma. Si no es usted, no tengo a

nadie que me puedaayudarconsus auxilios intelectuales’’ (1823).

Y Sucre, porsu parte, le confesara: ‘‘He dicho a usted que confio

siempre de sus consejos como delos que recibiera de mi padre’’

(1828).
Partié hacia el Perd el general Sucre el 15 de abril de 1823,

despidiéndose asi de su primera estada en el Ecuador. La carta-

credencial, para presentarla al Jefe del Estado peruano, Riva

Agiiero, decia: ‘‘El general Sucre lleva un caracter diplomatico...

Confieso con franqueza que no ha dado Venezuelaun oficial de mas

bellas disposiciones ni de un mérito mas completo... Yo he confia-

do a él la direccién de nuestro ejército en el Peri. Sucre es hombre
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que puede merecerunacarta blanca’’. iY notiene sino veintiocho
afios! Los nuevos contingentes militares para el Pert han wuelto a
enviarse escalonadamente.

Pasaron cinco afos, en los cuales Sucre habia conquistado la

gloria de Ayacuchoy la Presidencia de una nueva Republica, Bo-
livia. Después del atentado que sufrid en Chuquisaca, regres6 a
Quito.

Esta segunda vez lleg6 Sucre al Ecuador nimbado de grande-
za, de extraordinaria grandeza. Era el super-héroey la vez victi-

madel bien que hacia a un pueblo. Hay bienes deletéreos porque
masalla esta atisbando el monstruo del mal. Le recibieron como a
grande, y respetaron luego su luna de miel que no duro sino cua-
tro meses. Sucre, hombre publico, no podra hurtarse nunca a los
acontecimientos. Y éstos se presentan destructores. Los peruanos,
comandadosporlos generales La Mar y Gamarra, haninvadidoel

sur de Colombia; en coordinaci6nconellos, se han erigido en insu-

trectos, al sur de la Nueva Granada, los generales Obando y Lopez
—serdn rapidamente dominadosporel general Cordova. El Liber-
tador, entonces, desde Bogota, le pide a Sucre que ataque los in-

vasores y le otorga poderes omnimodos. Acepta el Gran Mariscal
y llega a Cuencaa fines de enero (1829). Bast6 una batalla para
que los peruanos quedasen destrozadosen el portete de Tarqui (27
de febrero). éNo pensaron La Mar y Gamarra que iban a comba-
tir contra el genio de la guerra mas habil y mas inteligentemente
valeroso, después de Bolivar?

Conferencian en Quito Sucre y el Libertador, y éste viaja a di-
rigir el rescate de la ciudad de Guayaquil, todavia en poder de los
invasores. Lo logra,al ser derrocadoel presidente La Marporel ge-
neral Gamarra. Pero la semilla del descontento en Colombia con-
tinua brotando aquiy alla. En la Nueva Granadase alza en armas
contra Bolivar el general Cordova; el general O’Leary lo somete,
pero no puede impedir que perezca,al final del combate, asesinado
por uninglés.

En medio detales sucesos, dramaticos todos, emergela senci-

llez de un nacimiento. Sucre tiene ya unahija, Teresa, que trae un
viento magnético de alegria. CQuién sabe nunca cuanto durara una
vida? La de Teresa nopasara delos dos anos. Y el padre morira an-
tes que ella. Pero la alegria dela vida, del vivir, con la presencia de
un nifo, prescinde del concepto muerte. Lo que nos importa ver-
daderamente es aquello que estamos poseyendo,dira Gide.

Nuevo didlogo ahora entre Sucre y Bolivar, en Quito. Ahora,
dominadoslos problemasbélicos, se agita y exacerbala corrosividad
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politica. Venezuela ha vuelto a su tema del afio 26: la separaci6n de
la Gran Colombia,a la que no quiere ya pertenecer. El Congreso,
convocadopara enero (1830), habr4 de tomar decisidn en ese con-
flicto. Sucre, hombrepolitico, se hace cargo de la diputacion que
le ha dado su ciudad natal Cumana,y preparasu viaje; Bolivar sale
antes y le aguardard en Popaydn paraunasultimas conferencias.

Redacta el Mariscal su testamento, por seguir una costumbre

de los viajeros en aquella épocay no por precauciénante la posibi-

lidad de morir; lo encomiendaluego,cerrado sellado, a su amigo

y confidente el general Vicente Aguirre. Y se despide de su esposa,
de su hija de sdlo cuatro meses, de parientes y amigos (12 de no-
viembre de 1829). Quiénes eran estos amigos? Los senaldé en una
carta desde Chuquisaca: ‘‘Mi querido Aguirre: al senor Montifar y
sefiora; San José y la suya, a Catita, las Carcelenes, Villacises, Bor-

jas, Barbas, Salvadores, Ascaxubis, Salinas, Chiribogas, en fin, a to-

das mis amigas mil afectos, a los amigos todos, mil memorias’’.

Llegado a Bogoté, hiciéronle presidente del Congreso, que
Bolivar calificé de admirable. Y como Venezuela, la de Paez y Ma-
rio y Bermtdes,se habia declarado separadade la Gran Colombia,

los diputadosle confiaron a Sucrela misivade tratar desalvarla uni-

dad colombiana. Enla frontera, negdronle la entrada a su propio

pais, a su Caracas, a su Cumana.
Apenas terminadaslas sesiones, Sucre y seis companeros em-

prendieron viaje hacia Quito, por la via de Neiva y Popayan. El

Gran Mariscal habia sido condenado a muerte en Bogota. Y lo ase-

sinaron en Berruecos.
Y portercera vez, y para siempre, entro Sucre al Ecuador, pero

vuelto cadaver. A esole redujeron sus enemigos. La viuda, Maria-

na Carcelén,hizo traer el féretro a su hacienda El Deany lo ente-

116 luego enel templo de las monjas carmelitas claustradas, llama-

do del Carmen Bajo, en Quito. A los setenta afios fue encontrado

y trasladadoa laiglesia catedral de la capital ecuatoriana, donde

reposaen capilla especial, decorada por el gran pintor de entona-

cién mistica y de simbolismo augusto Victor Mideros; al centro se

levanta el tamulo que guardan esos huesos en urna de granito del

volcan Pichincha.

 

 



 

 

FILOSOFIA E ILUSTRACION
EN SIMON BOLIVAR

Por Pablo GUADARRAMA GONZALEZ

UNIVERSIDAD CENTRAL DELAS VILLAS,
SANTA CLARA, CUBA

fe GRANDES HOMBRES, al ser objeto de tantas valoraciones, no

pueden escapar de convertirse en victimas también de las mas
colosales tergiversaciones, hiperbolizaciones y hasta divinizaciones.
En proporcion directa a la magnitud de la personalidad hist6rica
quese trate, asi sera el efecto del dafio causadoa sujustipreciaci6n.

Ningun analista —y tampoco el que suscribe— puede escapar
a la tentacion de presentar una vision parcializada, por su Optica
profesional, de la figura objeto de estudio,la cual se siente obligado
a caracterizar por sus mayores 0 menores aproximaciones a lo que
asume como principios de su actividad intelectual concreta.

Si bien resulta en ocasiones incdmodoy hasta ridiculo lograr

demostrar que la personalidad en cuestiOn se haya pronunciado
explicitamente sobre esferas de la vida social muy especificas, hay
otras comolafilosofia, la politica, la moral, la religion, etc. en las

que no solo es relativamente facil encontrar asideros evaluables,

sino que se imponey exige esclarecer concepciones y enjuiciar acti-
tudes.

_ Enelcaso de Simon Bolivar no es extrano descubrir enjuicia-
mientos unilaterales como hombre de acci6n mas que de verbo.
Pero tampoco faltanlas visiones masintelectualistas que lo desean
presentar como fildsofo! identificado con una otra corriente de su
épocao posterior, aun cuandoéstas sean tan hostiles entre si como
el positivismo y el tomismo.*

a “Pero, ademas de pedagogoy visionario, Bolivar fue también unfilésofo’’,

Luis Villalba Villalba,‘‘Bolivar,fil6sofo, politico y legislador’’, en Bolivar, filésofo,

politico y legislador, ciclo de conferencias, Universidad de Zulia, Editorial Mara-

caibo, 1982, p. 420.
El historiador colombiano Estrada Monsalveconsidera que ‘‘todosu sistema

politico se mueve dentrode la Grbita tomista’’, en tanto Mario André sostiene que

“Bolivar es el primerpositivista americano’’, en ibid., pp. 421-422.
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El presente trabajo pretendesituarla personalidad del Liberta-

dor en el contexto dela Ilustracién latinoamericana, pero sobrepa-

sandolos tradicionales marcos de una concepcién académica dela

filosofia. En su lugarse trata de hacerlo dentro de lo que ha sido

comin en la trayectoria humanista y desalienadora del pensamiento

latinoamericanoa través de susreflexiones filosGficas. La cuestion

no es hacer de Bolivar un filésofo. Como tampoco es prudente ha-

cer de Marti o el Che Guevarafildsofos. Sin embargo, a ninguno

de ellos se les puede negar sus incursiones en el terreno del saber

filos6fico, a fin de complementarla eternaliberaci6n humana.

Nosolo resultaria estéril asumir la obra de Bolivar con la pre-

tensién de convertirlo en un Hegel, sino dafinoporlas propias im-

plicaciones que traeria aparejado tratar de situar su praxis tedrica

al mismo nivel que su praxispolitica.

Bolivar fue ante todo un representante de la vanguardia de los

genuinos hombres de su €poca. Y una época deilustraci6n recla-

maba hombres ilustradose ilustradores, que supieran asimilar las

ideas mas avanzadasdel momento,pero que no se contentaran con

la acomodaticia postura deser iluminadosporel pensamiento euro-

peo. Hombres que supieran encontrar en la circunstancia historica

especifica de nuestra América en que se desenvolvian el escenario

adecuadopara enriquecersu vision del mundo.

Asi se nutrié primeramente de sus maestros en estas tierras:

Sim6n Rodriguez, Miguel José Sanz 0 Andrés Bello, quienes des-

de nuestra perspectiva sembraron en él el germen delespiritu

ilustrado, y posteriormente en Europa continuaron cultivandolo.

Pero este proceso no concluyé en el mal llamado Viejo Mundo,real-

mente culmino durante su campafia independentista, donde jun-

to a la espada no sdlo le acompanaban permanentementelos li-

bros, sino el didlogo constante oraly epistolar con tantos hombres

que comoél también portabanel espiritu dela ilustracion en estas

tierras.
Ya sus contempordneos reconocian que era un hombre profun-

damente culto, conocedor delos clasicos grecolatinos, pero muy

especialmentelos de la Ilustracién. Asi se demuestra en una car-

ta a un periodista francés en la que escribe:

Ciertamente que no aprendfnila filosofia de Arist6teles, ni los c6digos del cri-

meny delterror; pero puedeser que Mr. de Mollien no haya estudiado tanto

como yo a Locke, Condillac, Buffon, D’Alembert, Helvecio, Montesquieu,

Mably, Filangieri, Lalande, Rousseau, Rollin, Berhot y todos los cldsicos de
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la Antigiledad y todoslos clasicos modernos de Espafia, Francia,Italia y gran
parte delos ingleses.3

Esto indica que sus ideas emancipatorias no eran el resultado
de un merocapricho o deunespiritu aventurero, sino que estaban
suficientemente fundamentadas enel plano teérico y en especial en
el ordenfilos6fico, dondelas ideasde los enciclopedistas ocupaban
un sitio privilegiado.‘

Bolivar no lleg6 a escribir obras propiamentefilosGficas, pero en
todosu epistolario, en numerosos documentos, proclamas, etc. se
aprecian innumerables reflexiones de profundocardcterfilos6fico
tespecto de los mas diversos problemas,entre ellos la existencia de
Dios, las potencialidades dela naturaleza, el conocimiento humano,
el poder de la ciencia, el papel de las artes, de la moral y de las
ideas en el desarrollo social, entre otras. En ellas se aprecia tanto
su concepci6n particular sobreel lugar dela filosofia en el saber
humano comola recepcidn creadora quehay en él delas ideas de
la Ilustracion y en general su ideario profundamente humanista.

Por supuesto que un estudio mas detallado de este aspecto de su
pensamiento podria ser objeto de periodizaciones y clasificaciones,
como nostienen acostumbradoslas investigaciones en el terreno
de la historia de las ideas. Pero s6lo se aspira por el momento a
destacar algunadesus reflexiones sobre estos temas elaboradas en
su €poca de mayor madurezintelectual, fundamentalmente en la
ultima etapa de su vida, cuando en ocasiones nubes escépticas no
dejaron de empafar su miradasobre los hombres, pero sus eviden-
tes sombras no deben enturbiar ahora nuestravision retrospectiva
de su ideario. Su mision emancipatoria nose limité a derrumbar los
poderes politicos que subyugabanal hombrelatinoamericano,sino
también otros seudopoderes que han enajenado al hombre cuando
éste no poseelos instrumentos adecuadospara destruirlos.

> Citada por Francisco Pividal Padrénen ‘‘Bolivar: viajero, conspiradory diplo-
mAtico’’, en Julio Carreras, Antologia bolivariana, Editorial Ciencias Sociales,
1986, p. 19.

““En 1828 fueron catalogadossus libros para ser obsequiados a Don Joaquin
Mosquera;el inventario de su biblioteca informa quesu librerfa estaba compuesta
Porclasicos griegosy latinos, por obrasrelativas a la época napoleénica y los escri-
tos de losfildsofos enciclopedistas del siglo XVIII, que era su lectura predilecta y sus
companerosinseparables a mas delas obras de Grocio’’, sefiala Alberto Miram6on
en Loslibros que ley6 Bolivar, Bogota, Asociaci6n Colombiana de Bibliotecarios,
1959; ps)
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Para efectuar este andlisis se hace necesario comenzar por va-

Jorar los criterios del Libertador sobrela filosofia misma. En una

carta a Santander de 1824 dejaba sentadas algunases

respectoa la filosofia misma cuandoescribia: Yo tengo necesida

de satisfacer esas pasiones viriles ya quelas ilusiones de mi juven-

tud se han apagado. En lugar de una amante, quiero coc :mi

lado a un fildsofo; pues en el dia yo prefiero a Socrates a la ; i.

mosa Aspasia’’.’ Esas razones lo habian llevado a llamar asu lado

de nuevo a su maestro Sim6n Rodriguez, lo que significaba que 2

determinados momentosderetiro espiritual necesitaba atin mas ‘

a filosofia. Aunque en verdad ésta nuncaestuvo ausente ee.

sus permanentes polémicasy fieros combates porla indepen a

de América, ni en sus incursiones pedagogicas, como a ane 2

en una carta que escribe a un sobrino en la cual, al darle a ee

recomendaciones con vista a que a ceae para un examen,

ideracidn especial a la filosofia. f

eamies su Sentiiio filosofico cuando en ese mismo

afio en otra carta escribe: ““Mis tristezas vienen de mi neice y

soy mas fildsofo en la prosperidad que en el infortunio ‘ *:

interesante este criterio suyo que no és lo comun a re 7 sah

nas quereflexionan sobrelas cuestiones mas trascen i a Ses s

do entran en algun periododecrisis existencial y porloteae

cuestionanhastael sentido mismodela vida. En el Eee iv 7

parece que no fue ésta la actitud predominante, aeaes

de él, cargada constantemente del entusiasmo que : i ete

asus hombres en una empresa emancipatoria tan colosal, aa

estar impregnada de un optimismoeeReta

Sin embargo, su optimismo descansaba en unavision p' ae

mente realista del medio social en el cualeesu oes

no se dejé arrastrar porfilantropias abstractas ni ae fas €s :

quele perturbabansus empenos liberadores de la falacia. Bae

Precisamenteunadesus criticas principales a losae 'w=

biernos coloniales, que idealizabanal extremolas esease fe

cicio del poder,la formuls desde muy temprano en su mi

pendentista cuando sostenia que

los cddigos que consultaban nuestros magistrados no eranlos aeee

sefiarles la ciencia practica del gobierno, sino los que han formado certos

5 Simon Bolivar, Carta a Santander del 6 de mayo de 1824, en Obras completas,

La Habana,Editorial Lex, 1947,t. I, p. ~

6 Carta al Marqués del Toro del 10 de noviembre de 1824,en ibid., t. I, p. 999.   
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Nos visionarios que, imaginandose republicas aéreas, han procurado alcanzar

la perfecci6n politica, presuponiendola perfectibilidad del linaje humano. Por

manera que tuvimos fildsofos por jefes, filantropfa porlegislaci6n, dialéctica

portactica y sofistas por soldados. Con semejante subversién de principios y

de cosas, el orden social se resinti6 extremadamente conmovido,y desde lue-

go corrié el estado a pasos agigantados a una disoluci6n universal que bien

prontose vio realizada.’

El espiritu de la Ilustracionle esclareci6la vision lo suficiente
para emprendersu labor emancipatoria imbuido del mas arraigado
humanismo,pero despojado de la mayor indumentariaposible de
idealizaciones estériles que lejos de coadyuvar podrian entorpecer

su misioOn. Y para evitar todo tipo de hiperbolizaciones sobre las
“bondades naturales’ del hombre, Bolivar situaba su propia per-
sona como objeto permanente de reflexion autocritica. A través de
ese autoanilisis y de la valoracion frecuente y compartida de los

hombres conlos cuales era necesario desarrollar aquella epopeya,
partia del mismo presupuesto que inspiré a Marti posteriormente,
al considerar imprescindible hacer la revolucién con los hombres
tal como son y no comodeberianser.

El pensamientoilustrado,y en especialla filosofia que lo sustan-
ciaba, sin duda constituia para Bolivar un insustituible instrumento
del cual la humanidadya no podria prescindir jamas en su progresi-
va marcha desalienadora. Esto se aprecia claramente en su célebre
Discurso de Angostura de 1819 en el que sostenia ‘‘ya todos los se-

res que piensan han aprendidocuales son los derechos del hombre
y cuales sus deberes; en qué consiste la excelencia de los gobiernos
y en qué consisten sus vicios. Todos sabenapreciarelvalorintrinse-
co de las teorias especulativasdelos fildsofos y legisladores moder-
nos’’.8 De tal modo, como pudoapreciarse anteriormente, quien
criticaba aquellos sistemas filos6ficos, que alejados de la realidad
en lugar de ayudar a dominarla enajenaban mucho masal hombre,
a la vez sabia otorgar el valor necesario las teorias filos6ficas que
contribuian al enriquecimiento de la condiciony la plenitud huma-
na, como prevalecia enla Iustraci6n.

Hayvariasideas de Bolivar que desde el punto devista filos6fico
resultan muysignificativas, pues ellas tienen que ver con problemas

7 Sim6n Bolfvar, Cartagena de Indias, 15 de diciembre de 1812, en Documentos,

La Habana,Casa de las Américas, 1975, p. 9.

8 Sim6n Bolivar, ‘‘Discurso de Angostura’’, 15 de febrero de 1819, en Miguel

Acosta Saignes, Introduccién a Sim6n Bolfvar, México, Siglo XXI, 1983, p. 99.
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de mayor magnitud, comoes la cuestidn del determinismo univer-

sal. Coincidiendo con una postura muy spinozianadela causalidad,

Bolivar considera que la naturaleza es causa de si misma cuando

sostiene en unacarta a José Joaquin Olmedo de 1825:

Mialma esta embelesada conla presencia de la primitiva naturaleza, desarro-

llada por si misma dando creacionesde sus propios elementos por el mode-

lo de sus inspiraciones intimas, sin mezcla alguna de las obras extrafias, de

los consejos ajenos,de los caprichosdel espiritu humanoni el contagio de los

crimenesy de los absurdos de nuestra especie.°

CuandoBolivar sitta a la naturaleza con cierto grado de auto-

determinaci6n ontoldgica, llega a situarse en una posiciOn coinci-

dente en cierto modo conla tesis spinoziana sobrela naturaleza

como causa sui, pero a la vez en unapostura algo mas avanzadain-

cluso en relacién con concepciones defstas que fueron propias de

otros pensadores de la Lustracién, como Voltaire, y que ejercieron

gran influencia sobreél.
Su concepcionsobrela naturaleza comoidéntica a su asumible

creador® no impide que su pretensién desmitificadora sea marcada

no obstante su admision dela intervenci6ndivina,al privilegiar la

accion humana, que segin él se crece al conocerlas reales poten-

cialidades de la naturaleza y las del propio género humano.

Debe destacarse el lugar queél le asigna al hombre en esa co-

rrelacion de fuerzas. A su juicio el hombre posee una libertad de

accion ‘‘natural’’ que le permite emprenderobras colosales, como

la independentista que él lidereé y que explicaba desde las posicio-

nes del jusnaturalismo. En esto coincidia también conel espiritu

reinante enla Ilustraci6n y se distanciaba de las ideas mas conser-

vadorasdela escolastica en el pensamiento latinoamericano dela

época.
Porotra parte, debe tomarse en consideraci6nlo senalado por

Arturo Andrés Roig en relaci6n con que “‘nuestra Tlustracion,

9 Sim6nBolivar, OC,t. I, p. 1116. El subrayado es mio.

10 “Yenga Ud. al Chimborazo; profane Ud. con su planta atrevida la escala

delos titanes, la corona dela tierra, la almena inexpugnable del universo nuevo.

Desdetan alto tender4 Ud.la vista:

y

al observar el cielo

y

la tierra, admirando

el pasmodela creacin terrena, podrd decir: dos eternidades me contemplan:la

pasaday la que vieney este trono de la naturaleza idéntico a su autor, sera tan

duradero, indestructible y eterno como el Padre del Universo’’, Carta a Simén

Rodriguez del 19 de enero de 1824, OC,t.I, p. 981.
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por lo menos en su primera etapa no hizo profesién violenta de
antiescolasticismo... la escolastica coeténea con el humanismo
ilustrado fue decididamente ecléctica y modernizante’’.1 Tal

especificidad permite comprender por qué partir del movimiento
reformadorquese observo enelsiglo xvii en la escolastica latino-
americana,y que Isabel Monal denomina‘‘teformismoelectivo’’, 2
pudotransitarse paulatinamente hacia ideas cada vez mas radicales
contrariasa las supervivencias de la escoldstica mas esclerotizante.
preparandoasi mejorel terreno al despertar del pensamiento ilus-
trado.

Tampoco puede desestimarse el hecho de que en el pensa-

miento escolastico espanol habian arraigado algunas ideas del de-

recho natural, la soberania popular, etc., que fueron transmitidas
a América mucho antes de la Ilustracion, al punto que algunos

investigadores, como Jaime Jaramillo Uribe, han llegadohasta con-
siderar como innecesario el contacto con el pensamientoilustrado
europeo."

Formulaciones como ésa que efectia Bolivar sobre el proble-
madela autodeterminaci6n del mundo,indiscutiblemente poseen

pretensiones de generalizacionfilosofica y por tanto de proyeccién
universal. Notienen comoobjetivo exclusivo reducirse a la explica-

cion de unacircunstancia coyuntural, aun cuando puedanutilizarse
como instrumento para su consideracion. Sin embargo, todas sus
formulaciones estén condicionadas o mediadasen ultimainstancia
por los problemas que tanto le preocupaban de América y de un
modo otro no sdlo debenser contextualizadassino interpretadas
en su significado parala labor desalienadora,liberadora,a la cual

consagro su vida. Pero seria estéril reducir sus planteamientosa es-
tos marcos particulares exclusivos y no aquilatar el vuelo tedrico de
muchasde susideas.

1 Arturo Andrés Roig, Humanismoen la segunda mitad del siglo Xvi, Quito,

Banco Central de Ecuador, 1984,p. 48. : :

12 Tsabel Monal, Las ideas en la América Latina, La Habana, Casa de las Améri-

cas, 1985, p. 100.

B “Noera, por lo tanto, absolutamente necesario el contacto conlas corrien-

tes del pensamiento francés e inglés del siglo XVIII para que se divulgasen entre

las Ultimas generaciones neogranadinas dela €poca coloniallas ideas de soberania

popular, de poderlimitadoporlas normas juridicas y de libre eleccidn de los gober-

nantes por el pueblo, porqueesas ideas eran patrimonio comin del pensamiento

escolastico espafiol y de la escuela del derecho natural, ambos estudiados en las

universidades coloniales desdeel siglo xviI’’, en Jaime Jaramillo Uribe, El pensa-

miento colombiano enel siglo x1x, Bogota, Temis, 1982,p. 103.
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En una circunstancia muy adversa, como fue el terremoto del

jueves santo de 1812 que destruy6 parcialmente a Caracas y a otras

ciudades venezolanas y provocé muchasvictimas, entre las cuales

se encontrabangran cantidad de soldadosdel ejército independen-

tista, se muestrala imbricacién entre sus empefislibertadores, no

reducidosa alcanzarla independencia de las metropolis coloniales,

y la progresiva emancipacion humana. El aspirabaa liberar al hom-

bre en un plano mucho més amplio. Aun cuando no lo planteara en

esos términos, su intencién era emanciparlo de cualquier fuerza Os-

cura que pudiera enajenarlo, porello, ante aquella desconcertante

situacion exclamé: ‘‘Si se oponela naturaleza, lucharemoscontra

ella y la haremos que obedezca’’.

Talcriterio, reiterado posteriormente ese mismo ano en un dis-

curso en Caracas, estaba dirigido, en primer término, a estimular

en sus compafierosde luchala fe necesaria para continuar aque-

lla extraordinaria empresa emancipadora. Pero a la vez trascendia

mucho masporlas implicaciones que se derivan légicamente de su

formulacion desde una perspectivafilosdfica mas elevada quela que

demandabanlas urgencias de su tiempo.

En cierto modose podria decir que su presumible determinismo

ontolégico, presente de algun modo en su vision cosmogonica, se

vio alterado porcierto ‘‘voluntarismo’’ que lo llevaba a pensar que

si existen fendmenosnaturales opuestos a la intencién renovadora

del hombre, éste actuaria sobre ellos y los presionaria insistente-

mentepara alcanzarsus objetivos.

Por supuesto que este planteamiento en su contexto posee, ante

todo, una connotacién politica evidente que consiste en sostener

que noes posible cruzarse de brazosante las dificultades que pue-

dan presentarse. Pero la base filoséfica subyacente es mucho mas

sustanciosa y sugerente quela quese desprendede su lectura con-

textualizada.

Asi, cuandole confiaba a Santander que “da necesidad no co-

noce leyes’’,5 no debe deducirse que Bolivar negase absolutamente

las regularidades objetivas de los procesos que se dan en el mun-

do naturaly social, las cuales en otras ocasiones él mismo plantea-

ba. El trata mdsbien deinsistir en el papel delfactor subjetivo, del

lado activo del sujeto en toda relacion enla que intervengael fac-

 

14 José Luis Busaniche, Bolivar vistopor sus contemporaneos, México-Buenos Ai-

res, FCE, 1960, p. 24.

15 SimOnBolivar, Carta del 7 de abril de 1825, en OC,t. 1, p. 1077.
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humano, comoporaquella mi z j OniI i isma €poca en su lejana K6nigs
intentaba fundamentar Kant. + ee

Enunaplaticafilos6fica Bolivar sostenia que:

Nogusto entrar en metafisicas que descansan sobre bases falsas. Me basta
saber y estar convencido de queel alma tiene la facultad de sentir, es decir.
de recibir las impresiones de nuestros sentimientos, pero que no tiene la fa
cultad de pensar, porque no admitoideas innatas. El hombretiene un cuerpo
material y una inteligencia representadapore’ cerebro, igualmente material
y, segun el estado actualde Ia ciencia, no se consideraa la inteligencia sino
como una secreciOn del cerebro; ll4mese, pues,este productoalma,inteligen-
cia, espiritu, poco importa nivale la pena disputarsobreello; para mi, la vida
no es otra cosa sino el resultado de la unién de dos principios, a saber: de la
contractibilidad, que es unafacultad del cuerpo material, y de la sensibilidad
que es una facultad del cerebro o dela inteligencia. Cesa la vida cuando cn
aquella uni6n; el cerebro muere con el cuerpo, y muertoel cerebro no hay
mas secrecion de inteligencia. Deduzca usted de ahf cudles serén mis opinio-
nes en materias de Eliseo y de Fanaro o Tértaro y mis ideas sobrelasficciones
Sagradas que preocupantanto a los mortales.

Y cuando su edecan Pert de Lacroix le dijo que esafilosofia era
muy elevada y no veia muchos hombres capaces de elevarse hasta
ella en estas tierras, Bolivar le replicd: ‘‘El tiempo amigo mio, la
instruccion, las despreocupaciones quevienenconella y una cierta
par enla inteligencia iran poco a poco iniciando a mis pai-
sanosenlas cosas natura ita ieaeee les, quitandoles aquellas ideas y gustos por

__Nodebeser objeto principal de este andlisis desempolvarlas po-
sibles confluencias en materia epistemoldgica de Bolivar con el ma-
terialismo frances o las interpretaciones propias del materialismo
vulgar que establecian derivaciones similares en cuantoa la rela-
cion alma-cuerpo,siquis-cerebro, etc. Mas importante resulta que
aqui se revele su confianza en quela educaciény en particularla
propia “‘disposicion de la inteligencia’’, cuando fuese adecuada-
mentecultivada, a la larga deberia conducir al proceso desaliena-
torio al liberarlo de aquello que empequefiecia al hombreante el
pretendido mundodelo sobrenatural.

Este factor debetenerse presente a la hora de valorarla actitud
de Bolivar antela religién, en la que se combinansus ideas predo-
minantes,al respecto inspiradas en Voltaire y ei Conde de Volney y

16 Luis Peri de Lacroix, Diario de Bucaram Madri ispun anga, Madrid, América, 1924,
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en las que es evidente la huella del anticlericalismo,” y las que sos-

tiene alfinal de su vida cuandoparece aflorar con mayorfrecuencia

su fe.

En correspondencia con los objetivos del presente andlisis, en

el que se pretende demostrarla funcion desalienadora que tuvoel

pensamiento de Bolivar, resultaria estéril centrar la atencion en la

cuestion declasificarlo dentrodelas tradicionales tendencias que se

planteanla existencia o no delo divino. Masimportantees arribar

a conclusiones sobrelasvias queutilizé y las fundamentaciones que

formulé paralograr que el hombrealcance cada vez niveles superio-

res de libertad en todoslos planosy no solamenteenelpolitico, aun

cuando hayasidoenla esfera de lavidapolitica donde basicamente

contribuy6 a la emancipacion del hombre latinoamericano.

Esto se aprecia en otros analisis que realiza a raiz de enjuiciar

los factores adversos al proceso independentista; en los mismosse

conjugan una vez méslas propuestas para resolver conflictos de

cardcter circunstancialy las formulaciones que porsu nivel de abs-

traccion penetranenelterrenofilosGfico propiamente,puesse tra-

ta del conflicto entre lo progresivoy lo regresivo, asi comoentre las

fuerzas materiales

y

las espirituales de la sociedad.

Al respecto, en cierta ocasin escribia:

Seguramente la uni6nes la que nos falta para completar la obra de nuestra

regeneracién. Sin embargo, nuestra divisién no es extrafia, porquetal es el

distintivo de las guerrasciviles formadas generalmente entre dos partidos:

conservadores y reformadores. Los primeros son por lo comin més nume-

rosos, porqueel imperio de la costumbre produceel efecto dela obediencia a

las potestadesestablecidas;los Ultimos son siempre menos numerosos aunque

mds vehementes

e

ilustrados. De este modola masa fisica se equilibra con la

fuerza moral, y la contienda se prolonga siendosus resultados muy inciertos.

Porfortuna entre nosotros la masa ha seguido a la inteligencia.

Yo diré a usted lo que puede ponernos en actitud de expulsar a los es-

pafioles y de fundar un gobierno libre: es la uni6n, ciertamente; mas esta

uni6n no nos vendréporprodigios divinos sino por efectos sensibles y esfuer-

zos bien dirigidos.!®

17 En unacarta dirigida al soberano congreso de la Nueva Granada escrita en

Cartagena el 27 de noviembre de 1812, escribi6:‘‘Y,en fin,el fanatismoreligioso,

hip6critamente manejadoporel clero, empefiadoentrastornarel espiritu publico

porsus miras de egoismoe intereses de partido temiendola pérdida de su prepon-

derancia sobre los pueblossupersticiosos’’, Sim6n Bolivar, Documentos,p. 5.

18 Sim6nBolivar, OC,t. I, p. 174.  
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Si bien en este caso hace referencia basicamente a un contexto
politico determinado,estoes, la lucha entre conservadores

y

ref
madores sociales, més alld de este problema especifico ha oan ie
sis mucho masesencial que él mismoexpresa,al singers ue: a
masa fisica se equilibra con la fuerza moral’’. Eso Miniie ue ‘
la sociedad la accién del hombre desempena un papel tan dind ie
coy potencializador que contrarresta cualquierlastre que Sedat
constituir la accion deotras fuerzas materiales. es

La sociedad y sus resultados no son paraél el producto mecani
co de fuerzas fisicas que se mueven de un modo Piatehnninetie:
Al contrario, para Bolivar el hombrees un sujeto activo donde la
fuerza moral y la capacidadintelectual son decisivas, lo mismo e
el planoartistico y cientifico como enelpolitico Esa convict ién
sobrelas potencialidades de la actividad humana donde el mn
nente subjetivo es indispensable, se expresa en muchas ocasi fo
comoenla conocida Carta de Jamaica. oes

Su confianza en el hombrey su capacidad autoperfectible se
revelan a través de sus criterios sobre el papel de los pueblos
como gestores de sus propios destinos, y en la funcién eid vio
ear revolucionaria comoparteradela historia. Esto queda hie
aieesque: “‘El pueblo que amasu independencia,

Con ese fin sostiene la necesidad de desplegarla violencia revo-
lucionaria como expresiOn superior dela actividad humanaen el
plano social para exterminar la no menosactiva violencia reaccio-
ae quetiene como fin Ultimo doblegara los pueblos e infundirles
pe eletae de su incapacidad para transformarsuscircunstan-

Bolivar le otorga a la subjetividad una fuerza extraordinaria
pues situa en la exclusiva actividad humanala esperanza potenci |
de toda liberacion. La libertad, a su juicio, no se iene se i
gra facilmente y hay queintentaralcanzarla siempre, aun cuando no
se avizore su inmediata obtencidn. Pues,paraél, la hirewad es con-
sustancial al hombre por naturaleza propia y cuandoest4 ausente
se debe a que éste permite quese le enajenedeella y no emprende
su reconquista y enriquecimiento:

Observaréis muchossistemas de manejar hombres —decfa en 1819—, mas to
. : . ‘ -dos para oprimirlos;y si la costumbre de mirar el género humano conducido

19 Ibid., t. 1, p. 160.
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porpastores de pueblos, no disminuyeel horror de tan chocante espectaculo,

nos pasmarfamosal ver nuestra décil especie pacer sobre la superficie del glo-

bo comoviles rebafios destinados a alimentara sus crueles conductores. La

naturaleza a la verdad nosdota al nacerdel incentivo de la libertad; mas sea

pereza, sea propensiOninherente a la humanidad,lo cierto es que ella reposa

tranquila aunqueligadaconlds trabas que le imponen.”

Esto significa que concibela libertad como un producto comple-

jo elaboradoa partir de componentes naturales y sociales, entre los

cuales se destacanla sabiduria y la gestion humanas como insustitui-

bles intermediarios en su consecucién. Apoydndose en Rousseau,

Bolivar consideraba

a

la libertad como “‘un alimento suculento,

pero dedificil digesti6n. Nuestros débiles conciudadanos tendran

que enrobustecersu espiritu muchoantes que logren digerir el sa-

ludable nutritivo de la libertad’’.1 En correspondencia con tales

criterios, el Libertador estaba convencido de que si el pueblo no se

preparaba

a

través de la educaci6n y el cultivo del saber en todas

sus dimensiones, no podria jamdsdisfrutar del poderdela libertad.

Los poderes enajenantes, de distinto orden y magnitud, se en-

trenaban permanentemente en buscar opciones que posibilitasen

que masas humanas menesterosas mantuvieranel statu quo de do-

minaci6n. A su juicio:

r la fuerza, y porel vicio se nos

n. La esclavitud es la hija de

go de su propia destruc-

y de la inexperiencia de

Porel engafio se nos ha dominado mds que po!

ha degradado mas bien queporla supersticiO:

las tinieblas; un pueblo ignorante es instrumento cie

cién: 1a ambicion,la intriga, abusan dela credulidad

hombresajenos de todo conocimiento politico, econdmico 0 civil.

En tal empefolas luces emanadaspor la filosofia de la Tustra-

cién debian borrar toda sombraalienante.

Su realismo optimista en su vision del pueblo se plasma a través

de su convencimiento de que éste debeserel sujeto principal de su

propia liberacion y de su propio futuro. Esto hace que en el pensa-

miento latinoamericano de su época Bolivar constituya uno de los

mejores exponentes de la recepcién creadora del humanismoy el

optimismohistérico de los cuales esté impregnadala Ilustracion,

20 Sim6n Bolivar,‘Discurso de Angostura’’, p. 91.

21 Simon Bolfvar, OC,t. I, p. 173.

2 Simé6nBolfvar, ‘Mensaje al Congreso Constituyente de Bolivia’, 25 de mayo

de 1826, en Miguel Acosta Saignes, Introduccion a Bolivar, p. 126.   
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que trasciendea planos superiores por su compromiso orgdnico en
la praxis liberadoray alcanza dimensiones de humanismopractico.

Al plantear Bolivar que ‘‘causas individuales pueden producir
resultados generales, sobre todoenlas revoluciones’’,# dejaba a su
vez sentado su criterio sobre la aceleracion y mayorviabilidad de
la acci6n individual en momentostan decisivos de la historia como
ésos, cuandoel papel delas masas populares se multiplica y alcanza
dimensiones colosales, pero a la vez las personalidades encuentran
condiciones mas propicias para destacarse. Es ése el momento en
que afloran con impetu extraordinario y desempenan un papel pro-

tagonico enel desarrollo social.

No se puedeliberar del todo a Bolivar de unacierta dosis de
utopia en sus proyectos politicos, como se aprecia en su idea de la
unidad de todos los pueblos latinoamericanos. An hoy en dia se
mantiene comounautopia concreta y necesaria frente a la peligro-
sa utopia abstracta del panamericanismo que él combatié desde sus
origenes y hoy se levanta nuevamente amenazante. En definitiva su

latinoamericanismo, comoel de Marti, no era infundado, ni mucho

menosse trataba de algo absolutamente imposibie de acrisolar. En
todo revolucionario siempre hay necesariamente dosis indispensa-
bles de utopismo,de idealismo, de altruismo. Y Bolivar no podia
ser una excepcion, cuandosetrata delinternacionalista mds grande
de todos los tiempos en nuestra América.

Pero cuando Bolivar luchaba porrealizar ideas que para mu-
chos de sus contemporaneos eran absolutamente utdpicas, como la
eliminaci6n dela esclavitud, por considerar que: ‘‘la infraccién de
todaslasleyes es la esclavitud’’, o cuando reclamabala dignifica-
cidn de los pueblosindigenas,no lo hacia inspirado en el humanis-
moabstracto, a que nos han acostumbrado innumerables discursos

% “Que los hombres nacen todos con derechosiguales a los bienes de la socie-

dad, esté sancionadoporla pluralidad de los sabios; como tambienlo est4 que to-

dos los hombres nacen igualmente aptos a la obtenci6n de todos los rangos; pues

todos deben practicar la virtud y no todos la practican; todos deben ser valerosos

y todos noIo son, todos debenposeertalentos, y todos no los poseen. De aquiviene

la distinci6n efectiva que se observa entrelos individuos de la sociedad mas liberal-

mente establecida.Si el principio de la igualdad politica es igualmente reconocido,

no lo es menos el de la desigualdad fisica y moral. La naturaleza hace a los hom-

bres desiguales en genio, temperamento,fuerzas y caracteres. Las leyes corrigen

esta diferencia porque colocan al individuoen la sociedad para quela educacion,la

industria,las artes, los servicios, las virtudes, les den una igualdadficticia, propia-

mentellamada politica y social’, en Miguel AcostaSaignes,Introducci6n a Bolivar,

p. 96.
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de politicastros, sino inspirado en las conquistas mas altas del pen-

samiento dela Ilustracion sobrela igualdady la libertad humanas,

que tenfan en Rousseau uno de sus mayores exponentes.

Su agudezale permiti6 nutrirse muy selectivamente de las ideas

de este pensadory deotros dela Iustracion al respecto, pero mas

quela utilizacion erudita o la retorica refinada, las cuales no esta-

ban tampoco ausentes en su depurada oratoria, su mision consis-

tid en utilizar aquel instrumentario de ideas atemperandolas a este

“pequefio género humano”’ y

a

la vez extrayendo las experiencias

y ensenanzas que sus anos de lucha le habian permitido elaborar,

aportandocriterios al pensamiento ilustrado latinoamericano. :

Aun cuando muchos se han cuestionadola existencia propla-

mente de la filosofia en América Latina, en ese periodo en par-

ticular, donde todavia no parecia que habian sido elegidos los

“fundadores’’, nadie podré dudar jamds de que en la historia de

esta regién la obra redentora de Bolivar tuvo por fuente nutriti-

va principal el pensamiento de la Ilustracion, del cual él no fue un

simple receptor, sino un activo contribuyente y gestor. Ello obliga

a que haya que otorgarle no sdlo el merecido lugarenla historia de

las ideasfilos6ficas de nuestra América, sino a lahora de efectuar

Ja mas justiciosa valoraci6n de las multiples manifestaciones de la

Tlustraci6n a escala universal.

  

 



 

 

CERVANTES, ESCUDO DE SARMIENTO

Por Carlos Orlando NALLIM

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO, ARGENTINA

Ce GRACIOSO Y BURLESCO, critico y socarrén, leemos en

“‘Reminiscenciasde la vida literaria’’ de Sarmiento:

Aquel‘‘Cristo naci6o000”’ arranca los aplausos furibundosdelosliteratos. Se

dicen unos a otros congratulandose:esto sf que es castellanocastizo, anterior

aun a Cervantes, contempordneo del Arcipreste de Hita y los romanceros, y

en fin de todoslos grandes escritores, que nada quevalgay dure(si noes el

inmortal manchego), hanescrito(1, 337).1

Si, como solemosdecir vulgarmente, ‘‘no qued6titere con ca-
beza’’, es indudable que conesta cita, dondesdlo ‘‘se salva’ Cer-

vantes, se observa el Sarmiento libérrimo ensus opiniones y en su
manera de decirlas. Ezequiel Martinez Estrada, hombrereflexivo,

cauto y franco, lleg6 a expresar en su Sarmiento que nuestro autor
“‘trajo a las letras un estilo castizo libre de tutelas y trabas, pero
sobre todo un caudal de pensamientos y una energia vital inaudi-
tas...’’. Alejado de la rutina, de las frases hechas, de los exclusi-

' Domingo Faustino Sarmiento, ‘‘Reminiscencias de la vida literaria’’, en

Obras,t. 1, “‘Articulos criticos y literarios 1841-1842’’, publicados bajo los aus-

Picios del Gobierno Argentino, Santiago de Chile, Imprenta Gutenberg, 1887,

p. 337. Las citas corresponden ala reimpresi6n y reedici6n que Augusto Belin

Sarmiento, desde 1909, hizo de las Obras completas de Domingo Faustino Sarmien-

to: 52 volimenes més un indice General. En todos los casos modernizamosla

grafia. Vale la pena recordar que estas Obras completas no son completas ya que

Sarmientoescribi6 mucho misatin de lo queallf se recogi6. Por otra parte, no es

una edicidn cuidada. En este trabajo y para unificar criterios usaremosesta edi-
ci6n de Belin Sarmiento.Elerudito bien sabe que fue Luis Montt quien recopil6é en

Chile los primeros siete volimenes (1885-1889) y Belin Sarmiento, en Buenos Ai-

Tes, el resto (1895-1903). Al citar nosotros, el nimero romanoindicaré el tomo y

el arabigo la pagina. De todos modos paraser precisos aclararemosen todoslos

casos el nombredellibro o articulo segdn corresponday los datos adicionales.
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vismos convencionales 0 académicos,‘‘la prosa propia de Sarmien-

to rompeconesatradicion, como sus ideas y su vida rompieron con
todas las tradiciones hispanicas. Consigue, como nadie, un idioma
quele es privativo y que a la vez es el argentino’.

Este ‘‘creador’’ del idioma argentino, segin Martinez Estrada,
renovador cuando noopositor dela tradicin lingiiistica espanola,
se yergue unay otra vez —comolo vemosen la primera cita— en
defensor de Cervantes, a quien, frente a aquellos que ni valen ni
duran, él llama ‘‘inmortal manchego’’.

Es importante considerar que Sarmiento empezo a escribir en
Santiago de Chile hacia 1840. De estos escritos sobresalen los
articulos periodisticos y con ellos se lanza a la vidaintelectual.
Cuandose lo acusaa raiz de su prosa polémica de defenderel des-
gaire y la anarquia, no se ve que en el fondo lo que importaba a
Sarmientoerael ‘‘progreso social’’. Asi, como decimos con razon
que es un romdntico, con mayor razon podemosdecir que sabia bien
lo que decfa cuandose autotitulaba ‘‘socialista’’. Claro esta que se
trata de un socialismo que podemosidentificar con un liberalismo
un tanto romantico peroliberalismoal fin. Al darsele, a veces, ex-

cesiva importancia a la polémica con Andrés Bello y sus seguidores,
se suele olvidar que lo que denunciabanoerala lengua misma,sino
la existencia malsana de malos autores y mulos libros que se
oponian al pensamiento reformador. En la segunda polémica so-
bre el romanticismo, lo que denunciabaeran losintelectuales que,

amparadosen las normasclasicas, se oponiana la libre expresion.
Defendi6oel romanticismoliterario, aunque paraél ya habia pasado
su €poca de esplendor, porque enel fondo queria defenderlo po-
pular del romanticismo —que también llamo “‘socialismo’’—, de

gran utilidad en la formaci6n de una nuevacivilizaci6n americana.

Sinceramente, y comotantosotros jévenes de la Asociaci6n de Ma-

yo, quiso interrumpirla tradicién antigua, cat6lica, tradicionalista,
sentimental, y debemosbuscaren este afan renovadorsu Exito 0 su

popularidad enla llamadageneraci6nchilena de 1842.

Aunque unay otra vez exaltaba la riqueza y el hecho de que
tantos hombres en el mundo entendierany hablaranel francés, el

inglés y el alemAn, y que nuestra lengua ocupara un lugar secunda-

rio frente a aquéllas, hay que aclarar que ensusarticulos, discursos

y libros us6 de esta lengua con una desenvoltura juvenil y admirado

de su riqueza. Esto no quita que adoptara para su prosa cualquier

2 Bzequiel Martinez Estrada, Sarmiento, Buenos Aires, Argos, 1946, p. 170.
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neologismoproveniente de cualquier lenguay hasta inventara pala-
bras. Siempresu objetivo de libertad idiomatica, graciosoe ins6lito
a la vez, estaba dirigido a desconcertara los puristas para quienes
llego a inventar etimologias fantdsticas. Alguien dir4: érepentista?
Podemoscontestarle quesi porquelo quele interesaba era buscarla
unidad de “‘fondo”’ y ‘‘forma’’: ‘‘El autor que en su obra deja que
el fondo dominey sofoquela forma, es impotente. Y el que deja
quela forma domine y sofoqueal fondo,es charlatén’’ (11, 73).2

Es sabido que 1880significa un hito en los acontecimientos
historicos de la Argentina. Uno,importante,es el cambio de gene-
racion de los prohombres que gobernaronel pais desde 1853. Pues
bien, Sarmiento, como siempre impredecible, no se resigno al pa-
pel “‘de los de antes’’ y volvié a sorprendera la ciudadanja conla
polémicao la guerrilla periodistica. Aqui el renovador vuelve so-
bre el pensamientocervantino y sintiéndose Don Quijote exclama
“Buen Sancho..., quiero emprenderla tercera y ultima excursi6n
desfaciendo agravios, investigando entuertosy levantando la camisa
sucia a malandrines y follones’’ (xvi, 324). Si Sarmiento estimaba
al Quijote en su juventud, podemos aventurar que enla vejez era el
unico libro espanol que estimaba y debié dereleerlo unay otra vez;
en su recuerdo hasta compusounaparodia: ‘‘E] Donquijotismo en
politica electoral’ (xi, 129-134).4 Sarmiento,al igual que Don Qui-
jote, defendia una Edad de Oro: el pensamiento revolucionario de
1810, la Organizacion después de Caseros.

Ensus ultimos aos Sarmiento siguid siendo el apéstol de la
educacion popular, comolo habia sido en su juventud, y aunque
su vida habia recorrido todo un cursus honorum que de maestro o

periodista lo Ilev6 a la Presidencia de la Naci6n,lo que verdadera-
mentelo enorgullecia era el haber luchadosin pausaen favorde la
educaci6n comun. ‘Yo no soy escritor siquiera, soy un maestro de

escuela y nada mas’’ (Iv, 114).’ Se sabe que su objetivo primero
fue ‘“‘educar al soberano’’, al pueblo soberano de la democracia

3 DomingoFaustino Sarmiento,‘‘El rey se divierte. Drama de Victor Hugo’,

Progreso, 15 de diciembre de 1842, Obras,t. 11, ‘‘Articulos criticos y literarios 1842-
1853’’, Buenos Aires, Félix Lajouane, 1885.

* Domingo Faustino Sarmiento, El Nacional (BuenosAires), 4 de febrero de

1879, Obras,t. XL, ‘“Los desfallecimientos y los desvios. Politica de 1880’’, Buenos

Aires, Imprenta y Litografia Mariano Moreno, 1900.

* Domingo Faustino Sarmiento, ‘‘Nuevacontestaci6n al Mercurio’’, Progreso,

2, 3, 4, Sy 7 de diciembre de 1843, Obras,t. rv, ‘‘Ortografia, Instruccién Publica
1841-1854’, Santiago de Chile, Imprenta Gutenberg, 1886.
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que queriaverinstalada definitivamente en el pais. Unay otra vez
nos dio a entender quela escuela obligatoria tolerante,liberal, no

confesional, debia estar al servicio de la nacin. Para que no que-

den dudas de su pensamiento rescatamos unafrase suya decidora:

“Es necesario hacer del pobre gaucho un hombreutil a la sociedad

educdndolo... Para eso necesitamoshacer de toda la Republica una

escuela’’ (xx1, 245, 248).° - :

Llamala atencion que nuncacultivé la poesia. Porel contrario,

hasta en su vejez no era precisamentesu aficion:

La poesfa rimadanos haparecido siempre una superfetaci6n de la €pocaac-

tual, pues la belleza actualse resiste a entrar en aquellos moldes y cajoncitos

quese llamanversos,sin tener que encogerse, y perder sus formas para no so-

bresalir o bien llenar el espacio con algodoncitos a fin de que la idea no quede

comodienteflojo bailando en un alvéolo demasiado grande (XLVI, 192).7

Sin embargo hay que recordar su admiracion (por aquella épo-

ca) por José Marti y su prosa modernista. .

Nose terminarade entenderla dominantefigura de Sarmiento

si no se recuerda una de sus caracteristicas. No es audacia decir

que nuncaescribié ni un ensayo, ni un articulo periodistico, ni un

romance,ni un cuento, ni una comedia puramente literarias; esto

le hace decir a Enrique Anderson Imbert:

Los profesores que clasifican la literatura por géneros no sabrian que ha-

cer con él. Pero que prueben arrancar a Sarmiento de A historia literaria

hispanoamericana; quedaria ahi un gigantesco hueco. Sarmiento escribia sdlo

cuandotena algo que decir. Sus habitos eran los del periodista, no los del

escritor... Como otros civilizadores de nuestra América sera victima de su

propia abundancia iquiénva a leerlo completo! Y Laeae se pee a la an-

tologia, puesto que no hay pagina suya que valga por si misma...

Enemigo de una tradicién retrograda y complaciente, critico

acerbo dela literatura en su propia lengua, en especial la penin-

6 Domingo Faustino Sarmiento, “Recepcién en Buenos Aires. Manifestacion

de las Escuelas de Buenos Aires a la llegada del Presidente electo —septiem-

bre de 1868’, Obras, t. XXI, ‘‘Discursos Populares’’, vol. 1, BuenosAires, Im-

prenta y Litograffa Mariano Moreno,1899. =

7 Domingo Faustino Sarmiento, “Movimientoliterario 1886 , El Censor, 3 de

enero de 1886, Obras,t. XLVI, ‘‘Paginas literarias’’, Buenos Aires, Imprenta y Li-

tograffa Mariano Moreno,1900. :

8 Enrique Anderson Imbert, Genioyfigura de Sarmiento, 2a. ed., Buenos Aires,

EUDEBA,1988, p. 178.   
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sular, enemigo de la lengua paradigmatica de los clasicos siempre
admiré, ley y reley6 a Cervantes y muchas de sus ideas se fundan
en el Quijote. Esto nos puedesorprendery hasta podriamostitular-
lo de anarquico y arbitrario. Sin embargo, Pedro Henriquez Urefna.
con su gran saber y profundalectura sarmientina,es terminante:

Tuvo extrafla maestria de lenguaje. Hubo muchas leyendassobre é1 mientras
vivid, y unade ellas le ha sobrevivido: la de su estilo descuidado. Comoini-
cid su carrera literaria cuando era nuevoel romanticismoy las opiniones en
literatura estaban gobernadasa sabiendas o noporlas doctrinasclasicistas, se
le conden6 en nombredel siglo XVIII. Transcurridos cien aflos, sus escritos igs
lo revelan como maestro. Es desigual, sin duda... Pero nunca fue descuidado
a la manera de los mediocres y nunca escribié Jerga periodistica, ni siquiera
ensus articulos de periddico sin firma.?

Desde muy temprano desconfié del influjo de los admirables
modelos, de los cdnones literariosy de los gramaticos démines. Para
él hacian dano sobre todo a los jévenes dispuestos y generosos.
Frente a lo que él Ilamaba ‘‘inflexible culteranismo’’ oponiala li-
bertad de expresion y asi podia exhortar diciendo:

En lugar de ocuparosdelas formas, de la fuerza delas palabras,de lo redon-
deado de las frases, de lo que dijo Cervantes o Fray Luis de Leén, adquirid
aces de donde quiera que vengan,nutrid westro espiritu con las manifesta-
ciones del pensamiento de los grandes luminaresde la época... (223)2°

y Hastael lector superficial de Sarmiento sabe queel sanjuanino
leia a un escritor espanol del siglo xix. Quizd la raz6n estribe en
que amboscoincidianen el objetivo critico, en la observacién pun-
zante de la sociedad de sus tiemposy esto los acercaba. Asi, tanto
Sarmiento como Larra —quees a quien aludimos— coinciden en
un Oficio y, a su vez, admiran a un escritor distinto, distante y tan
cercano como es Cervantes. En palabras de Sarmiento: ‘‘El justa-
mentellorado Larra no ha escrito un libro, como Cervantes; atento
a las necesidades de su época, haescrito ‘articulos’ en los periddi-

° Pedro Henriquez Urefia, Las corrientesliterarias en la i ir ; Aménca Hi:
ed., México-BuenosAires, FCE, 1954, p. 139. coeee
1 Domingo Faustino Sarmiento, “Segundacontestaci6n a Un Quidam’’ , ElMer-
ae22 de mayo de 1842, Obras,t.1, ‘‘Articulos criticos y literarios
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cos. Sabia muy bien queel diario es la voz que resuena siempre...’’

(1, 112-113).11 Tanto Sarmiento comoLarraprefieren el periddico,

de dondeelestilo, aunque no siempre el pensamiento,los reine en

el escribir veloz, aguda y hasta sorpresivamente. Cervantes puede

escribir asi pero en unlibro,es decir, de otro modo.

Este trio de escritores en algunas cosas tan cercanosy en otras

tan distantes, a nuestro parecer, quedan comparadosen una sabrosa

sintesis cuando Sarmiento,en unanota periodistica aparecida en El

Mercurio, afirma con énfasis lo quesigue:

Quijotes, pues, se necesitan, que buscando aventuras y trabando por doquier

caballerescas pendencias, extingan estos ultimos restos de una €poca decrépi-

ta, aunquelos nuevos paladines hayan desalir molidos y asaz malparados de

la contienda;y la Espafia ha producido ya algunos que han desempefiado con

harta gloria la gran misi6n de su época. El joven don Mariano José de La-

rra, de tan cara memoria, es uno de estos espadachines de tinta y papel que,

acometiendo de recio contra las costumbres rutinarias de su patria, contra

un orgullo nacional mezquino y mal alimentado, contra habitos de fuerza y

abandono,supoabrirse paso porentre la enemistad y el odio de sus contem-

pordneos a quienes hiri6 de muerte en sus preocupaciones(I, 2)2

Enla época de Sarmiento —équién lo discute?— se necesitaban

Quijotes que enfrentaran costumbres y personajes decrépitos aun

a riesgo desalir los ‘‘nuevos paladines’’ gravemente heridos en la

contienda. Hoy también hacenfalta Quijotes y, seguramente, hay

porallf paladines, unos mas conocidosqueotros, que luchanporla

promesaespléndiday en contrade los hdbitos retrégrados. No hay

dudaque Sarmiento, pensadory periodista, relacioné asu admirado

Larra conotro espafol lejano e indiscutido y con sus personales

preocupaciones de americanista, asentadoen Santiago de Chile.

Cuandotiene que oponerseal romanticismo, tardio y un tanto

deteriorado, que iba llegandoa Chile, y con él al culto a Hernani

y a Victor Hugo, lo sorprendio la oposicién un tanto histéricade

ciertos puristas como Hermosillay otros academicistas. Fue ocasiOn

propicia para que defendiera una vez mas a Cervantes, tan distante

de la lucha entre clasicistas y romanticos y siempre por sobre los

criterios mezquinos que se encuentran enla base de estas estériles

y extensas polémicas. Se nos ocurre que Sarmiento, ya anciano,

11 Domingo Faustino Sarmiento,“Las obras de Larra’’, Mercurio, 31 de agosto

de 1841, Obras,t. I, ‘‘Articuloscriticos y literarios 1841-1842’’.

12 Jbid.

 

 



 

 

52 Carlos Orlando Nallim

cuandorecuerdaesta discusi6n alejada en el tiempo, la evoca en
“‘Reminiscencias de la vidaliteraria’’, incluidas en la Nueva Revista
de BuenosAires, con vivacidad. Esto dice de la preocupacion quele
causo en su tiempo, cuarenta afios antes:

Ocurria esto porlos tiempos aquellos en que llegaba a Chilela primera oleada
del romanticismo; y que con pasaderos actores, el teatro repetia el Hernani,
el Podesta de Padua y las dems piezas de Victor Hugo. Reinaba

a

la saz6n en
las aulas de la universidad Hermosilla, purista espafoly enemigo juradodel
galicismo, comoferviente adoradordelas tres unidadesetc., y tales enormida-
des debimos enjaretar, Lépez que no crefa en Cervantes,y yo hallaba a Larra
mejor que a Moratin, en favor del drama

y

de la escuela romantica y contra
la gramatica, que no pudieronIlevarlo con paciencia los que de entendidos se
preciaban(1, 322).19

E] ataque sarmientino era contra muchos. La defensa sdlo en
favor de Larra y Cervantes; pero indudablemente Cervantes es la fi-
gura que iluminao presideel cuadro queeste parrafo nossugiere; y
advirtamoslo, Cervantes noes juzgado, simplemente es nombrado,
y unasola vez.

Bien sabemos que Sarmientonoera precisamente unfildlogo.
Sin embargo, como buen escritor —creemos que masarriba queda

bien explicitado el significado de esta afirmaci6n— nole costaba
muchodarse cuentade lo queeraestilo artificial (anacronico o de
diccionario, por ejemplo) y de lo que podriamosllamarestilo fluido
y actual. Aunenestos casos el nombre de Cervantes le es util para
identificarlo con el tedioso escribir de los imitadores. Asi dice:

Laslenguas siguen la marchadelos progresosy delas ideas; pensarfijarlas en

un punto dado,a fuer de escribir castizo, es intentar imposibles; imposible es

hablaren el dfa el lenguaje de Cervantes,y todoel trabajo que en tan laboriosa

tarea se invierta, s6lo servird para queel pesado y monétonoestilo anticuado

no deje arrebatarse de un arranques6lo decalor y patriotismo(1, 234-244).14

De mas esta decir que al usar la lengua de Cervantes comoin-
imitable, aunquese pretendaseguirla en el detalle, ser4 siempre
perder tiempo, sera siempretarea estéril. Esto sin olvidar que una

© Domingo Faustino Sarmiento, ‘‘Reminiscencias dela vida literaria’’, Nueva

Revista de Buenos Aires, 1881, Obras, t. 1, ‘‘Articulos criticos y literarios 1841-
1842’’.

4 DomingoFaustino Sarmiento,‘‘La cuesti6nliteraria’’, El Mercurio, 25 de ju-
nio de 1842, Obras,t. I, ‘‘Articulos criticos y literarios 1841-1842’’.
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y otra vez Sarmiento reconoce en Cervantes al maestro indiscutible
de la lengua, el gran escritor que dio Espana la literatura univer-
sal. Lo que en verdadnosdice en esta cita es que debemos expre-
sarnos, como el mismo Cervantes queria, a la Ilana, sin afectacion,

con propiedad. Y si observamoslos modelos, en vez de imitarlo en
una lengua que puederesultar en nuestros tiempos anacronica €s
mejor imitarlo en su constancia porescribir ‘“‘castizo’’ sin obtener
un galimatias.

En la coleccién de ‘‘Articulos criticos y literarios 1842-1853”’,

nuestroescritor se lamenta de que paraser algo o alguien eneste

mundoes condicién necesaria morirse antes. En otras palabras, la

gloria o la fama siempreespost mortem;y esta idea la resume en un

aforismo: ‘‘muérete y serds’’, y a continuacion nosdice:

Otros son menos afortunados. Vean si no a Cervantes, a Colén y a tantos San-

tos varones. Se murierony itras! Se celebré el Quijote, se saqued la América y

fueron canonizados. Esperemos,pues, con paciencia que vengala posteridad;

queella juzgardsin ver lo que habia entre dos platos, porque los sentidos son

la causa de errores muy marcados (11, 48).'5

Respecto de los santos varones, seremos benevolentes y pode-

mos conceder su verdad; respecto de que a la muerte de Colon se

saque6 a América, hoy por hoylas opiniones estén divididas, pero

no tanto como para que undnimemente no se reconozca que del

“encuentro de dos pueblos’’ surgid una América con una cultura

distinta, aunque parcialmente resuma la europea con la primitiva

precolombina. Lo que aqui nos interesa mas es que el juicio sobre

Cervantes no cabe. Sarmiento, como tantosotros lectores del Qui-

jote de todoslos tiempos, se equivocd en su prisa por generalizar.

Cervantes no necesit6 morirse para quese celebrara el Quijote. La

evidencia del error creemos que queda palmariamente expresa en

unas pocas palabras del bachiller Sanson Carrasco:

Porquees tan clara [se refiere al Quijote}, que no hay cosa que dificultar en

ella: los nifios ta manosean, los mozosla leen,los hombres la entienden y

los viejos la celebran;y, finalmente, es tan trillada y tan lefda y tan sabida de

todo género de gentes, que apenashan visto algun rocin flaco, cuandodicen:

““Allf va Rocinante’’. Y los que mésse han dadoa su lectura sonlos pajes: no

hay antecdmara de sefior dondenose halle un Don Quijote: unos le tomansi

18 Domingo Faustino Sarmiento, “Chanfaina’’, Progreso, 23 de noviembre de

1842, Obras, t. 01, ‘‘Articulos criticos y literarios 1842-1853’’.
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otrosle dejan; éstos le embisten y aquéllos le piden. Finalmente,latal historia
es del mds gustoso y menos perjudicial entretenimiento que hasta agora se
haya visto, porque en toda ella no se descubre, ni por semejas, una palabra
deshonesta y un pensamiento menosquecatélico (Don Quijote, 11, 3);

Si hubiese duda basta con recordarlas palabras proféticas del
bachiller cuandoen el mismocapitulo dice que ‘‘a mi se metraslu-
ce que no ha de haber nacion ni lengua dondenose traduzga’’. En
otras palabras, no hubo queesperarla posteridad porqueel publico
lector de sus tiempos, de Espana, de Europay de la misma América
espanola ya habia dadosu veredicto mientras vivia el afamado au-
tor. Personalmente, creemos queesta afirmacién erronea de Sar-

miento nose debe a que no hayaleidoellibro que tanto admiraba.
Simplemente,al escribir como periodista calamocurrente, se le pa-
saron poralto los detalles del libro que acabamosdeobservar y aun
otros, en los que no nos detendremos. Lo hemosdicho antes y lo
trepetimosahora:los escritos de Sarmiento revelanlecturas y relec-
turas del Quijote que van desde su juventud hasta su vejez.

En la mismacolecci6n de ‘‘Articulos criticos y literarios 1842-
1853’’, se lee que:

LaAmérica poética sera, pues, los juegos olfmpicos a donde concurrirdn de to-

doslos puntosdel continentelos hijos predilectos de la raza de Lope de Vega,

Cervantes, Moreto y Calderén dela Barca, a presentar sus ensayos, a coger

faureles concedidos porel fallo de la América entera que juzgard sus compo-

siciones(II, 319).1¢

En este texto, como vemos, pareciera que los grandes delas
letras cldsicas espafolas son varios. Cervantes no quedasolo sino
que lo acompananlos dos gigantes de la comedia nacional y hasta
un segund6n, tanto en aquellos comoen nuestros tiempos, Moreto.
Sarmiento confiaba en que habriamos de ver un nuevo fendmeno en
esta convocatoria que habria de escoger las mejores composiciones
en verso de escritores americanos del siglo xix. Y, si nosllama la

atenci6n que honre conlos laureles de la fama a otros autores que
acompanana su predilecto Cervantes, también deberia llamarnos
la atenci6n la importancia quele da a este concurso americano que

is “América poética o coleccién escogida de composiciones en versoescritas por

americanos en el presente siglo’’, Progreso, 9 de septiembre de 1845, Obras,t. 01,
“Articuloscriticos y literarios 1842-1853’.
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aleccionarfa‘‘composiciones en verso’’, cuando, como quedadicho

mas arriba, Sarmiento no sdlo no era poeta sino que no dud6 en

burlarse delverso."”
A pesar de lo que acabamosdedecir, es notable cémo Sarmien-

to vacila en su inmensaobraescrita entre singularizar en Cervantes

Ja gloria literaria en lengua espafiola, o como hemos visto, mostrar-

se un poco mas generoso y ascenderal estrado de la fama algunos

otros nombres. Asi nos sorprende con un exabrupto mayorcontra

sus mismas raices cuando expresa que:

Durantetres siglos no ha habido en Espafia unsolo hombre que piense;y el

bello idiomacastellano s6lo ha servido para expresar pasiones mal compri-

midas, pues para echar a los hombresal fuego se usabael latin. La Espana,

gracias a su Inquisicin, no ha tenido un solo escritor de nota, ningin fildso-

fo, ningtin sabio; y el desgraciado Cervantes hundié con él en su tumbala

Gnica joya que podia ostentar la naci6n mAs pobre de escritos que se conoce

(iv, 11).8

Ignorancia, odio, execracion, exageraciOn para convencera los

lectores, contradiccién... puede ser todo a la vez, 0, simplemente,

un extrafio modo de conmovernos. La cultura americana no debia

seguir el derrotero de la espanola paralizada. Ansiaba una nueva

civilizacién con nuevas referencias que a veces miraban al Norte

mucho mésalld de la Peninsula.

Si hasta dan ganas deaplicarle a él mismolosalcances de su des-

cripciéndel detractor: ‘“El literato detractor es un personaje emi-

nente cuyostalentosbrillan en las republicas, sobre todo al aproxi-

marselas eleccicnes, comolas lechuzas hacen oir sus graznidos noc-

turnos cuandola muerte anda revoloteando en derredor de algun

lecho’’; y aun antes ha dicho quenosetrata de un personaje ideal,

17 Creemos quevale la pena recordar quela primera edicién de laAmérica poéti-

ca, de Juan Maria Gutiérrez, es de 1846-1847, impresa en Valparaiso. Gutiérrez

nunca abandon6‘“‘su pasi6n porel descubrimiento de nuevos poetas americanos,

el estudio de su producciény el hallazgo de sus rasgos mas sobresalientes, ponien-

do derelieve que toda su produccién antol6gica no es fruto de un interés pasajero

porla poesfay si fruto de una paciente y laboriosa tarea llevada a cabo por mas

de veinte afios’’; véase Néstor Tomas Auza, “Un caso de fraudeintelectual. La

segunda edicién de Aménca poéttica’’, Revista de Literaturas Modernas (Mendoza,

Universidad Nacional de Cuyo), nim. 26, 1993 (en prensa).

18 Domingo Faustino Sarmiento, “Ortografia americana’, Obras,t. Iv, ‘‘Orto-

grafia, Instrucci6n Publica 1841-1854’.
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“es una literatura quetiene tambiéaeihpeavaae N sus creadores, sus Hugos, sus

Evidentemente, cuando habla malde Espana, por ejemplo en
la cita €n que manifiesta su fastidio y hasta su odio porla cultu-
Ta espanola, Sarmiento mismo, comolo demuestrala cita Siguiente
—dedicada al detractor—, se esté autodefiniendo como un espe-
cial detractor. Los Hugo,los Byrony los Cervantes

a

los que alude
sontales si con estos nombres quiere ocultar otros nombres u otros
hombres muyafectos a la detraccién. Por aquellos mismos tiempos
en que escribia estas palabras y, coherente conotrosescritos ante-
mores y posteriores, vuelve a vituperar a Espafia aunquepordetrds
del vituperio se esconda un deseo derestablecer una Espaiiaideal y
la aspiraciOn patri6tica de hacerdela barbarie americana un nucleo
de civilizacién creciente. Veamos:

A nosotros la Espafianosparece sin duda algunaser todavia el pafs mds barba-
To de todo occidente. La inmensa mayoria de sus hijos ha quedadotres siglos
atrds del resto de la Europa. Sus mismos hombres de genio,si se excentda
solamente Cervantes, parecen dados vuelta hacia lo pasado y mirando para
atras. Este pais conquisté el nuevo mundo;mas,lejos decivilizarlo, le ha co-
municado su barbarie (Iv, 36).”° ,

Detras del vituperio o dela execracion se adivina unafigura ba-
talladora. Coninsdlita precisién Alejandro Korndice en su Influen-
cias filos6ficas en la evolucién nacional que:

Sarmiento €ra una naturaleza impulsiva, intemperante. Carece de la expre-
si6n Teposada, no se complace en anfibologias de ordculo;a su actitud siempre
polémica poco le importanlos intereses o prejuicios que hieren auna riesgo
de desdecirse O corregirse luego. Le faltaba a su créneo, comoél mismo decfa,
la joroba frenolégica de la veneracin y en ocasiones guardaba poco respeto
aun alo respetable.”!

Y sin embargo, cuando tomapartidoporla ‘‘civilizaci6n’’ fren-
te a la “barbarie’’, a pesar de las contradicciones que podamos ha-

higfaa Faustino Sarmiento, ‘‘Literatura negra’, Progreso, 8 de agosto de
, Obras, t. 1, ‘“Articuloscriticos y literarios 1842-1853’’ i “EliPeees , Buenos Aires, Félix

® DomingoFaustino Sarmiento,‘‘Ortografia americana’, Obras, t. Iv, ‘‘Orto-
grafia, Instruccién Publica 1841-1854’. ;

21 Alejandro Korn, Obras comple! i: » ipletas, presentadas por Francisco Ri -
nos Aires, Claridad, 1949, p. 161. ES eae  
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llar, seguimos leyendo con gusto y emoci6n su Facundo, donde el

temase exponeen el mejor estilo sarmientino. Y estamos en 1845,

y todavia hoyla critica sobre Sarmiento prefiere detenerse en este

libro original, interesante y tan lleno de pasion.”

Pero enla cita dspera sobre Espafia y América

y

labarbarie hay

algo valioso y es Cervantes, a quien elogia con solo nombrarlo.

Su opinién dela literatura espafiola, mejor dicho, de la falta

de unaliteratura en espafol, queda una vez mas expuesta en las

siguientes palabras:

Porquelo repetiré hasta cansar, no tenemos nada que no merezca el nom-

bre deliteratura, un solo nombre que haya traspasadolos Pirineos y héchose

conocer de la Europa. Unsolo principio, un solo hecho ha agregado hombre

quehableespafiol

a

la filosofia o alas ciencias y quisiera que me mostrase cual

es el libro espafiol que se ha traducido jamas al francés, al inglés o al alem4n

éCervantes?, éCalder6n? y écudles ms? (IV, 35-36).

Ante esta obsesion, poco nos queda que agregar. A la negacion

explicita de una verdaderaliteratura peninsular, afiade el testimo-

nio dela falta de traducciones de autores espafioles a las principales

lenguasdel occidente europeo y aqui otra vez la generalizacion en-

gafiosa, otra vez la ceguera impuesta por la pasion, porque bien sa-

bemosquenosdlo Cervantes y Calderon fueron traducidos sino que

con ellos una verdadera y extensa némina deescritores espanoles

merecieron pasara dichas lenguas. Hoy, nadie se engaiia, hasta lo

que pareciaun siglo en decadencia, comoes el Xviil, nos sorprende

con escritores de primera linea, aunque no integren la cipula del

Siglo de Oro.
Pero hay mas; en ‘‘Nueva contestacién al Mercurio’, leemos lo

siguiente:

Ya lo ven los sefiores redactores del Mercurio, escritores que miran con tanto

desdén {os trabajos americanos. Los autores modelos del lenguaje en Francia,

2 Por ejemplo nuestro amigo Javier Fernandez, que ha tratado tanto el tema

de Sarmiento y que practicamente durante toda su vida reunié material sobre el

mismo —hoy cuenta con una bibliografia de mas de 4 000 fichas— afirma, y por

su versaci6n le creemos, que al Facundo se ha dedicado el 85% de la bibliografia;

véase Maria Esther VAzquez,‘‘Sarmiento, hombre enteramente genial’’, La Na-

cién (Buenos Aires), 21 de noviembre de 1993.

® Domingo Faustino Sarmiento, “Ortografia americana ’, Obras,t. Iv, ‘‘Orto-

prafia, Instrucci6n Publica 1841-1854’’.
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son precisamente los pensadores més eminentes. Hablaban bien porque pen-

saban bien, y por nada més. Ahora citenmeustedes los pensadores espafioles

que hayan pensado, que hayan creado nada, que hayan desenvuelto unsiste-

ma de ideas quelos haya hecho conocer del mundocivilizado. éCervantes?

Si, Cervantes para su €poca,para susiglo y no para nosotros (Iv, 124).24

Asilas cosas, los alcances del tema son mayores. Primero, Es-

pana notenia ni literatura ni escritores, salvo Cervantes y, conce-
sivamente y en pocas ocasiones algunosotros pocos. Después, Es-
pananotenia filosofia, ni ciencia, ni libros siquiera traducibles a
las lenguas corrientes del occidente europeo. Pero ahora se nos di-
ce quelos escritores espafoles no hablan bien porque nopiensan,
porque no son creadores, porque son poco civilizados. Y comosi
esto fuera poco, cuando parece que va salvardesu juicio negativo
asu preferido, Cervantes,lo limita al mundocivilizado de su tiempo,

aunque se contradiga con otras muchasafirmaciones que hallamos
en sus obras. No olvidemos la lapidaria afirmacion de ‘‘parasusi-
glo y no para nosotros’’. Claro que masde un lector puede suponer
queel solo hecho de nombrarlosolo a él es ya toda unadistincién.

Si la paciencia del lector todavia no se acaba podemos agregar

dos citas mas de este Sarmiento impredecible. Primero:

¢A qué atribuye el Mercurio el que en francés se escriba ‘‘l’4me’’ y se lea

“‘lam’’?; éen italiano ‘‘della’’, ‘“‘nella’’, y aun en nuestro propio idioma se

escribiese en tiempos de Cervantes, “‘della’’, ‘‘nesta’’ etc.? éA qué origen

atribuyeel‘‘del’’ y el ‘‘al’’ que atin tenemos?,équé le parece importan todos

esos verbosirregulares que embarazan la mayorparte de los idiomas, si no

es la influencia degeneradora queel tiempoy el vulgovan ejerciendo enlas

lenguas? (Iv, 90).75

Indudablemente que a unfildlogo no lo asombrarian los hechos
descritos por Sarmiento en este parrafo. Pero si llamarianirres-
ponsable el creer que se trata de una “‘influencia degeneradora’’
la imprescindible presencia del pueblo enla evoluciénde losidio-
mas. Porotra parte, de mas esta decirlo, a nadie podia llamarle la
atencion el hecho de que para identificar nuestra lenguase use el
nombre de Cervantes.

* Domingo Faustino Sarmiento,‘‘Ortografia americana’’, Progreso, 2, 3, 4, Sy

7 de diciembre de 1843, Obras,t. IV, ‘‘Ortografia, Instruccién Publica 1841-1854’.

* Domingo Faustino Sarmiento,‘‘Ortografia americana’, Progreso, 22 y 23 de
noviembre de 1843, Obras,t. Iv, ‘‘Ortografia, Instrucci6n Publica 1841-1854’’.  
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Segundo:

éHay,por ventura, sociedadescristianas, igualmente desprovistas de elemen-

tos de instrucci6n que las que cubrenla vasta extensiOn de la América es-

pafiola? éHayotros libros que el Don Quijote o el Gil Blas de Santillana, que

estén en cierta proporci6n generalizados en América? Nosotros no conoce-

mossino El judio errante y Los misterios de Paris; pero en unoy otro caso no

vemos sino el hecho ‘‘material’’ de las numerosas ediciones que de ellos

se han hechoen espafiol, por donde se ha logrado que una buena porcién

de ejemplares se difunda enla sociedad(IV, 440).?6

Hablandode ‘‘sociedadescristianas’’, quizé seria mejor decir

“cat6licas’’ ya que Sarmiento las limita a la extensa America es-

pafiola. Podriamos afirmar que comparar —por el sdlo hecho de

nombrarlos— a Don Quijote con el Gil Blas, El judio errante y Los

misterios de Parts es un verdaderoy ‘grave pecado’’. El hecho de

que en aquel tiempose tradujesen alcastellano en muchas ediciones

las tres obras francesas no dapie para compararlas con el Quijote y

con lo que agrega sobreel hecho ‘material’ y terminamos por en-

tender menosainlosalcances desu afirmacion. Sociedades cristia-

nas mancomunadasporlafalta de instruccion y de elementos para

enmendartal falta. Da pena que un verdadero educador de educa-

dores cayera muchasveces en un juicio ligero o en la contradiccion.

o también esto es Sarmiento.

a “Opino que se colonice la Espana...’’. Lo afirma en sus se

jes (1849).”” En El Nacional, el 4 de febrero de 1879 noscuenta lo

siguiente:

Hace pocosaiios, pidiendo un espiritista el nombre de cualquier poke

muerto para evocar su espiritu y hacerlo respondera las preguntas que oo

hicieren, un incrédulo,para mofarse del nuevo embeleco,le dijo comatera la

gravedad: ‘‘Evoqueal Ingenioso Hidalgo D. Quijote de la Mancha’’. :

EIespiritista se preparaba a proceder como en los demas casos, cuando

el burl6n creyéndoloa ese grado ignorantele observé que D. Quijote era un

personaje imaginario. ‘‘Esté Vd. en error’, contestéle el fanatico.

i i i cs i iblica’’, Monitor de las escuelas
26 Domingo Faustino Sarmiento, Instruccién Pa S ,

jmarias ie de junio y 15 de julio de 1853, Obras, t. IV; Ortografia, Instrucci6n

Publica 1841-1854’’.
ae

27 Domingo Faustino Sarmiento, “Madrid’’, Obras,t. v, “Viajesoe

Africa y América, 1845-1847’’, Santiago de Chile, Imprenta Gutenberg, :

 
 

 



  

América Latina

y la Cuenca del Pacifico

Acontinuaci6n se publica una seleccién de las ponencias presentadas en

el VII Congreso Internacionalde la Federacién Internacional de Estudios

sobre América Latina y el Caribe (FIEALC), que tuvo lugar en la sede dela

Universidad de Tamkang, en Taipei Hsien, Taiwén,entre los dias 25 y 28

de junio de este ano.
     



 

  
 

PALABRASEN LA INAUGURACION |

DEL VII CONGRESO DE LA FEDERACION

INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE
AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Por Leopoldo ZEA
PUDEL, UNAM

NTRE LOS Dias 24 y 25 de mayo de 1976, prontoseran veinte anos,

Bitzjo el patrocinio de la UNESCO se realiz6 en Paris una reunion

de expertos sobre América Latina. De esta reunion surgen reco-

mendaciones que hardnsuyaslas instituciones encaminadasa coor-

dinary estimularlos estudios que sobre la region se vienenrealizan-

do dentro de la misma América Latinay otros lugares del mundo.

En esa oportunidad se propuso‘‘que la busqueda de la identidad

latinoamericana fuesevista comoinstrumento parala anheladain-

tegracién de la region’. Se trata de un viejo anhelo perseguido a

nivel politico por sofiadores como Simon Bolivar y en los ultimos

tiempos, en el campo econdmico. Esfuerzos que tropezaron con

grandesobstaculos. Pero existe otra via, la de la educaciony la cul-

tura, que se intentd en diversas ocasiones y que ahora podra vol-

verse a intentara partir de un mayor conocimiento de los esfuerzos

ya realizados. Habria que buscar la integracion por la mente, por

la educaci6ny la cultura. Se considerd que el dia en que cada nino

y adulto tenga conciencia de su propia y concreta identidad como

parte que es de una identidad mas amplia, ese dia la integracion

anheladase dard por anadidura.

Habria entonces que conocery coordinar lo hecho, intercam-

biar este conocimiento a nivel latinoamericano y mundial, llevar

a una toma de conciencia mas amplia delo propio de la region y, a

partir de la misma,la relacion que ésta guardaconel resto de los

pueblosdela tierra.
En 1978 la Universidad Nacional Aut6noma de México, des-

tacada en las recomendaciones dela reunién de Paris como una

institucién que por sus antecedentes latinoamericanistas, expresos

en su propio escudo, podria coordinareste proyecto, pone en mar-

cha el mismo. Asi convoca a un Simposio para la Coordinaci6n y
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Difusion de los Estudios Latinoamericanos entrelos dias 29 de no-
viembre lo. de diciernbre de 1978. A la reunion asistieron repre-
sentantes de diversas instituciones latinoamericanistas de América
Latina, Estados Unidos, Europay la entonces Unidn Soviética. Se
recogio ademas la recomendacién de la UNESCO para quese crease
un organismo Coordinadory Difusor de los Estudios Latinoame-
ricanos de caracter internacional. Se crearon dos sociedades: la
Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre América Latinay el
Caribe cuyas siglas se resumieron en la palabra soLarR;y la Fede-
racion Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe
(FIEALC) que incluia también a soLar y las instituciones latinoa-
mericanistas de Estados Unidos, Europay Asia. Se propuso que la
sedepermanente de la coordinaci6n de esta sociedad estuviese en
México, en la UNAM, lo que se aceptd. El acuerdo de cooperacion
fue firmadoel 12 de diciembre de 1979 por la UNAM. En 1982 en
Rio de Janeiro se realiz6 el simposio final en donde se aprobaron
los estatutos de las dos sociedades y se puso en marchala coordi-
nacion de las mismas bajo el patrocinio de la UNAM en el Centro
Coordinadory Difusor de Estudios Latinoamericanos (CCYDEL).

Los problemasde identidad de la region, América Latina, fue-
ronanalizados porlas instituciones latinoamericanistas de Latino-
américa agrupadosen la so.ar.Se plantea el problemade la iden-
tidad de sus pueblosy la relacion que entre si guardan comopunto
de partida para la integracidn de la regidn. En la Federacion el
enfoque fue el estudio de América Latina la relaci6n que guar-
da esta regién con el resto del mundo. Es decir: écuales el papel
de Latinoamérica dentro del contexto del resto de los pueblos del
que es parte? Se han realizado ya varios Congresos: en Caracas en
1983; en Madrid en 1985; en Buffalo en 1987; en Paris en 1989;

en Caceres, Extremadura en 1991; en Varsovia en 1993 y ahora en
Taiwan en 1995.

El VII Congreso de la Federacién Internacional de Estudios
sobre América Latina y el Caribe es el que se inicia hoy aqui en
Taiwan. Este Congreso tiene una singular importancia tanto para
América Latina comopara los pueblos de este lado de la Cuenca
del Pacifico. Pueblos bafados por el mismo mar, en dos extremos
continentales. Para América Latinaes la otra cara de su identidad,

comolo es también de los pueblosdel Pacifico. La otra cara de una
identidad que, pese a su ineludible cercania, parecia, sin embargo,
lejanay por lo mismo extrafaa la propia y concreta identidad. A
partir de una concepcidén eurocentrista, en América Latina se ha-
blaba de esta regién comodel ““Lejano Oriente’’ segiin ve Europa.  
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Pero volviendolavista, volviendo sobre si misma, dentro de un 4n-

gulo quenoes ya el europeo,la misma regi6n,vista desdeel Pacifico

es por el contrario nuestro Cercano Occidente.

En Latinoamérica, cuandose trata de definir la identidad,se ha-

bla desus raices indigenas, europeas y africanas; pero dentro delas

raices indigenas figura Asia, de dondeson originarias, de dondelle-

garonlos primeros pobladores de esta region y aun siguen llegando

enel presente. Asia, regién entre Europa y América que formapar-

te ineludible de la identidad de ambas. En América los rostros de

los descendientes de los primeros pobladores nos muestran su ino-

cultable origen, son rostros que poco se distinguen de aquéllos de

los pobladores delos archipiélagos

y

tierra firme que banael océano

Pacifico.
De esta regién del Pacifico partieron los emigrantes que aun

siguen saliendo hacia el continente americano, imponiendo sufaz

comolo har4n los que marcharonhacia el oeste europeo. Forma de

identidad que, en Latinoamérica,se mestiza con lo europeo y afri-

cano dandoorigena esarica y singular expresion de lo humano, de

la que hablé Bolivar. Una rica identidad dentro de un grancrisol,

estimuladaporla expansi6noccidentala lo largo dela tierra. Histo-

ria cominla de América Latinay la de los pueblos del Pacifico, que

tal expansiOn catalizo a partir de 1492. Expansién al occidente de

occidente, sobre los archipiélagos del Caribe

y

elcontinente ameri-

cano, luegoal occidente de la misma América sobrelos pueblos de

la Cuenca del Pacifico.
América Latinatiene conciencia de su identidad comola de un

gran mestizaje deetnias y culturas que ha dado origen a una mas rica

identidad, patente ya en estos nuestros dias en los pueblos mismos

de la Cuenca del Pacifico. Multiplicidad de etnias y culturas que se

dan encuentro en el Pacifico comoya antes se dieron en América.

El mexicano José Vasconcelosllaméa esa integracion raza césmica.

Unaraza queestya presente tanto en Europa como en el norte del

continente americano.
Considero muy importante que sea en esta regién del mundo,

enel Pacifico, la reunion que ahoraseinicia. Satisface que en la mis-

maparticipen,allado de los latinoamericanistas delPacifico, grupos

latinoamericanistas de la misma América Latina, Estados Unidos,

Europa, Rusia y Africa. Para América Latina es importantelaexpe-

riencia de esta regionenla globalizacion que se esta dando,diversa

de la impuesta porlos imperios en el pasado inmediato. Globali-

zacién estimulada por el siempre anhelado desarrollo del que pa-

recian marginados los pueblos no eurooccidentales. Globalizacion
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por el desarrollo, por el cual se suponia que habia que vender el
alma,la propia identidad.

Es posible lograrel desarrolloy vivir dentro de él sin renunciar a
la propia y peculiar identidad o modo de vida. Marxserefirié al mo-
do de producciénasiatico comola forma més primitiva de produc-
cidn delos pueblosde esta regién del mundo,lo cual dificultaria su
incorporaci6n al modode producci6ncapitalista. Se considera que
los pueblosasiaticos y del Pacifico, América Latinay otras regiones
no eurooccidentales del mundodificilmente podian tener accesoal
sistema y modo de vida propio del desarrollo. En 1989, Francis Fu-
kuyamaensu ¢Fin de la historia? profetiza que los pueblos formados
dentro del sistema comunista y los del Tercer Mundo,porsu pro-
pio modode vida, quedabanexcluidosdel sistema y modo devida
del desarrollo capitalista y que para alcanzarla tendrian antes que
renunciar a su propia identidad.

Lospueblosdel Pacifico estén mostrando que esto noes asi, que
se puedealcanzarel desarrollo y vivir de acuerdo dentro delsiste-
macapitalista sin renunciar a la propia identidad. Modo de vida
que notiene necesariamentequeserel de la competitiva agresivi-
dad queparece propia del individualismo eurooccidental, expresa-
do por Charles Darwin en la ineludible luchade las especies en el
mundo natural. Todo lo contrario, puede demostrarse que el de-
sarrollo compartido, propio del modo devida de diversas regiones

dela tierra, lejos de ser un obstaculo puedeser un aliciente para

ampliar el desarrollo estimuldndolo dialécticamente en forma infi-
nita. Asi se anulan las ominosas advertencias queviene haciendoel
satisfecho mundooccidental que considera queel desarrollo haIle-
gadoasufin y que lo que quedédel mismonopuedeser compartido
porque se compartiria la miseria.

Para terminar deseo hacer patente el agradecimiento del
CCYDELal GraduateInstitute of Latin American Studies de la Uni-
versidad de Tamkang,enla localidad de Tamsui,distrito de Taipei,
de Taiwan. En especial a los profesores Juan Hung Hui y a Fran-
cisco Luis Pérez. Esta reunién hasido posible gracias al empeno
que se pusoparasu realizacion. Ahora, de la marcha del congreso,
seremos responsables todoslos asistentes. Todo augura quelos re-
sultados seran muysatisfactorios en este nuevoesfuerzo por afian-
zar las relaciones que guardan entresi los pueblos que forman la
Cuencadel Pacifico y que a partir de esa relacion afirman la que
han de guardarestos pueblos conlos del resto dela tierra.  

 

O
EL EFECTO DE LA FIRMA DEL TRATAD

DE LIBRE COMERCIO NORTEAMERICANO
EN TAIWAN

Por Juan Hunc Hut

PRESIDENTE DE LA FIEALC

Introducci6n

NLA EPOCA DELA POSGUERRA FRIA, la geoeconomia esta sustitu-

Bejenaa ala geopolitica y la integracion regionalaa co-

mo tendencia mundial, esta cobrando cada dia un mayor iad

llo. Siguiendoa la integracion dela Alianza Economica oaLe

en 1993, el Tratado de Libre eaeeae al

vigor el primero de enero de E

Seana seints los efectos de la firma ne ag

de Libre Comercio Norteamericano en Taiwan, las medi -re

pondientes tomadas por el gobierno de la Republica de te?

Taiwany las actitudes tomadas por los fabricanteseacata

deseo de queloslatinoamericanistas conozcan y compren :sesfe

Jas relaciones comerciales entre la zonaSees : ne

Es un gran evento la entrada en vigor del Tratado e ah fa

mercio Norteamericano (TLC)haeloseeeathey

exportaci6n son los Estados Unidos

aaaoe inversionistas, la entrada en vigor deleeee

significar la llegada de un mayor mercado0 la estrechez Sulaey

misma. Sea lo que fuere, see: eeer situacion,

i bliga a tomar medidas ele : ;

elHe peal de este estudio es tratar de neaaa

to de la firma del Tratado de Libre Comercio en 7ea

Uiltimos cincuenta anos, los Estados Unidos han sido €

 

Norteamericano fue firmado el 7 de octubre

6n del Tratado por la Camara de Represen-

17 de noviembre de 1993; véase Excelsior

1 BI Tratado de Libre Comercio

de 1992. La ratificacién y la aprobaci

tantes y el Senado estadounidenses fueel

(México), 18 de noviembre de 1993,p. 1A.
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mas importante de exportacién para Taiwan. La gran demanda del
mercado estadounidensey la estrategia correspondientey efectiva
tomada por Taiwén han convertidoa la Isla en uno delos ‘‘Cuatro
PequenosTigres’’ de Asia. Después de la entrada en vigor del tra-
tado, cabe hacerun sinfin de preguntas: éVa a cambiarla relacién
econémica existente entre Taiwdny los Estados Unidoselestable-
cimiento de la Zona de Libre Comercio Norteamericana? {Van a
dispersarla atraccion de inversion en Taiwanel salario relativamen-
te barato y las condiciones productivas en México? Y écudl sera su
efecto y reacci6n a corto, medianoy largo plazo? Son cuestiones
candentes que Taiwan debeconsideraren serio.

El efecto y la influenciadela firma del Tratado de Libre Comer-
cio Norteamericano son muy ampliosy significativos.? No podemos
investigar y analizar todos los problemasal respecto. En este tra-
bajo se estudian principalmentela politica que va a ser adoptada
por el gobierno de la Republica de China en Taiwan y las medidas
correspondientes que van a ser tomadasa corto plazoporlas prin-
cipales empresas locales para adaptarse a las nuevas circunstancias
econdémicas.

I. La integraci6n regional econémicaes una tendencia global

Con la llegada del Ano Nuevo lunar chino (el 10 de febrero de
1994), Taiwan se encuentrafrentea unaseverasituaci6n econdmi-
ca. Después de queel TLC ha entradoen vigor el primero de enero
de 1994, el proteccionismoregional y la barrera comercialinfluiran
mucho mas enlas empresas taiwanesas quetienen una alta depen-
dencia del mercado internacional y crearén también una presién
enorme para Taiwan,parala cual el comercio de exportaciénes la
fuerza motriz fundamental de su desarrollo econdémico.3

E! Tratado de Libre Comercio significa desmontarlos obstacu-
los comerciales en la region norteamericanay ha convertido a Ca-
nada, los Estados Unidos y México en una zona delibre comercio.
Losobstaculos comerciales aduanerosyno aduanerosexistentes en-
tre un pais y el otro hacen que las mercancias internacionales y los

? La Zonade Libre Comercio Norteamericanaes la comunidad econémica mas

grande de! mundo,ya que cuenta con 360 millones de habitantes. 6 600 millones de

dolares de Producto Nacional Bruto (PNB) y 1 200 millones de délares del volumen
comercial anual.

 Cuadro del porcentaje que representa la exportaci6n comercial de Taiwan

a los Estados Unidosen su exportacién total; tomado de China Times Weekly
(Taipei), vol. 103 (1993), p. 12.
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recursos materiales no puedancircular eficiente y libremente como

las mercancias domésticas. Si dentro de una regidn algunos paises
vecinosllegan a un consenso para que se deshaganlos obstaculos
comerciales de uno y otro y que uno abra su propio mercadoal otro,

se constituiré entonces una zonadelibre comercio.
La tendencia la integracidn regional es cada vez mas comin

en el mundo. Lospaises europeosestén formando un bloquepoliti-
co y econémico,y las posibilidades de quelas naciones de Asia y
del Pacifico se organicen en unaesfera de prosperidad son cada vez
mayores. Las ultimas reuniones ministeriales y la cumbre presiden-
cial del Foro de Cooperacién Econémica del Asia-Pacifico (APEC,
siglas en inglés) se han celebrado enSeattle, Estados Unidos, del
17 al 19 y del 19 al 20 de noviembre de 1993, respectivamente. El
APECestconstituido por los Estados Unidos, Canada, México, Aus-

tralia, Nueva Zelandia, Japon, Corea del Sur, Tailandia, Malasia,

Singapur, Indonesia, Filipinas, Brunei, Taiwan, China continental

y Hong Kong.

Esta tendencia al desarrollo de la economia regional comienza
con la integracién de la Comunidad Econémica Europea.

Europa, desde la ‘‘Alianza Aduanera’’ delos 6 paises pasaa la

Comunidad Europea (Ec) de los 12 paises, en enero de 1993, y se

expande en la Alianza Econémica Europea (EA) de los 19 paises

del Oeste europeo, formando en aquel momentola zonadelibre

comercio mas grande del mundo.‘
Los Estados Unidos, para oponersea esta situacion y mante-

ner su hegemonja econémica, primero firmaron en 1989 un acuer-

do delibre comercio con su pais hermano Canaday luego invitaron

a México a participar en él, tratando de formarla zonadelibre co-

mercio mas grande del mundo.El concepto de formar la economia

regional est4 de modahoyen dia. : : :

El Tratado de Libre Comercio Norteamericano tiene las si-

guientes tres influencias importantes sobrelos paises asiaticos:5

1. El comercio delos paises asiaticos en la region norteamerica-

na ocupa el 40% de su comercio exterior total. Es una alta depen-

dencia comercial del mercado norteamericano. Después de entrar

en vigorelTLC, los productosde recursos intensivos de Canada y los

de trabajo manualintensivo de México seran los principales com-

petidores comerciales delos paises asiaticos.

4 BI volumendel Producto Nacional Bruto (PNB) de la EEA alcanz6 los 7 000

millones de d6lares en 1993.

5 China Times Weekly (Taipei), 19-25 de diciembre de 1993, pp. 9-10.  
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2. Es muy posible que las empresas estadounidenses desvien
sus inversiones delos paises asidticos a la Zona de Libre Comercio

Norteamericana, especialmente a México. Durantelos primeros 6
meses de 1993,las inversiones extranjeras en México alcanzaronlos

5 500 millones de délares, sobrepasando en muchoa los 300 millo-
nes de dolares de 1990.

3. Unavez realizadala colectivizacion de la regién norteame-

ricana, se producira una tendencia al rechazo y al proteccionismo.
No cabe duda de quela exportacion de los paises asiaticos sopor-
tara una mayor confrontacion econdmica y comercial y un castigo
aduaneroy que sufrira grandes pérdidas.

II. La exportaci6n de Taiwan hacia los Estados Unidos
sera afectada por el TLC

Desiwoala regulacion de la proporci6n dela fabricaci6n aut6éno-

may el origen del producto porparte de la Zona de Libre Comercio
Norteamericana y la Comunidad Econdémica Europea,‘ los paises
asiaticos recién industrializados (NICs, siglas en inglés), que antes
dependian de su exportaci6n para obtenerdivisas, se encontraran
en la alternativa de retirarse paulatinamente del mercado de ex-
portacion o hacerinversiones y montarplantas en esa region para
seguir manteniendo un puesto en el mercado. Esto es lo que real-
mente la Zona de Libre Comercio Norteamericana y la Comuni-
dad Economica Europea quieren lograr, el efecto del rechazo de
productos y también de atraccion de inversiones.

La Junta de Comercio Exterior de la Republica de China en
Taiwan indica que desdela entrada en vigor del TLC (10. de enero
de 1994) hasta el alo 2000, la exportacidn de Taiwan a los Estados
Unidossera afectada y disminuira 44%.’ Sin embargo, Ricky Y.S.
Kao,director general del Centro de Inversiones y Desarrollo Indus-
trial (1DIC, siglas en inglés) manifiesta que el TLC quiza no sea una
gran amenazaparael volumendelas inversiones de Taiwan como
dicen algunosanalistas y enfatiza que Taiwantiene una importancia

© El TLC exige que una vez que las materias primas dela fibra,la gasa la tela,

etc., para los articulos textiles hayan sido de la localidad y que la proporci6n dela

fabricaci6n aut6nomaparael automévil haya llegado al 62.5%, gozarandel tratado

de privilegio conel libre de impuesto enla regi6n norteamericana,impidiendo que

los productos de las empresas extranjeras, a través del transito, circulen libres de

impuesto porla regi6n,ibid.

7 Ibid.   
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nica en la economiaregional del Sudeste de Asia. La mayoria de

los comerciantes estadounidenses que desean entrar a China con-

tinental y al Sudeste Asidtico primero deben hacer una escala en

Taiwdn. Por lo cual, México posiblemente no atraeré muchas in-

versiones destinadasa laIsla.*

Ademés, segin un informe analitico del Ministerio de Eco-

nomia de la Republica de China, aunquela influencia del TLc no

es muy notoria a corto plazo (entre los 3 y los 5 afios), existe preo-

cupaci6n porquelos capitales extranjeros fluyan a México, lo cual

influird en unaparte delas inversiones extranjeras en Taiwan.’

Porotra parte, la integracién de esta zona de Libre Comercio

Norteamericanaafectar4 a largo plazo (entre los 5

y

los 10 anos)el

comercio exterior de Taiwan. Se estima queel grado dela repeti-

cién sobre la exportacidn de los productos mexicanosy taiwaneses

a los Estados Unidos representa hasta el 80%. Taiwan y México

son fuertes competidores en categorias tales como maquinaria, pie-

zas para automoviles, calderas de vapor, calzados, juguetes, ropas y

muebles.”°
El Ministerio de Economia de la Repiiblica de China aconseja

alos empresariostaiwaneses que, tomando en consideracion el que

sus propios productos son de trabajo intensivo, de capital intensivo

o de alta tecnologia intensiva, hagan inversiones y monten plantas

en Canada,los Estados Unidos y México, de formaindividual 0 co-

lectiva, o establezcan el canal de venta con motivo de controlar la

tendencia y la oportunidad comercial del mercado norteamericano.

III. Las medidas correspondientes tomadas

porla Repiiblica de China en Taiwan

Hacedosafios Méxicofirm6 el Tratado de Libre Comercio Norte-

americanocon los Estados Unidos y Canada. El 1c se ha conver-

tido en realidad cuandolos tres paises se unieron en un mercado

cominel primero de enero de 1994.

El comercio dentrodela zonaestarlibre de impuestos0 sujeto

a aranceles sumamente reducidos. :

Enla politica, el Ministerio de Economia de la Repiiblica de

China en Taiwan hainstituido el Programa para Reformar el Plan

8 Noticias de la Reptiblica de China (Taipei), 6 de noviembre de 1993,p. 4.

9 China Times Weekly (Taipei), 19-25 de diciembre de 1993, p. 10.

10 Noticias de la Republica de China (Taipei), 6 de noviembre de 1993,p. 4.
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de Actividad Econémica y Comercial en la Zona Norteamericana.
Seguin el programa, Taiwdn ha tomadotres medidas estratégicas
correspondientes:

1. Estimular a los empresarios taiwaneses a hacer inversiones
y montarplantas en México. La Direccién General parala Inver-
sion del Ministerio de Economia envio el afio pasado, en mision
especial, a funcionarios a México para informarse sobre los tres
parques industriales en la frontera de México y los Estados Uni-
dos y, en la practica, para estudiar la posibilidad de establecer un
parque industrial de Taiwan alli para ayudar a reforzar la posi-
cidn de los fabricantes taiwaneses en la Zona de Libre Comercio.

2. Para quelos productos de Taiwanain lleven ventajas com-
petitivas, procurar quela industria de Taiwan sea promovida, que
se elevenel estudio y la capacidad técnica de las empresas y que se
aumenteel valor adicional de los productos.

3. Ayudar a los empresarios taiwaneses a hacerinversiones en

el extranjero, asi como que ofrezcael capital financiero parainvertir
en el extranjero, que se ponga de acuerdoel convenio de proteccién
y que seevite la doble recaudaci6n detributos.

El Ministerio de Economia esta ayudando a mds empresas de
Taiwan para que establezcanlineas de producci6n en México, dado
que México posee manode obrabarata y debido a la inauguracion
de la Zona de Libre Comercio Norteamericana, pronto abrird su
mercado de mas de 80 millones de personas. El Ministerio de Eco-
nomia también ofrece guias de inversién para los empresariostai-
waneses interesadosen invertir en la zona. Dichas guias indican que
el capital de la Isla deberia extenderse a ciudades mexicanastales
como Guadalajara, Monterrey y Hermosillo.

Porotrolado, el Consejo para el Desarrollo del Comercio Ex-
terior de la Republica de China (ceTRA, siglas en inglés), que tiene
la tarea de ayudara los fabricantes taiwaneses a desarrollar su co-
mercio exterior e inversiones, también ha adoptado tres medidas:

1. Estimulara los fabricantes taiwaneses queeleborenlos pro-
ductos que noseansustituibles facilmente por México.

2. Penetrar mas en el mercado de la Zona de Libre Comercio
Norteamericana para quelos consumidores norteamericanos sepan
quelos productos taiwaneses ya se han promovido.

3. Promover quelos fabricantes taiwaneses y los empresarios
norteamericanos establezcan la Alianza Empresarial de distintos
modelos y que se conviertan en socios de explotacién del merca-
do norteamericano. Hastael presente, bajo la direcci6n de CETRA,

 

 
—
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se han tenido més de 30 planes cooperativos de la Alianza Empre-

sarial."

IV. Las actitudes tomadasporlos fabricantes taiwaneses

Ex gobiernode la Republica de China en Taiwén firmo un acuer-

do de asistencia mutua con México el pasado 26 de octubre en

Taipei. Dicho acuerdo servird para que Taiwan entre en el mer-

cado comin norteamericano. Re SE

El acuerdofue firmado por José Angel Gurria Trevino,director

del Banco de México, Agustin Tingtsu Liu, secretario de CETRA y

Ricky Y.S. Kao, director general de 1nic. ‘ ;

El acuerdotiene como objetivos estimularel intercambio de in-

formacion comercial y de mercado, de visitas de misiones comer-

ciales, asi comoel fomento de la promocion comercial y la coope-

racién econémicaentre ambospaises. Agustin Tingtsu Liu dijo que

el acuerdo ayudaré a los empresarios taiwaneses a ingresar en los

mercados del continente americano.” o ‘

La firma del documento tendra un efecto positivo en Jas relacio-

nes taiwanesas-mexicanasya que el Banco Nacional de Comercio

Exterior mexicano es unainstitucionoficial responsable del comer-

cio internacionaly de las inversiones en MExico. :

Es sumamenteparaddjico que mientrasel gobierno esta toman-

do las medidas y estrategias correspondientes, los empresariostai-

waneses se muestran extremadamente indiferentes ante el TLC. Solo

unas diez empresas locales han manifestado interes porunaa

comercial organizadaporel mic que pensabavisitar México el mes

de diciembre pasado

a

fin de explotar las oportunidades comercia-

les y de inversiOn, asi como estudiarla infraestructura y los servicios

de telecomunicaciones en México. Chen Ching-Nan, eee

rio general de la Federacion Nacional de Industria General . ico:

“No es que los empresarios taiwaneses noprestenan al TLC,

es que prestan mas atenciOn a la China continental : : -

La llamada “‘fiebre continental’’ de los comerciantes taiwanes

iado su atencidn del TLC. :

i neepunto devista de la importancia y la urgencia, esta nS

se de reaccion‘‘fria’’ y ‘“‘calurosa’’ por parte de los comerciantes

 

11 China Times Weekly (Taipei), 19-25 de diciembre ue 1993, p. 11.

12 Noticias de la Reptiblica de China (Taipei), 6 de noviembre de 1993,p. 4.

13 China Times Weekly (Taipei), 19-25 de diciembre de 1993, p. 11.
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taiwaneses es légica y razonable. A pesar de que el TLC ya entré en
vigor en enero de 1994, tanto el impuesto aduanero para el pla-
no interno comoel impuesto aduanero de preferencia parael plano
externo serdn poco a poco anuladosentre 10 y 15 anos. Por el mo-
mento, no es una amenaza inmediata para Taiwan en su comercio
con los Estados Unidos. Para los comerciantes taiwaneses, el TLC
seria una “‘preocupaci6nlejana’’ y el mercado de la China conti-
nentales una “‘consideracién cercana’’. Asi que mientras las gran-
des empresas del mundofluyen en el mercado del continente chino
para ocuparun terreno, los comerciantes taiwaneses no se quedan
atras, naturalmente.

Ademas,el salario de un obreroenla China continental equiva-
le a cuarto del mexicano. Desdeel punto devista del suministro de
la materia primay del apoyo delservicio de retaguardia, el montar
plantasen el continente chino encuentra més facilidades. Sera com-
prensible que los comerciantes taiwaneses prefieran la China con-
tinentala la zona norteamericana, mientraslas condiciones de pro-
ducci6nenel continente chino atin llevan ventaja absoluta.

Sin embargo, las autoridades de la Republica de China en
Taiwan nolo piensan asi. Segin un informedel Consejo de Asun-
tos de la China continental, hasta el final del aho 1993, el monto
de inversi6n hecho porlos comerciantes taiwaneses en el continen-
te chino haalcanzadolos 2 500-3 000 millones de délares estado-
unidenses.** Ademas, segiinla estadistica aduanera de Hong Kong,
la dependencia de la exportacién de Taiwanhacia la China conti-
nental esta aumentando cadaafio mas, por ejemplo, en 1993 lleg6 al
16.3%, en 1978 tan sdlo a 2%.15 Mediante Hong Kong, el excedente
comercial de Taiwan parala China continental ya ha superadoal de
los Estados Unidos. A los funcionarios del Ministerio de Economia
les preocupan muchoestos nimeros, porque los comerciantes tai-
waneses puedencaeren la trampa de la Chinacontinental con la
llamada de que “‘el pueblo presionaal gobierno’”’ y ‘‘el comercian-
te promuevela unificaci6n nacional’ ’.

Parabajarla ‘‘fiebre continental’ por parte de los comerciantes
taiwaneses y disminuir el grado de dependencia de la China conti-
nental, el Ministerio de Economia antes habia estipuladola politica
llamada “‘diversificar el mercado’’ y, actualmente, el propio presi-
dentede la Republica de China, Lee Tenghui, conla ‘‘Politica hacia

\ Chinese Daily News (USA), 31 de enero de 1994, p. C6.

© Chinese Daily News (USA), 28 de enero de 1994, PCr
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A gui i iwaneses a que inviertanel Sur’’, esta guiando alos comerciantes ta q
en el Sudeste de Asia."

Conclusioén

ex integracion de la Zona de Libre Comercio Norteamericana y

de la Comunidad Econémica Europeaobliga a la Republica de Chi-

na en Taiwana ejecutar su politica de “diversificacion de merca-

do’’. Sera previsible que, después de la “Politica haciael Sur ase

adopte una‘‘Politica hacia el Norte’’ que iene en el reer

norteamericanopara equilibrarla llamada fiebre continental (la

“Politica hacia el Oeste’’). Agustin Tingtsu Liu, secretario general

de cETRA, ha dicho muy bien: ‘‘Nunca se pueden colocar todoslos

n unasola cesta’’. i

es la actualidad, México es el principal socio comercial yel ma-

yor mercadoparalas exportaciones de Taiwan en America Latina,

aunque ambas naciones no mantienen relacionesRee

Hasta el presente, slo doce fabricantes de Taiwan hanesta -

cido plantas en México y mas de 2 400 empresas locales han inverti-

do en los Estados Unidos. El incrementarel numerode companias

taiwanesas e invertir mas en Méxicosera la forma mas eficiente pa-

ra enfrentar la fuerte competencia de la zona de Libre Comercio

Norteamericana.

16 Chinese Daily News (USA), 10 de febrero de 1994, p. A4.

 

 



 

 

LA POSMODERNIDAD
Y EL DISCURSO ANTROPICO

DE LA LIBERACION

Por José Luis GOMEZ-MARTINEZ

UNIVERSIDAD DE GEORGIA

La idea que de su libertad tienenlos oc-
cidentales serd el punto de partida de la
conciencia que sobre su propia libertad
tendrdn los hombres a los que se niega
la simple posibilidad de la misma.

Leopoldo Zea

El didlogo intercultural nos parece ser
hoy la alternativa hist6ricapara empren-
derla transformacién de los modos de
pensar vigentes.

Radl Fornet-Betancourt

Tt PROBLEMATIZACION de las estructuras sociales que caracte-
7 riz6 ala decada de los afios sesenta estaba enraizada, aun cuan-

(© por aquellos anos fuera todavia desarrollo inconsciente, en |:
tadicalizaci6ndelos discursos de globalizacion por entonces en ues
go. Y, a pesar de voces disidentes, Leopoldo Zea y Frantz fae
entreotros, se acepto en aquel momento,a nivelglobal, la caracteri-
zacion del proceso segun presupuestos europeosy estadounidenses:
se Empez6 a hablarasi, en el discurso politico, de la existencia de un
Tercer Mundo’’; desde un concepto global econdmico seclasi-

fic a los pueblos en desarrollados y subdesarrolladosy, en fin, des-
de los presupuestos culturales europeosse agrupé a losdemas e-
blos en mas 0 menosperiféricos 0 marginales. Es decir, Baa a
Occidental y Estados Unidosse erigen en centro politico (Primer
Mundo), en centro econdmico (paises desarrollados), ¢ incluso en  
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centro deirradiaci6n cultural en tornoal cual debiangirar los paises

que ahora se denominanperiféricos. El campodeaccionera global,

pero las reglas del juego, siempre cambiantes,se originaban, por

supuesto, en el Primer Mundo,tacitamente aceptado como simbo-

lo y modelo de desarrollo y “centro’’ de irradiacion civilizadora.

A los demas pueblosse les permitian dos opciones que igualmen-

te atrapaban: a) aceptarlas reglas del juego, su estado periférico,

subordinado, con relaciénal centro; 0 b) ser ineludiblemente ma-

nejados, cosificados, por los que aceptaron participar en el juego, 0

sea, quedar relegados a un papel pasivo que de hecho convertia a

los pueblosen‘‘juguetes’’."

Pero al mismotiempo queel Occidente imponja su discurso de

la modernidad —la existencia de unarealidad que trasciendela con-

textualizacion de sus circunstancias— como unica opcion para un

discurso global,se iniciaba también en su seno la problematizaci6n

te6rica de los mismos presupuestos fundamentales que posibilita-

ban dicha modernidad. Se daba entrada a lo que hoy conocemos

como la ‘‘posmodernidad’’ —el reconocimiento de la ineludible

contextualizacién de todo discurso en sus propias circunstancias,

es decir, se proponia la modificaci6n radical de las reglas tedricas

del juego que hacian posible el discurso opresor de la moderni-

dad. Analicemos ahora con mas detenimiento el contenido de este

proceso.
Mientras se consolidaba de hecho a nivel global el discur-

so dominador, y por lo tanto opresor, de la modernidad euro-

pea/estadounidense, en estos mismos centros de poder —politico,

econémico y cultural— se negabala validez tedrica de dicho dis-

curso fuera de la contextualizacion que hacia posible sus esquemas.

Peroel discurso de la posmodernidad,que es fundamentalmente un

discurso liberador, se proyecta primordialmente en tales centros de

poder en su dimension “desconstructiva’’; es decir, se ocupa casi

exclusivamente en rechazar toda pretension de significacion fuera

del contexto preciso en que se genera. Ahora bien, comoel acto de

significar rara vez es producto de estructuras simples, en el discurso

de la posmodernidadse pospone al infinito dicho acto. Se proble-

 

1 Convienesefialar desde el comienzo que no cuestionamos aquf los conceptos

de ‘‘centro’’ y “‘periferia’’, sdlo el uso que de ellos se hace. Todo pueblo tiene

el derecho a sentirse ‘‘centro’’, es decir, fuente de su dinamismocultural; y por

definicién, todo centro se puntualiza por aquello que noIo es, 0 sea, por lo quele

es periférico. Lo que problematizamos aquies la situacion anémala de un pueblo

quearticula su discurso desde los presupuestos de “ser’’ periferia.
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matizan asi, en efecto,las estructuras opresoras, pero comoel pro-

ceso, por definicion, quedainconcluso,nose Ilegan a confrontarlos

esquemas mismosde opresi6n.
; Detengamonos por un momentoen lo queesto implica: a) al

nivel de la “‘praxis’’, el discurso de la modernidad que imponenlos
centros de poderse asienta cada dia con mas fuerza en dimension
global; b) al nivel de la abstraccién ‘‘tedrica’’, se rechazala posi-
bilidad de un discurso que aporte validez fuera de las estructuras
concretas que lo generan. Es decir, mientras en la realidad coti-
diana se imponeuna estructura econdmica global, una concepcién
politica precisa comola unica posible en un mundocivilizado y un
modelo cultural occidental comorealidad deseable para todoslos
pueblos, se rechaza al mismo tiempola posibilidad de que undis-
curso reflexivo originado en ese mundo ‘“‘periférico’’ pueda tener
relevanciaen los ‘‘pueblos-centro’’.

Eneste contexto se inicia, también en la décadadelos sesenta

la formulacién de un discursofilos6fico iberoamericano que con-
fronta a la vezlas pretensiones globalizantes de los esquemasde la

modernidad europea/estadounidense,y apunta a una superacién de
la aporia posmodernaal proyectarse en dimensiéndialégica. Me re-
fiero, naturalmente, a la denominadafilosofia de la liberacién. Pe-

ro con este término no aludo un discurso ya formulado,sino a un
proceso de maduracionfilos6fica iberoamericana que voy a ejem-
plificar a través de tres posiciones divergentes, que me permitirdn,
a la vez, formular una esquematicacritica y proyeccién del pensa-
mientodela liberaci6n en el contexto de la posmodernidad. Voy a
considerar, brevemente, entre otros fildsofos no iberoamericanos,

afirmaciones de Enrique Dussel, Raul Fornet-Betancourt, Horacio
Cerutti Guldberg y Leopoldo Zea.

Filosofia de la liberacién comofilosofia de la periferia

Aposicidn de Enrique Dussel puede ser considerada comocarac-
teristica de la articulacion radical del sector mas exaltado dela pri-
mera etapa deeste discursofilosofico iberoamericano. En sulibro
Filosofia de la liberacion,? afirma que “‘la filosofia que sepa pensar
esta realidad, la realidad mundial actual, no desde la perspectiva

del centro, del poder politico, econédmico o militar, sino desde mas

2 Enrique Dussel, Filosofia de la liberacién, México, AFYL, 1989 (la primera edi-

ci6n deeste libro es de 1977).  
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all4 de la frontera misma del mundoactual, desdela periferia, esa

filosofia no sera ideolégica’’ (p. 9). Sin pretender un examen ex-

haustivo de las consecuencias implicitas en esta cita, si me interesa

resaltar tres aspectos concretos: a) que se intenta superarla pers-

pectiva que imponeun centro extrano; b) que se desea hacerfilo-

sofia de y desdela periferia; c) que esa filosofia no sera ideoldgica,

es decir, que su “‘verdad’’ trascendera el contexto que la origina.

a) El primeraspecto,la intencién explicita de superar la pers-

pectiva extrafia, es una de las aportaciones fundamentales del pen-

samiento dela liberaci6n. Se desea formular un discurso filosofi-

co contextualizado en la propia problematica; es decir, de hecho se

establece lo iberoamericano comoreferente inmediato del reflexio-

nar. Este discurso dela liberacin consiguea finales de la década de

los afios sesentay principios de los setenta dos éxitos rotundos al ser

formuladoconvigory precisiOn en el ambito teologico y en el lite-

rario. Merefiero, por supuesto,al discurso de la teologia dela libe-

racion y al literario ejemplificado en la novelistica: ambos discursos

trasciendenlas fronteras iberoamericanase influyen decisivamente

a nivel globalen sus respectivos campos.

b) Elsegundopunto,la formulacion de una filosofia de la perife-

ria, significaba, paraddjicamente, someterse, acatar una estructura

impuesta desdefuera. El éxito del discurso teolégico y delliterario

residia, precisamente, en que se habian negado a aceptarla clasifi-

cacin de periferia. Amboshicieron de su circunstancia un centro,

y comotal problematizaron, desconstruyeron,en terminologia pos-

moderna,la pretensién de un centro unico. Se hicieron, en otras

palabras, imprescindibles; hubo que contar con ellos; establecieron

un verdadero didlogointercultural, 0 sea, un didlogo que se esta-

blecfa en planosdeigualdad. El discurso filos6fico, por el contrario,

con su pretension de hacerse ‘‘desde la periferia’’, se formulé en

un principio en términos de una confrontaci6n, pero que porvenir

explicitamente desdela periferia, era igualmente adjetivado como

un discurso periférico; es decir, como un discurso a la vez secun-

dario, dependiente del “‘centro’’, y de un discurso que se negaba

a comprender, 0 que estaba imposibilitado para comprender, las

motivaciones de dicho centro.

c) Por Ultimo, la pretension de que una filosofia de la perife-

ria, por el solo hecho deserlo, no fuera ideoldgica, no se some-

tiera a principios ineludibles de contextualizaciOn,resultaba, en el

contexto posmoderno de los que se reconocian come centro, una

afirmacién infantil, que justificaba, en efecto, su elasificacion co-
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mo “‘periférica’’, es decir, como intrascendente. Se rechazaronasi,

en los llamadoscentros de poder, los presupuestos que fundamen-
taban este discursofilosGfico, sin llegar a considerar las profundas
reflexiones que aportaba: defilosofia de la liberacién se convertia
en filosofia de la periferia.

A pesarde queeste discurso filos6fico, que se articulaba desde
un espaciointelectualperiférico, fue desdefiadofuera del ambiente
iberoamericano,alcanzo a repercutir en dos niveles complementa-
Tios: a) destacd, por unaparte,la ineludible contextualizaci6nin-
tercultural de los pueblosa nivel global; y b) motiv6, por otro la-
do,la tomade conciencia de la degradacién humana que implicaba
la designaci6n y aceptacion de pertenecer a espacios culturales pe-
riféricos. El discursofilos6fico en la década de los noventa tomara,

precisamente, estos dos aspectos como problematica fundamental
de su reflexion, aun cuando en ambos casos se parta de un rechazo

del ‘‘pensamiento dela periferia’’, que por su naturaleza cerraba
las puertasa la posibilidad de un didlogoliberador.

Filosofia de la liberacién
comofilosofia intercultural

R scurramosbrevemente a dosfildsofos representantes, tanto por
su pensamiento comoporsu formaci6n, de las preocupaciones que
dominan en el momentoactual. Merefiero a Raimon Panikkar, de

formacion indohispana, y a Ram A. Mall, de formaci6n .indogerma-
na, ambos, porlo tanto, producto ellos mismos de unprocesointer-
cultural. Panikkar reacciona contrala pretensidn de establecer una
filosofia de la periferia:

Unaliberaci6nes urgentey resulta necesaria, pero llamarlos marginales [pue-

blos periféricos], por ejemplo, ya implica hacer el juego la visi6n del mun-

do adoptadaporel opresor, robarles la noble conciencia deser el centro del

mundo,forzarles a entrar dentro de unahistoria que no es la suya propia y

obligarles a aceptar un modelo de cultura que los enajena.*

Mall, por su parte, destaca la realidad intercultural de nuestra
sociedad global y sefala que‘‘ninguna cultura,ya sea asiatica 0 eu-

3 Raimon Panikkar, La nueva inocencia, Estella (Navarra), Editorial Verbo Di-

vino, 1993.  
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ropea, africana o latinoamericana, puede desenvolverse hoy endia,
exclusivamente, en su propia tradicion’’ (p. 5).4 Nos previene tam-
bién Mall que ‘‘aquel que considere quela existencia de otras cultu-

ras amenaza la suya propia, debera despedirse de la costumbre con
la que se ha encarifiado de elevar su propia cultura a paradigma o
de considerarla la inica ubicacidn posible’ (p. 4).

Pero tanto, el pensamiento de Panikkar comoel de Mall, en su

intento liberador a través de una demoledoracritica desconstruc-
cionista de la modernidad, no llegan, en ultima instancia, a supe-

rar la fragmentaci6n queacarrea el discurso de la posmodernidad.

Panikkar continua la cita que anotamos mas arriba conlas siguien-
tes palabras: los pueblos incorrectamente llamadosperif€ricos ‘‘no
desean hospitales ni autopistas, no quierenni imitar ni seguir la mo-
dernizacién tecnocratica, a menos quela insidiosa propagandales
lave el cerebro. Incluso la alfabetizacion puede producir un geno-
cidio cultural: el de las culturas orales’’ (p. 304). ¢No implica es-
ta afirmaci6n mantener un status quo? éPor qué aplicar un modelo
posiblemente ecolégicoa los desarrollos culturales? GNo supondria
esto crear ‘‘reservaciones’’ humanasen su propio ‘‘habitat’’ para
preservar un coloridoculturalartificial? Ram A. Mall, porsu parte,
lleva igualmenteel respeto a toda expresiOncultural hasta el extre-
mode proponerque unafilosofia intercultural debe ‘‘despedirse de
lo axiomatico por principio’ (p. 4). Pero la opresién y su rechazo
tienen comoreferente al ser humano, aun cuandosus manifestacio-

nes concretas puedanser culturales. Porello, insistimos de nuevo,

tanto el concepto de opresién comoel de liberacién son conceptos

antrépicos que no puedendefinirse mediante comodas referencias

a unau Otra cultura.

La segunda proyecci6nradical del pensamiento dela liberacion

entronca precisamente dentro de este marco conceptual que he-

mos expuesto con brevedada través de las posiciones anteriores de

Mall y Panikkar. Y la reciente obra de Raul Fornet-Betancourt

Hacia una filosofia intercultural latinoamericana (1994) ejemplifi-

ca este intento renovadorde superarla confrontaci6n antidialdgica

que resultaba de aceptary articular un discurso periférico. Fornet-

Betancourt reconoce que los presupuestos que emergena partir de

4 Ram A. Mall, ‘‘Encuentros culturales hist6éricos. Hermenéutica dela inter-

culturalidad’’, Revista de Filosofia (Universidad de Costa Rica) 31, nim. 74 (1993),

pp. 1-9; Ram A. Mall es el fundador y presidente de la Sociedad de Filosofia

Intercultural.
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un pensamiento de la periferia ‘‘representan ciertamente profun-
das transformaciones dela filosofia, pero adolecen no obstante de
una limitaci6n cominy es que son trans-formaciones dela filosofia
quenosuperanel horizonte de su cultura o 4mbito cultural corres-
pondiente’’ (p. 12).5 Pero esta problematizacion del discurso de la
Selleva a Fornet-Betancourta postular un discursofilos6fico
radical:

Nose trata de una simple reubicacién teérica de lo que tenemosni de una
Tadicalizacion de los planteamientos heredados. Se trata mds bien de crear

desdelas potencialidades filos6ficas que se vayan historizando en un punto de

convergencia comin,es decir, no dominadoni colonizado culturalmente por
ningunatradici6n cultural(p. 12).

Dejemos para mas adelanteel establecer las implicaciones de
esta posicion; ahora urge mas profundizaren el alcance de su pro-
yecto dialdgico, siempre punto fundamentaldondesearticulan sus
presupuestos cardinales. Fornet-Betancourt considera nuevasufi-
losofia intercultural porque

renuncia a operar con un solo modelo tedrico-conceptual que sirva de para-

digmainterpretativo. O, dicho en términos positivos,prefiere entraren el pro-

ceso de busqueda creadora quetiene lugarjusto cuandola “‘interpretacién’’

de lo propio delotro va brotando comoresultado de Ia interpelacién comin,

mutua, donde la voz de cada uno es percibida al mismo tiempo como un mo-

delo de interpretaci6n tambiénposible (p. 13).

La concepci6n de este pensamientose origina, como menciona-

mosanteriormente,en el discurso de la posmodernidad centroeuro-
pea. Fornet-Betancourt, sin embargo,al proyectarlo lo hace como
liberacion incluso del mismo pensamiento quearticula. Se trata,
segun él, de un discurso que

descentrala reflexi6nfilosfica de todo posible centro predominante. No es

unicamente antieurocentrista, no sdlo libera a la filosofia de las amarrasde la

tradici6n europea sino que, yendo mésalld,critica la vinculaci6n dependiente

exclusiva de la filosofia con cualquier otro centrocultural. Asi que en este

sentidocritica con igual fuerza cualquier tendencia latinoamericanocentrista,

0 de afrocentrismo,etc. Su visi6n es més bien sentarla reflexi6n filosdfica en

> Rail Fornet-Betancourt, Hacia unafilosofia interculturallatinoamericana, San

José, Costa Rica, DEI, 1994.  
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el momentodela interconexi6n,de la intercomunicaci6n;y abrir paso de esta

suerte a la figura de una raz6ninterdiscursiva (p. 13).

Basadoenestos presupuestosnosdird mas adelante que setrata

de una‘‘perspectiva abierta en un didlogo intercultural sostenido

por sujetos libres y con iguales derechos’ (p. 18). También nos

habla, enfin, de la ‘‘incorporaci6nigualitaria de la perspective el

Sur sobre el mundoy la historia’ (p. 19).
Si bien analizaremos mas adelante, a través de un ejemplo con-

creto,las implicaciones que puedeacarrearel discurso posmoderno

de Fornet-Betancourt, conviene desde ahora anotar tres puntos de

reflexion:a) quela filosofia intercultural parte del supuesto de que

existen ‘‘culturas independientes’’ que van a entrar en un proce-

so de didlogo; b) que tales culturas se encuentran en una situacion

de ‘‘igualdad’’, y c) que al negarse a reconocer los centros esta-

blecidos comotales, se va a establecer del punto de encuentro, del

didlogo entre ‘‘iguales’’ de ‘‘culturas independientes’’, un nuevo

centro que seré liberadore intercultural. Brevemente, se podria

objetar: a) que en nuestra dimension global actual no existen cul-

turas independientes; b) que en el acelerado proceso de globaliza-

cién quecaracteriza a todoslos pueblos del planeta en la década

de los noventa, las relaciones son ya interculturales y fuertemente

establecidas dentro de unarigida estructura jerarquizante; c) queel

pretender prescindir de los centros que determinan dichas estruc-

turas y desear hacerdetales estructuras un centro, puede suponer

de hecho perpetuar(legitimar)el status quo,es decir, mantenerlos

esquemasde la modernidad que clasifican a los pueblos, como base

previa parael actual dialogo ‘“ntercultural’’, en tercermundistas,

subdesarrolladosy periféricos.

Filosofia dela liberacién como conciencia:

el ser humano como problema

Latercera posicion con la que queremos caracterizar al pensa-

mientodela liberacién es aquella que conforma un proceso asun-

tivo arraigado en la mismatradicion filosofica iberoamericana de

un Alberdi, un Marti, o un Samuel Ramos, y que adquiere unafor-

mulaci6n tedrico-practica precisa con la obra de Leopoldo Zea. En

su discurso filosdfico se encuentra tambiénel origen y el encuen-

tro dialdgico de las dos posiciones anteriormente expuestas. Zea,

en efecto, propone en su obra hacer de la problematica iberoame-
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ricana un centro; pero entiéndasebien,nose trata como enel caso
de Dussel de hacerunafilosofia dela periferia,sino al contrario, de
hacerde la propia problematica un centro que confronte/dialogue
con los centros de poderyaestablecidos:‘‘El latinoamericanono es
sino un hombreentre hombres,y su cultura, una expresi6n concreta
de lo humano. No mas, pero tampoco menos’’ (p. 11).

El referente para Leopoldo Zea es el ser humano,perosu dis-
curso filos6fico se articula en torno al estado del ser humano en
Iberoamérica. Y en este punto difiere marcadamente de Fornet-
Betancourt, pues al asumir su pasado histdrico, ineludiblemente
enmarcado y marginadoa la vez porla cultura occidental, reco-
noce la imposibilidad de un didlogointercultural entre ‘‘iguales’’,
mientras el Occidente no problematice las estructuras de opre-
sion que caracterizan sus contactos con otros pueblos. La cultura
occidental, segin Zea, se encuentra atrapada en unarelacidn de

“oprimido/opresor’’, que hace depender la liberacién de unos

de la opresi6nde otros;porlo que, afirmaba Zea ya en 1953,‘‘se es-
tablece una lucha decaracter dialéctico mediantela cual se regatea
y concede humanidad,se exige y se niega’’ (p. 85).’ Es asi, anade
mas adelante, comose instauran

multiples formas de discriminacién [degradaci6n] apoyadas en pretextos de

lo méssutiles o brutales. Justificaciones comola pigmentacién dela piel que

puede ser negra, morena 0 amarilla y no blanca. Justificaciones apoyadas en

la clase social a la cual se pertenece. bien la del sexo. Ser negro, obrero 0

mujer y no-blanco, patr6n o var6n son formas que justifican el rebajamiento

de una parte de la humanidad en beneficio de otra (p. 85).

Es decir, lo accidental —color, clase social, sexo— se eleva a

categoria y se propone comoarquetipo de lo humano. Y, como
senala Zea,

no sdlo los hombres, también pueblos enteros 0 culturas dependen de este

tipo de juicios. En la historia de la cultura aparecen siempre pueblos que se

considerana sf mismos como donadores de humanidad. Pueblos que hacen de

su propiaculturala piedra de toqueante Ia cualha dejustificarse todo pueblo

que quieraentrar en la Grbita de lo que se considera Humanidad(p. 86).

La cultura iberoamericana,afirma Zea, ha adoptado, en cuanto

a sentirlos suyos, los valores occidentales en torno a la dignidad hu-

® Leopoldo Zea, América Latina y el mundo, Buenos Aires, EUDEBA,1965.

7 Leopoldo Zea, América comoconciencia, México, Cuadernos Americanos,

1953.  
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mana,pero descubre que son precisamenteestosvalores, aplicados

desdeel circulo ‘‘oprimido/opresor’’ de Occidente,los que la man-

tienen marginada. Porello, la reflexi6n se va a encaminar en dos

direcciones complementarias: a) universalizar dichos valores para

que no puedanser reclamadoscomo exclusivos por ningiin pueblo,

y b) problematizarlos para desconstruir el modo comola cultura

occidental us6 deellos. Lo primerose consigue mediantela globa-

lizacion dela cultura occidentaly la consecuente comunicaci6n que

se establece entre los pueblos antes marginados. El didlogo se en-

tabla desde un respeto intercultural, que revela la posibilidad de un

nuevo nivel de comunicacién que parta esta vez del reconocimien-

to de la diferencia. Zea lo formula del siguiente modo: ““Ningun

hombrees igual a otro y este ser distinto es precisamente lo que

lo hace igual a otro, ya que comoél posee su propia e indiscutible

personalidad’’ (p. 19).*

La segunda proyecci6nes la mas genuinamente iberoamericana

y la que fundamentaréla dimension mas fecunda del pensamiento

dela liberacién. Desde América se problematizael discursofilos6fi-

co que aporta el primer contacto con Occidente. En este encuentro

inicial descubre Leopoldo Zea formuladala disyuntiva que carac-

terizaré el desarrollo ulterior:

La discriminaci6n que dentro del orbe cristiano plantea Septilveda [al poner

en duda la humanidad delos habitantes del continente recién descubierto] se

transformaen unagigantesca discriminaci6n planetaria. Por un lado los hom-

bres Hombres,porel otro subhombres, apenas aspirantes a Hombres (p. 14).?

La problematizacién que comienza a formular Zea y su gene-

racion durante las décadas delos afios cuarenta y cincuenta, en-

cuentra a partir de los afios sesenta resonancia en el proceso des-

constructivo con que Occidente cuestiona ahora su modernidad. Se

plantea de nuevo, con premura,la vieja polémica Las Casas-Sepul-

veda, pero con una diferencia fundamental: los pueblosno occiden-

tales participan también, por primera vez, en el debate. La lucha

por la dignidad humanaes el punto de encuentro en el que ahora

coincidenlas diversas culturas de nuestro planeta. Lo que se pro-

8 Leopoldo Zea, ‘‘Autopercepcion intelectual de un proceso histérico’’,

Anthropos, 89 (1988), pp. 11-17. : ;

° Leopoldo Zea, La filosofia americana como filosofia sin mas, México, Siglo

XXI, 1969.
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blematiza es la estructura europea del concepto. Zea es preciso en
este punto:

Todafilosofia, hasta nuestros dias, ha sido una filosofia de la liberacién. Pe-

ro, éc6mo es que esta mismafilosofia puede, a su vez, transformarse en una

filosofia de la dominaci6n? Hastaahorala liberacién parece descansarenla

dominaci6n de otros hombres. Una especie de hombresse libera para impo-

ner, A su Nez su dominaci6na otra especie de hombres,hasta que éstos toman

conciencia y se liberan, pero para imponer nuevas subordinaciones(p. 42).!°

El pensamiento de Horacio Cerutti entroncaconel de Zea pre-
cisamente en esta dimensi6n; para Cerutti, Leopoldo Zea, ante to-
do, ha ‘‘contribuido a concebira la filosofia como un instrumento

de liberacion”’ (p. 77)."! Pero, cree Cerutti, no basta con proble-
matizar unicamente los esquemas interculturales; para superar la
fragmentacion del pensamiento actualse precisa una postura radi-
cal; el filosofo debe instalarse en el mismo proceso desconstructi-
vo, 0 en palabras de Cerutti: ‘‘la reflexion debe ‘problematizar’ a
la mismafilosofia y a sus pretensiones de soberania, autonomia y
autarquia, aun cuandoesas pretensiones vengan latinoamericana-
mente adjetivadas’’ (p. 75). Lo que importa, anade mas adelante,
es ‘“‘el ‘proceso deliberaci6n’ en tanto es el sujeto que generay cri-
tica sus propias formulaciones. Proceso teoria son inescindibles’’
(p. 75). Parte central de lo que Cerutti denomina“‘filosofia proble-
matizadora’’ es considerarel discurso dela liberaci6n como ‘‘una
filosofia de la ‘ruptura’ epistemoldgico-politica. No comounafi-
losofia que reposa sobre una ruptura presuntamenterealizada,si-
no como unareflexi6n vigilante contra el escamoteo dela ‘ruptu-
ra’’’ (p. 75). En la década de los noventase trata, precisamente,
de recuperarla ‘‘ruptura’’ mediante un discurso antrdpico y una
precision hermenéutica que retenga el didlogo que se abre desde
la problematizacién, aun cuandosus implicaciones culturales pa-
rezcan anularse ante la desconstrucci6n a que ahora se somete el
discurso iberoamericano: el hecho, por ejemplo, de quelas estruc-
turas de opresién que exteriorizan obras como Mellamo Rigoberta
Menchiy ast me nacié la conciencia (1985) no lleguen a escamotear

1 Leopoldo Zea, Dependenciay liberaci6n de la cultura latinoamericana, México,
Joaquin Mortiz, 1974.

1 Horacio Cerutti Guldberg, ‘‘Situaci6n y perspectivas de la filosofia para la

liberaci6n latinoamericana’’, Concordia, 15 (1989), pp. 65-83.

 
s
c
a
b

 

 

La posmodemidady el discurso antrépico de la liberaci6n 87

las implicaciones del discurso también de opresi6n entre los deno-

minados Primero y Tercer Mundo.

El discurso antrépico y su hermenéutica

Enla década delos noventase haceya ineludible reconocer como

realidad establecida las dos dimensiones centrales con queel pen-

samiento de Europa Occidental y Estados Unidosse impone en el

resto del mundo.Se hace también urgenteporello reflexionar sobre

su naturaleza. En la abstraccion tedricase trata de dos dimensiones

contradictorias que pretenden anularse mutuamente, en su reper-

cusién y dominio global, porel contrario, se proyectan en dimen-

sion complementaria: una se impone en la praxis comoestructura

univoca, mientrasla otra niega, en la abstraccion tedrica de su dis-

curso, la posibilidad de una validez universal (validez fuera de su

contexto de origen), incluso de aquellas objeciones que pudieran

elevarse a la imposicion global de su praxis. Detengamonos por un

momentoen la formulaci6n teérica que suponeel discurso de la

posmodernidad.

La problematizacién (desconstruccién) de la modernidad, que

ha caracterizado hasta ahora al discurso posmoderno (discurso de

transicion al discurso antrépico) siempre se ha hecho desde un

“centro’’ estatico (trascendente), ya sea interno o externo a la es-

tructura que problematiza o desconstruye, aun cuandoson preci-

samentelas implicaciones de dicho centroel origen del cuestionar.

Tales, por ejemplo,el caso del discurso de Derriday tal es también

la razon desus limitaciones: desconstruye la modernidad, pero lo

hace desde la misma modernidad. Es decir, desde una estructu-

ra también estatica, aun cuandosu peculiaridad sea la de funda-

mentarse en un centro contextualizado en una estructura externa

a la que desconstruye: ello le permite resaltar lo convencional, lo

efimero de cualquier discurso axioldgico, a la vez que persiste en la

validez, en la universalidad de su propio discurso, ya que su cues-

tionamiento noafecta al centro mismo quelo sostiene.

La modernidad, pues, se ordena a través de un centro incues-

tionable, que se erige en paradigma de todo acto de significar y que

se proyecta en imposicion logocentrista: la verdad/realidad como

algo transferible. Se prescinde, por tanto, al dar cuenta de la rea-

lidad,de la ineludible contextualizacién (codificacién convencional

y dindmica) del discurso antropico. La posmodernidad es la duda

de la modernidad,es la perplejidad ante el descubrimiento de lo
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facticio y quimérico de suponerla existencia de un centro univoco

que se proyecte comoreferente de toda significacidn; es decir, como

modelode significacion. Se inicia asi, es verdad, una problematiza-

cidn antr6pica del centro, pero enla proyeccién posmodernase da

enfasis unicamentea la desconstruccinde los pretendidos cddigos
designificaci6n, sin referencia al concepto mismode ‘‘centro’’ que
los determina; osea, el blanco del proceso es la estructura, la na-

rratividad del discurso de la modernidad, que ahora,sin el apoyo
del centro que en unprincipio la hizo posible, se convierte en facil
blanco de una implacablecritica desconstruccionista proyectada en
una orgia destructiva.

El resultado de este proceso desconstructivo quizds necesario
comoprimerpasoparalograr una tomade conciencia delaartificio-
sidad de todo discurso, sera siempre en si mismo confuso, negativo,

mientras no se dé un paso mas. Lo fundamentaldel discurso de la
modernidad, lo que la posmodernidad pone en entredicho, no es
la estructuradel discurso, pues, como hemosya sefialado, todo in-

tento de comunicaci6n suponeunacontextualizacion en estructuras

convencionales, lo que ahora se rechaza es la imposicién logocen-
trista de la modernidad.Es preciso liberarse de este centro estatico
que basasu postura regidora designificadoenla pretensiondetras-
cendertoda contextualizaci6n, y es necesario problematizarsu exis-
tencia para comprenderlo que en verdadsignifica el nuevo pensar,
el antropismo que comienzaa definir el discurso de la humanidad.

Hagamosuso de una analogia para establecer asi un punto de
apoyo que nos facilite avanzar en este desarrollo sumamente es-
quematico. En una primera aproximacién podriamosdecir quela
duda posmoderna,suinsistencia desconstructiva, proyecta hacia un

discurso antrdpico que problematiza y superael discurso de la mo-
dernidad en el mismosentido que el discurso cientifico de Einstein
problematiza y superael discurso cientifico de Galileo y Newton.
Pero recordemos quelo fundamentalde la teoria dela relatividad
no es el haber anulado un centro, ni siquiera el haberlo desplaza-
do, sino el haberlo trasladado a una nueva dimension: de una ex-

terioridad estatica a una interioridad dindmica. Algo semejantees
lo que se pretende al reconocer la antropocidad de tododiscurso.
No setrata, pues, de desplazar el centro: hacerlo personal y ne-
gar asila posibilidad de un discurso axioldgico del estar; no se trata
tampoco de anularel centro: hacer del intento designificar un ejer-

cicio lidico, caminoal que conduce la institucionalizacién del pro-
ceso desconstructivo de la duda posmoderna.Se trata, justamente,
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de trasladar el centro a una dimensi6n antrdpica, que hagaposible
forjar una nueva narrativa dependiente ahora de unainterioridad
dindmica.

El discurso antrdpico reconoceasila realidad y necesidad, a la
vez, de ambosdiscursos: a) el discurso de la modernidad en cuanto
ala existencia de estructuras ‘‘bancarias’’, convencionales, median-

te las cuales se establece en nuestra actualidad un didlogo global, y

b) el discurso problematizador (posmoderno), que cuestionalas ex-
trapolaciones axiologicas conlas que el discurso de la modernidad
puedellegar a imponer(y de hecho impone) estructuras de opre-

sin, tanto enlas relaciones interculturales como en las propias es-
tructuras ‘‘bancarias’’ que dan formaa toda expresion cultural. Y
en este punto hacemosconfluirlas tres expresiones del pensamiento
de la liberacién anteriormente mencionadas: a) filosofia de la pe-
riferia; b) filosofia intercultural; c) el ser humano como problema.
Pero en lugar de proceder con un discurso tedrico, vamos unica-
mente a problematizar, de un modo muy esquematico, el proceso
interculturala través de ejemplos concretos tomadosde una novela,
Porquése fueron las garzas (1979), donde su autor, Gustavo Alfre-
do Jacome,contextualiza de modo descarnadola problematica que
aqui desarrollamos.

Se inicia la novela conlas preguntas: 4Quién soy? éDe quiénes
vengo? en el mondlogointerior de un protagonista indio. Pero con
unacarga existencial que se dirige a la dimension cultural. Nose le
reconoce ‘“‘blanco’’ y él se siente distanciado delo “‘indio’’. Se tra-
ta del doctor Andrés Tupatauchi: es decir un blanco, ‘“‘doctor’’, en

un cuerpode indio, ‘‘Tupatauchi’’: ‘‘Qué jodida esta mezcla, indio
por fuera, blanco por dentro. Blanco con todos sus saberes, indio
con titulo de blanco, indio con mandode blanco’’ (43). Se pro-
blematiza asi el c6modouso del término‘‘cultura iberoamericana’’
para destacar quese trata en realidad de procesosinterculturales.
Pero en esta simple cita, que ampliaremos masadelante,la praxis
confronta y destruyeel discurso tedrico en dos delas dimensiones
antes anotadas: a) el discurso ‘‘indio’’ de Tupatauchies, sin du-
da, un discurso periférico; b) su realidad es tambiénintercultural,

‘‘indio por dentro, blanco porfuera’. En efecto, un discurso desde

la periferia ‘‘india’’ supondria un discurso desdela subordinacion,
desde lo inferior: desde el que no sabe,el que notienetitulos, el que

12 Gustavo Alfredo Jacome, Porqué se fueron las garzas, Barcelona, Seix Barral,

1980.
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no tiene mando. Del mismo modo,un discurso quehiciera su cen-

tro del espacio intercultural que surge del encuentrode lo ‘‘indio’’ y
de lo ‘‘blanco’’, no seria, de ningin modo,un didlogoentre iguales;
ese espacio, que ya existe, se caracteriza, precisamente, por enmar-

car un discurso jerarquizado dondelo “‘blanco’’, el saber,los titulos

y el mando, imponeel ideal que va a perpetuarunstatus quo.

Veamoslas repercusiones de lo que podria serel discurso pe-
riférico del indio eneste ‘‘encuentro intercultural’. Andrés Tupa-
tauchies rector de un colegio, pero cree que los mestizos y blancos

del colegio se sienten por ello mismo humillados y le humillan a

él a su vez cuandole llaman doctor Tupatauchi: ‘‘Para salir de su
humillacion, me refriegan enseguidita, como con piedra pomez, mi

apellido indio: Doctor Tupatauchi; doctorsi, pero indio nomas’’
(p. 53). Es decir, en estas relaciones interculturales domina un dis-

curso jerarquizantey por lo tanto de opresi6n que ordenatodos los

aspectos del ‘“‘encuentro’’. Por ello, los mismos blancos sin estu-

dios son “‘los blancos devaluados a mestizos’’ (p. 246). Incluso el
orgullo con que eldiscursopolitico indigenista pretende recuperar
lo propio se problematiza también aqui comoalgoartificial:

Yo creo que he hechovaler el quichua, con el ejemplo, hablando un quichua

orgulloso. Pero viene un runatural y me habla en quichua y mesiento mal,

faltado al respeto, porque me parece que no reconoce en mi la distancia que

he logrado entreel indio que mehabla y el hombre que he llegado a ser. Vie-

ne un mestizo y me habla en quichua y me esfuerzo porque en mi cara me

est4 tratando de indio. Entonces en qué quedamos. Yo mismoa veces utilizo

el quichua para jodera los mestizos que tirando mésa indios que a blancos

quieren estar sobre nosotros los naturales (p. 289, las cursivas son mias).

Los términos “‘runatural’’ (natural comoel doctor, pero rebaja-
do a indio-runa), y la mas significativa polarizaci6n‘‘indio/hombre’”’
ejemplifica esta relacion intercultural. Se trata de una cultura que
puedeelogiar a un individuo diciendo que “‘si bien indio, [es] hom-

bre de alma blanca’ (p. 136), o dondeel nino proyecta sus suenos
de futuro diciendo: ‘‘Cuandoyo sea blanco también he de hablar
como blanco”’ (p. 84). Se trata de una cultura en la que se comuni-
ca la noticia de matrimonio pensandoquea losfamiliares y amigos

“Jes iba a gustar que yo haya logrado casarmecon gringa’’ (pp. 68,
229,las cursivas son mias). Sila cultura india que aquiseva perfilan-
do resulta que puede definirse como un sentirse ser esencialmente
inferior, el hablar de la posibilidad de un didlogo entre iguales es,

ensi, un discurso opresor, pues en nombre de una supuestalibertad
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e independenciaculturalse niega a reconocerun existente esquema

de opresi6n.
Enesta dimension es donde recogemos de nuevo el pensamien-

to de Leopoldo Zea y su discurso que plantea al ser humano co-

mo problema.Peroel discurso de Zea debe también interiorizarse

para problematizar constantemente, como propone Horacio Cerut-

ti, su propia contextualizaci6n.Se trata, en fin, de una hermenéutica

dela liberacién que aporta el discurso antrépico, dondelos esque-

mas operantes y necesarios de la modernidad son sometidos ala

problematizacion que supone su contextualizacion. Solo asise des-

enmascaralo inoperante de un discurso dela periferia y la imposi-

bilidad, en el mundoactual, de hablar de un didlogointercultural

entre iguales, dadaslas estructuras interculturales ya existentes.

   



 

 

DIALOGO PLATONICO Y ALTERIDAD

Por Antonio PEREZ-EsTEVEZ

UNIVERSIDAD DEL ZULIA, VENEZUELA

heQUE COMENZAR pordecir que los Didlogos de Plat6n no

son conversaciones, sino escritos. Comoescritos de Platén,

una persona que vivid en la Atenasdel siglo v y fue discipulo de
Socrates y maestro de Arist6teles, son mondlogos,es decir, son dis-

cursos de una sola persona. Sin embargo Platénlos llamé didlo-
gos porqueintent6 “‘imitar’’ las conversaciones argumentativas que
Socrates habia realizado con tanta maestria, paseandoporel Agora
ateniense. Cada dialogo platénico imita una conversaci6n hipdte-
tica entre dos o mas personas. Pero la diferencia entre una con-
versaciOn real y la imitaci6n escrita de esa conversaci6nes la que
existe entre un encuentrosocial vivo, cuyo vehiculo fundamentales
el lenguaje hablado o corp6reo, producido por dos o masseres hu-
manos que confluyen en un lugar y tiempo concretos,y la narracién

o relacidn recordativa vertida en palabrasescritas.
Enla conversacion el lenguaje surge y se hace en el momen-

to mismo en que se habla, como producto de un encuentro es-

pontaneo, abierto y vivencial de dos 0 mas sujetos. La conversa-
cion hablada es la experiencia viva e inmediata de dos o masper-
sonas,las cuales entran en el didlogo vivo sin que puedan controlar
las infinitas y abiertas variables vivenciales que lo condicionany lo

posibilitan. Uno entra en la conversaci6ny la vive, sin poder pre-

decir el curso que la conversacién pueda tomar; mas que hacerla,
uno se hace en cada conversaci6n. El didlogoescrito por el contra-
rio es la cosificacidn 0 reducci6n a objeto de esa conversacién viva
e inmediata. Pero reducir a objeto una experiencia es sacarla del
flujo vital indetenible e irrepetible para reducirla a algo extenso y
visible, que quedafijado y muerto en un espacio y en un tiempo con-
cretos. A la experiencia viva de la conversacidn no puede volverse
jamas; al didlogo objetivadoenla escritura, puede uno volver cuan-
do quierapara leerloy releerlo infinitas veces. La experienciaviva,
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una vez objetivada, pierde su inmediatez vivencial para convertir-
se en un objeto mediato arrojado o colocado enfrente de nosotros,

al que podemosobservara nuestro antojo y por tanto controlarlo.’

Escribir una experiencia, objetivarla, es disecarla, sacandola de su

esencialy fluyente presentey fijarla en un pasadoconcreto y deter-

minado,al que podemosvolverpara controlarlo e incluso rehacerlo

sin cesar. La conversaci6nvivencial pasa y desaparece como un mo-

mento delflujo dela vida;el didlogo escrito es el intento de nuestro

entendimiento por eternizar muerto ese momentovivencial con el

fin de mediatizar nuestras vidas y controlarlas. La diferencia en-

tre un didlogo vivoy la relacidn escrita del mismo es semejantea la

existente entre las acciones vividas de una persona o un pueblo y su

relaciénescrita en su biografia o su historia. Es el paso de lo inme-

diato vivido a lo mediato objetivado, visualizado y colocado en un

espacio separado y enfrentado a nosotros. Con la fijacion escrita u

objetivacin de una experiencia vivida creamosel pasado, que noes

mas queel presente detenido y muerto, sacado de su flujo vivencial

inmanentey colocado muertoy hechoobjeto enfrente de nosotros.

Las experiencias de una persona o de un pueblo terminan, pasan y

se esfumanconla vida; objetivadas en su narraci6no historia consti-

tuyen el pasado queni pasani se esfumani termina jamas. Cuando

volvemosa leerla historia, la narracién de experiencias humanas,

estamos de alguna manera interpretandola y rehaciéndola de nue-

vo. La historia 0 narracién escrita, de igual manera queel dialogo

escrito, como objetos del pasado, estén siempre ahi, nunca total-

mente terminados. Siempre aceptan ser contempladosde nuevo en

una nuevalectura y una nuevainterpretacion,lo que implica la po-

sibilidad de rehacer nuestra historia pasada —no nuestras vidas—

sin cesar.
El didlogo escrito es una experiencia controlada, en la queel es-

critor determinalas variables de una accién ya terminada en la que

todo esté ya dicho; nada surge espontdneo sino que todo esta reali-

zado y organizado, aunquese esfuerce el autor en aparentar lo con-

trario. Desaparece la multiplicidad de sujetosy elotro, los demas,

quedanreducidos a un nombreescrito.

Ahorabien, la imitacién escrita y objetivada pretende copiar

los formalismoso técnicas externas del original, sin que pueda por

1 Objeto (objectum)viene del verbo latino obicere, obieci, obiectum, quesignifica

arrojar afuera; por tanto objeto etimolégicamentees lo arrojado enfrente de uno.

La palabra alemana Gegenstand significa lo que est4 colocado (stehen) en contra

(gegen) o enfrente del sujeto.   
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supuesto rehacer la vivencia multiple e irrepetible de la multipli-
cidad de personas que se encuentran y se comunican por medio
del lenguaje vivo y hablado. Imitando una conversaci6n,el didlogo
platonico simula producirse entre dos 0 mas personas en un tiempo
y en un lugar determinados. Asi en el Crit6n el didlogo se da entre
Socrates y Criton enla carcel, al amanecer —entre dos luces— de
la antevispera de la muerte del primero; en el Fedro son Sécrates
y Fedro quienes se encuentran un mediodiacaliente de primavera
fuera de los muros de Atenas, cercadelrio Iliso, bajo la sombra de

una palmera y un sauce,sentadosal lado de una fuente cuya agua
fresca corre porla hierba.

Imitando una conversaci6n, el dialogo platonico simula produ-

cirse por medio de preguntasy respuestas. En efecto, especialmen-
te al principio abundanlas oraciones interrogativas con formasver-
bales del presente de indicativo en segunda personasingular; las
respuestasse expresana su vez en primerapersonasingular del pre-
sente de indicativo. Por ejemplo, el Fedro seinicia con la pregunta
de Socrates “‘Querido Fedro éde dondevienes y a d6nde vas?’’. Fe-

dro responde: ‘‘De dondeLisias el hijo de Céfalo y voy a caminar
fuera de los muros...’’. Aun los largos parrafos o discursos simulan

ser respuestas a preguntas, que surgen en el entramadodela con-

versaciOn: Fedrolee el discurso de Lisias a solicitud de Sécrates.
En esta imitacién, el didlogo platonico esta lleno de ex-

presiones coloquiales griegas e imperativos cortos tales como
“escichame’’, ‘‘dime’’, ‘‘siéntate’’, ‘‘por los dioses’’, “‘por Zeus’’,

“‘asi es’’, “‘no estoy de acuerdo contigo’, ‘“‘concedolo quedices’’,
“‘ciertamente’’, ‘‘eso parece’’, ‘‘dices verdad’’, ‘‘c6mo no’’, ‘“‘no

sigo tus palabras’’, etcétera.
Las ideas que se manejanenlos didlogos dejan de ser abstractas

y anonimas. A semejanza de una conversacion, parecen pertenecer
a una persona con nombrey apellido, que aparenta defenderlasco-

mopropias y confrontarlas conlas ideas de los demasinterlocuto-
res. Es decir, en los didlogos platonicos las opiniones parecen es-
tar personificadas y encarnadas en personajes conocidos en el me-

dio ateniense de la época. De hechola ideologia 0 pensamiento
platonicosalta al dialogo en confrontacidn con el pensamiento de
otros. En el Crit6n el pensamiento socratico-platonico sobrela obli-
gacion de cumplir siempre conlasleyes dela ciudad, incluso cuando
uno esté condenado a muerte,va a desarrollarse en confrontaci6n

dialdgica con el pensamiento de Crit6n, quien le insta a que huya
de la carcely de la muerte, dejandoa un lado el cumplimiento dela
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decisién del jurado dela ciudad de Atenas; en el Fedro elrico pen-

samientoplatonico sobre el amory la belleza, sobre la inmortalidad

del alma, sobre la metempsicosis, sobre los caminos de subiday ba-

jada que permiten el conocimiento absoluto de las realidades eter-

nas nacen de un segundo discurso de Sécrates conelfin de negarla

tesis defendida por un hipotético discurso de Lisias y por un primer

discurso del mismo Sdcrates, en los que se defendia la opinion de

que debe concederse el amora quienes no estén enamorados. Lo

mismosucedeen el Gorgias, el Protdgoras, el Eutifron, el Lisias, el

Cratilo, etcétera.

Los didlogos de Platén conservan apenas algunos formalismos

externos de la conversacion espontaénea, que nace del encuentro

de dos o mas personasconel fin de interrelacionarse por medio

del lenguaje ordinario. Los didlogos platonicos son en realidad un

monélogo discursivo, perfectamente organizado, que se desarrolla

en confrontacién con el pensamiento de otros pensadores. Son un

método o camino desintesis y andlisis, de subida y bajada— que

avanza por medio de un procesoracional discursivo hasta condu-

cir a la mente humanaa la ‘realidad absoluta delas ideas’’ en las

quese encuentra,segtin Platon,la verdad absoluta. No existen por

tanto en los didlogos platénicosni la multiplicidad de personajes,

ni verdadera multiplicidad de voces, ni verdadera multiplicidad de

argumentaciones; existe una sola voz y una Gnica argumentacion,

la de Platon, la del yo, que se desarrolla en un proceso racional-

discursivo hacia la verdad de las ideas. Las opiniones del otro

—simples opiniones 0 doxas, que no conocen el ser sinosolo el de-

venir y en consecuencia siempre falsas— son un simple pretexto 0

unasimple ocasi6n para desarrollarel auténtico proceso epistémico

que conduce inexorablementealser y a la verdad. Enestos didlo-

gos predominaellogos, el proceso discursivo hacia la verdad,y al

dia, que implica multiplicidad de personas y voces, no se le toma en

cuenta o cuando mucho quedarelegadoen la sombra como simple

ocasiOn o pretexto.
Eneste contexto en el que el didlogo es ante todo proceso dis-

cursivo hacia la Verdad, sin que implique necesariamente multi-

plicidad de personas, 0 presencia del Otro, se entiende facilmen-

te cémo,para Platon, didlogo es tanto la conversaci6n hablada en

voz alta en la queintervienenvarios interlocutores como el pensa-

miento ola reflexioninterior silenciosa del alma. De hechoreflexio-

nar y hablar son lo mismo (5.dvora Kat \6y0s TacuTov, Sofista 263E).

Pensar reflexionandoes tan dialogo como conversar en voz alta; la  
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diferencia consiste en que aquélse origina enel interior del alma y
se produce consigo mismosin sonido de palabras. O comoexpre-
sa en el Teeteto 189E-190A reflexionar no es mas que dialogar del
alma consigo misma, preguntandoseella misma y respondiéndose,

afirmandoy negando. Elresultado delreflexionar, es decir la opi-
nionfirme y definida sobrealgo,la identifica Platon con eldiscurso
hablado (Aéyevv); no ciertamente un hablar sonoroy conotro, sino

un hablarensilencio y consigo mismo (@\A& ovyf pos avTév).

Es preciso destacar queel fin u objetivo del didlogo platéni-
co consiste en conocerla verdad absoluta del ser absoluto de las
ideas. La multiplicidad de personas —que sdlo se dan en el didlogo
socratico, pero no en el platénico—, la multiplicidad de voces, las

preguntas y las respuestas, las acciones de cvvayoy7 y de Siaipeois,
la subiday bajada, son simples pasos, medios o instrumentos para
alcanzarla verdad delser delas ideas. Las personas,las voces, los
argumentos son medios 0 estan en funcionde la verdad absoluta de
las ideas. El valor supremo del didlogo platdnico es la verdad ab-
soluta de las ideas, a la que han de estar subordinadasnosdlo las
voces, las argumentaciones y los métodos, sino tambiénlas hipotéti-

cas personas que dialogan. Tan absolutoes el valor de la verdad de
las ideas, que Platén, como ya hemos visto, hace divina (@cia) a la
verdad, que habita y acompafiaa los dioses en el mundoceleste.

Esta divinizacionde la verdad va a consagrarse,es decir va a ha-

cerse religiosa y sagradaen elcristianismo, especialmente por obra
de san Agustin. Cuandoel obispo de Hiponaen el didlogo De libe-
ro arbitrio (11, 2), partiendo dela propia existencia —quesoy, vivo
y conozco— y avanzandopor un anilisis del conocimiento sensi-
ble y racional, concluye que la Verdad, por necesaria, eternae in-
mutablese identifica con Dios, Deus veritas est, esta imponiendo en

Occidente la divinizaci6n definitiva de la verdad légico-metafisica,
a la quehandeestar subordinadas todaslas personas con sus pensa-
mientos, quereres y acciones.? Divinizar la verdad entrafia dotarla
de autonomiaabsoluta, hipostasiarla y por tanto sacarla del 4mbito
cultural y humanoenel que toda verdad se origina —en este caso
sacarla del pensamiento platonico-agustiniano—y darle la suprema
consistencia ontolégica posible, a la que deben subordinarse todos
los demas seres, incluido el ser humano. Desdeentonces la ver-

dad occidental, europea, dejé de ser, como todas las verdades, una

21a identidadde la Verdad con Diosse afirma reiteradamente en los escritos
de Agustin. Por ejemplo De beata vita IV, 34; SoliloquiosI,1, 3.
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propiedad

o

caracteristica del conocimiento humanoexpresado en

proposiciones, para adquirir el status ontoldgico que la identifica

conel ser absoluto de Dios, al que debemosno sdlo estar subordi-

nadossino también adorar; en consecuencia a la Verdad metafisica

hemosde acatarla, adorarla y estar dispuestos a morir 0 matar por

Ella. Esta valoracion de la Verdad va a hacerdela cultura occi-

dental una cultura de verdades absolutas, bajo las que es preciso

cobijarse para darle sentido a la vida e incluso para funcionar en

una sociedad que se fundamenta en verdades. Es curioso descu-

brir comoelcristianismo,o la religidn paradigmatica de Occidente,

es unareligion de verdades dogmaticas que supone una ortodoxia

© conjunto de creencias correctas 0 verdaderas; el islamismoy el

hinduismopor otra parte se basan o bien en preceptos juridicos, o

bien en actitudes ante la vida que suponen unaortopraxis 0 correcta

manerade actuar. El Medievo descubrié verdades religiosasy las

impusoporla fuerza de las armas tal como sucedi6 en todas las gue-

rras religiosas, en la Reconquista, en las Cruzadas, en la Conquista

de América porlos espafioles. La modernidad descubrié verdades

sociopoliticas, comoel progreso,la revoluci6n, la revoluci6n mar-

xista, el nacionalsocialismo,el fascismo,y, en ara de esas verdades,

millones de hombres se han matado y siguen matandose. Hoy nos

agarramosa la verdad cientifica y mensurable con la que podemos

funcionar en este mundotecnoldgico.

Por ultimo quisiera sefialar que ese conocimiento epistémico de

las ideas al que apuntael didlogo platonico se alcanza por la vision.

Noporla visidn sensible, o accion realizada porlos ojos, la cual por

otra parte posibilita en gran medidael conocimientosensible de la

6a; sino por una visioninteligible producida por la facultad

de la raz6n, porla vois. Los términos griegos muy variados, usa-

dospor Platén, expresan todosalgiin tipo de visi6n o contemplacién

visual: dpaw, Ka6o paw, Cpopat, Opis, cKoTeiv, Bedpew, Kabépopat. La

mismapalabra idea (éiéos) deriva del verbo eiéw que significa en

voz activa mirar u observar. El pensamiento platonico, probable-

mente por influjo de la cultura griega, otorga preeminencia

a

la

vista sobre los demas sentidos. En la Republica (507c) declara

que entre los sentidos la mas preciosa facultad es la de ver y ser

vistos (no\eTeAcoTaTHY THY Tov épav Te Kai dpacbar bbvapw) y

3 Véase para un andlisis comparativo entre el cristianismo

y

las grandes reli-

giones, islamismo, hinduismo y budismo, Hans King,Josef van Ess, Heinrich von

Stietencron, Heinz Bechert,Elcristianismoy las grandesreligiones, Madrid, Libros

Europa, 1987.   
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unas lineas después (S08b) se permite afirmar (cucx) quela visi6n
es, de los 6rganos delos sentidos, el mas semejante al sol (é\w-
e.6éoTacTov) lo que implica la valoracién supremaentre todoslos
sentidos. También en el Fedro (250d) consideraa la vista como al
mas claro (évapyijorarny aicbjceo) y el mds agudo o penetrante
(eiratn Ta&v aicbécew) de todos nuestros sentidosfisicos.

El sentidodela vista es un sentido esencialemente egoista. Ver
implica ver en un horizonte,y el horizonte o limite visual se forma
siempre en derredorde uno; unoes siempreel centro del campovi-
sual, que gira comounacircunferencia en torno a mi persona. Ver
entrafa de alguna manera organizar el mundo quenos rodea en
torno a mi persona:yosoyenla visionel centro del universo y todo
lo demas esta colocado en funcién de mi persona comocentro. Ver
significa por tanto organizar y dominar el mundo que nos rodea.
Mirar a otra persona es un intento por organizarlo o subordinar-
lo a mi, es decir es un intento por conquistarlo y dominarlo. En el
eterno juego del galanteo y la conquista amorosa, todos sabemos
por una mirada cuando el hombre ola mujer estan conquistados.
Hegel, en la Fenomenologia del Espiritu, nos describe la mas primi-
tiva relacion entre dos seres humanos 0 autoconciencias como una
telacién de dominio por medio de la mirada; mirar a otro —jedes
sieht das Andere— exigia ser reconocido como autoconciencia y el
otro de igual manera por la mirada exigia ese mismo reconocimien-
to. El miedo a morir conducia a que uno de los dos se sometie-
ta al otro y surgia de esa formala relacion del sefior y del siervo.
TambiénSartre en El Ser y la Nada descubre en el poderde la mi-
rada el medio para objetivar al Otro, para reducir al Otro a objeto,
a alienarlo;las relaciones entre los hombres por medio dela mira-
da conducen necesariamente la alienaci6n, objetivaci6n, a la do-

minacion del Otro. En nuestra cultura occidental, visual, nuestra
primeray més radical relacién con el otro se mueveentre los polos
contrapuestos del que dominay conquista o del que es dominado y
conquistado,del senor y del esclavo.

Y esta relacion nose das6lo entre individuos sino también entre
pueblos y naciones. Hegel en su Filosofia de la Historia, en la que

trata de comprendery justificar la realidad —die Wirklichkeit ver-

nehmen und rechtfertigen— insiste en quelos pueblos y los Estados
son los verdaderos actores de la historia, y sus acciones se colocan
en un planodistinto y superioral plano de la moralidad que atafe
a la individualidad subjetiva. Las relaciones entre los pueblosy los

Estados noestan reguladasni porla moralidadni por derecho algu-
NO,sino que estan subordinadas sdlo a sus intereses y poderio. Los
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pueblos o Estados son poderes absolutos sobrela tierra yno existe

pretor o juez alguno que regule o pueda regular sus relaciones. De

ahi que entre los pueblos predomine siempre el derecho del mas

fuerte. El pueblo mds poderoso 0 dominante (herrschende) es la

encarnacién supremadel Espiritu y el que hace avanzar la historia

en cada época; éste posee el derecho absoluto, “‘Gegen dies sein ab-

solutes Recht’’. Los demas Estados, débiles e impotentes, no tienen

derecho alguno,‘‘sind die Geister der anderen Volker rechtlos’ ea

Tambiénenel didlogo ldgico de Plat6én, comoparte importante

de esta cultura visual y de dominio, el Otro es negado. Su presen-

cia queda reducida a un nombrepropioescrito, que se utiliza como

instrumento y pretexto para conducir, por medio de una argumen-

tacion discursiva, a la verdad absoluta delas ideas, quees siempre

la verdad absoluta del yo, mi verdad; una verdad adquirida por la

visin inteligible de la razon humanay que alcanzara con el tiempo

la consistencia ontoldgica dela divinidad para tornarse, hipostasia-

da, en la maximarealidad y el maximo valoral que el ser humano

ha derendir tributo de acatamientoy adoraci6n. El didlogo logico

de Platén conduce a la Verdad dominadora de Occidente.

4G. WE Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Werke 7, Frankfurt am

Main, SuhrkampVerlag, 1970,p. 506.
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Preambulo

E: A TRAVES DEL OCEANO PACIFICO que se miran los dos gigantes

- entre los continentes, tan distantes antano, mas tan cerca hoy

dia, en una era marcadaporla técnica. Y en efecto, personas, mer-
caderias y capitales lo atraviesan sin grandes estorbos;la cienciay el
arte no reconocen fronteras y enriquecenla vida de los pueblos en

suslitorales. Tan sdlo la filosofia parece no participar en ese proce-
so de integracidn planetaria que caracteriza nuestra época. Puede
quesea la filosofia la que se ha alejado del quehacer humano, o
tal vez son los humanos, absortos en producir mercaderias y acu-

mulardinero, los que se han alejado de aquélla. El hecho es quela
filosofia occidental, predominanteenlos paises del continente ame-

Ticano, no muestra senales de un acercamiento al pensarfilosdfico
asiatico.

Creemosquela ausencia de nexos entre ambos tipos de pensar

filos6fico se debe en buena parte a que enlos paises donde pre-
dominalafilosofia occidental los historiadores dela filosofia, salvo

una que otra excepcion,! han prestado poca o ningunaatencién a
las filosofias orientales.2 De modo parecido, son pocos los pensa-
dores de las corrientes occidentales que se ocupan delas filosofias

1 Contamos conla Histoire de la philosophie, Paris, Gallimard, 1969-1974, en es-

pafolHistoria de la filosofia, México, Siglo XxI, 1972-1981, que dedica dos volime-
nes entre once, el primero la filosofia oriental antigua, y el décimo primero la

moderna.

2 Cf. Wilhelm Windelband,A history ofPhilosophy, 2 vols., James A. Tufts,trad.,

Nueva York, Harper, 1958, y George Henry Lewes,A biographicalhistory of Phi-

losophy, Nueva York, Appleton, 1901: no hay menciéndefilosofia oriental; Aka-

demie der Wissenschaften der UdSSR, Geschichte der Philosophie,6 vols., Berlin,  
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orientales, salvo uno que otro que aludea ellas, y esto de manera

mas bien historica y narrativa, mas no especulativa y, menos aun,

comparando unas conotras.
Fueronloslingiiistas los que lograron grandes avances precisa-

mentegracias al método comparativo, reconocido éste en el nom-

bre mismodesu ciencia. Creemos quealgo parecido hace falta en

la filosofia occidentalsi ésta aspira a ser ciencia universal en reali-

dad, puesto que el pensamiento oriental es tan producto de la men-

te especulativa como aquélla. Ahora bien, es por todos conocido

quelafilosoffa occidental se ha fraccionadoen un gran numero de

corrientes diferentes —existencialismo, personalismo, estructura-

lismo, pragmatismo, positivismolégico,filosofia analitica son tan

sdlo algunos ejemplos—, de manera quelafilosofia tiene un papel

cada vez menosimportanteenla vidadelas personasy delas socie-

dades en general. De ahi que hoy en dia la mayoria de la humani-

dad ambulasin ton ni son por el mundo,entregada en exclusiva a

los quehaceres cotidianos inmediatos.

Ante esta situacién urge un replanteamiento dela cuestion de

los principiosdela filosofia, pudiendo muybien las filosofias orien-

tales aportar elementos que permitirian, en forma sincrética, crear

las bases parael filosofar del futuro.

Comparaci6n de principiosfilosoficos

Fus Platénel primero ensefialar el caracter laconico del pensa-

mientofilos6fico pristino. Hemosde tener presente que el que mu-

chos consideranel gigante entre los pensadores de la Grecia clasica

vivia unasituaciOncritica, no sdlo en lo politico —vaivenes deti-

ranjas,oligarquias y movimientos democraticos—,sino también en

el pensarfilosdfico. Hacia poco que Sécrates, su maestro durante

muchosafios, habia muerto, victima de una democracia que corria

Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1961-1967: se dedican a Occidente 3 347

paginas, a Oriente 371 paginas y a América 187 p4ginas; Emile Brehier, Historia de

la filosofia, Demetrio Nafiez, trad., 3 vols., 4a. ed., Buenos Aires, Sudamericana,

1956: a Occidentese refieren 1819 paginas y a Oriente 141.

3 Citamos como ejemplos a Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Samtliche Werke

en veinte vols., 3a. edic., Hermann Glockner,ed., Stuttgart, Frommans,1949-1959,

Vorlesungen itber die Geschichte der Philosophie, en tres tomos, donde de un total

de 1690 paginas dedica exactamente 33 a la filosoffa oriental, y Wilhelm Dilthey,

Grundriss der allgemeinen Geschichte der Philosophie, Eugenio maz, trad., Historia

de Ia filosofia, México, FCE, 1956, donde Dilthey dedica cuatro paginas, entre un

total de 229, a la filosofia de los pueblos de Oriente.   
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amok,pero tambiénvictima de unasofistica descarriada. La histo-
tia dela filosofia parece haber pasado poraltola actitud platénica
aprobatoria respecto decierto tipo de sofistica, ajeno al cominmen-
te aceptado. Nos referimos al relato sobre los sofistas de Creta y
Lacedemonia quePlaton incluyeenel Sofista.5

En dicho relato se destaca la identificacidn de filosofia y
sofistica por parte de Platén —a quien nadie puede acusar de
serprecisamente un admirador de la sofistica tal como la tra-
dicional historia de la filosofia la presenta—, pues dice que
en las regiones citadas se daba la ‘‘mds antigua’ (xoAaw-
Tarn) y la “‘mas frecuente’’ (ciorn) filosofia de los helenos, y
que alli se encontraba el mayor numero (mAcioro) de sofistas de la
Tierra. Pero, sigue diciendo Platén, estos sofistas, que superaban

en sabiduria a los demas helenos, la ocultaban, mostrandose sélo

adeptos delas artes marciales. Su propésito era el de evitar que en
otras partes se dieran cuenta que su fuerza 0 poderconsistia preci-
samente enesto, su sabiduria, logrando en efecto quesus imitado-

res se vanagloriaran de ser como aquéllos,vistiendola capa corta y
llevandolas correas de combate.

Pero luego, sigue diciendo Platén, cuando los lacedemonios

querian escuchara sus sabios, hartos de reunirse s6lo con ellos a
escondidas, desterraban a todoslos extranjeros desuterritorio, vi-

sitandoa sus sabiossin ser descubiertos por aquéllos.
‘ Aesto hemosde agregar aun la brevedad de los enunciados que

dio fama a los lacedemoniosy que origin6 la palabra lacénico, o
sea, relativo a la manera de hablar de los lacedemonios. Hablar

a la manera de éstos, entonces, era laconizar, y Platén ve en ello

una caracteristica de todo aquel grupo de pensadores que comtn-
mente llamamoslos Siete Sabios. Laconizar,a la luz de lo expuesto
arriba es, entonces, hablar con extrema brevedad, masa la vez,a es-

condidas de los demas; conocemosasilas caracteristicas no sdlo de

los Siete Sabios, sino tambiénlas de los seguidores de uno deellos
Tales de Mileto, quienes constituirian todo el grupo de los llamados
fildsofos presocraticos.

Dirigiéndonos hacia los pensadores orientales hablaremospri-
meramente de los de la antigua India. Su sabiduria esta recogida

4 ‘Acceso de locura furiosa entre los malayos’’, cf. Gran Diccionario Enci-

clopédico Visual, Colombia, Programa Educativo Visual, 1993, s. v. ‘AMOK’; cf.
Encyclopaedia Britannica: ‘“Running Amuck’’. :

5 342A ss.  
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en los Vedas(sabiduria sagrada), en los Jaina Sutras y en la litera-

tura budista. Sin embargo, en cuanto cosmogonia estas dosultimas

corrientes parten de los conceptos védicos, por lo cual hemos de

buscar en los Vedas las analogias respecto dela filosofia griega ar-

caica.
Ahorabien, cada uno deellos se presenta en forma de unaes-

tructuratriple, a saber, la samhita o coleccién de textos, el brahma-

nam

o

exégesis de los aspectos de fe y culto y el sa-tra 0 manual

consistente en reglas aforisticas. De éstos el segundo esta subdivi-

dido entres partes: el vi-dhi o procedimiento,el artha-vada o parte

propiamente expositiva y el vedanta es decir, la upa-ni-shad, doctri-

na secreta 0 esotérica.‘
En segundolugar nos ocuparemosdel taoismo de Lao-tsé y de

Kuang-tsé. La obra del primero deestosfildsofos,el Tao te king, fue

comparada por Rémusat’ con la tradicion esotérica de la escuela

pitagorica de la antigua Hélade;la de Kuang-tsé, el Nan Hua Chen

Ging, Wilhelm®la separa en tres partes, y califica a la primera de

contenido esotérico.
Porultimo senalaremosla filosofia del Zen, abreviatura delja-

ponés Zen-na, palabra que corresponde al sanscrito dhydnay signi-

fica meditacién o contemplacionreligiosa.? Parece que el budismo

6 Para los términos en sAnscrito cf. Arthur Anthony Macdonell, A practical

Sanscrit dictionary, Londres, Oxford University Press, 1958. El significado de

vedanta,si bien es originalmente “‘fin del veda’’, se empleaba, salvo raras excep-

ciones, para la designaci6n de las upanishads, palabra que de suyo denota estar

sentadocerca.

7 Jean Pierre Abel Rémusat, 1788-1832, eminente sindlogo francés.

8 Richard Wilhelm, trad., Dschuang Dsi, Nan Hua Dschen Ging, Diisseldorf,

Diederichs, 1951.

9 La palabrareligion se asocia conla idea delo divino, mas divino, en lo que

se refiere a este trabajo, debe entenderse de acuerdo con su significado arcaico

—dejando deladolas interpretaciones religiosas contemporéneas. Divino apun-

ta hacia algo que trasciende lo propiamente humano. Asienla filosofia vedanta,

los pensadores de la antigua India postulaban los devas como aquellos seres que

habfan trascendidoelnivel de lo humano. Ramacharaka,en Filosofia y religiones de

Ia India (F. ClimentFerrer, trad.), define a los devas como‘‘los seres angélicos que

primeramentefueron hombres, pero que adelantaronenla escala espiritual hasta

el estado semidivino,los seresbrillantes’’. Y aun en plenodesarrollo del cristianis-

mo encontramos,en el siglo Iv de nuestra era, el empleo de divino con referencia

al hombre de superior desarrollo espiritual: véase San Agustin, Contra academi-

cos, cap. XX, Obras de San Agustin de la BAC, Madrid, La Editorial Catdlica, 1947,

Ill, cuya versi6n original dice: “Via ad Christum DivusPlato’’, donde omiten los

traductores en la version espafiola el Divus, anotando: ‘‘Plat6n conduce a Cristo’.
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lleg6 a Chinadesdela India en época muy remota, desarrollandose
a través de muchossiglos hasta que, mas o menosenelsiglo x1v y
partiendo de manuscritos y copias de antiguos textos, se lograron
integrarlos cien ejemplos de lo que hoy conocemos comoel Bi-yan-
lu.Y son extraordinarios ejemplos de un pensar tan profundo que
no sdlo desafia las mentes mas sagaces de los que hoy vivimos, sino
que hacia otro tanto conlas de los pensadores que vivieron en los
siglos posteriores a su redaccién. Mas adelante demostraremoses-
to ampliamente. Lo que si podemosanticiparal respecto es que en
cuanto laconico, esotérico y hasta enigmatico,el Bi-yén-lu deja a la
zagainclusoa obrastan “‘oscuras’’ comola de Heraclito.

Elporqué del retorno alpensamiento esotérico

Enrrtlas voces de alarma respecto del rumbo tomadoporelser
humanose destacanlas de algunosde los mas respetadosfildsofos y
cientificos. Fue un grupo de eminentes cientificos pertenecientes al
Club de Romael que en 1972 emiti6 esta sentencia:‘‘El meollo del
asunto nos6loes si la especie humanasobrevivird, sino aun massi
podrdsobrevivir sin caer en un estadode existencia carente de todo
valor’’.11

Nosparecelicito conjeturar que personajes tan ilustres no lan-
zan semejante advertencia conligereza, y en efecto, la lectura de

su informe divulga de inmediato la amplitud y profundidad de las

investigaciones quele sirvieron de base. Ademés,los autores delin-
forme nos hacen saber quesdlo ‘‘una revolucién copernicana dela
mente’’” podra evitar el desastre porellos vislumbrado. Pero cam-
biar los pardmetros del pensar humanoseria, comola historia lo ha
demostrado, un proceso sumamentelento, quese llevaria a cabo
inicialmente tan solo en algunosindividuos, y esto contra la tenaz
resistencia de los que prefieren moverse en un ambiente de cano-
nes establecidosy tradiciones avaladas,si no porotra cosa, siquiera

Seguin Georges,el latin divus muestra parentesco conel s4nscrito dev-d, cuyo sig-

nificado, segin Macdonell, en A practical Sanskrit dictionary,es: ‘‘heavenly, divine

(alsofig); celestial, deity, god, divinity; (god among men =)priest, Brahman;etc.’’.

1 Wilhelm Gundert,trad., Bi-yan-lu, 2 vols., Munich, Carl Hanser Verlag, 1964-

1967; la traducci6n al alem4n s6lo abarca cincuentade los ejemplos;el traductor

muri6 antes de poder terminar su monumentaltarea.

1 Donella H. Meadowset al, The limits to growth. A reportfor the Club ofRome’s

Project on the predicament ofmankind, Londres, Pan Books, 1974, p. 197.

2 Ibid, p. 146.  
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por el tiempo. Apoyaronla posicién de los del Club de Romalos

firmantes de la Declaraci6n de Venecia, quienes, en su segundo pun-
to, piden un racionalismo nuevo que pueda conducir a una nueva

perspectiva metafisica.%
Para comprenderla radicalidad del problema de una verdadera

metafisica, hemos de recordarlacrisis de esta disciplina filosofica
desde el amanecer del empirismo. Conocida es la actitud de algu-
nos autores modernos —parano llamarlosfildsofos—, quienes ven
la metafisica como una enfermedad mental, si no un delito;* mas

también conocido es lo dicho por Kantal respecto en sus famosos
Progresos:'

Eneste propésito ultimo, hacia el cual esta dirigida toda la metafisica,es facil

descubrir, y se puede a este respecto fundamentar unadefinici6n de la misma:

“Bila es la ciencia que progresa del conocimiento delo sensible hacia el de lo

suprasensible por medio dela raz6n’’.

Sin embargo,lo que es de dificil comprensidn para el mundo
contemporaneo es el caracter estrictamente individual del pensar
metafisico,'* dada la enajenacion delindividuo que Finkielkraut tan
plasticamente nos presenta:

EI ‘‘nosotros’’ incluye constantementeal‘‘yo’’; nadie se escapa de su contor-

no, todo sujeto es un actor, pero haga lo que haga,es la sociedad en que vive

la quele define su papel y, comosi fuera el apuntador,le indica sus entradas

en escena. Bajo la apariencia fascinante de una democratizaci6n dela cultura

y de una transformaci6n en el hombre concreto, las ciencias sociales llevan

a cabo una verdadera transmisi6n de poderes: la calidad de sujeto se trans-

mite del individuo al grupo: es la comunidad la quetiene identidad propia

13 Santiago Genovés, ‘‘El pensamientocientffico hoy (la Declaracion de Vene-

cia)’’, Ciencia y Desarrollo, vol. Xvi, nim. 82 (septiembre-octubre 1988), pp. 5-7.

14 «*Ya nose trata al metafisico como a un delincuente, sino como a un enfermo:

probablementeexiste alguna buena raz6n para que diga las extrafias cosas que

dice’, A. J. Ayer, comp., El positivismo légico, L. Aldama,U.Frisch et al, trads.,

México,FCE, 1986, Introducci6n del compilador,p. 14.

15 Immanuel Kant, Werke, 6 vols., Wiesbaden,Insel-Verlag, 1958, m1,‘‘éCudles

son los progresos reales que la metafisica ha hecho en Alemania desde los tiempos

de Leibniz y Wolff?’’, p. 590 (1a traducci6nes nuestra).

16 Cf. Luis Villoro,‘‘Filosofia para un fin de €poca’’, Nexos (México), mayo de

1993, pp. 43-50, donde Villoro, de manera despectiva,alude a “la razon totaliza-

dora’’ del hombre.   
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y vidainterior, en tanto quelos individuos no son més que intermediarios o
portavoces indispensables de esa personalidad colectiva.17

Con razon, y de maneracasi profética, Husserl nos hace recor-
dar antela pérdida del cogito, ergo sum cartesiano,implicita en lo di-
cho porFinkielkraut, quela filosofia es asunto personal,’ y que lo
que este mismo pensadorllama objetivismo ingenuo se ha ido para
siempre. Decimos de manera profética por considerar que el sub-
jetivismo trascendental husserliano,” sin menoscabo delafilosofia
trascendental kantiana,” apenas esta por conquistarel lugar que le
es propio enlas conciencias humanas.”!

La connotacion de trascendental, desde Kant, como conoci-
miento a priori, no de objetos —o cosas en si—, sino del modo de
nuestro conocimiento deellos,” ha abierto el camino hacia una so-
lucion del milenario problema dela trascendencia o sea, del pos-
tulado de un Ser Absoluto, de Dios. La sustitucién del adjetivo
trascendenteporel de trascendental, palabra noexistente enellatin
clasico, concordeal significado delsufijo -alis como pertenencia o
participacion,® abre de nuevo*Ja dimensién del pensar totalizador
o metafisico que,de porsi, es dominio del individuo en exclusividad.
La trascendencia, entonces, reducida —en sentido husserliano— a

“Ta disoluci6ndela cultura’’ (trad. de Gabriel Favela), Vielta (México), 133-
134 (diciembre de 1987-enero de 1988), pp. 37-45.

18 “Filosofia es un asunto enteramente personal del que esté filosofando. Se

trata de su sapientia universalis, esto es, de su saber que tiende hacia lo universal

—pero de un saber genuinamentecientifico, que puedejustificar de manera abso-

luta desdeel principio y en cada paso desde sus razones absolutamentedidfanas’”’,

Edmund Husserl, Cartesianische Meditationen und Pariser Vortriige / Husserliana, I,

La Haya, Martinus Nijhoff, 1950,p. 4 (la traduccién es nuestra).

19 Ibid., p. 5.

” Critica de la razon pura, B26.

21 Cf. el renacimientoleibniziano: seis congresosinternacionalesdela Gottfried

Wilhelm Leibniz Gesellschaft, Hannover, Alemania, entre 1966 y 1994; véase tam-

bién Husserl, Erste Philosophie (1923/24)/Husserliana, VIII, p. 190: ‘‘Asi conduce

la fenomenologia hacia la monadologia,anticipada por Leibniz en genial apercu’’,

palabras con que Husserl termina su Metafisica 0 Primera Filosofia (la traduccién
es nuestra).

Critica de la razon pura,ibid.

% Raphael Kihnery Friedrich Holzweissig, Ausfithrliche Grammatik derlateini-
schen Sprache, Erster Teil, Darmstadt, wB, 1989, cap. 225.7.

%* Después de la pérdida —hace ya milenios— dela formapristina del dual, y

dejandode lado e] pardmetro que se suele emplear para la evaluaci6n del pensar

presocratico (véase nota 38).
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trascendentalidad es, como dice Kant,* el ‘‘patio de entrada’ a la

verdadera metafisica, la cual no puedesersinoesotérica.

Las filosofias lacénicas y esotéricas de Occidente. Grecia

Ferécides de Syros

Ferécides de Syros, de la épocaprefilos6fica griega, vivid en el siglo
vi a. C. De sus fragmentos citamos dos que contienen una concep-

cidn del tiempo tan desconocida para la Grecia clasica como lo es
para el mundode hoy. He aquiel primero:

@. piv apyas elvan éywv Znvakai XOovinv Kai Kp6vov - Zjva

pév tov aibépa, Xbovinv 6 tiv yHv, Kpovov 5 rv xpovov, 5

pév GiOnp Td TmoLwdv, f 5€ yi Td TacxOV, 6 béxpOVOs ev Gi TH

LVOpEVa.

Ferécides dice quelos principios son Zeus y Ctonia y Kronos: Zeus es el Eter,

Ctoniala Tierra, Kronoses cronos;el Eter lo que es creando,la Tierra lo que

es sufriendo, cronos en que los que son naciendo.*

Nonos ocuparemos de Zeus —el dia o la luz = el éter como

fuego (heracliteo) creador— o de Ctonia —la Tierra = la materia

(aristotélica) pasiva—, sino de Kronos —tiempoprimordial. Para
la filosofia esotérica Kronos era el tiempo que traga su propia proge-
nie,2” es decir sus momentos, compactandose en un perenne ahora,

tal como lo describe tan plasticamente Parménides,* mientras que

cronos hemosde entenderlo como tiempo cominy fluyente.

En apoyo delo anterior, es decir, del tiempo compactado,alu-
dimosa la formapristina del dual en el antiguo griego. Tratase de
lo que los gramaticos impropiamentellaman la primera persona
del dual de la didtesis media de los verbos. Decimos impropiamente
pornoserni primera personani dela diatesis media, sino lo que los
pitagoricos llamabanla diadainfinita,”infinitud que no solo exclu-

ye toda noci6n de un ti, sino a la vez implicala identidad absoluta
de sujeto y objeto como tambiénla de acciény pasion.

25 Progresos, p. 590.

26 H. Diels y W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, Berlin, 1934-1937, A9.

27 Cf. Plotino, Enn., V, 1, 7, Emile Brehier, trad.: ‘‘le dieu trés sage qui reprend

toujours enluiles étres qu’il engendre’’.

28 B8, 5-6: vov gotiv Spod z av,€v, ovvexés ve fel ser] es en el ahora todo,

uno,con-tinuo).

29 Sextus Empiricus, 4 vols., R. G. Bury, trad., Londres, William Heinemann,

1960-1961, III, Adv. Phys., 01, 261.
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La segunda delas citas de Ferécides versa comosigue:

Ph. sed diversa affert elementa: Zjva inquit Kai X06va Kai Kpdvov,ig-

nem ac terram et tempus significans, et esse aethera qui regat, terram quae

regatur, tempus in quo universa pars moderatur.

Pero Ferécides afirma diversos elementos: investiga Zeus, Ctonia y Kronos,

significando fuego, asi comotierra y tiempo,y es el Eter el que gobierna,la

Tierra la que es gobernada,el tiempo en queel todo es determinado como

parte.7°

Ahora,a través de ambas citas, vemoslas dos nociones de tiem-

po: el esotérico que es Kronos, el eterno ahora —al lado de Zeus
y Ctonia—, que es la dimension de nuestro pensar metafisico, y el

tiempo exot€rico, cronos, en que el todo es reducido serparte,
y con ello infinitas partes, lo cual implica el nacimiento delas co-
sas que constituyen la naturaleza tal como la observamos,naturale-

Za que, de suyo, es producto dela accion del fuego creadorsobrela
materia (Tierra) inerte. El tiempo exotérico o cronos, entonces, es
tan slo el pardmetrode nuestro pensar empirico.

Periandro de Corinto

Periandroel corintio dijo: yeAéra 7 0 ray, “‘iPreocipateporel to-
do!’ Heidegger haceresaltar este apotegmaen elepilogo a su se-
minario con Eugen Finksobre Herdclito.*1 Ahorabien,al igual que

para Hegel, para Heidegger el pensamiento del efesio se encuentra
entre lo mas profundodela filosofia presocratica, de modo que la

puesta del enunciado de Periandroal final de la reflexiénfilos6fica
de los dos fenomendlogos adquiere especial significado. Y esto tan-
to mas en cuanto el propio Heideggerlo enlaza con otra sentencia
del sabio corintio, a saber, dvcews natnyopia, frase que Heidegger

traduce: “‘el senalar, el hacer visible de la naturaleza’’.? La pala-

bra categoria, de karé& y &yopetw, por un lado denotabala acusacién
de alguienante los arcontes en la antigua Atenas, pero porel otro
lado expresaba la determinaci6ndel ser y del pensar.» Ahorabien,

»% Diels-Kranz, 7, A9.

31 Martin Heidegger y Eugen Fink, Heraklit. Seminar Wintersemester 1966-1967,

Frankfurt a/M., Vittorio Klostermann, 1970.

2 Jbid., p. 261.

* Franz Passow, HandworterbuchderGriechischen Sprache, reimpr. reprografica
de la Sa. ed. de 1841, Darmstadt, ws, 1983.  
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Diels y Kranz sefalan en el apparatus, anteponiendounasterisco al

apotegma,el cardcter truncado del giiccws katnyopia, ya que estas
palabras: ‘‘el sefialamiento o la determinacion de la naturaleza’’,
dejan abierta la cuestiGn de qué es lo que constituye dicha deter-
minacién. Y ahi nos parece acertada la yuxtaposicién de ambos
apotegmas, efectuada por Heidegger, porque implica que es preci-
samente el preocuparseporel todo lo que determinay hace visible
la naturaleza, pero ya no una naturaleza ajenaal que la piensa, es
decir, la infinita variedad de las ‘‘cosas’’ que la constituyen, sino
aquella identidad de sujeto y objeto que vimosenrelacion conel
dual arriba citado.

Tales de Mileto y sus colaboradores

El cosmos es animado ylleno de dioses, rév Kécpov eupuxov Kai

Sarpovwy 7AApn, es parte del dicho de Tales que nos reporta Didge-

nes Laercio.34 Sin embargo, en una Grecia dominada por un

fanatismo religioso renuente a todo asomo de ideasfilosoficas*

—notan distinta del mundo contempordneo con sus movimientos

fundamentalistas—, este aspecto de la filosofia naciente no pudo

tomararraigo al lado de aquella otra parte, la del agua comoprin-

cipio universal, que habia de dominarlas mentes delosfilsofos

e historiadores posteriores.*° Algo andlogo sucede cuando Anaxi-

mandro,tal comonoslo reporta Aecio, declara dioses los infinitos

cielos que emergendelinfinito,” conteniendocadacielo a su vez, de

acuerdo con Simplicio,;* infinitos mundos, o cuando Anaximenes en

B2 postula un espiritu cdsmico parecido a nuestra alma. Ninguna

© casi ningunareferencia a estos importantes enunciadosse halla

enlas historias dela filosofia. La raz6n de ello muy bien puede en-

contrarse en unatradicién que desde tiempoatras las ha dominado,

como nos dice Heidegger:

La pauta no explicita para interpretary juzgar a los pensadoresarcaicoses la

filosofia de Plat6n y Arist6teles. Ambosrigen comolosfilésofos de los griegos

que dan la medidapara lo anterior y para lo posterior. Este criterio, por la

ol 2h
35 Recuérdense personajes como Anax4goras, Protagoras y Sécrates, desterra-

dos o condenados a muerte.

36 “Nor must we make too muchofthe saying that “all things are full of gods

Cf. John Burnet, Early Greek philosophy, Londres, 1930,p. 50.

37 12, A17: A. &medrivato tobc &erpous odpdivoucFeovs.

AD:

339  
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via de la teologfacristiana, se ha consolidado como conviccién general, no
sacudidahastala actualidad.2?

Entonces aceptar, aunque sea de manerahipotética, la identi-
dad de alma, cosmose individuo,y su relacidn con la idea de ser

dioses, a la vez queinfinitos mundos 0 xécyo1, es de la mayor impor-
tancia para la comprensi6ndela filosofia griega arcaica.

Herdclito de Efeso

“Meindagué a mi mismo”’, versa el fragmento B101 de Herdacli-
to, el cual ha provocado unaintensa controversia entre los erudi-

tos acerca desiel fildsofo efesio en verdad ha desarrollado su obra
en solitario aislamiento o si hemosde ver en la misma la continui-
dad de un movimientoiniciado por Tales y sus sucesores en la Es-
cuela de Mileto. Destacadosinvestigadores niegan toda dependen-
cia, pero otros igualmente destacadosla afirman,‘! mientras que
otros quedan al margen de la cuestidn. Nosotros, empero, opta-
mospor las dos la vez, basandonosen la teoria platénica de la
avapuvnows O reminiscencia,* de acuerdo con la cual los humanos

recordamos, estando enestado extatico o de entusiasmo,lo que se

encuentra oculto en nosotros mismos, siempre y cuando un estimu-
lo adecuadonos lIlegue del mundoexterior. Asilos filésofos mile-
sios habransido la chispa que encendiera el genio heracliteo y nos
legara, comoauténtica creaci6n heraclitea, una delas filosofias mas
trascendentes de Occidente.

Parménides de Elea

“Pues lo mismoes pensary ser’’ suele traducirse el B101 70 yap
até vociv éoriv re Kai eivau del fildsofo eleata. Sin embargo, nues-

*® «Das unausgesprochene Richtmass flr die Deutung und Beurteilung der

frihen Denkerist die Philosophie von Platon und Aristoteles. Beide gelten als

die nach vorwarts und riickwarts massgebenden Philosophen der Griechen. Diese
Anschauung hat sich auf dem Wege tiber die Theologie des Christentums zu ei-

ner allgemeinenundbis heutenicht erschiitterten Uberzeugungverfestigt’’, ‘‘Der

Spruch des Anaximander’’, en Holzwege, Frankfurt a/M., Vittorio Klostermann,
1963, p. 297.

Zeller, Reinhardt, Freeman,Kirk y Pfleidererentre ellos.

41 Burnet, Gomperz, Capelle, Kahny otros.

® Mondolfo, Heidegger y Fink.
® Fedr., 2A9C ss.  
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tras traducciones dificilmente alcanzan la profundidaddelos anti-

guos pensadores griegos.“’ En este texto son las particulas re y kai
las que dan a este fragmento unsignificado de extraordinaria im-

portancia. Su funcion es expresarla ligaz6n intima y mutuamente
necesaria* de dos miembrosde unaoraciOn, o sea, en nuestro caso,

del pensary del ser. Pero no unicamenteesto, sino que ambasaccio-

nes corren paralelas y al mismo tiempo, encontrandose ademas en

unarelacion causal,“ de acuerdo conla cual sucediendo lo uno tam-

biénse lleva a cabolo otro. Nada mas que el orden en que aparecen
los términos de pensary ser otorga la primacia a la primera de estas

palabras, de modo que dandoseel pensar también se dael ser, mas
no viceversa, es decir, no hay ser sin pensar. Sin embargo, habien-
do caido en olvido el profundo sentido del enunciado parmenideo,

tuvieron que pasar dos milenios y medio para que un pensador de
la talla de Heidegger replanteara la cuestion del pensar.“

De avocarnosa las palabrasdel ‘‘padre dela filosofia’’, como lo
llamabaPlaton,el ser no se dasino en el pensary decir, siendoel de-

cir no solo la materializaci6n de aquél, como nos dice Humboldt,

sino a la vez la compactacién del tiempo en el radical ‘‘ahora’’
parmenideo (B8.5) que, de suyo,implica el aqui-y-ahoraarriba co-
mentado.

Anaxdgoras de Clazomenas

Se dird quelas ideas de las homeomeriasy del vod; o de la mente son
las contribuciones mdssobresalientes del que muchosconsideranel
mas importante delos llamadospluralistas griegos. Pero hay un pa-
saje conservado en uno de sus fragmentos que, una vez analizado
debidamente, agregaa aquéllas un elemento enriquecedor que no
puede sino cambiar profundamente nuestra imagen del quefueins-
piradorde un Pericles, de un Euripides y, en cierta manera, de un

44 «Pareci6 que habfa en sus discursos una profundidad poco comin. Temo

que no comprendamossuspalabras, y que no penetremosbien su pensamiento’’,

Plat6n, Teet. 183E-184A.
45 Raphael Kihner y Bernhard Gerth, Ausfihrliche Grammatik der griechischen

Sprache, 2vols., Zweiter Teil, cap. 522. 2.

46 Thi, S22. 3.
41 Was heisst Denken? (Qué se llama pensar? 0 éQué llama a pensar?), Tubin-

ga, Niemeyer, 1954.

48 Wilhelm von Humboldt, Schriften zur Sprachphilosophie, Werke, II, Darm-

stadt, wB, 1988, p. 84.
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Socrates, abriendo de este modo las puertas de Atenasalfilosofar
griego,cuyo centro habia de ser durante un tiempo prolongado. El
pasaje aludido se encuentraal principio de B4 y reza:

ToUTWY b€ OUTWS EXOYTWY Xp) boKEiV EVELVaL TOA TE Kal TAV-
Toia ty maou ois OVYKPLVOMEVOLS KL OTEpuaTa TavTwY
XPNMATWY Kai tbéac TavTaas ExovTa Kai Xporas Kal Noovas Kal
‘QvOpomous TE oupmaynvat.

Perodeestos asf tenientes necesario opinar contener muchasas{ como de mu-
chasclases en todos los que son uniéndoseparasf, y semillas teniendo de todas

cosasideas de todasclases y superficies y sensaciones. Por tanto’?(sc. los que

son uniéndosepara sf) ensamblan parasf hombres...

Hay quiencalifica de obscuroy apenasinteligible el griego em-

pleado por Anaxagoras,‘! fildsofo que incluso mereci6 el sobre-
nombre de vois, debido alo extrafio que les parecié a muchos de
sus contemporaneos un conceptotan abstracto comoelde ‘‘espiri-
tu’’. Otros* llaman su lenguaje agradable y grandioso, aunque al
igual que aquéllos no comprendieronla profundidadde sus pensa-
mientos. Nosotros, en cambio,hallamoseneste texto la clave que
nos permite interpretarlo conformeal pardmetrodel pensar preso-

cratico en general, desbaratando,depaso,la nocidn de su caracter
enigmatico.

Dichaclave es la palabra cvyxpivdpevois, participio en didtesis
media de cvyKpivw. El verbo «pivsignificaba originalmente sepa-

rar,® derivado de keipw, cortar, lo cuallo hizo ser el simbolo lingiiisti-

co masid6neopara la representaci6nde las operaciones mentales.*4

® Cf. Kiihner-Gerth, cap. 519. 2: La particula solitaria xx expresa una natural
consecuencia: “‘porlo tanto’’.

50 Passow: ovupnoyfven aoristo 2 medio de ovpmyvont “fiir sich zusam-

menfiigen’’ (para si ensamblar).

5! Gregory Vlastos,‘‘One world or many in Anaxagoras’’ en R.E. Allen y David

J. Furley, eds., Studies in presocratic philosophy,II, Theeleatics andpluralists, Atlan-

tic Highlands, N. J., Humanities Press, 1975, p. 357: ‘‘Anyone whohasstruggled
with Anaxagoras’ obscure, sometimes barely intelligible, Greek...’’.

52 Didgenes Laercio,0, 6.

53 Passow: ‘“‘scheiden, trennen’’, concordeal sentido del verbo KEeIpo , cortar,

del cual es ampliaci6n (cf. Hofmann, Etymologisches Worterbuch des Griechischen,

Darmstadt, wB, 1966: “Er. von (s)gerschneiden(s. Keipo y’ (ampliacién de
(s)ger-cortar (véase Kelpo ),

* En la Grecia cldsica tenfa las connotacionesdejuzgar, decidir y sentenciar; Kant

empleacritica para caracterizarla funci6n de la razon humanasiempretotalizado-  
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En unionconelprefijo ov, expresa la union de varios objetos en un
punto.*> Ahora,si a esto agregamosel sentido pristino de la diatesis
media, saber,el de llevar a cabo unaaccion “‘parasi’’,%* enton-
ces nos damos cuenta que Anax4gorascoloca el proceso descrito
en B4 ‘‘dentro del sujeto que lo ejecuta para si’. El fragmento
describe la coexistencia de una multiplicidad de mundos 0 kécpo1,
y su supuesto caracter enigmatico se debe la err6nea interpre-
tacién del cvyxpivopevors. Algunas de las traducciones existentes

lo ilustran: (1) ‘‘en todo lo que se une’’;5? (2) ‘‘in the things that

are uniting’’;5® (3) ‘‘in all the grown together’’;° (4) ‘‘que en to-
do lo que se une’’; (5) ‘‘in everything thatis being aggregated;’’*!
(6) ‘‘in all the things that cometogether’ ’;* (7) ‘“‘en toda mezcla de
cosas’’;® (8) ‘‘in all composite products’ ’;* (9) “‘in all those (things)
that are uniting’ ’.®

Ningunade las versiones citadas traduce cvyxpivopevors ade-

cuadamente;lo interpreta Burnet (2), Cornford (6), Garcia Bacca
(7) y Teodorsson (9) comola agrupacion de “‘cosas’’; Cleve (3) y
Freeman(8) como un pasado ya consumado; Kirk (5) como algo
queestd siendo impuesto desdefuera; y solo Diels (1) y Johrens (4)

ra, como desdefiosamentela llama Villoro [‘‘la metafisica, esta enfermedad dela

mente totalizadora’’].

55 Passow: ‘‘die Vereinigung mehrerer Objekte an einem Punkte”’ (la reuni6n

de varios objetos en un punto).

56 Blas Gofi y Atienza, Gramdtica griega, Pamplona, Aramburu, 1964: ‘‘La voz

media indica que un sujeto ejecuta la accidn para si mismo,por su interés, sobre

un objeto que le es propio... desato para mr’.

57 Diels-Kranz,‘‘in allem, wassich vereinigt’’.

58 John Burnet,op. cit., p. 258.

59 Felix N. Cleve, The giants of presocratic Greek philosophy, 2 vols., La Haya,

Nijhoff, 1965,1, p. 185.

6 ©. Johrens,‘‘Die Fragmente des Anaxagoras’’ en Leonardo Tarén,ed., Greek

& Roman philosophy, Nueva York, Garland, 1987, xv, Early Greek thought: Three

studies, p. 31: “in Allem,was sich vereinigt’’.

61 G. S. Kirk,J. E. Raven y M. Schoffield, The presocratic philosophers, 2a. edic.,

Cambridge, Cambridge University Press, 1983, p. 369.

© F M.Cornford,‘‘Anaxagoras’theory of matter’’ en R. E. Alleny DavidJ. Fur-

ley, Studies in presocratic philosophy, Atlantic Highlands, Humanities Press, 1975,

. 294.

: 6 Juan David Garcia Bacca,Lospresocrdticos, México, FCE, 1943-1944,p. 311.

Kathleen Freeman, Ancilla to the pre-socratic philosophers, Oxford, Basil

Blackwell, 1956, p. 83.

6& Sven-Tage Teodorsson, Anaxagoras’ theory ofmatter, Gdteborg, Acta Univer-

sitatis Gothoburgensis, 1982.   
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comoverboreflexivo. Pero ni el verbo reflexivo puede expresarel
proceso medianteel cual un ente se concretiza no unicamente en su

ser interno sino también a la vez en su ser externo, constituyéndose
como “‘la’’ totalidad, que es precisamenteelsignificado expresado
por Anaxagoras en B4.

Quedaotro aspecto por considerar, ya senalado arriba, como
lo es el significado de cortar o separar, implicito en el verbo kpivw:
escoger junto, unir selectivamente, y en general unir, conectar, colec-

cionar, mantener junto.© Pero la accion expresada por este verbo
supone siempre la union de lo que ha sido previamente cortado o
separado. Al preguntarnos qué es aquello cuyo corte o separacion

precedeel escogerjunto o unir selectivamente, la contestacion nosla

ofrece el mismo Anaxagoras, quien dice en B1: ‘“‘Juntas eran todas

las cosas’’, de donderesulta que fueron los mismos ovyKpuv dev o1¢

los que separarono cortaronlas cosas dela unidad primaria de B1,

para luego, de acuerdo con B4,“‘unirlas selectivamente’’, y de esta

manera ensamblar para si hombres. Y son éstos los hombres que
segun Anaxagoras, comodice mas adelante en B4,tienen ciudades,
camposlabrados, sol y luna, etc., o sea, mundos 0 xéopor.. Desde

luego no todos los hombrestienen tales mundos,sino sdlo aquellos

en los cuales (B11) ‘‘también’’ hay vovs 0 espiritu.

Democrito de Abdera

Mi padov76 bev h 76 pndév civen, ‘no masel algo quela nada es’’,

nos dice Democrito en B156; Plutarco*’ agrega que conla palabra

éév el abderita se refiere al cuerpo, mientras que pndév designa lo
vacio. La traduccidn de Diels: ‘‘la nada existe tanto [o tan bien]
como el algo’’,** empero, es una grosera tergiversacion del texto

original, pues no solo invierte la relacion causal implicita en el frag-
mento, sino confunde ademassery existir.

Heidegger también se ocupa del problema dela nada al pre-
guntar: ‘‘Zpor qué es en general el Ente [lo que es siendo] y no
mas bien Nada?’’;® sin embargo dedicaescasas palabras alultimo
deestos términos,y se pierde en otro detantos anilisis del ser que

 «‘Jusammensichten, mit Auswahl verbinden, tiberh. vereinigen, verbinden,

sammeln, zusammenhalten’’.

6 Sév pev dvopaCov zo cwpa, pndev , Diels-Kranz, Il, pp. 174-175.
8 “Das Nichts existiert ebenso sehr wie das Ichts’’.
® Einfilhrung in die Metaphysik, Tubinga, Niemeyer, 1953, p. 1: ‘‘Warum ist

tiberhaupt Seiendes und nicht viehImehr Nichts?’’.
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caracterizan su voluminosa obra.” De maneraquesi bien a Heideg-
ger la retadora pregunta por la Nadale abre nuevos senderosdela
indagaciondel Ser, el atomista de Abdera, en cambio, descubre en

ella el principio dinémico del cosmos mismo. Debemosa Aristte-
les, quien estudio a fondo el pensamiento de los atomistas, datos

precisos que avalanel fragmento B156, arriba citado. Dice eles-

tagirita”! que para Leucipo lo que es —el ente o el Ser— notiene

masrealidad que lo que no es —el no-ente o el No-Ser—, porlo

cual todoslos sdlidos 0 cuerpos se generan a través deel vacio”

o

el

No-Ser. En otras palabras, es la Nadala fuente inagotable de todo

lo que es.

Lasfilosofias laconicas y esotéricas de Oriente

Ex mas antiguo de los Vedas, el Rig, contiene tan solo dos upa-

nishads (ensefanzas secretas), entre las cuales la Kaushitaki-

upanishades la de mayor profundidad filos6fica. En ella se declara

la identidad deindividuoy totalidad cuando éste alcanzala verdad,

entendiéndose por verdad la unidad delo divino y de todo lo que

le es diferente. Dicha verdad comprendeel universo entero, y el

universo enteroJoeres ti.” He aquila sagradafrase tat tvam asi de

Ja filosofia vedanta, con el mensaje parael iniciado de ya no pedir.

Pues asi como alguien que, mendigandopor una aldeasin recibir

nada, se sienta, pensando que no aceptaria nada aunque le llega-

ran a ofrecer,a éste, al igual que a aquel que ya nopide nada,se le

acercardnlos quele dirdn: iPermitenos darte!”4

Enel Samaveda la Chandogya-upanishad amplia la mismaidea,

viendoenella el hallazgo de la mismidad porparte del individuo

que, ademas, hace suyos todos los mundos.” En el Yajurveda es

la Brihadaranyaka-upanishadla que la desenvuelve hacia una cos-

mologia, dondeel individuo, una vez conquistada su mismidady,

70 Uber den Humanismus, Frankfurt a/M., Vittorio Klostermann, 1947, p. 17:

“das Denken der Kehre von ‘Sein und Zeit’ su ‘Zeit und seit’”’ (el pensar de la

vuelta de ‘‘Ser y Tiempo’’ a “‘Tiempoy Ser’’).

71 Met., 985b,7-8; cf. John Burnet, op. cit., cap. 172: “what is is no more real

than whatis not’’.

7 De gen.et cor., 325b, 3-5.

73 Paul Deussen, Sechzig Upanishad’s des Veda, Darmstadt, wB, 1963, p. 27:

‘< dies eine Wort ‘Wahrheit’. Dieses befasst die ganze Welt; und diese Welt bist

du’’. Aqui se sobreentiendea la vez la identidad con el Brahman

y

elAtman.

74 Ibid., p. 29: “‘...erlaube uns,dir zu geben!’’.

75 Tbid., p. 201: ‘‘Der erlangt alle Welten’’.
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con ella, la identidad con el Bréhman, se sabe como el devenir

mismo del universo. Finalmente el Atharvaveda, en su Mandikya-

upanishad,eleva el pensamiento hindu a un nivel especulativo digno
de ser comparadoconla profunda filosofia parmenidea delaanti-
gua Hélade.

E| tantrismotibetano

Esta corriente filos6fica —fundada enla India por Patanjali aproxi-

madamenteenel 150 a.C., e introducida al Tibeten el siglo vim—*
postula la fuerza procreadora comobasedela evoluciénespiritual
de los humanos. Elshakta, principio masculino, comolo positivo (el

ser) y el shakti,” principio femenino,la negatividad (la Nada), en su

coyuntura liberanal individuode la prisién de un mundo miltiple
y desgarrador, abriéndolelos vastos horizontes de su creatividad y
haciéndolesentirse unoconla totalidad.

El taoismo de Lao-tsé

En el capitulo 47 del Taote king su autor sostiene un subjetivismo
trascendental, cuandodice:

1. Withoutgoingoutside his door, one understands(all that takes place) under

the sky; without looking out from his window,one sees the Tao of Heaven.

The farther that one goes out (from himself), the less he knows.

2. Therefore the sages got their knowledge withouttravelling; gave their

(right) namesto things without seeing them; and accomplished their ends,

without any purpose of doing so.78

De hechoeltaoismopostulaconello ideas innatas, que nos re-
cuerdanlasdelafilosofia racionalista de Descartes, si bien aquéllas
implican toda una teoria del conocimiento. Pero hay otro aspec-
to del pensamiento de Lao-tsé —reconocido por James Legge al
compararlo con Confucio, su famoso contempordneo—, quees el
metafisico.” Una pruebade ello la encontramosenlos escritos de

7 Cf. la traduccién del Bardo Thédolen W. Y. Evans-Wentz, The Tibetan Book of

the Dead, Nueva York, Oxford University Press, 1960, p. 213: ‘‘The Bardo Thédol
beingitself a work moreorless Tantric’.

7 Ibid., p. 240, n. 1, nétese la identidad de shakti y sabiduria.

% The texts of Taoism,2 vols., James Legge, trad., Nueva York, Dover, 1962.

” Ibid., Introducci6n, p. 3: ‘‘Confucius and Lao-tse, both great thinkers, the
one more of a moralist, and the other more of a metaphysician’’.  
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Kuang-tsé, el gran seguidor de Lao Tse: “En el principio del prin-
cipio® era el No-Serdel No-Ser,era lo innombrable. De ello emer-
gid lo uno. Este Uno —ensuexistir, pero aun sin forma, que han
de recibir las cosas para poder ser creadas— sellama vida’.

Heaqui la nada —pues el No-Ser del No-Ser es la nada—,*
pero una nada creadoraque,si bien es atin nada, puede ser todo. Y,

en efecto, dice Kuang-tsé quela vida en su nivel mas alto es idéntica

con aquelprincipio de principiosy, comotal, es ‘‘una conlas fuerzas
del cielo y dela tierra’’,® 0 sea, todo.

El Zen

Teniendosusraices en el budismo hindi, de dondefue introducido

por Bodhidharmaa Chinaenelsiglo vi de nuestra era, se desarro-
1I6 en este pais para eventualmenteser llevado al Japon (en 1191),
dondeflorece en la actualidad. Uno delos textos de mayor im-
portancia para el Zen lo constituye el Bi-yan-lu, coleccion de anti-
guos textos, compuestosenel afio 1300 aproximadamente, que son
“ejemplos’’ y ‘‘cantos’’, aumentados con exégesis y comentarios a
través de los siglos. Tiene el Bi-yan-lu cien detales ‘‘ejemplos’’, la
mitad de los cuales han sido traducidos al aleman por uno delos

mas renombradossindlogos modernos.™ Deestos ejemplos hemos
elegido dos que nosparecenserlos mas representativos.

El problema del conocery saberes uno de los temas del primer
“ejemplo’’, que trata del mismo Bodhidharmay rezaasi:

Wu-di pregunt6 al gran maestro Bodhidharma: —éCuiles el sentido supre-

mo dela verdad sagrada? Bodhidharmadijo: —Vastedad abierta— nada de

sagrada. El emperadorsiguié preguntando: —ZQuién es el que se encuen-

tra enfrente de Nosotros? Bodhidharma contest6: —Yo nolo sé. Entonces

Bodhidharmaatraveséelrfo y lleg6 a We.

80 [bid., p. 315: “In the Grand Beginning’.

81 Dschuang Dsi, Nan Hua Dschen Ging, Richard Wilhelm,trad., Dusseldorf,

Diederichs, 1951, p. 88: ‘im Uranfang war das Nicht-Sein des Nicht-Sein, war das

Unnennbare. Daraus erhob sich das Eine —in seinem Dasein, aber noch ohne

Form,das die Dinge bekommenmiissen, um erzeugt werden zu kénnen,— heisst

leben’’.

©Cf. Horst Matthai, Pensary ser, Mexicali, Universidad Nacional Aut6nomade

Baja California, en prensa.

8 Dschuang Dsi, op. cit.: ‘“Wird es eins mit den Kraften des Himmels und der

Erde’.

& Véase nota 10.  
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Antecedeal ‘‘ejemplo’’ una advertencia, y le siguen doce pagi-
nas entre comentarios intermedios, una exégesis del ejemplo, el

‘canto’ y una exégesis del canto, todos estos textos originales, se-

guidos por explicaciones escritas por el traductor, que cubren el
texto de la advertencia, el trasfondo hist6rico de los personajes del

ejemplo, la comprension del ejemplo, de los comentarios, de las
exégesis y del canto. En eltexto original la exégesis del canto ter-
mina con estas palabras: ‘‘4En qué desemboca ahora todo esto?

Sencillamente es asi: permitimosel saberdel anciano hind4,masel
entenderdel anciano hindu no lo permitimos’’.

Acercadelo anteriorel traductor comenta en nota a pie de pagi-
na: ‘‘Sobre el sentido de estas algo obscuras palabras los exégetas

se rompenla cabeza’’, comentario ilustrativo de cuanlejos de la

antigua sabiduria se encuentra el hombre moderno,ignorante de
la profundadiferencia entre saber y conocer.

Una muestra del esoterismo del Zen la encontramos en el
trigésimo quinto ejemplo:

Manjushri pregunt6 a Wu-Dscho: —éDe d6nde vienes ultimamente? Wu-

Dscho contest6: —Del Sur. Manjushri pregunt6: —éCémose mantiene en el

Surla ley del Buda? Wu-Dschocontest6: —Entre los monjes de este ultimo

tiempo sdlo pocos respetanla disciplina de la orden y sus reglas. Manjushri

pregunt6: —iCudntos son pues en vuestra fratria? Wu-Dscho contest6:

—Quiz4 trescientos, quiz4 también quinientos. Wu-Dscho pregunté a Man-

jushri: —4Cémose mantienela ley del Buda aqui? Manjushri dijo: —Aqui

viven juntos profanos y santos, dragones y viboras mezclados en confusa mez-

cla. Wu-Dscho pregunt6: —iCudntos son en Ia fratria? Manjushri contest6:

—Delantesan y san; detras san y san.

EI traductor agrega en nota a pie de pagina queel logo chino
por san denotatres, pudiéndose entonces traducir: ‘“Delante tres y
tres, detrds tres y tres’, aclara, sin embargo, que para la compren-
sién del ejemplo se requiere un conocimiento amplio dela historia
del budiamo hindi(en su versién nortefia, el Mahayana) asi como
de su variante china. Pues de los dos personajes citados el segundo,
Wu-Dscho,planteala disyuntiva de dos individuos del mismo nom-
bre, ambos importantes para la historia del Zen, situandose uno
de ellos entre 820 y 899, mientras que del otro se conoce el ano
749 comola fecha desu inicio en el estado monastico. Y es del
Ultimo de ellos que se reporta su intensa dedicaci6n al estu-  
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dio del Avatamsaka-Sitra, escrito hindi en el cual el Bodhisattva®

Manjushri desempefia un papel predominante, y dondela letra s

(0 la silaba sa) simboliza, a la usanza védica,* sarva (todo) y satya

(verdad). He aquila solucion del enigma encerrado en el ejemplo

citado: el todo y la verdad —su simbolizaci6n por el mismo sonido,

el sa o san implica su identidad— se encuentran delante de noso-

tros como también detrds de nosotros, aquella vastedad abierta del

primer ejemploarribacitado.

Occidente y Oriente, América y Asia:
éunasola filosofia?

Como vimos, Heideggerya habia llamadola atenci6n sobreel pre-

juicio, prevaleciente en la historia de la filosofia, de contemplarla

filosofia presocratica desde la perspectiva de los dos grandes pensa-

dores de la antigua Grecia, Platon y Aristoteles, cuyo criterio, porla

via dela teologiacristiana, se ha consolidado como conviccidn gene-

ral hastala actualidad.®” Conello se hacia ain masdificil el rescate

del pensar humanopristino, tal como se manifestaba en el dual,®

dimensidn perdida desde épocas prehistricas, en la cual armoni-

zaban, € incluso se identificaban, lo uno y lo miltiple, lo subjetivo

y lo objetivo. Decimos‘“‘hacia’’, porque asi interpretamos la filo-

sofia arcaica, tanto occidental comooriental, a saber: intentos de

hacer accesibles a las nuevas generaciones categorias que permitan

construir una cosmovisién digna del que orgullosamente suele lla-

marse Homosapiens, pero quea la vez las capaciten para la accion,

parala cual dichas categorias, una vez creadas en la mente del ser

pensante, constituirian el pardmetro,es decir,la “‘inea constante e

invariable’’® comoreferente.

Tal linea constante e invariable, concorde a lo expuesto en este

trabajo, la constituyen estas caracteristicas del auténtico filosofar,

8 Que estpor alcanzar la completa iluminaci6n. Manjushri fue uno de los

discfpulos del Buday vivid, por tanto, muchossiglos antes de Wu-Dscho.

8 Wilhelm Oncken,Allgemeine Geschichte,45 vols., Berlfn, G. Grote, 1879-1890,

I, 3, S. Lefmann, Geschichte des alten Indiens, p. 580: ‘Wie die Knaben dann

das Alphabet aufsagen,lasst der Bodhisattva bei jedem Buchstabeneinen entspre-

chenden, Ausdruck verlauten, der ihnen eine Heilslehre erdffnet’’ (Cuando los

nifios recitan el alfabeto, el Bodhisattva recita con cada letra un mensaje que le

corresponde, mensaje queles revela una ensefianza de salvaci6n).

87 Véase nota 39.
88 Véase p. 107.
89 Diccionario de la RealAcademia.  
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que es: 1) esotérico; 2) lacénico; 3) enigmatico; 4) solitario;
5) identifica microcosmos y macrocosmos; 6) vive la verdadera
eternidad en el ‘‘ahora’’; 7) no conoce el “‘yo’’, ni el ‘‘td’’, ni el
“nosotros’’; 8) ve toda parte comoel todo; 9) nopide, sdlo da,
pues es dueno de todo; 10) es divino, reconociendo en todo lo
divino; 11) es la sabiduria del mundo;12) es identidad de pensar y
ser; 13) crea infinitos mundos; 14) no distingue entre ser y no-ser;
15) reconocela presencia deinfinitos mundos; 16) se comprende
como el devenir mismo; 17) ve en la sexualidadla potencia del
espiritu; 18) es sabiduria por introspeccién; 19 ve en la nada el
principio creador; 20) es el estudio de la simbologia arcaica.

Para Kantelfilosofar es ‘‘ocupacién para la edad madura’’,®
lo cual implica que el individuo haya alcanzado un nivel mental
que lo aleje del llamado pensar cotidiano. Peroel filosofar, como
un tipo de pensardiferente al del vulgo, histéricamente se ha pre-
sentado comofilosofia esotérica. Y esto no s6lo en la antigiiedad
—n los centros inicidticos—, sino a través de los milenios hasta la
actualidad.*" Ademas, su mismo cardcter esotérico impide el em-
pleo de muchaspalabras 0 conceptosque, por su origen empirico,
se muestran insuficientes como medios de expresi6n para realida-
des que, por encontrarse‘‘masalld de la naturaleza’’, requieren de
una simbologialingiiistica especial. Esta, por adecuarse a las que
llamaremos mésbien‘‘ideas’’ que ‘‘conceptos’’, no requiere de un
despliegue voluminosode signos idiomaticos para la expresién fi-
losofica, delo cualla filosofia no slo adquiereel aspecto lacénico,
sino a la vez el enigmatico, dada su dificil comprensibilidad.

Siendoelfilosofar, segtin Kant, ocupacién de la edad madura,y
pudiendo nicamente madurarci individuo —no existe una madu-
raciOn colectiva—, resulta, entonces, un filosofarsolitario.” Pero,
comosoledad implica unicidad, el resultante desvanecimiento de
nociones comolas de un “‘yo’’, de un ‘‘tt’’ o de un ‘‘nosotros’’ alla-
na el caminohaciala identificacién del individuo conel universoy el
nacimiento dela idea del individuo como un microcosmos. Como

® August Messer,ed., Introduccién a Immanuel Kant,Kritik derreinen Vernunft,

Berlin, Th. Knaur,s.f., p. XIX: “die Philosophie, nur eine ‘Beschaftigungfiir das
Mannesalter’’’.

%! Véase la carta de Hegela Schelling del 16 de abril de 1795: ‘‘Immerwirdfrei-

lich eine esoterische Philosophie bleiben —die Idee Gottes als des absoluten Ichs
wird darunter gehéren’’ (Siempre, sin embargo, quedaré unafilosofia esotérica—
la idea de Dios comola del Yo absoluto perteneceré aella).

® Dellat. solitarius, de solus, Gnico.  
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el individuo surge de la toma de conciencia de ser una representa-
cidn del universo entero,” que incluye a todos los demdsindividuos
—aunqueno haya aun nacido en ellos tal toma de conciencia—, re-

sulta pues, que hace suyos todos los mundos(véase nota 75) y, con
ello, alcanza a ser no sdlo un microcosmos,sino, a la vez, el macro-

cosmos(véase nota 73).
La toma de conciencia, aludida en el parrafo anterior, divulga

al individuola infinitud de su pensar™ y, con ello, la identidad de
pensar y ser. Mas el ser, como decia Parménides (véase nota 28) se
da unicamente en el ‘‘ahora’’, pero en un “‘ahora’’ que trascien-
de toda nocién de un tiempo empirico —constituido éste por pasa-
do, seudopresente y futuro—, mostrandose de esta manera comola

auténtica eternidad.
Para Spengler‘‘el lujo de la maquina es la consecuencia de una

constricci6n mental’’.%’ Maseste filosofo veia todavia la técnica en
funcién de caballos de fuerza, y no pudoasi prever que la técnica
desembocaraenlas supercarreteras informaticas tal comose aveci-

nan enla actualidad. Con ello el hombre como animalde rapina,*
producto de dicha técnica, tendra de competidor al hombre en bis-
queda de sabiduria, quien ve la técnica en funcién de fuerza de

espiritu. Por primera vez en la historia de nuestra especie tendre-
mosacceso —literalmente afthe tip of a finger— al vasto acervo de
las creaciones de incontables generaciones de pensadores. Testigos
estos ultimos de que noes la maquina la que determina la mente,
sino ésta la que creo aquélla. Entonces ideas comoladel ser huma-
no punta de lanza del devenir cosmico,la idea de que este mismo
ser humano, en un momento de cobardia, renunciara a su ser di-

vino (véase nota9), llegandoa ser para si mismo la quintaesencia
de la concupiscencia, del apetito lascivo y, en general, del mal,” la

% Leibniz, Monadologia, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1964, cap. 62.

%4 Hegel, op. cit., Vill, System der Philosophie, Die Logik, cap. 28: ‘Wenn vom

Denken die Rede ist, so muss man das endliche, blos verstandige Denken,

yom unendlichen, verninftigen, unterscheiden’’ (Si se habla del pensar, debe dis-

tinguirse entre el pensarfinito, que es del entendimiento,y el pensarinfinito, que

es de la razon).

95 Oswald Spengler, El hombre y la técnica, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1947,

p- 68.

% Tbid., p. 21.

97 San Agustin, Obras, op. cit., XVI-XVII, de civ. Dei, 14,4: “homo... similis est

diabolo”’ (el hombre...es semejante al diablo); 14,16: ‘‘concupiscencia... apetito

lascivo’’ (traducciones de la BAC).  
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idea de ver enla negatividad, en el no-ser y en la nadalos principios
dindmicosdel acaecer cdsmico,o la de apreciar la sexualidad como

el arcanodela evolucién misma,son rescatables a través del estudio

de la simbologia milenaria, legada a nosotros a través delos escritos
antiguos.

éAcaso no hallamosenlas culturas antiguas,e incluimos aquilas
Ilamadas‘‘primitivas’’, asomos de tal profundidad espiritual, que
nos capacita a ver lo efimero de la nuestra? Y si preguntaramos,
écémo pudo nuestra especie elevarse del nivel animal al humano
en el corto lapso de aproximadamentecuatro millones de anos?,la
contestacién seguramente noserd: ipor medio dela trivializacién
de la cultura!, a la cual vimos gestarse desde hace muchossiglos.

Entonces los que vivimos el amanecer de una verdadera tec-
nologia, una tecnologia ideada no parala destrucci6n sino parala
iluminacion del hombre, unamosnuestros esfuerzos para reanudar
aquella evoluci6n, aportandolosvalores delas culturas conlas cua-
les cada uno de nosotros esta intimamente ligado. Oriente y Po-
niente, América® y Asia, bien podrian establecer las condiciones
de posibilidad para que emerja un nuevo ser humano. Seranlos

individuos y no las sociedades en general,” los que buscar4nel sen-
dero evolutivo perdido;seran los individuos, y no las sociedades en

general, los que seran capaces de pensar, como Leibniz,que cada
unodeellos es

una Especie de Maquina divina, o de Autémata Natural, que sobrepasa infini-

tamente a todos los Autématas artificiales..., que cada porci6n de la materia

puede ser concebida comoun jardin Ileno de plantas; y como un estanquelle-

no de peces. Pero cada ramodela planta, cada miembrodel animal, cada gota

de sus humores es, a su vez un jardin o un estanque semejante. Y que cada

cuerpo viviente tiene una Entelequia dominante quees el Almaenel animal;

pero quelos miembrosde este cuerpo viviente estdn Ilenos de otros vivientes,

plantas, animales, cada unode los cuales tiene a su vez su Entelequia o su

alma dominante.

FueLeibniz el primero que, hace trescientosanos, vio lo fecun-

do de una simbiosis de Occidente y Oriente, pues pensabainvitar

% Hablamos aqui de América Latina;la otra no tiene cultura propia.

® Cuyos miembros, de manera irremediable, pertenecen a los manipuladores,

sean éstos motivados por ideologfas, religiones, intereses politicos, consumistas,

financieros otros.

10 Monadologia, caps. 64, 67 y 70.
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misioneroschinos a Europa.La turbulenta politica europea, em-

pero,frustré sus planes. Hoy en dia, en cambio,las condiciones son

mas favorables, gracias a la facilidad comunicativa. Entonces, en

una época comola nuestra, en la cual se han podido rescatar impor-

tantes ideas de filosofias aut6ctonas americanas,entreellas la de los

antiguos aztecas, donde la nocién de “ugar-instante’’,! aunada a

las aportaciones de los pensadores orientales y occidentales arriba

citados, ofrece un marco dereferencia, en el cual muy bien podria

cristalizarse la ya mencionada simbiosis. De lograr mantenernos

alejadosdelletargofilosdfico y cientifico europeo y americanoan-

glosajon,™ bien podriamosrestaurar el extraordinario dinamismo

de los pensadores arcaicos, pero en una dimension geografica nue-

va: América y Asia, dimensin geogrdfica en quese inspiréel titulo

de Amerasia.

101 Wenceslao Li, ‘Leibniz’ Abhandlung uber die chinesische Philosophie im

Kontext der europdischen China-Rezeption’’ en Leibniz und Europa, VI Interna-

tionaler Leibniz-Kongress, Hannover, Alemania, 1994,p. 438: ‘‘Dies Filhrte dann

u.a. zur Griindung der Akademie der Wissenschaftenin Berlin im Jahre 1700, die

als eine ihrer Hauptaufgaben die Mission in China sah’’ (Esto desembocé enla

fundacién de la Academia de las Ciencias en Berlin en el afio de 1700, que veia

una desusprincipales tareas en la misi6n en China); p. 437: ‘Er iiberlegte, chine-

sische Missionare nach Europaeinzuladen...’’ (él contempld invitar misioneros

chinos a Europa...).

102 Jacques Soustelle, El universo de los aztecas, México,FCE, 1986, pp. 174-175.

103 Hideki Yukawa,‘‘Intuici6ny abstracci6n en el pensamientocientifico’’ en El

humanismo enla filosofia de la ciencia, México, UNAM, 1967,p. 49: “‘cEs inevitable

que una ramadela ciencia se hagairreversiblemente més vieja?’’.  
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©OMOES BIEN SABIDO,la realidad americanatiene su punto de par-
tida en 1492,conla llegada de Colén y de su tripulacién. Esto

fue el evento primeroqueenla historia americanallamamosel des-
cubrimiento.

Ahorabien,el evento fundadordela historia de ese mundo,que
denominamosamericano,noes el asi llamado descubrimiento. En
efecto, es importante comprender queeste acontecimientonoes el
acto fundadorcomotal. Se trata, mas bien, de un suceso que no im-
plica necesariamentela historicidad que tratamos de comprender.
Estoes,la ruptura total con el pasado de ese continente. Mas exac-
tamente, con el hecho de que el mundo preamericano haya dado
lugar a una €pocatotalmentediferente, desdeel punto devista tan-
to de su poblaci6n, comodesu organizaci6nsocial y de sus sistemas
de valores.

Es necesario, porlo tanto, tener en cuenta que en el proceso
temporal de esa realidad hay una ruptura radical entre el mundo
preamericano y el universo americano quelo va a reemplazar. La
conquista va a provocar, comosesabe,el hundimientoy la casi des-
aparicién del mundo preamericano. La eliminacién de esa pobla-
cionoriginaria de Asia va a conllevar,por un lado,la llegada de po-
blaciones europeasy africanas,y porotrolado,la aparicién de una
poblacion mestiza.

: Es esta rupturay la aparicion del orden social que van a con-
dicionar su existencia la que se presenta comoel punto departida
de este mundo que llamamosamericano. En la historicidad de ese
proceso de ruptura se encuentrala conquista. La colonizaciones,al
ael movimiento de formaciényde consolidacién del nuevo
orden.  
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Ahora bien, para comprenderla formacién del mundo america-

no resulta necesario indagar las fuerzas que condicionaronsu exis-

tencia. Sabemos, en efecto, que la conquista precede la formacion
colonial. Lo que no se devela inmediatamente son precisamente
las fuerzas que condicionan esa accidn de destruccién y de cons-

truccion.
Comolo indicamos,noes elacto dela Ilegada de Colénla causa

suficiente de ese proceso. Esto, independientemente del hecho que

el concepto de descubrimiento, aplicado a ese evento, contiene en
si, en parte, la logica del proceso que conocemos.

En efecto, el descubrimiento es el acto de un sujeto que en-
cuentra algo que no tiene duefio: una res vacua, unares derelicta.
Lo cual no era el caso, comose sabe. Los cronistas como los histo-

riadores actuales concuerdanen reconocerque en ese mundohabia

un peso demogrdfico muy importante. Pierre Chaununosdice que
la América hameday China eranlas regiones donde existian, en la
época,los pesos demograficos mds importantes.

Entodo caso, cualesquiera sea la importancia de ese fendme-
no, es evidente que en ese mundohabia poblaciones y que nose
trataba de espacios vacios (res vacua) o abandonados(res derelic-
ta). Claro esta, el concepto de descubrimiento implica también el
no-reconocimiento de esas gentes comosujetos. Lo cual, comosa-
bemos,fue el caso.

Ahorabien, esta negacidn no puede ser mas queel resultado de

una concepci6n,de un sistemade valores. El cual funcion6 efectiva-

mente. Pero constatamos que éste no fue el caso durante el primer

viaje. Colén se muestra en su Diario mas bien admirativo de esa

gente, que nos dice ser muy amable, buena,bella y sincera. Estos

calificativos van a desaparecer después y se emplearan sobre todo

categorias negativas, hasta llegaral juicio segin el cualel mejorin-

dio es el indio muerto...

2.

Nose puede comprenderla acci6n negativa y devastadora que va a

invadir ese mundoy quesevaa instalar comoparte de su sustancia,

si no se tiene en cuentael sistema de legitimaci6n que condicion6 su

existencia. Debe considerarse, en efecto, que en el mundo de lo

humanonohayacci6nsin legitimacién. Es en nombre devalores y

envista de realizarlos que actuamos. Esto es particularmentecierto

cuandose trata de una accion englobante.  
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Por lo tanto, es una accién que se dio comofinalidad el cam-
bio total del orden y de la existencia de todo un mundo. Se tra-
ta, por consiguiente, de comprendercuales ese sistema de valores
que pudocondicionary legitimar ese proceso. Esto es, puesto que
los sistemas de valores no solamente condicionan, sino que tam-
bién legitiman sullegar a ser, el resultado de sus incidencias prac-
ticas.

Las Casases a ese nivel particularmente claro. Nos dice en su

Tratado comprobatorio,! escrito en 1552, que: ‘“Los Reyes de Cas-

tilla y Leon son principes soberanos de todas las Indias por auto-
ridad del Derecho Divino’’.? Ahora bien, nos podemos preguntar,
écémoexplicar ese derecho divino? La respuesta nosla da Las Ca-
sas mismoen untexto anterior de un cuarto desiglo. Se trata de las
“‘Treinta proposiciones’’. Nos dice asi en la proposici6n xvii: ‘“Los
reyes de Castilla y Leon son verdaderosprincipes soberanosy uni-
versales senores... sobre todaslas Indias, por la auctoridad, conce-

sién y donacion de la Santa Sede Apostdlica, y asi por auctoridad
divina’’.3

Esto quiere decir que la donaci6n papal —hecha por Alejandro
VI, en la bula Inter caetera, de 1493— es el fundamento mismodel

derechodivino a la conquista. De ahi que la conquista y la coloni-
zacion tienen como fundamentola legitimidad teoldgica.

Se sabe que Francisco de Vitoria en sus Relaciones sobre los in-
diosy el derechode guerra, de 1538,critica esta legitimacion teoldgi-
ca diciendo que el Papa noes seforcivil de todo el orbe. Por lo
tanto, la autoridad apost6lica no puede dar a los principes cristia-
noslastierras de los otros.

Pierre Chaunu,‘ por su parte, considera que esa donacién de
Alejandro VI —comola que hizo NicolasV, en 1524, al dar Africa
negra a los portugueses— fueel resultado del papel mediador que
el Sumo Pontifice desempenaba entonces entrelos reinos cristia-

1 Bs de notar queel titulo de ese texto es: Tratado comprobatorio del Impe-

rio soberano y principado universal que los Reyes de Castilla y Leon tienen sobre las

Indias.
2 Las Casas, B. A. E., p. 406. N6tese que ese texto fue escrito dos afios después

dela célebre disputa que Las Casas tuvo con Septilveda. Se sabe, ademas, que este

texto fue escrito por demandadel Principe Felipe,el futuro Felipe II.

3 Ibid., p. 253.
4G éte et explotation des des, Paris, PUF, 1969.4 i 
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nos. De tal manera que,para él, esa practica no tiene fundamento
divino, comosostiene Las Casas y tantosotros antes y después de él.

Todo indica que Chaunu, comoVitoria, quiere impedirla impli-
caciOnde la Divinidadcristiana en esos eventos. Esto, independien-
temente del hecho queesta implicacion ha sido y es una evidencia
paralos quelegitimarontales acontecimientos. El jesuita Francis-
co Javier Clavijero nos dice por ejemplo que no podemosdejar“‘de
reconoceren la serie de la conquista, a pesar dela incredulidad,la

manode Dios que iba disponiendo las cosas de aquel imperio a su
ruinay se servia de los mismosdesaciertos de los hombres paralos

altos fines de su Providencia’’.5
Esta tesis, de un actor de la segunda mitad del siglo xvi, fue

sostenida tltimamenteporel pontifice Juan PabloII. En efecto, en
su declaracién con motivo del Quinto Centenario, el actual repre-
sentantedela cdtedra de san Pedrodijo que‘‘la cruz plantada enlas
tierras del Nuevo Mundoestabaalli para iluminar el caminode los
colonizadores’’. Porlo tanto, la aventura americana “‘fue querida

por Dios’’.°

3

Resuta porlo tantoclaro quelalegitimacin teoldgica de la con-

quista y la colonizacién —es decir: de la fundacién y la formacion
del mundo americano— no es una invencién de algunas personali-
dades marginales a esta historia. La bula Inter caetera es, se quiera 0

no, el fundamento deesalegitimidad. Ademas, como se sabe, esta

donaci6nfue corregida porel Tratado de Tordesillas de 1494.7 Es-

to, de la misma maneraquela donacién de Nicolas V fue corregida

por el Tratado de Alcazobas, de 1479.8
Porlo tanto, de lo que no se puede dudares del simple hecho de

esas donaciones. Lo quesi se puedees interrogarse sobreel simple

hecho desabersi esas donaciones fueronel resultado dela arbitra-

riedad papal —deldictatus Papae—, o masbien la consecuencia de

un fundamento doctrinal-religioso. En efecto, los que conocen los

textos sagrados del monoteismo saben que la donaciOnes, en ese

sistema de valores, un paradigmaesencial.

5 Historia antigua de México, México, Porréa, 1982, p. 305.

6 Le Monde,11-12 de octubre de 1992. La traducciOn es nuestra.

7 Quehizo que Brasil entrara bajo el dominio de Portugal.

8 Segiinel cual, las Canarias pertenecian a Espafia y Africa negra a Portugal.  
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En efecto, el Eterno da a Abrahany a sus descendientes? una
tierra que estaba ocupada principalmente por lo cananeosy los
filisteos. Las 6rdenes del Eterno —del Diosde loslevitas, del Dios

de Israel—, son muyprecisas en lo queserefiere a la conquista de
la tierra prometida: ‘‘No dejards nada con vida’. Por lo que se
tefiere a los otros pueblos que estan en el entorno dela tierra pro-
metida, hay que pasara cuchillo a todos los hombres," y guardar a
las mujeres los ninos, con todos los bienes.12

Seguin el Antiguo Testamento es Josué quien va a realizarla
conquista dela tierra prometida." Porlo tanto, es él el primero
queejerce el derecho divinode la conquista. Se sabe ahora que la
conquista de la tierra de los cananeospor los hebreos nose Ilevé a
cabo comose dice en la Tord. El gran historiador francés Gaston
Maspérohabia senalado ya ese hecho, a fines del siglo pasado, en

su Historia antigua de los pueblos del Oriente clasico.
En todo caso, lo menos que se puede decir es que el modelo

biblico fue aplicado,porlos cristianos, con mucha coherencia. No

solamenteel exterminio se opero sin ninguna conciencia de culpa-
bilidad,"4 sino que ademaslos residuos de los vencidos fueron re-
ducidosal estado de la animalidad. Poresto se dice en ellibro de
Chilam Balam de Chumayel: ‘‘Nos cristianizaron, pero nos hacen
pasar de unosa otros como animales’’.*5

Para los conquistadores los colonos, no se olvide, la poblaci6n
preamericanavivia en un lugar que noles pertenecia. Las tierras de
América habian sido dadas por Diosa los hijos de Isabel la Catdli-

° “En posesi6n perpetua’’, Génesis, 17, 8. La donacién ella misma aparece
claramente formulada, por primera vez, en Génesis, 12, 7: ‘‘A tu descendencia he

de daresta tierra’. Luego se repite muchisimasveces.

10 Deuteronomio,20, 16.

11 Deuteronomio,20, 13.

2 Deuteronomio,20,14-15.

© Notese queel libro de Josué contiene comounadesus secciones la conquista
del pais de Canaan.

14 Se dice a propé6sito: ‘‘Destruirds pues todos esos pueblos que Yahveh,tu Dios,

te entrega, sin que tu ojo tenga piedad deellos’’, Deuteronomio, 7, 16. La excep-

cin a la regla es sin duda el testamento de Las Casas. En ese texto se puedeleer:

“Dios ha de derramar sobre Espajia su furore ira, porquetodaella ha comunica-

do y participado poco que muchoenJas sangrientas riquezas robadasy tan usur-

padas y mal habidas,y con tantos estragos e acabamientos de aquellas gentes’’, op.

cis p.

15 Este texto maya es presentadoy traducido por Migue! Le6n-Portilla en su obra
El reverso de la conquista, México, Joaquin Mortiz, 1964, p. 79.
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ca. Ademas, comolo dice Gonzalo Fernandez de Oviedoy Valdez:

“Dioslos tiene por maldita generaci6nporsus vicios e idolatrias’’.1°

Comoen el modelo biblico, los conquistadores tuvieron nece-

sidad de mano de obra. Por eso se crearon las reducciones conlas
Leyes Nuevas. Esto, con el fin de evitar la experiencia de las An-
tillas.7 Ademas, comose sabe, fue este hundimiento demografico
de la poblacidn preamericana el que condicioné la entrada de los
esclavosafricanos en América.

Hasta en esto de la esclavitud hay concordancia con el modelo
biblico. En efecto, el Eterno dice a Moisés que es en “‘las nacio-
nes vecinas’’ que su pueblo debera tomarsus esclavosy sussirvien-

tas. Los cuales les perteneceran en propiedad y los guardaran como
“esclavos a perpetuidad’’.'* Claro esta, dada la escala continental
del evento,los pueblosvecinoseran los africanos. Los cuales, como

ya lo sefalamos, estaban bajo el poder de los portugueses.”

4

Porto tanto, la legitimidad teol6gica en América va llevar no
solamente la destruccién dela casi totalidad de la poblacion pre-
americana,sino también la creacidn de un ordenracial particular-
mente jerarquizado.” En lo queserefiere al costo humano de esa
empresalas cifras, entre indios y negros, son, como sesabe, aluci-

nantes. El sistema de valores que legitim6 y condicion6 ese proceso
ha hecho quehasta nuestros dias atin no se haya considerado ni si-
quiera con el respeto que merece y exige esa hecatombe humana.

La mas importante de lahistoria.
Hasta ahora, sdlo ha habidocelebraciones y festejos. Infinida-

des de veces se han dado gracias por esa hecatombey porla exis-

16 Nicaragua en los cronistas de Indias, Managua,p. 242.
17 Se puedeleer a este propésito lo que sefiala Tzvetan Todorov, La Conquéte

de V’Amérique, Paris, Seuil, 1982, pp. 218 ss. Existe traduccion al espanol, El des-

cubrimiento de América. El encuentro del otro, México, Siglo XX1, 1989.

18 Levitico, 25, 44-46.
19 Montesquieu resumeesta problematica en Elespiritu de las Leyes, XV, dicien-

do: ‘‘Los pueblos de Europa, habiendo exterminado a los de América, tuvieron

que sometera la esclavitud a los de Africa para trabajar todas esas tierras’’. La

traducciGnes nuestra.

20 Enel Chilam Balam, antes mencionado,se puedeleer, a ese propésito: “‘Este

Dios Verdadero que viene delcielo s6lo de pecadosera su ensefanza. Inhumanos

serdn sus soldados, crueles sus mastines bravos’’, op. cit., p. 81.  
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tencia de los 6rdenes raciales que han sido su producto. El ma-
chacamientode indiosy negros no es todavia un hechohist6rico, a
escala continental. Aparece,a la altura de nuestras circunstancias,

la necesidaddeir mas alla delos residuosdelsistema de valores que
condicion6y legitimé la destruccién del mundo preamericanoy la

construccion del orden que lo va a reemplazar.

Hegel decia en su Filosofia de la Historia que el mundo moder-
no entraba necesariamente en una nueva €poca debidoal hecho de
que la producci6n normativa comenzabaa estar condicionada por
los principios de ordenuniversal. En efecto, el desarrollo delas re-
laciones internacionales y de la comunidad universalentre los seres
humanosno puede mas quellevar al condicionamientoracional de
la coexistencia humana.

Se trata, porlo tanto, de rebasar, deir masalla de los fantasmas

de superioridad racial propugnada por el Ego-trascendental de un
pueblo dado. Tengamos en cuenta ese propésito que, por defini-
cin, el Ego-trascendental de un pueblo no puede mas que desear
la superioridad de los suyos.

Enotros términos: que el Eterno desee la superioridad absoluta
de su pueblo,”! es totalmente normal. Esto porqueei espiritu de
un pueblo,a través de su Por-si trascendental, no puede mas que
expresar la voluntad de su voluntad. Lo que es problematico es el
hecho de creer que el Ego-trascendental de un pueblo” es el En-
si ético del mundo.

Decir, porlo tanto, que el Ego-trascendental de un pueblo es el
En-siético del mundo,es un acto de fe.% Sin embargo, considerar

que el En-si ético —la unidad simple delos valores universales—
es la potencia moral absoluta, no puedeser mas queunacto de la

razon.

s)

EL ir més alla delsistema de valores que condicion6y legitim6 los

tiempos negativosde la historicidad americana es, como se puede

21 «*Y el reino y el imperio y la grandeza delos reinos bajolos cielos todos seran

dados al pueblo delossantos del Altisimo’’, Daniel, 7, 27.

2 §s,claro est4, mucho més problematico cuando otro pueblo se apropia del

Ego-trascendental de un pueblo propiamente elegido y reclama para si la supre-

macfa universal.

2 Del orden delo que Tertuliano llamaba credo quia absurdum.
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comprender, unanecesidad de primer orden. La formacin de co-
munidades universales exige la realizacionde valores y de principios
condicionadospor su propia Idgica. De alli la necesidad de pasar a
un condicionamiento de ordenaxiolégico. Porlo tanto, de un siste-
made valores capaz de promovery asegurarla realizacion de una
finalidad ética universal.

Se trata, entonces, de sabercudles esta finalidad y cuales son los

principios que condicionansuexistencia. Pero, antes de comenzara
desarrollar la logica de esos valores, es importante tener en cuenta
quelafinalidad axiolégica dela vida en la sociedad internacionali-
zada no puedeser la supremacia de un pueblo elegidopor su dios
o porel pontifice romano, o porun destino que se dice manifiesto.

Esta finalidad no puede ser mas que, comolo habia ya senalado
Arist6teles, la comunidad deiguales envistas de realizar una vida
lo mejor posible.*

Ahorabien, se trata de saber: écudl es el fundamento de ese

principio de la igualdad? La Declaracién de los derechos del hombre
y del ciudadano,de 1789, en su articulo primero,nosdice que: “Los

hombres nacen y permanecenlibres e iguales en derecho’.

Muchose hadiscutido sobre la formulacionde ese principio. En
todo caso, es importante comprenderque en su presentacion inme-
diata ese articulo se manifiesta comoel producto de la normatividad
positiva. Lo cual hace que, comotal, no tenga una dimension uni-
versal, de ahi que este articulo se complemente conel segundo de

ese mismotexto,el cual habla de los ‘‘derechos naturales e impres-
criptibles del hombre’.

Por esto mismo,la segunda Declaracién de 1793, en su articulo

tercero, es mucho mas coherente. En ese articulo se dice: ““Todos

los hombres son iguales por naturaleza y delante dela ley’’. Por lo
tanto,es la igualdad natural la que fundamentala igualdadjuridica.
Es esto lo que llamamosla teoria de los derechos naturales.*

El hecho es que sostenerquela igualdad natural fundamenta la
igualdad juridica es sustentar una tesis en si misma problematica.
En efecto,la naturaleza no fundamenta la igualdad, sino mas bien

lo contrario. No se puede,por ejemplo, sostener racionalmente que

un joven,en la plenitud de sus fuerzas, sea igual a una persona en

el atardecer de su existencia. Podemos,asi, continuar los ejemplos

al infinito.

24 Politica, Vu, 8, 35.
25 Algunos prefieren emplearel concepto de ideologia.  
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Ademiases de notar, en lo quese refiere al concepto de derechos
naturales, que el derechonoes natural, ni la naturalezaes juridica.*
Poresto, algunossostienen queel principio de la igualdad naturales
unaficcidn te6rica. Se trata, porlo tanto, de un principio filosofico

quelos alemanes Ilaman als ob,es decir, comost.

Claro esta, es totalmente problematico querer construir un or-
den social universal a partir de una ficcién tedrica. La axiologia
racional nos demuestra, precisamente, la necesidad de una funda-

mentaci6n sdlidamente establecida por los principios de la razon
suficiente.

6

Sz trata, porlo tanto, de encontrar un postulado légico suficiente,
capaz dedarraz6nal principio de la igualdad entre los seres huma-
nos. En efecto, para construir un orden susceptible de rechazarla

legitimacidn de los tiempos tenebrosos”’ y condicionar la comuni-
dad ética universal de los seres humanos, no se puedepartir, como

lo hemossenalado, de un concepto problematico, comoelde igual-
dad natural. Puesto que a ese nivel no hay igualdad, sino mas bien
diferencia.

El fundamento material de ese postulado no puedeser otro mas
que la dimensi6n genérica del ser humano.Enefecto, el género es
la esencia, la universalidad, que se manifiesta de una manera inme-

diata en todas sus determinaciones. Tanto ensus particularidades

como en sus singularidades. Esto hace que un ser humano nosea
mas humano que otro cualquiera. Lo mismose puede afirmar en
lo quese refiere a las comunidadesparticulares. Es decir, el hecho
de que una comunidad dada no es mas humana quecualquierotra.

Enlo queserefiere a las singularidades, sabemos quetodoser
es en primer lugarel receptaculo de su universalidad. En efecto,
un perro dado es ante todo la manifestacion del ser perruno. Esto
de la misma manera quetodo hombrees ante todo un ser humano.
Montaigne, en sus Ensayos, habia sefaladoya, a ese proposito,el
simple hecho que todo hombre lleva en si mismola forma entera
de la condicién humana. Porsu parte, Montesquieu dijo, en Mis
pensamientos,‘‘yo soy un hombreantes deser francés’’.

En todocaso, desde un puntode vista Idgico decimos que toda

singularidades, ante todo, una manifestacién de su propia universa-
lidad. La particularidad es sin embargo algo secundario: accidental.

2% Comoya lo sefial6 Hume.

2 De los tiemposdela opresiOny de la criminalidad salida de madre.
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Por eso decimos que Sécrates es, ante todo, un ser humanoy acci-
dentalmente griego, porque pudo habersido cretense o fenicio. Es
precisamente por esta razon quela particularidad* da la segunda
naturaleza.

Por consiguiente, este ser humano llamado John Smith pue-
de ser inglés, estadounidense, canadiense, australiano, o de tantas

otras nacionalidades; su ser necesario es el de ser hombre ynoel
de ser de una de estas nacionalidades. Sin embargo,el ser particu-
lat de ese sujeto —su origen nacional— informalas manifestaciones

secundariasde esa persona,las cuales son el producto desu cultura,
de su sistema de valores, de sus costumbres y de su manera deser.

Enotros términos,la universalidad da el ser (humano), en tanto
quela particularidad (el origen nacional) da su manera deser. Por
lo tanto, la igualdad que tratamos de fundamentarse sittia a nivel

del ser y no de la maneradeser.
Dichoesto, es de tener en cuenta que, para una cierta forma de

conciencia,la igualdad de la que hablamosencuentra su fundamen-
to enla idea,o la creencia, segunla cual todos somoshijos de Dios.
El problema quepresentaestatesis es, claro esta, el hecho de saber

lo que se entiende por Dios.
Para unos, comose sabe, Dios es el Eterno de la Tord. Para

otros, Dios es el Dios Trino, decretado porel concilio de Nicea,

en 325. Y, para otros en fin, si nos quedamos conlasreligiones

llamadas monoteistas,”? Dios es Ald, el Dios de los musulmanes.

Ahorabien, como es sabido, el Eterno es considerado como la

manifestacién masauténtica de la deidad llamada monoteista. Por

lo tanto, comoel Dios de todos. Sin embargo, esta forma de con-

ciencia olvida el hecho que en la Tord se dice que el Eternoes el

DiosdeIsrael. Moisés dice, mas precisamente, a su pueblo:‘‘Hijos

sois de Yahveh, vuestro Dios’’.*°

7

Lavida misma nos muestra unacosa simple: que no hay existencia

sin coexistencia. El ser humano,decia Aristételes, no es un animal

destinado

a

vivir en la soledad. Este ser, nos dice el mismofildsofo,

es un animalsocial destinadoa vivir dentro de un ordenpolitico.

28 La nacionalidad, decimos desde un puntodevista juridico.

29 Dejamosdeladola reflexi6n filosdfica sobre la idea del Absoluto ético. Es

sefialar, en todo caso, que para Aristételes Dios no puede ser més que una dimen-

si6n puramentetedrica.
30 Deuteronomio, 14,1.
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Ahorabien,para nosotrosel ordenpolitico no es ya una poten-
cia, sino mas bien un acto. En potencia somo seres cosmopolitas.
Esto es, que para nosotros la coexistencia nose limita al vivir en
comin en el seno de una comunidad dada. El horizonte de nues-
tro pensamiento noes ya la comunidadparticular, sino mas bienla

comunidad universal.
Enotrostérminos,la fraternidad de los seres humanosno puede

ni debelimitarse a la comunidad particular,3! sino que debe tener
como horizonte Ja comunidad universal.*2 Por esto mismo, cuando

hablamosdealteridad es evidente que no nosreferimosal otro de

la mismaraza, ni de la mismacreencia, o de la misma cultura. Nos

referimos, masbien,a la alteridad comotal.

La axiologia racional nos demuestra, precisamente, que enla re-
lacidn conla alteridadlajusticia es lo igual, en tanto quela injusticia
es lo inicuo;lo injusto, lo malvado,lo perverso.* La manifestacion

maximadela injusticia se llama la destrucciénfisica y humana de
la diferencia. Porlo tanto,los sistemas de valores que propugnanla
destrucci6n de la diferencia en nombredetal o cualinstancia legi-

timante —comoun Dios o una creencia—, no pueden ser mas que

sistemas perversos.

8

Es importante comprender, a ese propésito, que todo sistema de
valores existe en vistas de justificar la accion por él condicionada.
Que en tltima instancia, todo puedeser justificable. Pero no hay
que olvidar que, a su vez, todosistema de valores tiene quejustifi-
carse anteel tribunal supremo dela norma superior:anteel tribunal
de la raz6n axioldgica.

Dicho esto, una vez comprendida la necesidad de la justicia,
de la bondad dela equidadentre los seres humanos,resulta evi-
denteel desarrollo dela categoria de la igualdad. La universalidad
de relaciones s6lo puedebasarse sobrelos principios de la justicia
y de laygualdad proporcional.

31 Que es justamente el sentido de la fraternidad expresada en la Tord:
“Vuestros hermanos,los israelitas’’, I, Reyes, 12, 24.

32 Confucio decfa a ese prop6sito: ‘Entre los cuatro mares todos los hombres

son hermanos’’, Charlas, XII, 5.

% Por consiguiente,la justicia consiste en la bondad mutua ynoen Ialey del mas

fuerte.
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La légica de la igualdad4 entre los seres humanosencuentra su
fundamentoen la “‘isotimia’’, en el reconocimiento dela igualdad
en dignidad de los seres humanos. Ademas,la dimensionuniversa-

lizante del ser humanonosolamentele permite esta manifestacidn

isotimica,sino tambiénla posibilidad de accedera la raz6n misma, 0

sea la capacidad de aprehenderla ldgica delos valores universales.

Esto es, de intuirlos y de comprenderlos.
Es precisamente esta capacidad racional la que permite al ser

humanohacerla diferencia entrelo justo y lo injusto. Por consi-
guiente, de comprender, comolo sefalo Aristoteles, quela justicia
requiere quelo igualsea tratado enigualy lo desigualen desigual.

De ahi quela “‘isotimia’’ lleve a la ‘‘isonomia’’ y a la “‘iso-
cracia’’. Porlo tanto, a la creacion de una comunidaddeiguales.
Masprecisamente,a la construcci6n de un orden capaz de asegurar
y promoverla igualdad deposibilidades entre los miembrosde la
comunidadsocial.

La experiencia histérica nos muestra que el orden social es el
producto de la convencién. Ademas sabemos, comolo senalo Li-
cofrén, quela finalidad racional de la convencion es la de garan-
tizar los derechos reciprocos. Por lo tanto, esta practica tiene que
estar condicionada por la razén. Mas precisamente, por la razon
axioldgica.

Por esto, decimos que la raz6n tedrica debe estar condiciona-
da porla razon axioldgica. Y es solamente entonces que la razon
tedrica podré condicionar plenamentela razonpractica.

La luchaporla justicia concreta en el mundo no puedereali-

zarse plenamente masque cuandola practica social, la accion pro-
ductora deinstituciones, es capaz de plasmarlos principios éticos
universales. Ese proceso noimplica, como lo crey6 Marx, la nega-

cin del derecho,de la economiay dela politica. Se trata mas bien
de realizar plenamentelas posibilidades contenidas en esos domi-

nios del sabery de la prdctica. En realidad, estos camposdel saber

racional sonlos medios queexisten en vistasdela realizacin de ese

fin ético. El cual implica la creacién de una comunidadsocial capaz

de asegurarla realizacion plena y entera de la capacidad de todos

sus miembros.
Claro est, esta perspectiva es valida y necesaria paralos paises

latinoamericanos, comoparael resto del mundo. Sélo queenelca-

34 Este principio,de la igualdad en la universalidad de los seres humanos,es sin

dudael uno divino del cual hablaba Herdclito. Seguin él, en efecto: ‘“Todas las

leyes humanas se nutren del uno divino. Este uno es el logos’’.   
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so de América Latina, la razon axiologica no solamente debe tener
una funci6n ordenadora, sino también una funcidn regeneradora.

Esto porquesetrata dealiviar la infinidad de heridas dejadas por
los tiempos negativos. Porlos tiempos de la miseria, de la crimina-
lidad y de la abyeccion absoluta.

 

 

 

CUENCA DELPACIFICO:
ENFOQUESPARA EL ESCENARIO IDEAL

DE UN MERCADO EMERGENTE

Por Joaquin SANCHEZ MACGREGOR
CCYDEL, UNAM

ES SABIDO QUESE TRATA DEL Mediterraneo y del mercado emer-

1 « gente mayores enlahistoria de la humanidad,no sdlo porla po-

blacién de los paises que figuran en suslitorales americanos,asiati-

cos, de Oceania,etc. (2 500 millones), sino por 40% del comercio y

la mitad de la produccién econdmica (PIB) mundial.
Cuenta, ademas, con algunos de los colosos y grandes poten-

cias del planeta: Estados Unidos, Japon, China, y la pujanza delas

economias emergentes modélicas en el mundo contemporaneo.

.2. Un proyecto tan ambicioso comoel de la Cuenca delPacifi-

co es pues mas, mucho més quela APEC y otras agrupaciones por

el estilo que pudieran ir surgiendo, a medida quese concrete y se

vaya legislando en todo lo que conciernea la “‘Cuenca’’ (asi se le

llamaréal proyecto, en adelante).
3. No extrafard, entonces, que en esta perspectiva latinoamer-

cana de la Cuencase acuda, ante todo,a la historia en el proceso

de busqueda de los fundamentos de sus escenarios ideales, en los

términosde la prospectivay la teoria de sistemas.

3.1 Se imponenaquialgunasprecisiones, en aras dela claridad.

La primera es queal elegir conscientemente el perspectivismo de

Nuestra América se le hace honora unarica tradicionfilos6fica cu-

ya culminaci6n se siente en Leopoldo Zea, pero también en escue-

las recientes de pensamiento, comolafilosofia intercultural cuyo

representante latinoamericano es Raul Fornet-Betancoutt.

3.2 /Habré otro camino mejor para adelantar, de acuerdo con

nuestra perspectiva, que el que nosrevela la busquedade la propia

identidad? En este contexto, hay una ambigiiedad perfectamente

legitima: en el caminose nosvarevelandola identidad propia y és-

ta, en su develacidn progresiva, va abriéndonosel camino. Recuér-
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dense los versos de Machadodivulgados por una conocida canci6n:
Caminante no hay camino, / se hace camino al andar.

3.3 éY si la gran tradicion filosdfica del Occidente y del Orien-
te (encuentro de ambos)se juntara, en sus mejores momentoséti-

cos, con lo que hay de historia ejemplar en el legado delas cultu-
ras aborigenes del pasadoy del presente? Al desplegarse este pa-
norama,ése dardplenasatisfaccion a la problematicidad maydscu-
la que conlleva la Cuenca? Tratandose de problemasreferentes a
conflictos sociales, éhabra algunos que superen los de la realiza-
cidn humanao luchaporla identidad? La Cuenca, como proyecto
por antonomasia de un mercado emergente descomunal, no puede
mantenerse ajena a estos planteamientos, so pena de extraviarel
camino.

El asunto noes facil. éNo es extraviarlo, precisamente, lo que

han hecholos regimenes capitalistas (sin excluir a los mal llamados

socialistas), a partir de la modernidad inauguradaporel descubri-
miento de América? Son impresionantes las sinrazones acumuladas
por la ratio modernaen sus multiples manifestaciones, desde la ma-

quiavélica razon de Estado hastalas injurias sin cuento cometidas
contra el habitat humano,o sea, contra nosotros mismos.

4. Aqui es donde cabe hacer memoria de los propdsitos que han
nutridolosfilosofemas prototipicos, esto sdlo en teoria, por desgra-
cia, y los delas culturas aborigenes que hansidolosnutrientes de su
mododeser radicalmente distinto del que han usufructuadoy usur-
pado los regimenes capitalistas, cuya “‘civilizaci6n’’ no puedeserla
nica. Asi es como habrd de ponderarse una especie de dialéctica
de propésitos y despropésitos.

5. Se aludié los criterios de la realizacidn humana lucha por
la identidad. Si se emplean de un modo adecuado,podranservir en
el acotamiento de dos campos antagonicos: de un lado,el de los ex-
traviosy el errar sin cuentoporolvido del Ser (Heidegger), la praxis
de las ‘‘razones’’ injuriosas, repetidas con exageracidn, inhumanas

y contra Natura, despropdsitos manifiestos bajo todas las formas,
incluyendola de los filosofemas; del otro lado, el campo donde es

posible detectar esos avances individuales y grupales, unica mani-
festaci6n posible del progreso humano, sobre todo en tiempos de

penuria, comolos actuales. Fildsofos importantes de épocasdistan-
tes, hasta llegar al Sartre postumo de los Carnets, se han enfrentado

asialdificil t6pico del progreso histdrico-moraly de las costumbres.
6. Parecen reafirmarnosental criterio, libros ecologistas pode-

rosos como Indigenousvision. Peoples ofIndia: attitudes to the envi-
ronment (New Delhi, India International Centre, 1992), en el cual  
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se defienden exitosamente ideales e ideas de este corte, por parte
de autoridades en la materia, como Maurice F. Strong:

Fundamentalto sustainable developmentis the conceptof inter-generational

equity. Indigenoussocieties have a strong sense ofthe fleeting and transient

nature of a humanlife-time on the evolutionary and geologicalscale (asf fue

también en las culturas aborigenes antiguas; recuérdense las prehispdnicas,

por ejemplo,JsM). Inter-generational equity is a mainstay of indigenous cul-

ture. Another saying capturesthis: ‘‘We did notinherit this land from our

ancestors, we borrowed it from ourchildren’’. In 1987, the World Commis-

sion on Environment and Development,in its landmark report ‘‘Our Com-

mon Future’’ defined sustainable developmentvery muchin these terms —as

meeting the needs ofthis generation, without compromisingthe ability of fu-

ture generations to meettheir own needs.

6.1 Ahora toca explicar lo anterior en funcidn de los criterios
postulados, sin los cuales no convendria asumir esta filosofia de la
historia elemental que aqui se expone,estoes,la perspectivalatino-
americana de la Cuenca.

7. En esta perspectiva, al combinarla sistémicade los escenarios
ideales con la normatividad axiologica que tanto aterraa los cientifi-
cossociales defiliacion positivista, estard trazandose el camino para
conjuntarsatisfactoriamente exigencias facticas imperiosase idea-
lidades de la conducta quefincarian el desarrollo econdmico-social
en planes maestrosde realizaci6n humana enla plenitud delacali-

dad de la vida.

7.1 Con lo cual se tendria, necesariamente, una revaloracion

hist6rica de aquellos elementosculturales dela vida latinoamerica-
na que,a partir de la Colonia,se hanvisto arrojadosa la trastienda
de la historia 0, en el mejordelos casos, a los museos de curiosida-

des turisticas. :
Se trata, comoya se habrd adivinado,delas culturas aborigenes

redimensionadasen las indianidades de que hablan Darcy Ribeiro
y Fernando Mires,entreotros.

A fin de redimensionarlas adecuadamente, convieneprecisar:
7.1.1 Que se operaen la interseccién de un pasado esplendo-

roso, propio dela historia ejemplar, un estado presente sumamente
conflictivo (sobre todoparaesas culturas, segun lo demuestrala re-
belién chiapanecadel EZLN)y un porvenir nada halagiieno,si acaso
se mantuvierala situaci6n actual.

7.1.2 Quesi la luchaporla identidad es también, 0 la vez,

la lucha porla realizaci6n personaly colectiva de acuerdo conpro-  
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puestas que se manifestarian en los proyectos nacionales, regionales
(como la Cuenca) y hasta globalistas 0 planetarios, se comprende
entonces que haya tanto que aprenderdel respetoal medio natural
caracteristico, en lo general, de las culturas aborigenes, como bien

se comprueba conla noticia que hicieran circular las agencias de
informacion, en 1993, acerca de la notable armonia con el medio
natural, lograda porla etnia bishnoi, de doce mil miembros, que

vive al norte de Nueva Delhi, en una zona arida de India: Lohawat.

8. Estamos, sin duda alguna, ante un mensaje oportuno de las
indianidades que rebasalos intereses locales para insertarse en el
orden de esa normatividad perentoria 0 historia ejemplar, destinada
a ponerseen prdactica,si se aspira a la salvacion delas areasdelpla-
neta donde continua la depredacion del medioy, lo quees peor, las
condiciones infrahumanasdeexistencia, debidas a la explotacion y
la pobreza extrema de los condenadosde la Tierra, enlos tres con-
tinentes del antiguo Tercer Mundo: Latinoamérica, Asia, Africa.

9. Si la ahimsa,la no-violencia es la fuente ideoldgica donde
acude la comunidadbishnoi para sentar un ejemplo de relacién hu-
mana armoniosa con el medio y, claro, con el propio hombre, épor
quénoincorporarla de un modosustanciala las luchas por la supe-
raci6n personal, que debieran convertirse en el objetivo del proyec-
to Cuenca, mercado emergentesin igualen la historia del mundo;
incorporarla, deciamos, que no en baldehainspiradoal Cristo, al
jainismo,al budismo, a Tolstoi, al Mahatma Gandhi en sus €xitos

politicos? De tal suerte, al darse en el fragorde la batalla contem-
pordnea un hilito de espiritualidad, convocandolas fuerzas de la
identidad y la reafirmacion colectivas e individuales, éno se rom-
periael circulo vicioso en que se mueven modernidades y posmoder-
nidades abriéndose, en cambio, un circulo virtuoso solo al alcance,

hasta ahora, de un pufadodeprivilegiados?
10. Aqui reaparece lo que deberia ser el tema de nuestro tiem-

po: la pobreza extrema o miseria intimamente vinculada,enla his-
toria del colonialismo moderno,a la poblaci6n indigena del mundo
que sobrepasalostrescientos millones de personas.

10.1 Son como unaserie de circulos concéntricosloscirculosvi-
ciosos de la miseria y la economia politica del doble colonialismo
(que diria Pablo Gonzalez Casanova), el interno y el externo, aquel
circulo insertado enel de la economia politica, cuya acepci6n ins-
titucional, objetiva, es la adecuada,en este caso, y no la acepcion

subjetiva o de rama delsaber.
10.1.1 En el marco de estos escenarios ideales, éno se tendrian

porfin los instrumentos necesarios para controlarla explosion de la
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pobrezaenel antiguo Tercer Mundo? Controlarsignifica aqui im-

ponerle limites razonables,o sea, los que se dan enlos paises avan-
zados como Suecia:el rico gana cuatro veces mas que el pobre, 4

a 1, no 38 a 1, como en México,segiinselee enellibro reciente

éQué hacemosconlospobres?, de Julieta Campos,destinado a con-

vertirse en obra de consulta obligada.
10.1.2 El] mundoesta curado de las demagogias populistas que

proclamabanelfin de la pobreza eliminandohastaelultimo de los
ricos, por métodos violentos. Los regimenes econdmico-sociales
que handesfilado porla historia han sido incapaces de plantear y
resolver el problema, de un modo adecuado, en escala universal.

Lo cual no quiere decir que en escala particular no se den ejemplos
validos, comoes el caso de las democracias escandinavas y otras.

Nose pretenden pues soluciones radicales, perosi efectivas.
11. Si se quiere estar a la altura de los tiempos, el corpus prin-

cipal de la legislaci6n futura del Proyecto Cuenca debera incluir
esta problematica con enfoques cientificos, multidisciplinarios. Lo
cual representaria el términoy la superaciondela fallida economia
politica de los colonialismos modernos quese reconciliaria, al fin,
con las nobles tradiciones jusnaturalistas del espiritu y la moral, ene-

migos jurados suyos desde la entronizacion del maquiavelismo o
instrumentalidad de la razon moderna,tanirracional, por lo demas.

 



 

 

EL PACIFICO EN LA UTOPIA
DEL NUEVO MUNDO

Por Fernando AInsA

UNESCO

A Juan Gil, que meinvit6 a descubrir el Pacifico

LiUNICA CERTIDUMBREquetiene Cristobal Colénenel viaje que
emprendedesdeel puerto de Palos en 1492 es la meta que bus-

ca:las tierras legendarias de Catay y Cipangosituadas enel extremo
oriental del continenteasiatico, a las que pretendellegar navegan-
do en la direccidn del sol poniente. Tanta es su fe en el destino
final de su empresa queel hecho de que un Nuevo Mundoseinter-
pongaenel trayecto le impide percibir la verdadera dimension del
“encuentro’’ que harealizado. Colon apenas ‘‘ve’’ la tierra ameri-
cana quepisa el 12 de octubre de 1492,tan cegado esta por la meta
“asiatista’’ de su empresa: accederporel oeste a una parte del glo-
bo ya explorada desdeeleste por via terrestre y maritima. Porello,
dejandoatras la realidad que va descubriendo, Coldn se proyecta
ansiosamente en un desconocido ‘‘adelante’’. Lo tinico que busca
es el ‘“‘pasaje’’, la manera de contornear el inesperado ‘‘obstacu-
lo’’ con que ha “‘tropezado’’,' el modo de llegar al unico fin que
le importa: las fascinantes tierras del lejano oriente descritas por
Marco Polo. Su diario deviaje,las cartas y ‘‘relaciones’’ que escri-
be no hacensinoreflejar esa decepci6ne insistir en que su meta es
la riqueza que lo espera en Cipango?y enlas tierras del Gran Kan
situadas ‘‘en el extremodeoriente, en el fin de Catayo’’.

1 Leopoldo Zea habla metaférica, pero graficamente, del ‘‘gigantesco tro-

pez6n’’ quesignific6 el encuentro de América enel designio de Col6n,‘‘¢Qué ha-

cer con quinientos afios?’’, Cuadernos Americanos, 11 (1988), p. 127.

2 Cipangu proviene del chino ‘‘Je-Pén-Kuo’’ que quiere decir ‘‘tierra del sol

naciente’’ o “‘pais del sol naciente’’ recuerda Jorge Klor de Alva en ‘‘Imagen del

Jap6nen los primeros misioneros’’, Cuadernos Americanos, 36 (1992), pp. 31-45.
En esa oportunidad afirmé que Cipango, apenas descubierta América, se trans-

forma en un modelo para el Oeste y en simbolo de prosperidad. ‘‘Los futuros  
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En esas tierras de confin se confunden no sdlo las imagenes
de opulencia recogidas porel veneciano en el Libro de las Maravi-

Has sino tambiénse localizan Ofir y Tarsis, las ciudades legendarias

descritas en la Biblia y de donde provendrian los ‘‘reyes magos’’

Gaspar, Melchory Baltasar que adoraron a Cristo en el portal de

Belén. En esa mismadireccion del oriente se encuentranlas busca-
das minas del rey Salomony se puede volver a Espana atravesando
la India, Etiopia y Jerusalén. Pero, por sobre todas las cosas, esas
tierras lejanas sonlas de la codiciada Especieria y la fina seda, cuyas
rutasterrestres se habian interrumpido en 1453 con la conquista de
Constantinopla por los turcos. Colén, desde América, sigue pro-
yectandose en el oriente de los reinos y los seres extraordinarios
que habian desencadenado ‘“‘la fiebre de la imago’’ de que habla
José Lezama Lima,esa ‘‘fiebre que recorrid la Europa prerrena-

centista, la imaginacidn de Kublai Kan, desatadaporlos viajes de
Marco Polo’’.3

La busqueda del estrecho pasaje hacia las Indias

Sw embargo,lo asombroso no es que Colén haya muerto con la
insatisfacci6n de no haber llegado a su objetivo, aunque sospeche
a partir de 1498 que esta frente a un nuevo mundo,sino que sus
descendientes y sucesores en la empresa de la conquista sigan bus-
cando la misma meta asiatica, pese a la certeza de que América
es ‘‘la cuarta regién del mundo’’, objeto de tantas especulaciones
desde la Antigiiedad. Si Hernando Coldn,consciente del descubri-
miento desu padre, sigue situando el mitico reino de Tarsis en el
fin de Catay, lo que mas sorprende es que Hernan Cortés proyec-

te, apenas un afio después de la conquista de México-Tenochtitlan
en 1522, establecerla ruta del Mar del Sur, para proseguirel viaje
inconcluso de Coldén.

detractores y las frecuentes acusaciones de ‘adici6n’ a la sodomia, de extendida

idolatria, de irréflexiva crueldad de que fue objeto Cipango, nunca pudieronsacu-

dir los cimientos de aquellas primeras impresiones,ni siquiera cuandola sangre de

los mértires comenzé a derramarse en 1597’.

3 José Lezama Lima sefiala con poética agudeza que: “Después quela ima-

gen sirvid de compulsi6n a las mas frenéticas 0 cuidadas expedicionesporla terra

incognita, por la incunndbula, tenfa que remansarse. Tanto Colén como Marco

Polo sufrieron prisién después de sus descubrimientos y aventuras, comosi fue-

ra necesario un sosiego impuesto después de la fiebre de la imago’’, La expresion

americana,Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1969, p. 27.  
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La vastedady riqueza del imperio azteca nodistrae al perspicaz
estratega que es Cortés, sino que parece darle secretas razones pa-
ra proseguir en ese empeno. Reconocimiento del golfo de México,
exploraci6ndela baja California, cartas de relaciondirigidasal rey,
construcci6n de navios enla costa del Pacifico para adentrarse en

el area, todo hace de Cortés uno delos precursores de la nocién
de globalidad que estaban forjando sin saberlo navegantes y con-
quistadores. éNoescribe acaso al rey de Espana que “‘estaba muy
ufano’’ porque en el descubrir le hace a su majestad ‘‘muy gran-
de y senalado servicio’, ya que ‘‘por esas partes del Mardel Sur,
se habia de descubrir y hallar muchasislas ricas de oro y perlas y
piedras preciosas y especieria y se habia de descubrir y hallar otros
muchossecretos y cosas admirables’’?4

Deahi la comprensible alegria que habia tenido Vasco Nunez
de Balboa en 1513 cuando,tras la penosa exploracion dela selva
del istmo de la llamada‘‘Castilla de Oro’’ (lo que es hoyla provin-
cia de Veragua en Panama), descubri6 el‘‘Mar del Sur’’, ese vasto
océano quese bautizaria con solemnidad Pacifico. Con ese descu-
brimiento de “‘la otra orilla’’ del Nuevo Mundose redondeaba una
imagen hasta ese momento confundidaporla inesperada presencia
del ‘‘obstaculo’’ americano. Comosenala Juan Gil:

Cuando Vasco Nifez de Balboa dio vista ala Mardel Sur,no sdlo se abrié por

fin para la Corona espafolala posibilidad efectiva de llegar a Cipango y a la

Especieria descrita por Marco Polo,sino que al mismo tiempo volvieron a pro-

yectarse sobre esta meta,real y ya no imaginaria,los ensuefios queel fructifero

error de Colén habfa desencajado desusitio y trasladado al Atlantico.S

La nueva proyecciOn que integra un ‘‘mar’’ al occidente del
continente americano,ratifica al mismo tiempoelprincipio clasico,
sostenido por Estrab6ny los gedgrafos Eratdstenes y Posidonio, de
quetodoslos continentes sonislas. Bartolomé Diaz, al trasponerel
Cabo de Buena Esperanzaenel sur de Africa, lo habia demostrado

en la ruta maritima hacia las Indias emprendidaen la direccion del

4 Herndn Cortés,‘Tercera carta de relacién de 15 de mayo de 1522’’, citada por

Miguel Le6n-Portilla en su estudio sobre Hernan Cortés y la Mar del Sur, Madrid,

ICI, 1986, p. 31.
> Juan Gil, Mitos y utopias del descubrimiento, 2. El Pacifico, Madrid, Alianza,

1989, p. 11. Esta obra de tan amenalectura como apasionante erudicién ha sido

fundamental para la concepci6ny desarrollo de este trabajo. De ahi la dedicatoria

del epigrafe inicial.  
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sol naciente, la que seria “‘la ruta de las especias’’ de los navegantes
portugueses.

Siguiendo el mismo razonamiento y habiendo descubierto la

costa americana del Pacifico, los espafioles buscarian lo largo de
la costa atlantica hacia el sur la via maritima, el ‘‘estrecho’’, el

““pasaje’’ que deberia permitirles llegar a las Indias por eloeste.

Habjia precedentes en la empresa. Pedro Alvarez Cabral en 1500,
navegandohaciala India porla via del Africa, se desvid de su ruta
y abord6 las costas del Brasil. Américo Vespucio, en contacto con
Cabral, habia explorado en 1501 y 1502loslitorales sudamericanos.
En 1503, Juan de Solis llego hasta los 42 grados de latitud sur y sus

informes hablaron de la existencia de una gran masadetierra pro-

longada hacia el mediodia.
En esa mismadireccion del sur se dirige Sebastian Caboto, cu-

yas capitulaciones de navegacion de 1526 anuncian que van‘‘para
las islas de Tarsis y Ofir, Cipango y Catay oriental’, y cuyo nau-

fragio enlasorillas del Rio de la Plata permitiria el surgimiento de
otros mitos dureos en tierras americanas australes, comoel de la

Sierra de Plata y de Oro, el reino del Rey Blanco el de la Ciudad
de los Césares.‘ Ello no le impide proponer al rey de Espana en

1532 una nueva empresaparael ‘“‘descubrimiento de Tarsis e Ofir

y el Catayo Oriental, Cipango... y la Grand Tartaria’’.’
Enel origen, la logica geografica habia sido la mismapara los

dos reinos peninsulares. Dirigirse a una idéntica meta, aunque por
distintos caminos. No otra cosa sostiene Magallanes ante la corte
del rey Carlos I. Se trata de trasponer el limite austral de las nue-
vas tierras descubiertas para alcanzar “‘islas y tierras firmes e ricas
espegerias e otras cosas de que seremos muy servidosy estos reinos

muy aprovechados’’. Por su parte Juan Sebastian Elcano,al prose-

guir su empresa, no tiene otra intencidn que buscar Cipango nave-
gandohaciael oeste, rumbo porel cual se habia llegado “‘la tierra

firma de la Nueva Espana’’ y sostiene haber visto con sus propios
ojosla “‘isla de oro’’ que noseria otra que la fabulosa Cipango de
los relatos de Marco Polo la “‘ilha d’ouro”’ de la que ya hablaban

6 En Fernando Ainsa, Historia, utopia yficcién de la Ciudad de los Césares, Ma-
drid, Alianza Universidad, 1992, estudiamos en detalle estos mitos. Véase también

De la Edad del Oro a El Dorado. Génesis del discurso ut6pico americano, México,

FCE, 1992.

7 Citado porJuan Gil, op. cit., p. 39.  
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los navegantes portugueses. Las noticias del lejano oriente, brin-
dadas porlos escudlidos supervivientes de la primera navegacién
alrededor del mundo,ratifican que esas islas eran tanto las busca-
das de la Especieria comotierras donde vivian seres de cultura y
civilizacion superior.

Nose tardaensituar en las islas recién descubiertas las miticas
tierras de Ofir y Tarsis 0 la posible localizacion de las minasdel rey
Salomon (de ahi el nombre de islas Salomon). Se las llama ‘‘las
islas de oro’’, porque segiuin las leyendas de la época ‘“‘dizen que ay
muchooro”’ en ellas, como se compruebaconel descubrimiento de
minas y arenas de oro enIaisla de Mazagua.

Un nuevo espacio para el imaginario utépico

Ez Pacifico se transformaasien el nuevo espacio de conquista don-
de se enfrentan los imperios espanol y portugués. Comoen el Atlan-
tico se habia fijadola linea divisoria del tratado de Tordesillas, en
el Pacifico deberd fijarse otra en 1529 a partir del ubicuo reino del
Maluco. De ahila importancia que tiene el hecho de que Maga-
llanes, en su navegacion al codiciado Maluco, descubra en 1521el

archipiélago que bautiza de San Lazaro,las queseranlasislas Fili-
pinas, y que Miguel Lopez de Legazpi las conquiste para la corona
espanola entre 1564 y 1570.

Pero sobre todo,el Pacifico pasa a ser un nuevo espacio parael
despliegue del imaginario colectivo que tan prospero campo habia
encontrado en América. Por eso, cuandolos ecos de la empresa de
Magallanes y de ElcanoIlegan a la Nueva Espana,el inicial proyec-
to colombinose reactualiza. Una vez mas, como habia sucedido y
seguiria sucediendo en la conquista de América, se mezclan enel
Pacifico los signos de la espaday dela cruz, la vocaci6n imperial de
conquista con la de la propagaciondela fe, la realidad empirica-
mente comprobaday la trasposicidn de mitos clasicos a nuevos es-

cenarios. De la Edad de Oro a El Dorado,pasandopor elParaiso
terrenal, todo lo que América fue capaz de albergar en su seno se
repite en la dispersion geografica del vasto océano.

La tentacidn delPacifico invita en 1531 a fray Martin de Valen-

cia a encontrar‘‘personasviriles’’ deseosasde recibir el Evangelio,
a fray Domingo de Betanzosen 1554 a proyectaralcanzar Jerusalén
por el Occidente, a Cosme de Torres, franciscano que va a Nueva

Espana en 1538 a ensenarlatin losfrailes y a los hijos de la nobleza
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local en el Colegio de Santa Cruz de Santiago de Tlatelolco inaugu-
rado en 1536, a zarparal lejano oriente en 1542 para proseguir su

misiOn. Si el ejemplo de Francisco Xavier que habia llegadofinal-
mente a Cipangoporeleste no es ajeno a este entusiasmo,creencias
religiosas profundas dinamizan este impetu que la propia novedad

americana no habia hechosino estimular. En el Pacifico se busca
la isla de los Reyes (la isla de los Reyes Magos)y la “‘isla y tierra

de promisi6n de los santos’, una isla como la de San Brandan,va-

gamente localizadaen el Atlantico durante la Edad Media, o como
esas ‘‘insulasextrafias’’ cantadasporla poesia de Juan de la Cruz o
buscadas comoen unavasta alegoria por Cervantes en Los trabajos
de Persiles y Segismunda (1617).

Incluso, cuando, en 1768, Bougainville explora los mares del

sur, el botanico Commerson que lo acompana compara con entu-

siasmola isla de Tahiti con la de la Utopia de Tomas Moro. El
puerto con forma de media luna creciente, las barreras de arreci-

fes que lo protegeny aislan, todolo lleva a identificar ese paraiso
natural con la construcci6nracional del famoso Canciller.

Sin embargo,las tierras legendarias donde debian supervivir
tantos mitos tan tenazmente buscadosen el periodo del descubri-

miento y la conquista del Pacifico, no se encuentran. La verdadera

utopia queseva forjandosin saberlosera otra: la de la apasionante
“‘globalizacién’’ del mundo, inauguradaa partir del momento en
que un nuevo despliegue de comunicaciones ha puesto en contacto
culturas y pueblos quese habian ignorado hasta ese momentoen la

masvasta y dispersa region del mundo.
En efecto, una vez descubierta la dificil ruta del “‘tornaviaje’’

que permitia volver desde las Filipinas a la Nueva Espana con
vientos favorables, se regularizanlos contactos a través del océano
Pacifico. Entre 1671 y 1811 la ‘‘nao de Acapulco’, llamada también
la ‘‘nao de la China’ y ‘‘the Manila galleon’’, cruza las dieciocho
mil millas de distancia que separan Acapulco de Manila en viajes
que duran cinco meses ala ida y doso tres a la vuelta, trayendo y
llevando mercaderias y refinados productos, ideas y hombres, a una
y otraorilla del vasto océano. Las naos carganoro,perlas, rubies y
zafiros de Siam, marfiles tallados, lacas, sedas de la China, Ambar,

maderas de sandalo, arcas de alcanfor, armaduras de samuraija-

ponés, tafetanes transparentes,figuras de jade, porcelanas de Ming,

almizcle, canela, clavo, pimienta, curry, esa ‘“‘ardiente especieria’’

a la que canto el poeta portugués Camoes.  



Fernando Ainsa

Porsu parte, Japon, el Cipango que fuera meta delos viajes del
gran almirantey al cual en realidad no habia llegado nunca Marco
Polo,’ es abordadoa partir del Indico por los portugueses estable-
cidos en Malaca desde 1511. Un grupollega en un junco chino a
la isla de Tanegashimaal sur de la isla de Kyushu en 1543 y poco
después, en 1546, un barco portugués atraca en el puerto de Yama-
kawa de Kagoshima, para desarrollar, a partir de ese momento,los
intercambiosenel area, especialmente entre Chinay las Filipinas y
entre aquélla y Japon.

Habiendoperdidoel caracter mitico que otras tierras legenda-
rias de Asia conservarian durante siglos, Japén recibid con natu-
ralidad los ‘‘namban mono’’ (las cosas de los barbaros del sur), y

acogio a los franciscanos en 1584, como habia hecho anteriormente
conlos jesuitas que acompanarona Francisco Xavier y establecio un
convenio de comercio y amistad con Filipinas, convirtiendo el puer-
to de Nagasaki en el punto en que acostarian los galeones de Mani-
la. En unastillero del Japonse llega a construir el galeon en que el
gobernadorinterino de Manila, Rodrigo de Vivero, viaj6 a Nueva
Espana con veintidés comerciantes de Sakai. Progresivas misiones
comola de Hasekura en 1613 inauguraronunitinerario que iria de
Jap6n a Roma,pasando por Acapulco, México, Veracruz,Sevilla,

Madrid y Barcelona.°
El nuevo polo hispanico de Espana en Asia, Manila, queda en-

lazado a partir de 1570 directamente0 a través de China con Japon,
Borneo,Java,las islas de las especias, la India, Ceilan, Siam, Cam-

boya, Cochinchina, Malasia, y desdealli canaliza el flujo de las mer-
caderias orientales hacia América, de donde la Nueva Espanalas
envia a Europa y al resto de Hispanoamérica. Los chinos abastecen
de productos japoneses, comolaca y porcelana,a los espanoles y

8 Es interesante anotar que Marco Polo no estuvo en Cipango y que solo habla

por referencias. Pese a ello, Colén cifra su objetivo en el desconocido Cipango y

anota concuidadola versi6n deII milione de Rodrigo de Santaella que lee proba-

blemente sdlo después de 1492, segin fundamenta Juan Gil en la introduccién a

la edicién de El libro de Marco Polo anotado por Cristébal Colén, Madrid, Alianza,

1988.
° Bichiki Hayashiya en ‘‘E! Jap6n en la época de los descubrimientos’’, Cua-

dernos Americanos, 36 (1992), pp. 20-30, da detalles sobre las sucesivas misiones

de los japoneses en Europay el Nuevo Mundo,especialmentesobrela citada de

Hasekuray la misin Tensho formada porcuatro jévenes nobles japoneses escogi-

dos entre los parientes de los sefiores feudales catélicos Arima, Omuro y Otomo,

que parten en febrero de 1582 para un viaje que durasiete afios y medio.
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chinos establecidos en Manila.° Se integra asi un comercio trans-

continental que liga Asia y Europa a través de América. Un co-
merciolegaldificultado por la complejidad de las Leyes de Indias
y facilitado porel contrabando entre Manila y Acapulco que rapi-
damentese establece y que luego se extiende al Callao, en Peru,al
punto de que llega a sobrepasarlo. En esos barcos, muchasveces tri-
puladospor chinos, llegan desdefines del siglo xvi los primeros in-
migrantes asidticos al Nuevo Mundo. Carlos de Sigiienza y G6ngora
hablaré en Infortunios deAlonso Ramirez (1690) de los ‘‘sangleyes’’,
tripulantes del Galeon de Manila radicados en Yucatan.

EI paso constante de estos productos y de estos hombres, mu-
chosde ellos artesanos con oficio, dejarian sus huellas en la América
espafiola, en donde la arquitectura, la artesania, la decoracion re-

cogié las trazas orientales que atin se descubren en las cerdmicas
mexicanas,en los rasgos de imagenes talladas, enlasiglesias virrei-
nales adornadas con elefantes y flores de loto en piedra. América,
que habiarecibidoel arte hispanodrabe porel Atlantico, recibe el
del Oriente porel Pacifico. Alli se va forjandoel territorio de una
nuevautopia.

Por algo la primera utopia escenificada en el Pacifico, La Nue-
va Atlantida (1624) de Francis Bacon, no es una utopia autarquica,
aislada y cerrada al mododelasclasicas utopias renacentistas, sino
una utopia abierta al intercambio, al hospitalario contacto conel
“‘otro’’ (en la isla se levanta una confortable “‘casa de los extran-
jeros’’), a la investigaci6ny al saber enla ‘‘Sociedad de la Casa de
Salomén’’ quees el ‘‘verdadero ojo de ese reino’’. Unaisla utdpi-
ca en la que se hablacastellano y que hallan por azar en ‘‘el mas
grande desierto de agua del mundo”’ los navegantes que se han da-
do ala vela desde ‘‘el Peri rumboa la Chinay al Japon por el Mar

del Sur’’. Alli se levanta unaestatua de ‘‘vuestro Col6én que descu-

brid las Indias Occidentales’’, junto a la del inventor de la musica,

ala del inventor delasletras, de la imprenta, del “‘pan y deltrigo’’

10 Bugenio Chang Rodriguez sefiala en La presencia oriental en Latinoaménca:

el ejemplo de China que,graciasa las relaciones sino-filipinas que se Oficializan en

1579, residfan en Manila en 1602 veinte mil chinos, llamados ‘‘sangleyes’’ (deri-

vado delchino,‘‘shan-lu’’, comerciante, viajero). Es a través de Manila que los

chinosllegan al Nuevo Mundoabriendolas vias de la emigraci6n, por no decir

el ‘‘trdfico’’, ulterior, especialmente en Cuba, Pert y Panama.

A

este respecto,

se puedeconsultarla obra colectiva Europa, Asia y Africa en América Latina y el

Caribe, México,Siglo XXI-UNESCO,1989. 
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y la de todos aquellos que han contribuido al progreso cientifico del
mundo.

Pero, sobre todo,la isla de la Nueva Atlantida es una isla donde

rige un sabio precepto digno de citarse como fin de este breve en-
sayo: hay que preservarlo bueno que proviene de la comunicacion
conel extranjero y evitar lo malo y desarrollar el comercio,‘‘no del

oro, ni deplata, ni de joyas o especies, ni de ninguna comodidad

material’, sino para obtener “‘luz, luz del conocimiento de todas

las partes del mundo’’."!

1 Lord Francis Bacon, La Nueva Atlantida, Buenos Aires, Librerfa Hachette,
1945, p. 171.

 

 

 

LAS ISLAS DEL PAC{FICO SUDAMERICANO:
UNA HISTORIA NEGADA

Por Ricardo MELGAR BAo

ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGIA

E HISTORIA, MEXICO

NA LECTURA ANTROPOLOGICAE HISTORICA de las posesiones in-
TDeutaes de los paises latinoamericanos en el OcéanoPacifico,
asi como de sus derechos patrimoniales sobre el mar, puede ayu-
darnosa repensar el caso mexicano y en generalla proyeccion de
la CuencadelPacifico. Las claves del imaginario politico-cultural
latinoamericanosobrelas islas del Pacifico las siguen marcando co-

moespacioscasi inasibles y contradictorios. Aflejas representacio-
nes sobre el campoinsularpersisten no obstante que la configura-
cion de la Cuencadel Pacifico comoproyecto de integracion multi-
ple avanzaa ritmovertiginoso en medio delas crecientes tensiones
entre los principales polos del poder mundial. Nuestrasislas sobre
el Pacifico resienten las exigencias de una nueva concepci6n y una
nuevapolitica de fronteras.

El siglo xvi situ6 las islas americanas dentro del circuito de

navegaci6n y dominio colonial. Emancipadas nuestras republicas,
nuestrasislas siguieron resintiendolas politicas injerencistas de las
grandes potencias hasta el presente. Hemosperdidola soberania
real sobre un buen numero deellas y otras tantas vienen siendo co-
diciadas para usos miltiples por los paises del Norte que no siem-
pre concuerdan con los intereses nacionales y regionales latino-
americanos. México a la fecha no puedeejercer la soberania real
sobrelas siguientes islas del Pacifico: San Miguel, Anacapa, San Ni-
colds y San Clemente, que siguen bajola tutela del 11° distrito naval
de San Diego de la Marina norteamericana. Otras islas sobre las
que México no harenunciadoa su soberania fueron concesionadas
arbitrariamenteporel gobierno norteamericano a diversas empre-
sas econémicas de ese pais: Santa Rosa, Santa Cruz, Santa Barbara
y Santa Catalina. En el caso delas islas Galapagos del Ecuador y de  
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la isla de Pascua de Chile, las presiones norteamericanas para usos

estratégicos han sido ampliamente documentadas hasta fechas muy
recientes.

Lasislas tienen también estratégicas implicaciones econdmicas
por aparecer comopivotes importantes para dinamizarlos flujos
comerciales, turisticos y financieros intraocéanicos, pero sobre todo

para impulsarla explotacion delos diferentes recursos minerales y
bioldgicos del Pacifico. A nivel cientifico las investigaciones sobre
la biodiversidadislena cobran mayorrelevancia internacional.

Mas alla de todoello, en este articulo deseamossubrayarel he-
cho de quela historiografia islefia latinoamericanaesta todavia por
hacerse. En segundo lugar, remarcar la conflictuada composicién
étnica y social de la poblaci6n isleia subordinadatantoa la légica
neocolonial comoa la del colonialismointerno. La primera coorde-
nada en el caso delasislas de Chincha,duranteel boom guanerodel
siglo x1x, revela los fuertes vinculos con Asia y la Polinesia a través
del trafico de culies y pascuenses,parasatisfacer principalmente las
demandasde insumos agricolas europeos. En tercer lugar, recor-
dar que la concepci6n oligarquica de mirarlas islas como espacios
de castigo, que se tradujo en las politicas de montar colonias pe-
nales en las islas de Pascua, San Lorenzo y Galapagos,se afirmé a
contracorriente de las lecturas ut6picas de asumirlas islas comoes-
pacios deseables. En mediodeestas lecturas, asoma aquel simbolo
de la modernidad colonialy la barbarie islefia, que reproduce la
conocida novela de Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Los criticos
literarios contempordneos reconocen quela robinsonadaocciden-
tal se inspir6 en los escenarioschilenosdelas islas Juan Fernandez.
Empero,estas ultimas imagenes debendiferenciarse de las produ-
cidas recientemente por el marketing neoliberal de presentara las
islas Galapagosy la de Pascua como zonas edénicas parael turismo
primermundista.

1. La densidad hist6rica del complejo isleiio sudamericano

Si desdenar la importanciadela politica colonial espafola frente
al comercio intraocéanicoy las islas del Pacifico, nos interesarei-
vindicar la gravitacion de las culturas amerindias. Las toponimias
indigenas que subyacen bajo la semdntica etnocida y colonialista
de la cartografia occidentalconstituyen significativas huellas de la
presencia océanicadelas culturas no occidentales, americanas y po-
linesias. En la actualidad muy pocosrecuerdanla vieja toponimia
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quechuaquealudia a dosdelas principales islas delas Galapagos,

hoy bajo soberanfa ecuatoriana: Hahuachumbi(‘‘fuera’’) y Nina-

chumbi(‘‘del fuego’). La primera hasido identificada como La

Espajiola o Hoody la segunda comoSanCristobal o Chatham (Bo-

gnoly y Espinosa 1917: 11). Tampoco reconocemosen el gentilicio

Rapa Nui

a

la isla de Pascua a pesar de que sus habitantes nativos

asi la sigan denominandohasta el presente. Tal nombre fue usado

pararotularla reciente pelicula dirigida por Kevin Reynolds (1994),

y realizada a un alto costo en términosculturales y ecolégicos. Las

im4genes filmicas y la trama de esta pelicula cruzan viejos y nuevos

estereotipos legitimadores delas ideologias de exclusion: antropo-

fagia, depredacion ambiental, amory rituales de pruebasacrificial,

etc. A pesar de ello, los nombres indigenasde islas importantes

como Chiloé, Chincha y Puna ponen enevidencialos ocultosrefe-

rentes de la diversidad amerindia.
El circuito comercial precolonial de las culturas amerindias a

través del Pacifico ha sido poco explorado no obstante algunas so-

bresalientes investigaciones. Los alakaluf y los yamana, conocidos

porlos especialistas conosurefios comoetnias canoeras de Tierra

del Fuego, intercambiaban conlos selknam (onas) grasa de ballena

y otros productos marinosporcarney piel de guanaco en las costas

del seno Almirantazgoy en la costa norte del canal de Beagle. Los

selknam, estimadosen cuatro mil hacia 1881, fueron exterminados

a tiros duranteelciclo etnocida de la expansién minero-ganadera;

en 1973 solo quedabannuevesobrevivientes (Massone 1980: 39, 87-

92). Las complejas redes de interaccién mercantil unian el Pacifi-

co, gracias a la navegacion en balsas con velamen, aunque parece

queincluso llegaron a proyectarse hacia el Atlantico via Panama,

anuddndosea su vez con unared detransporte e intercambiotras-

andino. Este ultimo se apoyabaenlas caravanas de llamas, conocida

variante de los camélidos andinos que tenian a su servicio los comer-

ciantes amerindios. La existencia de importantes asentamientos

poblacionales de comerciantes especializados en las costas sudame-

ricanasdel Pacifico, comoel de Chincha, apoyanesta lectura (Rost-

woroski 1977: 97-129); también refrendaneste aserto algunas croni-

cas del siglo xvi que dan cuenta del movimiento de balsas desde

Ecuadory Peri con direcciénal ‘‘poniente’’, comola de Sarmiento

de Gamboa (1572), sin olvidarel testimonio delpiloto espanol Bar-

tolomé Ruiz sobre la captura de unagran balsa llena de mercancias

tripulada por veinte indigenas que navegaba porel Pacifico entre

las costas peruano-ecuatorianas (SAmano-Xeres 1937: 65-66).  
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Otros estudios aluden a las pequefas hachas usadas como mo-
nedas, que se relacionan conlas rutas de navegacion de los comer-
ciantes prehispénicos (Holm 1967) asentados en las hoy ciudades
portuarias ecuatorianas de Manta y Puerto Viejo (Estrada y Meg-
gers 1961) y sus conexiones mas distantes con Chinchahacia el sur
y las costas oaxaquefias de México, que subsistieron duranteel pe-
riodo colonial pese a su ostensible contraccién (Torero 1984: 373-
374). El ano de 1813 la fragata norteamericana Essex al mando del

comodoro David Porter abord6 en alta mar a dos grandes balsas
conseis tripulantes indigenas cada una. Lasbalsas con velamenIle-
vaban sendascargas de cacao procedente de Guayaquil con destino

a Huacho, asentamiento indigena costero proximo a Lima (Porter
1971). Frente a las evidencias arqueoldgicas, lingiiisticas y etno-
histdricas sobre el pujante comercio prehispanico via el Pacifico se
hacen humolas dudasy objeciones que han esgrimido algunosestu-
diosos norteamericanos que nieganla existencia de vinculos ocedni-
cos entre las culturas andinas y mesoamericanas (Chard 1950: 1-27;
Borah 1975: 14-15).

Muchosdiarios de navegacién de embarcaciones europeasre-
gistraron para el siglo x1x frecuentes intercambiosy conflictos con

los canoerosalacalufes en el el Golfo de las Penas y en cabo Fro-
ward al extremo sur de Chile (Emperaire 1979: 72). Los registros
sobre las tecnologias navieras usadasen el archipiélagoisleno chi-

leno revelan su despliegue hasta fines del siglo x1x. Desde el Golfo

de las Penas hasta el Estrecho de Magallanes fue hegemonica la
presencia de canoas de planchascosidasdeciprés y/o alerce en los
asentamientos étnicos delas islas Chonos y Guaitecas 0 en los gru-
pos étnicos de los archipiélagos. La dalca de Chiloé constituye una
variante de este tipo de canoas en la que caben nuevetripulantes,

ésta construida en base a cinco siete tablas de 2 pulgadas de espe-
sor y posee de 4 a 8 metrosde longitud y de 2 a4 metros de ancho,ya

que cadatabla tiene de cuarenta a sesenta centimetros de anchura.

Unreporte de 1880 da cuenta de una embarcacion chilota timonea-

da por una mujervieja sentada sobre un manojo de hierbas, con los
remos apoyadosen una curvatura de madera. El velamen es de 2

metros y medio de altura y de 3 metros en la base. Se usa ocasio-
nalmente porel peligro de los vientos (Emperaire 1979 : 159 ss).

La actual mitologia islena evidencia un complejo procesodehi-
bridaci6nculturalen el cual la matriz mitica y simbdlica amerindia
continua desempenandoun papel activo en la manera de apropiar-
se de su entorno marino. Asi por ejemplo en el imaginario de la
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isla de Chiloé siguen coexistiendo dosrelatos sobre embarcaciones

mitolégicas que surcanel Pacifico: el Lucerna y el Caleuche. E\pri-

meroes un inmenso barco fantasma quesurcalos mares de Chiloé,

tan inmenso que pararecorrerlo de proa a popa se necesita toda

una vida. Se entra de nino

y

se sale anciano. Porsu lado el Caleu-

che, denominadoasi en clave mapuche y que deviene de los voca-

blos kaleutun (transformarse, mudarse) y che (gente, brujo), viaja

de noche desplegando un velamenrojo iluminado. El Caleuche o

Buquede Fuegolleva mercancia humana,es decira los cautivos de

los brujos, los cuales pueden perderla raz6n —encaleuchados— si

se escapan. Otrorelato mitico habla de que los brujos en nimero

de trece pueden cruzar de unaisla a otra en un inmensocaballo

marino (Plath 1995: 11-12).
Enel imaginario criollo-mestizo las islas del Pacifico apare-

cen comoespacios vacios acaso porque la historiografia oficial las

dejé fuera de su discurso

o

si las incluye, como enelcaso dela isla

de Pascua, se tensa la relacién entre la memoria delos nativosy el

discurso etnocida oficial chileno. Puede suceder también como en

el caso de las Galapagosquela historia natural devenga en auxiliar

de la historia oficial y eje simbdlico de un megaproyectoturistico.

Frente

a

lo anterior apostemosen favor de unalecturainterdiscipli-

naria que reconstituya la memoriaislefa. Frente al conocimiento

actual que existe sobre los flujos migratorios y los sistemas de in-

tercambio entre las culturas amerindiasdelasislas del Caribe, las

propias del Pacifico siguensin historia.
La isla de Puna,situada en el Golfo de Guayaquil, con una ex-

tension de 920 kilémetros, al momento del contacto con las avan-

zadas hispanas enel siglo xvi contaba con una densa poblacion

indigena. La poblaci6n nativa cultivaba el maiz y la mandioca dul-

ce asi comopracticaba la caza y pesca. La abundancia de maderas

y sus fondeaderosprotegidos contra las tormentas por la bahia de

Guayaquil hicieron dela isla de Puna duranteel periodo de domi-

naci6n espanolaun espacio privilegiado del transito maritimo colo-

nial (Borah 1975: 81). En 1980, a casi medio milenio del contacto

con Occidente, Pund habja variado sustantivamente su composicion

etnodemograficaal registrar cinco mil habitantes mestizos que prac-

ticaban, ademasdela pesca,la agricultura comercial de un cereal

y un fruto de origenes asiaticos: el arroz y el platano (Diccionario

Geogrdfico 1988: 11, 1497).

La navegaciOn intraocednica para unirlos virreinatos de Méxi-

co y del Pert fue descubierta por los espafioles entre 1540 y 1550.  
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Poco antes, los navegantes hispanos habian hecho su primer con-
tacto conlas islas Galapagos (1535). La ruta que unia los puertos
de Huatulco en la Nueva Espanacon el del Callao en el Pert en

el siglo xvi estuvo marcada porlos condicionantes estacionales de
los vientos, al punto que unatravesia normal de cuatroa seis se-

manas(octubre-febrero) se podia trocar en siete u ocho meses de
navegaci6na vela altamente riesgosa (marzo-septiembre). Unaru-
ta maslarga y segura,detres a cuatro meses, incorporéal extremo

surlas islas chilenas de Juan Fernandezpararecalar de nuevo hacia

E] Callao, si es que no se tomaba comoreferencia la ruta Huatulco-

Nicaragua-Islas Galapagos-puerto de Manta (Ecuador) y El Callao
(Borah 1975: 71-74).

Del periodo colonial los vinculos del virreinato del Peri y de
la Nueva EspanaconFilipinas hansido los mas estudiados (Schurz

1939). Este trafico articulé los vinculos coloniales y poscoloniales
queunierona lasislas de la Polinesia con las costas sudamericanas.

Hawaii se convirti6 en paso obligado de la navegaci6n hacia Chi-
na. Las otras redes de navegacidn cruzaban las exigencias de una
pirateria episddica pero agresiva. Por otro lado deben mencionar-
se a los activos flujos del cabotaje menora lo largo delas caletas
e islas del Pacifico sudamericano, que hacia el siglo xvii escapa-
ban a los controles del Tribunal del Consulado promoviendo una
importante y temible red de contrabando, subordinadaprincipal-
mente a la presencia comercial briténica. También puede mencio-
narse a la pirateria como un ambito muy resefado por las mono-
grafias portuariase islenas desdeelsiglo xix, pero poco estudiado
en su incidencia general sobre el Pacifico latinoamericano. Las fan-

tasmagorias y mediosportuariose islefios fueron alimentadas por
multiples incursiones depredadorasde piratas y corsarios. Las is-
las fueron para estos intrépidos y agresivos depredadores holande-

ses, franceses e ingleses un espacio de ataque pero principalmen-
te de abasto de viveres, reparacidén de barcos, refugio y prepara-
cion para los ataques la red portuaria hispano-colonial sobrelas
costas del Pacifico. Siendola relacién de actos de piraterfa muy
amplia, recordemoslas incursiones de sus principales protagonistas:
Drake, Cordes (1600), Van Noort (1600), Spillbegen (1615), Schou-
ten y le Maire (1616), L Hermite (1623), Brouwer (1643), Narbo-
rough (1670), Sharp (1680)-1681), Cook (1684), Davis (1685-1688),
Strong (1689), Dampier (1703), Rogers (1708-1709), Schelvocke y
Clipperton (1719), Roggeween (1721-1722), Anson (1741)(Medina
1975: 66-75).
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A partir del siglo x1xla flota britanica expandié los puentes en-
tre Polinesia, Asia y América Latina via las nuevas rutas y modos
de navegaciénporel Pacifico. Un interesante reporte de un con-
sul britanico del aho de 1826 recomendabaa los comerciantes de
su pais asentados en Chile y Pert que siguiesen la ruta alternativa
de Singapur, preferible seginél a la ruta tradicional hacia China o
India que era muydistante y lenta en los aflos en que todavia re-
inaba la navegacion a vela. La ley 4 expedida porel rey Jorge IV
(1762-1830) en sus capitulos 41 y 80 seccién segunda,le otorgo le-
gitimidad a la navegacion y embarquesin licencias y aduanas porel
puertolibre de Singapur. Por entonces se diola iniciativa de los co-
merciantes chilenos de Valparaiso al comprar una embarcaci6n de

nombre Stammore,para cubrir la ruta hacia las Indias Orientales,

construida enlos astilleros de Calcuta (Ricketts 1826: 77).
Este acucioso consulbritanico nos dabala siguiente descripcion

de la nueva ruta de navegacion porel Pacifico:

En el viaje desde Singapur quiz4 seria aconsejable que los barcos pasen por

el estrecho de Sunda, para abastecer de ron porla tierra de Van Diem y ob-

tenerallf harina en retorno para el mercado de Lima. Se ha consignado con

beneficio trigo dela tierra de Van Diem para el Cabo de Buena Esperanza,pe-

ro el articulo tendr4 que ser transformadoen harina para obtener éxito aqui;

noserfa dificil introducir en ese pafs los molinos necesarios. La harina po-

dria guardarse en bolsas o barriles ya que hay madera en abundancia, y ya

he sefialado las ganancias que obtienen los norteamericanos abasteciendoal

Pert con harina de los Estados Unidos. En el viaje de retorno podria llevar

cobre de Chile, metal en lingotes y otras mercaderfas de Lima y Guayaquil y

los puertos de Guatemala y México, ademasde algunos articulos europeos a

las islas Sandwich [Hawaii, RM]para trocar por s4ndalo, dado que un carga-

mento de esta madera Ilevada a Cant6n ha brindado buenas gananciasa los

norteamericanos. Enormes bosques de esta madera existen en Owyheee, y

aunquela calidad segiin se dice es inferior a la que se produce en la costa Ma-

labar, se vende en Cantén a 8 délares por pecul mientras queenla Isla se la

obtiene porunainsignificancia en el trueque por articulos europeos de poco

valor (Ricketts 1826: 77-78).

La presencia ininterrumpida de cénsules chilenos en Hawaii a
partir de 1845 puedeser leida también como unaproyeccion del
capital comercialchileno, en la medida en queel cargo de consul
recay6 siempre enla persona de algiin negociante. A mediadosdel
siglo xix los nexos comerciales chileno-hawaianosse ubicaban enel

marco de un trdfico comercial que se extendia a Europay los Es-
tados Unidos (California). La presencia consular hawaiana en el  
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puerto chileno de Valparaiso se explica por sus particulares intere-
ses comerciales con Europaporla ruta del estrecho de Magallanes.
Posteriormente, la gesti6n consularchilena se centro en atenderlos
problemas derivadosdel trafico de culies chinos que fue comparti-
do por comerciantes chilenos y peruanosen los anossesenta,de la
inmigracion de manode obra chilenaa las plantaciones norteame-
ricanas del archipiélago hawaiano enlos anossetenta, y por ultimo,
de las exportacionesdelsalitre en los ochenta (Jara 1993: 272-279).

La revolucién tecnoldgica no tardaria en hacersentir los efec-
tos encontrados de la modernidad en la ldgica de sus miltiples
asimetrias, desigualdades y exclusiones. Lasislas del Pacifico sud-
americano sufrieron fuertes conmociones por la nueva dinamica

neocolonial. Su flora y su fauna nativas fueron abatidas o en su de-

fecto alteradas, sus poblaciones asumieronperfiles diversos segin
los usos arcaicos inducidos al servicio de los intereses econdémi-
cos de las burguesias y oligarquias emergentes en América Latina,
asi como de las empresas europeas y norteamericanas.

Lasislas podian abastecer de mano de obra semiesclava, como
aconteci6 con los pascuenses en el Peri durante el boom guanero
de las islas de Chincha, convertirse en presidios o zonas de exilio
como las Galapagos en Ecuador, Pascua en Chile 0 San Lorenzo
en el Peri; podian tambiénrecrear el imaginario utdpico en clave
modernay neocolonial como aconteci6 conla invasion espanola de
1866 en las islas de Chincha, o la de cumplir la funcidn de cemen-
terios paralas tripulaciones delas flotas de las grandes potencias
coloniales, comola isla San Lorenzo 0 cualquiera otra. En otros
casos, la propia élite criolla sudamericana en el poder recurria al
exterminio de sus opositores al amparo del aislamiento delasislas.
Recuérdese el fusilamiento ordenado por Garcia Moreno de doce
de sus adversarios politicos en la isla Puna el afio de 1865 (Andra-
de 1970: vol. 1, 577). Pasemos una somerarevista a los cambios
acontecidosen las principales islas de Ecuador y Peru, durante ese
complejo y contradictorio periodo de transicidn que va de 1840 a
fines dg los ochenta, pero que también afects a los pascuenses.

Duranteestelapso las islas Galapagos, al igual que sus similes
latinoamericanas, resintieron los cambios propios del nuevo reor-
denamiento mundial de la economia. Se percibe esto al contrastar
la l6gica que animéalproyecto colonizador del generalJosé Villa-
mil en 1831, de promover présperos pequenios propietariosislefos,
conlas practicas semiesclavistas que a estos mismos colonos impu-
so el coronel Williams en los afios cuarenta, en complicidad con  
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los tripulantes armadosde las balleneras europeas. La exitosain-
troduccion de ganadoalter6 los ecosistemas de las Galapagos pero
favorecio a Williams en su oferta monopolista de viveres a los bar-

cos balleneros. Anos mastarde el descubrimiento de un colorante
de origen vegetal, la orchilla, de elevada cotizacién por la deman-
da dela industria textil britanica, fue la que eslabon6 las Galapagos
a la dindmica expansiva del capitalismo comercial britanico de los
anos setenta. La Compania Orchillera, integrada por miembros de
la élite terrateniente y comercial ecuatoriana (José Monroy y Ma-
nuel Cobos), recurrid, para suplir los vacios demograficos genera-
dos porlas practicas laborales propias de la modernidad neocolo-
nial, a la mastradicional de engancharpresidiarios de las carceles
ecuatorianas (Bognoly y Espinosa 1917: 33-47).

En general, la explotacidn voraz sobrelas islas del Pacifico co-

menzabaa dejar las huellas ecocidas y etnocidas de la modernidad

neocolonial, que no hansido hasta la fecha historiadas no obstan-
te la copiosa documentaci6n existente. Los nuevos tiempos harian
todavia mas agresivaslas politicas hacia los recursos y poblaciones
islenas con la anuencia delas élites nativas de las republicas suda-

mericanas. El boom del guano (1840-1870) se produce en una épo-

ca en queel desarrollo del capitalismo en Europa, especialmente en

Inglaterra, requeria este fertilizante para intensificar la produccidn
agraria. La abundanciay la facilidad de su explotacion favorecieron

su rapida aceptacion en los mercados extranjeros.

Desde 1840 y hasta diciembre de 1849,los contratistas peruanos

dedicadosa la exportacion de guanodelas islas estaban obligados

a realizar las operaciones de extraccién, mientras que el gobierno
se comprometia a ponera su disposicion las lanchas, mangueras y
otros equipos (Dancuart 1906: 38). Pero en diciembre de 1849 se
lleg6 a un nuevo acuerdo. Estefijaba que las operaciones de extrac-
cin del guanoisleno correrian a cargo de contratistas nacionales,
quienes lo entregarian a los consignatarios, complicando la cade-
na de intermediacion en funci6n delos intereses extranjeros. Asi,

para las islas de Chincha, el gobierno contrato por seis afios, pa-
ra la extraccion del guanode estas islas, al terrateniente Domingo
Elias, quien logr6 que el Congreso promulgara una Ley de Inmi-
graciOn, que concedia un subsidio de treinta pesos por individuo a
todo aquel que importase mas de cincuenta colonos extranjeros.

En 1853, la gente de Elfas que se dedicaba a cavar el guano enlas islas de

Chincha estaba formada por unos 600 coolies chinos, 50 esclavos y unos 200  
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chilenos o peruanos,la mayoria de ellos penados o desertores de la milicia,

aunque también habfa unos pocos trabajadoreslibres (Yepes 1972: 314).

Entre 1849 y 1859, en quese intensifica la llegada delos chinos,

se introducen enlas costas del Peri mas de mil chinos anualmen-
te. Este dato va a ser confirmadoporlas cifras que nos presenta
Derpich:

Uniendocifras de Robertson hasta 1854 de alta confiabilidad 0 sea 4 754 chi-

nos y deduciendo deotras cifras (Martinet da 13 mil chinos entre 1850 y 1860,

lo que me parece exagerado)calculo quellegaron unos 1 500 chinos por aflo

(Derpich 1976:9).

Sin embargolas presiones internacionales de Hawaiiconel res-
paldo francés paraliberara los pascuenses y la del propio gobierno
chino frente al drama delos culies, frenaron este sistema depreda-
dor:

El comercio de coolies entre Macaoy Peri se interrumpi6 definitivamente en

1874 tras prolongadas negociaciones diploméaticas. La condici6ndelos coolies

no mejoré mucho, sin embargo enlos afios siguientes, sobre todo en 1876, se

prolongaronenvarias haciendas situadas lo largo de la costa ‘‘motines de

coolies’’ que causaron al gobierno, a los hacendadosgran preocupaci6n. Pero

entre los coolies dedicadosa la explotacidn del guanotodosestaban tranquilos

(Yepes 1972: 317).

Es posible que el aislamiento y la impunidad reinantes en el
régimen de trabajo en las islas de Chincha hayan dejado la im-
presion en el imaginario oligarquico de quelosculies islenos eran
mansos, homologando una vieja clasificaci6n colonial sobre los
indigenas.

A pesar del nombramiento de autoridades que controlaran la
exportacion del guano, éstas no constituian garantia alguna para
que mermarael incontrolable saqueo delas islas peruanas, antela
vista y paciencia delas autoridades nativas. El gobernadordeestas
islas se vio obligadoa solicitar al Ministerio de Hacienda un buque
de guerra para la proteccion de las islas y para garantizar el cum-
plimiento de la labor administrativa de los funcionarios (Archivo
General de la Nacion, Peri, Expediente 11/1855). En estos anos
barcos de banderafrancesa, inglesa, norteamericana,chilena,etc.,

realizaban operaciones de carga de guano delas islas de Chincha
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fuera de aduana,llevandose grandes cantidades deeste fertilizante

a sus paises de origen o practicando el comercio triangular.
El panoramanaviero de la segunda mitad del siglo x1x aparece

eslabonadoa los canales propios de una cada vez mayor dependen-

cia comercial de los paises sudamericanos con respecto a Inglaterra.
La compania naviera britanica Pacific Steam Navigation, al surcar
con sus vapores ocho veces al mes los puertos del Pacifico sud-
americano, habia logrado, hacia 1863, concentrar un equivalente

a cincuenta por ciento de la carga total embarcada,el cincuenta
porciento restante se seguia haciendoen los tradicionales veieros
mercantes (Cocks 1864: 142). La década delos sesenta signard un
cambiosignificativo en los tiempos, flujos de navegaci6ny trans-

porte de mercancias y pasajeros. La segunda revoluciénindustrial
subvertia las viejas practicas de navegaci6n porel Pacifico, subor-

dinadas al eje mercantil Pacifico-Atlantico. Sin embargolos viejos
navios de vela siguieron teniendo todavia unpapel, en esas décadas
de transicion de los setenta y ochenta.

A contracorriente de la imagen weberiana de queelcatolicis-
mo queda desfasadofrente al protestantismo por su mayorafini-
dad conla dindmicacapitalista, las misiones catélicas se anudaron

bien conlas claves politicas y comerciales de los nuevos tiempos.
Los misionerosfranceses de la orden de Picpis con sede en Valpa-
raiso cumplieron unpapeldecisivo en la anexidn chilena. Monsenor
Jaussen, vicario apostdlico de Tahiti, le encarg6 al responsable de
la referida ordenreligiosa, hacia 1871, que tomase contacto con el
gobierno chileno, para que le propusiese la toma de posesiGn de
la isla de Pascua. Desde ese afo la armadachilenaa través de las
corbetas O’Higgins y Abtao arribé con alguna regularidad laisla

de Pascua. La propuesta religiosa tuvo un claro sesgo colonial y
etnocida toda vez que su misiOn pascuense se apropi6 de tierras e
indujo al gobierno chileno y a particulares a hacer lo propio. Mas
aun, ellos se ofrecieron como mediadores paraforzara los nativos
a ceder sus tierras. En los afos ochenta los hermanosTati, Aru-

pa Salmony John Brandler(hijo) eranlos principales propietarios
de las tierras y ganadoisleno, siendo representados por el consul
chileno en Papeete, A. Goupil (Rodriguez 1993: 353-355).

La sorda disputa intercolonial en el Pacifico tenia como prin-
cipales actores a Inglaterra y Francia. No obstante la superioridad
naval britanica se proyecto con relativo éxito una cierta escalada
francesa. Esta ultima se apoyo en un agresivo programa de evange-
lizaci6n y colonizacién logrando consolidar posiciones estratégicas 



 

162 Ricardo Melgar Bao

en el Pacifico. Hacia 1888 entre los dominios franceses se encon-
traban: Tahiti, Nueva Caledonia,lasislas de la Sociedad,las islas

Marquesas,el archipiélago Toumatu,las islas Gambiery las islas de
Barlovento. AdemasFrancia,via la orden de Picpis, ubicaba dentro

de su hinterland geopolitico la anexi6n chilena dela isla de Pascua.
De otro lado Colombia desempefaba también un papel subalterno
en el marco dela estrategia sobre el Pacifico de Francia, al haberle
vendidolos derechosparala construccién del Canal de Panama. La
relacidn entre Panama,la isla de Pascua y los dominios franceses

en Polinesia y Oceania se hicieron explicitos hacia 1889; la pren-
sa francesa de oposicion hizo suyo el argumento de quelaisla de
Pascua constituia un punto estratégico intermedio entre Panama y

Tahiti para el abasto de carbon y viveres (Rodriguez 1993: 358-365).

2. La crisis oligarquica y neocolonialdelsistema isleno

A principios del siglo xx la Pacific Steam Navigation, empresa
britanica dedicada los servicios de transporte de carga, pasaje-
ros, correosy “‘servicios intermedios’’ ejercia un real monopolio

intraoceanico. Esta linea naviera articulaba el puerto de Liverpool

con Chile, Peri, Ecuador y Panama. La via Magallanes trazaba
la ruta principal de conexidn con Europaantes de la fase expan-
siva del trafico naviero porel Canal de Panama quereconfigur6los
traficos y circuitos mercantiles Pacifico-Atlantico e intra-Pacifico.

La otra linea cubria la ruta Valparaiso-Guayaquil via los puertos
intermedios chilenos y peruanos. La tercera via era la que unia

El Callao con Panama y estaba comprendida dentro del hinter-

land mercantil de Nueva York (Byrne 1913: 293). El itinerario de
reembarque Panama-Nueva York fue cubierto por la Royal Mail
Steam Packet Company (Jerome 1912-1913: 264). Entre los pro-
ductos asiaticos que eran comercializados en Sudamérica se encon-

traban los agropecuarios (arroz y especias), asi como artesanales

(articulos de mimbre, paja, bambiy esterados) procedentes de Chi-

na y Japon (Jerome 1910: 210). Las fuentes britdnicas reportanes-
tadisticas sobre flujos comerciales del Pert con Asia en el siguiente

orden cronoldgico: con China desde 1897, con Japon desde 1899 y
con Hong Konga partir de 1908 (Jerome 1906-7: 152-156).

La Pacific Steam Navigation al parecer ejercia a su vez el con-
trol de lo que podrian ser dos subsidiarias en América del Sur: la
Steamship and Dock Companydel Callao. Porotro lado, seria in-
teresante rastrear el papel de la unica linea de procedenciaasidtica  
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sobre el Pacifico latinoamericano, nos referimos a la Toyo Kisen
Kaisha que realizaba viajes entre los puertos de Valparaiso, Iqui-
que, Callao, Salina Cruz y Hawaii hasta Hong Kongy los puertos
japoneses (Jerome 1912-1913: 265). Un reporte del ano de 1913 de
ingreso de vapores japoneses al puerto de El Callao registro untotal

de doce embarcaciones,con un tonelaje de carga equivalenteal diez
por ciento del servicio brindadoporlos vapores britanicos (Wilson
1914: 340). El trafico comercial entre los puertos sudamericanos y
HongKonga través de la flota mercante japonesa estaba en manos
de comerciantes chinos (Jerome 1912-1913: 260). Por esos anos,
el servicio de cabotaje a lo largo de los puertos sudamericanos del

Pacifico Sur, que aliment6las fragiles lineas de comunicaci6ne in-
tercambiodiscreto entre las respectivas economiasregionales de los

paises riberefios, siguid siendotributario delos principales circuitos
mercantiles intraocednicos con el Asia (China, Japon, Hong Kong),
la Polinesia (Hawaii) y Oceania (Australia, Nueva Zelandia).

éQué dudacabe que el OcéanoPacifico durante losultimos qui-
nientosafios, ha sido un espacio abierto a las intromisiones colonia-
les y que todavia en el presente no ha concluido su fase de desco-

lonizaci6n? Esta situacion oblig6 gradualmente a los paises ribe-
renos sudamericanos, alcanzada ya su independencia, a configurar
nuevaspoliticas sobre sus respectivas soberaniasa partir de la valo-
raciOn de sus recursos maritimos asi como del complejo isleno que
se expandia frente a sus costas. Pero el mayor despliegue en aras de
la soberania delas islas sudamericanasfue posterior a la Segunda
Guerra mundial. En 1947, Chile y el Pert fueronlos primerospaises

que adoptaronla distancia de las doscientas millas como limite de
la soberaniay jurisdicci6n nacionales sobreel Pacifico. Ecuador se
integr6 a esta posturade sus vecinosalsuscribir en 1952 la denomi-
nada Declaraci6n de Santiago, que cred la Comisi6n Permanente
del Pacifico Sur como 6rgano coordinadorde la politica triparti-
ta en los camposjuridico,cientifico y tecnologico (Vargas y Vargas
1976: 82).

EI proceso de descolonizaciénde los sesenta senté nuevas con-
diciones para redefinir las politicas tercermundistassobre el Pacifi-
co. La Tercera Conferencia de la onu sobre el Derecho del Mar
(Caracas, junio de 1974), encontr6 unificada a la delegaci6nlatino-
americana sobre el régimen deislas y la zona econdmica de las
doscientas millas. Pero massignificativo fue el hecho de quela in-
vocaci6n de que “‘no hay docesin doscientas’’ logr6 a su vez la con-
vergencia delas posiciones delos paises asiaticos conlos latinoame-
ricanosfrente a las posiciones duras y hegemonistas de las grandes
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potencias (Vargas y Vargas 1976: 65). Aunqueel actual entrama-
dointernacional se ha hecho mas complejo y riesgoso en el marco
asimétrico y conflictivo del actual proceso deglobalizacion,el pro-
yecto Cuenca del Pacifico no ha revertido los posicionamientos de
1974 en la onu. Al momentodeescribir esta comunicaci6n se hace

mas familiar la idea de pensar la Cuenca del Pacifico como el Me-
diterrdneo del siglo xx1. Las nuevas tecnologias han contraido los
espaciosy los tiempos que marcan sus interacciones sociales mas
distantes.

Desde el mirador latinoamericano, una somerarevision histo-

riografica sobre el Pacifico es ineludible, a manera de esbozar la
densidad historico-cultural de este polémico espacio. No hacerlo
nos situaria con exceso enlos limitados marcos de la coyuntura y
sus avatares ideolégicos. Las primeras monografias histdricas sobre

las islas del Pacifico sudamericano comienzan a ser desempolvadas

y discutidas a la luz de nuevas investigaciones. Los nuevos tiem-
pos exigiran una mayoratenci6n las problematicas vinculadasa la
Cuencadel Pacifico. Nuestra historiografia recién comienza a dar

sus primerosresultadose inicia a su vez su balbuceante proceso de
descolonizacion. La mitologia territorial del Estado-nacion en Chi-

le, Pert y Ecuador,al ser marcada porlos excesivos pesosde la su-

balternidad y dependencia exterior de estos paises se afirm6 como
una espacializaciondetierra firme, de territorialidad continental.

A lafechala historia del Pacifico latinoamericanosigue por ha-
cerse (Jara 1993: 268). Recuerdo que a mediadosdelos anos seten-

ta solo encontré tres textos de calidad sobre los puertos peruanos
del Pacifico (Islay, Mollendo, Malabrigo y Salaverry), textos que ne-

cesitaba comoreferencia para una investigacion sobre la conversion
de la caleta de Tambo de Moraen puerto, ubicada a unos doscien-

tos kilometrosal sur de El Callao (Klaren 1970; Bonilla 1973).
El hecho de que exista una mas abundante literatura sobre las

conexiones de América Latina via el Atlantico indican por un la-
do el cardcter subalterno y complementario de la navegacion por

el Pacifico. Medio milenio de hegemoniaatlantica no podia dejar

de influir hasta en las tematicas historiograficas de nuestros latino-
americanistas. Y por el otro lado diremos queportal situacion los
paises latinoamericanosriberenos del Atlantico estaban en mejor
disposicin estratégica para recibir los pequenosflujos de comuni-
caciOn e intercambiointracontinental. Lasislas del Pacifico latino-
americano desempenabanun papel todavia mas subalterno de cara

a las hegemonias disputas entre las potencias del Atlantico. Hoy
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los tiempos han cambiadoy todo parece indicar que la Cuenca del
Pacifico viene subvirtiendo la vieja logica de la comunicaci6ninter-
oceanica a escala mundial. Quizas porello, y cumpliendoel sino de
la latinoamericanistica de fin de siglo, fraternicemos en esta tarea
de ir cubriendo gradualmenteunostensible vacio en el develamien-
to espacial de nuestra identidad.
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LA REGIONDESIBERIA
Y DEL LEJANO ORIENTE

EN EL DESARROLLO DE LAS
RELACIONES CON AMERICA LATINA

Por Aleksandr S1ZONENKO

INSTITUTO DE AMERICA LATINA,

ACADEMIA DECIENCIAS DE RUSIA

LSACONTECIMIENTOSDE LOS ULTIMOS ANOS muestran el reforza-

miento del papel la influencia de las regiones de Asia y del
Pacifico, en particular de sus grandes partes integrantes, en los ne-
gocios mundiales, aumentandola importancia delos paises que se
encuentran en esa zona.

La zonaasiatica del Pacifico, que abarca a masdetreintapaises,
en donde esta la mitad de todala poblacién del planeta, dispone
ahora de mas de 56% del producto bruto global (excepto Rusia) y
de 42% del comercio mundial.

Esté aumentandola autoridadde las organizaciones internacio-
nales de esa zona, como el Consejo de Cooperacién Econémica de
los Estados de la Zona del Pacifico, la Organizaci6n de Coopera-

cion Econémica de los Estados de la Zona Asiatica del Pacifico, y
tambiéndelas estructuras regionales, como porejemplo, de la Co-
mision Permanentedel Sur del Pacifico. El fortalecimiento de la
autoridad de los paises de América Latina y dela politica que en
el ultimo aforealizan en aquella zonalo confirma: la adhesion de
México a la Organizacién de Cooperacién Econdmica de los Es-
tados de la ZonaAsiatica del Pacifico en noviembre de 1993, y la
de Chile en la sesi6n ordinaria celebrada en Bogora (Indonesia) en
noviembre de 1994.

Enlosanos noventa la zona del Pacifico pas6 a ser en definitiva
un elementointegrante dela politica exterior de los grandes paises
de América Latina tales como México, Colombia, Pert, Chile. Al

usar la palabra en el senado en 1983, el ministro de Asuntos Ex-
teriores de México, FernandoSolana,haciendo hincapié en que la  
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zona oriental de la Cuenca del Pacifico se caracteriza por su desa-
rrollo econémico muy rapido, declard francamente que ‘‘debido a
eso, se convirtié en la orientacion principal en nuestra estrategia de
diversificacion’’.1
A la arenadel Pacifico empieza a salir, cada vez con masfuerza,

el mayorpais latinoamericano, Brasil, que tiene sus propios inte-
reses, grandes y permanentes en esa region. Ultimamente Rusia
también dinamiza su presencia en el Pacifico, que ha tenido varios
momentos:enelsiglo xvill, los rusos aparecieronenlas costas sibe-

rianas; luego Rusia establecid contactos conlospaises latinoameri-
canos del Pacifico a través de sus marinos-navegantes desde el co-
mienzo delsiglo pasado;actualmenteel Pacifico puede servir como
puente entre Rusia ylos paises latinoamericanos. Son ejemplos de
ello lasvisitas del presidente Boris Yeltsin a Corea del Sur, a Japon,

y tambiénunaserie de diferentes convenios. Un trabajo muyserio
realiza en este sentido el comité nacional de Rusia para la coope-
raci6n conlos Estadosde la zona asiatica del Pacifico, la asociacion

porel didlogo y colaboraci6n conlos Estadosy conloscientificos
especialistas en esa zona. Los diplomaticos del Ministerio de Asun-
tos Exteriores de Rusia empiezan a consultar sobre cuestiones del
Pacifico con los paises de América Latina. En enero de 1995, una
delegacién de la Duma del Estado de Rusia particip6 en un encuen-
tro —en Acapulco, México— delos parlamentarios de los Estados
de la zonaasiatica del Pacifico.

En América Latina aumentael interés por establecer relaciones

multilaterales con Rusia a través del Pacifico; asi lo manifestaron en

sus intervenciones los presentes en las mesas redondas dedicadas a

la zona del Pacifico, celebradas con motivo de las ferias tradicio-

nales en Santiago de Chile. En noviembre de 1993 las autoridades
de la zonalibre de Iquique (Chile) expresaron el deseo de estable-
cer relaciones comerciales permanentes con el extremo oriente de

Rusia a través de Najodka e invitaron a una delegacién de la zo-

na econémicalibre de esa ciudada visitar Chile. Los empresarios

latinoamericanos también reiteradamente han expresado su deseo
de comerciar con el Extremo Oriente y Siberia.

Estan dados tambiénlos primerospasosporla parte rusa. Asi,

a principios de 1994, el gobernador del Territorio de Vladivostok,

Evgueni Nozdratenko,visité Chile y mantuvo conversaciones con

1 Contexto Mexicano (Boletin informativo de la Embajada de México en

Moscd), nim. 2 (1993), p. 16.  
 



170 Aleksandr Sizonenko

las esferas de negocios sobre cooperacién econdmica. Las empre-
sas de Siberia participan regularmente en las ferias internaciona-
les de Santiago de Chile. La direccién de la zona econdémicalibre
de Najodkavalorépositivamentela iniciativa de mantenerrelacio-
nes directas con Chile a través de Iquique. La idea de establecer
el ‘‘puentedel Pacifico’’ entre Rusia y América Latina se abre ca-
mino cada vez con mayorfuerza, particularmente se acentta en las
declaraciones de representantes gubernamentales de Rusia sobre la
posibilidad de comprary suministrar cereales a Siberia y al Extremo
Oriente no a través de la parte europea de Rusia,sino porel Pacifi-
co; llamala atenci6n la posibilidad de comprar productos en Ar-
gentina y transportarlos desde la zona econdémicalibre de Iquique
(Chile). Pero, a pesardelos avances logrados,esa idea por ahorase
encuentra enla etapainicial; su realizacion tropieza con dificulta-
des tanto objetivas (comolasdificultades financiero-econdmicas,la
gran distancia, el poco conocimiento mutuo delos socios de merca-
dos, etc.) comosubjetivas (la costumbrede colaborar conlos socios
tradicionales,la falta de deseo para encontrar nuevas formasy vias
de cooperacion).

Al mismotiempose debe senalar que el Lejano Oriente de Ru-

sia y Siberia pueden encontraren los paises de América Latina, que
se desarrollan velozmente, buenos socios en perspectiva, y comprar

sus productos tradicionales: café, frutas, cacao, aziicar, carne, di-

ferentes articulos industriales, etc., que satisfagan la demanda en
estas regiones de Rusia. Es importante tener en cuenta que actual-
mente las mercancias dirigidas a Siberia y Lejano Oriente pasan por
el puerto de San Petersburgo, lo que resulta mucho mas caro que

las vias atin noutilizadas del Pacifico. Por ejemplo,el transporte de
un contenedorde 20 pies de Valparaiso a San Petersburgo cuesta 3
mil délares, mientras que de Valparaiso a Najodkaa través de Pu-
san (Corea del Sur) cuesta 2,5 mil délares (tal transporte de cargas
con transbordo en Pusan se hace de vez en cuando). Si anadimos a
eso queeltransporte porferrocarril de ese contenedor de San Pe-
tersburgoa Siberia,a finales de 1994, costaba 2 millones 230 mil ru-

blos porla distancia de 5 mil kilémetros, y 3 millones 957 mil rublos
por 9 mil kilémetros,y quelas tarifas ferroviarias se incrementan en
10-1% mensuales, uno puede imaginarseel importe de la diferencia
pagadaporel empresario rusoal no aprovecharlasvias del Pacifico.

Ademias,es necesario subrayar que las regiones arriba mencio-
nadas también puedenser de sumointerés, en todo sentido, pa-
ra los paises de América Latina, pues el vasto territorio de la Re-
gion Oriental de Siberia, que comprendela Republica de Buriatia y  
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Tuva, el territorio de Krasnoyarsk y las provincias de Irkutsk y Chi-
ta, constituye el 24,1% de todoelterritorio de la Federaci6n Rusa

con un 6,2% de la poblacién del pais.2 El complejo industrial de
esa region se asienta en un potencial de riquezas naturales unico.
Aquise hallan concentradas considerables partes de los recursos
energéticos, combustibles, acudticos y forestales, de minerales no

ferrosos y materias primas quimicas. La Siberia oriental dispone de
todas las condiciones parael desarrollo de nuevos centros mineros,

de industrias metalurgicas no ferrosasy quimicas, asi como bases de
extraccién de petrdleo y gas. Las inversiones en la economiade la
region, nacionales y extranjeras, permitiran crear en Rusialas pri-
meras grandes empresas de procesamiento de carbon a combusti-
bles liquidos y gasartificial, lo mismo que asegurarel incremento de

la produccién de metales refinadosy la elaboraci6n (en 3-4 veces)

de enchapados, planchas de madera o muebles.?
La region del Lejano Oriente conel centro en Vladivostok tam-

bién tiene buena perspectiva; constituye 36% del territorio de la
Federacién Rusa,la integran siete grandes unidades administrati-
vas: Republica de Saja (Yakutia), Territorios de Primorie y de Jaba-
rovsk, provincias de Amur, Magadan,Sajalin y de Kamchatka. En
1993 la poblacién de la regién constituia 5,4% de la poblacion de
la Federacion Rusa; enla industria nacional estaban ocupados3,7

millones de personas.
La region econémica del Lejano Oriente se caracteriza por su

elevadaparticipacion enla industria (88%), su estructura represen-
ta 30% delas industrias de extracci6n, suministra a la economia del

pais diamantes, oro,estano, tungsteno, mercurio, plomo,etcétera.

El Lejano Oriente aporta a la economia de Rusia comoel 90%
de la soya, cerca del 60% del pescado,el 10% de la madera; pro-

duce una buena cantidad de medicamentos; le corresponde cerca

de 20% del intercambio comercial de la Federacidn Rusa.‘ Las re-

servas del carbon se calculan en 13 mil millones de toneladas. En

la gran zonadela plataforma continental-maritima, ademas de los

yacimientosde petréleo y gas, se han descubierto y estan en explo-

racion depésitos de hierro, manganeso,estano,oro y tungsteno.

La regiondispone de 28,3 mil millones de metros ctibicos de re-

servas de maderas,entre éstas gran cantidad de especies valiosas.-

2 Rusia. Guia del inversionista, Mosci,1993, p. 49.

3 Ibid., p. 51.
4 Ibid., p. 52.  
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Losrecursos bioldgicos de las 200 millas de la zona maritima se va-
loran en 25,8 millones de toneladas, entre ellos, 23 mil toneladas de

5

Uno de los métodos para implementarla actividad comercial
de la RELO (Regi6n Econdmica del Lejano Oriente), como de toda
la region occidental de Rusia, para incorporarlaal sistema mundial

de relaciones comerciales,es la formaciony desarrollo de las zonas

economicaslibres. La mayoria de estas zonas actuanyaen la ciudad
de Najodka.

Las autoridades los circulos empresariales de la region del Le-
jano Oriente consideran oportuno conceder condiciones deprivile-

gio a las empresas mixtasenlas industrias productorasdearticulos

electronicos industriales, domésticos y de alimentacion; de repara-

cidn de barcos, de modernizacion de puertos maritimos, en la fa-

bricacion de objetos de tratamiento madereroy enla industria de
pasta celuldsica y de papel.*

Se considera en perspectiva desarrollar el turismo en el Lejano
Oriente, que es unodelos lugares mas pintorescos de Rusia, toman-
do en cuenta ademas que suinfraestructura fue creada en los anos
anteriores. La ciudad de Vladivostok y sus atractivos alrededores
podrian convertirse en un centro balneario, sobre todo en agosto-
octubre, la €poca mas agradableporelclima.

Perspectivas interesantes y muy prometedoras que representan

Siberia y el Lejano Oriente atraen la atenci6n de los empresarios

extranjeros. Ese interés lo manifestaron los participantes latino-
americanosde los ForosdelPacifico en 1988 y 1990.

En marzo de 1994,en una entrevista con el corresponsalde ITAR-

Tass en BuenosAires, el presidente del Consejo del Banco Univer-

sal Ruso, A. Kolomeichuk, dijo que la delegaci6n que encabezaba
encontr6 en Argentina a socios dispuestosa invertir capitales en la
Federacion Rusa y a desarrollar sus operaciones no sdlo en Mosci,
sino también en las ciudades siberianas como Tomsk, Omsk, Novo-

sibirsk, Jabarovsko, Najodka.

E] problemade las inversiones extranjeras es muy importante
para las regiones orientales de Rusia, ya que su cuota es sdlo de
10% (no mas de 100 millones de d6lares) de todas las inversiones
extranjeras a nuestro pais.’

5 Ibid.
6 Ibid., p. 53.
7 Izvestia (Mosct), 7 de febrero de 1995.  
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Habida cuentade lo arriba mencionado,el problemadeatraer

inversiones de América Latina para Siberia y el Extremo Oriente,

incluyendola esfera dela infraestructura, se considera importante y

actual. Eso se constata porlas grandes dificultades que confrontan

hoy dia las zonas del Lejano Oriente y Transbaikalia, de las cuales

se hablo francamente enlas sesiones de diputados de los organos

legislativos regionales a principios de 1995. En su llamado a las

autoridades centrales demandaron cambiarla politica a realizarse

en cuanto al Lejano Oriente: pues si los grandes poderes centrales

de Rusia no le prestan ayuda urgente a la provincia de Sajalin, la

Dumaprovincial buscard ayuda en los paises de la region asiatica

del Pacifico.®
Posibilidades reales pueden abrirse paso al colaborar los

cientificos de Rusia y América Latina en los problemasvitales co-

mola ecologia, la protecci6ny elaboracion racionaldelos recursos

naturales del Pacifico, asi como también en diferentes trabajos tec-

noldgico-industriales, pesqueria, etc. En este dominio hay buenas

posibilidades de trabajo y proyectos cientificos conjuntos ruso-

Jatinoamericanos,con la colaboraciénfructifera de ambaspartes.

El propicio clima en el estado actual de las relaciones ruso-

latinoamericanas puede contribuir al desarrollo de los lazos cultu-

rales de ambaspartes a través del espacio acuatico del Pacifico.

Estudiar y materializar todas las posibilidades existentes es lo

que debeinscribirse en la agenda del desarrollo de las relaciones

de Rusia y los paises de América Latina.

8 Izvestia (Mosct), 3 de febrero de 1995.  
 



Bie PACIFICO, LA OTRA CARA
DE AMERICA LATINA

Por Leopoldo Zea

PUDEL, UNAM

S IMON BOLfvaR la vispera de la batalla de Ayacucho,el 7 de di-

ciembre de 1824, seguro deltriunfo de las fuerzas confederadas
bajo el mando de Antonio José de Sucre, convocaa los pueblosli-
bres de la regidn a una magna asamblea en donde sedefiniria el
destino del subcontinente. La reunion serealizaria en la ciudad de
Panama, cumpliendo con lo expresado en su famosa Carta de Ja-
maica en 1815. éPor qué Panama? ‘‘Parece —dice Bolivar en la
circular— que si el mundo hubiese deelegirsu capital, el Istmo de

Panamaseria senalado para este augusto destino, colocado como
esta en el centro del globo, viendo porunaparte el Asia y porla

otra el Africa y la Europa... El Istmo esta a igual distancia de
las extremidades; y por esta causa podria ser el lugar previsorio
de la primera asamblea... El dia que nuestros plenipotenciarios
haganel canje de sus poderes,se fijard en la historia diplomatica

de América una épocainmortal. Cuando, después deciensiglos,la
posteridad busqueel origen de nuestro derecho publico y recuer-
de los pactos que consolidaronsu destino, registrarén con respeto
los protocolosdel Istmo. En él encontraranelplan de las primeras
alianzas, que trazara la marchade nuestras relaciones con el Uni-
verso Qué sera entonces el Istmo de Corinto con el de Panama?’’.

En esta region del continente se han dadocita diversas razas
y cultufas de Asia, Africa y Europa troqueléndose una nuevay ri-
ca identidad. Para Bolivar la diversidad de razas y culturas no es
la causante de los males que afligen a esta region, sino las ambi-
ciones de los conquistadores, colonizadores y los grupos que estan
tratando de ocuparsu vacio de poder. La gente que se ha encon-
trado en esta regidn de América viene del Pacifico y del Atlantico y
dara origen a una extraordinaria raza mestiza que con el tiempo se
expandira sobre el resto del continentey el universo entero.  
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La integraci6nracial, lejos de impedir la integraci6npolitica y
social de la regionla hard posible. ‘‘Me es permitido colegir —dice
Bolivar— que habiendo unaespecie de independenciaindividual
en estos inmensospaises no es probable quelas facciones lleguen a

constituirse de tal modoqueunadeellasllegue a las otras. La mis-

ma abundancia,la misma variedad de colores dacierta neutralidad

a las pretensiones que vienena hacersenulas’’. No es ni el espanol

ni el negroni elindio ni el asiatico el causante de los males,sino “‘la

avaricia de los dominadores

y

la codicia de la nacion queha creado

la servidumbre’’.
“Estamos autorizados pues a creer —agrega Bolivar— que to-

doslos hijos de la América espajfiola, de cualquiercolor o condici6n

queseanse profesan unafecto fraternal reciproco, que ninguna ma-

quinaci6n es capaz de alterar... Nos diran que las guerras civiles

pruebanlo contrario. Nosefior, las contiendas domésticas no tie-

nensu origen enla diversidad de razas que forman la América, sino

en la demagogia encaminadaa satisfacer ambiciones y codicias de

este 0 aquel individuo, comotodas las que hanafligido a las demas

naciones’’. Es unaluchaglobal entre hombres que pretenden impo-

ner su identidady los quese resisten. Lucha singular en esta region

del mundo, de la América de Bolivar, cuyas extraordinarias expe-

riencias deberdn ser compartidas con todoslos pueblosdela tierra.

Bolivar avizoraasi “‘una sola nacién cubriendo el universo’’.

Preocupacioncentral de esta regién en América hasido encon-

trary destacarlos rasgos de su identidad. Rasgosy raices originadas

enlos diversos pueblos cuya sangrey cultura lleva dentro de si: Eu-

ropa y Africa al otro lado del Atlantico, y los pueblos del Pacifico.

En la busqueda de estos pueblos salid Colén hace 500 ahos moti-

vadoporla gloria y porla insaciable codicia de sus patrocinadores.

El genovés se tropieza con un continente desconocido. Buscabala

India, Cathay y Cipango descritos por Marco Polo. Llevado por es-

te interés, Colén encubri6 un continente de cuyas dimensiones no

lleg6 a enterarse. Peroel facil dominio deestastierras y de su gen-

te alentard a-otros navegantes patrocinadospor otros gobiernos de

Europa

a

seguir los pasos de Colon. A partir del descubrimiento

se inicia la hazafa de la conquista europeasobrela totalidad de los

pueblosdela tierra.
América serael enclave a partir del cual se ampliara la expan-

si6n, que lleve haciala auténtica y codiciada Asia y hacia los pueblos

de la Cuenca del Pacifico. Los europeos en la Edad Media habian

marchadoportierrahaciael oriente durante las Cruzadas, tratando  
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de hacerse delas riquezasdelos bizantinos, los musulmanes y los

lejanos mongoles y chinos. Ahora se marcha porlos mares al Oc-
cidente. A partir del continente con el que tropez6 Col6n, marinos
y soldados llegadosde diversas partes de Europa impondrénsu do-
minioenel Pacifico comolohicieron en el continente descubierto.
Un continentesituado entre Europay Africa porun lado y Asia por

el otro y dondesus multiples raices originaran unarica y compleja
identidad.

éQué somos?, se preguntardn los hombres de esta América a

partir de sus encontrados origenes. ¢Americanos? éEuropeos?
¢Africanos? éAsidticos? La dificultad estaba en definir esta com-
pleja y rica identidad que originaba prejuicios comoel de ser infe-
rioresporser distintos de sus conquistadores y colonizadores. Tra-

taron, aunqueinutilmente, de ser como éstos. Sus hdbitos y cos-

tumbres,al querer cambiarlos, mostrabanlo distinto que eran pero

tambiénlo que deinferior supuestamentetenian en relacidn con sus
colonizadores. iSer como Europa o ser comola Américaal norte de
la region! iSer los Estados Unidos de la América del Sur! iSer los
yanquis dela region! iSer comolosingleses, franceses u holande-
ses! Pero no ser lo que se es. La América que se denominara Latina
tratara, porel contrario, de captar y afirmar su propia identidad a
partir de los ineludibles contrastes de etniasy culturas, incluidas las
de los colonizadores. Se afirman las semejanzas y nieganlas dife-
Tencias que les separaban de sus modelos. Initil afan por ser otro
que si mismos. Pero habitos, costumbres y rostros delataranlos pro-
pios € inevitables origenes. 6Qué somos? La diversidad de orfgenes
parecia imposibilitar el obligado conocimiento.

Para alcanzar y afirmar la que se considerabaauténtica identi-
dad se empez6 a negartodolo quela distinguia no s6lo de sus con-
quistadores y colonizadores, sino de otros hombres originariosde la
misma Europa queconsus industrias estaban dandoorigen a una
identidad distinta de la impuesta por la conquista y la colonizaci6n
ibera. Aun nose apaganlosecos de las preguntas que sobrela pro-
pia identidad se hacia Bolivar cuandose vuelvea plantearel interro-
gante en la América independizada. Lo hace el argentino Domingo
F. Sarmiento: ‘‘¢Europeos? Tantascaras cobrizas nos desmienten.
éIndigenas? Sonrisas de desdénde nuestras blondas damas nos dan
acaso larespuesta éMestizos? Nadie quiereserlo y hay millares que
ni americanosni argentinos querrian ser llamados. éNacién? (éNa-
cién sin amalgama de materiales acumulados,sin ajuste ni cimien-
to? iConflicto de raza es el de esta nuestra América! Conflicto
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fuera de aduana,llevandose grandes cantidades de este fertilizante

a sus paises de origen o practicandoel comerciotriangular.
EI panoramanaviero de la segunda mitad del siglo x1x aparece

eslabonadoa los canales propios de una cada vez mayor dependen-
cia comercial delos paises sudamericanoscon respectoa Inglaterra.
La compania navierabritanica Pacific Steam Navigation, al surcar
con sus vapores ocho veces al mes los puertos del Pacifico sud-
americano, habia logrado, hacia 1863, concentrar un equivalente

a cincuenta por ciento de la carga total embarcada, el cincuenta
por ciento restante se seguia haciendoenlostradicionales veieros
mercantes (Cocks 1864: 142). La décadadelossesenta signara un
cambiosignificativo en los tiempos, flujos de navegaciony trans-
porte de mercanciasy pasajeros. La segunda revolucion industrial

subvertia las viejas practicas de navegacionporel Pacifico, subor-
dinadas al eje mercantil Pacifico-Atlantico. Sin embargolos viejos
navios de vela siguieron teniendo todavia un papel, en esas décadas
de transicién de los setenta y ochenta.

A contracorriente de la imagen weberiana de queel catolicis-
mo queda desfasado frente al protestantismo por su mayor afini-
dad con la dindmicacapitalista, las misiones catdlicas se anudaron

bien con las claves politicas y comerciales de los nuevos tiempos.

Los misioneros franceses de la orden de Picpis con sede en Valpa-
raiso cumplieron un papeldecisivo en la anexién chilena. Monsenor

Jaussen, vicario apostdlico de Tahiti, le encarg6 al responsable de

la referida ordenreligiosa, hacia 1871, que tomasecontacto conel

gobierno chileno, para quele propusiese la toma de posesion de

la isla de Pascua. Desde ese afo la armadachilena a través delas

corbetas O’Higgins y Abtao arribé con alguna regularidada la isla

de Pascua. La propuesta religiosa tuvo un claro sesgo colonial y

etnocida toda vez que su misién pascuensese apropio detierras e

indujo al gobierno chilenoy a particulares a hacer lo propio. Mas

aun, ellos se ofrecieron como mediadores para forzara los nativos

a cedersus tierras. En los anos ochenta los hermanos Tati, Aru-

pa Salmény John Brandler (hijo) eran los principales propietarios

de las tierras y ganadoislefio, siendo representadosporel consul

chileno en Papeete, A. Goupil (Rodriguez 1993: 353-355).

La sorda disputaintercolonial en el Pacifico tenia como prin-

cipales actores a Inglaterra y Francia. Noobstantela superioridad

naval britdnica se proyecto conrelativo éxito una cierta escalada

francesa. Esta Ultima se apoy6 en un agresivo programa de evange-

lizacién y colonizacién logrando consolidar posiciones estratégicas  
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en el Pacifico. Hacia 1888 entre los dominios franceses se encon-
traban: Tahiti, Nueva Caledonia,las islas de la Sociedad,las islas

Marquesas,el archipiélago Toumatu,las islas Gambiery las islas de
Barlovento. AdemasFrancia,via la orden de Picpis, ubicaba dentro

de su hinterland geopolitico la anexién chilena dela isla de Pascua.
De otro lado Colombia desempenaba también un papel subalterno
en el marco dela estrategia sobre el Pacifico de Francia, al haberle
vendidolos derechos para la construccién del Canal de Panama. La
relaci6n entre Panam,la isla de Pascua y los dominios franceses

en Polinesia y Oceania se hicieron explicitos hacia 1889; la pren-
sa francesa de oposicion hizo suyo el argumento de quelaisla de
Pascua constituia un punto estratégico intermedio entre Panama y
Tahiti para el abasto de carb6nyviveres (Rodriguez 1993: 358-365).

2. La crisis oligdrquica y neocolonialdelsistemaislefio

A principios del siglo xx la Pacific Steam Navigation, empresa
britdnica dedicadaa los servicios de transporte de carga, pasaje-
Tos, correos y “‘servicios intermedios’’ ejercia un real monopolio

intraocednico. Esta linea naviera articulaba el puerto de Liverpool
con Chile, Peri, Ecuador y Panama. La via Magallanes trazaba

la ruta principal de conexidn con Europa antes de la fase expan-
siva del trafico naviero por el Canal de Panaméque reconfigur6 los

traficos y circuitos mercantiles Pacifico-Atlantico e intra-Pacifico.
La otra linea cubria la ruta Valparaiso-Guayaquil via los puertos

intermedios chilenos y peruanos. La tercera via era la que unia
El Callao con Panama y estaba comprendida dentro del hinter-
land mercantil de Nueva York (Byrne 1913: 293). El itinerario de
reembarque Panama-Nueva York fue cubierto por la Royal Mail

Steam Packet Company (Jerome 1912-1913: 264). Entre los pro-
ductosasidticos que eran comercializados en Sudamérica se encon-

traban los agropecuarios (arroz y especias), asi como artesanales
(articulos de mimbre,paja, bambi y esterados) procedentes de Chi-
na y Japon (Jerome 1910: 210). Las fuentes britanicas reportan es-

tadisticas sobre flujos comerciales del Peri con Asia enelsiguiente
orden cronolégico: con China desde 1897, con Japon desde 1899 y
con Hong Konga partir de 1908 (Jerome 1906-7: 152-156).

La Pacific Steam Navigation al parecerejercia a su vez el] con-
trol de lo que podrian serdos subsidiarias en América delSur: la
Steamship and Dock Companydel Callao. Por otro lado,seria in-
teresante rastrearel papel dela unica linea de procedenciaasiatica  
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sobre el Pacifico latinoamericano, nos referimos a la Toyo Kisen
Kaisha que realizaba viajes entre los puertos de Valparaiso, Iqui-
que, Callao, Salina Cruz y Hawaii hasta Hong Kongy los puertos
japoneses (Jerome 1912-1913: 265). Un reportedel aio de 1913 de
ingreso de vapores japoneses al puerto de El Callao registro un total

de doce embarcaciones,con un tonelaje de carga equivalente al diez
por ciento del servicio brindadoporlos vapores britanicos (Wilson
1914: 340). El trafico comercial entre los puertos sudamericanos y
HongKonga través dela flota mercante japonesa estaba en manos
de comerciantes chinos (Jerome 1912-1913: 260). Por esos afios,
el servicio de cabotaje a lo largo de los puertos sudamericanosdel
Pacifico Sur, que alimentslas fragiles lineas de comunicacion in-
tercambiodiscreto entre las respectivas economiasregionales de los
paises riberefios, siguio siendo tributario de los principales circuitos
mercantiles intraoceanicos con el Asia (China, Japon, Hong Kong),
la Polinesia (Hawaii) y Oceania (Australia, Nueva Zelandia).

éQué duda cabe que el OcéanoPacifico durantelos ultimos qui-
nientosafios, ha sido un espacio abierto a las intromisiones colonia-
les y que todavia en el presente no ha concluido su fase de desco-
lonizaci6n? Esta situaci6n oblig6 gradualmente lospaises ribe-
refos sudamericanos, alcanzada ya su independencia, a configurar
nuevaspoliticas sobre sus respectivas soberaniasa partir dela valo-

racidn de sus recursos maritimos asi como del complejo isleno que

se expandia frente a sus costas. Pero el mayor despliegue en aras de
la soberania delas islas sudamericanas fue posterior a la Segunda
Guerra mundial. En 1947, Chile y el Peri fueronlos primerospaises

que adoptaronla distancia de las doscientas millas comolimite de
la soberania jurisdiccidn nacionales sobre el Pacifico. Ecuador se
integr6 a esta posturade sus vecinosal suscribir en 1952 la denomi-
nada Declaracién de Santiago, que cred la Comisi6n Permanente
del Pacifico Sur como 6rgano coordinadordela politica triparti-
ta en los camposjuridico,cientifico y tecnolégico (Vargas y Vargas
1976: 82).

EI proceso de descolonizacién delos sesenta sent6 nuevas con-

diciones para redefinir las politicas tercermundistas sobre el Pacifi-
co. La Tercera Conferencia de la onu sobre el Derecho del Mar
(Caracas, junio de 1974), encontr6 unificadaa la delegaci6nlatino-
americana sobre el régimen de islas y la zona econdmica de las
doscientas millas. Pero massignificativo fue el hecho de quela in-
vocacién de que ‘‘no hay docesin doscientas’’ logr6 a suvez la con-
vergencia delas posiciones delospaises asiaticos conlos latinoame-
ricanosfrente a las posiciones duras y hegemonistasde las grandes  
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potencias (Vargas y Vargas 1976: 65). Aunqueel actual entrama-
do internacional se ha hecho mas complejoy riesgoso en el marco

asimétrico y conflictivo del actual proceso de globalizacion, el pro-
yecto Cuenca del Pacifico no ha revertido los posicionamientos de
1974 en la onu. Al momento deescribir esta comunicacidn se hace
mas familiar la idea de pensar la Cuenca del Pacifico como el Me-
diterréneo del siglo xx1. Las nuevas tecnologias han contraido los
espacios y los tiempos que marcan sus interacciones sociales mas

distantes.

Desdeel mirador latinoamericano, una somerarevision histo-

riografica sobre el Pacifico es ineludible, a manera de esbozarla

densidad historico-cultural de este polémico espacio. No hacerlo
nos situaria con exceso en los limitados marcos de la coyuntura y
sus avatares ideoldgicos. Las primeras monografias hist6ricas sobre
las islas del Pacifico sudamericano comienzan a ser desempolvadas

y discutidas a la luz de nuevas investigaciones. Los nuevos tiem-

posexigirdan una mayoratenciona las problematicas vinculadasa la
Cuenca del Pacifico. Nuestra historiografia recién comienza a dar

sus primeros resultadose inicia a su vez su balbuceante proceso de
descolonizaci6n. La mitologia territorial del Estado-nacion en Chi-
le, Pert y Ecuador, al ser marcadaporlos excesivos pesos dela su-
balternidad y dependencia exterior de estos paises se afirmé como

una espacializacion de tierra firme, de territorialidad continental.

A la fechala historia del Pacifico latinoamericano sigue por ha-
cerse (Jara 1993: 268). Recuerdo que a mediadosdelos anosseten-
ta solo encontré tres textos de calidad sobre los puertos peruanos

del Pacifico (Islay, Mollendo, Malabrigoy Salaverry), textos que ne-
cesitaba comoreferencia para unainvestigacion sobre la conversi6n
de la caleta de Tambo de Moraen puerto, ubicada a unos doscien-
tos kildmetrosal sur de El Callao (Klaren 1970; Bonilla 1973).

El hecho de que exista una mas abundanteliteratura sobre las
conexiones de América Latina via el Atlantico indican por unla-
do el cardcter subalterno y complementario de la navegaci6n por
el Pacifico. Medio milenio de hegemonia atlantica no podia dejar
de influir hasta en las tematicas historiograficas de nuestroslatino-

americanistas. Y por el otro lado diremos queportal situaci6n los
paises latinoamericanos riberenos del Atlantico estaban en mejor
disposicidn estratégica para recibir los pequenosflujos de comuni-
caciOn e intercambio intracontinental. Lasislas del Pacifico latino-
americano desempenaban unpapel todavia mas subalterno de cara
a las hegemoniaso disputas entre las potencias del Atlantico. Hoy  
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los tiempos han cambiadoy todo parece indicar que la Cuenca del

Pacifico viene subvirtiendo la vieja logica de la comunicaci6ninter-
oceanicaa escala mundial. Quizas porello, y cumpliendoel sino de
la latinoamericanistica de fin de siglo, fraternicemos enesta tarea
de ir cubriendo gradualmenteunostensible vacio en el develamien-
to espacial de nuestra identidad.
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LA REGION DESIBERIA
Y DEL LEJANO ORIENTE

EN EL DESARROLLO DE LAS
RELACIONES CON AMERICA LATINA

Por Aleksandr SIZONENKO

INSTITUTO DE AMERICALATINA,

ACADEMIA DECIENCIAS DE RUSIA

ceACONTECIMIENTOS DE LOS ULTIMOS ANOS muestran el reforza-
miento del papel y la influencia de las regiones de Asia y del

Pacifico, en particular de sus grandes partes integrantes, en los ne-
gocios mundiales, aumentandola importancia delos paises que se
encuentran en esa zona.

La zonaasiatica del Pacifico, que abarca a mdsdetreinta paises
en dondeesta la mitad de toda la poblacién del planeta, dispone
ahora de mas de 56% del producto bruto global (excepto Rusia) y
de 42% del comercio mundial.

Est4 aumentandola autoridadde las organizaciones internacio-
nales de esa zona, como el Consejo de Cooperacién Econémica de
los Estados de la Zona del Pacifico, la Organizacién de Coopera-
cion Econ6mica de los Estados de la Zona Asiatica del Pacifico, y
tambien de las estructuras regionales, como por ejemplo,de la Co-
mision Permanente del Sur del Pacifico. El fortalecimiento de la
autoridad de los paises de América Latinay dela politica que en
el ultimo ano realizan en aquella zona lo confirma: la adhesidn de
México a la Organizaci6n de Cooperacién Econémica de los Es-
tados de la ZonaAsiatica del Pacifico en noviembre de 1993,y la
de Chile en la sesi6n ordinaria celebrada en Bogora (Indonesia) en
noviembrede 1994.

En losafios noventa la zonadel Pacifico pas6 a ser en definitiva

un elemento integrante dela politica exterior de los grandes paises
de América Latina tales como México, Colombia, Peri, Chile. Al

usar la palabra en el senado en 1983, el ministro de Asuntos Ex-
teriores de México, Fernando Solana, haciendo hincapié en quela
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zonaoriental de la Cuenca del Pacifico se caracteriza por su desa-

rrollo econémico muy rapido, declaré francamente que “‘debido a

eso,se convirtien la orientacién principal en nuestra estrategia de

diversificaci6n’’.1
A la arenadel Pacifico empiezaa salir, cada vez con masfuerza,

el mayorpais latinoamericano, Brasil, que tiene sus propios inte-

reses, grandes y permanentes en esa region. Ultimamente Rusia

también dinamiza su presencia en el Pacifico, que ha tenido varios

momentos:enelsiglo xvi, los rusos aparecieronenlas costas sibe-

rianas; luego Rusia estableci6 contactos con los paises latinoameri-

canosdel Pacifico a través de sus marinos-navegantes desdeel co-

mienzo delsiglo pasado; actualmenteel Pacifico puede servir como

puente entre Rusia y los paises latinoamericanos. Son ejemplos de

ello las visitas del presidente Boris Yeltsin a Corea del Sur, a Japon,

y también unaserie de diferentes convenios. Un trabajo muyserio

realiza en este sentido el comité nacional de Rusia para la coope-

racion con los Estadosdela zona asiatica del Pacifico,la asociacion

porel didlogo y colaboracién conlos Estados y conlos cientificos

especialistas en esa zona. Los diplomaticos del Ministerio de Asun-

tos Exteriores de Rusia empiezana consultar sobre cuestiones del

Pacifico con los paises de América Latina. En enero de 1995, una

delegacion de la Dumadel Estado de Rusia particip6 en un encuen-

tro —en Acapulco, México— delos parlamentarios de los Estados

de la zonaasiatica del Pacifico.

En América Latina aumentael interés por establecer relaciones

multilaterales con Rusiaa través del Pacifico; asi lo manifestaron en

sus intervenciones los presentes en las mesas redondas dedicadas a

la zona del Pacifico, celebradas con motivo de las ferias tradicio-

nales en Santiago de Chile. En noviembre de 1993las autoridades

de la zonalibre de Iquique (Chile) expresaron el deseo de estable-

cer relaciones comerciales permanentes con el extremooriente de

Rusia a través de Najodkae invitaron a una delegacion de la zo-

na econémicalibre de esa ciudad a visitar Chile. Los empresarios

latinoamericanos también reiteradamente han expresado su deseo

de comerciar con el Extremo Oriente y Siberia.

Est4n dados también los primeros pasosporla parte rusa. Asi,

a principios de 1994, el gobernadordel Territorio de Vladivostok,

Evgueni Nozdratenko,visits Chile y mantuvo conversaciones con

1 Contexto Mexicano (Boletin informativo de la Embajada de México en

Mosct), nim. 2 (1993), p. 16.   
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las esferas de negocios sobre cooperacién econédmica. Las empre-
sas de Siberia participan regularmente enlas ferias internaciona-
les de Santiago de Chile. La direccion de la zona econdmicalibre
de Najodkavalor6 positivamentela iniciativa de mantenerrelacio-
nes directas con Chile a través de Iquique. La idea de establecer
el ‘‘puente del Pacifico’ entre Rusia y América Latina se abre ca-
mino cada vez con mayorfuerza, particularmente se acentta en las
declaraciones de representantes gubernamentales de Rusia sobre la
posibilidad de comprar y suministrar cereales a Siberia y al Extremo
Oriente noa través de la parte europea de Rusia,sino porel Pacifi-
co; llama la atencion la posibilidad de comprar productos en Ar-

gentina y transportarlos desde la zona econdmicalibre de Iquique
(Chile). Pero, a pesar de los avances logrados,esa idea por ahora se

encuentra en la etapainicial; su realizacion tropieza con dificulta-

des tanto objetivas (comolasdificultades financiero-econdmicas,la
gran distancia, el poco conocimiento mutuode los socios de merca-
dos, etc.) como subjetivas (la costumbre de colaborarconlossocios
tradicionales, la falta de deseo para encontrar nuevas formas vias

de cooperacion).
Al mismotiempose debesenalar que el Lejano Oriente de Ru-

sia y Siberia pueden encontrar enlos paises de América Latina, que
se desarrollan velozmente, buenos socios en perspectiva, y comprar

sus productostradicionales: café, frutas, cacao, azucar, carne, di-
ferentes articulos industriales, etc., que satisfagan la demanda en

estas regiones de Rusia. Es importante tener en cuenta que actual-

mente las mercanciasdirigidas a Siberia y Lejano Oriente pasan por
el puerto de San Petersburgo, lo que resulta mucho mas caro que
las vias atin noutilizadas del Pacifico. Por ejemplo, el transporte de
un contenedorde 20 pies de Valparaiso a San Petersburgo cuesta 3
mil dolares, mientras que de Valparaiso a Najodka a través de Pu-
san (Corea del Sur) cuesta 2,5 mil dolares (tal transporte de cargas
con transbordo en Pusanse hace de vez en cuando). Si afadimos a
eso queel transporte por ferrocarril de ese contenedor de San Pe-

tersburgoa Siberia, a finales de 1994, costaba 2 millones 230 mil ru-

blos porla distancia de 5 mil kilometros, y 3 millones 957 mil rublos
por 9 mil kilometros, y quelas tarifas ferroviarias se incrementan en
10-1% mensuales, uno puede imaginarse el importe dela diferencia
pagadaporel empresario rusoal no aprovecharlasvias del Pacifico.

Ademias, es necesario subrayar que las regiones arriba mencio-
nadas también pueden ser de sumointerés, en todo sentido, pa-
ta los paises de América Latina, pues el vasto territorio de la Re-
gion Oriental de Siberia, que comprendela Republica de Buriatia y
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Fuva,el territorio de Krasnoyarsky las provincias de Irkutsk y Chi-

ta, constituye el 24,1% detodoelterritorio de la Federacién Rusa

con un 6,2% dela poblacién del pais.2 El complejo industrial de

esa region se asienta en un potencial de riquezas naturales unico.

Aquise hallan concentradas considerables partes de los recursos

energéticos, combustibles, acudticos y forestales, de minerales no

ferrosos y materias primas quimicas. La Siberia oriental dispone de

todas las condiciones parael desarrollo de nuevos centros mineros,

de industrias metalirgicas no ferrosas y quimicas, asi como bases de

extraccién de petrdleo y gas. Las inversiones enla economia de la

region, nacionales y extranjeras, permitiran crear en Rusialas pri-

meras grandes empresas de procesamiento de carbon a combusti-

bles liquidosy gasartificial, lo mismo que asegurarel incremento de

la producci6n de metales refinadosy la elaboracién (en 3-4 veces)

de enchapados, planchas de madera o muebles.?

La region del Lejano Oriente con el centro en Vladivostok tam-

bién tiene buenaperspectiva; constituye 36% del territorio de la

Federacién Rusa,la integran siete grandes unidades administrati-

vas: Republica de Saja (Yakutia), Territorios de Primorie y de Jaba-

rovsk, provincias de Amur, Magadan,Sajalin y de Kamchatka. En

1993 la poblacin dela regi6n constituia 5,4% de la poblacion de

la Federacién Rusa; enla industria nacional estaban ocupados 3,7

millones de personas.

La region econdmica del Lejano Oriente se caracteriza por su

elevada participacionenla industria (88%), su estructura represen-

ta 30% delas industrias de extracci6n, suministra a la economia del

pais diamantes,oro, estafio, tungsteno, mercurio, plomo,etcétera.

El Lejano Oriente aporta a la economia de Rusia como el 90%

de la soya, cerca del 60% del pescado,el 10% de la madera; pro-

duce una buena cantidad de medicamentos; le corresponde cerca

de 20% del intercambio comercial de la Federacion Rusa.‘ Las re-

servas del carbon se calculan en 13 mil millones de toneladas. En

la gran zonadela plataforma continental-maritima, ademasdelos

yacimientosde petréleoy gas, se han descubierto y estan en explo-

racion depésitos de hierro, manganeso, estano, oro y tungsteno.

La regin dispone de 28,3 mil millones de metros ciibicos de re-

servas de maderas, entre éstas gran cantidad de especies valiosas. -

2 Rusia. Guta del inversionista, Mosci, 1993, p. 49.

3 Ibid., p. 51.
4 Ibid., p. 52.   
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Losrecursos bioldgicos de las 200 millas de la zona maritimase va-
loran en 25,8 millones de toneladas,entre ellos, 23 mil toneladas de
peces.’

Uno de los métodos para implementarla actividad comercial
de la RELO (Region Econ6mica del Lejano Oriente), como de toda
la region occidental de Rusia, para incorporarla al sistema mundial

de relaciones comerciales, es la formacidny desarrollo de las zonas

econdmicaslibres. La mayoria de estas zonas acttanya en la ciudad
de Najodka.

Las autoridades y los circulos empresariales de la regién del Le-
jano Oriente consideran oportuno conceder condiciones deprivile-
gio a las empresas mixtas enlas industrias productorasde articulos
electronicos industriales, domésticos y de alimentacion; de repara-
cién de barcos, de modernizaci6n de puertos maritimos, en la fa-
bricacion de objetos de tratamiento madereroy en la industria de
pasta celuldsica y de papel.¢

Se considera en perspectiva desarrollar el turismo en el Lejano
Oriente, que es uno de los lugares mas pintorescos de Rusia, toman-
do en cuenta ademas quesu infraestructura fue creada enlos afios
anteriores. La ciudad de Vladivostok y sus atractivos alrededores
podrian convertirse en un centro balneario, sobre todo en agosto-
octubre, la €poca mas agradable porelclima.

Perspectivas interesantes y muy prometedoras que representan
Siberia y el Lejano Oriente atraen la atencién de los empresarios
extranjeros. Ese interés lo manifestaron los participantes latino-
americanosde los Foros del Pacifico en 1988 y 1990.

En marzode 1994,en unaentrevista con el corresponsalde 1rar-
Tass en BuenosAires,el presidente del Consejo del Banco Univer-
sal Ruso, A. Kolomeichuk, dijo que la delegacién que encabezaba
encontro en Argentinaa socios dispuestosa invertir capitales en la
Federacion Rusa y a desarrollar sus operaciones no sdlo en Mosci,
sino tambiénenlas ciudades siberianas como Tomsk, Omsk, Novo-
sibirsk, Jabarovsko, Najodka.

El problemadelas inversiones extranjeras es muy importante
para las regiones orientales de Rusia, ya que su cuota es sdlo de
10% (no mas de 100 millones de ddlares) de todas las inversiones
extranjeras a nuestropais.’

5 Ibid.
6 Ibid., p. 53.

7 Izvestia (Mosct), 7 de febrero de 1995.
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Habida cuenta delo arriba mencionado,el problemade atraer

inversiones de América Latina para Siberia y el Extremo Oriente,

incluyendola esfera dela infraestructura, se considera importante y

actual. Eso se constata porlas grandes dificultades que confrontan

hoy dia las zonas del Lejano Oriente y Transbaikalia, de las cuales

se habl6 francamenteen las sesiones de diputados de los organos

legislativos regionales a principios de 1995. En su llamado a las

autoridades centrales demandaron cambiarla politica a realizarse

en cuanto al Lejano Oriente: pues si los grandes poderes centrales

de Rusia no le prestan ayuda urgente a la provincia de Sajalin, la

Dumaprovincial buscar4 ayuda en los paises de la region asiatica

del Pacifico.
Posibilidades reales pueden abrirse paso al colaborar los

cientificos de Rusia y América Latina en los problemasvitales co-

mola ecologia, la proteccién y elaboraci6n racionaldelos recursos

naturales del Pacifico, asi como tambiénen diferentes trabajos tec-

nolégico-industriales, pesqueria, etc. En este dominio hay buenas

posibilidades de trabajo y proyectos cientificos conjuntos ruso-

latinoamericanos, con la colaboraci6n fructifera de ambaspartes.

El propicio clima en el estado actual de las relaciones ruso-

Jatinoamericanas puedecontribuiral desarrollo de los lazos cultu-

rales de ambaspartes a través del espacio acuatico del Pacifico.

Estudiar y materializar todas las posibilidades existentes es lo

que debeinscribirse en la agenda del desarrollo de las relaciones

de Rusia y los paises de América Latina.

8 Izvestia (Mosc), 3 de febrero de 1995.  
 



 

 

EL PACIFICO, LA OTRA CARA
DE AMERICALATINA

Por Leopoldo Zra
PUDEL, UNAM

S IMON BOLIVAR la vispera de la batalla de Ayacucho,el 7 de di-
ciembre de 1824, seguro deltriunfo de las fuerzas confederadas

bajo el mando de Antonio José de Sucre, convocaa los pueblosli-
bres de la regién a una magna asamblea en dondese definiria el
destino del subcontinente. La reuni6nserealizaria en la ciudad de
Panama, cumpliendo con lo expresado en su famosa Carta de Ja-
maica en 1815. éPor qué Panama? ‘‘Parece —dice Bolivar en la
circular— quesi el mundo hubiese de elegir su capital, el Istmo de
Panamseria sefialado para este augusto destino, colocado como
esta en el centro del globo, viendo por una parte el Asia y porla
otra el Africa y la Europa... El Istmo esté a igual distancia de
las extremidades; y por esta causa podria ser el lugar previsorio
de la primera asamblea... El dia que nuestros plenipotenciarios
haganelcanje de sus poderes,se fijar4 en la historia diplomatica
de América una €pocainmortal. Cuando, después de ciensiglos,la
posteridad busqueel origen de nuestro derecho publico y recuer-
de los pactos que consolidaronsu destino, registraran con respeto
los protocolosdel Istmo. En él encontrarénel plan de las primeras
alianzas, que trazard la marcha de nuestras relaciones con el Uni-
verso Qué sera entonces el Istmo de Corinto con el de Panamé?’’.

Enesta region del continente se han dadocita diversas razas
y cultufas de Asia, Africa y Europa troqueldndose una nueva y ui-
ca identidad. Para Bolivar la diversidad de razas y culturas no es
la causante de los males que afligen a esta regién, sino las ambi-
ciones de los conquistadores, colonizadores

y

los grupos que estan
tratando de ocupar su vacio de poder. La gente que se ha encon-
trado en esta region de América viene del Pacifico y del Atlantico y
dard origen a una extraordinaria raza mestiza que conel tiempo se
expandira sobreel resto del continentey el universo entero.
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La integracionracial, lejos de impedir la integracion politica y
social de la regidnla hardposible. ‘‘Me es permitido colegir —dice

Bolivar— que habiendo una especie de independencia individual
en estos inmensospaises no es probable quelas facciones lleguen a

constituirse de tal modo que una deellasllegue a las otras. La mis-
ma abundancia, la misma variedad decolores da cierta neutralidad

a las pretensiones que vienen a hacerse nulas’’. No es ni el espafiol
ni el negro ni el indio ni el asiatico el causante de los males,sino “‘la
avaricia de los dominadores la codicia de la nacion que ha creado

la servidumbre’’.
“Estamos autorizados pues a creer —agrega Bolivar— queto-

doslos hijos de la América espanola, de cualquier color 0 condici6n
queseanse profesan unafecto fraternalreciproco, que ninguna ma-

quinaci6n es capaz de alterar... Nos diran que las guerrasciviles
pruebanlo contrario. Nosefior, las contiendas domésticas notie-
nensu Origen enla diversidad de razas que forman la América, sino
en la demagogia encaminadaa satisfacer ambiciones y codicias de
este 0 aquel individuo, comotodas las que hanafligido a las demas
naciones’’. Es una lucha global entre hombres que pretenden impo-
nersu identidad y los quese resisten. Lucha singular en esta region
del mundo, de la América de Bolivar, cuyas extraordinarias expe-

riencias deberdn ser compartidas con todoslos pueblosdela tierra.
Bolivar avizoraasi‘unasola nacidn cubriendo eluniverso’’.

Preocupacioncentral de esta region en América ha sido encon-
trar y destacarlos rasgos de su identidad. Rasgosy raices originadas
en los diversos pueblos cuya sangre y cultura lleva dentro de si: Eu-

ropa Africa al otro lado del Atlantico, y los pueblos del Pacifico.

En la busqueda de estos pueblos sali6 Colén hace 500 anos moti-
vadoporla gloria y porla insaciable codicia de sus patrocinadores.
El genovés se tropieza con un continente desconocido. Buscabala
India, Cathay y Cipango descritos por Marco Polo. Llevadopores-
te interés, Col6n encubrio un continente de cuyas dimensiones no
lleg6 a enterarse. Pero el facil dominio deestastierras y de su gen-
te alentard a-otros navegantes patrocinadosporotros gobiernos de
Europa a seguir los pasos de Colén. A partir del descubrimiento
se inicia la hazafia dela conquista europeasobrela totalidad de los
pueblosdela tierra.

América serdel enclave a partir del cual se ampliara la expan-
sidn, quelleve haciala auténtica y codiciada Asia y hacia los pueblos
de la Cuencadel Pacifico. Los europeos en la Edad Media habian
marchadoportierra hacia el oriente durante las Cruzadas,tratando  
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de hacerse delas riquezas de los bizantinos, los musulmanes los
lejanos mongoles y chinos. Ahora se marchaporlos mares al Oc-
cidente. A partir del continente con el que tropez6 Colén, marinos
y soldadosllegados de diversas partes de Europa impondransu do-
minio enel Pacifico comolo hicieron en el continente descubierto.
Un continentesituado entre Europa y Africa por un lado y Asia por

el otro y donde sus multiples raices originaran una rica y compleja
identidad.

Qué somos?, se preguntaran los hombres de esta América a

partir de sus encontrados origenes. ¢Americanos? éEuropeos?
éAfricanos? ¢Asiaticos? La dificultad estaba en definir esta com-
pleja y rica identidad que originaba prejuicios comoel deser infe-
riores porser distintos de sus conquistadores y colonizadores. Tra-
taron, aunque inutilmente, de ser como éstos. Sus habitos y cos-
tumbres,al querer cambiarlos, mostrabanlo distinto que eran pero

tambiénlo que deinferior supuestamente tenian en relacidn con sus
colonizadores. iSer como Europa o ser como la América al norte de
la regi6n! iSer los Estados Unidos de la América del Sur! iSer los
yanquis de la regién! iSer comolosingleses, franceses u holande-

ses! Pero noser lo que se es. La América que se denominara Latina
tratara, por el contrario, de captar y afirmar su propia identidad a
partir de los ineludibles contrastes de etnias y culturas, incluidaslas
de los colonizadores. Se afirman las semejanzas y nieganlas dife-
rencias que les separaban de sus modelos. Inutil afan por ser otro
que si mismos. Pero habitos, costumbres rostros delataranlos pro-
pios € inevitables origenes. {Qué somos? La diversidad de origenes
parecia imposibilitar el obligado conocimiento.

Para alcanzar y afirmar la que se consideraba auténticaidenti-
dad se empezo a negar todolo quela distinguia no solo de sus con-
quistadores y colonizadores,sino de otros hombres originariosde la

misma Europa que consusindustrias estaban dando origen a una
identidad distinta de la impuesta porla conquista y la colonizacion
ibera. Aunno se apaganlosecosde las preguntas que sobrela pro-
pia identidadse hacia Bolivar cuando se vuelvea plantearel interro-
gante en la América independizada. Lo haceel argentino Domingo
F. Sarmiento: ‘‘GEuropeos? Tantas caras cobrizas nos desmienten.
éIndigenas? Sonrisas de desdén de nuestras blondas damas nos dan
acaso larespuesta éMestizos? Nadie quiere serlo y hay millares que
ni americanosni argentinos querrian ser llamados. Naci6n? éNa-
cidn sin amalgama de materiales acumulados,sin ajuste ni cimien-
to? iConflicto de raza es el de esta nuestra América! Conflicto
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enero era simbolo delinicio del Tratado de Libre Comercio. Los

mismos sublevadoslo reconocieron y de esta manera enfatizaron su

inconformidadantelos augurios de un futuro todavia mas amenaza-

dor quesus precarias condiciones de sobrevivencia pasaday actual.

Pero encubria probablementetoda unaserie de otrossignificados.

Se subray6 muy justamente la importancia del primerdia del ano

en la costumbre de cambio de autoridades, en todo el ambito maya

chiapaneco. Los mayas tienen portradici6n elegir colectivamente

a sus representantes en funcidn de su honestidad, de su entereza y

del prestigio que dichas caracteristicas acarrean para ellos. Al ama-

necer de un nuevociclo civico, que es tambiénel principio de un

nuevo calendario agricola, ritual y por endesocial, los hombres de

la comunidadquese consideran mas dignos de asumir este cargoto-

manoficialmente el compromisode representar publicamentea sus

companeros. Seran estimadosen virtud de su cargo pero también

en funcién del desempefio desus tareas y del respeto que manifes-

tardn hacialas instituciones colectivas. En esas culturas, el respeto

se gana,no se hereda;el prestigio se adquiere, no se compra; el sis-

temapolitico tradicional pone un acento desmedidosobre la legiti-

midad de un poder alcanzado por medio de un apego incondicional

a

las instituciones en vigor. Los reclamos y denunciasdeilegitimi-

dad del poder gubernamentalcristalizaron el dia 10. de enero, en

un esfuerzo quizds desesperado de plantear (expresamente) el cam-

bio de autoridades y la instalacién de un gobiernodetransicion que

gozara de credibilidad. Nose trata aquide justificar o invalidar di-

cha postura, sino de identificar en esta accion la reproduccion de

una de las costumbres mas importantes dela vida social indigena.

Esa fue utilizada como forma deexpresién, con su correspondiente

carga designificado, y su origen 0 explicacién se tiene que buscar

en las formastradicionales de representacién del universo maya.

Hacemil afios los mayas alzaban monolitos de piedra en su fron-

dosa selva, cada vez que se cumplia un periodo de veinte anos (es

decir un ‘‘katun’’, no olvidemosquesu sistema aritmético era vige-

simal), y en ellos grababanlos signos que inmortalizarian los méri-

tos y logros alcanzados porsusprestigiosas autoridades. El prime-

ro de enero, los mayas de hoy alzaron una estela de piedra en el

centro de nuestra conciencia, una forma muy suya de inmortalizar

su movimientoy lograr que no sea recubierto poria selva de la re-

presiOn, de la corrupcién y del engano.

3 Carlos Martinez Assad, Zona Abierta, El Financiero, 14 de enero de 1994,

po:  
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El dia primerode enero, no s6lo construyeron un nuevo pro-
yecto de sociedad, abriendo simbolicamente una nueva rueda ca-
lendarica, también destruyeronlas huellas de su humillacién, signos

igualmentehistoricos del desprecio en queseles tuvo lo largo de
los siglos.

La destrucciondela fachada del palacio municipal de Altamira-
no, realizada a mazazosporunosindios callados pero enérgicos en

su determinaci6n, expresaba con todanitidez el deseo de destruc-

cién de un modelode autoridad arrogante, déspota y suntuosa. Los
comerciantes chiapanecos siempre tuvieron hacialos indiosactitu-
des queoscilaron entre el mas profundo desprecio y un paternalis-
mo condescendiente pero igualmente humillante. Durantesiglos,
las comunidades mayas tuvieron quesoportarser tratadas con dis-
plicencia 0 altivez por quienes se encargaban, desde las cabeceras
regionales y principalmente desde San Cristébal de las Casas, de
comercializar y aprovechar sus productosagricolas y artesanales, y
en la actualidad de enriquecerse mediante el comercioturistico ba-
sado en el conocimientodelas culturas pasadas 0 actuales de los
mayas de Chiapas.

E] trabajo delos indios de hoy, su callada sumisi6n al orden im-
puesto por esas autoridades nodel todo legitimas, se materializé en
esas suntuosas fachadas (también remodeladas condinero delEsta-
do), queles recuerdana diario el estado de deterioro de sus propias
chozasde palos o detierra. No resulta sorprendente queparade-
nunciar tanto desprecio hayan abatido a martillazoslas senas de su
degradacion. En todaslas culturas de la humanidad, incluyendo a
las culturas historicas de nuestro prestigioso pasado prehispanico
maya, se encuentran huellas indelebles de mutilacién delos edifi-

cios de la realeza 0 nobleza, cuandoelpeso del despotismopolitico
gubernamentallleg6 a ser absolutamenteintolerable para las po-
blaciones que lo padecian. Los hombres,yalo dijimos, sellan sus
mas importantes decisiones mediante gestos simbdlicos, la revuelta
chiapanecanos ofrece conmovedores ejemplosdeello.

Pero no sdlo destruyeron fachadasde piedra, también destruye-

ron las fachadas de papel, mediante las cuales el poderjudicial, las
instancias policiacas, politicas y administrativas locales mantenian
en estado devirtual terror y sojuzgamiento a la mayoria dela pobla-
cion nativa. Borraronlas palabras falsas, mentirosas y deshonrosas:
las palabras de enganode los acuerdos nunca cumplidos;las decla-
raciones de falsa culpabilidad arrancadas bajo tormento tortura;
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las decisiones unilaterales que los condenaronal destierro,alexilio,

a la miseria. Quemaronlas decenas de miles de peticiones de las
decenas de miles de familias expulsadas que nunca fueronleidas,
atendidas y resueltas. Y luego abandonaron San Cristobal de las

Casas a susturistas y comerciantes, después de haberse aduenado

de ella, por vez primeraen todalahistoria de las rebeliones mayas

chiapanecas.Si no hayalgo altamentesignificativo en el deseoirre-
sistible de aduenarse tan solo el espacio de unas horas de esa me-
tr6poli regional crisol del despotismopolitico local, entonces nada

tiene raz6n de ser en ese movimiento tan intensamente evocador
de la ‘‘gigantesca carga historica de desprecio y abandono’’ bajo la
cual sus protagonistas fueron oprimidos.

Cosmovisién

Ladestruccién delos archivos judiciales y la liberacion delos pre-

sos simboliz6el repudioal ‘‘Codigo Penal de Chiapas, el mas absur-
do y represivo del que se tenga memoria’ (sic).* De nuevolos insur-

gentes Ilaman a la memoria colectiva y a su inaudita carga represiva
de dolory angustia, de injusticia y muerte. Los muertos estan pre-
sentes en su lucha, retroalimentandoa los vivos con el recuerdo de

este interminable via crucis: ‘‘nuestros muertos que regresaran a
morir otra vez pero ahora para vivir’’.’ La mitologia maya(e inclu-
so toda la mitologia mesoamericana) se construye en torno a una

cosmovisién de ciclos solares. Al acabarse una era de la humani-

dad,al ser destruidoel universo en el transcurso de un apocalipsis
césmico, los muertosse internabanenel inframundo,hasta que del

alma de los muertos surgieran los miembros de la nueva genera-
cidn, de la nueva era de humanidad,los que repoblarian un mundo

liberado de todovicio. Esa creencia en la reproduccionciclica del
universo y en el renacer de los hombres hacia una nueva sociedad

sigue presente en la memoria colectiva de los mayasy no porello
alimenta una guerra milenarista. La luchade los indios de hoy es
un movimiento social que se enmarca en una historia moderna de

la cual son los protagonistas y testigos y que hace resaltar unapla-
taformadereivindicaciones acordes con su posicidn de explotacion
economicay social. Sin embargo, los modelos usadosporellos para

4 Ibid., p. 13.
5 Ibid., p. 13.
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definir su estado de sujecién traducen la permanenciade unsiste-
ma conceptual dindmico y vivaz y negarlo ahora seria deshonesto.
Porqueseria afirmar que esos modelos de pensamientorigenla légi-
ca de sus intercambios y formas de organizacién en tiempo de paz,
pero que dejan de tener relevancia en tiempoderebelidn.

  

ANTECEDENTESHISTORICO-IDEOLOGICOS
DE LA REFORMA NEOLIBERAL
DEL ESTADO: EL PENSAMIENTO
ECONOMICO DE JUAN BAUTISTA

ALBERDI
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UNIVERSIDAD DE DOSHISHA, KYOTO

Introduccién

La décadade los noventa parece dominadaporel tema delas pri-
vatizaciones y la reforma del Estado, de la cual forman unaparte
esencial. La amenaza del endeudamientoy la realidad de unacrisis

socioecondmica profunda, que caracterizaron la ‘‘década perdi-
da’’ de los ochenta, han desaparecido por completo del discurso
politico de los gobernantes latinoamericanos, para dar paso a un
optimismo apoyadoen algunoslogrosen el plano macroeconémico.

Los grupos gobernantes de América Latina aceptan las verda-
des proclamadas porel neoliberalismo y se muestran empenados
en un proceso rapido y profundo de reforma del Estado, avalado
por Estados Unidosy los paises europeos. Se proclama la muerte
de las ideologias y el predominio de los intereses econdmicos, pe-
ro en realidad el discursopolitico del neoliberalismoesta tenido de
un fuerte color ideoldgico. El antiestatismo, el deseo de lograr un
Estado que sea menos Estado,el repudio de todaslas alternativas
que noseanel capitalismo neoliberal y el repudio delos intentos
populistas del pasado, hacen pensar queel citado repudio delas
ideologias esconde en verdad el predominio no disputado de una
deellas, el neoliberalismo.

Muchodeldiscurso politico en tornoal enjuiciamiento del Es-
tado intervencionista y al ideal de un Estado capaz de concre-
tar el desarrollo no es nuevo. Eneste trabajo intentaremosrastrear

el origen hist6rico-ideoldgico de esos planteos a través del andlisis
del pensamiento econdémico de Juan Bautista Alberdi, padre dela  
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Constituci6n argentina de 1853 y adalid de un proyecto de desarro-

llo dependiente para Argentina, y en general para América Latina.

El tema actualde la reforma del Estado

EI neoliberalismo ha emitido un juicio categ6rico respecto del Es-
tado, tal como haexistido y funcionado hasta ahora: el Estado, y
especialmente sus instituciones econdmico-sociales dependientes
del ejecutivo, ha tenido un papel excesivamente proteccionista e

ineficiente, y una funci6n administrativa opresora de la actividad
economica privada, con un gasto publico inmoderadoy objetivos
‘“opulistas’’ de contenidopolitico artificial y demagégico.

La reforma del Estado consiste en suprimir el papel rectordel

Estado en la sociedad, abrir paso a la iniciativa del gran capital
financiero y empresarial privado, tanto nacional como extranjero.

En esta nocion de la reforma del Estado desempena pues un papel
esencial la apertura de fronterasal capital extranjero y el traspa-
so de las propiedades estatales a grandes monopolios privados, a
los que se suponeinteresadosen participar en actividades deutili-
dad publica, comotelefonia, caminos, electricidad, previsin social
y otras. Para abrir economicamentealpais al proceso principalmen-
te por via de la privatizacion de las empresas estatales, se favorece
la inversion de capitales del exterior, la eliminacidn de aranceles
y la reducci6n delgastofiscal.

El] sustento econdmico del nuevo Estado yano es el capitalismo
de Estado, sino la economia de monopolios privados, cuyo poderre-
side en unaalianza de la nueva tecno-burocracia con las empresas y
capitales transnacionales. El fundamentopolitico del nuevo Estado
es la racionalidad tecnocratica y los pactos burocraticos, con poca
influencia de los partidos politicos y los grupos sociales. Los diri-
gentes politicos de esta reforma la ven comola unica opcidn frente
a vicios ancestrales, y se visualiza un futuro de América Latina in-
tegrada a la economia mundial, en una nueva divisidn del trabajo,
conlas viejas industrias de la segundarevoluci6nindustrial, todavia
necesarias al mundoy en especial a Estados Unidos.

No cabe duda queha terminado un ciclo hist6rico,el estatal, y

queelcosto social de los cambios es muy alto. Esos cambiostienen
repercusiOninclusive en la identidad nacional, pues se ha derrum-
bado un Estado-naciéncapitalista en el cual se suponia que todos
tenfan cabida, y se ha levantado en su lugar un Estado basado en
politicas econdmicas benéficas para una minoria.  
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Historicamente hablando, en América Latina no se ha forma-

do una sociedad capitalista anterior al desarrollo del Estado mo-

derno en el siglo xix. El Estado ha intervenido para imponer un
modelo dedesarrollo a la sociedad en su conjunto, de modo que la

economia capitalista dependia nosdlo dela iniciativa estatal, sino
que respondia a una suerte de ‘‘raz6n de Estado’’. La intervencién
del Estado ha tenido, desde 1930 en especial, dos caracteristicas:
a) Nuncahaido en contra de la economia de mercado,sino que ha
tratado de estructurarla, y b) ha representado unainiciativa politi-
ca, basada en los argumentos tedricos que en su momento ofrecie-

ron él keynesianismoy luego las teorias desarrollistas de la CEPAL.
La excesiva expansion dela iniciativa estatal en el marco del popu-

lismo amenazo lacalculabilidad del mercado, atentando.contra la
racionalidad econdémica.

El neoliberalismo condenatoda intervencién reguladora del Es-
tado comofunesta, y en esa condenaolvida, comolo ha destacado

Norberto Lechner, dos aspectos importantes: que la intervencién
creé las bases de un desarrollo industrial y que respondi6 a una vo-
luntad mayoritaria y por lo tanto tuvo legitimidad.

Comoes bien sabido,la ofensiva neoliberal se inicid en Chile

en los setenta y tuvo desdeel principio un fuerte tonoideolégico,
al proponer un nuevo modelo de desarrollo. El énfasis se desvid de
las demandas sociales para ponerel acentoen la oferta productiva.

La liberalizacion internay externa tuvo resultadospositivos en
términos macroecondémicos, comola reducciéndel déficitfiscaly el

control de la inflacidn. En esta reformaneoliberal, el Estado debe

enfrentaraltos costos politicos, entre ellos los que resultan deladis-
minuciondelos servicios sociales o de la desintegraci6n social que
ocurre porel avance del mercado.Porello, el modelo neoliberal en
realidad implica una fuerte intervencion del Estado para reprimir

las reivindicacionessociales y para imponer, en especiala lossindi-

catos, la politica de privatizaciony liberalizacidn. Suponiendo que
el procesose realice en condiciones 6ptimas, puede verse que no
hay ningtin ejemplo de reconversién del Estado sin que éste asuma
importantes funciones, comola deldesarrollo tecnoldgicoy cientifi-
co o el perfeccionamientodel sistema impositivo. Esto significa que
la reforma crea dos opciones: un Estado recreado o un Estado des-
mantelado, que es el peligro que puede darse en América Latina.

Hoy el modelo neoliberal es impuesto por regimenes de apa-
riencia democratica, pero con un proceso de concentracién de po-
der enel Ejecutivo y aun conciertos rasgos autoritarios. Lo notable 



 

200 Marta Elena P. de Matsushita

es la identificacidn de la economia de mercadoconlos procesos de
desregulaciény privatizacion, y el fuerte antiestatismo ideoldgico.

A partir de la situacién actual se construye una suerte de cau-
salidad retrospectiva para denunciar como ineficaz la actividad
econémica del Estado. El proceso Estado-mercado es visto como
una‘‘sumacero’’, dondeel avance de unosignifica el retroceso del
otro. Reina una evidente confusion acerca de las nuevas funciones
del Estado y la propaganda delos grupos que proclamanlarefor-
mallevados porla marea ideoldgica del derrumbe del comunismo,
hace quese considere al mercado comolaunicainstancia racional
para ordenarla convivencia social. Alain Touraine' ha dicho que
hay un modelo de accién sociopolitica especificamente latinoame-
ricano, caracterizado por una interdependencia entre lo social, lo
politico y lo estatal, con una autonomia relativa y una imposibili-

dad de definir cada uno de esos factores independientemente de

sus relaciones con los demas. Este modelo notiene un eje definido,

pero las grandes creaciones en América Latina no hansido obra de

los movimientossociales, sino formas de intervencion politica. De
ser asi, la decadencia delo politico-estatal resulta particularmente
grave, afectandolosocial.

Los criticos del modelo neoliberal senalan su aspecto de acep-
tacion resignada de la dependencia,y la voluntad de abandonarla
lucha en el plano de la innovaci6n cientifico-productiva. Hoycasi
no tiene contrapeso, pues la ldgica del costo-beneficio monetario

se presenta como forma definitiva del desarrollo politico y social.

Se busca apoyo para el modeloen el éxito econdmico delos paises
centrales y en el derrumbedel “‘socialismo existente’’, o sea el de
la Europa centro-oriental. Las recomendaciones que llegan de los

paises centrales en realidad contradicen lo quealli ocurre (caso del
gran déficit fiscal de Estados Unidos), pues en ellos no se deja to-
do a merced dellibre juego del mercado. La desregulacién enlos
paises centrales no parece lograr resultados: Estados Unidostiene
la economia mas desreguladay le va peor que a Japon, Alemania o
Francia, que estén mucho mas regulados. El proyectoliberal, segin
sus criticos, no tiene en cuentala realidad concreta del continente:

Arocenaha dicho quesetrata de una ‘‘remodelaciéndel continente
de aplicaci6n a tamborbatiente’’, y para el caso de Argentina,Atilio
Borénha observado queel plan de desresgulaci6n de la economia

' Actoressocialesy sistemas politicos en América Latina, Santiago de Chile, orr,
1987.  
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Ese proyecto neoliberal es, por su cardcter, un ‘‘producto de
exportacion’’ hacia el Tercer Mundo,y envirtud detal cardcter es
que Arocena opta porIlamarlo “‘subliberalismo’’, en lugar de neoli-
beralismo. La retirada del Estadocrea polarizaci6ny miseria, pero
los adalides del proyecto vuelven a ganar elecciones. Se advierte
un extrafio proceso de despolitizacion y de inmovilidad frente a un
proceso que afecta negativamente, al menosa cortoplazo, la vida
de las mayorias. La proclamada “‘muerte delas ideologias’’ en rea-

lidad esconde el predominio de unadeellas. La palabra “‘politica’’
se ha convertido en un sindnimodeatraso y penuria y en realidad
los grupos dirigentes han tenidoéxito en alejar al pueblodelasdis-
cusiones de los grandes temasnacionales, convertidos en cuestiones
quesolo atanen al presidente y su gabinete.

Desde mediadosdelos setenta los paises centrales, inquietos

porla tasa de inflaciony el declinar constante dela tasa de cre-
cimiento (en el sistema keynesiano no podian darse ambas cosas
simulténeamente), abandonaron el modelo keynesiano,y éste fue
el primer embate contra el Estado de bienestar. Primero Inglate-
1ra y luego los Estados Unidos declararon comoobjetivo expreso la
destruccién del Estado de bienestar para dar un nuevo empuje a

la expansion econdmicaa través de las ‘‘fuerzas de mercado’’. El
principioeraclaro: el Estadoes ineficiente y debe ser reemplazado
por el mercado.La politica aplicada en el ConoSur, por ejemplo,se
basa en la ideologia del mercado autorregulado,se cree que mien-
tras el sector publico produce ineficiencia y desequilibrio,el privado

obra de modoestabilizadory eficiente.
En realidad, la gran crisis politica y econdmica de los anos

ochentaoblig6 a los paises latinoamericanosa redefinir la relaci6n
entre Estadoy sociedad, entre gobierno y mercado,entre politica y
economia. Parecié surgir una doble oportunidad: superarlas for-
masdelautoritarismo y modificar un tipo de acumulacion economi-
ca que desdefines de los sesenta habia perdido su capacidad de ex-
pansién. Ambosobjetivos pasanporla reforma del Estado, que por
cierto no se agota en las privatizaciones, aunque sea éste su rostro
mas conocido. A pesardelas criticas que se formulan al proyecto
liberal, no se ven otras opciones. Los intelectuales no dan todavia
con una férmula que reemplace la neoliberal, y se prefiere igno-
rar ejemplos comoel de Corea, donde hay unaclara refutacién de
las oposiciones maximalistas entre Estado o mercado,con una eco-
nomia mixta enla cual el gobierno ha tenido un importante papel
asocidndoseconlainiciativa privada. La crisis del Estado, la caida
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las oposiciones maximalistas entre Estado o mercado, con una eco-
nomia mixta en la cualel gobierno ha tenido un importante papel
asociandoseconla iniciativa privada. La crisis del Estado, la caida
del bloque soviético y la decadencia del tercermundismo,dejan al
liberalismo comoel “‘libreto del futuro’’.

Losorigenesdelproyecto y elpensamiento

de los Escritos econémicos de Juan Bautista Alberdi

Sz hadicho que leer a Alberdi es como escuchar lo que dicen

los gobernantes latinoamericanos hoy, 0 viceversa. Unalectura
de los Escritos econdémicos de Alberdi muestra quelas ideas del neo-

liberalismo de hoy tienen mucho en cominconel ideario formulado
en el momentodela organizacion del Estado moderno en Argenti-
na conformeal proyecto del padre de la Constituci6n de 1853.

Alberdi es principalmente conocido comoel jurista que ela-
bor6 las Bases y puntos de partida para la organizacionpolitica de la
Republica Argentina, donde, segin confiesa el autor, se proclaman

los grandes objetivos de paz y progresoy los mediosderealizarlos.
Sin embargo, y aunquela ley fuese su profesion, Alberdi estuvo per-
manentemente preocupadoporel tema econdmico,que fue cobran-
do importancia creciente en su pensamiento. Versado enla escuela
economicaliberalinglesa, hizo de Adam Smith su maestroindiscuti-

do, comolo revela unalectura de sus Escritos econémicos, plagados

de citas de Smith y que permanentemente invocan su autoridad.

Hay quien afirma que Alberdi cambié muchasdesus posiciones

en la ultima etapa de su vida, repudiandoel fuerte internacionalis-

mo de la etapa de las Bases. Es cierto que las consecuencias dela

guerra del Paraguay en su sensibilidad y en susideas, hicieron que
revisara sus ideas sobre el modode “‘civilizar’’, sobre todo por ser

un hombre que odiaba los enfrentamientosy las luchas. Sin em-
bargo Alberdisiemprefue fiel a sus ideas sobre el modelo de desa-
rrollo econdmico que esbozo para Argentina desdelos tiempos de
las Bases. Procuraremos demostrar cémosu f6rmula de Estadosin
funciones econdmicas, de entregarla tarea del enriquecimiento a
la iniciativa privada, y de abrirlas puertasal capital y la tecnologia
delos paises centrales, son ideas que siguen viviendo enla politica
neoliberal de hoy.

Una teoria de la riqueza

A\serp1afirmaba que habia una pobreza tipica de Sudamérica,
definida como “‘un suelo rico ocupado por pueblos pobres’’. Esa  
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pobreza, lejos de ser unacrisis, es un hecho secular, hereditario y

fuertemente apoyado porlasleyes y los habitos de vida. Las causas

basicas son dos:
a) Unaideafalsa de lo que es la riqueza. Los sudamericanos,al

estilo de los espafioles, la entienden como un hecho natural, dado,

cuando enrealidad es una resultante moral, un fruto del esfuerzo

del hombre. Se confundelo que sdlo es un instrumento para pro-
ducir riqueza,la tierra, con la riqueza misma.

b) La pereza y el dispendio, dos habitos heredadosdel carac-
ter espanol. De origen espanol es el desprecio por el trabajo, y

los sudamericanosviven en una contradiccion, pues pretendenvivir

bien, pero no trabajan comopara mantenerla vida que pretenden.
Puesto en las palabras de Alberdi: ‘‘No se puede trabajar como un

africano 0 un turco y vivir como un europeo’’. Campea un pesimis-
mointenso, pues Alberdi afirma quelos sudamericanosson pobres
cuandonotrabajan y también cuandolo hacen,porqueignoranlo
que Alberdillama‘‘el trabajo inteligente’’. Esto implica queel tra-
bajo por si mismo nobasta paracrear riqueza, que solo la genera

cuandoel trabajo cumpleciertas condiciones, como la de la regu-

laridad,la libertad, que se ve amenazada cuandohayalguntipo de
monopolio,el apoyo del capital, el respeto social que rodeaaltra-

bajo, ennoblecido socialmente como una virtud y acompanadopor
habitos de ahorro. Hay muchascontradicciones en el pensamiento

de Alberdi sobre este tema deltrabajo‘‘inteligente’’ 0 sea basado
en los conocimientosy en la educacién, pero lo que emergeconcla-
ridad es la renuncia explicita a aspirar a la tecnologia y por tanto a
la industria. A su juicio, hay una total incapacidadintelectualen el
hombre americano, comoserevela en sus palabras: ‘‘un libro de
ciencia 0 de arte sale del circulo de nuestra capacidad’’, 0 aquello
de que ‘‘un libro sudamericanono paga un almuerzo europeo, pero
con un sombrero de cuero sudamericano se puede comprar todala
obra de Adam Smith’’.

Sus juicios sobre la educacidn que se debe dara la juventud
también muestran el conflicto de posiciones. Dedicarse a formar
a los j6venes enla producciénintelectualy cientifica es un ‘error

completo de direccién’’. Hay sorprendentes declaraciones de que
“a ciencia es un mero lujo, pues no hayindustria a la que aplicar-
la’’. Parece ignorar que tampoco en Europa y Estados Unidos al
principio habia industrias, pero fue precisamente ese “‘trabajo inte-
ligente’’ el que las cre6. Dominan enlas paginas alberdianas pro-
posiciones elitistas y de un colonialismointelectualy cientifico. Se   
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muestra por completo desinteresado en la educacion popular, afir-
mandoclaramente que el medio de progresar y desarrollarse no es

“‘ensenar a leer y escribir a la parte mas numerosay bruta’’, sino
el desarrollo de una minoria selecta. Por otra parte, sugeria que
los profesionales, en las distintas ramas, fueran traidos directamen-

te de Europa, mientrasla gente del pais se dedicaba al comercio y
el trabajo agricola-ganadero. Como éste no se ensefaen las uni-
versidades, estos centros de estudio en Sudamérica le parecian a

Alberdi ‘‘sin objeto e ineficaces para el desarrollo’. Con una gran
indiferencia hacia la problematicasocial, Alberdi incluia los gastos
en educaci6n publica en el rubro de ‘‘gastos improductivos’’ del Es-
tado,y propuso suprimir el presupuesto parala instruccion publica.
Todo esto hace recordar la angustia econémica en que se desen-

vuelvenlas casas de estudio hoy en América Latina.
Lo que verdaderamente educaria en América seria el comercio

y el trabajo. Para corroborareste aserto, Alberdi nos sefala quelos
paises que mas progresaron fueron los que mantuvieron un comer-
cio activo, como Argentina y Chile, mientras Bolivia y Colombia,
que tuvieron célebres universidades, han quedado atrasadas. En
este contexto podemosvalorar aqueljuicio de Alberdien el sentido
de que el unico medio de luchar contra la barbarie es el comercio

con el mundocivilizado,los capitales y los inmigrantes que sacaran
al pais del atraso y la pobreza.

En cuantoal habito del dispendio, nace del llamado‘‘juicio hi-
perbdlico’’ que el americano se formasobre la riqueza del suelo,
y el ejemplo de la Europacivilizada. La revolucion de la indepen-
dencia no hizo mas queagravarla situaci6n conla introduccién del
habito del lujo, sin introducir en igual medida el habito de traba-
jar y ahorrar. Tanto el individuo comoel Estado gastan mas de lo
que producen,y el vivir del empréstito es el modo sudamericano de
vivir.

Elpapel del Estado

Pordefinicion, el Estado desempefiaun papel econémicamente no-
civo, comocausadegasto y consiguiente empobrecimiento. El ma-
yorpeligro reside en que el Estado tiene capacidad de contraer deu-
das, por su autoridad,y la mejor expresi6n deesasituacidn son las
emisiones de papel moneda,contra las que Alberdi se opone fuer-
temente, senalando quesetrata de una actitud que conducea la
pobrezadelpais.
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E! papel negativo del Estado obedece a doscausasprincipales.

La primeraes el entusiasmoporlas causas militares, una suerte de
mal heredado de la experiencia de las luchas por la independen-

cia. Se tiene una falsa idea de la grandeza y la gloria delpais, y se

pretenderealizarla como empresa militar. Se ignora que los paises

no son respetadospor sus hazafias guerreras, sino por su bienestar

econémico. Alberdi embiste de frente contra un tematabu:el de

juzgara las grandes figuras del pantedn guerrero, como San Martin

o Bolivar. Asegura que en la vida de esos héroes no hay ninguna

ensefianza quesirva para remediarla pobreza y elatraso,y critica

el gran error que se cometeenla escuela, cuandose ensenaa las

nuevas generaciones

a

ver a esos héroes como unavida a imitar. El

contraste con el ejemplo norteamericano obsesionabaa Alberdiy

hace recordaral lector que ‘‘Washington,a la hora deescribir su

testamento politico, se olvidé de la espaday dela gloria’.

El segundoorigen del papel negativo del Estadoes el gasto

publico. Alberdi,fiel a su falta de confianza en la democracia, pun-

tualiza que en las democracias se compra el apoyo, y el resultado

es la empleomania. El gobierno es un gran consumidor,y los suel-

dos ptblicos son un capital que desaparece, sin reproducirse. La

“prodigalidad’’ es un instrumento democratico, y resulta sorpren-

dente quelas obras publicas, las subvenciones a empresas industria-

les y la instruccién publica entranen la categoria de “‘gastos impro-

ductivos’’ del Estado.
Acésurge la idea de Alberdi de que el progreso nose realiza

por obra del Estado,sino dela iniciativa privada. La riqueza delas

naciones, afirmaba, no es obra de sus gobiernos,sino deellas. Si se

confiara al gobierno la misi6n de hacerla riqueza del pais, todaslas

naciones, sin excepci6n, estarian en la miseria. Bien entendido,el

papel del Estadoes pasivo, no hacer nada que perturbe la actividad

econémicaprivada. Un gobierno juicioso no piensa convertirse en

empresario, sino todolo contrario, mantenerse alejado dela acti-

vidad econdmica, asegurandola pazy el orden legal para que los

capitales afluyany la actividad privada se desarrolle sin trabas.
Alberdi afirmaba que el deseo de enriquecerse es un instinto

natural del hombre, que predomina por sobre todoslos planes y

las politicas erradas. La verdaderalibertad es la libertad de pen-

samiento, afirmaba Alberdi en su juventud; la verdadera libertad

es la econdmica, sostenia cuarenta afios mastarde, en los Escritos

econémicos. A lo que aspira el hombrees a la libertad de trabajar

y enriquecerse, y de aqui deduce que la democracia es un ideal de

“desparramarla riqueza’’.  
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Consecuenteconideas de que el papel que el Estado debe asu-
mir en lo econémico es bdsicamente negativo, pues consiste en un
“no hacer’, Alberdi rechaza enérgicamentela idea de bancosesta-
tales. Esta idea le parecia de inspiracion napoleonicay, a su juicio,

solo podia surgir y mantenerse en paises que no tienen un concepto
claro dela libertad y en tal sentido debeinterpretarse su afirmacion
quelos bancos de Estado pueden concebirse en paises como Japon,
Rusia o China, pero nunca en paises comolos europeos. Siendo
un instrumento del Estado, los bancosestatales no son unainstitu-

cin econémica, comoes su verdadera naturaleza, sino politica, y
su funci6n no esta determinadaporlas necesidades econdmicas del
pais, a las que debenservir, sino a las necesidades politicas de los
gobiernos. Alberdi en realidad desprecia la funcion dela politica
econdmica,ya que,a su juicio, es unasuerte deinstinto lo que lleva

al enriquecimiento de las naciones, y no los “‘calculos de economia

politica’. Estas ideas muestran afinidad con la tan denunciada re-
nuncia porparte de los gobiernos neoliberales como el de Menem
hoy, a formularpoliticas econdmicas comprensivas y de largo plazo.
Corriendo la argumentaci6n alberdiana por las vias que hemos ve-
nido exponiendo, habra que preguntarse en qué consiste el sistema
que concretamente debe ser adoptadoparallegar al tan acariciado
ideal dela riqueza.

Elideal del desarrollo dependiente

Sicurenpolas ensefianzas de Adam Smith, Alberdi afirmaba que
desde quela civilizacion existe, es fruto del intercambio, y que ca-
da pais debe producir lo que puede,segtin su aptitud. Esto significa
quela organizacion econdmicadeun pais es algo dado, que no pue-
de ser objeto de unaeleccion libre. Las leyes y los gobiernos no
tienen mas queacatar y codificar lo que los hechos han determina-
do. Nose trata de contradecir, sino de crear un ambiente propicio
para que ese tipo de organizacidén econdmica se realice con ven-
tajas. Alherdi proclam6 un ideal de desarrollo dependiente, en el
cual América suministraria materias primas a la industria europea
y recibiria de Europa las manufacturasy capitales. Alberdi acep-
taba que se trataba de una dependencia, pero la consideraba una
“dependencialibre’’ y de “‘puracivilizacion’’. Sin marinay sin in-

dustrias, Sudamérica esta necesariamente bajo la dependencia de
Europa,y no puedesacudirla porla fuerza, ‘‘a cafonazos’’, como
sacudié su dependencia politica de Espana en su tiempo. Aceptar
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esa dependencia,resultadode suhistoria y su naturaleza, y conver-

tirla en unaventaja,es el papel de los gobiernos y no formular otro
tipo de organizacion econémica.

En el aspecto moderno de su pensamiento, Alberdi acentua-
ba el cardcter internacional de la riqueza, afirmando queel crédi-
to y la ciencia notienen fronteras. Sudamérica no tiene industrias
que puedan competir con lo que Alberdi llamaba “‘la gran indus-
tria europea’’, basadaen eluso del capital y el reemplazo del hom-
bre por la maquina. Niegala tesis de que la incapacidadindustrial
se deba la politica colonial espanola solamente, pues han pasa-
do ya tres generaciones desde la independencia, pero las cosas no

han cambiado. Y no han cambiado porquea la industrializacion se
oponen causasnaturales irresistibles, como son la abundancia de
tierra y la escasez de mano de obra. Querercrear una industria es

un propésito artificial y una de las causas de las crisis econdmicas
es precisamente pretenderrivalizar con Europa mediante la crea-
cidn de unaindustria americana, supuestamente competidorade la
europea, mediante leyes protectoras. Esa tentativa, aseguraba Al-
berdi, perteneceal mismolinaje de la batalla del Quijote contra los
molinos de viento. Al calor de su argumentacion, Alberdi formula

un juicio historico singular, por demasdiscutible: Espana nole hi-

zo un mal a América por no darle industrias, sino un bien, en lugar
de heredar una malaindustria espafiola, los paises americanos, en

nombrede esa ‘‘dependencia de puracivilizacion’’ que tanto entu-
siasmaba a Alberdi, pueden tener comosuya propia a la industria
de los paises modernos de Europa través del comercio. La rique-
za esta directamenteidentificada con el comercio internacional. En
unodeesosjuicios histdricos muy globales a los que Alberdi era tan
afecto, para ejemplificar y dar fuerza a su argumentaci6n, daba co-
mo ejemplo a Inglaterra, Estados Unidos y Holanda comolos mas
ricos por haber mantenido un activo comercio internacional.

Para los paises americanos el comercio no soloes fuente de ri-

queza,sino portadorde civilizaci6n. Estados Unidosnosda el ejem-
plo de que lalibertad la civilizacionse llega porla riqueza, y no
viceversa. El comercio conpaises civilizadosciviliza y educa, y por

ello afirma quesin el comercio ‘‘el argentino andaria todavia des-
nudo comolos indios’’, pues todo lo que se consumeparala vida
civilizada viene de Europa.

Lo quedestruye al comercio es un mal sistema monetario,las
tarifas proteccionistas y la ausencia de puertos. A solucionar esas
carencias y abrirel pais al comercio internacional debendirigirse las  
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leyes internasy el derecho internacional. El enormevalor otorgado
al comercio comoprincipal actividad econdmica, capaz de conver-
tir en riqueza la produccién agropecuaria, explica la afirmacién de
Alberdi en el sentido de que ‘‘un comerciante hace porlalibertad
de su pais mas que diez soldados, porquelo puebla, lo enriquece y
lo civiliza’’.

Capitales y empréstitos

Crranpo un sano principio, Alberdi afirma quetener dinero ajeno
no es tener riqueza, y que la deuda publica empobrece al pais que
la contrae. Sin embargo,en el planoreal de los hechos, lo que se
observa es que el ahorronoesta arraigado en los paises america-
nos, y que por tanto se dependedel capital extranjero. El ahorro,
que generacapital, es la suma deciertas virtudes, como prevision,
moderacion, orden. Cuandoesas virtudes existen, el pais es rico,

aunquesu suelo sea pobre. Se afirmala idea ya mencionadade la
riqueza como un hecho dependiente del modo deser de un pue-
blo. El ahorroy la formaci6nde capital, que es su resultado, no se
improvisa, demandasiglos. Por lo tanto, América esta en situacion
de importar capitales, sin los cuales no habr4 tampoco poblamien-
to, por no haber con qué pagarlossalarios de los inmigrantes. Ya
Alberdi habia enfatizadoesto en las Bases, caando decia que un in-
migrante sin capital es como un soldadosin armas.

La Constitucién argentina, segin la interpretacidn de Alberdi,
“‘manda’’ llamarlos capitales extranjeros, y se advierte su optimis-
moal afirmar que seguramentelos capitales acudiran, pues se di-
rigen hacia dondefaltan y dondese paga por ellos. Esa corriente
de capitales requiere deciertos estimulos y condiciones para cana-
lizarse, basicamente resumibles en dos: dar al capital una completa
libertad en la eleccidn de su empleo la seguridad de que su ganan-
cia sera respetada.

Alberdi registraba dos momentos de optimismo en cuanto al
movimiento internacional de capitales hacia América. El primero
fue el momento de la independencia, cuando acudieron capitales
que fueroninvertidos en la explotacién de recursos naturales y en

bancos,y el segundofue la formacién del Estado moderno,con los
empréstitos y la inversion en el comercio exterior. Quizas el de hoy
seria visto por Alberdi como untercer y muy decisivo momento en
el entusiasmoporlas inversiones extranjeras.

Las experiencias muestranlos pobres resultados obtenidosen la
concurrencia e inversi6ndelos capitales extranjeros, y es sobre este  
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aspecto que Alberdillamaa la reflexi6n. Los capitales han acudido,
pero todo se ha perdidoporla tendencia al empleo improductivo de
esos capitales, ancestral tendencia de los gobiernos sudamericanos.
Claramente advierte que los capitales no deben ser llamadospa-
ra fomentar industrias, y considera una forma de uso improductivo
—junto los gastos en instruccién publica— a este destino de los
capitales. Las inversiones adecuadas son en el comercio, 0 sea el

transporte de las materias primas a Europay de las manufacturas
del Viejo Continente al Nuevo.

Balanceyperspectivas

Avzstar con Alberdi, el predominio delos intereses econdmicoses
indiscutible: nada se puede hacer en materia de gobierno cuando
no se reconoce quelos intereses econdmicosson el fundamentodel

edificio estatal. Esos intereses, creia Alberdi, son mas fuertes que

los gobiernos y son los que verdaderamente dominana lospaises.

La vision del panorama econémico sudamericanole llevaba a pen-
sar en unadiferencia esencial conla situaci6n europea o estadouni-
dense: mientras en esospaises la crisis econdmicaes algo pasajero,

y unasuerte de ‘‘enfermedaddela riqueza’’, en Sudamérica es un

estado cronico y global, que afecta a todo el organismo econémico.
Por otra parte, advertia que el efecto de las crisis econdmicas en
los paises desarrollados no es tan devastador, pues aunquela crisis
destruyael capital, quedan intactas las fuerzas que lo crearon. En
Sudamérica, en cambio,el capital es extranjero, y en caso de una
crisis no se repone facilmente.

Se leen en Alberdi muchas contradicciones acerca del origen
del problema. Por momentosse afirma que el malesta en el carac-
ter nacional (ocio, dispendio) y que no hay mal gobierno capaz de
impedir la riqueza de los paises, cuando deja al pueblo trabajar y
enriquecerse. Se afirma en algunos lugares que esa tendencia al
enriquecimiento es un “‘instinto’’ propio del hombre, y que aun los
salvajes luchan por asegurarse su vida materialmente, pero en otros
lugares se niega al hombre de origen espanolesa tendencia al entri-
quecimiento. No faltan, en contradiccion conla explicacién porel
caracter nacional, afirmaciones de que la mayor y mas genuina cau-
sa de pobreza en Sudamérica es el mal gobierno. Citando a Adam
Smith, senala que enlospaises fértiles el empobrecimiento es re-
sultado del mal gobiernoo bien de susistema social.

El optimismo,que porcierto no deja de contradecirse con mu-
chas afirmaciones pesimistas,le lleva a afirmar que,a pesarde todo,
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los paises americanos han hecho notables progresos. Para el caso
particular de Argentina, quedan en pie ventajas comosus rios na-
vegables, su clima favorablea la aclimataci6n de los trabajadores

europeos, y la presencia del gaucho dedicadoal trabajo rural. En
este ultimo juicio, de ver al gaucho como una “‘fuente de riqueza
y honor argentino’’, se aleja de otros hombres de su tiempo y de
sus ideas que despreciabanal gauchoy lo veian comoobstaculo pa-

ra el progreso. Lo que quedaporhaceres, pues, abrir América al
comercio libre con Europa,confiar a la actividad privada la tarea
de enriqueceralpais y limitar al Estado al papel de asegurador de
la estabilidad, la seguridad y la paz. Siempre Alberdi enfatiz6 la
necesidad de alejarse del modelo proteccionista norteamericano, y
advertia sobre el error de suponer que la grandeza econdmica de
Estados Unidosse debe a su proteccionismo, cuandoenrealidad lo
quepasa es quesu riqueza existe a pesar dela politica proteccionista
adoptada porlos Estados Unidos.

E| diagnéstico formulado por Alberdi sobre Ja centralidad ab-
soluta del problema econémico enlos paises sudamericanos tiene
una actualidad que es puesta de manifiesto por la orientacion fuer-
temente pragmatica y centrada en lo econdmico conla que los go-
biernos latinoamericanos procuran hoy enfocar los problemas que
afectan a los paises de la region. No menosactuales resultan las
recetas alberdianas, formuladas hace mas de un siglo, para superar

las crisis econdmicasy salir del atraso, que nosolo significan pobre-
za paralos paises, sino también falta de reconocimiento por parte

de la comunidadinternacional. Apertura al extranjero y reduccion
del papel econdmico del Estado, pedia Alberdi, y esto se escucha
tambiénen el discurso de los gobernantes latinoamericanos de hoy.

El pensamiento antiliberal argentino, que critica la empresa
politica y cultural que va desde Caseros, pasando por Sarmiento
y Mitre hasta llegar a la Generaci6n del 80, aligera el rigor de sus
juicios y aun muestra una apreciacion positiva cuandollega la ho-
ra de referirse a Alberdi. En la constelaci6n liberal, el nombre de

Alberdi se convierte en sindnimo de heterodoxia, y aun merece el

rotulo de “‘nacionalista’’, lo cual genera su aceptacionporparte del
campoantiliberal. Este se esfuerza por hacer recordarquela pro-
duccion alberdiana (segin Fermin Chavez un 80%) es antiliberal y
critica de sus ex compafieros de generacion,y constituye un repudio
a la construcci6n de un pais sobre la marginaciony el desprecio de
sus elementos humanosy culturales mas genuinos.

Es por demas conocido, y no vamosa repetirlo aqui, que Al-
berdi tuvo “‘etapas’’ en su pensamiento,y que la etapa internacio-
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nalista de las Bases con su desprecio por lo nativo, dio paso a una

etapa dereflexin y revision de su posicion ideologica liberal. Las

paginasescritas por Alberdi con motivo y después de la Guerra del

Paraguay, quehirid no sdlo su sensibilidad sino también su criterio

civilizador, lo separan definitivamente de sus companeros de gene-

racion. Ese alejamientole ha valido que su nombre aparezca junto

al de José Hernandez, por ejemplo, como unodelospilaresde la

reacciOn contrala ‘‘civilizacién de las bayonetas’’, inspiradaporlos

sectores liberales desde BuenosAires.
Si bien no puedenegarse el cambio enfatizado porlos autores

de tendencia antiliberal, en cuantoa losjuicios hist6ricos, politicos

y culturales de Alberdi, en el plano de las ideas econdmicas éste
mantuvo su pensamiento con coherencia y constancia. Las ideas
formuladasen las Bases sobre lo esencial de la cuestidn econdémi-

ca, la identificacién de la labor gubernamental con la formulacion

de politicas econdémicas de fortalecimiento y, por sobre todo, su

modelo de desarrollo dependiente, basado en la complementacion
economica con Europa, no hicieron sino profundizarse. La incon-
table cantidad de pdginas dondese encuentracitadala autoridad
de Adam Smith, en sus Escritos econémicos incluidosenlos Escritos

postumos, puede darnosla medida de lo muchoquesuliberalismo
econ6micose profundiz6y delined con nitidez conforme fueron pa-
sandolos anos.

Si bien el optimismode Alberdi en cuantoa la futura marchadel

pais puede sonar estimulante, quedan en pie muchas dudas acerca
de la prudencia del caminoelegido pararealizar ese futuro. Esas
dudasno surgen sdlo del hecho de haber propuesto ese modelo de
desarrollo dependiente,sino de haberlo propuesto como un esque-
madefinitivo, renunciando a crearenel pais recursos propios, sobre
todo humanos,parallegar a otro modelo mas auténtico e indepen-
diente. Su pesimismo marcadoacerca dela capacidad intelectual

y cientifica del hombredelpais y la consiguiente desconfianza en
lo que la educaci6n puedelograr, marca una diferencia que resulta

favorable a Sarmiento, porla confianza de éste en el poder dela
educacion,si se traza una comparacion entre ambos.

Hoy, cuandoel tema dela reforma del Estado muestra su cen-

tralidad enla reflexi6n politica y econdmica de América Latina, Al-

berdi vuelve a ser una presencia ideoldgica, y una lectura de sus
textos puede ayudar, tanto en una funcionpositiva como negativa,
a buscar un rumbo adecuado,que Ileve no a un Estado menos Es-
tado, sino a un Estado que asuma funciones apropiadas para un
auténtico desarrollo en los paises latinoamericanos.  
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Introduccién

ie HILE Y ARGENTINA, dos paises hermanos unidos por una extensa

geografia, han transitado a lo largo delos dos ultimossiglos por

una historia de encuentros y desencuentros.

Pueblos de culturas semejantes, uno mirandoal Atlantico y el

otro al Pacifico, en ambosha sido constante el esfuerzo por encon-

trar un crecimiento y progreso querespete los valores humanisticos
de su identidad cultural y del cual participen todos los sectores de

la comunidad.

Hoy ambasnaciones recorren experienciassimilares enla orien-
tacion de sus politicas sociales que considero relevante poner de
manifiesto en este Encuentro.

Chile. Evolucién delas orientacionesdela politica social

En Chilees notorio quelas diferencias de concepcion acerca del
sentido y el caracter que debetenerla politica social obedecenbasi-

camente al momento historico por el cual ha atravesado el pais.
La intervencion del Estado comoagente generadordel desarrollo,
asi comohasidotrascendentaly profunda,hasido relegada también
comoperversay dispendiosaen lo que concierne al gastosocial.

Eneste pais las politicas sociales han evolucionado superando
etapas necesarias. Hallamosasi diferencias en los objetivos, cober-
tura y, especialmente, en el papel asignadoal Estado en la produc-
cion,distribucion y financiamiento de los programas.

De acuerdo con Schkolnik-Bonnefoy (1994) se puede elabo-
rar una tipologia que distingue cuatro etapas de la politica social
chilena.  
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1. Politicas pre universales (1920-1950). La primera etapa

nace con la aplicacidn de politicas centradas baésicamente en la
proteccién al trabajo, donde el Estado asume unclaro papel de
“protector’’. Se da inicio a un conjunto de politicas orientadasa la
seguridad socialy las relaciones laborales, la salud y la educaci6n.

2. Politicas universales (1950-1973). En la década deloscin-
cuenta el Estado pasé de un papel protector a uno “‘benefactor’’

que lo ubicaba comovelandoporel‘‘bien comin’ del conjunto de
la sociedad. Surgen nuevas instituciones dedicadasa entregar ser-
vicios directamente (en salud, atencion infantil, auxilio escolar,
etc.), y se masifican programas hasta entonces dirigidosa grupos es-
pecificos.

Sin embargo,a fines del periodo contrastaban claramentelos
avances en el plano social con unahiperinflaci6n que minaba el
poder adquisitivo de los sectores populares y exacerbabalos des-
equilibrios macroeconémicos. Junto con el agotamiento de un mo-
delo de desarrollo econémico basado enla industrializacin susti-
tutiva de importaciones comenz6 a agotarse un modelo depolitica
social.

3. Asistencialidad y subsidiaridad (1973-1989). Ademas depro-
fundas transformaciones politicas, en este periodo se produce un
cambio enla concepci6ndela politica econdmicay social. La politi-
ca social se supedit6 al funcionamiento de la economia, basada en

principios neoliberales. La concepcidn central era lograr una re-
ducci6n del tamafio y accién del Estado, una focalizacién de los
recursos en los grupos mas pobres y la provision de servicios so-
ciales de manera descentralizada.

EIprincipio de subsidiaridad implicaba concentrarel esfuerzo
social en aquellos sectores dondela aplicacién del modelo econdmi-
co neoliberal generabacostos sociales mayores. La acci6nsocial
debia focalizar sus recursos hacia aquellos hogares cuya subsisten-
cia estuviera en peligro frentea las situaciones de crisis. La acci6n
del Estado se va centrando en la entrega de unaserie de subsidios
directos ala demanda(pensiones asistenciales, subsidio unico fami-
liar, asignaciones familiares, alimentacidn complementaria,etc.).

Todas estas medidas, sin embargo, no lograron compensarlas
altas tasas de desempleo la caida del poder adquisitivo de los sa-
larios, porlo cual se constaté un aumentoen losniveles de pobreza
y una mayorconcentraci6n delos ingresos.

4. Politicas sociales integradoras (1990-1994). La experiencia
heredada enseiié al nuevo gobierno surgido en 1990 queel creci-
miento econdémico porsi solo no permite asegurar un mejoramiento  
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en la distribuci6n del ingreso ni una reducci6nde la pobreza. Por lo
tanto el Estado debe participar activamente en la busqueda de ma-
yores equilibrios sociales, sin comprometerlos logros alcanzados en
la esfera econdémica. La politica debe asegurar el desarrollo social
para conseguir un desarrollo econémico con equidad:“‘invertir en
las personas paraintegrarlasal desarrollo’’.

A partir de la reforma tributaria (1990) fue significativo el au-
mento de los recursos destinados los sectores prioritarios: salud,
vivienda y educaci6n. Paralelamente se redobl6el esfuerzo en el

Ambito asistencial, aumentandolas pensiones y subsidios.
En esta Ultima etapa se busca una inversion en capital huma-

no con mayornivel de educacion y complementariamente,un Esta-
do que genere programas especificos tendientes a lograr una mayor
igualdad de oportunidades. En el corto plazo se ha podidoregistrar
una fuerte reduccidn de la pobreza (de 40% a 32.7% dela pobla-
cidn) como consecuencia dela inversion enlas personasy el creci-
miento econdmico.

El Fosis: invertir con la gente

Ex gobierno democratico que asumi6 en 1990 se encontr6 con que
los programasde atenci6nsocial vigentes tenian un caracter marca-
damenteasistencial, sin que el sistema permitiera a los beneficiarios
obtenerlas herramientas necesarias para construir por si mismos su
bienestar.

Fueasi que se creo el Fondo de Solidaridad e Inversion Social
(FosIs), vinculadoal Ministerio de Planificacién y Cooperacion,co-
mo uninstrumento queconsideraa los pobres no sdlo como benefi-
ciarios receptores de ayuda sino comoactores capaces de su propio
desarrollo. La finalidad de este Fondoes la de financiar la ejecu-
cidn de proyectos y actividades quele son presentados por grupos
y comunidades que viven en situacién de pobreza o marginalidad y
estimularla participacion y la autoayuda de estos gruposenla solu-
cidn de les problemas. Opera en forma descentralizada, respetando
las caracteristicas y necesidades regionales y locales. Sus fundamen-
tos estan vinculados a la concepcidn de un Estado cada vez menos
paternalista y que fomente acciones que sean expresi6n genuina de
los propios interesados.

El Fondoconcibe a la pobreza como un fendmeno multidimen-
sional, con diversos elementos que la provocan, condicionan y man-

tienen. Su objetivo es integrar a los sectores mas pobres al sistema
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social y productivo nacional, regional 0 local incentivandolosa par-

ticipar activamente ensu propio desarrollo. El centro de su accion

consiste en financiar, respaldary facilitar el esfuerzoy la iniciativa

de la comunidad organizada. Sus programas y proyectos incenti-

van la autosustentacidn y su objetivo prioritario es colaborar enel

fortalecimiento de una capacidad instalada que permita a los invo-

lucrados seguir funcionandoporsi mismos.
El rosis orienta sus recursos en tres grandes lineas de trabajo:

1. Acciones, iniciativas y proyectos comunitarios de cardacter

productivo, destinados a mejorarlos ingresos de las familias mas

humildes, ya sea del ambito ruralo urbano.

2. Unasegundalinea de trabajo esta orientada a la juventud

de sectores populares pobres, quese traduce en: capacitacion labo-

ral, integracién socialy cultural, desarrollo deiniciativas culturales,

artisticas, recreativas, etc.

3. Generacion de capacidades dedesarrollo enlas localidades

maspobres: fortalecimiento dela organizaci6nsocial, instancias de

participacion y recuperacin dela autoestima y dignidad propia.

Para seleccionarlos proyectosa financiar, el Fosis hafijado los

siguientes criterios:
a. Los proyectos debencontribuir a enfrentar y solucionarsi-

tuaciones concretas de pobreza (focalizaci6n).

b. No deben superponerse pero si complementar la accion de

otros organismosestatales o privados(articulacionde las acciones).

c. Las acciones financiadas deben ser capaces de autosustentar-

se a cierto plazo (sustentabilidad).
d. Los proyectos deben contarcon el aporte de la comunidad

(contraparte).

Los resultados obtenidos en cuatro afios de acci6n indican que

el Fosis ha financiado mas de 5 200 proyectos con un gasto de 100

millones de d6lares por parte del Estado. El 70% delos proyectos

que financié fueron presentados y ejecutados por organizaciones

sociales y no gubernamentales.

Argentina. Crecimiento y desarrollo social

La Iuchacontrala pobreza en nuestro pais, como ocurreen el ca-

so chileno, se enmarca dentro dela cuestién mas amplia del logro

de un desarrollo social propio de toda nacién modernay del cual

participen todos los sectores de la comunidad.

Comoexpresa el documento argentino presentado oportuna-

mente en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social realizada en  
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Copenhague: “‘La preocupaciénporel desarrollo y la integracién
social de la poblacién ha sido un elementoconstitutivo y perma-
nente del proyecto colectivo de construccién de nuestra identidad
nacional’’.

Desde fines del siglo pasado, la apertura del pais alas distin-
tas corrientes inmigratorias y la posibilidad cierta de su inclusi6nal
sueno comun de la edificacién de una nacién muestra la vocacién
integradora que siempre anim6a la Argentina.

Conla legitimaciondelsufragio universal en 1912 se produceel
acceso delpartido radicalal poder, y con él, la incorporaci6na la vi-
da politica del pais de amplios sectores de las capas medias dela
sociedad.

A mediados de la década del cuarenta, con el surgimiento del

justicialismo,son los trabajadores urbanosy rurales los beneficia-
rios primerosy principales de un proyecto de comunidad qu

;

in-
tento dar respuesta a los complejos desafios de la época.

Enese periodo, 1945-1955, la Argentina otorg6 rasgo consti-
tucionala los derechossociales, con reconocimientoexplicito a los
derechosa la educaci6n,a la saludy la previsiOnsocial, del nifio, de
la ancianidad, de la mujer, y de las comunidades indigenas, entre
otros grupos dela poblaci6n nasta ese momento al margen de la
integraciOnsocial.

Entre 1955 y 1983,a partir de las sucesivas rupturasdela conti-
nuidad democraticay de la imposicidn de gobiernosautoritarios, se
resiente gravementela configuracién de unaestructurasocialrelati-
vamenteigualitaria y socialmenteinclusiva. Asi, el restablecimiento
de la democracia en 1983 encontré al pais convulsionado por una
profundacrisis social y econdémica.

Ya desde mediadosdelos afiossetenta se apreciaba la agudiza-
cién del agotamiento del modelo de sustitucién de importaciones
en el cual participaba nuestra nacién. La combinacién de desequi-
librio fiscal y deuda externa determin6la adopcidn de politicas de
ajuste que dieron comoresultadola aceleraci6n dela inflacién y la
caida dela actividad productiva, con severosefectos en el empleo y
en las condiciones de vida de la poblacion.

En sintesis, los ochenta culminan con un avance progresista
en la democratizaci6npolitica del pais pero con un grave deterioro
dela situaci6n socioeconémica que supusola modificacién dela es-
tructurasocial, la fragmentacién delos sectores medios y bajos y un
empobrecimiento generalizado de la poblacién. Nuevas tendencias
haciala desigualdady la exclusi6n social reemplazaronlos procesos
socialmenteinclusivos vigentes en periodosanteriores.
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El sistema institucionalde politicas sociales piiblicas

D vrante muchosafiosla intervencién socialdel Estadoenla Ar-
gentina presento caracteristicas que la asemejabana las propiasdel
“Estado de bienestar’’ de los paises centrales. Desde mediados de
siglo, las intervenciones sociales del Estado pasande un estadio pre-

vio de asistencialismo y beneficenciaa politicas publicas de marca-

do sesgo universalista. Para satisfacer la finalidad de velar por‘‘el
bien comun’’ dela sociedadse desarrolla y fortalece un conjunto de
instituciones publicas dedicadas a la provision directa de servicios
sociales a la poblacion, particularmente en la atenci6na la salud,la

educacion,la previsionsocial, la vivienda, la protecci6n dela nifiez

y la tercera edad.
A medianoplazo,los resultados de la intervencion universalista

del Estadoenlas politicas sociales, sumadoa lascaracteristicas de la
estructura social y econdmicadelpais, permitieron la configuracion
de un panoramasocial relativamente igualitario, sin los desequili-
brios extremos que para la misma época presentaban otros paises
de la region. Asi, por ejemplo, hacia 1980 la Argentina registraba
una esperanza de vida de 69 afios, una proporcidn de analfabetos
de 5% y unatasa de escolaridad de 94%.

De todos modos, mas alla de estos logros,las instituciones de la

politica social comenzaron a manifestar fuertes signos de deterioro
impuestos porla ldgica de funcionamiento del sistema queles sir-
vio de soporte: fuertemente centralista, sectorizado y fragmentado

y con crecientes tendenciasa la corporativizacion. Los contenidos
niveladores de la intervencion estatal fueron progresivamente re-
emplazados por una oferta de servicios publicos deficiente y frag-
mentada, basicamente por falta de recursos. Esto influy6 en el des-
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion, especialmente
en el caso de los grupos mas pobres, comolas familias carenciadas
de las areas urbanas y rurales, los subocupados y desempleados.

A partir de los anos ochenta, a la incapacidad del Estado para
brindar cobertura a estos sectores se agregan los efectos perversos
de la sobredemandadeservicios generadaporel progresivo empo-
brecimiento de las capas medias,lo cual implic6 desplazar a los mas
pobres del acceso a dichosservicios.

El marcopolitico-social de los noventa

Despe losinicios de la década delos noventa, la Argentina em-
prendi6 una profundatransformaci6n de su economia acompanada  
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por modificaciones sustantivas en la configuraciondela sociedad y
en las relaciones entre el orden de lo publico y lo privado.

La redefinicién del papel del Estado en la sociedad la eco-
nomia, las politicas de estabilizacion y saneamiento del sistema
econémico,la apertura de la economia,la paulatina integracion con
los paises del Mercosur,hacen quela intensidad delas reformas es-
tructurales emprendidas representen un punto de quiebrairrever-
sible y marquenel ingreso a un nuevo ciclo de modernizaci6n de
la sociedad y la economia, con el abandono del modelocerrado y
estatista anterior y su reemplazo por un modelo abierto, asentado
en el mercadoy la iniciativa privada.

Loséxitosiniciales del programa econdémico de las reformas
emprendidascrearonlas bases para afrontar la reforma imposter-
gable del sistemainstitucional de politicas sociales publicas y forta-

lecer la capacidad del Estado parael desarrollo de politicas activas
de combatea la pobreza.

Los esfuerzos del gobierno en este campose han orientado a

propiciar la reforma de los sistemas institucionales y normativos
responsables dela aplicaciénde esas politicas (trabajo, salud, edu-

caci6n, seguridadsocial, etc.) para adecuarlosa las condiciones y

necesidades del modelo de desarrollo adoptado, apoyandofuerte-

mente los procesos de descentralizacion y desconcentraciOn insti-

tucional y operativa. Por ello han debido redefinirse las relaciones
entre el Estado central y los estados provinciales a fin de que es-

tos iltimos adquieran un nuevo protagonismo, como asimismo se

ha impulsadoel surgimiento y crecimiento de organizaciones de la
comunidada fin de que cumplan su responsabilidad indelegable en
la reconstrucci6n del tejido social.

En este marco,las politicas sociales son un elemento central de
la configuracion de un nuevo modelosocietal, orientadoa la equi-
dad a la justicia distributiva para garantizarel pleno despliegue de
las capacidades individuales y neutralizar las tendencias a un desa-
trollo desigualde los sectores.

Un nuevo enfoque en politicas yplanessociales

Enostltimos anos, la Argentina ha dedicado una importante can-
tidad de recursosa iniciativas destinadas a la atenci6n delos grupos
mas desprotegidos. La inversi6nsocial ha pasado de 14.57% del pis
en 1983 a 18.03% del Pip en 1994.
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Sin embargo, muchas veces esas politicas se han caracterizado
por un bajo nivel de resultados,la dispersion y la escasa transparen-
cia de sus practicas.

Frente a esta problemitica y las dificultades que plantea la mo-

dernizaciénen los estilos de gestion se propuso sentarlas bases pa-

ra la construccidénde un Sistema Nacionalde Politicas Sociales que

en el medianoplazo permita la aplicaci6n de politicas integradas a

partir de un modelo degestién con orientacién de demanda,garan-

tizandola participaci6ny la eficiencia en la acci6n.

La construcciénde este sistema implica reconocer una variedad

de actores institucionales con competenciasy funciones especificas

para contribuir al desarrollo social: a) el Estado, en sus diferentes

niveles y funciones; b) el mercado,conla oferta de servicios sociales

a los sectores mediosy altos de la poblacion; c) las organizaciones

de la sociedad civil.

La Secretaria de Desarrollo Social

Caroindicador del nuevo modelo de gestién propuesto es la

creaciOn dela Secretaria de Desarrollo Social, encargada de gene-

rar politicas hacia los sectores mas pobres de la poblacion, racio-

nalizarla asignacién delos recursos y transparentarsu utilizacion,

asi como la coordinacién detodas las politicas sociales sectoriales

en el ambito del Gabinete Social del Gobierno Nacional.

La elaboraciénde un PlanSocial anual para el cumplimiento de

este ultimo cometido responde al objetivo de avanzar en un ejerci-

cio compartidoentrelos sectores

a

fin de: a) fortalecer y eficientizar

los recursos financieros y no financieros; b) colaborar en la adop-

cién de un enfoque conceptual y operativo compartido; c) adoptar

metodologias e instrumentos adecuadospara la determinacion de

prioridades y metas; d) desarrollar las técnicas y herramientas ne-

cesarias para garantizarla ejecuci6n descentralizaday participativa;

e) garantizar sistemas adecuados de monitoreo y evaluaci6n perma-

nente de procesosy resultados.
Loscriterios puestos en prdctica en la ejecucidn delas politicas

sociales ha permitido, por ejemplo, que la evolucion de la pobreza

en los hogares del Gran BuenosAires pasara de 19.7% en mayo de

1989 a 11.9% en mayo de 1994.
Algunosde dichoscriterios son:

a). Descentralizacién. En el campo dela politica social la descen-

tralizacién, comoproceso de transferencia de responsabilidades y  
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de la capacidad de ejecutarlas, debe ser entendida comotransferen-
cia de ‘‘poder’’ delnivel central a los niveles provinciales, locales y
a las organizaciones comunitarias.

E! fortalecimiento de los gobiernos locales pasa en gran par-
te por la capacitaciony la formaci6n de gerentes sociales, y porel
acceso a fuentes de informacion y utilizacion de metodologias de
planificaci6n adecuadas a sus necesidades.
b). Focalizacidn. Con la adopcidnde este criterio se trata de no con-
traponersino de complementary corregirlos déficits de las politicas
sociales de corte universal en beneficio de los pobres. La incorpo-

raci6n de este principio implica que los programas sociales deben
identificar claramentelas poblaciones beneficiarias asi como las me-
tas a lograry las pautas de control y efectividad de las mismas.
c). Participacion. La insistencia en la aplicacidn de este criterio
apuntaa involucrara la poblacion comosujeto activo y opinante en
la definicion de las necesidades a ser atendidas (enfoque de deman-
da), en las prioridades asignadasy enla ejecucion de los proyectos

que se resuelva ejecutar. Asimismo la participaciOn es un elemento

central para garantizar la transparencia enel uso delos recursos.
Desdela Secretaria de Desarrollo Social se promuevey facilita

la generacién de formas organizativas locales, particularmente de
los grupos maspobres y desestructurados, a fin de que puedanar-
ticular sus demandasy reclamosy participar en la soluci6n de los
problemas quelos afectan. Asimismose ha constituido el Centro
Nacional de Organizaciones Comunitariasdestinado a fortalecer la
capacidadinstitucional de las organizaciones de la comunidad en
las tareas de desarrollo y democratizacién politico-social del pais.

Esta vision global del enfoque conceptual delas politicas so-
ciales en la Argentina actual muestra su correspondencia conlas

condiciones del contexto generaldel pais, destacandola intimavin-
culaciondeesas politicas conla tradicién argentina dejusticia social
y solidaridad.

Conclusién

Las estrategias nacionales de superacién de la pobreza, para ser
efectivas, debenincluir decididaspoliticas de apoyo, incentivo y fo-
mentodela participacion a todo nivel.

En ambasnaciones es necesarioinsistir en la creacién de con-
diciones y oportunidades que favorezcanla generaciény desarrollo
de organizaciones sociales fuertes y aut6nomas, de modo que pue-
danconstituirse en contrapartes validas no s6lo parala ejecucién de
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proyectos sino también enla definici6n delos planes y programas
de inversion social.

Eneste sentidola experiencia chilena de fomentoa las organi-
zaciones de base —fuertemente a partir de los setenta— hace que
se halle mas avanzadaen lo referente a formasy expresionesdetra-
bajo coordinadoentre Estado y comunidad.

Sin embargo, en ambospaises es evidente el esfuerzo por im-
pulsar desde el Estado politicas sociales que abran espaciosde in-
teraccidn y fortalecimiento de la sociedad civil.

El rosis en Chile y la Secretaria de Desarrollo Social en Argen-
tina son claro ejemplo en este séntido.

  



 

INVESTIGACIONES SOBRE INMIGRACION
EN ESPANA

Por Alejandro Bustos CorTEs
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA, CHILE

STE ENSAYO tiene como proposito plantear algunas reflexiones
Batre cuales han sido los factores orientativos que han seguido
hasta ahoralas investigaciones sociales en Espanaal tratar el amplio
temadela inmigracion extranjera.

La permanente convocatoria a reuniones de especialistas y so-
bre todo el notable incremento de publicaciones sirven comoindi-
cadores que muestran nos6lo la ‘‘productividad’’ cientifica exis-
tente sobreel tema, sino tambiénla preocupaci6n social que causa
la inmigracion, la cantidad y diversidad de trabajos realizados en
tan breve tiempoy el apoyo institucional al desarrollo de investi-
gaciones demogrAficas, sociologicas, antropoldgicas, psicosociales y
educacionales,! son una clara demostraci6n que la inmigraciOn ex-

tranjera se ha convertido en un temaclave de andlisis social para
Europay en particular para Espana.

Esta reflexion —no obstante parecer obvia— se hace necesaria

en la medida que nos recuerda quela investigaciOnsocial es en al-
guna medida una respuesta a las demandas delas sociedades,las
cuales, en sus multiples versiones europeas, son sin duda cada vez

mas complejas y problematicas.

Hansido los agentes sociales —que han actuadodirecta indi-
rectamente a través de los organismos del Estado,el gobierno,las

1 Comoejemplo enla sesién de trabajo ‘‘Migraciones internacionales con es-

pecial €nfasis en su impacto en los paises receptores’’ (IV Congreso Espafiol de

Sociologia ‘‘Sociologia entre dos mundos’’. Grupo de Trabajo 3, Sociologia de la

Poblacién, Madrid, 24-26 de septiembre de 1992), se presentaron una decena de

ponencias. Asimismo el CIDE para el periodo 1992-93, apoya el financiamiento

de ocho proyectos de investigaci6n sobre educaci6n e inmigraci6n. Por razones de

espacio hemos debido componer una bibliografia seleccionando algunostitulos

de afios recientes.  
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instituciones politicas y eclesidsticas y las onG— los que hantrata-
do de respondercadacualen los ambitos que les son propios, a la
demandaque genera este hechosocial.

1

ia inmigraci6n y los inmigrantes son temas de permanentey cre-
ciente debatesocialy politico, que adquiere sus propiascaracteristi-
cas e intensidades segunlas peculiaridades que el proceso inmigra-
torio ha tenido en cada unode los paises comunitarios (Comisién
de las Comunidades Europeas 1992). Asi, este fendmeno pobla-
cional ha motivadoel interés de organismos nacionales e interna-

cionales por incluirlo en sus agendas de trabajo y, sobre todo, que

los analistas sociales europeos lo consideren entre los principales
temas de discusién dadas sus repercusiones sociales, econdmicas,

educacionales, culturales y politicas. Tambiénlos cientistas sociales
espafioles parecen ahora reconocer que el fendmenodela inmigra-
cidn, como temadeinvestigaciOn, es una preocupacionintelectual
reciente que se mantiene en un nivel descriptivo.?

Los vertiginosos sucesos internacionales delas ultimas décadas
(Salcedo 1992), no solamente muestran en toda su magnitud los
enormesdesequilibrios existentes entre el Norte y el Sur, el Este
y el Oeste, sino que ademas se observa que esas diferencias politi-
cas, econdmicas sociales estan definiendola diversidad de las co-
trientes de inmigrantes hacia los paises miembros de la Comunidad
Europea. En 1989 los extranjeros en la ce alcanzaban a 13 millo-
nes de personas, de los cuales 8 millones provenian de paises no-
comunitarios, lo que representa el 2,5 por ciento de la poblacion
total de la comunidad de aproximadamente 325 millones (Tapinos

1992). Lo caracteristico es sin dudael crecimiento delas poblacio-
nes extranjeras extracomunitarias y la prolongacion del periodo de
estancia quese ha visto favorecido, ademas,porla politica de cierre
de fronteras. De acuerdo con lo expresado anteriormente la inmi-
gracion ha perdidosu cardcterestacional o transitorio transforman-
dose en definitiva,es decir, se prevé el establecimiento permanente
del inmigranteen los paises de acogida.

Las profundas transformaciones que han acontecido en Espana
enlos ultimos afos han creado las condiciones necesarias para cons-

2 “En el escaso bagaje de investigaciones empiricas realizadas en Espafia, sobre

el fendmenodela inmigraci6n extranjera, predominanlas aproximaciones mera-

mente descriptivas’’ (IOE 1992a: 1).  
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tituirse en un pais receptor de emigrantes. Ello es producto de una
serie de factores entre los que podemosdistinguir: la extincidn de
los efectos de la corriente migratoria espanola de la década de los

cincuenta y sesenta hacia Europa; el efecto retorno de espanoles

desde Europa (Cazorla Pérez 1989) y América Latina; pero sobre
todo el aumentoespectacularde la inmigracion quese ha duplicado
en el ultimo decenio. Hoy cada vez mas, se incrementa el contin-

gente de extranjeros que se estima en alrededor de 550 000 personas
y que representa aproximadamente un 2 por ciento del total de la
poblacion.3

La caracterizacién de Espana comopais de inmigracién (Iz-
quierdo Escribano 1992a)es reciente nosolo desdeel puntode vista

poblacional, sino tambiénporlos efectos demograficos y econémi-

cos que han impactadosensiblemente su estructura socioeconémi-

ca. Esta hasta ahora noha tenidola capacidad para ajustarse ade-

cuadamentea las nuevas condiciones que deparael surgimiento de

nuevas relaciones econdmico-laborales y de relaciones sociocultu-

tales, las cuales se identifican en un contexto de marginalidad o
exclusién que ha aumentadolos sintomas de malestar social en la
poblacién autéctona. Asi se ha configurado en la opinién publica
espanola una valoracion estereotipada (10E 1992c) de la inmigra-
ciOn que se asocia a todoslos males de la sociedad: pobreza,droga,
delincuencia, prostituci6n, aumento del desempleo, comercio ca-

llejero, etc. Ademas,la interaccién social con inmigrantes del-nivel
socioecondmico inferioral de los espanoles hasido casi excepcional
y limitadaa fechas muyrecientes, lo que refuerza que se tenga una
escasa percepcion social objetiva y subjetiva del inmigrante.‘

Losefectos de esta crecientepresién social podemosobservarla
en la necesidad cada vez mas urgente de los organismospolitico-

3 “Es seguro quea finales de 1992 (una vez cerrado también el reagrupamiento

familiar de los regularizados)el volumeny los perfiles sociolégicos, demogrdficos y

laborales de los extranjeros en Espafia van a cambiar profundamente. El volumen

total de los extranjeros rondar4 los 550 000. Mas de la mitad serén extracomu-

nitarios y Marruecosse constituird en el pais con mayor nimero de trabajadores

extranjeros en Espana’’ (Izquierdo Escribano 1992b: 242).

* Las encuestas realizadas por CIRES (1991 y 1992) muestran la débil interac-

ciOnsocial que suponeel haber mantenido una conversaci6ncon algun extranjero

proveniente de Hispanoamérica, norte de Africa y Europa Oriental. A lo cual se

debe agregar ques6lo 15 porciento delos entrevistados espafioles “‘afirma tener

amistad o relaci6n de parentesco con un hispanoamericano, pero menos de un 4

por ciento afirmatenerese tipo de relaciones con norteafricanos 0 europeos del
Este’’ (Diez Nicolds 1992: 35).
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administrativos de precisar, por ejemplo,la situacién del inmigran-

te en su condicién de regular e irregular. La aparicion del inmi-
grante econdmico —distinto de la figura juridica del asilado y del
refugiado— enel escenario de la sociedad espanola puso de ma-
nifiesto la carencia de unapolitica de inmigraci6n.’ También las
estimaciones, a veces desmedidas, sobre el numero de inmigran-

tes generaron controversias que lamentablemente,al ser expuestas
publicamente y de manera sesgada, a través de los medios de co-
municacion, han contribuido a crear en la sociedad un estado de

alarmasocial ante el temordela invasionde los extranjerosy a tra-

zat paralelamente un perfil socioecondmicoficticio del inmigrante

— elretrato robot a que alude A. Izquierdo—* que no esta exento
de unclaro rasgo xen6fobo, discriminatorio y segregacionista.’

Sin entrara valorarlos efectos negativosy las responsabilidades
institucionales que han aumentadolasactitudes yprejuicios sociales

—que en su manifestacién mas extremase constituye en racismo

(Calvo Buezas 1990a,b)— queda demostradala existencia de una

estrecharelacién entre los efectos sociales de la inmigracion

y

la

5 Cabe citar a Joaquin Arango (1992:50) quien expone que Espafia esta ini-

ciandolos pasos en la formulaci6n de unapolitica migratoria y de extranjerfa cuyas

Iineas fundamentales fueron aprobadasporel Parlamento en 1991y sonlassiguien-

tes: “1. Control de entradas, que incluye polfticas de visadosy controlde fronteras.

2 Lucha contrael trabajo clandestino. 3. Definicién y puesta en practica de una

politica de promociéne integracionsocial de los inmigrantes. 4. Reforzamiento

de la actuaciOnpolicial. 5. Mayor coordinacién y centralizaci6n administrativa.

6. Reforma de los procedimientosdeasilo y refugio. 7. Intensificacién dela di-

mensi6n europeade las polfticas de extranjerfa, y 8. Potenciaci6n de la cooperacion

espafiola al desarrollo’’.

6B} retrato robot de la inmigraci6n legal e irregular en Espafia, incluso en

la cabeza del ciudadano informado, esté tan sesgado que se parecen como dos

gotas de agua. La fotografia resulta falsa en el numero y tambiénenel perfil so-

ciolégico y demogrdfico de los retratados. El estereotipo nos presenta un varon,

joven, negro, y que vienea trabajar dejandoatrasa la familia’ (Izquierdo Escri-

bano 1992b: 67).

7 Amandode Miguel (1992:16) sefiala que: ‘‘De momentolosdatosdeloses-

tudios sociolégicos mdsrecientes nos indican quelas actitudes de discriminacion

(‘nos vienen a quitar el pan’) 0 de segregaci6n (‘no queremos quese relacionen

con nosotros’) respecto a los inmigrantes extranjeros se mantienen en un estadio

larvadoy casi podriamos decir que timido. No se corresponde conla hipotética

o la ‘racista’ o ‘xen6foba’, mds bien magnificada por los medios de comunicaci6n,

ansiosos de drama. El rechazo existe, desde luego, contra los inmigrantesextran-

jeros (principalmente negros y ‘“noros’), pero es mucho masfuerte si el estimulo es

el de la convivencia con los gitanos o con otros grupos marginados, como miem-

bros de sectas destructivas, drogadictos, alcohdlicos 0 sidosos’’.  
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orientacidn que asumela investigaciOn sociologica. La alta carga de
sensibilidad social® quetiene tras de si la inmigracion, compromete
metodoldégicamentela investigacin, constituyéndose en un factor
fundamental que debeser tomado en cuenta a la hora de responder
a las urgencias intervencionistas? de las administraciones guberna-
mentales 0 los bien intencionadosintereses delas instituciones de
accion social.

8 Esta sensibilidad social ha quedado manifiesta en la relaci6n inmigracién-

racismo,quese ha identificado a través de unaserie de sucesosgravesy lamentables

entre los cuales podemos mencionarel trafico de inmigrantes africanos embarca-

dos en paterasy las redes de prostituci6n de mujeres inmigrantes; el surgimiento
de gruposultras cuyas actividades han sido asociadas a varios casos de violencia

racista, que culminaronconel crimende la inmigrante dominicana Lucrecia Pérez

en Aravaca (Madrid).

° Salustiano del Campo (1992: 13) indica que: ‘‘A la inmensa mayoria de los

ciudadanos nos avergiienzan crimenes como el de Aravaca, pero no tenemos por

qué considerarnos culpables. Lo que nos correspondees reclamaral Gobierno que

reprima esta manifestaci6n de delincuencia, eso desdeluego, y también que formu-

le y mantenga unapolitica realista y viable de inmigracién comoparte integrante

de una politica social que sea adecuada para el tiempo que vivimos y digna de los

verdaderos sentimientos de nuestra poblaci6n. A los cientificos sociales, ademas,

nos incumbe advertir que las futuras sociedades europeas, y la nuestra entreellas, van

a ser multiculturales y multirracialesy esto exige que la poblaciénse eduquepara vivir

en ellas y, naturalmente, para integrar a los inmigrantes’’.

10 Lasinvestigaciones en curso (1992-93) que han sido promocionadas y cuentan

con financiamiento del CIDE son:

Bartolomé Pina, Margarita, Diagndstico de las diferencias étnicas y de los pro-

cesos educativos desarrollados en la Educacion Primana.

Bergere Dezapphi, Joelle, Andlisis de los problemas de integracién escolar

de los nifos y nifas de los principales cinco grupos de inmigrantes de la Comuni-

dad de Madrid.

Calvo Buezas, Tomas, Igualdad de oportunidades, respetando las diferencias.

Integraci6n de las minorias, tolerancia en la mayorta y educacionintercultural para

todos.

Garcia Castano, E Javier, La escolarizaciénde nifios y ninas inmigrantes en el

sistema educativo espanol Estudio comparado entre diferentes provincias espanolas

de la situacion en las escuelas de los hijos de inmigrantes extranjeros desdela perspec-

tiva de la Antropologia de la Educacién.

Merino Fernandez, José Vicente, La educaci6n de nifios inmigrantes extranje-
ros en los centros escolares de la Comunidad de Madrid.

Mesa Franco, Maria del Carmen, Exploracién de la situaci6n bilingiie en los

escolares de Melilla. Propuestas y estrategias de intervenci6n educativa.
Ortega Esteban, José, Problemdtica socioeducativa del inmigrante en Castilla-

Le6én: Programas de intervencién socioeducativa encaminadosa lograr la igualdad

de oportunidades en minorias étnicas o culturales.
Prada, Miguel Angel, Escolarizacion de nifias y nifios marroquies en Espana.  
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2

Uareflexionvalorativa general de los aspectos metodoldgicos de
las investigaciones sobre inmigracidn en Espanaobliga en primer
lugar a plantearla insuficiencia de una produccién cientifica que
permita fundar un corpus metodol6gicoy tedrico coherente.

Esta afirmacion no niega los avances sustanciales que ha habi-
do en el establecimiento del perfil demografico y la composicion
de la inmigraci6n, que ha sido posible reconocer a través de una

elaboracién metodoldgica y andlisis ad hoc de fuentes documenta-
les, estadisticas oficiales y procesos administrativos de regulariza-
cin de los inmigrantes (Chozas Pedrero 1992). Estas investigacio-
nes no solo han contribuido a un mayor y mejor conocimiento de la
inmigraciOn regular e irregular (Izquierdo Escribano 1992b), sino
ademas en la consolidacién de un patrimonio metodolégico indis-
pensable en futuros estudios.

Debemosreconocer que el desconocimiento del fendmenoin-

migratorio derivado de la carencia de datos, genera un vacio de in-
formacion necesario de completar. Ello sin dudarestringela investi-
gaciOn en su marco metodolégico y conceptual,y justifica el énfasis
en el andlisis cuantitativo de las primeras investigaciones sobre el
tamafio de poblacion extranjera en Espana.

Sin entrar a desarrollar un balance del estado de las investiga-
ciones sobre inmigraci6n en Espana, un diagnostico preliminar nos
muestra algunos factores que si bien son limitantes y hasta cierto
punto predominanenla investigaci6n socioldgica, son susceptibles
de una ruptura metodol6gica que creemos necesario identificar.

Unprimer factor dominante lo hemos senalado anteriormen-
te: la necesidad y conveniencia de precisar los limites de la in-
vestigacion a través de un marco conceptual y metodoldgico al
abordar problematicas contingentes que requieren unaaplicacion
© intervencién directa por requerimiento de instancias politico-
administrativas, educativas o de accionsocial.

En segundotérmino, el campodelas investigaciones sobre in-
migracion en Espanase caracteriza basicamente por un corpus me-
todoldgico quenolograrelacionarsuficientementela dicotomia en-
tre el andlisis cuantitativo y el cualitativo. No obstante, se obser-

va de maneraincipiente que esta dicotomia tiende a consolidarse
en recientes investigaciones que tratan por separado tematicas co-
molostrabajadores extranjeros en Catalufa (Solé y Herrera 1991),
el perfil de los trabajadores inmigrantes en situacionlegaly de los  
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acogidosal proceso de regularizacion (Izquierdo Escribano 1992a),
la mujer inmigrante (Marrodan 1991), los menores extranjeros en

Madrid (Lopez Martin y Lopez Serna 1992), e inmigracion y delin-
cuencia (Valdivia Beneroso 1992).

Unaterceralimitaci6nse infiere de lo anterior en el sentido de
quehasidonecesario establecer contextos especificos de la inmigra-

cidn con el propdsito de determinar las diferencias de su compo-
sicion y distribucién geografica, como ocurre en los estudios de
inmigrantes dominicanos (Machin y Oso 1992) y de marroquies
(Pumares Fernandez 1992), ambos en la comunidad de Madrid, y

la inmigracion extranjera en Cataluna (0B 1992b). Esta creciente

orientaci6n metodoldgica permitira establecer comparaciones so-
bre la dimension y la composicién entre colectivos.

También es posible percibir una tendencia metodoldgica pa-
ra abordar problematicas que dicen relaci6n con procesos de inte-

gracion de los inmigrantes (Izquierdo Escribano 1992c) como ocu-

tre en las investigaciones realizadas en colectivos cubanos (Ro-
mano 1989), argentinos (Del Olmo Pintado 1989), chilenos (Bus-

tos Cortés 1992) y marroquies (Pumares Fernandez 1992). Se
ha planteado la conveniencia de estudiar los procesos de integra-

cion/exclusion del inmigrante en la sociedad espanola, procurando
identifica procesos integradores como la acomodacion,la adapta-
cin,la asimilacion el pluralismocultural, para distinguirlos a su
vez de aquellos procesos excluyentes y desintegradores comola se-

gregacion,el desarraigo,la estratificacion étnica y los conflictos que
causan la desorganizacion y malestar social como sonla xenofobia y
el racismo (Calvo Buezas 1990a,b). Lo anterior ha implicadoel de-

sarrollo de investigaciones antropoldgicas y psicosociales (Lizama

Fuentes 1992) de cardacter cualitativo centradas en el andlisis de las
relaciones intergrupales,paralo cual se han utilizado nuevos méto-

dos y técnicas para medir actitudes, estereotipos y prejuicios tanto

de la poblaci6n espanola hacia los inmigrantes como de los inmi-

grantes hacia la poblacion autdctona.
En este contexto, debe hacerse notarel interés en ampliares-

tudiosrelacionadosconla educacion formal de inmigrantes (Calvo
Buezas 1989), y de la incidencia delosfactores lingiiisticos en la en-
senlanza (Fermozo Estebanez 1992). Cabe destacar la promocion
de investigaciones apoyadas por el Centra Nacional de Investiga-
cidn, Documentacion y Evaluacion (cIDE) dependiente del Minis-
terio de Educacion y Ciencia. Es posible observar unaclara orien-

tacion tedrica basada en la concepcidn de una educacién multicul-
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tural e intercultural, y en los aspectos metodoldgicos la elaboracion

de modelos de intervencidn socioeducativa.
Finalmente, debemos mencionar nuevos planteamientos meto-

dolégicos que nos recuerdanla necesidadde reflexionar sobrela di-
mensionhist6rica de la inmigracion, como ocurreconel retorno de
los judios a Espaiia (Rozenberg 1992) y aspectos relacionados con
practicas de creenciasreligiosas de los inmigrantes (Losada Campo

1992).

5

La ruptura deesosfactores limitantes que hemos enunciado,junto
a un acopio de datos que permita consolidar una base de informa-
cin suficiente sobre losdistintos y variados aspectos de la inmigra-
cidn, permitird abrir nuevas posibilidades en la investigaci6n, como
puedenser estudios comparativos y sobre origen dela inmigraci6n,
sin olvidar, desde luego, que la inmigracion no puedeser estudiada
al margen de los fendmenospropiosde la sociedad espanola.

Se deberd compararlas corrientes migratorias desde el punto
devista de su duraciény alcance territorial, tanto en los contextos

europeos como extracomunitarios, con el propésito de distinguir la
magnitud temporal y espacial de los distintos colectivos de inmi-
grantes. Se hard necesario también conocer los desplazamientos
de los trabajadores extranjerosal interior de Espana y sus areas de

asentamientoparainvestigar las peculiaridades de una inmigracion
que se hace cada vez mds permanente. Como consecuencia,se de-
berd conocerlos alcances dela rigidezy flexibilizacién del mercado
de mano de obra, las consecuencias socioculturales del reagrupa-

miento familiar, sus necesidades habitacionales, de seguridad social

y sanitaria.
Porotra parte, no puede dejar de considerarse que la inmigra-

cién implica el desplazamiento de grupos de personas con cambios
temporales o permanentes de residencia,y porlo tanto noes su-
ficiente conocer el fendmenos6lo en el pais de destino, sino que

tambiénenelde origen,vale decir profundizaren el estudio de las

raices mismas dela inmigracion, en suma,sus causas.

Noobstantelo anterior, es necesario continuar enfatizando en

el andlisis de la inmigraci6n documentaday delos procesos dere-

gularizacién realizadospor la Administracién, ya que no es posible

explicar la inmigracién reconociendosélo unaparte constitutiva de  
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la misma. Ensintesis, investigar empiricamente la inmigracionre-
gular e irregular, ahondando en sus consecuenciaslaborales y juri-
dicas.

Una consecuencia metodologica de lo hasta aqui expresado es
que la inmigracion debe ser entendida en su especificidad socio-
logica distinguiéndola de aquellas interpretaciones politico-admi-

nistrativas no exentas de una alta carga ideolégica. Esto ultimo
conduce a establecer generalizaciones que ocultan el cardcter he-
terogéneo de la inmigraciOn extranjera, o dicho en otra forma no
reconocelas particularidades de cada colectivo en susdistintas ma-

nifestaciones econdmicas,sociales, educacionales y culturales. En

este sentido es saludable profundizar atin mas en el amplio tema de
las interacciones multiculturales e interculturales.

Podemosconcluir que la construcci6n de un corpus metodol6gi-

co y tedrico es posible en la medida que selogre esa ruptura no solo

necesaria, sino convenienteparael adecuadoy sistematico desarro-
Ilo de los estudios sociales sobre la inmigracion en Espana.
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MIGRACIONES ACTUALES
EN AMERICA LATINA

Por Adalberto SANTANA

PUDEL, UNAM

E PUEDE RECONOCERqueencasi todaslas naciones del mundola
S migraci6ny la reforma econdmicason dos componentes basicos
del llamadoproceso de globalizacion. Enla interrelacion de estos
dos fenédmenos contemporaneos, se sostiene que:

Ni la genética ni la insumisi6n a las leyes internacionales bastan para expli-

car la dindmica de las fuerzas sociales que han transformado de tal manera

el mundo durante la Ultima mitad de nuestro siglo. El mundo se ha hecho

“uno’’, ciertamente,no sdlo porel funcionamiento de un solo mercado mun-

dial en la esfera econémica y de la reduccién delas distancias producidas por

la revolucién tecnoldgica en los medios de comunicaci6n masiva, sino tam-

bién debido a que los eventos de una parte del mundotienen repercusiones

inmediatasa nivel global. Dentro de este marco planetario,el cual apenas se

sugeria en la primera mitad delsiglo Xx, destaca un fendmeno cuyas conse-

cuencias atin no han sido adecuadamenteevaluadas en el nivel mundial. Se

trata de la migraci6n en masade poblaciones delas areasruraleshacia los cen-

tros urbanos,de los paises pobresa losricos, de economias subdesarrolladas

a naciones industrializadas.

En este sentido, sobre la importancia y la magnitud de estos

nuevos fendmenos,se afirma quelas guerras, las persecuciones,la
intolerancia y la miseria ‘‘son fendmenostan antiguos comolatra-
gedia humanay los migrantes, llamense refugiados, indocumenta-
dos 0 desplazados, son sus eternos protagonistas’’.?

1 Rodolfo Stavenhagen,‘‘Racismo y xenofobia en tiemposde la globalizaci6n’’,

Estudios Sociolgicos (México, El Colegio de México), vol. Xi, nim. 34 (enero-

abril de 1994), p. 10.

2 Rafael Solis Martinez, ‘‘La cuota del Tercer Mundo’’, suplemento del17 ani-

versario del Unomdsuno (México), 16 de noviembre de 1994,p. 1.  
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En tornoa esa universalizacion del tema migratorio, se recono-

ce que el mundoesta poblado por mas de 5 600 millones de personas
quepara el ano dos mil aumentaran a 6 250 millones. Esta pobla-
ci6n mundialvive hoy una dramatica ola migratoria que alcanza a
200 millones de seres humanosen el orbe. ‘‘De ellos poco mas de
22 millones entrarian en la categoria de refugiados, unos 100 millo-
nes en la de inmigrantes -legales e indocumentados— entre 70 y

80 millones en la de desplazados dentro de sus propiospaises’’ 3
Desde una perspectiva econdmica, el Fondo de Poblacién de

las Naciones Unidas,nos sefala quelos actores de la migracion son
destacados agentes de la economiainternacional. Dicho Fondosos-
tiene que:

La migraci6n ha producido histéricamente beneficios sociales y econdmicos

para quienes participan en ella. Las remesas anuales enviadas porlos migran-

tes a sus familias ascienden a 701 mil millones de ddlares al afio, importe que

en la economia mundialsdlo es inferior al de las transacciones relativas al pe-

trdleo y superior a los importes proporcionadospor todos los gobiernos para

la asistencia externaal desarrollo.‘

En este sentido, la poblacién migrante de América Latina en
los paises desarrollados, particularmente en los Estados Unidos,es
uno de los segmentos que aporta unsignificativo ingreso en divi-
sas a las economias de la regidn. De esta forma se puede pensar
que la migraci6n mexicana,al ser la principal del area latinoame-
ricana, ubica a México como unodelos paises mas beneficiados:
“Los calculos basados en el censo de 1980 indican que habia en el

extranjero 2.2 millones de mexicanosy que el 99 porcientodeellos

estaba en los Estados Unidos. Lo que representaba un 10 por ciento

de la manode obra nacional de México’’.’ En otras informaciones
correspondientes al 2 de abril de 1995, se sostiene por parte de di-

rigentes de organismos de inmigrantes en Estados Unidos, como
Juan José Gutiérrez, lider del grupo One Stop Inmigration, que en
ese pais residen ‘‘unos 7 millones de mexicanos’’.* Otro ejemplo,
como es el de Cuba, nos muestra que el embargo econdmicoy las
sanciones impuestasen los ultimos dos afos a esa naciOn por parte

3 Ibid., p. I.

4 Ibid.
5 Suplementodel 17 aniversario del Unomdsuno (México), 16 de noviembre de

1994,p. XIII.

© Unomdasuno,3 de abril de 1995,p. 8.
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del gobierno estadounidense han evitado que se incrementela de-
tramade ddlares por parte de familiares cubanos residentes en los
Estados Unidos.’

Reiteradamente se senala que sigue cobrando fuerza el endu-
recimientode la politica migratoria de los Estados Unidos, parti-
cularmente aquélla referida a una serie de medidas de interdicci6n
contra indocumentados, ya sean haitianos, cubanos, mexicanos o

latinoamericanosen general. La Casa Blancaintenta frenarelflujo
constante y creciente de los indocumentados al instrumentar nue-

vas medidas antiinmigratorias. Dentro de las campanascontralos
ilegales de origen latinoamericano, y mientras se habla de suspen-
derlos servicios a inmigrantes, se busca frenarla ola inmigratoria
latinoamericana tanto de ilegales como de documentados. Los me-
jores ejemplossonla iniciativa californiana sos (Salvemos Nuestro
Estado), que fue aprobadaenlas elecciones californianas del 8 de
noviembre de 1994y la cual se encuentra hasta el momento tempo-
ralmente suspendida. Esta iniciativa propone,ala pardela elimina-
cidn delosservicios prestadosa los inmigrantes ilegales en las areas
de educacion,salud asistencia publica, hacer una‘‘caceria de bru-

jas’’. Esto es, legislar que los empleados de escuelas, hospitales y de
otras agencias gubernamentales denuncienanteel Servicio de Inmi-
gracion y Naturalizacion (s1n) a aquellas personas quese ‘‘sospeche
son indocumentadas’’. Asimismo se argumenta que uno delos ob-
jetivos de esa campanaes anular la ciudadania estadounidense de
los hijos de inmigrantes. El propio gobernador de California, Pete
Wilson, ha pedido al Congreso que cancele todos los beneficios que
reciben esas personas comolos de salud, educaci6ny la ciudadania

a sus hijos nacidosen este pais. Desde la perspectiva norteamerica-

na delsin, el problemadelos inmigrantes ilegales se considera un

tema de seguridad nacional, por lo que es de prever que.la sobre-
vigilancia en la frontera sur de Estados Unidosnosdlo disminuiré,
sino que se incrementara. Para los proximos dos afosel gobier-
no norteamericano asignara 540.5 millones de délares para frenar
ese flujo. La Patrulla Fronteriza en Tejas y California contard con

7 Unejemplo de esto es la accién emprendida por Washington el 15 de junio

de 1994, en que congelé cuentas bancarias por 43 mil délares de una organizacién

civil que preparabaunviaje la isla, cuyo propésito era desafiar dicho bloqueo.

Asi, la ‘‘oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro

adopt6 la medida bajo el amparode Ialey de intercambio conel enemigo,de 1917,

y la ley para la democracia en Cuba, de 1992’’, El Dia (México), 16 de junio de
1994, p. 16.  
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nuevos agentes para patrullar los 3 mil kildmetros de su frontera
con México. Sin embargo, el mayor numero de efectivos policia-
les serd indudablemente insuficiente para frenar el gran torrente
de indocumentadoslatinoamericanos que siguen siendo alentados
por los mismos gradosy niveles de desigualdad social que se viven
en Latinoamérica. A la llamada‘‘invasionde ilegales’’ se sumarael

alto nimerode personas de ese mismo origen que reside desde ha-

ce tiempo enterritorio norteamericano. Seguinel censo de Estados
Unidosla poblaci6n hispana legalmente establecida suma 22 millo-
nes. En tanto, se estimaentrelos tres y seis millones de personasel
numero de inmigrantes ilegales procedentes de los paises de Améri-
ca Latina. Se dice que tal cantidadresulta paralas esferas de poder
en Washingtonungrave problema,sobre todo en un momentoenel
que las minorias podrian tener cada vez mayor capacidaddeincidir
en la eleccidn de un nuevo gobierno. Sin embargo, este argumento
ha sido refutado, ya que de acuerdoconel ‘‘censo de 1990,los 22.3
millones de latinos que habitan en Estados Unidosconstituyen el
9.1 por ciento de la poblaci6n, pero su fuerza como conglomerado
de votantes es minima, detan sdloel 4 por ciento’’.8 Si éste no es el

riesgo, ésera entonces el de la contaminaci6n y expansiondela cul-
tura hispana? Deserasi, resulta para la concepcidn de la seguridad
nacional estadounidense, un “‘grave riesgo’’ que amenazaa la so-
ciedad y a la cultura puritana anglosajona. Por ello puede pensarse
queésa es unade las razones porla quese hanfortalecido las cam-
panas xenofobicas contra los inmigrantes hispanos en California y
en otras entidades de los Estados Unidos. Estas medidas antiinmi-
grantes se ven asimismoreflejadas en los acuerdos migratorios de la
Casa Blanca con La Habana,tanto los de 1994 comolos de mayo de
1995, que han canceladodefacto la Ley de Ajuste Cubano, medida

aprobada enel afo 1966 por el gobierno de Johnson, bajo cuyos postulados

se establecia que cualquier cubano quearribara a las costas de Estados Uni-

dos ilegalmente era favorecido automaticamente con la condici6n de asilado

politico o refugiado,y una vez que permanecieraenterritorio norteamericano

un afio y un dia, obtenia su residencia.?

Es evidente que la propia situacién de desempleo, pobreza ex-
tremay explosidn demografica en Latinoamérica y en los paises que

8 Unomdsuno (México), 3 de abril de 1995,p. 8.

9 Marta Dfaz,‘‘La crisis de los balseros’’, conferencia, CEPE/UNAM,6 de octubre

de 1994.
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conforman la Cuencade Pacifico hanincidido para que los Estados
Unidos esgrimantoda unaserie depoliticas antiinmigrantes.

El problemade la inmigracion a los Estados Unidos de Norte-
américa sigue siendo un tema candente de ese pais con sus vecinos

del sur y del otro lado del Pacifico. En particularla relacion se ve
en estos momentos mds acentuada enlos casos de los inmigran-

tes ilegales e incluso legales. Por un ladoen elcaso dela frontera
México-Estados Unidos, el asunto tiene un perfil delineado por la
campajia xenofdbica y racista que es alentadapor las autoridades
californianas. Sin embargo, la llamada Propuesta 187 del estado
de California incide directamenteen la relacion bilateral América
Latina-Estados Unidos, ya que en el caso de aplicarse podria te-
ner amplios efectos en la eliminacién de la prestaci6n de servicios
asistenciales y de educaciéna los hijos de connacionales radicados
en esa entidad, pero también su efecto podria extenderse a diver-
sos estados de la Uni6n Americana. Si bien se reconoce que es un
asunto que afecta en gran medida ala poblacion de origen mexi-
cano,porser el segmento mayoritario de la comunidad hispana en

Estados Unidos, también es cierto que dichainiciativa californiana
afecta de manera directa a otros segmentos de esa comunidad pro-
cedentes de diversospaises latinoamericanosy asiaticos. Por tanto
el creciente flujo de indocumentados provoca los mayores roces de
la relacion diplomatica América Latina-Estados Unidosdelos ulti-

mostiempos.
De ahi que se reconozca que estas tensiones se generan en

el contexto de un exacerbado ambiente antiinmigrante, donde los

circulos del poder en California van a la vanguardia en cuanto a

las medidas para enfrentar la oleada indocumentada. Incluso es-
te tipo de medidas cobransu efecto enlas politicas antiinmigrato-

rias del gobierno mexicano. Asi, se afirma que enlos “13 contro-

les que Méxicotiene con Guatemala son deportados 20 mil centro-

americanos al mes, que en lugar de regresar a sus paises, esperan

una nueva oportunidad decruzarla frontera, a semejanza de lo que

unos 600 mil mexicanos esperan hacer para entrar a Estados Uni-

dos’’.*° Habria que recordarquela frontera entre territorio mexi-

cano y guatemalteco se extiendea lo largo de 959 kilometrosy es

una zonalimitrofe de escaso desarrollo econémico y con pocavigi-

lancia. Asimismo cuenta conun paisaje geografico idéneo parael

trdfico de indocumentados. Incluso se puede reconocerque,envir-

tud de los conflictos politico-militares ocurridos en Centroamérica,

10 Novedades (México), 10 de julio de 1994, p. A17.
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por la escalada de violencia que se ha generado en Chiapas y por
el gran desarrollo del narcotrafico en territorio mexicano, la fron-
tera sur mexicana se ha convertido en las dos ultimas décadas en
paso obligado nosdlo de indocumentados, sino también de drogas
ilicitas, armas, mercancias, maderas preciosas, joyas arqueoldgicas
y fauna en peligro de extincion. Pero en esa zona no solo cruzan
ilegales de origen centro y sudamericano, tambiénfiguran‘‘asiati-
cos, arabes y chinos’’."! El Instituto Nacional de Migracion (INM)
de México, reconoce haber deportado en 1993 a 27 mil y a 14 mil
entre enero y julio de 1994.De esta forma enla fronterasurdelte-
rtitorio mexicano, estima la Direcci6n de Migraci6n de Guatemala

(DMG)‘‘en unos 500 el numero de ciudadanos deportadosa diario
por las diversas garitas que colindan con México’’.

Pero recapitulando en tornoa los efectos de la politica antiin-
migrante norteamericana, podemos reconocer que también se han
hecho presentes con el caso de los balseros cubanos, a quienes se
les remiti6 a la base militar norteamericana de Guantdnamoy a la
zona del] Canal de Panama y desde mayo de 1995, de acuerdo conel
gobierno cubano,se les regresa territorio de la isla. De esta for-
ma,lo que se pone en evidencia es el endurecimiento de Washing-
ton para frenar ese gran éxodolatinoamericano. Conesta posicion
Washingtontrata de evitar una mayor entrada de inmigrantes ile-
gales a territorio de Estados Unidos. Asi, los inmigrantes de origen
caribefo que buscan su acceso por via maritima son detenidos en
sus fragiles embarcaciones antes de tocar playas estadounidenses.

1 Incluso sostienen fuentes period{sticas como las aqui mencionadas que estos

inmigrantes dela frontera sur mexicana ensu peregrinar ‘‘son acosados portrafi-

cantes deilegales llamados poHeros, que cobran segin la nacionalidad: un centro-

americano 200 ddlares, un sudamericano por unos 3 mil ddlares, y por un asidtico

puedellegar a 10 mil ddlaresparallevarlos a Estados Unidos en un viaje con po-

cas posibilidades de éxito... En su objetivo exponensu vida: viajan encerrados en

cisternas, camiones de carga que transportan fruta 0 en pequefias embarcaciones;

otros, los mAs afortunados, en vehiculos conducidospor polleros... Lo agreste del

territorio,por la Selva Lacandona, Sierra Madre de Chiapas 0 Iacosta,facilita a

los ilegales entrar por zonas montafiosas donde deben caminargrandesdistancias y

sufren el acoso de delincuentes y policias, que los extorsionan y denuncian después

de robarlos... Fuentes oficiales mexicanas informaron que énlos tltimos seis aflos

han sido cesados en Chiapas mds de 90 agentes de servicios migratorios porparti-

ciparen eltrafico de ilegales, en un problema queparece nose detendré mientras

Centroamérica no tenga una economiaestable’’, ibid.

2 Novedades, 30 dejulio de 1994, p. A16.
8 bid.  
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En el ingreso de los indocumentados por via terrestre, sobre
todo en la frontera surdel territorio norteamericano,la situaci6n

ha generado reforzar por parte del gobierno federal los controles
fronterizos. A nivellocal, como sucedeenel estado de California,

se alientan campanas antiinmigrantes conperfiles xenofdbicos y ra-
cistas y a la vez se busca presionar al gobierno mexicano para que
en sus fronteras del sureste inhiba y disminuya el mayor numero de
entradasilegales. Por las costas del Pacifico prevalece unasituaci6n
semejante sobre todo con indocumentadosasiaticos

En ese contexto, el 21 de septiembre de 1994, el gobernador

republicano de California Pete Wilson solicit6 por escrito al pre-
sidente Clinton que decretara el estado de emergencia en toda la
entidad, a fin de frenar la entrada de indocumentados. .Cosa que
rechazo la administracién Clinton, cuya respuesta fue semejante a
la solicitud que el 18 de agosto de 1994 presentara ante el gobierno
federal el gobernador de Florida, Lawton Chiles para enfrentar el
éxodo cubano.Sectores californianos mucho mas radicalizados, co-

molos funcionarios del condado de San Diego,llegaron a plantear
la necesidad de que la Guardia Nacionalparticiparaenla vigilancia
de la frontera. Estos hicieron hincapié en que deberiautilizarse la
experiencia de la llamada Operacién Bloqueo que se ejercié en el
area de El Paso, fronteriza con Ciudad Juarez. En este sentido se

lleg6 a afirmar que este tipo de politicas electorales de los republi-
canos,‘‘hacen del tema migratorio elprincipal caldo de cultivo para
ampliar su baseclientelar’’.™

Deesta forma se argumento que ‘‘de triunfar en California los
republicanos podrian agitar banderas xenofobicas y antiinmigran-
tes a nivel nacional para la siguiente campanapresidencial, en la
que un Pete Wilson reelecto podria ser candidato a ocupar la Casa

Blanca’’.‘5 En comparacioncon elconflicto suscitado con el éxodo
cubano de agosto y septiembre de ese mismo ano, el gobernador
Wilson senalaba que el gobierno de Clinton ignora “‘la preocupan-
te situacién de California y prefiere ayudar a Florida para afrontar
la situacion delos balseros cubanos’’. Para él, el problema adquiria
mayores proporciones en California: ‘‘Alla son miles y aqui mi-
llones’’.1* En ese contexto el sin dio a conocer estimaciones que
sefalan ‘‘que alrededor de medio mill6n de inmigrantes indocu-
mentados entran por la frontera con México. La mayoria lo hace

14 Unomdsuno, 22 de septiembre de 1994, p. 3.

1S Unomdsuno,27 de septiembre de 1994, p. 9.

16 Ibid.  
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por la zona Tijuana-San Diego’’. Incluso se ha vuelto a retomar
enla retérica antiinmigranteel espiritu del puritanismo anglosajon
republicano,al sefalar las autoridades californianas que *‘la migra-
cién indocumentadavieneasociada a fendmenosdelictivos como el
narcotraficoy el trafico de humanos’’. Elementos que se autodese-
chan por las mismas autoridades aduaneras de Estados Unidos,las
cuales han reconocido que cuentan conregistros que indican que el
99 porciento delos inmigrantes llega a California por motivaciones
econ6micas.1”

Finalmente, podemos reconocerque en todaesta situacion de
la migraci6nlatinoamericana a los Estados Unidos, resalta como
un nuevo fenémenoparala sociedad estadounidense el hecho de
que la explosién de extranjeros esté dia a dia modificandoelperfil
de ese pais. Las proyecciones manifiestan que para el ano 2050la
“poblacién blancano hispana de Estados Unidos representara ape-

nasel 52 porciento deltotal si continua la presente tasa de inmigra-

cién, comparadaconel 74 porciento actual’’. Estimandose que “‘la
poblacion hispanapasard de 10 por ciento a 22 por cientopara el

citado afosi contintiala presente tasa de inmigracion’’. Sobre todo
si se considera que a Estados Unidosllegan un promedio de 3 000

inmigrantes diarios por vias legales e ilegales. También se sostiene
que ‘‘cerca del 85 porciento de la inmigraci6n reciente proviene
de Asia y América Latina, mientras que solo el 10 porciento vie-

ne de Europa... La mayoria de los inmigrantes, tanto legales como
ilegales, son originarios de México’ ’.'* De ahi que encontremos,pa-
ra el caso de California y Florida, que las autoridades locales cues-
tionen los beneficios sociales para los inmigrantes, ya que las arcas
de sus estados pierden. Recordemosqueel fendmeno migratorio a
Estados Unidos es generadoporlas condiciones estructurales en la
region. Se puede considerar que el debate norteamericanoen tor-
no a las politicas migratorias permaneceravigente porlo queresta
del siglo. Maxime cuando las mismas proyecciones del fendmeno

muestran que la mayor concentraci6n de inmigrantes se ubica en
el estado norteamericano de California, entidad ‘‘donde el 33 por
ciento de la poblaci6n naciéenel extranjero. El 40 por ciento de
los inmigrantes a Estados Unidos viven en los estados de Nueva

York, Florida, Texas, NuevaJersey e Illinois’. De igual forma “‘los

funcionarios de inmigracién de Estados Unidos determinaron que

17 Ibid.

18 Novedades, 24 de septiembre de 1994, p. A3.  
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hubo unos3.4 millones de inmigrantes ilegales en 1992 y que cer-
ca de 300 000 extranjeros se establecen ilegalmenteen el pais todos
los afios’’.1? El tema del desempleo y sus efectos en la migracion
latinoamericanaa territorio estadounidense ser4 un asunto recu-
rrente por largosanos.

Mientras no se elimine el empobrecimiento de la mayoria de
la poblaciony sus fuertes efectos en los distintos 4mbitos de salud,
vivienda y educaci6n, que condicionanla relativa estabilidad politi-
ca y social, seguird incrementandose el desempleo, que es la cau-
sa que propicia que en nuestros paises se eleve sustancialmente el
constante flujo de migrantes hacia polos de gran desarrollo. Por
ende, mientras continte esa situaci6n, la migracién de indocumen-

tados hacia los Estados Unidos seguir4 siendo un punto central en
la agendadela relaci6n bilateral entre nuestra region y la mayor
potenciadel orbe.

19 También se argumenta que:‘‘La poblacién negra de Estados Unidos de 1994

es de 12 porcientoy si se detienela inmigraci6n, podria aumentar al 17 por ciento

para el afio 2050. Perosi el flujo de inmigraci6n continia,la poblacién de raza

negra estadounidense tiene una proyeccién porcentual més baja. Dentro de 56

afios representar4n el 14 porciento deltotal de la poblacién’’, ibid.  
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Alain Guy, Panoramade la philosophie ibéro-américaine, du XVIeé siécle 4 nos

jours. Ginebra, Ediciones Patino, 1989, 286 pags.

La posibilidad de ofrecer un panoramaimplica ya la existencia de un par-

ticular miradorpara la observaci6n. La perspectiva de Alain Guyes la de un

acucioso especialista francés que ha dedicado toda su vida al estudio dela fi-

losoffa iberoamericana y ha decidido ofrecernos unasintesis comprensiva de
sus principales lineas de reflexidn.

Uno delos primeros y fundamentales temas que plantea este Panorama

es la indagaci6n de aquello que hace dela filosoffa producida en nuestro conti-

nente unafilosofia caracterizable como‘iberoamericana’ —denominacién que

el autor prefierea la de ‘latinoamericana’, y que incluye tanto la producciénfi-

los6fica proveniente del dmbito hispanoamericano comola del lusoamericano.

La caracterizaci6n del quehacerfilos6fico; iberoamericano no debeate-

nerse a criterios meramente externos, como el geogrdfico, lingiiistico o

econdémico, ni tampoco agotarse en un simple catdélogo de temas y problemas

peculiares. En opinién de Guy, es necesario atendera datosrelativos la his-

toria ¢ idiosincrasia cultural de estas j6venes naciones asi como las propues-

tas surgidas a partir de sus peculiares experiencias. De alli que adopte como

epigrafe de su obralas palabras del argentino Arturo Andrés Roig (Teoria y

practica del pensamiento latino-americano, 1981): la filosofia latinoamericana

no lo es simplementeporla naturaleza de sus objetos de estudio sino, y por

sobre todo,porlas respuestas queella da a las preguntas quele planteantales

objetos.

A lo largo de este Panorama,y particularmente ensus conclusiones, Alain

Guy se preocupaporcaracterizarlas grandeslineas de esta producciénfilos6fi-

ca. El autor insiste en que es preciso superartanto la tendencia eurocéntrica

de la filosoffa —que considera la vertiente iberoamericana como una simple
seguidora de la europea, cuya misidn seria meramentela asimilaciény el co-
mentario de lo que se ha descubierto enlos centros del conocimiento—, como

la no menos excluyente tendencia ‘‘autoctonista’” —que pretende construir

conocimientos de maneraaislada y autosuficiente, cerrada a toda comunica-

cién con el exterior. Afirma Guy la existencia de una tercera via: la de una

filosofia original y peculiar, propia de los paises iberoamericanos, pero que
no deja de tener contacto con otras experiencias, particularmente la europea

occidental, y no deja de reconocertantolos aportes dela tradici6n occidental

comodellegado precolombino:

en funci6n desu historicidady de su irrecusableidiosincrasia, ella ha sido

capaz de engendrar —con mayor o menordificultad, en razon de sular-

ga dependencia colonial (por lo demas, incompletamente liquidada en el
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plano econémico,a pesar de la conquista de la independencia politica)—,
unacultura filos6fica sui generis. Tal vez seria presuntuoso enunciar sus
caracterfsticas, puesto que se trata no solamente de un fraditum, de una

herencia hecha e inmutable, sino de un #radendum, siempre en devenir

y sujeto a mejoramiento (segin la terminologia propuesta por elchile-

no Joaquin Barcelé...). Sin embargo,resaltantres lineas principales: la

atenci6nvigilante a la Vida,esto es, a lo real y concreto més quea la abs-

traccidn de los sistemas dogmaticos, el gusto porla Libertad, aspiracién

suprema de pueblos por mucho tiempo dominados, y que a pesar de la

independenciapolitica siguen bajo el yugofinanciero decastasprivilegia-

das en el propiopais y en el extranjero, y porfin, una delicada sensiblidad

estética (pp. 241-242; la traducci6n es nuestra).

Deeste modo,la ya antigua preocupaci6npor la existencia de una tra-

dicién de pensamientooriginal en la que coexisten elementos particulares y

universales, herencia y renovaci6n, es también preocupacién que Alain Guy

convierte en eje de sulibro.

El Panorama que nos presenta Guytiene varios puntos notables. Por una

parte, se trata de unasintesis que es fruto de toda una vida de investigaci6n en

el drea. No es pues un panoramaapresurado, un mapaderuta queel propio

investigador esboza para comenzara trabajar, sino un panorama producto de

hondasy decantadas lecturasy reflexiones.

Por otra parte, en este Panoramase incluye el mundo brasilenho —mundo

frecuentemente desatendido por los estudiosos del area hispanoamericana.

Las asombrosas recurrencias de muchasdelas reflexiones provenientes de am-

bos ‘‘mundos’’ culturales, asf como los diversos matices que una misma linea

filos6fica adoptaenlosdistintos contextos, nos llevan a reconocerla necesidad
de comparar en profundidadciertos procesos.

Cabe destacar ademésqueel estudio de Alain Guy es unode los primeros

enlos cuales el siglo XVI se incorpora con un tratamiento cuidadoso,original

y no hispan6filo, para mostrarnosel alto y tempranogradodesofisticaci6n con

quela ciudadletrada latinoamericana abord6lafilosofia.

Enefecto,el Panorama de Guy nos muestra que tan tempranamente como

enelsiglo XVIya se habia consolidadola reflexi6n académica,en algo que por

nuestra parte denominamos ‘‘institucionalizaci6n sin normalizaci6n’’ , puesto

quese trata de unareflexidn en el senodela ciudadletrada,a la cualsdlo la

crisis y ‘‘demolici6n’’ de ese primer pensar metafisico y su aperturaa la histo-

ria y la cultura habria de hacer desembocar,siglos mds tarde, en una auténtica

normalizaci6nen el sentido que le atribuye Francisco Romero.

Cercano en su enfoquea filésofos que, como José Gaos 0 Leopoldo Zea,
insisten en la necesidad de vincularfilosofia e historia, Guy procura en muchos

casos mostrarla relaci6n que determinada etapa del pensamiento guarda con

las circunstancias histéricas y la peculiar posicién de Iberoamérica respecto
de la comunidad filos6fica extracontinental, particularmente la europea. Me-  
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diante un notable contrapunto de ideas, rastreo de influencias y, por sobre

todo, de preguntas y respuestas con un alto gradode originalidad,se va compo-

niendo el entramadode este Panorama.

La primera parte de esta obra se dedica a la filosofia delos siglos XVI

a XVIII, e incluye un primercapitulo dedicadoa la escoldstica y un segundo

capitulo dedicadoa ‘‘La apertura a la modernidad’’, en el que se analizan las

ideas de Espejo, Gamarra, Lafinur, Luz y Caballero,con inclusién de los que

Guy denomina ‘“‘educadores’’ de la Independencia: Bolivar, Martf y Bello,

sin dejar de mencionar también los nombres de Simén Rodriguez, Mariano

Moreno,e incluso una figura menos conocida, la de Victoriano deVillava,

quien ya hacia 1797 plantea una fuertecritica contra la ensefanza escoldstica
y abogaporuna cultura abierta no sdlo a la ciencia sino también ala lingiiistica
y la politica.

Al incluir en una misma seccién estos nombres, Guysalva otro delos gran-

des obstdculos de nuestrahistoria dela filosofia: el olvido de los nexos que el

pensamientode nuestroslibertadores intelectuales tiene con la tradicién que
los precedi6 y con el tan arduo momento detransicién en queles tocé vivir,

comotestigos dela ruptura del orden colonial preocupadosporla bisqueda

de un nuevo sentido ordenadordela etapa postindependentista.

Particularmente iluminadoraes la extensa seccién que se dedica al pensa-

miento de Andrés Bello, americano universaly una de nuestrasfigurasintelec-

tuales mds desatendidas,sobre todo en lo que hacea sus ideasfiloséficas. A la

luz del enfoque de Guy,el autorde la Filosofia del entendimiento se nos revela

“4ntérprete de una época detransici6n,entre el sensualismo, el romanticismo

y el positivismo, pero defensorde un realismo espiritualista original...’’. Be-

llo intenta ademés“‘unasintesis de la modernidady del pasado;sufilosoffa se

somete a un eclecticismo superior, semejante al de Leibniz’’ (pp. 32-33).

E|tratamiento que Guy dedica a Bello es ejemplar del modo detrabajo

con que se ha constituido este Panorama:se trata de caracterizar con preci-
si6n las ideas propias del pensador latinoamericanoy analizarlas a partir del

descubrimientode afinidades conla filosofia europea de la época,a la vez que

de la determinaci6n de elementosoriginales reductibles a la fuente europea,

y que en algunos casos nos permiten adivinar una audaz propuesta de ideas.
Parael caso de Bello, nos encontramosno s6lo con un filésofo original en su

preocupaci6n por determinarlos principios que permiten la organizacién de

la experiencia o en la teorfa basada en el concepto de ‘ideas-signos’, sino con

un verdaderoprecursor de ideas que ms tarde aparecerdn en Bergson y Saus-

sure. Se trata también de reconocerpara cadacasolos estudios que tanto en
Europa como en América Latina se han dedicadoa los distintos fildsofos.

La segundaparte deesta obra se dedica al siglo XIX, y en ella se incluyen
capitulos dedicados al pensamiento romantico y espiritualista, al positivismo
y al krausismo.

Conlas siguientes palabras abre Guy la interesante seccién dedicada al

positivismo: 
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El vacio ideoldgico producido porel repudio de la escoldstica y mas tarde

por el abandonode las Luces y del espiritualismo roméntico fue reempla-
zado, durante la segunda mitad del siglo XIX,por la impetuosairrupcién

del positivismo. Su epicentro fue el Brasil. Al igual que enlos otros Es-

tados de la América Ibérica,la evoluciénintelectualde la antigua colonia

portuguesa se revela portanto paralela por una parte al desencanto del

liberalismo jacobino, y porla otra al rechazo dela vieja tradicién catdli-

ca implantada porla colonizaci6n europea. Esta misma evolucién debe
relacionarse conel creciente antagonismoentre la alta burguesia comer-

cial e industrial naciente, 4vida de renovaci6n, y los grandeslatifundistas,

todavia atados al pasado. El capitalismo de intercambios y de negocios

buscaba, en efecto, un ideal completamente inédito que, al tiempo que

repudiara las creencias religiosas, protegiera sus intereses contra los ex-

tremismossociales de base proletaria. El gusto porla ciencia va a proveer

una opcidn de reemplazo, evitando todo peligro de caer en el desorden 0
la anarquia (pp. 53-54).

La compleja etapa positivista irrumpe de manera impetuosa en América
Latinaenla segunda mitad del XIX,tiene por “‘epicentro’’ el Brasil e incluye
la obra de ‘‘positivistas integrales’’ como Lemos, Teixeira Mendesy lostres

hermanos Lagarrigue. En la Argentina, dondeel positivismo se difunde un

poco mas tardiamente, surgenlasfiguras precursoras de Alberdi y Sarmien-

to, el comtismo ortodoxo de José A. Ferreira, y positivistas spencerianos y
darwinistas que rechazan la segundafilosofia de Comte, comoes el caso de

Florentino Ameghino, Agustin Alvarez, Carlos O. Bunge, hastallegar a quien
Guy considerala figura mds grande del positivismo argentinoy “‘maestro del

cientificismo’’, José Ingenieros. Para el caso de México, donde se desarrollan

también importantes manifestaciones ‘‘heterodoxas’’ del positivismo, men-

ciona el autor a Gabino Barreday Justo Sierra. No por ello deja de ocuparse

de las diversas modulacionesdel positivismo en representantes de otras partes

de América, comola forma mds mesurada que adopta en Varona 0 elpositi-

vismo tenido de krausismo de Hostos.
La tercera parte de este Panorama, que ocupa practicamente dostercios

del volumeny es sin duda la mésrica en ideas y sugerencias, esté dedicada a

la filosofia iberoamericanadel siglo XX:antipositivismo, kantismo, bergsonis-

mo, racionalismo axioldgico e historicista, orteguismo, fenomenologia, exis-

tencialismo, marxismo, empirismo ldgico filosofia de las ciencias, tomismo,

espiritualismoy filosofia dela liberaci6n. La sola enumeraci6ndeestaslineas,

quesigue la denominacién queles da el propio Guy, da cuenta del modo en

que el autor proponesistematizar,a partir de la fuerte reacci6n antipositivista

de principios desiglo, el amplio espectro de temas y problemasdela filosofia

latinoamericana de nuestra €poca. Y da cuenta ademas del desafio que su-

pone presentarlas grandeslfneas dela filosofia latinoamericana en funci6n
tanto de su peculiaridad comodesuarticulacién con la produccionfilos6fica   
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extracontinental; de allf que la mayoria de estas lfneas se defina en su rela-
cidn con el pensamiento europeo y norteamericano: kantismo, bergsonismo,

fenomenologia, existencialismo, empirismo ldgico, etcétera.

Es significativo que Guy inaugurela tercera parte de su estudio con una

reflexi6n sobre ‘El antipositivismoy los valores iberoamericanos’’, y con la
figura clave de Rod.Asilo escribe é1 mismo:

Con el comienzo de nuestro siglo surge en Iberoamérica, en diversos

pensadores, unafilosofia de transici6n, que busca despertarlos espiritus

alzAndosecontrael positivismotriunfante y reivindicando nuevosvalores,

més nobles, que defienden vigorosamentela especificidad ideoldgica de

las veinte reptiblicas de lengua espafiola 0 portuguesa. Creo, conS. Sar-

ti [Panoramadella filosofia ispano-americana contemporanea, 1976], que

este movimiento iniciador de una nueva era mentaly social deberelacio-

narse, por una parte, con la Generacién de 1898, en la Espafia del ma-

rasmo que,tras la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, se somete a

una completa revisidn de la tradicién ‘‘casticista’’ y se abre parcialmen-

te a la modernidad,y, por otra parte, con el desencanto iberoamericano

respecto de la Weltanschauungpositivista y cienficista; me parece también
que este sobresalto del continente latinoamericano ha debido ser eco de

la evoluci6n de las ideas en Europa, totalmente saturada de cientificismo

y 4vida de una solucién de reemplazo (p. 81).

Propone Guy ademasotros dos componentes de interés a su interpreta-

cidn: el surgimiento del Modernismoy el desarrollo dela ‘‘mistica dela tie-
rra’’ nacionalista desarrollada sobre todo en Bolivia, y que exalta al mestizo

por oposicién al europeo y al norteamericano (p. 82).

José Enrique Rod6 es, en palabras de Guy,iniciador y heraldo del antipo-

sitivismo en el Nuevo Mundo:aun cuandoFarias Brito se hubiera anticipado

a él enel tiempo, fue Rod6 quien logr6 difundir entre el gran ptblico y de ma-
nera continental estas ideas. El Ariel constituye un desafio al yugo positivista

y norteamericano y un llamamiento la juventud en pos de una renovacién

completa del pensamientoy la accién (p. 82). Se unen a Rod6ensucritica de

los valores materialistas de la civilizacién positivista otros prominentes inte-
lectuales como el dominicano Pedro Henriquez Urena o el mexicano Alfonso
Reyes.

Elsiguiente capitulo del Panorama se dedica al kantismo en América La-
tina. La reacci6n antipositivista habria comenzado en muchos casos, segtin

Guy, por un retorno a Kant. Tales el caso de Rodolfo Rivarola y Francisco

Larroyo,y del nombre fundamentaldelfil6sofo y médico argentino Alejando

Korn, en cuyas ideas se detiene particularmenteelautor.

Elcapitulo octavo de esta tercera parte se ocupa del bergsonismo,a través
del andlisis de la obra de Alejandro Detistua —filésofo peruano considera-
do comounode los ‘‘fundadores’’ del pensamiento actual iberoamericano—, 



 

250 Liliana Irene Weinberg

Coriolano Alberini, Antonio Caso, José Vasconcelos, Alberto Rougés, Farias

Brito o Graga Aranha,entre otros. A través de la revisi6n de estos autores

se comprueba cémoel bergsonismo dio apoyotedrico a la reacci6n antipositi-

vista, y representé un aporte particularmentedecisivo para el desarrollo de la

estética y la filosofia de los valores.

En este mismocapitulo, uno de los mds admirables de su Panorama,estu-
dia Guy las diversas respuestas que trajo aparejadas la critica del determinismo

y la defensa dela libertad creadora.

Los fil6sofos mexicanos defenderdn tambiénla actividad creadora de la
imaginaci6n,la espontaneidady la objetividad dela Belleza, que trasciendelas

determinaciones del contexto y que se correspondeconla libertad delsujeto.

La sfntesis filos6fica propia de Antonio Caso, por ejemplo, nos revela a un
conocedor y agudocritico de las corrientes europeas, cuyo pensamiento se

encuentra en “‘sincronia’’ con los autores del Viejo Mundo,a los cuales no

adopta conservilismo sino siempre conespiritu critico y preocupaci6n por!a

realidad de su propio medio(tal, por ejemplo, su rechazodelelitismo y el

hermetismode algunos sectores pensantes asi como del dogmatismodeotros).

Conformeavanza el desarrollo de este Panoramaresulta cada vez més no-
table la capacidad de Guy para poneren didlogola filosofia latinoamericana

con la europea, de tal modo que nosdlo logra perfilar mejor y contextuali-

zat adecuadamentelas discusiones,sino incluso marcar aquellos casos en que
ciertas propuestasfilos6ficas de la nueva comunidad filos6fica se anticipan a

las del Viejo Mundo.

Asf, en el capitulo dedicado a estudiar la influencia dela filosofia de Or-

tega en América, con el consecuente rechazo delantiintelectualismo de raiz

bergsoniana y la busqueda de una filosofia critica de raiz alemana, se detiene
el autoren el andlisis de la filosofia de Leopoldo Zea, preocupadoporlo que

Guy sintentiza como ‘‘la autenticidad iberoamericana’’. La reflexién de Zea

corresponde al momento en que América Latina dejard de vivir y producir

“a la sombra de la cultura europea’’ y se vera conducida a inventar su pro-

pia filosofia. La tarea filos6fica de Zea consistiré en emprenderun andlisis en
profundidad dela propiarealidad latinoamericana y en elaborar una novedosa
filosofia de la historia. Zea hace por ende explicito a través de su propio que-
hacer un cambioenla relaci6n —queelfildsofo mexicano desenmascara como
relaci6n de podera partir de una condicién de dependencia— entre el cam-
po filosdfico iberoamericanoy el campo europeo-occidental, representado de

manera proverbial por Hegel, en su singular negacién del papel de América

en la historia. Zea estima, como en su momentolo hizo Vasconcelos, que la

misién de América Latina es anunciary realizar el universalismo, superando
todas las formas del racismoy eltotalitarismo .

A partir del capitulo dedicado al raciovitalismo, la fenomenologia y el
existencialismo, se hace evidente el progresivo desplazamientoen el campofi-
los6fico latinoamericanodel papel preponderante del pensamientofrancés (v.
gr. romanticismoy positivismo), por las nuevas corrientes de origen aleman   
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(filosoffa critica, fenomenologia,filosoffa de la existencia) y mds recientemen-
te, a partir de 1940, por aquellas de origen angloamericano (empirismolégico).

EI reconocimiento de influencias no implica de ningin modocaer enla
exclusién de la propia tradici6n filos6fica. Buena muestrade ello es precisa-
menteel capitulo dedicado a empirismolégico y filosoffa de las ciencias:

La reflexionsobrelas ciencias no ha estado nunca ausente de Iberoaméri-
ca, principalmente bajo la forma de la historia razonada de las ciencias
y de las técnicas, como también dela especulacidn escoldstica sobre los

problemascientificos, antiguos y nuevos. Pero a partir del fin de la Se-
gunda Guerra mundiallos trabajos de este género se multiplican, sin du-

da en funci6n del incremento de los contactos con Europay los Estados
Unidos, aun cuandoesta investigacién epistemoldgica se encuentra flore-
ciente hasta el presente (p. 195).

La articulaci6n dela reflexi6n surgida en América Latina con la prove-
niente de otros centros de investigaci6n no implica tampoco de ningtin modo
escatimarsu valorni sus alcances. As{, dentro de esta mismalinea de reflexi6n

destaca Guyla figura del argentino Mario Bunge, a quien atribuye la formu-

laci6n de ‘‘un nuevo discurso del método’’ basado en la defensa de la expe-

riencia y de la raz6n cientifica contra las diversas formas de intuicionismo e

irracionalismo.

Para terminar, digamos que no estén ausentes de este estudio otras ver-

tientes del pensamiento, comolas contribuciones del marxismoy la filosofia

de la liberaci6n la reflexi6n filos6fica latinoamericana; esta ultima ocupa un

lugar de importancia enla evaluaci6n de Guy. Tampoco estén ausentes las

peculiares contribucionesde los pensadores exiliados.
Tras la lectura de este Panorama muchas sonlas ideas que se abren an-

te nosotros. Una deellos es, comoya se dijo, la necesidad de distinguir entre

institucionalizaci6n y normalizacién en el quehacerfilos6fico: este ultimo sdlo
puede darse cuandoexistan las suficientes condiciones de desarrollo y com-

plejizacién de nuestro cuerpo social que permitan dar una inserci6n social e

institucionalreal al profesionaldela filosofia. Pero también al hablar de una

filosoffa iberoamericana se debe atender, como lo hace de manera admira-

ble Guy,a las respuestas surgidas tanto en el seno de la propia comunidad

filos6fica —resultante de procesos de autonomizacién relativa del campo y de
sincronizaci6n del quehacerfilos6fico respecto de los de la comunidadfilos6fi-
ca internacional—, comoa las que sonresultado de una continua apertura de

la reflexi6n a las otras esferas de la vida social y cu..ural en los diversos mo-

mentos histéricos que ha atravesado nuestra América —y que responden por
ende a cuestiones y preguntas que no necesariamente provienen del propio

campo filos6fico e incluso implican, agreguemos, la adopcién de formas dis-

cursivas y propuestas en muchos casos novedosas y heterodoxas, como es el
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caso particular del ensayo y los nuevos esfuerzos de periodizaci6én que cons-

tituyen un enriquecimiento y una critica de las categorias adoptadasporlas

formasya institucionalizadas y reconocidas.
Una observaci6nfinal por nuestra parte: el agrupamiento de corrientes

propuesto por Guy no permite en todos los casos formarse una idea acabada

de algunasdelas Ifneas sustantivas dela reflexidn latinoamericana, muy es-

pecialmente la filosoffa de la historia y la filosofia polftica, que s6lo quedan

esbozadas en el Panoramaparael caso de algunos pensadoresenparticular,

pero que no cabe duda hanIlegadoa alcanzar un perfil definido y original en

nuestro continente.

Necesario es concluir por retomar algunasdelas propiasy ricas conclu-

siones de Guy, quien enfatiza la vitalidad filos6fica y el pluralismo doctrinal

y metodolégico que caracterizanla filosofia de los pueblos iberoamericanos.
Retomandolas ideas de Leopoldo Zea, Guy recupera la capacidad de com-

prender y hacerse comprender propia de nuestras naciones, que ha sido re-

sultado de una singular experiencia hist6rica de encuentro de diversas razas y

culturas, y que derivd en un pensamiento iberoamericanocaracterizado porla

unidad en la diversidad la igualdad enla diferencia. En palabras del propio

autor:

La investigaci6n aqui emprendida se ha esforzado por abrir algunos ca-
minos de acceso a este mundo, infinitamente diverso y contrastante,

que constituye el pensamiento iberoamericano; en este sentido, me he

propuesto como meta salvar una grave laguna de la erudicién contem-

pordnea, que no sospecha apenaslos ricos aportesfilos6ficos de Ibero-
américa. Ciertamentela vocaci6nfilosdfica se revela universalista y tras-

ciendelos condicionamientos nacionales y continentales; peroella reviste,

conformea los multiples climas enlos cuales se desarrolla, aspectos muy

diferentes, sin que se puedaporello adoptartal o cual concepcién nacio-
nalista o racista de la especulaci6nfilos6fica (pp. 240-241).

Liliana Irene WEINBERG
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@ Conferencias, mesas redondas

y seminarios

@ Presentacionesdelibros
por sus autores

nea

A

ae
@ Miasica,cine, video y danza

 

® Talleresinfantiles Estados inviladys

Canpete(untae onTateucin
Homenaje a Arnaldo Orfila Reynal

@ Exposiciones

Palacio de Mineria

Tacuba No. 5, Centro Historico

Universidad Nacional Auténoma de México, Facultad de Ingenieria. Coordinaciones de: Difusién Cultural,
Investigacién Cientifica y Humanidades. Camara Nacional de la Industria Editorial Mexicana

  
  

NS 4.00 publico en general
gia 3 Sx Behn de la tercera edad, estudiantes
ENTRADA y maestros con credencial y ninos
  Tele REL
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‘\ V SIMPOSIO INTERNACIONAL

oy SOBRE EL PENSAMIENTO
ey FILOSOFICO LATINOAMERICANO

UNIVERSIDAD CENTRALDE LAS VILLAS, SANTA CLARA, CUBA

9 al 12 de enero de 1996

Temacentral:

“El humanismolatinoamericanoantelacrisis de valores defin de siglo".

Tematicas especificas:

~ El pensamiento marxista en América Latina antelacrisis de valores.

~ Modernidad y post-modernismo en AméricaLatina.

“Valores culturales de la América Latina y laAmérica Anglosajona.

* Filosofia Latinoamericanay liberacién.

Pensamientofilosdfico cristiano en América Latina.

Pensamiento cubano. .
~ El pensamiento latinoamericanoante el desafio tecnoldgico. Ecologia y desarrollo.

Cuotas deinscripcidén:
Inscripcién en el Simposio: $60 USD.Inscripcién en el Curso de Post-grado: $80 USD,

(Las cuotas deben ser abonadas directamente a la llegada de los participantes a la Universidad
Central de la Villas en el Buré de Acreditacién del V Simposio).

Correspondencia Cientifica: :
Dr. Pablo Guadarrama Gonzalez, Comision Organizadora V Simposio Pensamiento Filosdfico
Latinoamericano, Universidad Central de Las Villas, Departamento deFilosofia, Carretera a

Camajuani, km. 5 1/2, Santa Clara, Villa Clara, Cuba.
Tel.; 8-1519, 8-1585, 8-1410. Fox: 53(422)8-1608. Télex: 041-130

Informacién General:
Universidad INCCA de Colombia, Carrera 13 No. 24-15 - Conmutador: 2865200,Santafé de Bogota,  D.C., Colombia

mck w/  
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= Gnica revista de circulacién

continental

  

  

NUEVA

TIERRA sa NUESTRA
(aie Vistones Latinoamericanas  
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¥ economicoy cultural mas importantes de ah,
ja sociedadcivil en cada uno delos paises

~~ de América Latinay el Caribe.

   

  

 

a Periodistica de InformaciénAlternativa, A.

AMERICACENTRAL EUROPA
     
   

 

 



CONVOCATORIA 

KEWISTAt La critica in

C1BAWAF y| |criticism
las artes| I|&

the arts  CIENCIAS
SOCIALES

Publicacién semestral editada porel Instituto de Filosofia

   
Direccion, suscripcion y canje:

Revista Cubana de Ciencias Sociales,

Calzada no. 251,Vedado, La Habana 10400, Cuba

Universidad de California, Irvine, 12 y 13 de abril, 1996m Segunda
conferencia anual Las presentaciones podran abordar cualquier periodo o aspecto de laee 5 producciénartistica y critica de México, desde la época colonialhasta el presentelll Se solicitaEdiciones Cubanas, Obispo No.527, altos, La Habana 10200, Cuba, una amplia gama de perspectivascriticas, pero se ruega a los participantes que basen sus trabajos en unaApartado 605, Fax: 53-7-338-943 one peloucioss de los textos, ya sean de la Meats el alte, las aispee4: 2 E . rel sinopsis de una pdgina y breve curriculum antes del 5 de diciembre, 1995 a: José P. S;, ent OjPrecio: América: 21.00 USD,Europa: 23.00 USD,Resto del Mundo: 26.00 USD Spanish, University of California, Irvine, CA 92717; e-mail: jvillalo@uci.edu; tel: (714) 824-6901; fax: (714) 824-2803
Posteriormentese les pediré a los participantes que manden los textos de sus conferencias antes del 1° de febrero,
1996. Esto permitiré la circulacién delos trabajos antes del simposioy facilitaré la discusi6n durante el eventoll

Para suscripciones anuales en el extranjero dirijase a:       
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UNIVERSIDAD DE LA HABANA.-

TALLER INTERNACIONAL

 

LA COMUNIDAD CUBANAENEL EXTERIOR:

PERFILESY PROCESOSEN LOS ANOS90

5 Y 6 DE ENERO DE 1996

CENTRO DE ESTUDIOS DEALTERNATIVAS POLITICAS
G.EA-P.

El taller tendra lugar los dias 5 y 6 de enero de 1996 en locales de la Universidad

de La Habana, con la participacién de especialistas de centros docentes y de

investigacion de cuba que estudian el temae invitadosde instituciones homdlogas

de otrospaises, en condicién de ponentes y comentaristas.

Dirigir la correspondencia a:

Milagros Martinez

Presidente Comisién Organizadora

Antonio Aja

Vicepresidente Comisién Organizadora

Centro de Estudios de Alternativas Politicas (CEAP)

Universidad de La Habana
Edificio Rectorado, 2° piso, Colina Universitaria, Vedado, La Habana, Cuba.

Tel.: 33-3479, Fax: (537) 33-5774  
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PROGRAMA
UNIVERSITARIO DE

DIFUSION DE ESTUDIOS
LATINOAMERICANOS.

pudel DEL

CONVOCATORIA

 

      

V Congreso de la Sociedad Latinoamericana

de Estudios sobre América Latina y el Caribe (SOLAR)

Universidad de Sao Paulo,Brasil

31 de marzo al 4 de abril de 1996

Tema Central:

América Latina y el Caribe

y los desafios del nuevo orden mundial

Areas tematicas:

|.- Estructuras econémicasy politicas y conflictos sociales en América Latina y el Caribe.
2.- Relaciones internacionales de América Latina y el Caribe.

3.- Urbanizacién y gestién urbana en América Latina y el Caribe.
4.- Comunicacién, produccién cultural y pensamiento social en América Latina y el Caribe.

5.- Educacién,salud y politicas publicas en América Latina y el Caribe.

Todaslas consultasrelativas al funcionamiento del Congreso deberdn dirigirse a:

Afranio Mendes Catani o Paulo Henrique Martinez, Programa de Pés-Graduac4o em Integrag4o da América Latina
da Universidade de So Paulo (PROLAM-USP), Rua do Anfiteatro 181-Colméias - Favo 15, Cidade Universitaria,

CEP05 509-900, Séo Paulo,SP.Brasil. Telefax: 0055118150167 oy 
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UADERNOS
ERICANOS

Revista dedicada a la discusién de temas de y sobre América Latina

Deseo suscribirme a Cuadernos Americanos

 

 

 

 

NOMBRE:

DIRECCION:

CIUDAD: ESTADO:

CODIGO POSTAL: PAIs: TELEFONO:

GIRO: SUCURSAL:

O Suscripcion ORenovacién Importe:

Suscripcién anual durante 1995 (6 numeros):

O México: NS 118.00

O Otros Paises: $125 US DLS(Tarifa tunica).

Precio unitario durante 1995:

(México: N$ 20.00
0 OtrosPaises: $24 US DLS (Tarifa tinica).

Redaccién y Administraci6n:

Torre | de Humanidades, 2° piso,

Ciudad Universitaria
04510, México, D.F.

Tel. 622-1902 FAX. 616-2515

GIROS: APARTADO POSTAL965 MEXICO, D.F., 06000

 Nota:Para evitar d enel i i
De preferencia efectie su depésito en la cuenta ném. 35-34759-8 del Banco del
Atléntico. Envie por correo o fax copia dela ficha de depésito y referencia.

 
  
 

  



 

 
 

  

ERNOS
KMERICANOS

Revista dedicada la discusién de temas de y sobre América Latina

Deseo ejemplares atrasados de Cuadernos Americanos

NOMBRE:
 

DIRECCION:
 

CIUDAD: ESTADO:

. CODIGO POSTAL: PAIS: TELEFONO:

GIRO: SUCURSAL:

Deseorecibir los siguientes ejemplares (Indicar numero afio):

 

 

TOTAL:

Ejemplares México: OtrosPaises:

1942 a 1959 NS53.00 $36 US DLS

1960 a 1986 NS31.00 $30 US DLS

1987 a 1994 NS$24.00 $24 US DLS
 

Redaccién y Administracién:

Torre | de Humanidades, 2° piso,

Ciudad Universitaria
04510, México, D.F.

Tel. 622-1902 FAX. 616-2515

GIROS: APARTADO POSTAL965 MEXICO,D.F., 06000

Nota: Para evitar pérdidas, extravios 0 demoras en el correo se sugiere no enviar
cheques.De preferencia efectde su depésito enla cuentanim. 35-34759-8 del Banco
del Atldntico. Envie por correo o fax copia dela ficha de depésito y referencia.     
 

CUADERNOS AMERICANOS

NUEVA EPOCA

Préximamente:

Leopoldo Zea
La nueva América
Armando Miguélez

Comentario hist6rico-literario de la Historia de Nuevo México
de Gaspar Pérez de Villagr4

Fausto Avendanio
El periodismo mexicoamericano, 1854-1920

Enrique R. Lamadrid
Ariel y Caliban: el reencuentro desdoblado de chicanos y mexicanos

Erlinda Gonzales-Berry y Alfred Rodriguez
Las aventuras de don Chipote: de lo quijotesco a lo carnavalesco

Kirsten Nigro
Mujeres fuertes: la poesfa de Pat Mora

Arturo C.Flores
La memoria comoproceso constructivo en El suefio de Santa Marta

de las Piedras de Miguel Méndez

Jestis Rosales
En buscade la verdadera tierra amarilla

Gustavo Geirola
El S/Z delteatro chicano: notas para unarevisién

de los pardmetroscrfticos
Bruce Novoa

Metas monol6gicas,estrategias dialdgicas:la literatura chicana
Alfonso Rodriguez

Break ofdawn: pelfcula chicana decrftica social
Antonio Prieto

El performanceart chicano: més all4 del posmodernismo
Maria Rosa Palazén Mayoral

Dela génesis de una etnia a la formaci6n de una nacionalidad
(las verdaderas leyendas de Joaquin Murrieta)

   



 

  

      

    

 

    

 

CONTENIDO

DESDE EL MIRADOR DE CUADERNOS AMERICANOS

Miguel Leén-Portilla

Alfonso Rumazo Gonzdlez
Pablo Guadarrama Gonzdlez

Carlos Orlando Nallim

México: de su historia, penurias y

esperanzas
Sucre en el Ecuador
Filosofia e Tustracién en Simén Bolivar
Cervantes, escudo de Sarmiento

AMERICA LATINA Y LA CUENCA DELPACIFICO
Leopoldo Zea

Juan Hung Hui

José Luis Gémez-Martinez

Antonio Pérez-Estévez
Horst Matthai
Norman Palma

Joaquin Sanchez Macgrégor

Fernando Ainsa

Ricardo Melgar Bao

Aleksandr Sizonenko

Leopoldo Zea

Marie-Odile Marion

Marta Elena P. de Matsushita

Luis José Di Pietro Paolo

Alejandro Bustos Cortés

Adalberto Santana

Palabras en la inauguracién del VII
Congreso de la Federacién Internacional

de Estudios sobre América Latina

y el Caribe
El efecto de la firma del Tratado
de Libre Comercio en Taiwan

La posmodernidad y el discurso

antrépico dela liberacién
Didlogo platénico y alteridad

Amerasia (una reflexién filoséfica)
De la legitimidad teolégica a

la legitimidad axiolégica

Cuencadel Pacifico: enfoques para
el escenario ideal de un mercado
emergente
El Pacifico en la utopia del Nuevo

Mundo
Lasislas del Pacifico sudamericano:

una historia negada
La regién de Siberia y del Lejano
Oriente en el desarrollo de

las relaciones con América Latina

El Pacifico, ta otra cara de América

Latina
Hacia un nuevo milenio: lafilosofia
del tiempo y sus implicaciones politicas

entre los mayas
Antecedentes histérico-ideolégicos

de la reforma neoliberal del Estado:
el pensamiento econémico de Juan

Bautista Alberdi
Las experiencias argentina y chilena de

combate a la pobreza
Investigaciones sobre inmigracién

en Espana
Migraciones actuales en América Latina

RESENAS

Alain Guy Panoramade la philosophie
ibéro-américaine

 

 


