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LOS ENIGMAS DEL MUNDO MODERNO

Por Riccardo CAMPA

DIRECTOR DEL INSTITUTO

ITALO-LATINO AMERICANO, ROMA

ASTA LA FECHAla cultura occidental se caracteriza por la ela-
Hibrcén de loscriterios propiciatorios de la experiencia en el
intento de delinear un cédigo interpretativo de los eventos de la

realidad.
El descubrimientode la palabra,y porlo tanto de los signos que

connotanla actividad humana,se perfila como un instrumento ca-
paz de conciliar el pensamientoconla accion. El didlogo socratico

condiciona todaslas formas de la argumentaci6n y de los ordena-

mientosinstitucionales de las comunidades humanas.

La palabray la justicia sonlas primeras manifestaciones del con-

sorcio colectivo, de ese conjunto de energias silenciosasy explicitas

que se vwuelvenconsecuentes al deseo,a la voluntad de cambio. Me-
diante la disquisicion sobre cuantointeresa al mayor numero 0 a los

mas capaces,se exterioriza el disefio delas estructuras y de lossis-

temas normativos, de los cuales dependela legitimidad delos actos

realizados para conseguir objetivos.
Entre los instrumentos empleadosparalograr resultados prac-

ticos y el equilibrio necesario para contenerlos efectos se instaura

una relacién que se encuentra enel origen de la sintaxis expresi-

va. El conocimiento se delinea por lo tanto comoelbreviario de

la vida asociada,de las relaciones quese instauran entrelos indivi-

duos queoperan enun habitat natural, destinado progresivamente

a transformarse en un contexto artificial, en el cual cada actor so-

cial acta, no s6lo parala satisfaccion de las propias necesidades,

sino también para garantizar una permanencia y una seguridad al

conjunto de la comunidad.
La geometria nace, en el mundohelénico, para hacerfrente al

cdlculo delas necesidades, para medir los espacios, para configurar

 

 



 

 

12 Riccardo Campa

el microcosmos del hombreconlas mismascaracteristicas del ma-
crocosmos. La tragedia y la comedia designan dos modosde reac-
cionarde la condicién humanafrentea los desafios de la naturaleza
y de la organizacion social. Las figuras paradigmaticas que se de-
ducen de la representaci6nartistica tienen el deber de uniformar
el comportamiento dentro de ciertos limites. Y, en consecuencia,
hacerlo responsable decuanto realiza en el plano dela creatividad
individual.

Lasfinalidades didactico-terapéuticas de las descripciones miti-
cas o fabulescasse concilian con aquéllas empresariales: la laborio-
sidad de Hesiodosejustifica con la concepcién nosdlo bastante di-
fundida sino consolidada, de que todo cuanto puedaser realizado
implica la admisiGn de una suerte de ‘“‘alianza genética’, de algo
que atane a la colocaciGn de la humanidaden elcontexto natural.
Los primeros pensadores helénicos son, de hecho,fisicos, observa-
dores de lo creado, capaces de establecer correlaciones entre las
dimensiones terrenasy las celestes, entre la tierra y el cosmos. Por
esta razOn,el Olimpodelosgriegos esta poblado de personalidades
que recuerdanlas actitudes, porotra parte no siempre edificantes,
delos mortales.

La palabra instaura una relacion entre lo permanentey lo pere-
cedero de la condicion humanaenel intento de disociar a los mor-
tales de las influencias extraterrenas y contextualmenteinducirlos a
la preservacion del propio juicio critico también en el ambito de la
fe, de lo trascendental. La vida asociadaesta formada por unaserie
de factores que rozan de continuo lo imponderable y el caos. La
entropia, que enla fisica contempordnea asume unafunci6ndiri-
mente acerca del modo de entenderlos fenémenosnaturales, en la
antigiiedad griega se configura como unaaccién turbadoradestina-
da a quedarcontenidaenloslimites del conocimiento. La amistad,
la mediday eljuicio concurrena delinearun orden,quela estrategia
dialéctica tiende a volver explicito en la organizaci6ncivil y politi-
ca. La utopia de La Repiiblica de Plat6n esté empapada de aquellos
componentes ideales en los cuales se reflejan con tonos cada vez
menosagitadosel buen sentidoy el sentido comin.

Los recursos humanoscontrastan con una suerte de aparente
atonia de las cosas, que en cambio parecenintercederante un hi-
potético tutor del orden cdésmico, comola inercia lo hace con el mo-
vimiento, en el intento de volver mas comprensible y manifiesta la
dinamica dela existencia. La alegoriase revela siendo el equivalen-
te de la simpatia que se intercambiaentre los individuos; la misma
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suple a las incongruencias de la expresién y hace siempre un ade-
cuadouso delaspalabrasenlas instancias que se manifiestan a nivel
individualy a nivel colectivo. Los enunciadosde la geometria, dela
aritmética, contribuyen para volver comprensible el malestar de
la existencia.

También el ordenamiento juridico romano confia en la pala-
bra, capaz de extraer, delas vicisitudes comunitarias, una ratio, una
concepci6n quela vuelva comprensible y sostenible en el curso de
la historia. Las comunidadesciviles y las comunidades politicas se
vuelvenoperativas e interactuantes cuando disponen de un aparato
normativo que salvaguardela fisonomiay los aportes culturales. La
declinaciony elfin de un sistema de conocimientos se conjugan con
la reactividad del poder decisional. Cuandola estructura politica
romanano esta mas en condiciones de asegurar una coherente ad-
ministraciondelas areasparalas cualeses llamada a obrar, también
la cultura e in primis la lengua quela transmite sufren condiciona-
mientos destinados a centrifugarse en el habla vulgar.

Las lenguas neolatinas(el francés,elitaliano, el espanol), que
heredandellatin la conceptualizacion del pensamiento,inauguran
una nueva estaciOn de intereses, destinada a prolongarse durante
toda la Edad Mediay hasta la Edad Moderna. La ampliacion de los
espacios,la utilizacion yla difusin del conocimiento —gracias tam-
bién a la imprenta— permiten darrelieve a las nuevas empresas y a
la aventura(enlos mares y ena tierra firme). El navegantey el mer-

caderse acreditan con uncriterio apto para conocer, que hace abs-
traccioncada vez masdel principio de autoridad. La Edad Mediase
caracterizaporla fidelidad al poderespiritual 0 al poder mundano,
porotra parte en continuo conflicto ideoldgico entre ellos. La nece-
sidad porparte del hombre moderno delibrarse de los vinculos de
las creencias enla realizaci6n de su potencial creadorconstituye el
resultadodela relectura de los clasicos del pasado. El tiempo asu-
meunavalencia economica e induce a los Estados-nacién a hacerse
garantes de las empresas econdmicas que sus miembroslogran rea-
lizar. Frente a la subordinaci6ntradicional se oponenelinterés, el

calculo y hasta el desprejuicio. El escenario del mundo se delinea
como un gimnasio capaz de satisfacer las expectativas de los que
actuan para conseguir ventajas en condici6n de suscitar, con la en-
vidia social, la competencia y porlo tanto una general movilizaci6én
de los recursosintelectuales y manuales.

Nicolas Maquiavelo delinea en El Principe una inédita fiso-
nomia del hombre politico y una nueva categoria del comporta-
miento social, hechaplausible por la imponderabilidadde los fines



 

 

14 Riccardo Campa

que los modernos Estados-naci6n se proponenalcanzar. La simula-
cidn permite al individuo fingir sus propias convicciones y reaccio-
nar frente al fingimiento delos otros. El arte dela ficcidn, que tie-
ne estrechascorrelaciones conelarte de la figuracidn, muestra dos
hemisferios mentales, ambosplausibles y sin embargo, entreellos,

complementarios. El desafio ante el cual cada individuo aceptaes-
tar expuesto es el de la fortuna, que puedeser retenida, capturada,
porla virtud.

Estas entidades fisioterapéuticas, comola necesidad,la fortuna
y la virtud, estan en la base del hombre moderno, de un hacedor

tapsddico dela historia. Este se propone aceptarlosaltibajos de la
existencia mundanasin renegar completamente de sus creencias en
un reinodelosfines. Su religiosidad es aparente y sobresaltada, co-
moOsus convicciones, que también enla ciencia aparecenlos trazos
y los recortes de un testimonio contradictorio y discutible. El mun-
do de las incertidumbres, que Robert Musil exaltard en las prime-
tas décadas del Novecientos en El hombresin atributos, se compen-
dia en la aspereza de los propositos, en la incondicionada funcién
concedidaporel Iluminismoa la razon y por el Romanticismoa la
emocion.

La modernidadse exterioriza en el razonamiento, enla dispo-
sici6n de las frases,delas figuras, de las representaciones que arbi-
trariamente determinanlas formas conlas cuales interrogar y com-
prenderla realidad. El arte dela ficcion disciplina la mente y le
permite mantener con las energias del Universo una relacién
polémica, capaz a su vez de provocar profundas agitaciones socia-
les. El descubrimiento de las fuentes de energia —elcarbén, el
petrdleo, el dtomo, el nucleo at6mico— condiciona el desarrollo

econémico del planeta y determina una escala jerarquicadelos re-
cursos de conformidadconlapolitica de potencia.

Paraddjicamente, a principios de la época contempordnea,jus-
tamentela razon, consideradapor el Iluminismo comoelprincipio
de identificaci6n de todos los seres operativos, como factor homo-
geneizante, se transforma en precepto de discriminacién. Si todos
los hombres racionales tienen iguales derechos (naturales), el éxi-

to de aquellos que ejercen con desprejuicio solturala inteligencia
esta justificado y hasta exaltado. Mases justamente este principio
de homologacién objetiva el que termina volviendo consecuentela
diferenciaci6n en términosde fe y hasta de razas. Los marginados
dela historia se confian a la clemencia (mas a menudoala inclemen-
cia) de los mas afortunados. Las doctrinas econdmicas quejustifi-
can esta desigualdad se proponenconstituir un criterio normativo
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—umnasuerte de ética del éxito— que encubre un pactum (sceleris),
algo muy cercanoa una “‘alianza’’ fratricida.

Las corrientes de pensamiento, propiciatorias de una relacién
con mas equidad entre las comunidades sociales a nivel planetario,
sostienen una distinta interpretacién de las potencialidades racio-
nales del hombre. Estas afirmanla diversidad de los individuos y
contextualmentela vulnerabilidad de sus recursos bajo el dominio
de la accidn ideolégica desarrolladaporlos centros decisionales del
poder econdmico internacional y multinacional. Los flujos migra-
torios, que se verifican a nivel mundial desdelas regiones mas po-
bres hacia las mésricas, son portadores de culturas que no pueden
ser sofocadassin perjudicar el equilibrio planetario. El multietnis-
mo yel plurilingiiismorespondena exigencias deidentificacién que
el racionalismo iluminista reivindica comoirrenunciable y que, de
hecho,se realizan solamenteen aquellos paises en los que la revo-
luci6n industrial permite a las masas urbanizadas, industrializadas,
politizadas y sindicalizadas reclamar.

La entropia social contempordnea se desprende de una per-
versa copresencia de factores antitéticos; por un lado el sistema
economico tiende a la uniformidad; porotro, el potencial operati-

vo resulta cada vez mas diferenciadoy dificilmente homologable en
un esquemaunitario. Los conflictos intestinos en las diversas areas
del planetasonel resultado de una movilizaci6n general, vuelta ain
mas convincente por la trama de las comunicaciones que seins-
tauran con sorprendente rapidez. La ‘‘aldea global’’ de Marshall
McLuhannoes solamente unarealidad, sino también una metafo-
ra capaz de engendrarsugestiones imitativas, al menosa nivel sub-
liminal, que promuevenla disociaci6ninstitucionaly la potencial,
continuadatransgresi6n a todotipo de reglas puestasen acto porel
ordenamientotutelar.

En la atmésferafin de siécle, la obra de Oswald Spengler La
Decadencia de Occidente se configura comola caidadelas certi-
dumbres burguesas, quese identifican no solamente con la ‘‘doble
moral’’ (la de los vicios privadosy delas virtudes publicas), sino
tambiéncon la concepci6ncientifica fundada enla problematica y
la aproximaci6n. En 1900 el conde Zeppelin realiza el primervuelo,
Max Planck enuncia la teoria fisica de los quanta, Sigmund Freud
realiza la interpretaci6n psicoanalitica de los suenos y Ernst Haec-
kel difunde la doctrina bioldgica esclarecedora de los ‘‘enigmas del
mundo’’.

El sentimiento de la decadencia de Occidenteesta ligado al in-
consciente deseo colectivo de librar la razon de los vinculos de la
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causalidad y por ende dela previsiOn y de la consecuencialidad e
insertarla en el libre circuito de las premoniciones y de lo impon-
derable. Esta actitud, fuente de las acciones perturbadoras y de las

indecisiones sociales,es la responsable dela interpretacién mecani-
ca de la historia. Las “‘tempestades de acero’’, descritas por Ernst
Jiinger duranteel primer conflicto mundial, no son exorcizadas por

el frente de las tradiciones, que combatelas innovaciones cientifi-
cas y tecnoldgicas comosi fueran cruzadas barbaras o de cualquier
modoideolégicamente marcadaspor un c6digo racial. La disputa
entrefisica aria y fisica hebrea, que divide la Alemaniadelas prime-
‘ras décadas deeste siglo, simboliza la alteraci6n mentalque esta en
el origen delsistematotalitario.

El rechazo detodointento por considerar la opinion individual
comoparte integrante del proceso cognoscitivo a nivel comunitario
esta en el origen de las discriminaciones raciales y de los desafios
lanzadosporla resistencia a toda innovacion. La Europadelas pro-
fundas transformaciones conceptuales de los primeros decenios de
este siglo denuncia un grado de alienaciOn que encuentra enla dra-
maticidad su expresion mas inmediata. El colapso mental, al que
sucumbela Europadelas revoluciones culturales contempordneas,
denuncia un clima de extranamiento,al que se piensa pueda poner
remedioel ectoplasmade unindividuo,la apariencia de un ordculo,
que parlotea desde las angosturas deltiemposobre los destinos del
mundo. Paradojalmente, sus apocalipticas previsiones se compen-
dian en un radiante porvenir;frente a las crepusculares representa-
ciones delfin se oponen las imagenes de la regeneracion.

El fin de la Primera Guerra mundial hace aparecer evidentes
en Europa y en Américalosfactores del cambio que promueven, en
escala planetaria, una nueva concepcion dela existencia: el adve-
nimiento dela electricidad (1878), del automovil (1885, Daimler y
Benz), de la cinematografia (1895, los hermanos Lumiére), de la
telegrafia (1895, Marconi), de la radio (1904), del aeroplano (1895,
Lilienthal, 1903 los hermanos Wright). Y, sin embargo, se mani-
fiestan notables reservas acerca del grado del significado del pro-
greso. El irracionalismo (Friedrich Nietzsche), si bien contradice
los resultados conseguidosporla racionalidad, en efecto inicia una
suerte de retornoa los origenes, de toma de conciencia de aquella
energia primigenia, que en periodosrecurrentes aflora en la super-
ficie de las cosas y las compenetra. En susignificadotentacular,el
irracionalismo se configura comola cinica aceptacidn de una idea
del mundo,que hace abstracciéndelas representaciones iniciaticas
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al dolor y a la muerte (la tragedia) para delinear un inescrutable
reino delosfines, en el quea la inteligencia humanalees dificil pe-
netrar. La paradoja, la metdforay el aforismo(este Ultimo género
literario frecuentadosobre todo por Karl Kraus) permiten imaginar
las fronteras de lo imponderabley eludirlas.

La cienciafisica tiene una funci6n innovadoraenel plano prac-
tico y disociadora enel planotedrico. La constitucién del 4tomo y
sucesivamentedel nucleo atémico, que los fundamentosdel pensa-
mientotradicional quisieran describir mediante el empleo delasi-
militud y de la analogia, parece ser extrafa a toda formade reflexi6n
consolidada. La realidad fisica se configura con las dimensiones de
la experiencia comtn conel agregado de una nueva dimension(el
espacio-tiempo curvo), hasta la fecha extrafa a la experiencia. La
apariencia asume unsignificado simbdlico en competencia conel
calculo mentaldela tradicion; a la geometria euclidiana se oponen
las geometrias riemannianas, que miden espacios y tiempos coordi-
nadosporla mismapresencia del observador. Cadaindividuo es un
observadordela realidad; con su sola presencia influye sobre los

campos energéticos en los cuales acttia volviendo problematicala

medicion.
La intuici6n (Henri Bergson)y el instinto se proponen como

criterios de la comprensiOn inmediata dela realidad, en su consti-
tucion organica. La intuicion reproponeelsignificado dela exis-
tencia en términos conjeturales pero capaces de evocarlos prime-
ros resplandores del pensamientoy sus primeros fundamentos. Las
filosofias de la voluntad y de la accidn que se extienden hasta el
vitalismo se proponenlegitimar la complejidad del organismo hu-
manosustrayéndolo al dominio exclusivo del intelecto. El Homo
faber, destinado a obraren la fabrica y a dialogar con el mundo por

intermedio de la cadena de montaje, propone mentalmente cano-
nes expresivos esenciales, en grado de competir con aquellos de la
propagandapolitica y de la publicidad comercial.

La rebelion de las masas —descrita por José Ortega y Gasset—
es ilusoria 0 al menos asi aparece a los mismos miembrosdela socie-
dad tecnoldgica y del mercado. La concepcion de Ortega coincide
conla vision de los conservadores, preocupadosalver invadido el

planeta por hordasde personasquelo asimilan a su propia concien-
cia y lo memorizan (con la maquina fotografica o con la filmadora).
La religion panica, que se expandeenla épocadelas masas,esta in-
vadida porel sentimiento del recuerdo; la transformacidn de los
espacios comporta la modificacion delos lugaresdel arte y del tes-
timonio. Lo efimero y la arqueologia del saber (Michel Foucault)  
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se compendian. Y contextualmente wuelvenplausibles las filosofias
dela praxis (William James y John Dewey), que en los Estados Uni-
dos de América constituyen un antidoto contrael totalitarismo y un
componenteorganico de la democraciaparticipativa, que tanto fas-
ciné a Alexis de Tocqueville.

En efecto, no son las ideas las que tienen preeminencia, sino

los hechos sobre las ideas. Paradojalmente,el siglo xx se caracte-
riza por la preeminencia dela acci6n sobre la contemplacién pero
con la condicién de considerar también la plegaria como un movi-
miento interior destinadoa desestabilizar el equilibrio energético
del sistema (politico, econdmico,social) en el que se manifiesta. La
fenomenologia de Edmund Husserl y el existencialismo del Martin

Heidegger de Ser y tiempo (1927) concurren individualizarenel
experimento una suerte de juicio hist6rico, que aparece pleno por
las circunstancias, que el marxismodefine condiciones objetivas, es
decir menosextranasal deliberado propésito de las clases econdémi-
camente hegem6nicas de abusar, en la empresa, del trabajo de las
clases dependientes. El acto delos fildsofos de la accidén deviene
con la participacion del trabajador en el nuevo orden (para usar
una metafora de Antonio Gramsci) politico y econdémico.

La preocupaci6ndela Iglesia romanafrente al materialismo y
al ateismo de las doctrinas del compromiso econémicoy social se
muestra en el reconocimiento de los cat6licos como unafuerzaal-
ternativa e igualmente comprometida en darsu contribuci6na la
movilizaci6n modernista. Las enciclicas sociales de la Iglesia ro-

mana missignificativas bajo este aspecto, destinadasporotrapar-
te a suscitar tambiénde la parte catdlica desconfianza y resistencia
frenteal totalitarismo, son Rerum novarum (1903) de Leén XIII y
Quadragesimo anno (1931) de Pio XI. El cristianismo socialista o
el socialismo cristiano aspiran a contenerlos efectos de la secula-
rizaciOn, que por su naturaleza no contempla rémoras morales y
ninguntipo de perspicacias dialécticas para otorgar autoridada la
norma, ya sea del poderespiritual o del poder temporal. El catoli-
cismose interroga sobrela eficacia de una ideologizaci6ndel ‘‘todo
est permitido’’ en un contexto econémico y social contradictoria-
mente predispuesto a regimentarla fuerza-trabajo y dar comienzo
a aquel inmenso proceso de transformaci6n de la economiaagraria
a la economia industrial. La fabrica echa sombrasobrela catedral,

mientras la movilizaciOn paramilitar, propia deltotalitarismo, tien-
de a constituir un orden, fundado en unadisciplina que ambiciona
representar una tramaideala la historia y resolver definitivamente
los ‘‘enigmas del mundo’.  
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La concertaci6n de los impulsosirracionales a nivel individual,
que desembocanenla anarquia 0 enel misticismo, con el conformis-
mode aquellas fuerzas sobrelas cuales la fabrica ejerce una fuerte
atracci6n,se desarrolla en la profecia hacia atras,enla religiosidad
sin Iglesia, promovida por Lev Tolstoi, que ambiciona uncristia-
nismo primitivo, en el cual la precariedad de la experiencia se co-
troboracon la esperanza y con la expectativa de la salvaci6n. Esta
expectativa, sin embargo,no incluyeel célculo del masalld sino la
atenuaci6n de los conflictos, provocados por el deseo de compe-
tir y de sobresalir, propio del Homo economicus, que en el merca-
do entrevé el ring para sus encuentros, sobre los cuales se extiende

providencialmente aquella ‘‘manoinvisible’’ vaticinada por Adam
Smith.

El pacifismo de Tolstoi, que encuentra en Gandhi a un exégeta,
se opone aluso dela violencia paradirimir los conflictos entre los
hombres, los Estadosy las naciones. La ‘‘resistencia no violenta’’
es posible, sin embargo,en uncontextoinstitucional empefado en

varios frentes y no en condiciones de concentrarlos propios recur-

sos bélicos en un solo sector (como sucedié al Reino Unido, cons-
trenido a conflagrar en Europay a contenerlas propias reacciones

aflictivas en la India). Por lo demas, La masa solitaria de David

Riesmann,delinea untipo de individuo empenadoen obtenerven-
tajas eclipsandose enel anonimato, que es —al menosasi aparece—
pacifista. Las guerras estallan por el arrojo y la osadia de aquellos
jefes carismaticosde los cuales escribe Max Weber,divididoentre el
tradicionalliberalismo representativo y las fuerzas irracionales que

tambiéninteractdan en la determinaciénde las formas de gobierno
mas adecuadaspara respondera las expectativas de las sociedades
empenadasen el proceso econdmico a elevado régimenracional.

La contraposici6n entre la primacia del individuoy la primacia
de la colectividad esta en el origen de todos los conflictos ideolégi-
cos del siglo xx. Si la idea de progreso se concretiza enelliberalis-
mo, el volumendela industrializacion en su fase de consolidaci6n y
de expansidn comporta el compromiso de unaserie de actores, que
en primerainstancia tratan de disminuir 0 cuando menoscontener a
la competencia. La competenciade tipo tayloriano o manchesteria-
no se wuelve con el tiempo cada vez masvirtual o hasta anacronica.
La concentracionde los recursos (de capitales, de mano de obra) in-
duce a los actores econdmicos a preferirlos sistemaspoliticos donde
la estabilidad constituye un factor determinante de la productividad
de la empresa. La tendencia monopolistica, en fin, condiciona el
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ordenamientopolitico en el que se delinea comoposible. El nacio-
nalismoa ultranzay el imperialismo sonlos efectosde la politica de
injerencia de los grupos econdmicos (de los lobby) en los contextos

politicos sometidos a un penetrante martilleo ideoldgico.
EI colonialismoy el anticolonialismo (que en América Latina

constituye el movimiento ideolégico mas inquietante desde prin-

cipios del siglo x1x) se concluyen dramaticamente con la Segunda
Guerra mundial, que marca tambiénelfin de la concepci6n euro-
céntrica de la historia. El hecho de que una obra comoElestudio de
la Historia de Arnold Toynbee no encuentre ecos entusiastas enel
mundo académicodelos afos cuarenta-cincuenta de este siglo de-

muestra cudnta perplejidad se habia difundidoentrela itelligentsia
europea después de los resultadosdela invasion japonesa de Pearl
Harboury la realizaci6n por parte de los Estados Unidos del pro-

yecto Manhattan. La soldadura entre el Occidente europeoy la
América anglosajona, por unaparte, se justifica con la aprobacion
de la Reforma y la superaci6n delas discriminaciones religiosas de
la €pocaposterior al Renacimiento y, por otra parte, constituye un
Ultimo baluarte de la cultura mediterranea en contraposici6n o en
abierta critica con las otras culturas del mundo.EI escenariointer-
nacional se presenta, de hecho, diferenciado de acuerdo con em-

pujes ideoldgicos cada vez mas radicales, hasta el mas despiadado
fundamentalismoreligioso. Y, contextualmente, éste se encuentra
marcadoporla presencia de una fuerte corriente de pensamiento
democratico, que se apoyaen el derechodelas mayorias, y también
en el derechode las minorias y especificamente sobre el derecho de
las oposiciones.

EI contraste entre la democraciay la dictadura se vuelve cada
vez menosevidente. La tendencia a la autocracia y en fin la te-
lecracia poneenpeligroellibre ejercicio de la palabray deljuicio.
La critica al sistemapolitico en vigor correel riesgo de ser admitida
s6lo formalmente, ya que los medios empleadosporlos centros del
poder decisional son a menudo solapadosy hasta subliminales, ya
que se emparentan a aquéllos empleadospor el poder econdmico
para publicitar sus productos. Lasideas y los productos son vehi-
culados con los mismos instrumentos en elintento de simplificar
al maximolas elecciones ideales, conceptuales. El principio dela
conveniencia, que la cultura occidental elabora con evidente com-

plejidad desde elsiglo v a.C., es presentadoa los telespectadores
comoel resultado de lo obvio. La subestimacion de la mente hu-
manaesta implicita en la exoneraci6ndeljuicio critico propuesto  
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implicitamenteporlos mas difundidos medios de comunicacién. El
instrumental del que estos medios se valen es inédito y probable-
mente esté destinadoa provocarprofundas perturbaciones sociales.

El fin del bipolarismoideolégico, consecuentea la caida del Mu-
to de Berlin, marca ciertamente un punto a favor del pluralismo
culturale institucional, aunque los ordenamientospoliticos del pla-
neta respondena una suerte de precariedad congénita. La atraccién
ludica y el depotenciamiento ético de las comunidades sociales hace
dificil la administraci6n, ademas, de la definicidn de cuanto,en el

reciente pasado, se denomina “‘bien publico’’. El debate alquimista
sobrela ingenieria institucional demuestra que la coherencia cultu-
tal de las comunidades sociales es menos prevenida y consistente
de cuanto parezca. La televisisn —como sostiene Karl Popper en
un ensayo delos ultimos aos de su vida— deslegitima continua-
mente cuanto latradicidn, la costumbre y la misma manifestacién
estética legitiman. El lenguaje televisivo hace abstraccién de aquel
articulado, que se basa enla literatura, sobre las pruebasfelices y
angustiadasdelas distintas colectividades sociales empefadas en
obraren un contexto natural e histricamente condicionado.

El nuevo nacionalismo y el nuevo socialismo —que desdelos

anossesentasustituyen al tercermundismo— se deducendela des-
ideologizacion del mundopararecuperar unasuerte de baricentro
ideal desde el cual promoversu intervenci6nen las éreas mas pr6xi-
masa la propia influencia politica y cultural. La protesta juvenil de
los anossesentay setenta es la mas abierta denunciadeltotalitaris-
mo camuflado de internacionalismo o multinacionalismo econémi-
co: la generosa cuanto espectacular protesta de las generaciones
quetienenla suerte de frecuentarlas universidadesnose unea las

expectativas de esas mismas generaciones que estan forzosamen-
te inmersas en el mundodel trabajo. La restauraci6n de los anos
ochentay el resultado de aquel vacio neumatico quese abreen las
sociedades tecnoldgicamente avanzadas, en las cuales la desocupa-
cion y la consiguiente corrupcidn asumen las connotacionesdelos
flagelos biblicos. La resistencia —si asi se puede Ilamar— frente a
la declinacion de la personaa favor de las maquinas(las cadenas de
montaje estan en parteasistidas por robots) se desarrolla contradic-
toriamente en la subestimacion dela vida. La drogay los sollozos
quela caracterizan sonparte integrante de un escenario psicodélico,
en el que la palabra no ejerce ningun atractivo y el silencio incumbe
tiranico como en un convite infernal del ultimo dia dela creacion.

El debate sobre la sociedad abierta o cerrada, que de Arist6te-
les a Popperatraviesa la historia occidental, se compenetra de la
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exigencia de hacer referencia en forma alternativa a los modelos
pluralisticos o monoliticos, que a su vez se correspondena lasexi-
genciasdelas estructuras politicas de pequenas o medianas dimen-
siones en contraposicin con las estructuras politicas de amplias
dimensiones. ‘‘La fuerzay el atractivo del pensamiento monoliti-
co’’, sostiene Karl Dietrich Bracher,‘‘estan estrechamente ligados

a la necesidad de grandes objetivos y de valores afectivos también
en la politica. La ansiedad de trascender la dimension prevalen-
temente materialista y amenazante de la politica en la democracia
pluralistica crece sobre todo enlos Estadosindustriales, cuyas nece-
sidades elementales en parte estan saturadas, pero en parte chocan
contralos limites del desarrollo, de lo cual nace después la exigencia
de una compensaci6n emocionaly espiritual. Un nuevo idealismo
romAntico se perfila en el horizonte. Y es dificil pronosticar si se
convertira en un elemento de movilizacion, 0 si en cambio el peso
admonitordelas experiencias hist6ricas lograra, en el siglo del to-
talitarismo, a retenerlo dentro de sus confines’’. El budismode los

afossetenta, que se degrada enla espectacularidad, parece poder
conseguir dossalidas, entre ellas contrapuestas: o la transforma-

cidn antropolégicay por lo tanto una inedita potencialidad creativa

de la humanidad; 0 una degradaci6nde la misma, confortadaporla
mistica de la evocacidny de la aforanza. El primitivismoy elasis-
tencialismo,presentes enlas reivindicaciones contempordneas, son
los componentes de un aparato explosivo, del cual las generaciones
contempordneaspresagianla fuerza disociadora.

La mas dramatica contradicci6n de nuestro tiempose sintetiza
en una tendencia, generalmente consideradairrenunciable: la Tei-

vindicacidn de los derechos humanosse manifiesta en un concierto
de intereses que no siempre son sincronicos con aquellos contem-
plados por la democracialiberal. Los individuos parecen presagiar
el fin de todalegitimidad ideoldgica, en condiciones porotra parte
de volver operantes lasinstituciones, y sin embargo no renuncian
a testimoniar, en las formas a menudo masdisolutas,la propia vo-
caciOnal sortilegio de la palabra, de la expresi6n de un juicio aus-
piciosamente en condiciones de exorcizar el desorden mentaly el

descréditopolitico.  

JOSE MARIA ARGUEDASY YO:
¢UN BREVE ENCUENTRO
O UNA CITA FRUSTRADA?

Por Henri FAvRE

DIRECTORDE INVESTIGACION,

CNRS, FRANCIA

PeSALIR del Instituto de Estudios Peruanos esa noche, no expe-
rimenté,porcierto, la sensaci6n de haber tomadoparte en un

acontecimiento que pudiesefiguraren las cronicasliterarias o que
mereciese una mencion en losanales politicos.

José Matos Mar organizaba periddicamente,enla gran casa neo-
colonial del Campo de Marte, encuentros entre creadores,criticos

literariosy cientificos sociales. En respuesta a su invitacion, Alber-
to Escobar, José Miguel Oviedo, Sebastian Salazar Bondy, Jorge
Bravo Bresani y yo nos habiamos reunido en torno a José Maria
Arguedasparadiscutir sobre Todaslas sangres, novela que el hom-
bre de letras habia publicado apenas unos meses antes en Buenos
Aires. En razon dela vigorosa intencién social que la obra mani-
festaba, parecia proporcionar una materia ideal para una deesas
mesas redondas durantelas cuales el Perti se rehacia con un gran
espiritu de sistema. No obstante, la discusion habia sido un tan-
to aburrida. Ningunadelas intervenciones habia superadoelnivel
de la exposici6n académica enlo que ésta puedetener a la vez de
chato, pesado y conformista. Creo quealfinalizar la reunion, to-
dos éramos conscientes de quela obra no noshabia inspirado sino
comentariosinsipidos. Uno de nosotrosintent6 salir con elegancia
del apuroal escribir, a la semanasiguiente, en un periddico en que
tenia una columna, que la mesa redondahabia sido capturada por
los cientificos sociales. En realidad, la mesa se habia hundido en

la mediocridadgeneral, las trivialidades hilvanadasporesedistin-
guido critico habian contribuido enjusta medida al naufragio.

Muchosanos después, cuando hacia ya tiempo que Arguedas
habia muerto, aquella velada del 23 de junio de 1965 habria de ser
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reconstruida en el recuerdo, y el debate que se habia desarrolla-

do en ella cobré un nuevosignificado. La mesa redonda se convir-

tid en untribunaldela Inquisicién cuyos jueces habian precipitado

al novelista en una desesperanza sin remedio, después de pronun-

ciar contra su obra una sentencia condenatoria sin apelacion. Se

transcribi6 y publicé la grabacionde las intervenciones, que mila-

grosamente habia aparecido en el fondo de un armario. Las pala-

bras queel tiempo habia dejado subsistir en las cintas magneéticas,y

sobre todo aquellas que se habian borrado porsu accion, pero que

cada unoreconstruia al gusto de su imaginaci6n,aportaronla prue-

ba dela iniquidad del proceso. Proporcionaroninclusive la explica-

cidn deltragico fin del hombresobreel cual habia recaidoel vere-

dicto. La indignaciénlleg6 al colmo, pues mientras tanto Todaslas

sangres habia hecho renacerotra vez esa “utopia andina’’ a la que

se aferran desde siempre, en periodos de incertidumbre, todaslas

nostalgias peruanas. Unacierta izquierda nacionalista, que habia

transformado elentierro de Arguedas en mitin politico y quetejia

en torno

a

la figura del difunto una piadosa leyenda, consideraba

la novela como un manifiesto, de modo que todo aquel que nola

alabase resultaba no solamente unperfecto beocio, sino ademas un

reaccionario empedernido. Al empujaral autoral suicidio Gno se

habia querido matarla esperanza de una revolucion nacional surgi-

da de lo mas hondo de la andinidad?

Los cientificos sociales fueron particularmente acusados, y yo

era, quizds, el primero a quien se dirigio la punteria. Seguin Nel-

son Manrique, yo habria sido el que mayor crueldad mostr6. Para

Alberto Flores Galindo, los conceptos que yo habia expresado eran

insignificantes, pero su efecto —entiéndalo quien pueda— habiasi-

do devastador.
Unensayo deinspiracién vagamente posmodernista que ha pu-

blicado hace poco la editorial de la Universidad Catolica de Li-

ma, con un prefacio de Francisco Mir6 Quesada, va mucho mas

lejos.1 En doscientas ochenta y cuatro paginas aderezadas con ci-

tas extraidas de mis trabajos y aportadas comoevidenciasde cargo,

me veo acusado no solamente de haber subyugado a Arguedas,si-

no ademas de habermevalido del ascendiente que supuestamente

ejercia en el infortunado novelista para someterlo a una especie de

terrorismocientificista. Seria yo capaz de semejante refinamiento

1 Carmen Maria Pinilla, Arguedas: conocimiento y vida, Lima, Pontificia Uni-

versidad Catélica del Pert, 1994.  
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en el sadismo? Admitamoslo comohipotesis. Pero para que yo pu-
diese haber tenido la posibilidad de ser efectivamente culpable de
la abominaci6n que se me imputa, habria sido necesario que hubie-
se mantenido conla presuntavictima una relacion larga, estrechay,
paradecirlo todo, simbidtica.

Ese no fueel caso.

***

Cuandose realiz6 la mesa redonda, yo me preparabaa partir del
Peru, donde acababade concluir mi primera estancia. Habiallega-
do dos anos antes, en calidad de investigadordel Instituto Francés
de Estudios Andinos, que tenia su sede en Limaenel fantasmaledi-

ficio Rimac,y al cual el gobierno del general De Gaulle se proponia
dar nuevobrillo en el marco de su politica de irradiacién cultural
cuya puesta en practica se hacia posible porel fin de la Guerra de
Argelia. Se habian creado dos plazas en las cuales se sucederian
jovenescientificos sociales franceses conforme a un ritmo bienal.
Yo habia postulado a unade ellas, presentando en apoyo a mican-

didatura un proyecto de estudios que se inscribia en la linea de las
investigaciones que habia emprendido anteriormente en México, y
queversaba sobrelas relaciones etnosociales en Huancavelica. El
azar habia hecho lo demas.

A millegada a Lima, habia tomadocontacto conel Instituto de

Etnologia de la Universidad de San Marcos, que animaba con dina-
mismo,antes de asumirla direcci6n del Instituto de Estudios Perua-

nos —cuyo proyecto apenasse esbozaba por entonces— José Ma-
tos, bajo la sombratutelar de Luis Valcarcel. Matos me habia pre-
sentadoal circulo de sus intimos, en el cual se me dio de inmediato

un lugar. Fue de esa manera que conoci a Alberto Escobar, Jorge
Bravo, Sebastian Salazar Bondy, a su hermano Augusto y a otros
representantes de la intelligentsia limena con los que mevinculé.
Desde nuestro primer encuentro, Sebastian y yo sentimosviva sim-
patia el unoporelotro, de la cual nacid una amistad que la muerte
romperia prematuramente. Delicado, sensible y refinado, Sebas-
tian desaparecio en el momento en quesu obraestaba llegando a
la madurez. Mis relaciones con Jorge, hoy también desaparecido,
iban a ser diferentes. Fundadas en la estimaciOn mutua, se tem-

plaron pocoa poco enlas interminables discusiones en el curso de
las cuales nos enfrentabamossobre los temas masdiversos, a veces

con extremadovigor,pero sin atentar jamas contralas reglas de la  
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cortesia. En la Lima algo provincial de comienzosdelos sesenta,
Jorge se mantenia al tanto de las ultimas ideas que Europa ponia
de moda. Hombre devasta cultura, debia a su formaci6ncientifica

un espiritu cuyo vigor yo apreciaba. Era también un dialéctico te-
mible, de manera que yo disfrutaba grandementede nuestrasjustas
intelectuales, y creo que ese placer era compartido porél.

A pesar de que Arguedas frecuentaba ese pequenocirculo,la
mayoria de cuyos miembros procedian del Movimiento Social Pro-
gresista, y de que cultivaba con algunos de ellos unas6lida amistad,
no formaba, propiamente hablando,parte del mismo. Algunos me-
ses de desafortunadoactivismoen losafostreinta lo habian apar-
tado definitivamente de todo compromisopolitico. Es verdad, era
antiyanqui, pero équién, en esa época, se confesaba proimperialis-
ta? Deseaba un Pert fuerte, unido libre, pero équién queria un
pais débil, dividido y avasallado? Aplaudia las campanas dealfa-
betizacidn que Fidel lanzaba en Cuba, pero équién militaba a favor
del analfabetismo enlas masas populares? Tan vagas opiniones no
permitian ubicarlo en el abanico de los partidos, que despertaban
en él, todos sin excepcion, unainstintiva desconfianza.

Fue en casa de mis nuevas relaciones limefias que lo encon-
tré por primeravez. Se le habia informadoya sobrelas razones que
me habian hecho venir de Francia. Cuandole fui presentado, me

mir6 de arriba abajo y dijo con ir6nica condescendencia: ‘‘dAsi que
usted es el que va a estudiar a los indios de Huancavelica?’’. Y
se alejo luego, sin escuchar la embarazada respuesta que debi de
balbucear. Esa acogida desprovista de cordialidad contrastaba con
la que se me habia dispensadohasta entonces, no exenta de curio-
sidad o de indulgencia, pero siempre impregnada desimpatia. Era
evidente que Arguedas no me tomaba enserio. éCrefa que Pert era
de tal manera “‘idiosincratico’’ que un extranjero que se proponia
estudiarlo 0 que trataba de comprenderlo dabaconello prueba de
una inconmensurable ingenuidad? Estaba muy difundida por en-
tonces la creencia de que solo un peruano de cepa, en cuyas venas
corriera de preferencia una cantidad de sangreindia y otraigual
de espanola, podia tener algunaposibilidad de llegar a entenderla
“realidad peruana’’, que suscitaba muchaperplejidad. No era raro
toparse contal creencia hasta en los corredores de la Universidad
de San Marcos. Pero se mela habia expresado,y se mela expresaria
otras muchas veces, con mas de compasiOn por mi proyecto que de
ironia hacia mi persona.

Lo volvi a ver un domingo en que Matos, Sebastian, Jorge y yo
habiamosdecididopasaren familia en el restaurante campestre La
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Granja Azul, situado en las afueras de Lima. Arguedasvino a reu-
nirse con nosotros, y aunque yo mehallaba sentadocerca deél, no
se digno dirigirme la palabra durante toda la comida. Una vez que
acabo supollo con papasfritas, dejé la mesa paraira flirtear en los
jardines con la quese habria de convertir finalmente en su segunda
esposa. La distancia en que él me mantenia, y que hacia tan osten-
sible, me consternaba; pero yo no me dabapor ofendido. Después
de todo, el desconocido de veinticinco anos que era yo no podia
alimentar la pretension de cautivar la atenci6n de un personaje tan
calificado. En efecto, Arguedas ocupaba unlugar de primerafila
en las letras peruanas, y su importancia se veia consagrada porel
cargo de alto funcionario de la cultura al cual el gobierno lo habia
ascendido. En otros paises de América Latina, una nueva genera-
cidnliteraria influida por Faulkner y Hemingway habia dado wuelta
ya a la pagina del indigenismo. Pero en Pert, donde Mario Var-
gas Llosa no habia tenido atin tiempo de dar forma a las prome-

sas desbordantes de La ciudady los perros, \a literatura indigenista
continuaba predominandosin objecion. Desde el momento en que
Ciro Alegria se habia callado, Arguedas se habia convertido en su
inobjetable representante. Liberandose de muchas convenciones a
las que dichaliteratura sometia de modo uniformea losautores, la

enriquecia con una obracuyo lirismo constituia su originalidad y su
encanto. Yo habia leido esa obra muy personal en Paris, y no me
habia dejado insensible.

Todas las sangres no me produjo la misma seduccidn. Poco des-
pués de su publicacion, habia logrado procurarme un ejemplar en
Huancavelica, donde mehabia establecidoa fines del ano 1963 pa-
ra ‘‘estudiar a los indios’’. Me parecio, de todas las novelas de Ar-

guedas, la mas ambiciosa pero la menoslograda. El escritor habia
colaboradoalli estrechamente conel etndlogo que él tambiénera,
a fin de develar la sociedad peruana en toda su complejidad, con
sus contradicciones sociales y culturales, sus desgarramientos entre
pasadoy porvenir, pero los resultados no estaban la altura de las
pretensiones. La obra sonabaa falso. El mundode la burguesia ur-
banay de la economia modernase encontraban groseramentecari-
caturizados. En cuanto a la descripcidn que se ofrecia del universo
tradicional de los Andes, correspondia a lo que era treinta 0 cua-
renta anos atras, antes de que se difundiera la escuela, que entrara
de Ileno el mercadoenél, y que la politizacion y la sindicalizacion
abrieran a sus poblaciones denominadasindias la via de una mo-
dernidad‘‘cholificante’’. Que se entienda bien: uncreadortiene el
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derecho imprescriptible de tomarse soberanamentetodaslasliber-
tades con lo real para producir unefecto estético. Pero un novelista
quepretendacrear una obrarealista debereflejar la realidad social
con unacierta verosimilitud, bajo pena defracasar.

Mesenti, pues, decepcionado. El amable pintor de escenas de
la vida aldeana habia emprendidounvastofresco semejante a aque-
llos con los que Rivera cubria los muros de México, y habia agotado
en ello sus fuerzas y su talento. Sebastian, a quien vi unos dias an-
tes de la mesa redonda, no estaba en desacuerdo conmigo en que
Todaslas sangres adolecia de ciertas debilidades, entre las cuales la

inconsistencia del personaje central no era la menor. Pero, fascina-
do porlas intenciones del autor, se hallaba inclinado a manifestar

indulgencia por la obra. Jorge, con quien también conversé al res-
pecto, se mostraba mds severo. Ambos constatamos, con un poco
de despecho, que al menos por esta vez compartiamos las mismas
opiniones, y que no habria por tanto ningun debate entre nosotros.
Lo que mas nos molestaba a uno a otro en la novela era la visi6n
pasadista y arcaizante de Pert que se desprendia de ella. Al recu-
perar mastarde esta vision, al hacerla suya, la izquierda peruana
iba a mirarel porvenira través de un espejo retrovisor. (Puede uno
asombrarse, entonces, de que haya ido ahora a dar a la cuneta?

Durante la mesa redonda, me pareci6 que si Todas las sangres
suscitaba en los participantes un eco mas o menosfavorable, nin-
guno encontraba la obra francamente buena. Quizas para no he-
rir la susceptibilidad de Arguedas, Escobar y Oviedo, que por lo
general daban prueba definura y agudeza enel anilisis literario,

se entregaron a unalaboriosa explicacion textual que Ilevabaa la
conclusi6n de que la novela presentaba seguramenteuninterés so-
cioldgico. Jorge y yo, apoyados desde la sala por Anibal Quijano,
nos vimos obligados a confesar que no era asi. Y tuvimos también
que decir por qué.

Lo quesigui6 es conocido. Esa misma noche, Arguedas con-
fiaba a su pluma,nosin algunateatralidad, la decision subitamente
adoptada de huir de Limapara refugiarse en lo mas recondito de
Apurimacy llamaralli a la muerte. La enfermedad quele hacia ver
insolubles sus problemas sentimentales lo hundia ya en frecuentes
estados de abatimiento. Sin embargo,si el golpe que acababade su-
frir habia lastimado su amorpropiodeescritor, dudo que lo hubie-
se alcanzado tan profundamente comopara conducirlo al umbral
de la depresion. Ardiente, dolorosaincluso, la herida no dejaba de
ser superficial. Dos o tres dias mas tarde, en efecto, en horas de la

noche, se presentaba en mihotel y preguntaba por mi.  
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Para comenzar,se disculp6 con unacortesia afectada porvisi-
tarme de improviso; habria debido Ilamarme por teléfono, convenir
previamente unacita, a fin de no parecerinoportuno. Luegose dis-
culpo por ofrecerme un ejemplar de su cuento El suefio del pongo,
que sostenia en una mano,en el pliegue impecable de un panuelo
blanco, y que habia exornado para mi con una dedicatoria florida e
hiperbolica; se consideraria halagado si yo me dignara echarle una
mirada en uno demis ratoslibres, que él imaginabararos. Porfin, se
disculp6porsolicitar de mi benevolencia unaentrevista; las doctas
consideraciones que yo habia expuesto

a

lo largo de la mesa redon-
da le habian interesado mucho,y deseaba vivamente tenerel gran
privilegio de escucharen detalle lo que el eminente socidlogo que
era yo habia observado de tan novedoso en Huancavelica.

Quedé pasmado. éSe burlaba de mi? éNose estaba tomando
una aristocratica revanchasobreel joven atrevido que habia come-
tido un atentadocontrala tltima —y la mas cara— de sus obras?

No sé con exactitud cuanto duré la conversacién. Lo quere-
cuerdo es que se prolong6 hasta avanzada la noche. Conla espalda
rigida, los codos pegados al cuerpo,las nalgas posadas en el bor-
de del sill6n, Arguedasla dirigid de comienzoa fin en esa actitud
hieratica, haciendo que yo hablase de las comunidades y haciendas
en las que habia estado,de los centros minerosen los que habia rea-
lizado encuestas, de la arquitectura delasiglesias rurales que habia
visitado en el curso de mis recorridos, de la forma y de los colores
de los vestidos que llevabanlas mujeres de las aldeas con ocasién de
las fiestas patronalesa las que habia asistido. Su curiosidad parecia
insaciable. Sin interrumpirme ni por un momento, aprovechabaal-
guna breve pausapara orientar mirelato enla direccién que él de-
seaba, o para pedirme con voz suave perofirme unaprecision cuyo
interés yo nollegaba siemprea captar de inmediato. En suma,do-
minaba a maravilla todaslas técnicas de la entrevista semidirigida.

Durante las semanas que antecedieron a mipartida, nos en-
contramos todavia tres 0 cuatro veces, siempre a su pedido. Ge-
neralmente venia a buscarme en auto para llevarme a un café de
Miraflores o de Chorrillos, disculpdandose de antemanoporel he-
cho de quenotuvieran la elegancia que ofrecian, segin creia, todos
los despachos de bebidasparisinos. Su conductaal volante era ate-
tradora,y yo veiallegar con alivio el término de nuestro recorrido.
Pero la distancia que se ingeniaba en mantenerentre su persona y
la mia, rodedndomeahora de un respeto indebido cuyossignos ex-

teriores exageraba, me incomodabaaun mas. Era sin duda su ma-
nera de procedercon los informantes: alinstilarles un sentimiento
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de importancia, pensabaobtener masfacilmente lo que esperaba de
ellos. A treinta afos de distancia, no encuentro mejor explicaci6n a
€se extrano comportamiento que invertia el orden de nuestros pri-
meros contactos sin cambiarporello su naturaleza.

A lolargo de los interminables mondlogosa los que él me obli-
gaba, tuve en varias ocasiones la impresiOn de ser un valiente ex-
plorador que habia regresado de una comarca lejana, inaccesible y
maravillosa, que otrora él habia conocido intimamente pero de la
cual habiasido desterrado,y conla cual habia perdido todo contacto
directo desde hacia muchotiempo. El exploradorle informaba que
€sa comarca habia cambiado,y quelos paisajes sociales no corres-
pondian exactamentea la idealizada imagen que élse hacia desdeel
exilio. GCémo,porqué y hasta qué punto habia cambiado? Esoera
lo que Arguedas deseaba Avidamentesaber. EI resto, incluido yo,
le importaba poco. Sus papeles personales de la €poca, que men-
cionana untal *‘Louis Favre’’, atestiguan que ni siquiera se tom6 el
trabajo de recordar correctamente mi nombre.

A la incomodidad se anadia la frustracién. Si yo me sometia a
Sus interrogatorios, era con la secreta esperanza de quellegara el
dia en que a su vez él también hablara. Micuriosidad no era menor
quela suya,a pesar de quese situaba en un plano muydiferente. Yo
tenia mil preguntas que plantearle sobre su arte, sobre su manera
de lucharcontralas palabras rebeldes que el escritor debe domar y
amaestrar, asi comoei escultor debe vencerla resistencia del mar-
molpara hacer que surjan las formas. Esa lucha queél habia librado
una vez con notable habilidad, como lo prueba La agonia de Rasu
Niti, a la cual considero una pequena obra maestra. Pero Argue-
das eludio todas mis preguntas, y no consegui, en definitiva, sino la
confidencia de que lo que yo le contabale serviria para escribir mas
tarde una novela cuya trama, segin medijo, ya habia urdido.

Noconsider6 util decirme nada misal respecto.

* * *

Noretorné a Pert sino hasta el comienzo de la primavera aus-
tral de 1968. En Paris, los viejos dinosaurios de la Sorbona, que
algunos meses antes habian abdicadosin gloria ante el motin es-
tudiantil, volvian a posesionarse de sus catedras y daban caza a
aquellos que, como yo, habian aprovechado la crisis para inten-
tar, desde las muy modestas posiciones que ocupaban, moder-
nizar la escler6tica instituci6n universitaria. Con razOn nos con-
sideraban mas peligrosos que toda la muchedumbre vociferante  
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de quienes participaban en el psicodrama revolucionario de ma-
yo, que mansamente habian vuelto a lo que en realidad nunca
habian dejado de ser: unos pequefoburgueses. El director del
instituto en que yo trabajaba me habia dicho: ‘“‘Tome el dinero
que desee y larguese entre sus indios’’. Luego, dandomela es-
palda, habia murmurado con voz suficientemente alta para que
yo pudiese escucharlo: “‘Lastima, no mas, que no sean caniba-
les’’. Por primera —iy Ultima!— vez en toda micarrera cientifi-
ca disponia de un presupuesto decente para mis investigaciones.

A pesar de que me habria sido grato saberel estado de avance
de la novela para la cual Arguedas habia obtenido tan habilmente
mi contribucién, no traté de encontrarme con él. A decir verdad,
pasé por Lima

a

todaprisa, para instalarme en el fondo de un pe-
queno valle andino recorrido por un rio de aguasgarzas enelcual
estaba engastadoel pueblecito de Moya. Eneste lugar encantador
pasé uno delos afios masfelices de mi existencia.

Cuandobajé a Limaal afo siguiente, Arguedas se hallaba en
Chile desde hacia cierto tiempo. Ninguna de nuestras amistades
comunes me pudodecir con exactitud cudndoregresaria.

Meenteré de su muerte algunos meses despuésenParis,asi co-
model aprovechamiento parafines politicos de su cadaveratin tibio.

Dela novela que habia comenzadonose encontraria mastarde
sino el borradorde algunas paginas.”

Québec, noviembre de 1995

? Paginas publicadas en José Maria Arguedas, Obras completas, Lima, Univer-
so, 1983,t. II.

 



 

 

LA DIMENSION CULTURAL
DEL MEDITERRANEO

Por Giuseppe GALasso
DIRECTORDELA REVISTA COMPRENDRE

EL MEDITERRANEO ha aparecido siempre como unarealidad
hist6rico-geogrdfica e historico-cultural muyparticular. Ya en

tiempos hist6ricos se abrié paso rapidamentela idea de su unidad
antropica. Unescritor griego llegé a escribir que los hombres que
vivian enlas costas que lo circundaban eran comoranasalrededor
de un estanque. Los romanos, ademas de mare nostrum,lo defi-
nieron mare internum. De esta manera expresaban, por una par-
te, el sentido de pertenecerpoliticamente al Imperio y, por lo tan-
to, el hecho de formarparte de la unidad impuesta a la gran cuenca
maritima y, porotra parte, su colocacién al interior de un contexto
unitario que el Imperio de Romahabia engendrado, pero que no
se trataba unicamente de un contexto geopolitico. En aquel tiem-
po el Mediterraneo se consideraba comoel extremo occidental del
gran complejo formado por Asia, Africa y Europa que represen-
taba la ecumene,la tierra habitada, el grande y unitario teatro te-
trestre de las peripecias humanas; a su alrededor,se extendian las
aguas infranqueables del padre Océano. Mastarde,la barrera del
Océanose rompi6;pero es sintomatico notar que, apenas adquiri-
doel sentido total de la geografia del planeta y de las vias maritimas
y terrestres del globo, se observara inmediatamente que en ningu-
na otra parte existian ‘‘otros Mediterraneos’’. Y esto se afirmaba
principalmente en sentido geografico pero, una vez mas, con impli-
caciones que superabanloslimites del temafisico.

Sucesivamentela idea de la especificidad del Mediterraneo no
disminuy6, sdlo cambié de sentido. El lugar que el mare internum
habia ocupadohasta el siglo xvi, en relacién con el comercio y la
cultura europea,se desplazé al Atlantico septentrionaly a los paises
que formabaneltridngulo Londres-Paris-Berlin. El Mediterraneo
paso a ser un mar secundario, cerrado en toda su extensién porla  
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geografia, con excepcion de la pequefarendija del Estrecho de Gi-
braltar. Nada renovéyalos fulgores bizantinos,islamicos, italianos,
provenzales, ibéricos que entrelossiglos 1x y xv1, de la plena Edad
Media a la culminaci6n del Renacimiento, habian convertido el
area mediterranea en el motor de unafutura granhistoria y creado
la matriz dela civilizaci6n moderna.

Fue entonces, entre los siglos xvii y x1x, que empez6 a tomar
formala idea de una‘‘civilizaci6n mediterranea’ comocivilizacién
caracterizada poruna peculiaridad cultural propia, respecto de la
de una Europa mas desarrollada. La imagen del mundo medite-
traneo comopatria delas artes y delas ciencias, de lasreligiones y
delasfilosofias, de las formas politicas y de los sistemasjuridicos, de
los que Europa habia adquirido su personalidad histérica y moral,
se transfirio al pasado, se transforméen la representaci6n de algo
que habia sidopero queya no era. Ahora,la razon,las cienciasy las
artes, el progreso, residian en otro lugar. El Mediterraneo aparecia
comoel area de un gran éxtasis cultural. Se conservaban valores
y médulos de humanidady civilizacién que en otras partes habian
sido superados impetuosamente por la modernidad. Ello ha pro-
vocado también una doble actitud europea: porun lado, desprecio
o por lo menossensaci6n de superioridad ndérdica respecto de un
Sur perezoso, supersticioso, atrasado,fatalista, semifeudal, en re-

sumen, con todas aquellas connotaciones opuestas a las cualidades
atribuidasa la Europa septentrional, es decir, dinamismo moderno,

racionalista,liberal y progresista, y, por otro lado, una mitificacién
de perfiles extraordinariamenteatractivos, la leyenda de un mun-
do enel que se conservanvalores elementales y antiquisimos que
representan el fruto de una sabiduria no superada, en el que na-
turaleza e historia estan intimamente fundidas, donde todo es a la

medida del hombre,en el que los impulsosdela vitalidad y del cono-
cimiento delsentido natural del limite se equilibran perfectamente,
en el quela estética forma untodoconla ética, en el quelas figuras
enjutas y tostadas del marinero y del labrador dominanel paisaje
natural y cultural...

Decualquier modo, ha predominado una Optica en la que el
Mediterraneo aparece como unarealidad profundamenteunitaria,
en lo positivo y en lo negativo, en sus valores y en su existencia. Se
puede decir que a mediadosdelsiglo x1x el Mediterraneo presenta-
ba a los ojos de Europala doble imagen de mardelagranhistoria
cultural y civil, de la que Europa es hija, y de mar con unainal-
terada e inalterable sedimentaci6n antropoldgico-cultural. La pri-
mera imagenesta anclada en el pasado, va desde las mas antiguas
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civilizaciones del Nilo y del Préximo Orientea las del Renacimien-
to italiano. La segunda imagen se encuentra como situada fuera
del tiempo,oscila entre la estética y la antropologia, entre entusias-
mosnaturalistas y clasicistas y desdefosas o complacientes sonrisas
etnol6gicas e incluso racistas, entre la envidia o la aspiracion por
un estado consideradodegracia natural y la condena o denuncia de
una condici6n hist6rica y social de subdesarrollo.

Sin embargo, conla apertura del Canal de Suez parecio que se
abrian de nuevoparael Mediterraneo las puertasde la gran histo-
tia. El extenso marpareci6 florecerotra vez en sus puertosy en sus
actividades econdmicas, encontrando una inesperadarelacién con
los mayores traficos mundiales, de los que parecia definitivamente
segregado. La ‘‘Marchatriunfal’’ de Aida, compuesta ex professo
para la inauguraci6n de dicho Canal por uno de los genios medi-
terraneos mas puros, parecié querer expresarel sentido deeste re-
torno con la seguridad de una fatal reproducci6n histérica, de un
iniciado retorno del mundo mediterraneo a sus antiguos esplendo-
res de abundanciay civilizaci6n.

No hasido asi. La realidad se ha demostrado mucho més me-
diocre de lo que se esperaba. Nadie cicia quela “‘centralidad’’ del
Mediterraneo enla historia europea pudiera repetirse. Pero se con-
fiaba en una integracidn con las areas mas avanzadasdelaciviliza-
ciOn occidental, que lo habria convertido en parte constituyente y
consistente del mundo avanzado. Enlugardeesto, el Mediterraneo
ha continuado siendoun‘‘4rea deprimida’’ apareciendo su margi-
nalidad historica modificadasi, pero no radicalmente, respecto de
la de mediadosdel siglo xix. Incluso durante la Segunda Guerra
mundial en la que este mar habia sido nuevamenteteatro de suce-
sos politicos y militares de enorme magnitud,los destinos del con-
flicto, y con ellos los del mundo, fueron decididosen otra parte. Es
mas,la caracteristica de depresion economicay social ha recibido,
inmediatamente después de la guerra, una definicion mucho més
concreta de cuantolo hubierasidoantes, en las disciplinas econémi-
cas, sociologicas y antropolégicas. El desnivel evidente en todos
los indicadores estadisticos respecto de los porcentajes econémi-
cos, sociales y culturales registrados en los paises y en las regiones
de la Europa mésdesarrollada ha terminado por contribuir a que
el Mediterraneo sea considerado como unadelas mayores areas de
subdesarrollo del mundo contempordneo.

Y

este sobresalir en la
clasificaci6n como area deprimida ha favorecido también alrefor-
zamiento de la imagen deunaestructura socioantropologicay cul-
tural del Mediterraneo en conjunto diferente y especifica respecto  
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del modelo europeo-occidental, que desde hace ya doscientos anos
constituye el principal término de comparaciénen las discusiones
acerca de la realidad mediterranea.

En verdad, la connotacién unitaria del Mediterraneo es muy
problematica. Fernand Braudel, uno de los mejores conocedores
de la historia mediterranea modernay unodelos espiritus mds sen-
sibles a las sugestiones impregnadas del mito y dela realidad del
mare internum,lo ha expresado perfectamente:

éQué es el Mediterraneo? Milcosas ala vez. No es un paisaje sino innumera-
bles paisajes. No es un mar, sino una sucesién de mares. Noes unacivilizacion
sino unaserie decivilizaciones hacinadas unas sobreotras. Viajar por el Medi-
terrdneosignifica encontrar el mundo romanoenel Libano,la prehistoria en
Cerdefia, las ciudadesgriegas enSicilia, la presencia 4rabe en Espana,el Islam
turco en Yugoslavia. Significa precipitarse en el abismo de los siglos, hasta las
construcciones megaliticas de Malta o las pirémides de Egipto. Significa en-
contrar realidades antiquisimas,atin vivas, al lado de lo ultramoderno: junto
a Venecia, con su falsa inmovilidad, el imponente aglomerado industrial de
Mestre; junto a la barca del pescador, que todavia es la misma de Ulises,el
barco pesquero devastadorde los fondos marinos 0 los enormes petroleros.
Significa sumergirse en el arcaismo de los mundosinsularesy al mismo tiempo
sorprenderseporla extraordinaria juventud de ciudades muyantiguas,abier-
tas a todoslos vientos de la cultura y del comercio, y que a través de los siglos
Vigilan y consumenel mar.

La historia pasada y presente concuerda,en el siguiente enfo-
que, como en muy pocasocasiones sucede: sdlo existid una época
de total unidad mediterranea. En el planopolitico fue bajo el do-
minio de Romay porun largo periodo de tiempo,entrelos siglos
Iy V de nuestra era. Enel plano religioso tuvo lugar durante po-
cossiglos, entre el v y el vii, cuandoelcristianismo habia ganado
la partida y se habia transformadoya practicamenteenla religion
de todo el mundo romano,antes de queenlasorillas meridiona-
les y orientales se asomarael islam. Pero esta fase de la historia
del Mediterraneo ha dejadotras de si una considerable herencia de
memorias arqueologicas pero no de grandes elementos comunes
de identidad cultural de los pueblos y de las civilizaciones que flo-
recieron alrededorde sus costas.

En cuantoa la religion, o sea un elemento absolutamente fun-
damental de todas las identidades culturales, la fractura islamica

ha mutado profundamentela faz moral y sociocultural de todoel
gran arco quese extiende desde Casablanca a Suez y a Constanti-
nopla. A su vez, la propia unidad cristiana se ha articulado en dos
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grandes confesiones: la ortodoxa la catdlica, cuyas repercusiones
socioculturales han tenido tanta importancia cuantolas de la frac-
tura islamica: es suficiente pensar en puntos fundamentales como
el celibato de los sacerdotes,el culto de las imagenes, la concepci6n

de la vida monastica o la relacion entre Estado e Iglesia. Ademas,
siempre ha estado presente en las riberas del Mediterraneo la re-
ligidn madre tanto del cristianismo como,en substancia, delislam,

es decir, el judaismo: antes en su hogar palestino, después, con su
repetida diaspora, y a pesar de las persecuciones sufridas, especial-
mente porparte cat6lica, un poco en toda la cuenca mediterranea.
El elemento hebraico ha sido una parte importante y original del
tejido civil local adquiriendo, a menudo,papeles de importancia en
la historia de la cultura un poco en todas partes, pero especialmen-
te en los paises ibéricos, en los del Danubio, en los balcanicos y en
varias zonas musulmanas.

Mucho mas accidentado que el panoramareligioso ha sido y
es el politico, especialmente desde que, con la desmembraci6n del
Imperio Otomanoy con la descolonizaci6n, han desaparecido los
Ultimos grandes factores de unidn de amplios sectores de la cuen-
ca mediterranea bajo el dominio de una unica potencia. La divi-
sion simplista entre potencias cristianas y potencias musulmanas ha
durado mucho tiempo, desdeel siglo vii al xvill, pero ya entonces
esta divisidn desde hacia mucho que no contaba comofactorpoliti-
co importante. La gran difusiOn delas ideas nacionales,liberales,
democriaticas, socialistas, fascistas, conservadoras y autoritarias du-
rante el siglo xx se ha ido sintiendo ya sea en el ambitocristiano
como en el musulmdn, mientras quela resurrecci6n,tras casi vein-
te siglos, de un EstadodeIsrael en Palestina ha obedecido, por una

parte, a la inspiracidn deesasideas, y por otra, ha articulado de otra
formael panoramapolitico mediterraneo.

Sin embargo,constatars6lo la fuerte diferenciacion que hay que
reconocer comodato constante y fundamentaldela historia politi-
ca, culturaly civil del mare internum no conseguiria captar plena-
mentelas caracteristicas fundamentales sin el agregado de, por lo
menos, otras cuatro observaciones.

La primeraes que, aparte delos limitados periodos de unidad
parcialo total, en ninguna épocalas diferenciaspoliticasy religiosas
del Mediterraneo han impedido una profunda simbiosis de elemen-
tos morales y materiales entre los pueblosy las civilizaciones ribe-
refias. Aqui el aspecto del mar que une, del mar-puente, siempre
ha predominado netamentesobreel aspecto del mar quedivide, del  
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mar-barrera. Y es evidente que ha sido esta indudable y constan-
te simbiosis la que ha constituido la parte fundamentalde la idea
de una efectiva unidad mediterranea, a la que la historia no puede
aportar muchasotras pruebas.

La segunda es quela articulacion mediterranea nose refiere
solo a la distinci6n en base las grandes religiones o grandes areas
politicas, sino que se puederegistrar con igual evidenciaal interior
detales areas. Las versiones en queel islam el cristianismo,or-
todoxo 0 cat6lico, se presenta en cada regidn son, todavia hoy, muy
diferentes entre si. Aun mas diferentes son las versiones de los
modelos politicos que se han ido experimentando en los diversos
paises. Pensar queel puntodevista religioso es razon suficiente pa-
ra considerar, por ejemplo, exactamenteiguales entre si, a causa de
la comun confesion islamica, a Marruecos, Turquia europea o Bos-

nia o bien Andalucia y Croacia por ser ambascatdlicas 0 las islas
del Egeo y los campos biulgaros 0 serbios por la comin confesion
ortodoxa, claramente es elegir una ruta equivocada. Desde el pun-
to de vista politico la ejemplificacion seria igualmente facil. Y, por
ultimo, recordemos que en tiempos del Imperio, la unidad romana
no era solamente una unidad politico-juridico-administrativa, sino
tambiénla unidad de unaalta profesion de espiritu ético-politico, o
sea de una granética civil. El imperio de Romano solo conocia una
variedad regional muy fuerte (comoensu tiempoel imperio otoma-
no y el espanol, el bizantino,el de los primeroscalifas musulmanes
y, por ultimo, el imperio colonial francés, que también reunieron
bajo su soberania unagran parte delas tierras mediterrdneas), sino
quepresentaba también unabiparticion lingtistico-cultural (lengua
y cultura griega a oriente,latina a occidente) que ha constituido uno
de los aspectos mas relevantes de la historia mediterranea.

La tercera consideracion es que en ninguna época el Medite-
rraneo hasido un areacerrada, con un término en si misma. Siem-

pre ha permanecidoabierto a una intensa comunicaciOny a impor-
tantes intercambios con las areas adyacentes. Esta apertura se ha
manifestado, en particular, hacia el Proximo Oriente, aquella gran
forja iniciadora y promotora de civilizacion que durante milenios
fue el drea mesopotamica. Pero la apertura mediterranea ha sido
igualmente fuerte en otras direcciones: del Africa subsahariana a
la Europacentral y septentrional, de las estepas euroasiaticas al
Lejano Oriente, del mundo hindu al iranio. Una vez descubierta
América la apertura ha sido igualmente importante en esa direc-
cidn y, comoenlosotros casos, también ese continente ha visto al
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Mediterraneo tanto recibir (por ejemplo muchos de sus productos
agricolas) como dar (por ejemplola gran emigraci6n transocednica
entre 1870 y 1920).

La cuarta consideraci6n —intimamenteligadae interactiva con
las anteriores— serefiere a la historicidad de todo lo que, valores
0 cultura, se puede entender como Mediterraneo y comociviliza-
cion mediterranea. Ello no quiere significar que la magnitud de
una larga duracion nosea apropiadaparaesta historia. En algunos
elementos se manifiesta con una inmediatez evidente: es suficien-
te pensar en los centros habitados, cuyos emplazamientos se han
perpetuado en muchisimoscasos desde la prehistoria presentando,
de vez en cuando, unabase urbanistica que conserva la estructura

primitiva. Tampocosignifica que las permanencias, sedimentacio-
nes, estratificaciones, condicionamientos culturales y de compor-
tamiento hayan configuradola realidad mediterranea de modotal
que en su presente no se puedaleer entre lineas la trama de in-
fluencias y herencias plurimilenarias. Significa solamente quelar-
ga duracion y permanencias, antiguas sedimentaciones raices pro-
fundas no hanconstituido nunca, y no constituyen hoy, un universo
inalterado o inalterable. En realidad, duraci6ny estratificacién han
obedecido y obedecentodavia a la imperiosa ley, nunca eludida, de
una fuerte dialéctica entre fracturas y continuidad,entre catastrofes
y supervivencia. E] reloj del Mediterraneoes, en otras palabras, el
dela historia y del cambio, comoencualquierotra historia humana.
Lostiemposy las secciones del cambio puedenserlos mas diversos,
las lineas defalla las mas escondidas. Pero un Mediterraneo inmovil
no ha existido nunca, excepto en el mito, en la leyenda romantica
(frecuentemente alimentada por una‘‘ciencia’’ engafiosa) de una
realidad que, si en verdad hubiesesido tan inm6vil, no se habria ma-

nifestado tan activa y rica como lo ha hechoy no habria consentido
al Mediterraneo recibir y dar (entre Oriente y Europa) todo lo que
ha dadoy recibido.

Asi pues, una cuddruple relacion define la identidad cultural
de las regiones mediterraneas: variedad, simbiosis, apertura, his-

toricidad. Unarelacién completa —podriamos considerar— en-
tre naturaleza e historia, ya que estos caracteres estan implantados
de un modotan evidente en la geografia fisica del mundo medi-
terréneo que no es necesario describirlos bajo este aspecto. Pero
debemoscuidar de no dejarnos seducir porinjustas tipificaciones
o hipostasis de la especificidad mediterranea. A cada pasopor es-
tos recorridos hay que recordarlas diferenciaciones regionales y las
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aperturas al exterior. De la misma manera queseria inaceptable
€ injustificado negar una ‘‘mediterraneidad’’ que la perenne sim-
biosis entrelas orillas que este mar no ha cesado jamas de alimen-
tar, seria todavia mucho menosaceptable justificado concebir una
““mediterraneidad’’ desarticulada y cerrada, anclada para siempre
y no profundamente dindmica, arquetipo existencial o filos6fico y
no fendmenohist6rico multiple y susceptible de datacién.

Unanilisis desde este punto devista seria tan interesante cuan-
to extenso. Demostraria, entre otras cosas, lo facil que es calificar

como mediterraneos mentalidades y valores que tienen un cuadro
de referencia mucho mas amplio. Asi, por ejemplo, es normalla
atribucion al Mediterraneo de elementos que se habrian de adjudi-
car, al contrario, ala masvasta (y también discutible) categoria de la
“‘civilizacion campesina’’; o bien la “‘religiosidad mediterranea’
creencias y rituales que muy a menudosoneldestilado de superfi-
ciales y apresuradas asimilaciones entre praxis y mitos del mundo
precristiano y praxis y mitoscristianos (0 preislamicose islamicos);
o bien a unaparticular actitud mediterranea respecto dela politica
y la vida publica, tendencias que se tendrian querelacionarpreferi-
blemente con aquella antitesis entre Gemeinschaft y Gesellschaft y
sus respectivos valores, que se ha demostradopropia de un contexto
humanogeneral.

La ‘‘mediterraneidad’’, en conclusion, no es una entidad, sino

unarealidad hist6rica, dinémica, con su continuidad sus fracturas,

con sus caracteristicas especificas y sus aperturas, con su unidad y
su variedad. Debetenerse esto presente, en especial a finales del
siglo xx, cuando el Mediterraneo ya desde hace tiempo ha entrado
decididamenteenel proceso general de profundaasimilacion y ho-
mologacion cultural puesto en marchaporlacivilizacion industrial
y por sus enormes fuerzas unificadoras. Pensar que el mundo medi-
terraneo pueda quedarsefuera detal proceso es pura utopia (admi-
tiendo que sea deseable). Pensar que puedaparticipar en él como
una unidad indiferenciada y definida es pura abstraccidn (también
porque él mismoseresistiria a ello con toda la fuerza de su con-
dicidn historica y estructural). El Mediterraneo puedeestar en la
modernidad comosiempre ha estado ensu realidad de simbiosis y
de articulacién entre sus costas, de apertura la historia y hacia el

exterior.
Enel fondo,su identidad cultural esta definida por los grandes

valores de civilizaci6n que ha manifestadoenlossiglos: el humanis-
mo antiguo y moderno,el monoteismo desustres almasreligiosas,  
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la ética dela libertad y de la responsabilidad del hombre y del ciu-
dadano,lasfilosofias delser y de la historia, el sentido romanodel
derecho y del Estado,el sentidocristiano y laico de la persona,el
ideal apolineo y dionisiaco dela belleza y delosvalores, la curiosi-
dad racionalista y cientifica por la naturaleza,la idea de la Justicia
social ademas de moral, los principios de la economia modernadel
mercado y de la ganancia, la ingeniosidad de una técnica hecha,
a menudo,con pocosrecursos, el sentimiento de la nobleza y del
esfuerzo del trabajo... Unalista con el grave inconvenientede ser
larga y, a la vez, solo parcial. Pero la dimensi6ncultural del Medite-
traneo —historica, multiple, dialéctica en su conjunto— noofrece
otras posibilidades para poderser captadaen su autenticidad ycom-
plejidad, que es lo que provoca,también, su constante fecundidad.

Traduccion de Luisa Ibanez Pelechaé

 

PARA UNAHISTORIA
DE LA CULTURA DELA PAZ

(CARTA DE FRANCIA)

Por Herbert LAMM

CRITICO FRANCES

AHISTORIA NOes unaciencia exacta, es un sabersobreel pasado.
Ly: en el momento en que se produce un acontecimiento, éste

es percibido por cada observador de manera subjetiva. Cada dia
se producen numerososacontecimientos en el mundo, y cada uno

elige los que ese dia le parecen mas importantes. Luego, a medida
quese alejan de nosotros, son tan numerosos quese siente la nece-
sidad de poner un poco de ordenen toda esta informacion, que no
se pueden simplemente ‘‘contar’’ de cualquier manera. Pero siem-
pre hay gente de hoy que habla de ayer. Y lo que dicen siempre
correspondea sueleccion, dictadaporsu‘‘filosofia’’ de la historia.

En ésta integran su vision del porvenir: hablan de un pasado cuyo
porvenir conocen, un porvenir desconocido a los contemporaneos.
Los que saben no van a copiar a los que ignoraban. Loshistoria-
dores no van a copiar los documentos de archivo. Pero de lo que
los hombres inventan todoslos dias, no todo es comprendidoy re-
tenido por los contemporaneos, especialmente las ideas que estan
avanzadas para su tiempo. Hay siempre gente que produce ideas
tales que quedan por mucho tiempoignoradas porcasi todos. La
posteridad descubre a veces mucho tiempo después a estos inven-
tores, gracias a la memoria de la humanidad que, si no siempre es
equitativa, es por suerte vasta. Jamas se pierde el tiempo buscando
lo que falta a nuestro conocimiento.

De este modo, lo que sabemos de nuestro pasado se enriquece
todos los dias con estos descubrimientos que arrojan resplandores
siempre nuevossobre el pasado. A medida queéste se aleja de nos-
otros se desprenden una o varias maneras de comprenderlo que son
el resultado de una aclaraci6n,la cual es también unasimplificaci6n
del pasado que permite percibir un cierto orden enlo que no parece
al principio sinoel caos. El pasado entonces se convierte enhistoria.
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Es éste un proceso permanente. La historia no es elaborada de
una vez para siempre. Se escribe sin cesar, ya que el presente se
transformasin cesar en pasado. Entonces uno no puede dejar de
preguntarse si ciertas visiones del pasado corresponden todavia o
no a la nuevavision queel presente desencadenaen nosotros por
un saber hasta entonces ignorado. Hoy sabemos, por ejemplo, que
la humanidade inclusola tierra son mortales y que debemos pres-
tar atencion al mundo que dejaremosa nuestros hijos. En estasi-
tuaciOn nuestra vision de la historia influira mucho sobre nuestro
pasadoy sobre nuestro porvenir.

Es a partir de estas reflexiones que nos proponemos aquies-
bozar una visiOn dela historia de la humanidad que, partiendo de
la division y de sus barbaras y obsoletas querellas —suponiendo
que haya querellas que se puedan considerar legitimas— trazaria
las etapas hacia unacivilizaci6n de la unidady dela solidaridad.

A veces nosreferiremosal ‘“‘afio dos mil’’, comosi en poco mas
de cuatro anos debiera terminar una €pocadela historia de la hu-
manidad y comenzar una épocadel tododiferente.

Pero éla evoluci6n de las cosas coincide conel desarrollo del
calendario gregoriano? Numerosos ejemplos ilustran mas bien lo
contrario. Tomemos el caso delsiglo xvii: écudndo empez6 real-
mente y cuandotermin6este ‘‘Siglo de las Luces’’? El Tratado de
Utrecht de 1713 puso fin a la Guerra de Sucesién espanola en detri-
mento dela posicidn de Espana en Europa(pero no en América) y
tambiénpusofin a los suenos hegem6nicos de Luis XIV. Inglaterra
y Austria fueron los grandes ganadores de esta paz.

En Utrecht paso sin embargo algo que a nuestros ojoslegiti-
ma realmente este ano comoel comienzo del Siglo de las Luces.
Quizas esto no es mencionado en los manuales dehistoria, pero el

plenipotenciario francés en las negociaciones era el abate de Polig-
nac, que estaba acompanadodelabatede Saint-Pierre, quien habia
llevado consigo una Memoria para hacer la paz perpetua en Euro-
pa, un texto al que su jefe habria prestado ‘‘algun interés’’.1._ Un
diplomatico no se asombraba pues por un proyecto quese situa-
ba, dirfamoshoy en la terminologia de Umberto Campagnolo, en
la politica de la cultura.

Los mayores espiritus del siglo xvii1 —con Voltaire a la ca-
beza— se han burladodelproyecto del abate de Saint-Pierre, pero
parala historia dela idea depaz, parala historia de las relaciones

1 Simone Goyard-Fabre, Projet pour rendre la paix perpetuelle en Europe, Paris,
1981.  
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internacionales, y sobre todo parael derecho internacional publico,
este proyecto ocupa un lugardefinido. No se ensenanesasdiscipli-
nas sin por lo menos mencionar, a proposito de los origenes de la
Sociedad de Naciones, de la Organizacion de las Naciones Unidas
y, mas en general, a proposito del reglamentopacifico de los dife-
rendosinternacionales, el proyecto del generoso abate. Quizas es
osado pero no absurdoafirmarquesi el siglo xvill comenzo el ano
de la paz de Utrecht, 1713, este afo fue tambiénel de la publica-

cidn de los dos primeros volimenes del Proyecto de pazperpetua del
abate de Saint-Pierre.

Ese mismosiglo culmina pero también termina en agosto de
1789 con la Declaracion de los Derechos del Hombre y del Ciudada-

no, que contiene un conjunto de principios en los cuales los gran-
des pensadores deeste siglo habrian reconocido su sueno para la
humanidad. Aunque del mismo modo,pordesgracia, en la serie de
acontecimientos revolucionarios, sobre todo en el Terror, habrian
encontrado sus pesadillas. Quienes vivieron también esos anos lo
han testimoniadosin por ello subestimarla trascendencia hist6rica
de la Revolucion Francesa.

EI siglo xviha sido, pues, abreviado en su comienzoy sufinal.
Hasido unsiglo corto.

El quele siguio iria, segiin los historiadores, del Congreso de
Viena, que pusofin al imperio de Napoleon I y asu dominio en Eu-
ropa, hasta la Gran Guerra (1914-1918). Pero también ahi dos anos
Ilamanla atencion: 1899 y 1907, cuandotuvieron lugarlas dos con-
ferencias de La Haya que elaboraron un modesto aparato juridico
pararesolverpacificamente los conflictos internacionales,con eles-
tablecimiento de una Corte Permanente de Arbitraje y la adopcion
de reglas concernientesa la conduccionde la guerra. El papel des-
empenadoporelsiglo xix aparece entonces bajo una nuevaluz. En
la historia de la paz las convenciones de La Haya y el nombre mismo
de esta ciudad mitica han quedado como un simbolo dela acepta-
cién por parte de los Estados de ciertas reglas de buena conducta
en la sociedad internacional que antes solo habrian osado reclamar
las asociaciones de pacifistas. A pesar de los magros resultados de
estas convenciones,? las mismas han estado presentes en el espiri-
tu de los redactores del Pacto de la Sociedad de Naciones. Estas
inauguraron,pese lo quese dice, una nueva orientaci6ndelasre-
laciones entre los Estados hacia esa comunidad internacional que

2 Ervin Laszlo y Jong Youl Yoo, World encyclopedia ofpeace, Nueva York, Per-

gamonPress, 1986,vol. I.
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se ha hechorealidad en nuestrosdias, incluso si se le reprocha todo
lo que no ha logrado aqui alla, porque se espera deella lo que no
se esperaba en otra €poca denadie, ya que el estado deespiritu de
los pueblos ha cambiado. Sus decepciones son tan grandes como
lo fueron las esperanzas, que son una expresiOn de esta cultura de
la paz quese abre fatigosamente caminoenlas concienciasy enla
practica que engendra.

Proponemospues que nuestrosiglo comenzé6 en 1907 en La Ha-
ya y termino en 1989 en Berlin. Ha conocido lo mejor pero también
lo peor, la esperanza pero también la desesperacién, las mafanas
-que debian cantar pero tambiénlas que han decepcionado. Seria
indecoroso quererestablecer unajerarquia delas tragedias de nues-
tro tiempo,pero,en el conjunto, una ha sobrepasadotodo lo que se
habia conocidoantes: la nacién que habia dado al mundo los mejo-
res compositores, los mayores cientificos, fildsofos, escritores, poe-
tas, fue presa de unalocura tal que crey6 pertenecera una ‘‘raza’’
superiora todaslas otras‘‘razas’’ y que debia dominarel mundo. Se
puso a perseguir y luego a exterminara la ‘‘raza’’ judia. La historia
nunca podra borraresta vergiienza del rostro del género humano.
Sin embargo fue en Berlin donde nacié una esperanza cuando,en
la noche del 9 al 10 de noviembre de 1989, los berlineses del Este

franquearon el anacronico muroparaalcanzara los berlineses del
Oeste. Era en la primavera, en noviembre, comoescribi6 Le Mon-

de casi olvidando conmemorarel armisticio de la Primera Guerra
mundial, fecha sin embargo prestigiosa en la historia de Francia. Si
Goethe hubiera vividoese dia habria podido repetir las palabras de
Valmy: ‘‘Aqui y en este dia comienza una nueva €pocadela histo-
ria del mundoy usted podra decir que estuvo alli’. Esta vez fue
Mstislav Rostropovich quienestabaalli e interpretaba junto al mu-
ro itres suites para violonchelo solo de Juan Sebastian Bach! La
cultura alcanzabala historia. Poco después Leonard Bernstein di-
rigid una orquesta internacionalque interpretd la Novena Sinfonia
de Beethoven con su célebre ‘‘Oda a la Libertad’’, sobre el tex-
to de Schiller (oda convertida en el himno de Europa). Noviembre

de 1989 marca realmenteelfinal de un siglo corto y el comienzo de
un siglo cuya duraci6n ain no conocemos.

En el curso de nuestro siglo hemos conocido un muylargo pe-
riodo enel cual el sentimiento de nuestras certezas ha dominado al
de nuestrasincertidumbres. El mundonosgustaba 0 no nos gustaba
pero lo creiamos conocer, por lo menostal comose nos presentaba

3 Johann Wolfgang von Goethe, Ein Lesebuchfiir unsere Zeit, Erfurt, 1952.  
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de acuerdo con nuestras convicciones. Desde noviembre de 1989la
relacion se ha invertido; el sentimiento de nuestras incertidumbres

se ha hecho mucho mas fuerte, situaci6n dificil de soportar, sobre

todo paralosintelectuales que recubren demasiado a menudo con
su corpus deideasla realidad iaunque ésta debasufrir! Las incerti-
dumbres posteriores a 1989 los han perturbado a tal punto que hay
entre ellos algunos que extraian —en la calma de sus cubiculos de
trabajo— su comodidadintelectual de los tiempos dela guerrafria,
cuandola teoria estabafijada y se podia porasi decir deducir la rea-
lidad a partir de la teoria en lugarde elaborarla teoria a partir del
anilisis de la realidad. No hay queolvidar sin embargo quela gran
incertidumbre deriva también del malestar inducido enlosespiri-

tus porla introduccion en la sociedad de ese poderoso instrumento
técnico que es la computadoray que son las redes mundiales infor-
matizadas, que estén por transformar completamente el modo de
producciony mas en generalel mododeexistencia de las sociedades
humanas. Esta técnica es un factor de unificacion del mundo que,
confiamos,favorecera la paz por la fuerza de las cosas y no mas por
la fuerza a secas, haciendo caduco eladagio de los romanosque, en
nombredela paz, ha provocado tan a menudola guerra.

La inmensidadde los datos que estas redes han almacenadoya,
y almacenana cadainstante gracias a la participaciOn de millones
de personasentodala tierra, hace que los investigadores esténobli-
gados, 0 crean estarlo, a conocertodasestas informaciones antes de

osar expresar la menoropinion personal. Se transformanasien co-
mentadores eternos de lo que piensan losotrosy la unificacién del
mundocorreel riesgo de conducir a una homogeneizaci6ndel pen-
samiento. A fin de cuentasel investigador deja a la computadorael
cuidado de pensaren su lugar.

A causa de la inversion dela relacion certeza/incertidumbrese
difunde la costumbre de plantear cuestiones sin aportar respuestas.
Algunospolitdlogos, tras haberse atrevido a emitir una opinion, em-
prendenen seguidala retirada y se apresuran a anadir que es nece-
sario ser ‘‘prudentes’’. Pero a fuerza de ser prudente uno deja de
ser licido. Ahora bien, un verdadero debate supone que cada uno
exprese su pensamiento arriesgandose a equivocarse.

Debe reconocerse que la abundancia de informacion de la que
se disponenofacilita forzosamente la comprensi6n de los fendme-
nos. Es util hacer un inventario de lo que se puede constatar con
alguna certeza y de lo que se puede imaginar razonablemente. El
Murode Berlin yano existe y, si uno no es berlinés, no sabe yainclu-

so por donde pasaba. Quedansecuelas de aquellas divisiones en los
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espiritus, y no solo en los de los alemanes... Los paises de Europa
de] Este quieren sumarse a la Unidn Europea. Enel marco institu-
cionalde ésta, las naciones europeas conservarénsus tradiciones y
sus culturas. Incluso puede que algunas culturas, por mucho tiempo
sofocadaspor los Estados, vayan a renacer. Los Estados gastardn
menos €nsus ejércitos porque, habiéndosedescartadoelpeligro de
una guerra mundial, ya no hay en absoluto por qué arruinarse. Las
experiencias nucleares cesaran completamente, las armas deexter-
minio masivoseran puestas fuera de uso y su fabricacién prohibida.
Paralelamente a la constitucion de los grandes conjuntos continen-
tales se abrird caminounatendencia a la descentralizaci6n politica
y administrativa (por ejemplo,segin el principio de subsidiaridad
aplicado a la Union Europea); esto no dejara de presentarpeligros,
comoloilustra el caso de la antigua Yugoslavia, pero la autoridad
creciente de la ONU, organizaciOninevitable en la escena interna-
cional y que dispone de unafuerza internacional propia, hard que
las guerraslocales tienten cada vez menos a los amantes de aven-
turas belicosas y a los ambiciosos de todotipo. Por el contrario, es
de temerquela violencia extremista subsistira por mds tiempo que
las guerraslocales. Seria inutil taparse el rostro: existe un potencial
de violencia en el seno de las sociedades humanas, debido a miulti-

ples factores duraderos 0 pasajeros, violencia que hay que canalizar
hacia diversas formulas que permitan a la gente expresarsesin agre-
dirse. Es posible que una moneda comino nicasirva los inter-
cambios econdmicosy sea quizds unasintesis progresiva de varias
monedas admitidas por una mayoria de paises. Esta moneda permi-
tiria reducir los movimientos especulativosde los capitales y asegu-
raria una mayorestabilidada las corrientes comerciales. Lasintole-
rables diferencias entre los niveles de vida de los pueblos tenderan
a atenuarse. Existe el peligro que las grandes companias mundiales
industrialesy financieras sustituyan a los Estados comopretendien-
tes de dominiosin teneren cuenta los intereses de los pueblos, pero
estas companias también necesitan la paz. De cualquier modo,el
reforzamiento de la ONU se impone también bajo este angulo. En
cuanto la sociedadliberal, podria no aparecer ya comoel unico
modelo posible de sociedad, incluso si el comunismo,tal como lo

ha conocidoelsiglo xx, ha sido a la vez unfracaso y unatragedia,
porque nose puede imponera los pueblosvivir en un sistema que
no han elegido; hay que dejarla posibilidad deelegir el sistema so-
cietal en el cual quieren vivir. Se trataria quizas de la union de la
democracia politica con una democracia social y econdmica, en
la cual todos podranelegir el tipo de sociedad correspondiente a sus  
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aspiraciones. Podria pues haber sociedades que impliquen diversos
tipos de modos de produccién y de consumo, como hay una plura-
lidad de partidos politicos por los cuales se vota libremente. Los
intereses comunes de la humanidad,la paz ante todo,la detencién
de la carrera armamentista,la interdiccidn eficaz de la fabricacion
y del trafico de drogas,la lucha contralas epidemiasy otras tareas
de interés general de los pueblosestardn a cargo de la onuy de sus
agenciasespecializadas, cuandotodasestas instituciones conozcan
probablemente reformasque les permitiran cumplir las nuevas fun-
ciones confiadas por la comunidadinternacional.

Permanece sin embargo una gran incertidumbre: el progreso
cientifico y técnico que ha conocido nuestra época éva a servir por
fin a esta cultura dela paz de la que la humanidadtiene tanta nece-
sidad pararealizar aunque mas nosea unaparte de este programa
algunas decuyaspistas se acaban de indicar? Hay que pensar en
una cultura de la paz donde la paz no reinard a causa de unarela-
cion de fuerzas sino porque todos habrénporfin entendido que‘‘no
se elabora una sociedad humanasobre montonesde cadaveres’’.‘

cEl progresocientifico y técnico perpetuard, porel contrario,
lo que algunas personas a menudobienintencionadas Ilaman la
“cultura de la guerra’’?’ Las pocas reflexiones aqui expuestas han
queridofavorecerla tesis contraria sin caer en la candidez. Se pue-
de concluir que la cultura de la paz habrd triunfado cuando pense-
mos de una manerade tal modo nuevaquelahistoria de la cultura
de la paz formeparte de los manuales escolaresy quelos nifios di-
gan,si se les pregunta lo que piensandela “‘cultura de la guerra’,
que “‘cultura’’ y “‘guerra’’ son dos palabras que no quedan muy
bien juntas. El centro de gravedad delanilisis hist6rico habra sido
entonces desplazado hacia los esfuerzos de los hombres de buena

voluntad enfavordela idea de paz,el relato delos éxitos logrados
pero tambiéndelas derrotas sufridas, més numerosas pero menos
significativas en la perspectiva de una historia convertida enla his-
toria de la culturade la paz.

Traduccion de Hernan G. H. Taboada

‘Louis Lecoin, en un texto que figura de manera destacada enla publicacién

mensualde la Uni6nPacifista de Francia.

> Carta delautora la revista Sources de la UNESCO , nim.65 (enero de 1995).
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EJERCICIO BARROCO
Y ESPIRITU MODERNO

(BAUDELAIRE Y GAUTIER,
LAFORGUE Y SEGUIDORES)

Por Emilio BARON

UNIVERSIDAD DEALMERIA, ESPANA

N EL POEMA numero Lxxxv de Les fleurs du mal, titulado
FE vhortose”. tono, composici6n y tema evocan de inmediato
otro célebre poema: ‘‘E] reloj de arena’, de Quevedo.! Un reloj
desencadenala reflexion del sujetoy le da pie para exponer, en agi-
tado mon6logo,susentir frente al paso del tiempo que a la muerte
nos conduce. Mas de dossiglos median entre ambas composiciones
y, no obstante, presentanentresi un innegableaire de familia. Que-
vedo sedirige al reloj reprochandole, al comienzo, su impertinente
funcidn recordatoria:

éQuétienes que contar,reloj molesto,

en un soplo de vida desdichada

que se pasatan presto...?

Luego, en la siguiente mitad, al presentarse mentalmente sus
penas e€ inquietudes, se calma y mudael tono:

Perosi acaso porOficio tienes

el contarmela vida,

presto descansaras, que los cuidados

mal acondicionados.. .

Para concluir invirtiendo la situaci6n inicial: abrumado por
la anterior representacion, el poeta acoge menos airadamente el
sermondel reloj, transige con su destino mortal:

1 Francisco de Quevedo, Poemas escogidos, J. M. Blecua,ed., Madrid, Castalia,

1972, pp. 98-99 y Charles Baudelaire, Oeuvres completes, M. Jamet, ed., Paris,
Laffont, 1980, p. 59.
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Bien sé que soy aliento fugitivo;

ya sé, ya temo, ya también espero

que he de ser polvo, comotd, si muero,

y que soy vidrio, comoti,si vivo.

Nopretendo adentrarmeahoraenlatrillada sendacritica que
conducea establecer variantes historicas e invariantes formales. Di-
ferencia implica semejanza previa, asi comoelcolor blanco (suma
de coloresdel espectro) presuponeel negro (ausenciade color), ola
eternidad,el tiempo. El poema de Quevedoy el poema de Baude-
laire pertenecena sensibilidades hist6ricas muydiferentes. Y, por
otra parte,seria inutil rastrear presencias quevedescas en‘‘Lhorlo-
ge’’. No, mi proposito es otro: senalar la aparici6n en Baudelaire
de un tipo de poemaquetendra notable descendencia enla poesia
moderna,cuyas raices se hincan en el pasado barrocoy contrarre-
formista. En él, el poeta (hablante o sujeto poematico), recogido
en la soledad de su cuarto, revisa, antes de dormir, su actividad de
la jornada que ahora concluye. Ademasde esostres elementos (su-
jeto a solasen su cuarto, hora crepuscular 0 nocturna, examen de la
jornadavivida), suele aparecer un cuarto la presencia de un reloj. Y
un quinto elemento,invariable enlosfinales: un distico (0 un solo
verso), lapidario, que resume —a veces bruscamente— la reaccién
del sujeto tras su atormentada meditaci6n.

Se trata, como en seguidasalta a la vista, de un poema disenado
a partir de determinadoejercicio de meditaci6n elaborado y puesto
en bogaporlosjesuitas a finales del siglo xvi. En este sentido, per-
tenecea esa tradicion o corriente de la poesia meditativa, analizada
por Louis L. Martz en suclasico estudio The poetry of meditation,
a la que tambiénse refiere Luis Cernuda al senalar semejanzas en-
tre los poetas metafisicos ingleses (Donne, Marvell, Crashaw)y los
misticos espanoles.* Poesia meditativa surgida en Europaalcalor
de la Contrarreforma, que pasaa Inglaterra y que se contintahas-
ta nuestro siglo gracias a la obra de Blake, Wordsworth, Hopkins,

? Louis L. Martz, The poetry ofmeditation, Yale University Press, 1955; Luis Cer-

nuda,‘“Tres poetas metafisicos’’ (1946), recogido en Prosa completa, Maristany y

Harris, eds., Madrid, Barral 1975, pp. 761-776; J. A. Valente sefialé (en 1950) c6mo

el propio Cernudaincorpora dicha corriente meditativa de la poesfa inglesa (desde

Donnehasta Eliot): ‘‘Esa presencia del pensamiento-pasi6n en poemas cuyaes-
tructura respondepor entero la técnica de la poesia meditativa es la caracteristica

central de la obra de madurez de Cernuda’’, Las palabras de Ia tribu, México, Siglo
XxI, 1971, p. 137; véase asi mismo‘‘T. S. Eliot en Cernuda’’ (1984), de Fernando

Ortiz, recogido en La caja china, Valencia, Pre-textos, 1984.  
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Yeats, Unamuno,Eliot o Rilke. Poesia que aiinaanilisis mental y
volici6n afectiva —fusi6n clave de la practica meditativa.

Comomasadelantese ira viendo,lo que distingue a los poemas
derivadosde “‘L’examen de minuit’’,y los singulariza dentro dees-
ta corriente es que en ellos la anterior combinaci6nse realiza en un
marco 0 decorado circunstanciado

y

explicito: la voz discursiva del
hablantese torna aquisujeto determinado,situado en lugar concre-
to (el cuarto o dormitorio), a solas, sin otra compafia queun reloj,
y dondedesarrolla su meditaci6n. El puntode partida suele serel
examen de los hechos vividos durante esa iornada. Y su conclu-
sion, un movimiento mental brusco e inesperadodel sujeto. Poesfa
meditativa, si; pero también examende conciencia circunstanciado.
No todos los poemas meditativos pertenecen al nuevo subgénero o
motivo inauguradopor Baudelaire; aunqueestos ultimossi podrian
entrar en aquella categoria.

El sujeto poematico reproduce, pues, las pautas originalmen-
te destinadasa facilitar al creyente su diario examen de conciencia.
De aquila horay lugar en quetranscurre el poema,asi comola pre-
sencia del reloj, que acttia a modo de recordatorio de la fugacidad
de la vida terrena:

Horloge! dieusinistre, effrayant, impassible,

dontle doigt nous menace et nousdit: ‘‘Souviens-toi’’!

El trasfondoreligioso de Baudelaire explica, en parte, la per-
vivencia del decorado barroco y la actitud predicadora del poeta.
Para éste, como parael cristiano, debemos aprovecharel tiempo
quese nos da devida:

Les minutes, mortel folatre, sont des gangues

Qu’il ne fautpas lacher sansen extraire !’or!

Tiempoy espacioson reales porserineluctables. El tiempo es
condiciéndelo finito de nuestra existencia. Conocemosla realidad
en tanto vivimosenella y la experimentamos. Conocimiento y ex-
periencia que son forzosamente limitados: cada sujeto interioriza
su parte de realidad. Asimismo,para transformar en conciencialas
propias vivencias, para convertirlas en experiencias, es preciso dis-
tanciarsedela realidadsin salirse de ella. No negarla, sino ponerla
entre paréntesis momentaneamente. Tales la funcidndelartista y
el modo en queéste trasciende suslimites. 
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Alquimista de si mismo, Baudelaire persigueel oro de la expe-
riencia poética: la realidad trascendida en el poema, unico lugar
donde puedeservivida placenteramente. El arte no cambiala vi-
da, pero puede hacerla tolerable. Su misidn consiste en infundir
serenidad y belleza a lo tragico ineluctable, segin palabras de un
moderno descendiente del sentir baudelairiano (Fernando Ortiz).
El poemaes y no es de este mundo;se nutre de vivenciasreales y
las trasciende,las hace soportables graciasal placer estético que nos
procura. Es la verdad delas mentiras, como dice Mario Vargas Llo-
sa refiriéndose a las novelas. Algo que J.C. Renard explica: ‘‘C’est
également pourquoi le poémepeut se présenter 4 la fois comme
‘mensonge’ parce qu’il invente une autre réalité et comme ‘vérité’
parce quecette autre réalité est aussi une maniére de parler autre-
mentdu réel’’.3

Trascendencia: nota comunentrereligion y poesia. La expe-
riencia estética conduce, una vez mas,a la experienciareligiosa.
éComodistinguir entre amor erdtico y amor mistico en la poesia,
digamos, de san Juan de la Cruz? Pero, ées preciso establecertal
distinci6n? La poesia cumple tambiénesa funciontrascendentere-
servada a la religién. Y si el vocabulario amoroso puedeserutili-
zado para expresar éxtasis misticos, épor qué extrafarnos de que
ejercicios de meditacion religiosa puedan prestar su estructura al
poema?

Para distanciarse dela realidadsin salirse deella, conviene, ante

todo, recogerse en lugar apartado, estar a solas consigo mismo, con
la propia conciencia, donde Diosse revela. Asi también el poeta se
aparta y se recoge. En “‘L’horloge’’, aunque nose describe lugar
alguno, sentimos que el poeta esta a solas en su cuarto, comoel
cenobitacristiano. Hay, sin embargo, otro poema de Baudelaire,
““L’examende minuit’’ (numero11 de Nouvellesfleurs du mal), cuyo
decorado se hace explicito. Y con él, los mecanismospsicoldgicos,
las técnicas propias del examen de conciencia:

La pendule, sonnant minuit,

ironiquement nous engage

a nous rappeler quel usage

nous fimes du jour qui s’enfuit....4

3 Notes sur la poésie, Paris, Editions du Seuil, 1970, p. 60, citado por E. Adatte

en Les fleurs du Mal et le Spleen de Paris. Essai sur le dépassementdu réel, Paris,
Corti, 1986, p. 17.

4 Charles Baudelaire,op. cit., p. 129.   
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Asi comienza. Conel reloj, burlén en su oficio recordatorio.
Primera semejanzay primera diferencia con el poemaanterior: pre-
sencia del reloj, si; pero también, dimensi6n irénica que redime
al poemade su pasado barroco. Noactta el reloj como predica-
dor inmisericordey solemne,sino oblicuamente: predicasin hablar,

tacito, con solo su presencia, mundanoe irdnico. El mismotitulo,

““‘L’examen de minuit’’, es elipsis de ‘‘examen de conciencia a me-
dianoche’’; pero estamos ante un poemadefinitivamente moderno,
mas que “‘L’horloge’’; y en ningun caso nos recuerda a poetasdel
pasado. Baudelaire ha dado un pasoadelante. éY el decorado? GY
el cuarto? Al final, tras repasar los hechosde su jornada, abrumado
porel disgusto, se interrumpeel poeta y exclama:

Vite souffions la lampe, afin

de nouscacherdansles ténébres!

Este elementofaltaba en ‘‘L’horloge’’. Lo quealli era monélo-
go de conciencia atormentaday predicadorafrenteal reloj, aqui se

convierte en situaciOn concreta y familiar: el poeta, al sonar me-
dianoche, revive su jornada, para acabar apagandola lampara del
(implicito) cuarto o estancia. ‘‘L’examen de minuit’’ supone una
segunda version, mas moderna,de ‘‘L’horloge’’. Baudelairees ain
mas explicito en un tercer poema, recogido en Le spleen de Paris:
‘*A une heure du matin’’, que comienza: ‘‘Enfin! seul! On n’entend

plus que le roulement de quelquesfiacres attardés et éreintés’’.°
El segundo parrafo detalla elementos concretos: ‘‘Enfin! Il m’est
donné donc permis de medélasser dansun bain de ténébres!’’. He
aquilas tinieblas en que el poeta — ‘L’examen de minuit’’— se re-
fugiaba de su disgusto consigo mismo. Prosigue: ‘“‘D’abord, un dou-
ble tour a la serrure. Il me semble quece tour de clef augmentera
masolitudeet fortifiera les barricades qui me séparentactuellement
du monde’.

Ya esta el sujeto a solas, apartado delo real, aunquesinsalir-
se de él. Primer paso. Recomendadopor san Juan de la Cruz y
también por san Ignacio de Loyola. ‘‘Horrible vie! Horrible ville!
Récapitulons la journée’’. Comienza el examen de conciencia. Lo
que sigue —encuentrosy frecuentaciones, gentes necias 0 malva-

das, o malvadasy necias, actos viles, etc.— en poco difiere del in-
formerelatado a si mismoen ‘‘L’examen de minuit’’. Pero aqui, al
término dela lista, la reacciOn es otra:

5 Charles Baudelaire, Petits poemes en prose, OC, p. 168.
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Mécontent detouset mécontent de moi, je voudrais bien me racheteret
m’enorgueillir un peu danslesilence et la solitude de la nuit. Ames de
ceux quej'ai aimés, Ames de ceux quej’ai chantés,fortifiez-moi, soutenez-
moi, €loignez de moi le mensongeetles vapeurscorruptrices du monde,
et vous, Seigneur, mon Dieu! Accordez-moila grace de produire quel-
ques beaux vers qui me prouventa moi-mémequeje nesuis pas le dernier
des hommes, queje ne suis pas inférieur a ceux queje meéprise!

Lo que en *‘L’horloge’’ era admonici6n(‘‘en extraire l’or’’) di-
rigida al ser humanoengeneral, y provocadaporel reloj, aqui pasa
a ser oraciOn personal a Dios: el poeta pide la gracia de producir
algunosbellos versos.

Tres poemas, tres momentos de una mismaactitud. Abstracto
y despersonalizado el primero: barroco. Situado en circunstancias
familiares y centradoen el hablante el segundo: moderno. Solem-
ne como serm6naquél; ironico éste,sin excluir el patetismo. Final-
mente, mascircunstanciadoatin,soliloquio consigo mismo, y dando
pasoa la oraci6n a Dios,el poemaen prosa.

Fusion de lenguaje familiar, elementosreligiosos y andlisis psi-
coldgico: ‘‘A une heure du matin’. Junto con ‘“Lexamen de mi-
nuit’’, primera muestra de un nuevo tipo de poema basado en la
adaptacion de técnicas de meditaciénreligiosa.

I. Un heredero: Laforgue

Tro de poema0,si se prefiere, motivo (y esquema) que no apa-
rece en Mallarmé, pese a tantas alcobas y boudoirs —ambitos de
soledad y meditaci6n— dondetranscurre buenaparte de su poesia.
Tampoco en Corbiére, pesea ser el insomnio base de algunascéle-
bres composiciones de Les amoursjaunes; y pese a queel Paris noc-
turno (del que se refugia en su cuarto Baudelaire) tambiénhalla ca-
bida en algn poema: ‘‘Paris nocturne’ ’.* Sin embargo,su ‘‘Litanie
du sommeil’’ si enlaza con otro poema de Quevedo: ‘‘El suefo’’,
que comienza:

éCon qué culpatan grave,

sueno blandoy suave,

pude en largo destierro merecerte

que se aparte de mi tu olvido manso?

® Tristan Corbiére, Les amoursjaunes, J. L. Lalanne, ed., Paris, Gallimard, 1973,
pp. 243-244.  
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Puesnote buscoyo porser descanso,

sino por muda imagen de la muerte.”

Eco futuro, el de Corbiérese inicia asi:

Vous qui ronflez au coin d’une épouse endormie,

RUMINANT!savez-vous ce soupir: LINSOMNIE?

Avez-vousvu de la Nuit, et le Sommeil ailé,

papillon de minuit dansla lune envolé.

Sans un coup d’aile ami, vouslaissant surle seuil,

seul, dansle pot-au-noir au couvercle sans oeil?®

Tiempo del sueno, ocupadoporel insomnio,si. Pero tampo-
co el moderno Quevedobretén recogeesta particular herencia de
Baudelaire: el examen de medianoche.

Laforgue si. En su poesia encontramosvarios poemasdeltipo
inauguradoporel padre de lalirica moderna. ‘‘Complainte des
débats mélancoliquesetlittéraires’’, por ejemplo, dondeel poeta,
a la hora del atardecer (‘‘Une cloche angéluse en paix’’) recogido

en su cuarto y protegido de ‘‘L’air exilescent et maratre’’, repasa,

no su jornada, sino su pasado amoroso, tema que ocupatodas sus

jornadas:

Qui m’aima jamais? Je m’entéte

sur ce refrain bien impuissant,

sans songer queje suis bien béte

de me faire du mauvais sang.°

Perdido ensus consideraciones, el poeta busca ayuda, respues-

ta: ‘‘Hélas, qui peut m’en répondre!’’ —nohay Dios en Laforgue.
Y asi, quien afloraes la damisela que —sospechamos— fue causa de
su actual soliloquio: ‘‘Oh Helene, j’erre en ma chambre’’. Indica-

cién temporal (la campana del Angelus) y marcoespacial (‘‘en ma
chambre’ ’): contexto dondela conciencia atormentadadel poeta da
vueltas a su situaciOn presente. ‘‘Complainte d’une convalescence
en mai’’, el siguiente poema, reproduce este marcoe intensificala
ironia:

7 Francisco de Quevedo,op. cit., pp. 159-162.

8 Tristan Corbiére, op. cit., pp. 103-108.

° Jules Laforgue, Poésies completes, P. Pia, ed., Paris, Gallimard, 1970, pp. 122-

123.
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Convalescent aulit, ancré de courbatures,

Je me plais aux dessins bleus de ma couverture.”

Aparece la muerte en su horizonte: ‘‘Si la Mort, de son van,
avait choisi mon étre’*, lo que —como ensenaba Lucrecio— arranca
deseos de morir pronto y —se defiende Laforgue— la burla consi-
guiente:‘‘Et voila que mon Ameesttoute hallucinée!’’. Para volver
a hincarel diente en la misma obsesién: ‘‘Qui m’a jamais revé? Je
voudrais le savoir’’. Una vez mas, el poeta termina repasando su
pasado:

Primo: mes grands angoisses métaphysiques

sontpassées a |’état de chagrins domestiques.

Y se proponeviajar, imaginariamente,se entiende. Traslo cual,
el poematerminaconfinal que yanosresulta familiar:

Voici l’oeuf a la coque et la lampe dusoir.

Convalescence bien folle, comme on peutvoir.

Eco parddico delfinal de ‘‘L’examen de minuit’’, desde lue-
go. Laforgue sigue a Baudelaire en el disefo de su poema; pero
no espera nada de ningun Dios, y su solo refugio radica en adop-
tar unaactitud irdnica, mésligeray, a la vez, mas devastadora que
la ironia sarcastica del maestro. Laforgue nosecansaderepetirlo:
“Tout est endurci et sans merci’’.1 El nimero xu de sus Derniers
vers —quees tambiénelultimo— reproduceel mismo esquema: no-
che oscuray hostil afuera, mientrasel poeta, protegido en su cuarto,
se inquieta por “‘ella’’, a quien quisiera ver a salvo de todoriesgo,
en un convento, como Hamlet a Ofelia 0, como mas tarde, Ram6n

Lopez Velardea sus jerezanas dela provincia:

Nuit noire, maisonscloses, grand vent,

oh, dans un couvent, dans un couvent! 2

El personaje poematico creado por Laforgue no tiene mas ob-
sesiOn que ella; y asi, no otro es el contenido de su examen de con-

ciencia:

10 Tbid., pp. 124-125.

1 Jbid., p. 309 (es el nim. Ix de los Derniers vers).

2 Ibid., pp. 310-312.  
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Oh qu’elle est la-bas, que la nuit est noire!

Quela vie est une étourdissante foire!

Quetoutessont créature, et que toutest routine!

Oh, que nous mourrons!

Cierra enseguida con nueva parodia, esta vez del famosofinal de
“Un voyage a Cythére’’ (nim. cxv1). Alli donde Baudelaire habia
escrito:

Ah! Seigneur! Donnez-moila force et le courage

de contempler mon coeur et mon corps sans dégout!">

Su discipulo, menos creyente, reproduce la oracién, aunque
cambiandoeldestinatario de la misma:

O Nature, donne-moila force et le courage

de mecroire en age,

o Nature, reléve-moile front!

Puisque, t6t ou tard, nous mourrons...

“Soir de Carnaval’? —uno de los ‘‘Poémes posthumes di-
vers’’— también reitera el esquema baudelairiano:

Paris chahute au gaz. Uhorloge commeun glas

sonne une heure. Chantez! Dansez! La vie est bréve,

toutest vaine."4

Asi como‘‘Veillée d’Avril’’, que se inicia:

Il doit etre minuit. Minuit moins cing. On dort.

Chacuncueille sa fleur au vert jardin des réves.

Et moi, las de subir mes vieux remordssans tréves

je tords mon coeur pour qu’il s’égoutte en rimes d’or.!

Reapareceel oro de Baudelaire, con idéntico sentido: transmu-

tar la propia experiencia en poesia, retorcer el propio corazon para

13 Charles Baudelaire,op.cit., p. 88. Para la relaci6n de Laforgue con Baudelai-

Te, véase mi ensayo‘‘Laforgue, cien afios después’’, Cuadernos Americanos, nam.

19 (enero-febrero 1990), pp. 50-82, recogido en Lirismo y humor,Sevilla, Alfar

Universidad, 1992.

14 Jules Laforgue,op. cit., p. 353.

18 Tbid., p. 414.
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que escurra sus rimas doradas. Explicito esta asimismoel acto de
escribir: ‘“Etj'ai posé ma plume.Etje fouille ma vie’’ —perplejo
frente a la vida, examinandosu pasado(‘‘oii j’étais simple et pur,et
doux, et croyant encore’’), en medio dela noche, comosefalan los
versosfinales:

Ecoutant vaguementdansla nuit solitaire

le roulement impur d’un vieux fiacre attardé.

II. Un precedente: Gautier

Lia dedicatoria de Les fleurs du mal, comoes sabido,va dirigida
a Théophile Gautier, a quien Baudelaire llama ‘‘maitre et ami’’.
‘Maestro’, en efecto: un poema de Emaux et Camées lleva por
titulo ‘‘La montre’’.!° El sujeto del poema advierte que su reloj de
bolsillo marca la misma hora en dos momentosdistintos (‘‘I] est
une heure... une heure aprés’’). El reloj de salén, burl6n, modula
“deux coups vibrant commeuntocsin’’. Por su parte, el cuadrante
solar se sumaa esta chanza. Finalmente,‘‘Le clocheravec ironie’’
confirma con sus campanadas lo que sus dos companeros denun-
cian:el reloj del poeta esta parado (‘‘Tiens! La petite béte est mor-
te’’); éste olvid6 darle cuerda. A nadie, sino a su propio descuido,
acusa el poeta. Pero, entretanto,el tiempo sigue su curso, aunque
no lo senale ese ‘‘coeur qui remuait’’, ese:

Coeurque l’enfant croit en vie,

et dont chaque pulsation

dans notre poitrine est suivie

d'un égale vibration.

Il ne bat plus, mais son grand frére

toujours palpité a mon cété.

Celui que rien nepeutdistraire,

quandje dormais,l’a remonté!

Asi, delicado y ligero, dieciochesco casi, el poeta comparael
corazon mecdnico del reloj —inerte— y el corazGn humano—vi-
vo y palpitante—; para terminar agradeciendo tacitamente a Dios
—Aquél a quien nada puededistraer— quenose olvidara de dar
cuerdaa su propio corazon humano. iCuanlejos aqui del ambiente

1% Théophile Gautier, Bnaux et Camées, C. Gothot-Mersch, ed., Parfs, Galli-

mard, 1981, pp. 103-104.
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barroco, del grave serm6n y memento mori suscitadosporel sujeto
de “‘L’horloge’’! Y sin embargo... écdmo no ver en el poema de
Gautier un antecedente directo para el de su amigoy discipulo? La
cuarta estrofa de ‘‘Lhorloge’’ confirma nuestra impresién:

Remembersouviens-toi, prodigue! Esto memor!

(Mongosier de métal parle toutes les langues).

Les minutes, mortelfoldtre, sont des gangues

qu’il ne faut pas lacher sans enextraire !’or!

éQué hace en decorado sombrioese verso mundanoy casiironi-
co, necesitado de disfraz —el paréntesis— para no desentonares-
trepitosamente? Solo si aceptamos la hipotética presencia de ‘‘Le
montre’’ en la concepcidn de “‘L’horloge’’ podremosexplicar es-
ta disonancia. Mas vayamos a otro poema de Gautier, ‘“‘La bon-
ne soirée’’, trampolin utilizado por Baudelaire para saltar hasta
““‘L’examen de minuit’’, sin duda. El sujeto poematico de Gautier
observa, desde su cuarto,la calle:

Quel temps de chien!- il pleut,il neige;

Parce vilain soir de décembre,

qu’il ferait bon de garder la chambre,

devantson feu!!”

La estancia —calida, confortable, acariciadora como amante

complaciente— le invita a permanecerenella, a no ir al baile de
la embajada. solas,

on n’entenderien dansle silence

que le pendule qui balance

son disque d’or.

E! reloj, nuestro viejo conocido. Y su disco dorado... (‘‘en ex-
traire l’or’’). Contempla,pues,el sujeto su traje de gala y anticipa,
pasoa paso,la velada quele aguarda:salir con mal tiempo; guardar
fila en su carruaje; ver pasarlos invitados al baile (espaldas cubier-
tas de tules para ocultar pustulas; rostros inexpresivos de dandys y
diplomaticos); no poder acercarse discretamente a la Unica persona
quealli quiere ver... Vision anticipada, examen de medianoche en

17 Tbid., pp. 145-147. 
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germen, examen no delo vivido esa jornada, sino de lo que teme
habra de vivir si sale... ComoTiresias, el personaje poematico an-
ticipa lo que ya ocurri6, lo que ya conoce deotras ocasiones asi. Y,
preso del disgusto, exclama en su pecho: ‘‘Je n’irai pas!’’. Antes
bien, enviard un ramodevioletas conbillete galante para quela be-
lla, terminadoel baile, venga a reunirsele aqui en su cuarto, donde
él tiene con qué ocuparsedurantela espera:

Pai 1a l’Intermezzo de Heine,

le Thomas Grain-d’Orge de Taine,

les deux Goncourt;

le temps, jusqu’a l'heure od s’achéve

sur l’oreiller l’idée en réve

mesera court.

Fin del poema. éNoresulta evidente su simetria con ‘‘L’exa-
men de minuit’’? Alguien, de noche,a solas en su cuarto, que oye
el reloj, que revisa (0 anticipa) los hechos de su jornada y que, pre-
sa del fastidio 0 disgusto, busca refugio contra él (sumiéndose en
la oscuridad, o enla lectura): los cinco elementossefaladosen el
poemade Baudelaire.

El antecedente directo del tipo de poema que estudiamos se
halla, pues, en esta composicidn mundana de Gautier tanto como
en los ejercicios religiosos de meditaci6n y examen de conciencia.
Baudelaire se nutre dela tradici6nreligiosay dela tradicién poética
paradarfruto a un nuevo motivo y esquema(tematicoy estructural;
no métrico, claro esta). Laforgue, como hemosvisto, utilizar4 mo-
tivo y esquema,e incluso lo parodiard al introducir en él su pecu-
liar ironia. De meditaci6n atormentada(‘‘Lexamen de minuit’’) u
oraci6n a Dios (‘A une heure du matin’’), pasamos a meditacién
transidade lirismo y humorpropia del montevideano.Es decir, re-
gresamosal aire mundanode ‘‘La bonnesoirée’, al precedente,a
Gautier (aunque nuncase regresa a lo mismodeantes).

III. Descendencia: Cavafis, Eliot, Lugones,

Lépez Velarde, Machado, Cernuda

Gautier, precursor, Baudelaire, inventor, Laforgue, continuador

original. Pero el nuevo motivo no quedara confinado a la poesia
francesa. Salta fronteras y lenguas. Reaparece en el alejandrino
Constantino Cavafis; su poema ‘‘Desde las nueve’’ (nim. LXxxt!),
comienza:  
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Doce y media. Raépidamente el tiempo ha pasado

desde las nueve cuando encendila lampara

y me senté aqui. Estoy sentadosin leer

ni hablar. A quién podria hablar

en la casa vacia.!8

Al evocar su cuerpo joven, rememora el poeta pasados pla-
ceres, asi como los decorados, ya idos, en que se desarrollaron

(‘‘teatros y cafés que una vez fueron’’). Imagen que arrastra con-
sigo ‘‘memoriastristes’’, emociones del circulo familiar, separacio-

nes, asi como “‘los sentimientos/apenas atendidos de los muertos’’.

Examen de conciencia no limitado a la jornada presente o jorna-
da arquetipica —como en Baudelaire—,sino que abarcael tiempo
todo de su vida —comoen Laforgue. Elfinal, un distico conciso y
expeditivo, como establece el esquema:

Doce y media. Cémopasanlas horas.

Doce y media. C6mopasanlosanos.

T. S. Eliot se apropia del motivo, aprendido en Baudelaire y en
Laforgue (también ley6 con atencion a Gautier, no lo olvidemos).
Su célebre ‘‘The Love Song of J. Alfred Prufrock’’ lo adapta, con
leves variantes: si admitimos que el paseo que propone el sujeto
no pasa deser unaanticipacion (comoelbaile en la embajada, pre-
visto en el poema de Gautier), hallaremos mas semejanzasquedife-
rencias.

Versosiniciales: indicaci6n temporal; anochecer, momentopa-
ra el recogimiento mental (‘‘Whenthe eveningis spread out against

the sky’’).Examen de conciencia: al par que el sujeto conduce a
su hipotético acompanante por decorados urbanos(calles del su-
burbio, salon de pintura, terrenos baldios, etc.), él mismova repa-
sandosu jornada de todoslos dias (0 arquetipica) y reflexionando
sobre los seres que frecuenta:

For I have known them all already, known them all.

Have knownthe evenings, mornings, afternoons.

También este hablante, asqueado, busca consuelo en la suavi-

dad dela noche (comoel personaje de Gautier lo busca en su como-
da estancia, Baudelaire en la oscuridad o Laforgue, convaleciente,

18 Constantino Cavafis, Poesias completas, trad. de J. Ma. Alvarez, Madrid, Hi-

perion,1976, p. 100.

19 T. §. Eliot, Collected poems, Londres, Faber and Faber, 1980, pp. 13-17.
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en fantasias viajeras): ‘‘And the afternoon, the evening, sleeps so
peacefully!’’. Angustiado por sus divagaciones,vacilante:

And would it have been worthit, afterall,

would it have been worth while,

after the sunsets and the dooryardsandthe sprinkledstreets,

after the novels, after the teacups, after the skirts thattrail

alongthe floor.

Andthis, and so much more?

It is impossible to say just what I mean!

PresiOn insoportable, como sucede en sus modelos, al término
del examen de conciencia;y final sorpresivo: nunca hubosalida, ni
paseo ni acompanante alguno(sinoel lector, que ahora reconoce-
mos explicitamente interpelado en ese ‘‘Let us you and I...’’ ini-
cial): todoloanteriortranscurria en la mentedel sujeto, divagacién
o fantasia:

We havelingered in the chambers of the sea

by sea-girls wreathed with seaweed red and brown

till human voices wake us, and we drown.

Idéntico esquemasiguen los ‘‘Preludes’’.*” Marco temporal
(‘The winter evening settles down’’). Didlogo consigo mismo del
hablante, a solas en su cuarto:

You dozed, and watchedthenightrevealing

the thousand sordid images

of which yoursoulwasconstituted.

Emocion contenida ante el desfile del s6rdido mundocotidia-
no interiorizado en su conciencia, que estalla en risa liberadora e
imagensintetizadora:

Wipe your handacross your mouth, and laugh;

the worlds revolve like ancient women

gathering fuel in vacant lots.

Eliot muestra predilecci6n por el nuevo esquema, aunque no
sea éste lugar para analizar sus multiples recreaciones y variantes.

® Ibid., pp. 23-25.  
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De hecho,reapareceincluso en partes de The waste land. Un estu-
dio de su poesia revelaria la importancia que enella hallel poema
inventado por Baudelaire: la situacién o punto de partida es con
frecuencia un hablante —o conciencia aislada—, que revisa pasa-
das acciones (personales 0 humanas en general, como en los Four
Quartets), examina méviles, juzga, sentencia, y halla algunasalida
(la oraci6n a Dios, a partir de Ash Wednesday) paratan intolerable
presi6n. Veamos un ejemplo: ‘‘Gerontion’’,2! divagacioncircular
de un viejo en una ‘‘decayed house’’ atestada de vecinos.

E! versoinicial (‘‘Here I am, an old manin a dry month’’), re-
suena enel versofinal (‘‘Thoughtsof a dry brain in a dry season’)
comoparasubrayarel circulo cerrado en que se muevenlos pen-
samientos desesperanzadosdelviejo: ‘‘After such knowledge, what
forgiveness?’’. Divagaciénsiempre inacabada, que remite a la casa
decrépita en que se encuentra:

We have not reached conclusion, when I

stiffen in a rented house. Think atlast

I have not madethis show purposelessly

andit is now by anyconcitation

ofthe backward devils.

La obsesi6n del viejo es su vejez: pérdida delos sentidos (‘‘I
have lost mysight, smell, hearing, taste and touch’’).2 Gerontion
podriaser, ahora cargadode afios,el personaje de Laforgue, que ha

sustituido una mania(‘‘ella’’) por otra (la vejez). Y comoel joven
convaleciente del montevideano, Gerontion prosigue dandovueltas
al tema en su cama:

21 [bid., pp. 39-41.

» Eliot parece tenerpresente la peculiar versidn que Alexander Pope hizodel

pasaje homérico ‘*... ancianos del pueblo los cuales, a causa de su vejez, no com-

batian; pero eran buenos arengadores, semejantesa las cigarras que, posadas en

los arboles de la selva, dejan oir su aguda voz’’ (Iliada, III, 146ss., trad. de Luis

Segald). Pope acentua la pérdida de sentidos: ‘‘But wise through time, and nar-

rative with age,/in summerdayslike grasshoppersrejoice, /a bloodless race, that

send a feeble voice’’; ‘‘una raza exangiie’’ —dice Pope. Recuérdese que cuando

Eliot compone‘‘Gerontion’’ (publicado en 1920), su amigo y maestro Ezra Pound

publica varias notas, que luego recopila bajo el titulo ‘“Traducciones del griego.

Los primeros traductores de Homero’’ (1920), en Literary essays of Ezra Pound,

selecciOn y prologo de T. S. Eliot, Londres, Faber and Faber, 1954, recogido en

Ensayosliterarios, trad. de J. J. dé Natino, Caracas, Monte Avila, 1968, p. 197.
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These with a thousand smalldeliberations

protract the profit of their chilled delirium,

excite the membrane, whenthesense hascooled.

Tambiénenla poesia de lengua espanola arraigael nuevo moti-
vo. El argentino Leopoldo Lugones lo descubre en Laforgue: léase
su excelente poema‘‘E] solter6n’’. El tema (nostalgia y remordi-
miento por haber dejado pasarel tiempo del amorsin buscar una
companera) nos conducedirectamentea ‘‘Solo de lune’’, espléndi-
do poema de Laforgue —meditacion y examen de conciencia en la
noche,en la soledad del coche delinea; variante del esquema. Sin
embargo,en la morosa descripcidn de los enseres de la casa donde

habita el solter6n, reconocemos tambiénelestilo plastico de Gau-
tier, su minuciosa enumeraci6n de prendasde vestir, mueblesy or-
namentospropia de ‘‘La bonnesoirée’’. éSuperposiciéndeestilos?
Meinclino a creerlo: en Lugones —como en Manuel Machado—
fluye, poderosa, veta parnasiana, regusto pict6rico que lo acerca a
Gautiertanto casi comoasuprincipal modelo y educadorsentimen-
tal, Julio Laforgue.

El mexicano Ramon Lépez Velarde, por su parte, se acerca en
algin poema (‘“Tierra mojada’’, de Zozobra) al esquema baude-
lairiano, pero, curiosamente, nuncahasta el punto de permitirnos
incluirlo entre sus cultivadores. Leido en francés 0, mas probable-
mente, sdlo en las traducciones de Diez-Canedoy Fernando Fortin,

Laforgue es central en Lopez Velarde; no asi Baudelaire (como
él mismo confiesa, ‘‘seminarista sin Baudelaire, sin rimay sin ol-
fato’’). Curiosamente digo, porque, como también senala Octa-
vio Paz, hay cierta semejanzaentre el primer Eliot y Lopez Velar-
de: ‘‘Puede decirse que Eliot termina donde empieza Lépez
Velarde’. Y sin embargo...

Acaso en quien mas hondocala el nuevo esquemaseaenel an-
daluz Antonio Machado,proclive a meditaciones y ensonaciones.
éRecuerda el lector su composicién cxxviil: ‘‘(Poema de un dia)
Meditaciones rurales’’?* En la soledad de su cuarto, hundido ‘‘en

un pueblo himedoy frio’’, medita el poeta: ‘‘Hemeaquiya, profe-
sor/de lenguas vivas...’’. La lluvia desata reflexiones. Tras pensar

% Leopoldo Lugones, Antologia poética, Jorge Luis Borges, ed., Madrid, Alian-

Za, 1982, pp. 23-28.

4 Cf. Octavio Paz, Cuadrivio, 2a. ed., Seix-Barral, 1991, p. 56.

* Antonio Machado,Poesia yprosa. TomoII, Poesfas completas, O. Macri, ed.,

Madrid, Espasa-Calpe, 1989, pp. 552-558. °   
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compasivamente en cuantos viven del campo, describe su circuns-
tancia:

En miestancia iluminada

poresta Iluvia invernal

—latardegris tamizada

porIalluvia y el cristal—,

sueno y medito.

Clareael reloj arrinconado,

y Su tic-tac, olvidado

por repetido,golpea.

Tic-tic, tic-tic... Ya te he oido.

tic-tic, tic-tic. .. Siempreigual,

monotonoy aburrido.

Tic-tic, tic-tic, el latido

de un coraz6n de metal.

Comparaci6nt6pica,y ya vista en el poemade Gautier. Elreloj
provoca nuevaserie de divagaciones, preguntasy reflexiones, que
corta el repiqueteo de la lluvia. Luego, “‘Anochece’’, y el poeta
—omoel sujeto de ‘‘La bonnesoirée’’— se entregaa suslibros:
Unamuno,Bergson. Al fin, presa del fastidio, exclama:

iOh, estos pueblos! Reflexiones,

lecturas y acotaciones

pronto dan enlo que son:

bostezos de Salomon.

Luego de recordarel Eclesiastés, coge paraguas, gaban y som-
brero,y sale a la calle. Entra en la tertulia de una botica: conver-

sacionestriviales y tediosas. “‘Hasta manana, sefores’’, se despi-

de presumiblemente aburrido ante tamafa angostura mental. Sin
transicion, el verso siguiente nos devuelve a la estancia:

Tic-tic, tic-tic... Ya pas6

un dia comootro dia

dice la monotonia

delrel6.

éHasalido en realidad a la calle? O la visita a la botica es

anticipacion, como el baile de Gautier 0 el paseo de Prufrock, en

Eliot? Real 0 anticipada,es lo mismo:el poeta vuelvea estara solas,
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como antes (también lo estabaentre los contertulios de la botica);
a solas con su examende conciencia, que termina con juicio burl6n
sobre el yo de Bergson —juicio que revierte sobre el soliloquio o
examen de conciencia, materia del poema:

Noesta mal

este yo fundamental,

contingente ylibre, a ratos,

creativo yoriginal;

este yO que vive y siente

dentrola carne mortal

iay! por saltar impaciente

las bardas de su corral.

Fue Luis Cernuda,otro sevillano, quien primerosefalé la deu-
da de este poemacon las Coplasa la muerte de su padre, de Jorge
Manrique: *‘Ensu fluir espontaneo de conciencia e inconciencia
€s un anticipo de lo que anos mas tarde se llamaria ‘mondlogo in-
terior’: su tono coloquial, su prosaismo deliberado, quese levanta
asi mas efectivamente en ciertos momentos,la ironia quecorre bajo
los versos...’’.2° Lo cierto es que cuantos elementos enumera Cer-
nuda en el poemadesu paisano se encontraban ya en Laforgue:
comparese el ‘‘Poema de un dia’’ con ‘‘Solo de lune’, por ejem-
plo. A decir verdad, lo que Machadolleva a cabo es adaptacién
del nuevo motivo (leido en Baudelaire y en Laforgue) sobre base
metrica inspirada en Manrique.Filiacién esta Ultima en que no ye-
tra Cernuda: *‘El ritmo tomadode las Coplas de Manrique y que
con destreza se adapta a temabien distinto’’. Notan distinto: el
poema manriqueno es meditacion o examendela vida ysu sentido
(la vida de don Rodrigo yla vida en general). El de Machadoes,
asimismo, meditacidn o examende suvida actual. Lo distinto es el
tono,dictado porlas respectivas circunstancias: solemney trascen-
dente en Manrique,trivial o cotidiano —e ir6nico— en Machado.

Las Coplas, en realidad, guardan un fondo de semejanza con
“L’examende minuit’’ y con cuantos poemasderivardn deltipo in-
augurado por Baudelaire. Desde los ya mencionados, hasta otros
debidos a Pessoa (‘‘Ao volante do Chevrolet pela estrada de Sin-
tra’’ —de 1925, directo descendiente de ‘‘Solo de lune’’, comoel

extenso “‘Prose du transibérien’’, de Blaise Cendrars),?” Cernuda 0,

% Luis Cernuda, Prosa completa,op.cit., p. 367.

” También aqui Gautieres el pionero,cf. mi Lirismoy humor,p. 84.  
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mas recientemente, Gil de Biedma, quien respeta en lo esencialel
diseno, aunque introduce variaciones menores (‘‘Pandémica y ce-
leste’’, ‘‘Después de la muerte de Jaime Gil de Biedma’ SF

Del propio Cernudaes el ‘‘Nocturno yanqui’’ (dellibro

o

sec-
cidn Con las horas contadas), construido a partir del fluir conversa-
cionaly dubitativo, entrecortado a veces, caracteristico de Laforgue
(y Corbiére), en su versién espafola de Antonio Machado. Ejem-
plo excelente del éxito alcanzado por ‘‘Lexamen de minuit’’. Y
ejemplo absolutamente ‘‘ortodoxo’’ —en relacion al esquema di-
senado por Baudelaire—, con cuyo anilisis terminaremoseste en-
sayo. Comienzael autor —como es de rigor— situando espacial y
temporalmenteal sujeto, incitandole (incitandose a si mismo)a la
reflexion y el ensueno:

La lamparay la cortina

al pueblo en su sombraexcluyen.

Suena ahora,

Si puedes,si te contentas

con suenos, cuandote faltan

realidades.

Lugary hora. Inicio de la meditaci6n. Se explicita también la
soledad:

Callas y escuchas. No. Nada

oyes, excepto tu sangre,

su latido

incansable, temeroso.

Unreloj humano,y no mecanico:late la sangre, como en Gau-

tier late el corazon de metal(luego comparadoal corazon del propio
poeta; en Cernuda —mas moderno— nohay comparacionexplicita
entre reloj y viscera)... También aqui la conciencia se demora en
objetos circundantes:

Es la madera, que cruje;

es el radiador, quesilba.

8 Luis Cernuda, La realidad y el deseo, México, FCE, 1970, pp. 284-288; ya

apunté la deuda de este poema con ‘‘L’examende minuit’’ en Luis Cernuda, Vida

y obra, Editoriales Andaluzas Unidas, 1990,p. 164. 
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Aburrimiento delsolitario (‘‘Un bostezo’’). Y aparicién, tras
el reloj corporal, del otro: ‘‘Pausa. Y el reloj consultas’” —cuarto
elemento del esquema. Como Gautier, como Machado,el poeta
se distrae (0 intenta distraerse) leyendo: ‘‘Tomas un libro’’. Que
suelta enseguida, pues piensa que ya ha leido mucho. Considera-
cion que impulsa su examende conciencia:

La vida entiempo se vive,

tu eternidad es ahora,

porque luego

no habré tiempo para nada

tuyo. Gana tiempo. éY cuando?

Y le conduce —como vemos— al tema baudelairiano (de

“L’horloge’’ y de “A une heure du matin’’): extraer el oro del

tiempo, aprovecharla vida: transmutar experiencias en poesia, ha-
cerlas soportables. No en vano, en 1957, con ocasi6n del centenario

de la publicacion de Les fleurs du mal, escribié el poetasevillano:
“Porque Baudelaire no es solo un gran poeta, sino un gran poeta
que ademases el poeta moderno,el primer poeta modernoquetu-
vo la vida moderna;y todos cuantos después de él hemostratado de
escribir versos, seamos del pais que seamos, si tenemos conciencia
de nuestra tarea, reconoceremospara con él una deuda considera-

ble’’.2

Prosigue el soliloquio, desgranando obsesiones, revisando el
propio quehacervital y poético, acallando dudas sobre la vocacién
seguida. Examende conciencia que termina,fiel al modelo original,
con lapidario verso final —que remite a ‘‘L’examen de minuit’’—
precedidodeirdnica reflexion sobre la condici6n circular de su me-
ditaci6n —algo que remite a su vez alfinal de ‘‘Gerontion’’, el poe-
maeliotiano:

Y piensas

queasi vuelves

dondeestabas al comienzo

delsoliloquio: contigo

y sin nadie.

Matala luz, y a la cama.

® Luis Cernuda, Prosa completa, p. 1037.

 

 
  

NUEVAS FRONTERAS
EN EL FIN DEL MILENIO

Por Maria Rosa Loo

CONICET, ARGENTINA

I. Significadode la ‘‘frontera’’ en América

A PRIMERA MIRADAsobrela importancia dela frontera como con-
do clave en la constitucidn de la nacionalidad viene desde
América del Norte. A partir de la tesis de Frederick Jackson Tur-
ner,! los norteamericanos comenzarona leer su frontera comola

perpetua motivacionparael avance queles permiti6 erigir sus hoga-
res en la intemperie —la llamada wilderness—, establecer un cosmos
en lugardel caos, formar unasociedad dindmica,libre y competitiva
donde los derechos individuales se ejercieran creativamente. Un
verdadero mito nacional se formula en torno deesta linea mévil
que suponeel predominio dela ‘‘civilizacidn’’ sobre la ‘‘barbarie’’

y de la actividad humanasobrela pasividady la resistencia de lo
natural.

Investigacionesposteriores fueron desarticulandoy discutiendo
este mito poderoso. Asi, William McNeill? destaca el lado negati-
vo de la expansion europea,esto es, la desapariciOn la esclavitud
para las culturas nativas. Indudablemente,las culturas dominantes
utilizan el concepto de frontera en forma ideoldgica, en tanto y en
cuanto se considere comowilderness 0 ‘‘desierto’’ (asi elegimosIla-
marlo en Argentina) a la zona dondesehalla, no la mera ‘‘nada’’,
el espacio “‘salvaje’’ a cubrir o dominar, sino la forma de vida de
un ‘‘otro’’ demonizado o negadoporel conquistador. Senala Hebe

Clementi:

1 Cf. la exposiciOn de esta tesis en Where cultures meet. Frontiers in Latin Ame-

rican history, de David Weber y Jane Rausch, comps., Wilmington, Jaguar Books,

1994 (Jaguar Books on Latin America, nim. 6), pp. 1-18 (texto, ‘“The Significance

of the Frontier in American History’’, por Frederick Jackson Turner).

2 Cf. enellibro citado supra: ‘‘Thegreatfrontier: freedom and hierarchy’’, pp.

64-71.
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No hayespacio vacio en América: fue siempre un habitat del indio,en suinfi-
nita variedad antropolégico-cultural. Nunca es un espacio totalmente desha-
bitado, aunquehayaparecido serlo en algtin momentolejanodela conquista,
y aunque ciertamente fue escasamente poblado, salvo pocas excepciones...
pero en todos los casos se concibié al espacio comovacio,licito para la ocu-
paci6n del pionero,el colono,el fortinero,el soldado,la naci6n, el estado.3

Lejos de la visién optimista de un Turner, los intelectuales
latinoamericanos han contemplado masbienlasaristas problemati-
cas del concepto de ‘“‘frontera’’. Sefalan Weber y Rausch quelas
fronteras en Latinoamérica han engendrado sobre todo mitos ne-
gativos, tanto enla literatura culta comoenla imagineria popular.‘
Antes que unlugar de regeneraci6n o de escapea laslimitaciones de
una sociedadcivilizada rigida, para fundar otro orden mas pujante y
flexible,la frontera es vista preferentemente como un tragico confin
de la tierra, una zonainfernal donde el mas débil queda inermean-
te el mas fuerte, y la violencia es la ley. En general, pensadores y
escritores hispanoamericanosdelsiglo pasado consideraronla vida
en las fronteras como un remanente brutal y primitivo que debia
ser eliminado mientras quela fuente del progreso se colocabaen la
vieja Europa.’

Dentro de la evaluacién latinoamericanade la frontera, que, o
bien la minimiza, o bien la adscribe a la negatividad, Argentina y
Brasil, precisamentelos socios mas poderososdel actual Mercosur,
configuran dos casos excepcionales. Tanto el gaucho comoel ban-
deirante, habitantes de esa tierra de nadie quelos sectores intelec-
tuales de su tiempo asociaron con el anatemapolitico y los terro-
tes del vacio, concluyen su periplo histérico como representantes
del caracter nacional, canonizadosporlasclases dirigentes y por el
imaginario colectivo.

2. La frontera en la literatura argentina.
De la persecuci6n a la canonizaci6n del gaucho

Si nos remitimos a nuestropais, desde el Facundo,gran libro fun-
dador,se instala una inquietante ambivalencia enlas raices mismas

> Cf. Hebe Clementi, La Frontera en América. I. Una clave interpretativa de la
historia americana, BuenosAires, Leviatan, 1987, p. 46.

4 Op.cit., introduction.

* Cf. V. E. Bradford Burns, The poverty ofprogress. Latin America in the nine-
teenth Century, Berkeley, University of California Press, 1980 y Tom R. Sullivan,
Cowboys and Caudillos: frontier ideology of the Americas, Bowling Green, OH,
Bowling Green State University Popular Press, 1990.
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dela identidadsociocultural argentina en su relaci6n conla fronte-
ra, entendida como margena dondelacivilizacién ain no llega. Sar-
miento criticard, politicamente,la ‘‘barbarie’’ que Facundo repre-
senta. Suena,en teoria, con un paisilustrado cuyos modelosserian,
primero,la civilizacidn europea,y luego la sociedad estadouniden-
se, donde encuentra las pautas mds progresistas de crecimiento y
desarrollo. Poblarel desierto, trasladar a él las ciudades, revertir
lo que considera como un movimiento aniquilador que parte desde
la “‘barbara’’ campanaaloasis ‘‘culto’’ de la ciudad: ésos son los
proyectos explicitos de su generacidn, la de los proscriptos, la del
treinta y siete. Sin embargo,es el mismo Sarmiento quien constru-
ye una poética del vacio y una antropologialiteraria que coloca al
gaucho como imagen modélica argentina, desde una visin estética
romantica y desde un afincamiento profundo enesa ‘“‘tierra aden-
tro’’ de la que él mismoproviene. Asi, sostiene Sarmiento quela
poesia nacedela ‘‘extensidn,de lo vago,de lo incomprensible, por-
que solo en donde acabalo palpabley vulgar, empiezan las mentiras
de la imaginaci6n,el mundo ideal’’;* hay una vigorosa‘‘poesia dela
barbarie’’ que deriva de la seducci6ny la fascinaci6n de lo descono-
cido comoriesgo permanente. Elviajero que atraviesa las pampas
desmesuradasse encuentra ante un horizonte “‘incierto, vaporoso,
indefinido’’ que ‘‘lo fascina, lo confunde, lo sume’’ en un estado
de contemplacion y duda, introduciéndoloenotra clase de fronte-
ra: la que separa, tenuemente,el suefo dela realidad. La emocién
poética surgida deestas llanuras dondese toca el Origen se confun-
de conel sentimiento religioso como desnudezdela criatura anteel
misterio maravilloso y abrumadordela creacidn: ‘‘Un poderterri-
ble, incontrastable, le ha hecho en un momento reconcentrarse en
si mismo,i sentir su nada en medio de aquella naturalezairritada;
sentir a Dios, por decirlo de unavez, en la aterrante magnificencia
de sus obras’’. Facundoes la personificacidn antropoldgica que co-
tresponde, cabalmente,a este grandioso dmbito natural. Es el ser
original, porque representa estéticamente la singularidad, la pecu-
liaridad de la llanura surefia y porque es la encarnacion delo ori-
ginario, el Urmensch,el hombre primigenio, el hombre arcaico que
nose inclina antelas leyes sociales sino que crea él mismo su propia
ley que es la ley de sus pasiones desencadenadas como fenédmenos
naturales:

® Heutilizado la ediciGn de Alberto Palcos en Obras Completas, Buenos Aires,

Ediciones Culturales Argentinas, 1961. Todaslas citas son de esta edicién. Esta

cita y la que sigue inmediatamentesonde la pagina 43. 
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Es el hombredela naturaleza que no ha aprendido aun a contener0

a

disfra-
Zar Sus pasiones; que las muestra en toda su energia, entregdndosea toda su
impetuosidad. Este es el cardcterorijinal del jénero humano (89).

Facundoes tipo de la barbarie primitiva; no conoci6 sujecién de ningdn

Jénero: su céleraerala delasfieras (p. 89).

Sarmiento, por supuesto, obedece aqui a un mito romantico,
apoyadoen la idea rousseauniana de un individuo que precedeal
contrato social, ignorando, comolo prueba la moderna antropo-
logia, que se nace en sociedad, y que dificilmente puedanhallarse
comunidades mas estrictamente controladas y reglamentadas que
las arcaicas 0 primitivas. Pero su figura facindica vale como ar-
quetipoy estilizacidn de un fantasmacolectivo, mucho masalla de
las teorias cientificas, las comprobaciones empiricas, y del sujeto
teal hist6rico —el caudillo de la alta sociedad riojana capaz de leer
a Plutarco. El Facundo Quiroga sarmientino, que lleva poncho y no
frac, que desdena mansiones para quedarse en su tienda de cam-
pana, que ostenta melena y barbas frondosas (rasgo que se repe-
tira en el Martin Fierro de Hernandezy de Borges y en el Juan Mo-
reira de Gutiérrez), es el ‘“‘grandioso espejo’’ de “‘la manera de ser
de un pueblo’, es el Espiritu de la Pampa que constituye la natura-
leza mismadelo argentino ‘‘pues si solevantdis las solapas del frac
con que el argentinose disfraza, hallaréis siempre el gaucho mas 0
menoscivilizado, pero siempre el gaucho’’ (p. 177).

Pero lo masinteresante de todoes,tal vez, que en este hombre

arcaico cuyo mundoprecedea la cultura, ve Sarmiento un verda-
dero ‘“‘procer malogrado’’ quese redime, hacia el final de su vida,
por el apoyo quepresta la posibilidad de un orden,a la idea de la
constituciOn nacional que unificara al pais. Entonces baja a Buenos
Aires, y se opone,en este sentido, a Rosas, presentado como un ser

de maquiavélica inteligencia, que explota su imagen gauchesca co-
mo una posepara conseguirla adhesion ciega del pueblo. Facundo
pagara con la muertesu posturaconstitucionalista y se convertiré en
una suerte de “‘chivo expiatorio’’ sobre cuyas cenizas se haconsti-
tuido porfin la unidad nacional. Asi reza la meditacidn elaborada
cuarenta anos mas tarde, luego de unavisita a la tumbadel caudillo
riojano, en el Dia de los Muertos.

Otros textos fundadores, como Amalia, de José Marmol, y El

Matadero, de Echeverria, también vuelven sobreel temadela fron-

tera. En Amalia existe un ambito central, que es el urbano, donde
se focaliza la tensidn dramatica, y dos ambitos periféricos: unointe-

rior, la naturaleza domesticaday cultivada,afin a la casa humana,y
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otro exterior, la naturalezasalvaje,la intemperie, el paisaje pampea-
no,territorio del gaucho. Entre estas zonas se establece una fronte-
Ta que no debeser sobrepasada. El gauchoes tolerado mientras se
quede ensu lugar,en el abierto despojo de la Pampa,definida porla
inmensidad inabarcable y la ausencia de todo lujo, quela distingue,
decididamente,de los ubérrimos escenarios tropicales. El] hombre
de la llanura es un poder amenazanteidentificado conlo inconteni-
ble y cadtico dela naturaleza: ‘‘Est4 rodeandosiempre, como una
tempestad,las orillas de las ciudades’’.? Y la tempestad se desen-
cadena,porfin, cuando los hombres de la Mazorca entran a sangre
y fuego en el salon de Amalia, quebrandolos limites, desnudando
la verdad estética de la violencia y logrando,acaso, la mejor escena
dellibro.

El relato de Esteban Echeverria se desarrolla en una periferia

brutal: las afueras en el sur de la ciudad, dondese halla el Matadero
de la Convalescencia. En esa zona de limites imperan la confusion,
la mezcla,y el orden de lo escatoldgico, queinvierte y parodialas ca-
tegorias del mundo urbano,dela civilidad. Alli se aventurael joven
unitario, presunto apostol dela civilizacidn, pero que morira co-
piando consufuria la figura del toro salvaje. El candente drama
del pais, las fuerzas en pugna,los ‘‘hermanos enemigos’’ parecen
encontrar en este borde exacerbadosu expresi6nvisceral.

Este ‘‘Sur’’ marcara unafronterade intensa vitalidady fascina-

cion en el imaginario colectivo, que recurre, una y otra vez en las
ficciones. E] cuento homonimode Borges destaca eltransito al Sur
comoun pasaje casiiniciatico a la dimension profunda y arcaica de
la memoria comun:‘‘Nadie ignora que el Sur empieza delotro lado
de Rivadavia. Dahlmannsolia repetir que ello no es una conven-
cion y que quien atraviesaesa calle entra en un mundo masantiguo
y masfirme’’.’ El viejo gaucho que de algun mododecide el duelo
de Dahimannes el simbolo humano,la personificacion de ese Sur
inmemorial, donde Dahlmanny la comunidad vensu propio rostro
olvidado: “‘Era oscuro, chico y reseco, y estaba comofuera del tiem-
po, en una eternidad. Dahlmannregistro con satisfaccion la vincha,
el poncho debayeta,el largo chiripa y la bota de potroy se dijo, re-
memorandointtiles discusiones con gente de los partidos del Norte
oconentrerrianos, que gauchosde esos ya no quedan mas queenel

7 Utilizo la edicién de Alfredo Veiravé, Buenos Aires, Kapelusz, 1960, p. 495.

En adelante,se cita de acuerdo conesta edicién.

8 “RJ Sur’’, en Ficciones, Obras Completas, Buenos Aires, Emecé, 1974, p. 526.
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Sur’’ (p. 528). Tambiénreapareceel Sur en Sobre héroes y tumbas,
de Ernesto Sabato, comoel sur urbano de BuenosAires (el mismo

sur de El Matadero),’ focalizado enla vieja casa de Barracas donde
se deposita la memoriahistorica argentina, desde las guerras dela
Independenciaa las guerrasciviles, desde las pampas bonaerenses
a otra frontera, la del montahoso Noroeste donde muereLavalle, y

comoel Sur patagonico, en tanto tabula rasa dondela historia pare-
ce iniciarse recién, promisoria frontera en movimiento que ofrece
olvido, purificaciony posibilidad de crecimiento.

Si volvemosal siglo xix, otras obras nos parecen insoslayables
para definir el mundo semantico instalado alrededordela fronte-
ra. Por un lado, tenemos Una excursi6n a los indios ranqueles,” de

Lucio V. Mansilla, libro transgresor en muchossentidos, porquere-
presenta un multiple cruce de umbrales y transposicion de limites.
Ellimite fisico de la frontera con el Imperio ranquel, que pone a
su autor en inédito contacto con el corazon de la Tierra Adentro
y de las culturas que habitan el supuesto Desierto, y el limite del
prejuicio, transito que permite a Mansilla salir de los estereotipos
ideoldgicos de su tiempo, reconoceren el ‘‘otro’’ demoniaco,en el

salvaje, a un projimo, y un sujeto cultural, y en el transfuga crio-
llo, en el gaucho perseguido, en el desertor que se refugia en las
tolderias, a un representante genuino de ciertas virtudes naciona-
les. En este sentido Mansilla es, como bien se ha dicho, un precur-

sor del Martin Fierro. Su libro heterodoxo da respuestas, a menudo
irOnicas y mordaces, al fanatismo sarmientino por la inmigracion
en detrimento del paisano, del elemento nativo al que se despre-
cia; se escribe una nueva topologia dela ‘‘barbarie’’ que modifica
la valoraci6n de la campanarespectode la ciudad,y avienta lugares
comunes dela ret6rica que se han utilizado —dice Mansilla— con
palmario desconocimiento, para describir la variedad de las pam-
pas. Se postulan otras dicotomias que oponenel orden dela na-
turaleza, concebida comorealidad, libertad y placer, a la utopia (la
mentira, que termina en el derramamientode sangre),la opresion y
la represion (las leyes, en suma, de las convenciones sociales vincu-
ladasal statu quo civilizado). El cruce de la frontera, mas que llevar
a un margen,a una exterioridad desoladora, ha conducido al mds

aca:\o interior, lo primeroy primitivo, lo elemental(el cuerpoy el

° Cf. Blas Matamoro,‘‘En la tumba delos héroes’’, Homenaje a Ernesto Saba-

to, Cuadernos Hispanoamericanos, vol. CXXXI, nim. 391-393 (1983), pp. 485-497.

10 Utilizo la edicién de Guillermo Ara, Buenos Aires, Kapelusz, 1966.  
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juego), lo propio, que es la Tierra Adentro consuscriaturas(el ver-
dadero nucleo delpais, no la centrifuga ciudad portena); el sujeto
del viaje, y el pais mismo, reconocerdn,en este periplo, su propia
cara escondida y desconocida.

Deestas imagenes mansillanas, la comunidad rescatara al gau-

cho y descartara al indio. El Martin Fierro primero,y el Juan Moreira

después, consolidardn modelosidentificatorios de rotundo atracti-

vo, frente al peligro de otra frontera que no es yala frontera inte-
rior entre lo urbanoy lo salvaje. La deseada inmigracién llega por
fin, abrumadoramente;no sdlo, y no ya, puebla el campo, sino que
se concentra en las grandes ciudades dondelas duras condiciones
de vida promuevenla agitacion politica. La clase dirigente reac-
ciona porlo general con rechazo y temorfrente a esta avalancha
extranjera que provienedelos niveles mds humildes de la sociedad
y que esta cambiando aceleradamente la cultura argentina, desde
las costumbreshasta el idioma (de esto se quejan muchos hombres
de la Generacion del 80). Tal rechazo produce novelas como En la
sangre, de Cambaceres, dondeel hijo de modestisimos inmigrantes
italianos que han hechocierta fortuna aparece como un trepador
voraz y mezquino, que contamina con su ‘‘mala sangre’’ lasaltas
esferas de la sociedadtradicional argentina. Por otro lado, se pro-
duce en las ultimas décadas del xixy la primera del siglo xx unflo-
recimiento dela ficciOncriollista popular y folletinesca que recrea
las imagenes de Moreira —llevado la celebridad por Gutiérrez
y porel circo criollo— y de otros héroes afines. Fierro, Moreira,

Santos Vega, se codean enesta literatura de cordel que cumple,co-
mo observa Adolfo Prieto, una importante funcion aglutinadora y
representativa, tanto para el campesinado autoctonoquese afinca
en la ciudad, desarraigandose, como para los mismoshijos de in-
migrantes en busca de simbolos de argentinidad quelos integrasen
mejor enla vida nacional."

Porfin, Leopoldo Lugones,a través de la serie de conferencias
reunidas en ellibro El Payador," lleva a cabola decidida glorifica-
cion del gaucho porparte delas élites cultas. El antiguo marginal
hernandiano,el ‘‘barbaro’’ de la montonera,cuya sangreeralo uni-
co que tenia de humano, comolleg6 a decir Sarmiento ensu céle-
bre carta a Bartolomé Mitre, se ha convertido en un héroeciviliza-

11 Tal es la tesis de Adolfo Prieto en E/ discurso criollista en la formacion de la

Argentina moderna, Buenos Aires, Sudamericana,1988.

12 Utilizo la edici6n de Huemul, Buenos Aires, 1972. En adelante, se cita de

acuerdoconesta edicion.
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dor, el unico elemento que podiacontenerconeficacia

a

labarbarie
indigena —dice Lugones—

a

la que describe comoun estadode in-
humanidad repugnantey bestial(‘‘sus satisfacciones asemejabanse
a la hartura taimada dela fiera. Todoenellos era horrible,fisica
y moralmente hablando’’, p. 52). Para Lugones,en el gauchopre-
ponderala “‘sangre hidalga’’ espafola; él posee todoslos ‘‘matices
psicoldgicos’’ quele faltan al ‘‘salvaje’’, aunque de su antepasado
indigena derive cierta tendencia al ocio y al pesimismo; a él debe-
mos, en suma, nuestras “‘virtudes nacionales’’, y también el elemen-
to que nos independizo de Espana. Martin Fierro es alabado comoel
gran poema€pico argentino que sabe expresar genuinamente tanto
la lengua comola idiosincrasia y las vicisitudes del hijo de la tie-
tra, dondese articula “‘la vida heroica de la raza: su lucha por la
libertad, contra las adversidades la injusticia’’ (p. 167).

Es largo el camino recorrido por la imagen gauchesca: desdela
criatura de la Naturaleza que se dibuja en Facundo, desmesurada y
sin otra ley quela de la propia pasi6n,hasta la del héroe lugoniano,
paladin de la civilizacion la libertad. Pero esta imagen, asociada
siempre al espacio a recorrer, al espacio por conquistar donde se
halla a la vez lo nuevoy lo originario, perdura en la comunidad y en
sus ficcionesy nosidentifica.

3. Las fronteras argentinas en su relacién
con Latinoamérica y con Europa.

Centros y margenes internos

Lacleccién del gaucho comoparadigmanacional nonossirvi6 pa-
ra sentirnos mas unidosal resto de Latinoamérica. Masalla decier-
ta retOrica bolivariana y de nominales lazos de fraternidad y amistad
(lo que no pudo impedir muchosincidentes por cuestiones de limi-
tes), nuestro pais se sintid, por mucho tiempo,distantey distinto de
los demaspaises iberoamericanos. No solo BuenosAires se crey6 la
“*Paris’’ o la ‘‘Atenas’’ del Plata, no sdlo nuestras clases dirigentes
—comolas de otros paises de Hispanoamérica alfin de cuentas—
se educarona la europea. En la Argentina, la enormeincidencia de
la inmigracion foraneay la aniquilaciOn de los aborigenes que enla
vasta frontera sur presentaronbatalla hastaelfin, determin6 queel
componente indigena fuera relativamente escaso, y, mas que esca-
so, negado o desconocido: ‘‘Ni que quierasllevarle la contraalpais.
No tenemosindios. Somos unpais blanco, progresista. Y ahite la
pasas juntandoesas porquerias. Es una vergiienza. Mira, mira todo
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eso’’, asi le dice a su marido, profesor de historia y etnografoafi-
cionado, Maruja, hija de ‘‘una de esas familias criollas de Buenos
Aires que se creen distinguidas’’ y que ‘‘se habia educado leyendo
Tevistas norteamericanas’’. El personaje —claro reflejo de cierta
clase media argentina— pertenece a unirénico cuento de Enrique
Anderson Imbert.

Noobstante, y masalla de esta superficial autocomplacencia,los
intelectuales argentinos experimentan con respecto a Europa una
perpetua minusvalia, unainsatisfaccién mordiente. Sur nace como
el intento de reforzarlos vinculos entre ambos mundos, y al mismo
tiempo de consolidar —o de encontrar— la peculiaridad latinoame-
ricana y argentina.La mayoria delos intelectuales conspicuos de
esta revista —que fue también un movimientocultural— profesan,
mas quela afirmacion,la vigilancia y la sospecha. Son conscientes
de la distancia entre la realidad y el deseo,elideal inteligible y el
mundooscuroqueseresiste a sus pautas de comprension. Retornan
con fuerza las imagenes del vacio. Una fundacion quenoexistié en
realidad, unatierra sonada comofabulosa Trapalanda o aurea Ciu-
dad de los Césares que no pudoofreceresas riquezas al conquista-
doro alinmigrante,sino s6lo la inmensidad desnuda que entregaria
algo unicamente a cambio detrabajo. Una tierra que defraud6 y
por ello nunca fue realmente habitada ni querida, condenandonos
al ciclico retorno dela ‘‘barbarie’’ caGtica bajo el barniz europeo:
tal es la visin sombria de un Martinez Estrada, '5 que alcanzadilata-
da influencia sobre su generaci6ny las posteriores. Héctor Alvarez
Murena,en cierta medida su discipulo, afade a esa intemperie ba-
trida porlos vientosla calificacidn de des-tierro. Américaes el Finis
terrae y la tierra de nadie, sin nombresy sin limites, donde el Dios
vivo, aterrador y fascinante, no ha sido conjurado aun. Lafractu-
ra de la Historia que determina una segunda expulsién del Paraiso:
esto es, la expulsion de Europa, aparece antes que comocaida, co-
mo separacion, desplazamiento, desviacién del Centro; el Mal no

es ya sustancia,sino distancia. El europeo conquistadorse ha sepa-
rado de una cultura que nole sirve en América, para América, pese
a quese obstine en remedarsus formas vacias, y tampocoha sido
capaz de entablar un didlogo fecundo conlas culturas aborigenes y

13 El grimorio, BuenosAires, Losada, 1961, p. 185.

4 Cf. el libro de Oscar HermesVillordo, El grupo Sur. Una biografia colectiva,
BuenosAires, Planeta, 1994.

18 Cf. Ezequiel Martinez Estrada, Radiografia de la Pampa, BuenosAires, Losa-

da, 1957.
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hacerse propicios sus nimenes. Ha matadoal hermano como Cain,
sin escucharlo ni entenderlo, y pagara este pecado con unerrarin-
saciable que nunca desembocaenla verdaderaconstitucién de una
morada."* Pero de estas culturas aborigenes se ocuparé sagazmen-
te un filosofo argentino que no pertenecié a Sur: Rodolfo Kusch,1”
contemporaneo de Murena,queencuentrala posibilidad de pensar
nuestra realidad desde el pensamiento indigenasélo en apariencia
olvidado. Hay dos conceptos fundamentales a tener en cuenta: el
de mestizaje —interpenetracion de culturas que nose limita de nin-
guna maneraa la mezcla racial, y puedeexistir incluso sin ella—,
y el de fagocitacion, que implica el trabajo constante de ese pensa-
miento precolombinoresidual sobre los esquematismos europeos
que actuan solo en la superficie. Por este trabajo persistente y se-
creto, no solo la Argentina presuntamente blanca se diferencia de
Europa,sino que se une porfuertes corrientes subterrdneas a los
demaspaises latinoamericanosa través del sustrato indigena ope-
rante. Ya antes que Rodolfo Kusch, el santiagueno Bernardo Canal
Feij6o, ajeno asimismo a Sur y a la visi6n metropolitana del pais,
habia senaladolas bases mestizas de nuestra estructura poblacional
y cultural; la influencia del radio delas ‘‘tonadas’’ indigenas en la
etapa fundacional de las ciudades, la falsedad de identificar a las
campanasconel desierto y la barbarie (en las campajias,dice, se
hallaba el grueso de la poblacion nacional, y la fuente de recursos
basicos para las urbes).'* El ensayista santiagueno destaca, como
una suerte de excepcion aberrante, ese ‘‘extraordinario estado de
espiritu argentino’’ que “‘sdlo admite como formavalida de cultura
la que‘llega’ 0 viene y no concibe la que ‘nace’, la que puede na-
cer, la cultura en tiemponatural, con naturaleza hist6rico-geografi-
ca argentina’. Senala por ello que el indio ‘‘no puede dejar de
estar en el fondo del ser americano y argentino’’ (p. 79). Critica

‘© Cf. para la primera etapa de Murena, su famosolibro £/ pecado original de

América, Buenos Aires, Sur, 1954. Su posici6n evolucionara luego, al tomar en

cuenta el problemade las culturas indigenas dominadas; cf El nombre secreto,

Caracas, Monte Avila, 1969.

" Cf. de Rodolfo G. Kusch, La seduccién de la barbarie, Buenos Aires, Raigal,

1953; América profunda, Buenos Aires, Hachette, 1962; El pensamiento indigena y

popular en América, BuenosAires, Hachette, 1970.

18 Cf. Teoria de la ciudad argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 1952.

1! Del mismoautor, Proposiciones en torno al problema de unacultura nacional
argentina, Buenos Aires, Institucién Cultural Espanola, 1944; la presente cita co-

rrespondea las paginas 58 y 59. Todas las siguientes son de esta edicidn.
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la concepci6n del gaucho como‘‘imagennativa concebida desde el
lado espanol de la mitologia antropolégica’’ vernacula, y concluye
—contrala exclusion del mestizo respecto deesta ‘‘mitica y a veces
€pica categoria’’— que‘‘sus rasgos aparentes parecen trasuntaral
menostantola imageninteriordelindio levitado e inmersoenla na-
turaleza comola del conquistador detenido y recobradoanteella’’
(p. 80). En suma,insiste Canal Feijéo, el destino de esta cultu-
ta hispanoamericana de miltiple raiz, a la cual pertenecemos, no
puedeser otro queel de una ‘‘progresiva americanizaci6n’’.

La frontera interior, y el elemento indigena subsumido en el
criollo se hicieron claramente visibles produciendo reacciones de
muy variado tenorentrelosintelectuales, durante la gran migracion
internay la agitacionsocialde los anos peronistas. El ‘‘cabecita ne-
gra’’ es visto a menudo comoelsucesorde la montonerafederal,
“barbaro’’ invasorquese cierne otra vez, como una tempestad,a las
orillas de las ciudades (baste leer ciertos textos de Martinez Estrada,
Julio Cortazar, Bustos Domecg,entreotros). Pero los afios sesenta,
que marcan unaprogresiva latinoamericanizacion de la conciencia
argentina y un hacerse cargodelinterior, dela periferia, por parte
del centro metropolitano, van a recuperar esta imagenconinterés,
simpatia, y también coninteligencia. Las obras de Moyano, Tizén,
Juan José Hernandez, el mismo Ernesto Sabato, German Rozen-
macher, Haroldo Conti, Di Benedetto, nos recuerdan al aborigen
sepultado enlas raices y nos remiten al comun destino sudameri-
cano que Borges, masalla de sus opiniones politicas —lo menos
perdurable de un hombre comobien dijo él mismo— supover con
extraordinaria lucidez estética.

4. Nuestra peculiar ‘‘posmodernidad’’

latinoamericanayargentina

No es casual que estos anos sesenta coincidan con los comienzos

de la irradiacion de lo que podemosllamar hoy pensamiento pos-
moderno. El posmodernismo suponereintroducir ‘‘dimensiones
simb6licas ambivalentes, mezcla de cddigos y reapropiaci6n de tra-
diciones locales y regionales’’, sefala el filsofo Andréas Huyssen.°
Comienza la era —para algunos comoel francés Finkielkraut, el
aleman Habermaso el verndculo Sebreli, nefasta— de un antiet-

nocentrismo que desembocaenla relatividaddelos valores y delas

20 Cf “‘Guia del posmodernismo’’ en El debate modernidad/posmodemidad,

Buenos Aires, Puntosur, 1991, p. 276.
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culturas, en la quiebra deunidealuniversalde civilizacién impuesto
por la modernidad europea.

Se crea asi un clima propicio para la emergencia hacialovisible
de /os otros (los condenadosdela tierra, los negados, los margina-
les, los periféricos, los diferentes) y de /o Otro (el oscuro mundo
fluyente del deseo, la locura, la muerte, masalla de la estética dela

representaciOny el formalismo).
Enla Argentina de los afios sesenta en adelante, senala Victo-

ria Cohen Imach,”se produceunrescate delo tradicional, paralelo
a unarevitalizacion de la cultura folk en los Estados Unidos. Co-
mienza también uninterés del mercado internoporlos autores na-
cionales (quelas grandes casasno solian publicar antes de 1955), y
en particular de los que provienende las provincias 0 hablan sobre
ellas. El centrocapitalino esta en proceso derevisi6n de su antiguo

papel; la ex-centricidad, los margenes, se convierten en elemento
valorizado. Crece la conciencia de que toda labor cultural huma-
na se hace enla frontera. Cohen Imach recuerdalas palabras de
Bajtin: “‘El hombre no disponede unterritorio soberano interno
sino queesta, todoél y siempre, sobre la frontera; mirandoal fon-
do de si mismo el hombre encuentra los ojos del otro 0 ve con los
ojos del otro’’ (p. 122). Asi, narradores como Conti y Rozenma-
cherse trasvasan haciael Interior e invierten la mirada respecto de
la propia cultura, cruzandoesa frontera que ‘‘durante un largotre-
chodela literatura argentina ha vedadoa los escritores admitir co-
mopropiosa los indigenasy el desierto,las selvasy el sur’’ (p. 305).
E] Interior ya no es un mero tema, sino ‘‘un lugar simbélico don-
de ambosdepositan la posibilidad de consecucion de la identidad
nacional 0 continental y aun mas, de la personal’’ (p. 306). Se exal-
tan la heterogeneidad y el nomadismo,la capacidad de trascender
limites, de viajar porel tiempoy el espacio reconociendo y pronun-
ciando la vozdelosotros.

Hoy, en los anos noventa, se han agudizadoy definido, en nues-
tro pais y en el mundo, muchosrasgos que enlos sesenta eran in-
cipientes, y se han borrado otros. Nos encontramos en un contex-
to donde hancaido o se han debilitado las utopias de la sociedad
igualitaria, que no tuvieron éxito cuando se intent6 encarnarlas.

El neoliberalismo se impone comosistema econdmico dominante

21 Victoria Cohen Imach, De utopias y desencantos. Campointelectual y periferia
en la Argentina de los sesenta, Tucuman, Universidad Nacional de Tucumén, Fa-

cultad de Filosofia y Letras, 1994. En adelante, se cita de acuerdoconestaedicién.
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conformandoel tan mentado fenémenodela ““globalizacién’’ de
la economia mundial. Se crean fuertes relaciones de interdepen-
dencia entre los paises mas distantes unos de otros; el poder de los
capitales transnacionales hace tambalearla consistencia y los alcan-
ces del concepto de nacién; todo se vuelvevisible —Pero nonece-
sariamente inteligible— a través de la compleja cadena de image-
nes que nos conecta, a cualquier hora del dia y de la noche, con
todos los puntos del planeta y aun conel espacio exterior; se frac-
turan los grandes relatos emancipatorios y la idea de una realidad
“autorizada’’; todo es Angulo, escorzo, confluencia de miradas y
perspectivas multiples en un punto azaroso. Por otro lado, esta so-
ciedad planetaria unificada porla tecnologia y la macroeconomia,
intercomunicaday aproximada, es también la sociedad de la frag-
mentaciOn étnica y cultural, la de las pluralidades y parcialidades.
Ahora,se dice en el libro Las culturas de fin desiglo en América
Latina.

las fronteras de las naciones metropolitanasse cruzan y caenlasviejas metafo-
Tas de los ‘‘espacios alternativos’’ (geograficos o personales), fuera de la so-
ciedad o del capitalismo. Caenlossesenta... No hay huida porqueel flujo
global no tiene afuera, s6lo tiene intersticios Ocupados por mujeres, gays,
indigenas, marginales. Como pensarsin naciones. Hoy, las fronteras proli-
feran alinfinito y los desplazamientos no s6lo ocurren enel espacio ‘“‘real’’
sino tambiénenel espacio cibernético y también en el psicol6gico, interno. Y
emerge un vocabulario diferente, una maquina deleer diferente: flujo, veloci-
dad,intersecciones, posicionalidades,cruces, margefes, exceso y caos... esta
proliferaci6n de espacios que produce la borradura de ‘‘la nacién’’ y de los
estados naciones se acompanade unaredistribuci6n de los espacios politicos
y culturales enelinterior de las naciones.22

EnLatinoaméricala situaci6n reviste una complejidad especial.
Se trata de un mundoquesiemprefue frontera, entre Europay lo
precolombino, entre Europa y lo desconocido, entre lo viejo y
lo nuevo, un mundoqueoscilé y oscila entre limites dudosos, tem-
bladeral que participa tanto de lo premoderno como delo pos-
moderno. éCabria hablar, en rigor, de sociedades poscapitalistas

y postindustriales en un Tercer Mundo cuyas megalépolis partici-
pan de algunas caracteristicas de la posmodernidadde los paises

” Cf. Josefina Ludmer,ed., Las culturas defin de siglo en América Latina, Buenos
Aires, Beatriz Viterbo Editora, 1994, p. 10. En adelante, se cita de acuerdo con
esta edicién.
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desarrollados, mientras que muchas zonas —habitadas, en nime-
To no despreciable por comunidades indigenas— dependende eco-
nomias regionales de subsistencia, sumidas en el atraso?2 Garcia

Canclini halla el concepto, a mi juicio feliz, de ‘‘culturas hibridas’’
para englobaresta coexistencia indefinida y fluyente de lo premo-
derno, lo modernoy lo posmoderno,de lo tradicional y lo nuevo,
de lo culto, lo popular y lo masivo, de la democracia representa-
tiva con relaciones arcaicas de poder, todo lo que constituye, en
fin, la heterogeneidad multitemporaly multicultural de nuestras na-
ciones.** Las teorias poscoloniales que menciona Walter Mignolo*
no abandonan,porotra parte, la busqueda de una postura latino-
americanaresistente a “‘la occidentalizaciény la globalizaci6n, pro-
ducci6ncreativa de estilos de pensar que marquen constantemente
la diferencia en el proceso’’ (p. 32). Pensar nuestra originalidad
con respecto a Occidente implica, por cierto, ante todo, mirarnos
entre nosotros, derrumbar viejos muros impuestos porla historia
oficial, superar barreras idiomaticas, terminar con la incomunica-
cidn entre Hispanoamérica, Brasil y las islas del Caribe, cuestio-
narlas divisiones dicot6micas entre Oriente y Occidente, Primer y
Tercer Mundo,centroy periferia, salvajes y civilizados.

éY qué ocurre en particular con ‘‘el caso argentino’’, nuestro
caso? Hace muchotiempoquelos antropdlogosnos vienen hablan-
do de la pluralidad cultural y étnica en nuestro pais, hace tiempo
tambiénqueestudiosos dela literatura mas o menosdesoidosporla
metropoli estan pensandopor regiones para entendernuestra escri-
tura y nuestro imaginario —baste citar dos nombres tan importan-
tes comoelde la saltena Zulma Palermoy el santafesino José Luis
Vittori. Y en este momento, como consecuencia por un lado de la
globalizaci6n econdmica, nosllega el Mercosur, que puedeser por
cierto muchisimo mas que un paraiso economicista 0 una soluci6n
para los exportadores. Es el mejor momento para reconocer que
las fronteras culturales no empiezan ni acaban conlas de la nacidn;
que resonancias afines, desde la region geografica y antropologica,
unen a Corrientes y Misiones con Paraguay y con Brasil, y al Nor-

2 Cf. Julian Pérez, ‘‘Posmodernidad y sociedad latinoamericana’’, Alba de

América, vol. 12, nims. 22 y 23 (1993), pp. 141-153.

% Cf. Néstor Garcia Canclini, Culturas hibridas. Estrategias para entrar y salir de
la modernidad, Buenos Aires, Sudamericana, 1992.

% Walter Mignolo, ‘‘Occidentalizacién, imperialismo, globalizaci6n: herencias

coloniales y teorias postcoloniales’’, Revista Iberoamericana, Literatura Colonial I.
Identidades y conquista de América, nims. 170-171 (1995).
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oeste con Pert y con Bolivia, y al Sur patagonico con Chile, y que
la denominaci6n ‘‘Rio dela Plata’ engloba hace tiempo,para los
estudiosliterarios, a la Argentinay a la antigua ‘‘Banda Oriental’’
que hoy es el Uruguay —excelente testimonic es la revista del mis-
mo nombredirigida por el profesor Paul Verdevoye.

Porun lado,se trata de reconocer unarealidad ya conformada;
porel otro, de aprendersobreesa realidad. Y tal vez en este sentido,
los centros como BuenosAires, los que desconocenla pluralidad de
las fronteras porquese constituyen en Ombligo del Mundo,acusen
el mayordesvalimientofrente a este desafio. El peor mal, estimo,es
seguir pensando el mapa denuestropais,y el mapade Latinoaméri-
ca, desde la categoria de centro(s) y periferia(s). Esta categoria es
la que nos hallevado

a

seleccionar como paradigmaantropoldgico
argentino solo al gaucho pampeano, ignorandola peculiaridad de
otras areas humanasy geograficas. Esto explica que, pese a encon-
trarse ya en uno de nuestros poemas fundadores —La Argentina,
de Martin del Barco Centenera— en nuestras imagenes represen-
tativas no haya predominadoel mito fluvial sino la llanura, como
recuerda en su magnifico libro sobre este poeta José Luis Vittori.2
Hoy no podemosconsiderarla literatura llamada “‘regional’’ como
el extramurosde un centro quesigue estandoa lasorillas del Plata y
desdealli imparte un discurso tedrico con pretensiones hegemoni-
cas de validez intelectual. Necesitamos —bienlo ha reclamadoZul-
ma Palermo— ‘‘redefinir el sistema literario argentino’’,” y con él,
todo nuestro sistemacultural y hasta nuestra misma estructura de
servicios, hecha para comunicar a las provincias con BuenosAires,
masquea las provincias entresi, 0 con otros sectores de este Merco-
sur flamante que se plantea comoel gran desafio para reubicarnos
otra vez, no solo dentro de Latinoamérica, sino dentro de nuestro
propiopais.

Se ha dicho con justicia que en esta encrucijadafinisecular los
intelectuales deben aprender el nomadismo, y convertir el pensa-
miento enflujo, masalla de las estructuras rigidas. Afiadiria, perso-
nalmente,quelosintelectuales argentinos debemosdejar de mirar
la frontera en tanto periferia respecto de un Centro que parecere-
vestir, todavia, cierto caracter sagrado comolos centros miticos de

% Del Barco Centenera y ‘‘La Argentina’. Origenes del realismo magico en Améri-
ca, Santa Fe, Colmegna, 1991.

27 Zulma Palermo,‘‘Sistemaliterario argentino. Teorfas y modelos’’, en Es-

critos al margen. Notas para unacritica literaria hispanoamericana, BuenosAires,
Marymar, 1987.
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las sociedadesarcaicas. Antes bien,el presunto centro necesita re-
conocerensi mismosuspropias areasfronterizas y su pluralidad de
sujetos culturales. Hoy dia, desde la perspectiva del didlogo de las
culturasy de la aceptaci6nde la mezcla,lo hibrido,lo mestizo, como
rasgoineludible de nuestra peculiaridad, son las fronteras las que
pasan

a

ser los centros. De estos resquiciosintersticiales, de estos
viejos margenesantes depreciados, esperamos, ahora mas que nun-
ca, el advenimientodelo nuevo,la interaccién dindmica de la vida.

LAS MULTITUDESARGENTINAS:
LOS LIMITES DEL ANALISIS POSITIVISTA

EN LA OBRA DE JOSE MARIA RAMOSMEJIA

Por Luciano DE PRIVITELLIO

PEHESA, UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

La campana delos ejércitos libertadores es uno
de los episodios mds bellos de la gran guerra: es
un drama dela escuela impresionista, un cuadro
con colores excesivos de Fortuny yde las extrava-
gancias vesdnicas de los aguafuertes de Goya.

Las multitudes argentinas(1899)

UANDOEL SIGLO XIXllega a su fin, José Maria Ramos Mejia pu-
Coiica en formaindependientela extensa introduccién de lo que
a la larga seria Rosas y su tiempo, su maxima obra historiografica.
E] trabajo, al que titula Las multitudes argentinas,' ha sido leido
siguiendo unaclave previsible: la sociedad de masasy su correla-
to politico, la democracia, impulsa alos intelectuales a dirigir su
atenci6n hacia los actores colectivos de la sociedad y, en el conjun-
to de miradas posibles, Ramos Mejia encuentra en un positivismo
largamentecultivado la herramienta capaz de hacerinteligible es-
te fendmeno.? Sin embargo, en cuanto se accedeasus paginas, Las
multitudes se presenta como untexto extrafo y profundamente con-
tradictorio: bajo el mantocasiritual de los topicos y las certidum-
bres positivistas se oculta unaserie de interrogantes fundamentales
sobre el destino de la Argentina finisecular que no parece encontrar
respuestasenel rigido marcodela cienciapositiva.

1Se utiliza la edicién de 1956 de la Editorial Tor. Cada unadelascitas es

seguida porel nimerode pagina correspondiente esta edici6n.

? Entrelos textos sobre Ramos Mejfa que leen su obra en esta clave, Halperin

Donghi (1954), Teran (1986), Clementi (1985), Ricaurte Soler (1968).  
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En el prefacio de la obra Ramos Mejia declara que, dado que
su objetivo fundamental es —refiriéndose al gobierno de Juan Ma-
nuel de Rosas (1835-1852)— ‘‘conocer a fondola tirania’’, resulta
absolutamentenecesario ‘‘estudiar las muchedumbres de dondesa-
lio’’ (p. 5). Recurriendoaltipico argumento que mixtura organicis-
mo y evolucionismo,adelanta que su métodoconsistird en analizar
a estas multitudes ‘‘de cuerpo entero... desde que se delinean en
la colonia y el virreinato hasta nuestros dias, que cobran un nue-
vo aspecto’’; el punto dellegada de esta evoluci6n ‘“‘es la raz6n de
los capitulos finales, complemento necesario para conseguirla im-
presion del conjunto’’ (p. 5). Sin embargo,los doscapitulosfinales,
dedicadosal estudio de su realidad contemporanea,contradicen es-
ta declaracin de intenciones: lejos de ser el simple complemento

de unalinea argumentativa que encuentraenla tiraniarosista (otal
vez antes) sus instrumentos de comprensi6n analiticos y sus princi-
pios de desarrollo hist6rico, es en ellos dondese elaboranlasclaves
que estructuranlos interrogantes, los valores y las respuestas que
van tramandosu lectura del pasado.3 Esta operacién, nunca asu-
mida comotal, instala en el texto (en la narraci6n del presente y
del pasado) unaserie de tensiones y ambigiiedadesderivadasde las

inquietudes de Ramos Mejia ante la situacién que lo rodea. Nos
coloca, ademas, ante una evidencia que provoca perplejidad:si el
presente organiza la mirada sobre la historia argentina, es preci-
samente en este presente donde la multitud, objeto fundamental
del estudio, esta ausente. Invirtiendola tesis (y las preocupacio-
nes) de Le Bon —su referente europeo— para Ramos Mejia “‘la
era de las multitudes’’, cierta en el pasado argentino, no parece

ser la caracteristica de los anos quele tocavivir.‘ Mientras que la
perspectiva organicista y evolucionista asumidaa viva voz, junto a
la mencién explicita de la influencia de Le Bon, parecerian corro-
borar la hipstesis de que los interrogantes de Ramos Mejia tienen

> Esta afirmaci6n no debe entenderse como una constatacién del hechotantas

veces repetido de que toda obra de historia es un trabajo sobre el presente,si-

no comola constataci6n de una operaci6ninterna altexto que estructura toda su

argumentacion.

4 En el prdlogo de su obra, Le Bon (1911) afirma que ‘‘Las muchedumbres or-

ganizadashan representadosiempre un papel importante enla vida de los pueblos;

pero este papel nuncahasido tan importante comolo es enIa actualidad’’. Ramos

Mejia, por su parte, asegura que ‘‘Propiamente hablando,nohay ahora en nuestro

escenario politico espontanea formaci6n de multitudes... A ese respecto hemos

retrocedido a la €poca del grupo nuevamente’’ (p. 201).
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su origen enla presencia hacia fines del siglo de una multitud ya
madura(cuyainfancia y juventudseirfa a descubrir enel pasado),
sorpresivamente el texto defraudaesta expectativa. Sus preguntas
surgen, entonces, de la inconformidad por una ausencia y no de la
preocupacion(0 el temor) por unapresencia.

Enun extenso comentario bibliografico aparecido en el mismo
ano de edicidn del texto, José Ingenieros (1899) resalta su falta de
rigor cientifico: la critica tal vez pueda ser valida, pero lo que el
entonces joven y entusiasta adherente al positivismo no podia ad-
vertir es que justamente lo que él ve comofalla es lo que hace de
la obra un trabajo interesante para unalectura menos inmediata
y contemporaneaque la suya. Las ambigiiedades,las incongruen-
cias, los quiebresy los desplazamientos pueden responder en parte
a una escritura apresurada; pero su importancia radica en el mo-
do en que desnudanlas inquietudes de unintelectual que encuentra
en reiteradas ocasionesun limite a la posibilidad de dar cuenta de
sus preocupaciones

a

partir del uso exclusivo de los rigidos moldes
de la ciencia positiva. Las multitudes permite observar entonces a
un Ramos Mejia menos definidamentepositivista, no tanto porque
asuma conscientemente unaposturacritica frente a sus viejas con-
vicciones (por el contrario, como advierte Ingenieros, su reiterada
profesionde fe contrasta conel uso pocoriguroso delos principios),
sino porquese ve obligadoa recurrir a otras ideas y conceptos pa-
ra poderdar cuenta de la situacién que lo circunday del rol que
atribuye a los intelectuales enella.

Las multitudes y los ‘‘hombres carbono’’

Muenrras transcurre ese ano clave que parala historia argentina

es 1880,’ Ramos Mejia redacta la obra que poco despuéspublica ba-
jo el titulo de La neurosis de los hombres célebres (1883), su primer
aporte significativo a la reflexién sobre el pasado de la Argentina.
Este particular recorrido porla historia se apoya en dos supuestos:

> En 1880 se elimina por medio de las armaselultimo obstaculo para la conso-

lidaci6n del Estado nacional, obstaculo representadoporla provincia de Buenos

Aires. El general vencedor, Julio A. Roca, asume comopresidente inaugurando un

nuevo régimen politico. La importancia deeste hito enla historia argentina pue-

de advertirse, por ejemplo, en la denominacién de un conjunto deintelectuales

(signadosporel poder roquista) comola ‘‘Generaci6n del 80°’, de la cual Ramos

Mejfa forma parte. Una excelente mirada sobre este clima de ideas en Halperin
Donghi(1987).
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en primerlugar, la nocidn de quelos individuossonlos actores pri-
vilegiados de la escenahist6rica y que, porlo tanto,la magnitud de
la importancia de un personaje se encuentra enrelacin directa con
Sus aptitudes personales (incluyendo en ellas su grado de locura);
en segundainstanciala idea de quela ciencia positiva, y en particu-
lar su variante médico-bioldgica, representa una herramienta ade-
cuaday suficiente para poderexplicar la suma de comportamientos
individuales que constituyen la dindmica historica. En este marco,
el tejido de la trama del pasadoargentino es reducidoa las acciones
de un conjuntode personalidades patolégicas.

Enelcapitulo dedicado al pueblo de Buenos Aires durante el
gobierno de Rosashacesu aparici6nla sociedad construida comola
yuxtaposicion de sus componentessingulares: la patologia‘‘social’’
es resultado de la suma delas patologfas individuales. Para hacer
comprensible este pasaje de lo singular a lo plural, Ramos Mejia
apela a la categoria médica del ‘‘contagio’’ transformada enteoria
e hipotesis historica. Un fendmenosocial definido en términos
de contagio permite ofrecer una imagen colectiva con unalto gra-
do de homogeneidad,pero tiene a su vez comopremisa notrascen-
der la noci6n individualista de la historia. La patologia (neurosis
0 locura) implica, en cada unade las personas que se suma para
dar lugara la sociedad, la pérdida de las propiedades racionales
del hombretal comolas hacristalizado la concepci6niluminista; la
ausencia de la razon no atenta contra el dogma,sino que es signo
de una desviacion anormaldelserfisico y psiquico naturaldel ser
humano.

Nada hay masalejado de lo metaf6rico que estas categorias de
“neurosis’’ y “‘contagio’’. El uso de la medicina le permite a Ra-
mos Mejia ofrecer una explicacionde la realidad hist6rica que, mas
alla de su simpleza y sus debilidades intrinsecas, se manifiesta como
muy segura de si mismay de su correspondencia conla realidad.
Posiblementeesta seguridad se vincula con la que ofrece la percep-
cidn del escenario que lo circunda:si ya por entonces eleva su mi-
rada hacia aquellas zonas dela sociedad queseresisten a adecuarse
al sistema, estas desviaciones todavia son comprendidasconlas he-
rramientasde la ciencia positiva como anormalidades o patologias
sin que alcancena cuestionar el cuadro global.* En su obra defin

® La década del ochenta (por lo menos hastala crisis econdémica y politica de

1890), se caracteriza por un entusiasmogeneralporel rumbo dela sociedad,opti-

mismovinculadoconla estabilidad politica impuesta por el roquismoy conel alza

econdmica resultado de un ciclo ascendente del modelo agroexportador.    
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desiglo, Ramos Mejia nosolo considera necesario seguir prestando
atencion a las cada vez masevidentesfisuras del proceso que veinte
anos antes despertaba un entusiasmo menospropensoa lascriticas,
sino que los instrumentosun tanto toscosde su positivismo médico
ya no le resultan suficientes a la hora de comprenderlas y disefar
alternativas.

Unprimersigno deeste viraje es la dificultad de ofrecer un cua-
dro coherente sosteniendo comounico punto de partida la interac-
cidn entre individuos: los actores de la historia ya no pueden ser
definidos en relacidn a la yuxtaposici6n de microcosmossingula-
res; del mismo modo,la nocidn médica de lo ‘‘social’’ deja paso a
una concepcion masclaramentecultural y moral. Las multitudes re-
presenta unaparticular vuelta de tuerca que acerca el pensamiento
de Ramos Mejia a unavisidn mas especificamente hist6rica 0 so-
cioldgica de la realidad, concepci6n que —y es éste probablemente
el punto mas destacado— dificilmente pueda describirse comola
aplicacién mecanica de los postulados del positivismo. En efecto,
la obra de Le Boninfluye en Ramos Mejiay, fruto de este entusias-
mo,invierte por completo su anterior modode observarla realidad:

Hemosvivido creyendo misenla acci6n personal de los grandes hombres, que

en la de las multitudes, cuyo perfil, por cierto bien vago y difuso en nuestros

libros y leyendas, apenasse dibuja enlas raras obras de algunoshistoriadores;

sin embargo,de queen ciertas épocas, comoenlos primerosdias del periodo

revolucionario, fué soberana y omnipotente (p. 8).

La idea que Ramos Mejia tiene de la originalidad de su des-
cubrimiento es algo exagerada. Autores como Mitre, Sarmiento o

Alberdi, a pesar de sus diferencias, coincidian en sostener que la

historia argentina suponeun protagonismo ineludible de las masas

populares comoresultado de un particular ambiente local, a su vez

derivadode la vinculacién marginal con la metropoli espanola o de

la obra movilizadora de la Revolucién. La clave democratica (en

el sentido tocquevilleano de la palabra) opera comola llave de vi-

siones del pasado y del presente que hacen del descubrimiento de

RamosMejia un hecho menosoriginalde lo que él mismo creia. En

rigor, lo que aporta su nueva categorizaciOn es que esta definicion

del devenir hist6rico motorizadapor un actor colectivo se apoya en

la oposiciontajante entrelas caracteristicas de ese conjunto plural

y la nocionde individuo quedesdeeliluminismose ha transforma-

do en lugar comin. Ramos Mejia no sdlo advierte la necesidad de
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pensar en términosde actorescolectivos, sino que también postula
c6molosatributos de este actor se oponen porcompletoa los delin-
dividuoracional, sin que la desviacin ‘‘neurotica’’ 0 ‘‘patologica’’
tranquilice su vision generalde la sociedad y dela historia.

Su uso de la categoria de multitud respondesdlo en parte al mo-
delo de Le Bon: si para éste la multitud es pensada como un par-
ticular estado psicoldgico colectivo al que puede ingresar cualquier
persona, para Ramos Mejia el acceso a este estado no es patrimonio
de todoslosindividuos, sino sdlo de un conjunto especifico de per-

sonas. Por esta raz6n su nocidn de multitud se va deslizando de la
definiciOn de un estado la de un sujeto, impresidn que se confirma
cuandose constata la presencia de un recorte social(incluso clasis-

ta) de quienes se encuentran especialmente predispuestos a formar
multitud:

En determinadascircunstancias, una reuni6n de hombres posee caracteres

nuevosy distintos de los que individualy aisladamentetiene cadauno deellos.

Por una especie de abdicaci6n de la personalidad consciente, que desaparece,

diremosasi, diluida y transformada,los sentimientosy las ideas de todos tien-

den a ponerse a un mismonivel y diapas6n, a caminar en una mismadireccién

(p.8).

Eneste parrafo (no casualmente seguido por una extensa cita
de Le Bon)se exponelateoria de la multitud como estado;se tra-
ta de la descripcion de unasituacion psicoldgica especial, estrecha-
mente relacionada conla presencia de circunstancias particulares
y, en consecuencia,transitoria. El objetivo es dar cuenta de ciertos
comportamientos puntuales asociados con la presencia de un gru-
po de individuos que se convierte en un conjunto imposible de ser
observado comola mera yuxtaposicion de sus componentes. El co-
lectivo adquiere un caracter homogéneopor medio de la imposici6n
de un espiritu o alma comun, que suponeel necesario abandono de
los atributos que distinguen a cada uno de los miembrosen tanto
sujetos individuales. Las multitudes no se estructuran con base en
la razon particular, ni tampoco de acuerdo conla sumade intereses
privados: sus elementosconstitutivos sonlas intuiciones, las pasio-
nes, los sentimientos, el impetu, condensadosenla “‘idea fverza’’,

expresi6n de todosestos contenidosen unafiguraideal Unica, senci-
lla y contundente, capaz de motorizar la formaci6nde la multitud y
llevarla detras de las empresas masarriesgadas. Su caracter heroico
o siniestro determina la naturaleza ética de la multitud: se trata de  
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la Unica via mediantela cuales posible definir una moral de la mul-
titud que es, en si misma, absolutamente amoral. Cuandola idea-

fuerza es la independencia, da lugar a las multitudes ‘‘positivas’’
que hacenla revolucion; cuandoes latirania,a las ‘‘negativas’’ que
hacen a Rosas. La inexistencia de una idea-fuerza es la causa de la
ausencia de multitudes en el presente de Ramos Mejia.

Seguineste esquema, la nocidn de contrato, que desde el siglo
xvill es la clave para pensar al mismo tiempo un universo dein-
dividuos atomizados y una sociedad —sin prescindir de la actitud
racional de sus componentes—, desaparece para dar pasoa la idea-
fuerza comocausainconscientee irracional de un amplio espectro
de comportamientossociales. La naturaleza de un colectivo asi con-
formado responde los caracteres que haciafines de siglo Ramos
Mejia —entre otros— atribuye al espiritu femenino: es impresiona-
ble, veleidosa, inconsciente, fogosa, amante de las sensacionesvio-

lentas; la multitud “‘es pocointeligente, razona mal, pero imagina
muchoy deforme’’ (p. 12).

Pero nosolo la multitud en tanto colectivo indivisible reine es-
tos caracteres:

El verdadero hombre de la multitud ha sido entre nosotrosel individuo hu-

milde, de conciencia equivoca,de inteligencia vaga y poco aguda, desistema

nervioso relativamente rudimentario e inadecuado, que percibe porel senti-

miento,que piensa conel coraz6ny a veces conel vientre: en suma, el hombre

cuya mentalidad superior evoluciona lentamente, quedando reducida su vida

cerebral a las facultades sensitivas (p. 13).

Es a partir de esta formula que Ramos Mejia se distancia del
modelo avanzado por Le Bon, en tanto considera que los poten-
ciales miembrosde la multitud no alcanzana la totalidad de los in-
dividuos. Porel contrario, al afirmar que solo lo son aquellos que
ya llevan en si algunasde las caracteristicas de la multitud formada,
transgrede por completo el mecanismo de razonamiento de su men-
tor europeo: si éste intentaba explicar ciertos comportamientossin
quebrardefinitivamente el paradigmaindividualista del hombrera-
cional,’? Ramos Mejia postula la existencia de personas cuyas ca-

7 Para Le Bon,lossalvajes, las mujeresy los nifios quedanfuera del cuadroideal

de la evoluci6n: por esa raz6n cuandose sostiene quesu reflexiGn sobre la multitud

no lo lleva a conformar una noci6n diferente del ser humano,la referencia alude
al var6n adulto y occidental. Una vezrealizada esta advertencia, puede recordarse

queesta afirmacién de Le Bon debe muchoa los avancesdela psicologia en el es-
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racteristicas difieren por completo de este modelo. Nosetrata ya
de entenderlas conductas desviadas en términosde patologias (de-
jando entonces incdlumealindividuoenel espacio de la normali-
dad), sino de elaborar un cuadro enelcualla nociénabstracta de
“el hombre’’ deja paso a una distinci6n en términos de grupos na-
turalmentediversos.

Estos grupos, aunque de un modo muyvago e impreciso, son
tambiénidentificables desde un punto devista social: los humildes,
dice en esta cita; mas adelante dird el pueblo, la masa popular,la
clase social pobre. Puesta en estos términos,la multitud deja de ser
considerada como un estado psicoldgico para remitir a un grupo
social cuyas caracteristicas, entre las cuales se encuentra unaparti-
cular predisposicion para la viday la acciéncolectiva, se destacan
frente a las de otro sector. Ya nose trata de un estado transito-
rio sino de la descripcion de una caracteristica constante. Mientras
que para Le Bonel mecanismoevolutivo normal(el que dalugar al
varon adulto occidental) no es quebradoporla presencia de multi-

tudes, los potenciales componentes dela multitud argentina, segin
la vision de Ramos Mejia,lo son precisamente por el modo en que
se asocian con la animalidad al tiempo quese alejan del umbral
evolutivo de la civilizacidn. La metdfora del ‘‘hombre carbono’’
encuentra asi su sentido mas profundo: al igual que este elemen-
to basico de la quimica organica, estos hombres, ajenos a la raz6n
y socialmente definidos, arrastran la ineludible necesidad de com-
binarse entre si. El hombre carbono,irracional y gregario es, en
definitiva, la antitesis del solitario hombre microcosmos.

Las multitudes y la historia: hip6tesis y sentidos

Exuso del tiempo histérico en Las multitudes es siempre ambi-
guo:si porunladoel principio evolutivo lleva a exponerel paso de
la multitud desde el estado “‘infantil’’ a su version maduray aca-
bada como un progresivo acercamientoa los rasgos que la definen
comotal, los procedimientos narrativos transforman a la multitud

tudio del inconscientea partir de los cuales puedepostularla existencia de perfiles

humanosquenose ajusten a unaracionalidad estricta. No es casual que Le Bon

utilice la hipnosis (otra moda de la €poca) como metdfora del estado de multitud:

si lo ayuda a pensar unainstancia dondeel controlracional se pierde, también le

permite explicar su cardcter transitorio y acotadofrente a la matriz racional del

individuo.  
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en un factor omnipresente y siempre igual a si mismo.’ En efec-
to, Ramos Mejia recurre a caracteristicas formales que evocan el
relato dela picarescaclasica a partir de las cuales esta multitud in-
variable funciona comoel unico vinculo de unién identidad a lo
largo de unahistoria construida comola sucesiénde episodiosdis-
tintos, cerradosen si mismos. Enesta estructura, que deja entrever
unavision de la historia como sucesi6n de momentosinconexos,sin

relacion directa entresi, la explicacién evolutiva desaparece o (co-
mosucede enel primer episodiotitulado ‘‘La revolucién’’)? sdlo se
aplica en el interior de una desus etapas. Esta visidn dela historia
torna comprensible que Ramos Mejia no vea como un problema
de la obralos saltos abruptos que se producen entre cada una de
las etapas, particularmente profundoenel caso del pasaje delati-
rania (segundoepisodio) alfin de siglo (tercer episodio). En tanto
adolece de cualquier preocupaci6nporlos pasajes, por el acontecer
—aun de un acontecer concebido dentro del paradigma evolutivo

del progreso— la construye sin continuidades o rupturas.
La sucesidn de hechos no es para Ramos Mejia una narra-

cidn inteligible en el interior de un tejido temporal tramadoa par-
tir de alguna concepcion causalsino que es la manifestacion pun-
tual de momentossaturadosde sentido: cada dato relevadose ubi-

ca en un cuadro donde, mas que acontecer,significa. Esto no es
Obice para que Ramos Mejia se entretenga en largas narraciones
de anécdotas que muchasveces no eluden el gusto por el pequeno
acontecimiento y el detalle (el mas claro ejemplo es, sin duda, la
extensa descripcion de los acontecimientos de la segunda invasion
inglesa). Sin embargo,la narracionhistorica tiene siempre un unico
fin: operar como unapuesta en escena enfatica, cargada de image-
nes y rica en metaforasy adjetivos de inspiracion modernista, de las
grandezas y miserias —enfin, del protagonismo— dela multitud. Si
la multitudes el eje de la historia, la narracidn es el marco, mas €pi-
co que novelesco,de sus acciones. Esta actitud explica no solo la-

8 «“Mueren los hombres, se transformanlos sistemas, surgen y desaparecenlas

formas de gobierno, pero la revoluci6n no sigue ningun paralelismo conellos: la

multitud argentina es quien la representay la encarna,y la realiza hasta desagotar-

se en el primer periodo de su mismavida querealiza otra obra de grandeza brutal

e infecunda:la anarquia, Rosas,y las tiranias satélites’’ (p. 101).

° Las multitudes estructura su relato a través de tres episodios: la revoluci6n

(centrada enla ruptura revolucionaria de 1810 y las guerras de independencia),la

tiranfarosista y el fin de siglo (momento contempordneodela escritura).  
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precaria relacion de RamosMejia conlas fuentes (cuyos rasgos ha
marcado y contextualizado Halperin Donghi 1954), sino también
cierta despreocupaci6n manifiesta porverificarla fidelidad de algu-
nos datos concretos: ‘‘Un dia del afio 1840 (no recuerdo fijamente
cual), un juez...’’ (p. 148). ‘De dénde venia o a déndeiba, no lo
recuerdo bien,ni hace al cuento...’” (p. 159).1°

Nosetrata sdlo de advertir que Ramos Mejia desconoce algu-
nos hechos, sino fundamentalmente de mostrar la forma en que
pone en escena estas ausencias. Lo que ‘‘no hace al cuento’’ es
aquello que nossirve para cambiarel énfasis sobre el protagonis-
mo de la multitud. El relato histérico sdlo tiene sentido en tanto
cumple coneste objetivo y, porlo tanto, se trata de unrelato dispa-
rejo: a la atencion detallada por un acontecimiento determinado,
sucedela resoluci6n eliptica de muchos otros que, segiin parame-
tros muy difundidosenla época, podrian ser considerados de mayor
importancia. Arrastrado porla fuerza de una hipétesis quesostie-
ne que son las multitudes las que hacenla historia que vale la pena
recordar y narrar, configura un actor que, comoel picaroclasico,
se transformaen el unico elemento de continuidad tematica de una
historia que, de otro modo,seria sdlo una sumaderelatossin senti-
do. Talvez es por esta raz6n queresulta sorprendente advertir que
el tercer episodiose define por la ausencia —ausenciasentida, por
cierto— del protagonista; sin embargo,incluso ausente, la multitud
sigue siendo protagonista."! Volveremossobreeste punto.

Junto al protagonismode las multitudes, Ramos Mejia encuen-
tra otros dos elementos creadores de sentido histérico: la nacién
—que tambiénsera analizado mas adelante—,y la ya tradicional
dicotomia campo/ciudad, cuya importancia, en este caso, se tradu-
ce en serla unica descripci6ndel origen concreto de los componen-

La anécdotase refiere a un fendmenodeilusiGn colectiva sucedido a bordo de
la fragata La Belle Poule mientrasrealizaba la busqueda de la corbeta Le Berceau,
perdida en el mar duranteunatravesia. El episodio es extraido por Ramos Mejia
del libro de Le Bon (que a su vez lo tomade unarevista francesa), sin embargo,
mientras que Le Bon en ningén momentoda importancia alas lagunasdesu relato,
RamosMejia, que podria haber imitadosu actitud, prefiere en cambio exhibir su
desconocimiento del dato.

"La multitud argentina posefa la naturaleza del protoplasma; muerta y con-

sumida, cualquiera de las partes que quedaba,tenia el dep6sito dela vida y seguia

funcionando y representandola encarnaci6n del pensamientoo del sentimiento
motriz de la emancipacién’’ (p. 132).
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tes sociales de las multitudes” y que funciona comoexplicacién del

salto del periodo revolucionarioal delas tiranfas."? En efecto, mien-
tras que las multitudes de las ciudades mueren pierdensu carac-
ter de tales disciplinadasporlosejércitos libertadores, las rurales,
ajenas por completoa la guerra de independencia, pasan a ocupar
el primerplano dela politica local. Mediante este desplazamiento,
RamosMejia introduce ensurelato la problematica de los caudillos
y la anarquia inaugurada enel anoveinte.

E|paisaje rural pampeanoes la manifestaci6n extrema del vacio
cultural: si en general la multitud es vista como lo opuesto al hom-
bre evolucionado, en ningun momento esto se hace mas evidente
queal referirse a la multitud rural. El antecedente sarmientino le
ofrece la seguridad de una idea que ya es tdpico, a la que Ramos
Mejia adornaconsu lenguaje‘‘cientifico-evolucionista’ ’:

La naturaleza reclamaal hombrey lo restituye a su seno, porese vivir fraternal

con susinferiores zooldgicos, de cuyos desenvueltosinstintos, toma su estra-

tegia contra la civilizaci6n hostil, y cuyo sentimiento delibertad sin control, se

asimila pronto por una tendencia animal, que domina ensuser (p. 167).

El ambienterural retrotrae al ser humanoa unal6gica cercana a
la naturaleza: por un lado gana en vigorfisico y resistencia (que
a Su vez se acentua por efectos de la seleccion natural), en espiritu

aventurero y en libertad; por otro, pierde toda vinculaci6n con la
sociabilidad civilizada, con la cultura:

No habiendo costumbres, en el sentido civilizado de la palabra, ni control

social ni nada que sele pareciere, la promiscuidady el desorden, noporliber-

tinaje, sino por ignorancia, debja ser grande necesariamente (p. 138).

En el enmaranadosuelo delas cuales no habia penetradojamslas leyes

ni las autoridadesciviles del régimen colonial... bajo esa atmosfera depresi-

va, degradada de costumbres,incierta la propiedad, temblorosa e inermela

? De cualquier modola referencia es muyvaga, pero, masalla del evidente uso

de un tdpico que es mas ideoldgico que descriptivo, es la Unica que alude a un

elemento social concreto en el origen de la multitud. Ramos Mejia notraslada

a su obra la preocupaci6n de Le Bon por compatibilizar su categoria de multitud

con otra tipicamente positivista comola de raza, como asi tampocola categoriza-

ci6n de ‘‘homogéneasy heterogéneas’’ queel francés utiliza para distinguir a las

multitudes cuyos origenes sociales son mas 0 menossimilares.

13 Obsérvese que el pasaje dela revoluciéna la tirania no suponela variacion del

elemento de continuidad ‘‘multitud’’, sino la aparici6n de una nueva cuya evolu-

cin habia sido simultdnea a la de la multitud urbana, pero nunca se habia cruzado

conella.
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familia,si familia pod{a llamarse aquel vivir irregular de la poligamia pampea-
na, se habia extinguido, pocoa poco,todo destello de civilizacién y de orden
(p. 136).

Su vigor animalexplicala facil victoria sobre las multitudes ur-
banas agotadasporel esfuerzodela revolucién y la guerra de inde-
pendencia. La habilidad de Rosasparasintetizar ambas multitudes,
por unaparte explica su permanencia en el poder durante largos
anos y, por la otra, es —para Ramos Mejia— su principal virtud.
En efecto, a través de esta operacin Rosasintroducea las multitu-
des rurales, que hasta ese momento evolucionaban paralelamente
a las urbanasya que “‘eran comootropais, como dos razasdistintas
que se ignorabanlas unasa las otras’ (p. 137), en el espiritu de
la nacion. De este modo,acabacon elvacio cultural para poten-
ciar el factor clave para el desarrollo global de la Argentina: como
en el caso delas multitudes, el régimenrosista es contemplado de
un modo quenose limita a enumerarsus aspectos negativos, porel
contrario, cumple una funcién fundamentalpara la conformacién
de la nacion.'4

Los otros hombres

A pesar de la saturaci6ndela historia porlas acciones de la multi-
tud, RamosMejia reserva zonas de su esquemaenlas cuales puede
exhibir una mésclasica concepci6nindividualista. En efecto, jun-
to a la multitud, define otro tipo de actor colectivo, al que llama
“‘grupo’’, cuya importancia radica en quese trata del sujeto que,
con su presencia,caracteriza la aperturay el cierre del ciclo narrado:

El hecho fundamentaldela psicologfa de grupo, es queel individuo conserva

Su personalidad, nose ha verificado todavia la operaci6n mentalque funde su

voluntad dentro de la masa colectiva. El grupo tiene algo de contratobilateral

porlas reciprocasy voluntarias concesiones que se hacen sus asociados para

un objetivo fijado de antemano,y sin abdicar su autonomfa. Elgrupo delibera

y la multitud no; porque procede porimpresiones reflejos. En el primero,

la mutua desconfianza ponevigilante la voluntad la enardece, poresoel

individuo conserva su relativa independencia... En el grupo,la vinculacién

esta en la analogia de propésito, cualquiera que sea la heterogeneidad de su

4 “Este periodo de nuestra evoluci6ntiene ese mérito, o mejordicho,esa carac-

terfstica politica: incorpora considerables masas al sentimiento dela nacionalidad

a que eran ajenashasta entonces’’.
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organizaci6n moral, mientras queen la multitud es la semejanza de estructura

mental mas que la mancomunidaddelosfineslo quelos atrae entresf (p. 37).

El grupo no constituye un sujeto por oposicidn al individuo;
por el contrario, es resultado del mecanismo de razonamiento
medianteel cual, y segun diferentes variantes, el pensamiento mo-
derno concibela sociedada partir y a favor del individuo. Eneste
sentido, es reveladora la claridad con que se despliega la nocién

contractual comoexplicacion del origen del grupoen la cualel con-
trato suponela delegacion de unapartedela libertad personal como
acto voluntario, racionaly sujeto a fines que permiten la aparicion
y subsistencia del grupo. La desconfianza y el estado deliberativo
suponenla extension de estas caracteristicas a la vida misma del ac-

tor colectivo: el individuo al formar el grupo, lejos de enajenarse
y modificar sus cualidades, las potencia y mejora su desarrollo. La
actitud vigilante es la prueba del ‘‘egoismo’’, elemento central de
unade las variantes de la imagen de unasociedad contractual. Sin

embargo, en Las multitudes se desliza un problema que anticipa una
desviacion de este modelo: el grupo es al mismo tiempo unaenti-
dad ensi y una etapa en la evolucion de los comportamientoshacia
un estado de multitud. Este doble papel es importante ya que para
RamosMejia el estado de ‘‘grupo”’ es el que caracteriza a su propio
tiempoy, en tantoel ‘‘alma’’ de la multitud nose encuentra consti-
tuida, queda habilitadala posibilidad de “‘dirigir’’ este proceso en
un sentido positivo.

En un texto que postula la centralidad de la multitud como
agente de la historia, cabe interrogarse acerca del modo median-
te el cual se describe el lugar de los individuos destacadosque,si
bien han dejado deserel eje, no desaparecen del relato. Ramos
Mejia transita por diferentes alternativas que buscan siempre vin-
cularel papeldelos individuos‘‘destacados’’ conlas accionesde la
multitud. Un primer conjunto lo forman personajes como Liniers
o Belgrano que, aunque hansobresalido en determinados momen-
tos de la historia, son figuras mas bien débiles, en tanto no provie-

nen de la multitud ni son capaces de dominarla desde afuera. Un
segundo grupo esta compuesto por‘‘los hombres que proceden de
ella, y son en todasu psicologia, su expresiOn genuina, una proyec-
cidn individual de su almay de su genio’ (p. 8), al cual pertenecen
personajes como Berutti, Castelli o Giiemes. Un tercer conjunto

es el de ‘‘los dominadores de la multitud, los que, surgidos 0 no de

ella, han tenido calidades de cierto orden queles ha permitido do-

minarlas, dirigirlas y a veces transformarlas’’ (p. 8), en el cual el  
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caso massignificativo de caudillo dominadorsurgido de la multitud
es el de Rosas; otro, truncado por la muerte, podria haber sido el
de Moreno.

Sin embargo,en el esquemaglobal del texto es importante des-
tacarla posible existencia de un dominadorexterior. La importan-
cia de la concepciondelos ‘‘hombres carbono’’ puedeinferirse tan-
to por lo que incluye comoporlo que excluye. En efecto: si en
este razonamiento pueden describirse personas cuyo ingreso en la
multitud se ve anticipado porla posesion de caracteres similares a
aquellos que desarrollara en su condicién de miembro delcolecti-
vo, se abre al mismotiempola posibilidad de postularla existencia
de otros que, por oposiciOn, se encuentran fuera de esta categoria.
La importancia de esta especulacion reside en que el mismo Ramos
Mejia se ubica en este segundo grupo,y en quela propuesta de in-
tervenciOn sobre la realidad que contiene su texto se desprende de
este posicionamiento inicial:

Losapaticos, los temperamentos apagados, 0 los que con razOnsuficiente para

asegurarse la independenciadelespiritu no dejan predominaral sentimiento,

Jos que viven del pensamiento bajoel influjo de propias 0 ajenas convicciones

intelectuales, no son porlo general sujetos de multitud (p. 80).

Este grupo de personasajenas a las multitudes (eje dinamico
de la historia), que al mismo tiempo puede dominarlas, ofrece a
RamosMejia el camino para pensarsu propio papelenla sociedad.
Antes de desarrollar este punto, resulta necesario detenerse en los

mecanismosdeandlisis que permiten observaresarealidadsocial.

Loslimites de la razon positiva

Decrararivamente, para Ramos Mejia la ciencia positiva sigue
siendo la herramienta fundamentalpara describir y comprenderla
realidad. En Las multitudes esta devocion se manifiesta no sdlo en
algunosintentos por aplicar sus conceptos, categorias y modos de
razonar, sino también en un curioso uso de la ciencia como recur-

so de estilo. En efecto: si es previsible toparse con herramientas
conceptuales que remiten al evolucionismo 0 al organicismo (cu-
yoslimites explicativos ya hemos avanzado), es sorprendenteel uso
metaférico que Ramos Mejia realiza de la mayor parte de sus re-
ferencias cientificas. El mecanismo habitual consiste en comparar
una afirmaciOn especifica sobre la multitud o la historia argentina  
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con algun aspecto delafisica, la quimica o la biologia, que puede in-
cluir (y por lo generallo hace) una cita erudita. Lo verdaderamente
notable es que estas comparaciones tienen una funcionilustrativa
mas 0 menoseficaz, pero no agregan absolutamente nadaal razo-
namiento explicativo, a punto tal que el texto podria prescindir de
ellas sin pérdida.

Sin embargo,esto ultimo es verdad solo en parte. Si es cierto
quenosirven comoexplicacion,la saturacion de referenciascientifi-
cas (que no son ni tan abundantesni tan ‘“‘metaf6ricas’’ en sus tex-
tos anteriores) cumple otras funciones fundamentales. En primer
lugar, estas figuras saldan en parte un debate importante, puesto
en el orden deldia porel positivismo, comoes elstatus cientifico de
las cienciassociales, y en particular dela historia. Dado que Ramos
Mejia sostiene explicitamente que no existe una distancia estructu-
ral entre las ciencias bioldgicasy la historia, una forma de demostrar
esta correspondencia es la posibilidad de comparar razonamientos

que provienen de ambasdisciplinas: si resiste la comparaciOn,la
historia es ciencia. La segunda funcidn apunta a construir un efecto
de reconocimiento: para unlector (y épor qué no? para el mismo
autor) habituado a las formas del pensamiento positivista, el jue-
go de metaforas tranquiliza la relacin con un texto queviola estos
principios y se interna en tramas poco afines a ellos. Las recurren-
tes metdforascientificas reinstalan al libro en un universo habitual
y conocido; sin importar su contenido, generan un efecto de verosi-
militud que no sdlo remite a la historia como ciencia, sino también
al razonamiento de Ramos Mejiasobreella.

El uso metaf6rico marca un cambio con respecto a las obras
anteriores donde, en tanto la racionalidad positiva alcanzaba por
si misma paraexplicarla realidad, no parecia necesariosaturar los
textos configurasret6ricas: en su obra de 1880,la patologia neuroti-
ca opera como unaexplicacién y no como una metdfora. Esta ac-
titud explicita la perplejidad que genera en Ramos Mejia el uso de
nuevas categorias y modos de concebir la realidad, perplejidad que
no alcanza para destronar de un modoexplicito y consciente sus
convicciones positivistas. En efecto, de la lectura de Las multitudes
se desprende un universo dondelas reglas de la razon ya no impe-
ran 0, por lo menos, donde su imperio es compartido con elementos
antitéticos. Ya no se trata de considerarlo diferente comoelresul-
tado de unasimple patologia, como sucede en Las neurosis; en este
caso lo diferente ha sido naturalizado.

Este registro es significativo en cuanto se advierte la magnitud
de la diferencia:
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[Las multitudes son] impresionables y veleidosas comolas mujeres apasiona-
das, puro inconsciente; fogosas,pero llenas de luz fugaz; amantesante todo de
la sensaci6nviolenta, del color vivo, de la masica Tuidosa, del hombre bello
y de las grandes estaturas; porque la multitud es sensual, arrebatada y llena
de lujuria para el placer de los sentidos. No raciocinia, siente. Es poco inte-
ligente, razona mal, pero imagina muchoy deforme;todo lo quiere grande,
ampuloso, porque vive en un completo gongorismo moral(p. 12).

Las cualidades, tanto de la multitud como de cada uno de sus
miembros, se definen a partir de un grupo de giros absolutamente
significativos: impresionables,veleidosas, fogosas, sensitivas, belle-
za, colores vivos, musica ruidosa. Estas categorias, que rigen el com-
portamiento de unalto nimero de personas,se vinculan estrecha-
mente con los movimientos estéticosy filosGficos que surgen dela
crisis —y en contra— delnaturalismoy el positivismo;en efecto, no
es dificil reconocerenellos los gritos de batalla del espiritualismo,
el impresionismo, el modernismoy el decadentismo. Los sentidos y
las percepciones son creadores de convicciones y comportamientos
por su capacidad de materializar ideas que, en su version abstracta
0 racional, nunca podrianser conocidas por los hombres carbono:

Los hombresaltosy esbeltos comoRosas, producenenla imaginacién popular

una idea mas completa de la magnitud y de la grandeza. Eneste casola per-

cepci6n de formas, como la suya, mas que emocionesestéticas [para Ramos

Mejia artisticas en un sentido restringido]les sugiere la idea de lo grandioso,

del vigor, de lo sublime (p. 173).

Para las multitudes (nuevamente asimiladas a lo popular) las
ideas no son sino una reaccién de los sentidos ante experiencias
perceptivas intensas. Se llega a conocerlo grandioso o lo sublime
no como manifestacion de un acto de racionalidad y transmisién
simb6lica, sino como un acto de intuicién y percepcién impresio-
nista:

No es cuesti6n de inteligencia; nada tienen que ver en ellos las facultades

superiores del pensamiento;es el instinto de las cosas el que los hace ir en

un sentido 0 en otro, obedeciendo méspronto quelosotros,al impulso delas

fuerzas quelos lleva a su destino, porquefaltala inteligencia directora y sobra

la sensibilidad, que es ciega y dominadora; porque sobraelinstinto y falta la

conciencia (p. 80).

No debéis buscarniinteligencia, ni raz6n, ni nada que tenga algo que ver

con el quieto y sereno raciocinio, quees el privilegio del hombrereflexivo: es

puroinstinto, impulso vivo y agresivo... (p. 9).  
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Ramos Mejia, considerado el mas claro exponentelocaldelsa-

ber positivo, apoya una teoria segin la cual un grupo amplio de la
poblacion conoce a partir de conceptos que no derivan de la razon
sino del instinto.’ La atencidn que pone en este conjunto de topi-
cos —manifestacion dela crisis de las convicciones positivas— que
circula con fuerza hacia fines desiglo, le permite prestar atencion a
una problematica que, como senala Halperin Donghi(1954), repre-
senta una de sus observaciones masperspicaces y originales sobreel
régimenrosista. En efecto, la importancia que el Rosas de Ramos
Mejia otorga a la teatralidad de su imagen (lo que compondria una
version casi decadentista de la preocupacion porel efecto visual),
lleva al autor a analizar el papel de la propaganda como forma de
creaciOn y recreacion de un consenso que, por esta razOn, no pa-
rece a priori del todo garantizado. En Los simuladores del talento
(1904) un Ramos Mejia bastante mas pesimista terminar4 ofrecien-
do una version absolutamente negativa de la publicidad y del saber
derivado de la sensualidad de la imagen, en una impugnacidn que
alcanzard en parte a la construcci6n de un campoperiodistico co-
mercial y moderno. En cambio, en Las multitudes, se hace cargo de
lo extrano que pueden sonarestas hipotesis para sus propias con-
vicciones positivas, pero sin renunciara ellas:

Dirfase tal vez que doy demasiada influencia alfisico y a las cosas de pura

impresi6n sensorial, como elemento de sugestiOn, pero la verdad es que en la

psicologia colectiva ese factor es indudablementede trascendental importan-

cia... todo lo que sea materializaci6n grandiosa de una idea, un sentimiento

0 un instinto, es de una viabilidad sorprendente enla imaginacion artera de

las muchedumbres meridionales (p. 175).

Masalld de unafiliacién conelpositivismo que nuncaes explici-
tamente abandonada, Ramos Mejia reconoce que amplias zonas de
lo real no se ajustan a los postulados de esta raz6ny, en diferentes

momentos,la légica de los sentidos se desliza imperceptiblemente

de la realidad observadaa su propio cuadroexplicativo. Un ejem-

plo es lo que podria llamarsela tesis estética de la popularidad de

Rosas:la capacidad deeste caudillo para transformarse en el maxi-

modirigente, ademasderesidir en su vinculaci6n simultanea con

15 Ramos Mejia retomaeneste punto una idea que se esta transformandoenla

mayor impugnaciénal conocimientopositivo y que tiene en Nietzsche y tendra en

Bergson a dos de sus méximos exponentes.
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el campoy la ciudad, se apoyaen la belleza de sus rasgosfisicos.
Senala:

La aposturaestatutaria de granhistri6n, caballero en sus magnificos corceles
de sangre indigenay elegidos con hermenéutica impresionista;la cara ligera-
mente tostada, puesto que segun una que llamaremosparadoja dermatolégica,
las pieles albas se quemandificilmente;los ojosclaros, bellfsimos, pero de una
mirada penetrante e inquisidora, resaltando vivamente bajo la sombra suave
de unasarcadassuperficiales prominentes, comolas de Apolo de Belvedere
(p. 174).

Poco importa la mayor o menorprecisién de la hip6tesis que
relacionala debilidad politica de Facundo Quirogacon su aspecto
fisico poco agradable;"* interesa, en cambio, que Ramos Mejia cree
posible que esta cualidad estético-impresionista resulta suficiente
para explicar un fendmenosociopolitico.

A la busqueda de una nueva‘‘idea-fuerza’’:
la nacién comosentido moral

Laexistencia de una realidad diferente, que debe ser explicada
con nuevas herramientas, no se traduce como un datointrinseca-
mente negativo. Porel contrario, la multitud aparece no s6lo como
el actorcentral de cualquier historia que merezcaser contada,sino
también,por ausencia, comola causa de buenaparte de los males
contempordneos que preocupan a Ramos Mejia. La multitud es
objeto de deseo de quiense siente naturalmenteexcluido deella y
que, sin embargo,sabe quesin su presencia es imposible pensar en
grandes causas. A partir de esta paradoja se desprendesu visién
sobre los mecanismos adecuadosde intervenci6n en la sociedad y
el papel que debe desempenar como miembrode unanuevaélite.

El diagndstico de los males contempordneosse condensaenel
lugar central que el burgués aureus ocupa en la sociedad argentina
finisecular: este tipo humano, expresi6n acabadadel retraimiento
individualista sobre el interés particular, estructura una sociedad

fenicia y carente de virtud. No es necesario recordar cudnto debe
esta imagen a las perplejidades derivadas dela experiencia dela in-
migraciOny del ascensosocial; mas importante resulta advertir que
se trata de una problematica asumida a lo largo del siglo x1x tanto

16 «Porque Quiroga,con todoelprestigio de su valory de su vitalidad prehistori-

Ca, era grueso, con poca estatura y peludo en proporcionescasi simiescas’’ (p. 174).  

Las multitudes argentinas 105

porel liberalismo comoporel pensamiento de matriz romantica y

conservadora. En la Argentina, esta preocupaciOn muestra hasta
qué punto muchosintelectuales de fin de siglo se apartan acelera-
damente de la confianza que cincuenta anos atras Juan B. Alberdi
depositara en la construcci6n de una sociedada partir de un sistema
normativo que, mientras ofrecia un sinnimero delibertades en el

ambito de la sociedadcivil, apartaba a estos mismos individuos de
la vida politica. En efecto, quienesse identifican como reformistas

—y otros que sin necesidad deidentificarse comotales adviertenla

necesidad urgente de implementar cambios— coinciden en deter-
minar que una delas causas fundamentales de las sucesivas crisis
del sistema politico responde a la escasa relaciOn existente entre
los mecanismos formales de representaciony los sectores de la so-
ciedad con intereses concretos que defender. En el marco de un
sistema electoral que desde 1853 reconoceel sufragio universal op-
tativo, la cuestidn es como hacer para que un amplio universo de
sectores medios propietarios se incorporena las practicas electora-
les, hecho que redundaria no solo en una mayorlegitimidad de los
sucesivos gobiernosy en unaposible renovaciondelas élites politi-
cas, sino fundamentalmenteenel factor moralizador por excelencia

de unapolitica a la cual la clase dirigente y sus clientelas plebeyas
han transformadoen una practica violentay facciosa.” El reformis-

mo aportara sucesivas respuestas, entre las cuales no se excluye la
apertura de los derechos politicos a los extranjeros con propieda-
des consolidadas, tendencia que es coronadaconla sancién de la
obligatoriedad y el secreto del voto en 1912. Si el secreto apunta
a limarlas aristas de un sistema que se reconoce a si mismo como
excesivamente venal, la obligatoriedad suponela implantacion de
la virtud por una via compulsiva. En Las multitudes Ramos Mejia
ofrece su propia soluci6n: alejado de toda preocupacionporeldi-
seo del régimen politico, propone recrear un estado de multitud
(en el cual, por definicién, se abandonaelinterés particular) en fun-
cidn de una nueva idea-fuerza que ineludiblemente debeser “‘la
nacion’’. La multitud nacionales la contracara del burgués aureus.

17 La sintonfa de Ramos Mejia conestas preocupaciones generales del momen-

to, se expresan fundamentalmenteenel capitulo final: ‘‘La patria, esta hasta cierto

puntodirigida por fuerzas artificiales, por tres o cuatro hombres, que representan

sus propiosintereses (nobles y levantadosen alguno), pero pocas veces tendencias

politicas, econémicas0 intelectuales de la masa’’ (p. 201). La artificiosidad, quese

materializa en la politica de comité, s6lo puede ser superada porla consolidacion

de una nuevaidea-fuerza.
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Esta nueva virtus, la nacidn comoidea-fuerza, constituye una ins-
tancia esencialmente emocionalquedebeser difundiday asimilada
a través de los mecanismossentimentales ¢ intuitivos que dan for-
ma al estado de multitud. Ramos Mejia comparte con el reformis-
moel optimismosobrela posibilidad de llegar a este objetivo final
y la convicci6n de que toca a los sectores masilustrados y dirigen-
tes el liderazgo de estos cambios; sin embargo, se separa de él por
los contenidosirracionales que atribuye a los sectores objeto de su
apelacion. Aun cuando formaparte de su diagndstico negativo,la
mejora del sistema politico no constituye la preocupacidn central
de Ramos Mejia;la politica aparece sdlo como el escenario donde
debenexpresarselosvalores y sentimientos vigorosos de una nacio-

nalidad quees anterior al voto. La consecuencia de estas diferen-
cias es la certeza de que la renovaci6n no devendra de una reforma
electoral, sino de una mixtura donde, a la influencia del medio, se

sumala educacion:

Este burgués aureus, en multitud, serd temible si la educacién nacional no

lo modifica con el cepillo de la culturay la infiltraci6n de otros ideales que lo

contengan ensu ascensi6nprecipitada hacia el Capitolio... Felizmente el me-

dio es vigorosoyel plasma germinativo conservador. Bastarfa ayudarlo un po-

co con una educaciOn nacionalatinada y estable; limpiar el molde donde ha

de darse formaa las tendencias que deberdn fijar el temperamento nacional

(pp. 200 y 207).

La influencia del medioes un tema clasico que se adapta perfec-
tamente al determinismopositivista; la educacion, en cambio,ofre-
ce un campoabierto a la voluntad y la accion humanasa través de
la figura del educador. éQuién es este educador? La existencia
de individuos que por su composicidn moral, racional y psicoldgi-
ca escapan a la categoria de potencial hombrede la multitud cobra
aquitodosusignificado:ellos son, precisamente, quienes deben lo-
grar que la nueva idea-fuerza —el alma de la multitud del futuro—
se construya positivamente a partir de la educacion nacional. Las
multitudes, al depositar en determinadospersonajesla capacidad de
mantenersu raciocinio y asegurar que éstos puedendirigir a la mul-
titud, rompeel origen azaroso que, segun el esquema de Le Bon,ca-
racteriza al conjunto de sentimientos y actitudes que conforma una
idea-fuerza. El hombre que conserva naturalmentesuser racional,
el intelectual, puede y debe guiar el alma de la multitud hacia el
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espiritu nacional: este papel que Ramos Mejia reservaparasi mis-

moes una delas razones que explica su actividad como funcionario
en favor dela ‘‘educaci6n patristica’’.!8

Esta confianza en la funcién central de la educacion para la
construccién de una sociedad ideal podria emparentar a Ramos
Mejia con la tradicién sarmientina; sin embargo, en cuantose ob-
servan detalladamente los elementos constitutivos de esta sociedad,

las diferencias resultan substancialesy significativas dado que, en
tanto los ‘‘hombres carbono’’ son distintos de la plebe sarmienti-

na, el proceso de su educacién es también diferente. La version

cldsica de Sarmiento (expuesta en la introduccién de un informe

encargadoporel gobiernochileno)se corresponde conla conocida

postura contempordnea del republicanismo francés"en la cual el

descubrimiento de la necesidad de una educaci6n masiva y popular

se origina de la abrupta apertura delos derechospoliticos a todos

los varones adultos implementada como consecuencia dela revolu-

cién de febrero de 1848.Si en el imaginario republicanoel derecho

electoral supone la presencia anterior de un individuo racional e

ilustrado, el bonapartismose transformaen la prueba contunden-

te de las consecuencias negativas de la inversién de esta ecuacion:

siendo imposible la vuelta atras en favor de una restriccion de los

derechoselectorales, la solucién planteada es una rapida y amplia

educaci6nen favor de la construcci6n del ciudadanoilustrado. Esta

situacion de inversion del mecanismoideal de ampliacin delos de-

rechos politicos es, para Sarmiento,la mismaen los paises hispanos

de América luego dela crisis revolucionaria. Su vision optimista del

papel de la educacion responde a una certidumbretipicamenteilu-

minista segtin la cual un conjunto de saberes impartidos desde una

élite ilustrada hacia los sectores bajos de la sociedad llevara, tar-

de o temprano,a una igualacién de todoslos individuos en lo que

constituye su atributo fundamental: el uso adecuadode la razon.

Aunque puedanpostularse diferencias de grado, la educaci6n tie-

ne como finalidadla igualaciénde todoslos individuos, hecho que

legitima, entre otras cosas, el acceso comun a la ciudadania. La

18 Ramos Mejfarealiza unaintensa labor como Presidente del Consejo Nacional

de Educaci6n entre 1908 y 1913. Cabe sefialar quese trata de la misma administra-

ci6n nacional que reformarIaley electoral: incluso eneste sentido su ‘‘educacién

patridtica’’ opera comounacontracara del reformismopolitico.

19 Rosanvall6n (1992). El viaje de Sarmiento, que se inicié a fines de 1845 como

delegado del gobierno chileno, incluy6 varias ciudades de Francia; a su regreso

Sarmiento compilé el informe (1849).  
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metafora dela luz de la razon descendiendo siempreigual a si mis-
maa través de la tramavertical de la sociedadse ajusta en este caso

a la imagendela praxis educativa.
RamosMejia, en cambio,al definir alos hombres carbono como

aseres naturalmenteirracionales, considera que ninguna educaci6n
puede modificar esta situaci6n ya que el saber racional es inapre-
hensible para el hombrede la multitud. Se trata, por el contrario, de
controlar y transmitir (en un sentido moderno, manipular) un con-
junto de practicas y simbolos que comprendidos racionalmente por
los emisores, sdlo seran internalizados por los educandos en tanto
impulsos sentimentales. Los saberes son diametralmente opuestos:

Es muycuriosa la manera comosabe las cosas de la vida, la ciencia de esa

multitud; qué concepto alquimista y medieval posee de sus achaques,circuns-

tancia que hace bizco su juicio elemental en la mayoria de las cosas. Mas que

nociones son supersticiones, que toma comoverdadescientificas. Peculiar in-

genuidad que facilmente prospera en el espiritu simple, cualquiera que sea su

jerarquiasocial (p. 206).

El objetivo de esta educacion es la internalizaci6n de la na-
cidn en tanto idea-fuerza: ya nose trata de equiparara quienes solo
en principio se observa desde arriba, sino de estimular su limitada
capacidadcerebralen favor de un conjunto de sentimientos que de-
finen la nueva virtus. Mientras que la nacionalidad puede ser com-
prendidaporlos intelectuales (posibilidad que se pone en escena en
la ‘‘comprension’’ que dela historia pasada de la naci6n ofrece Ra-
mos Mejia en el texto) para los hombres carbono es una emoci6n
que los aparta de su condicion de burgués aureus y los transforma
en multitud. La virtus racionalde la ciudadania sarmientina es dia-
metralmente opuestaa la virtus irracional de Ramos Mejia; por lo
tanto,si el objetivo es diferente, también lo son los medios: por so-
bre los saberes generales ilustrados que se inician con la escritura y
la lectura, Ramos Mejiaenfatiza la existencia de una serie de meca-
nismos impresionistas que apunta a consolidar en las escuelas una
parafernalia de simbolosy liturgia.””

® Lilia Ana Bertoni, sin negar el impulso a estas politicas que realiza Ramos

Mejfa durante su paso por el Consejo, ha mostrado que la implementaci6n de es-

te tipo de actividades escolares no es exactamente una novedad. Sin embargo,este

dato no cambialos argumentos sobre las ideas de Ramos Mejfa. La visién optimis-

ta sobrela posibilidad deutilizar los contenidosirracionales e impresionistasde la

multitud para conformarel alma nacional es abandonada en Los simuladores del
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La imagen sarmientina de una educacion centrada en la ciuda-
dania politica y en una idea amplia y universal de los alcances de la
racionalidad humana supone,por extension, la concepcion de una
élite abierta y de limites poco rigidos. Para Ramos Mejia,la élite,
encarnada globalmente en la figura del dominador de la multitud y
especificamente enla delintelectual racional, se define a partir de
la posesiOn de un conjunto de rasgosa la que solo unos pocos acce-
den. A la nocionpolitica ilustrada de unadirigencia quese legitima
a la vez por un saber que debentransmitir y porel ejercicio electo-
ral de la soberania popular, se opone otra absolutamentediferente,
que puedeincluir al mismo Rosas en su condicién de dominadorde
la multitud.

Las multitudes constituye, entonces, una concepcidn que se
ofrece como unarespuesta posible al problemadela crisis delsiste-
mapolitico inauguradoporel roquismo y a los problemasculturales
queplanteael acelerado crecimiento de la sociedad argentina. Es-
ta respuesta nose limita a un conformismoavaladoporla ciencia
positiva —tal comosucedia hacia 1880 cuandoel rigido marco im-
puesto porel roquismoparecia dificil de quebrar (Halperin Donghi
1987)— sino que propone una fuerte intervenci6n sobre la socie-
dad. Lejos del fatalismo propio de una vision extrema delpositi-
vismo, compartiendoel clima de ideas que da lugar al reformismo
politico, y seducidoporlos nuevos tdpicosdelespiritualismo,el mo-
dernismo,el impresionismoy el irracionalismo, Las multitudes ofre-
ce unavisidn del pasado argentino que debe mucho masa las preo-
cupaciones porel presente que a la moderadareflexion académica
sobrela historia.
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EL EDUCADOR POPULAR,
REVISTA PEDAGOGICA

DE EMIGRADOS HISPANOS
EN NUEVA YORK,1873-1878

Por Barry L. VELLEMAN
MARQUETTE UNIVERSITY

EF SU ESTUDIO SOBRE LOS PERIODICOS escritos en espanol en los
Estados Unidos, James F. Shearer senal6 que durante el si-

glo xIx aparecieron mas de 250 publicaciones en esa lengua. Estas

obras aparecieron en varias ciudades (Nueva York, Boston, Nueva

Orleans, Filadelfia, Tampa) y versaban sobre una gran variedad de
temas (la politica, las instituciones sociales, la ensenanza dela li-

teratura y lengua espanola e hispanoamericana).! Segun Shearer,

“‘este periodismo de que hablamos era predominantemente obra

de cubanos’’.?
Ya en las primeras décadas del siglo emigrados cubanos fun-

daban publicaciones, como El Habanero (Filadelfia, 1824) de Félix
Varela (1788-1853). No obstante, la Guerra de los Diez Anos (1868-

1878), época de la emigraci6n de muchos cubanos a los Estados
Unidos, dio impetu decisivo a una explosion de libros, folletos, re-

vistas y periddicos, muchosdeellos de naturaleza politica y de pro-
paganda.s También aparecieron muchasrevistas de “‘artes y cien-

1 «Periddicos espafoles en los Estados Unidos’’, Revista Hispdnica Moderna,

XX,1-2 (1954), p. 46.
2 Ibid. Dice Manuel Pedro Gonzalez: ‘Como consecuencia de su historia y

su ubicaci6n geogrdfica... Cuba, mas que ningun otropais hispanoamericano,ha

contribuidoa la evoluci6nde relacionesculturales entre las dos razas[sic]. Desde

1823 hastael presente hasido unaespecie de eslab6nentrelas dos culturas; ha he-

choel papel doble de intérprete y propagandista de ambasculturas’’, ‘‘Intellectual

relations between the United States and Spanish America’, en The civilization of

the Americas, Berkeley, University of California, 1938, p. 116.

3 Una enumeracién y descripcidn de algunas de estas publicaciones cubanas

aparece en JuanJ. E. Casasus, La emigracion cubanay la independenciade la patria,  
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cias’’ o ‘‘de familia’’. Entre las publicaciones dirigidas por cubanos
en este periodo sobresalen La América Ilustrada (antes, La Améri-
ca, 1871-1874, Juan Ignacio de Armas), que se fundio en 1874 con

El Mundo Nuevo (Enrique Pineyro y José Manuel Mestre); ElAmi-
go de los Ninos (1874-1875, Antonio Sellén); El Ateneo (1874-1877,

Juan Ignacio de Armas); El Correo de Nueva York (1873-1875?, L.

Lameda Diaz, J. G. Cadalso, José de Armas y Céspedes); E/ Mu-
seo de las Familias (1872-1873, Francisco Sellén). Durante la déca-
da de los ochenta se publicaron revistas educativas y recreativas
para ninos como El Mentor Ilustrado de los Ninos (1880, Juan Be-
llido de Luna); El Mentor Mustrado (1882, Juan Bellido de Luna);

José Marti public6 su inmortal La Edad de Oro en 1889. El centro
cultural de esta febril actividad fue Nueva York. Casasis enumera

unas 59 publicacionesde la emigraci6n cubana solo en esa ciudad.‘
Unodelos periddicos de mayorinterés fue El Educador Popular

(1873-1878), unico tanto en su origen (fue fundado por el peruano
José Arnaldo Marquez) comoensu contenido (un curso completo

de estudios, presentado en entregas). La génesis de la publicacion
se debe en parte a doscircunstancias: la cultura contemporanea

politica e intelectual del Pert y la situaci6n de un grupode intelec-

tuales emigrados cubanos en Nueva York.

La Habana, Editorial Lex, 1953, pp. 455-466; Ivan A. Schulmany Erica Miles, *‘A

guide to the location of nineteenth-century Cuban magazines’, Latin-Amencan

Research Review, 12, 2 (1977), pp. 69-102; Lilia Castro, ‘‘La prensa cubana en

Estados Unidos duranteel siglo XIX’, Revista de la Biblioteca Nacional, 1:2 (1950),

pp. 37-58.

4 Op. cit., pp. 455-459. Gerald E. Poyo afirma que durante los anossetenta

la colonia cubana de Nueva York era la mas importante, tanto econdmica como

polfticamente; para 1875 habia unos 4 500 cubanosen esa ciudad; véase ‘‘Cuban

communities in the United States: toward an overview of the 19th century expe-

rience’, en Miren Uriarte-Gaston y Jorge Cafas Martinez, eds., Cubans in the

United States, Proceedings from the Seminar on Cuban American Studies, May

1984, Boston, Center for the Study of the Cuban Community, 1984 (Monograph

nim. 1), pp. 44-64; tambiénla tesis doctoral de Poyo, ‘*Cuban emigré commu-

nities in the United States and the independence oftheir homeland, 1852-1895’’,

University of Florida, 1983, p. 9. A fines del siglo aparecieron dos de las mejo-

res revistasliterarias y artisticas, ambasdirigidas por el venezolano NicanorBolet

Peraza (1838-1906), La Revista Iustrada (1882-1894) y Las Tres Aménccas (1893-

1896), a las cuales contribuyeron unos cubanos emigrados, como Néstor Ponce de

Le6n y José Marti; véase Vernon A. Chamberlin e Ivan A. Schulman, La Revista

Ilustrada de Nueva York: history, anthology, and index ofliterary selections, Colum-

bia, University of Missouri Press, 1976.
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José Arnaldo Marquez,

precursorde la pedagogia en el Peni

N acio José Arnaldo Marquez en Limael 10 de enero de 1832.5
Bohemioy viajero continuo con el objetivo de promocionarsu in-
vento, una especie delinotipo, también tenia dotes de poeta (Notas
perdidas, 1862) y de dramaturgo (El cordon sanitario, 1887). Sin
embargo,sus esfuerzostenian dos orientacionesprincipales: el pe-
riodismoy la instrucci6n publica. Pasando por Chile, los Estados
Unidos, Argentina y Francia, fundo escuelas(el Instituto de Valpa-
raiso), edit6 o colabor6 en periddicosliterarios o politicos libera-
les (El Diablo, La Semana,El Heraldo, La Actualidad, El Diario, El

Cosmorama, La Libertad Electoral, La Tribuna,etc.). Pobre, enfer-

moy frustrado porla falta de éxito de su componedor mecanico,
y después de unos anos en Barcelona, donde publicé traducciones
de Shakespeare para ganarsela vida, y en el ambiente bohemio de
Paris, Marquez murio en Limael 6 de diciembre de 1903. Mar-
quezviajo varias veces a los Estados Unidos, sirviendo de consul en
Nueva York. Su libro, Recuerdos de viaje a los Estados Unidosdela

América del Norte (1857-1861) es un estudio delasinstituciones y

costumbres estadounidenses desde el punto de vista de su posible
aplicacion a la republica perua’...6 Su ‘‘Prologo’’ afirma:

Al visitar los Estados-Unidos de la América del Norte, he crefdo deber pro-

curar que mi viaje pudiese ser en alguna manerautil a mi pais... Ojala que

la lectura del pequenotrabajo que doy a luz inspire a los hombres influyentes

del Pert la idea de introducir en él algunas de las mejoras que tanto necesi-

ta para su progreso, y que sonen la actualidad una exigencia imperiosa de la

civilizaci6n.’

Marquez, como Sarmiento en sus Viajes (1849), encuentra enla
sociedad norteamericana caracteres distintivos que ayudan a expli-

5 Seguimos la fecha documentada por FE Maurelio Arriola Grande, ‘“Vida y

obra de José Arnaldo Marquez’, Letras (Lima), 1946, p. 499. Otras fuentes de da-

tos sobrela viday la obra del peruano son Teodomiro Gonzales Elejalde, José Ar-

naldo Marquez: la época, su vida, sus obras, Lima, Talleres Tipograficos de la Pe-

nitenciarfa, 1915 y Martin Garcia Mérou,Recuerdos literarios, BuenosAires, 1891,

pp. 53-73; cf. Pedro Pablo Figueroa, Diccionario biografico de estranjeros [sic] en

Chile, Santiago de Chile, Imprenta Moderna, 1900, pp. 134-135; José Domingo

Cortés, Diccionario biografico americano,Paris, Lahure, 1875, pp. 298-299.

6 Lima, Imprenta del‘‘Comercio’’ pop[sic], José Maria Monterola, 1862. Para

darle uniformidadal texto, hemos modernizadola ortografia delascitas.

7 Ibid., pp. [iii-iv].
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car el sorprendente desarrollo de esa nacidn: un sentido de digni-
dad personal, industria, movilidad, asociacion.® Labase deestas ca-
racteristicas es la republica, la forma de gobierno ‘‘mas en armonia

con la naturaleza humana,es decir, conla justicia y la libertad’’; y la

base de esta republica es ‘“‘la educacion,esa Unica salva-guardia de
las libertades publicas,ese fiat lux de los pueblos’’.? Marquez consi-
dera que la educaci6nuniversaliguala las clases sociales y por eso
tiende al ordensocial: ‘‘La bombapara apagarlosincendiospoliti-
cos es la ensenanza’’.!° Al mismo tiempo,el peruano se da cuen-
ta de la pobreza general de las nuevas republicas latinoamericanas
(ademasdela inercia de las ‘‘clases cultas’’), situacion que produ-
ce enormesobstaculos a la educaci6n universal. La soluci6n que
encuentra Marquezes la prensa. Existe en los Estados Unidos una
prensa periddica vasta —tanto ‘“‘enciclopédica’’ comoespecifica pa-
ra casi todas las profesiones— porlo cual

la lectura atenta y constante de dos0 tres periGdicosbastaria porsi sola para

dar al hombre del pueblo una instrucci6n que no se encuentra en nuestros

paises de Sud-América sino a costa de afios de estudio en los colegios o de

fuertes gastos en libros que muchasveceses dificil procurarse... Existe en

todos los puebloscivilizados una proporci6n constante entre la prensa y la

educaci6n publica: ambas estan en razon directa de la prosperidad de la na-

ci6n y son, se puede decir, el term6metro que la mide."!

8 Ibid., pp. 55-60.

° Ibid., p. 58. Son muy similares los conceptos de Marquez y los de Sarmiento

(y los del discipulo de é€ste, el uruguayo José Pedro Varela) en cuanto a muchos

aspectos dela vida de los Estados Unidos(libertad personal, tolerancia religiosa,

“Jecturas’’ 0 conferencias publicas, rapido desarrollo de los pueblos aldeas, be-

neficencia piblica, condicién de la mujer, educacin publica); véase Varela, Impre-

stones de viaje en Europa y América: correspondencialiteraria y critica (1867-1868).

Recopilaci6n y comentario de Nicolas Fusco Sansone, Montevideo, Ministerio de

Instrucci6n Publica, Biblioteca ‘‘Cultura Uruguaya’’, 1945. También uno nota en

estos escritores —cegados por su admiraci6n general para los Estados Unidosy

porsu desilusi6n con los modelos europeos— la fuerte tendencia de pasar por alto

los graves problemassociales de la naci6n, tales comola esclavitud —peligro po-

tencial heredado dela colonizaci6n inglesa para Sarmiento,cuesti6n ‘‘puramente

local’’ para Marquez.

10 Jbid., p. 72.

1 [bid., pp. 78, 80. Se recordard la impresi6n que hizo en Sarmiento la prensa

norteamericana,de ‘‘influenciacivilizadorae irritante’’: Obras completas, V, Via-

jes por Europa,Africa y América, 1845-1847, Buenos Aires, Editorial Luz del Dia,

1949, p. 398. Tanto Sarmiento como Tocqueville encontraron una proporcién

directa entre las asociaciones y la prensa periddica; véase Alexis de Tocqueville,
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A diferencia de Europa, dondela instruccionselimita alas cla-
ses mas cultas, en los Estados Unidos

el pueblo todo lee, sin distinciGn de clases ni individuos. Por esta causa los li-

bros, que representan un precio clevado, no pueden llegar a manos de muchos

habitantes de los camposy aun delas ciudades: al paso quelos periddicos, en-

ciclopedia diaria y barata,cs accesible a todaslas fortunas.!”

La obra pedagégica de Marquezrealizada en los Estados Uni-

dos proviene, pues, de su deseo de promoveren las republicaslati-

noamericanasla educacion popular en formabarata, por medio de

libros de precio mddicoy, especialmente, de la prensa. En 1859

Marquez habia publicado, en Nueva York, un Compendio de la

Gramatica castellana de Andrés Bello (1847). No obstante, su con-

tribucién principal a la educacion latinoamericanase halla en sus

obras de los afossetenta, cuando, de vuelta a Nueva Yorkbajo la

protecci6n del ingenieroy filantropo norteamericanoen el Peru,

don Enrique Meiggs (1811-1877) y con el apoyodel presidente Ma-

Democracyin America, tr. George Lawrence, Nueva York, Harper & Row, 1966,

Part II, Chapter 6, pp. 489-491 (trad. esp., México, FCE, 1957, pp. 240ss). Dice

Sarmiento:‘‘El diario preparael terrenoparael libro; yya este es un sintomafa-

vorable a América’’, Obras completas, XXX, Las escuelas: Base de la prosperidad

y de la republica en los Estados Unidos, Buenos Aires, Editorial Luz del Dia, 1952,

p. 353. Marquez, como Sarmiento,ilustra el rapido desarrollo de los pueblos pe-

quefiosconel establecimiento de “‘las escuelas para los nifios, el periddico para

los hombres,la iglesia para todos’’ (Recuerdos de viaje, p. 78). Tocqueville, cuya

influencia sobre Sarmiento y Marquezes evidente, habia descrito al habitante de

las tierras salvajes de la frontera norteamericana, “con su Biblia, su hacha, sus pe-

riddicos’’ (Democracy, p. 279). El chileno Benjamin Vicufia Mackennaescribio en

1865 que la prensa estadounidense ya “habia alcanzado el cardcter de una verda-

dera instituci6n publica, sin la cual la republica no podfa existir’’; yrefiriéndose

al viajero francés Miguel Chevalier en el mismo sentido, afladio: “‘Se sabe que en

sus viajes por los Estados Unidos, donde quiera que viese una aldea (hoyuna gran

ciudad) y aun cuando aquélla no tuviese sino tres casas, una de éstas era indispen-

sablemente un banco,la otra una escuela y la tercera una imprenta’’, Diez meses

de mision a los Estados Unidos de Norte América comoajente confidencial de Chile,

Santiago, Imprentade la Libertad, 1867, I, p. 252.

12 Arnaldo Marquez, Recuerdos de viaje, p. 80.

13 -Yéase Compendio de la Gramatica castellana de D. Andrés Bello, escrito para

el uso de las escuelas de la América Espanola,porT. [sic] Arnaldo Marquez, Nueva

York, D. Appleton y Compania, 549 y 551 Broadway, 1871, 165 pp. Hubo muchas

ediciones y adaptaciones; véase Horacio Jorge Becco, Bibliografia de Andrés Bello

I: Obras: Bibliografia analitica, Anexos a las Obras completas de Andrés Bello, 2,

Caracas, La Casa de Bello, 1989, pp. 105, 109.   



 

116 Barry L. Velleman

nuel Pardo y Lavalle (1834-1878), Marquez publicé los cinco tomos
de su Serie de instruccion primaria (1872-1874).'* Marquez dedica el

primer tomodelaserie, E/ alfabeto, a Meiggs y también anuncia su
proposito:

Al Senor D. Enrique Meiggs.

Senor: Ala profunda simpatia de Vd. porla educaci6ny bienestar del pue-

blo, debola satisfaccidn de poner en manosde éste la presente serie de

“Instruccion Primaria’’. En ella he procurado reunirlas principales ventajas

del método, generalizado en los Estados-Unidos y Europa, que con tan feli-

ces resultados ha reemplazado enestospaisesa la antigua rutina, arraigada

todavia en la América espafiola.'5

Desdela perspectiva tedrica, el mas interesante de los tomos es
el quinto, Manual de escuela (1874), en el cual Marquez juzga con

' Gonzales Elejalde (op. cit., p. 38) afirma que Marquez fue ‘‘enviado... a

Estados Unidos por D. Enrique Meiggs, que le proporcion6 los medios para im-

primir sus libros de ensenanza’’. En E/ Museo delas Familias (Nueva York), II:7,

15 de julio de 1873, aparecio una resena del primer tomo dela Serie, en la cual

se explica que Marquez fue a los Estados Unidos ‘“‘con el propdsito que patrocina

Don E. Meiggs, de estudiar los mejores sistemas de instrucci6nalli observados, y

trasmitir para el uso de su pais y en provecho de sus clases més numerosaselre-

sultado de aquel estudio’’ (p. 109). Un resumen delas actividades de Meiggs en

el Peru se puede encontrar en Watt Stewart, Henry Meiggs: Yankee Pizarro, Nueva

York, AMSPress, 1968; Duke University Press, 1946, especialmente el Capitulo

XIII, ‘‘Meiggsin Peruvian society’’, pp. 242-262; Estuardo Nunez, A. de Humboldt.

Enrique Meiggs, Lima, Editorial Universitaria, 1966 (Biblioteca HombresdelPeru,

vol. XXXIV, Cuarta serie); Esperanza Valdez de la Torre, ‘‘Enrique Meiggs: Su

vida y actuaciOn en el Perti’’, Cuadernos de Estudios (Lima, Universidad Catdli-

ca del Pert), II, 4 (1942), pp. 105-150; J. Fred Rippy, ‘‘Henry Meiggs, Yankee

Pizarro’’ en Lewis Hanke, comp., History of Latin American civilization: sources

andinterpretations, Boston, Little, Brown and Company, 1967, II, pp. 148-154. Es-

tos estudios, sin embargo, se concentranenlos ferrocarriles peruanos contratados

por Meiggs, pasandoporalto su contribuci6n a la ensenanza publica mediante la

actuaci6n de Marquez. Un buen resumendela presidencia de Pardo se puede en-

contrar en Fredrick B. Pike, The moder history ofPeru, Nueva York, Frederick A.

Praeger, 1967, pp. 126-139.

8 Serie de Instruccién Primaria, TomoI. El alfabeto, Nueva York, Libreria e im-

prenta de N. Ponce de Leon,17 East 16th Street, 1872, p. [i]. Los otros tomos de

esta serie son: II: Silabas y palabras, 1873; II: Historia universal, Historia de Améri-

ca, Geografia universal, 1874; IV: Historia natural, 1874; V: Manualde escuela, 1874.

Colaboraron en los tomos III y TV dos cubanos en Nueva York, Antonio Bachiller

y Morales (1812-1889) y Luis Felipe Mantilla (1833-1878). Todos los volimenes

fueron publicadosenla imprenta de otro emigrado cubano, Néstor Ponce de Leon

(1837-1899).
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optimismola situacion de la educaci6n hispanoamericana, mencio-

nando a Sarmiento, Lastarria, Pardo y José de la Luz Caballeroco-
mofiguras importantes en un ‘‘movimiento [que] tiene suficiente
titulo a ser considerado hoy como un elemento permanentedelasi-
tuacion a que hanllegado en lavida intelectual y moral los pueblos
hispanoamericanos’’; movimiento que,a pesarde lo dicho, “‘se en-
cuentra todavia en su principio’ ’.'* El Manualparte de una vision de
la ensenanza derivada de Herbert Spencer(ciencias aplicadas, a ba-
se de las observaciones hechas por medio delos sentidos)y los parti-
darios de las *‘lecciones sobre objetos’’, como los norteamericanos
Edward A. Sheldon (1823-1897) y Norman A. Calkins (1822-1895).

Ensu totalidad, la Serie de instrucci6n primaria representa un noble
esfuerzo dirigido a la ensenanza de las republicas hispanoamerica-
nas. Gonzales Elejalde escribio a los cuarenta anos de su publica-
cidn: ‘‘Algunos de los tomos de esta serie han servido muchos anos
de texto en nuestras escuelas [peruanas] y otros paises de Améri-

ca’’, por lo cual Marquez mereceser consideradoel “‘precursor de
la pedagogia del Pert’’."” Sin embargo,la obra que mejor combina
los intereses de Marquez es El Educador Popular, excelente ejem-
plo de la prensa periGdica pedagégicay en la elaboracidn del cual
participaronlos cubanos emic~ados mencionados (Ponce de Leon,
Bachiller, Mantilla) y muchos «stros.

Nestor Ponce de Leon
yla Imprenta de la Revolucién

Exeditor de la Serie de instruccién primaria fue Néstor Ponce de
Leén Laguardia. Ponce nacio el 26 de febrero de 1837 en Carde-
nas, Matanzas, Cuba."® Abogado de profesion, Ponce de Leon se
vio obligadoa salir de Cuba porrazonespoliticas en enero de 1869,
trasladandose a Nueva York, dondepara abril de ese ano comenzo a

16 “Tntroducci6n’’, p.ii.
17 Op.cit., pp. 42, 37. Bajo una recomendaci6n del presidente del Peru, Manuel

Pardo (6 de abril de 1873), la serie fue adoptada comotexto de ensenanza; véase

David Cornejo Foronda, Don Manuel Pardo y la educacion nacional, Lima, Pontifi-

cia Universidad Catdlica del Pera, 1953 (Contribucionesal estudio de la educacion

peruana,Primera serie, nim. 2), p. 30.

18 Véase Barry L. Velleman, ‘‘The Cuban Emigrado and the cultural unity of

the Americas: the work of Néstor Ponce de Leén (1837-1899)’’, Inter-American

Review of Bibliography, XLII, 1 (1993), pp. 103-115; José Alvarez Conde, Home-

naje del Archivo Nacional a su primer director: Néstor Ponce de Leon, el emigrado

intransigente, La Habana, Publicacionesdel Archivo Nacional de Cuba, 41, 1955.
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publicar La Revolucién, el periddico oficial de la “‘Junta Revolu-
cionaria’’ de la que era secretario y tesorero. Ya en Cuba habia
colaboradoen variasrevistas literarias y politicas, entre ellas Bri-

sas de Cuba (1855), la Revista Critica de Ciencias, Artes y Literatura

(1868) y La Verdad (1868). A pocode llegar a Nueva York, Ponce
abrié una libreria que sirvid para atraer a los revolucionarios cuba-
nos en busca de apoyolegal ofinanciero.Para 1871, la Imprenta
de la Revolucién, ubicada en la ciudad de Nueva York, Broadway
40 y 42, Cuarto 59, tuvo un nombre nuevo: Imprenta de N. Ponce
de Leén. Alli se editaron varias obras de indole politica, hist6rica

y literaria.2? También public6 Ponce El Educador Popular (1873-
1878), fundadopor José Arnaldo Marquez, sin duda basandose en
el éxito probable dela Serie de instruccién. Lo seguroes que el am-

biente de Nueva York era apropiadopara tal proyecto. Marquez

contaba con el apoyo econémicodel presidente peruano, Manuel
Pardo. Ademascontribuyeronaello su interés, y el de Ponce, en la

promulgacion de ideas pedagogicas entonces corrientes en los Es-
tados Unidos, la presencia de tantos ilustres emigrados cubanos en
el pais (los hermanosSellén, Mantilla, Bachiller y otros), y el hecho
de tener acceso a muchoslibros de literatura y de pedagogia por
ser dueno Ponce de unalibreria que regularmente importaba las
mejores ediciones de Francia, Alemania y Espana. En términos ge-
nerales, el periodo favorecia la extension de la prensa pedagogica.
Entre otros factores, esto se debe al rapido desarrollo de las univer-
sidades y del jardin de ninos(kindergarten) durantelos anos setenta
y el interés creciente en la educaci6n publica (manifestado, con éxi-
to segun la mayoria de los hispanos, en el movimiento de educar a

19 Véase Vidal Morales y Morales,‘‘Néstor Ponce de Leon y de la Guardia: re-

cuerdos’’, Cuba yAmérica, 4-91 (20 de septiembre de 1900), pp. 6-7; Willis Fletcher

Johnson, The history of Cuba, Nueva York, B. E Buck & Co., 1920, IV, p. 13.

2” Ponce de Le6n public6, entre otros libros, las Obras poéticas de Heredia

(1875), el Diccionario biografico cubano de Francisco Calcagno (1878-1886), la Vi-

da de don José de la Luz y Caballero de José Ignacio Rodriguez (segundaedicién,

1879), el Intermezzo de Heine (en la traduccién del poeta cubano Francisco Se-

llén, 1875), el Compendio historico del pasado, presente yporvenir de Cuba de Fran-

cisco Acosta y Albear (1875), una Guia de la Ciudad de Nueva York (1872, 1876)

de su padre politico y colaborador, Antonio Bachiller y Morales —quien habia

huido con Ponce a los Estados Unidosa principios de 1869— y una Coleccién de

poestas originales de Andrés Bello (1873, basada enla edici6n de Paris de 1870). En

1883, Ponce edit6 la primera edicién de su Diccionario tecnologico inglés-espanol

y espanol-inglés, que sali6 en segunda edicién diez afos més tarde, y que volvid a

publicarse en versiOn revisada en 1939 y 1943.
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los ex esclavos y a los numerosos inmigrantes europeos quevivian y

continuabanllegando a Nueva York). Semejantes factores ayudan a
explicar la explosion de revistas educativas norteamericanas duran-
te la época, principalmente como resultadode las organizaciones
estatales y federales de maestros.”!

El Museode las Familias

Una especie tipica de publicaciones del periodo de que hablamos,
en especial en la prensa de los emigrados, era la revista ‘‘de fami-
lias’’, que James F. Shearer describe como

de cardcter enciclopédico y de intereses muyvariados: literatura (poesias,

cuentos, novelas por entregas, viajes, originales 0 traducidosal espanol); arte

(reproduccionesde cuadrosclasicos y, en su aspecto popular, un sinnumero

de grabadosen acero de escenaslocales 0 de los Estados Unidos en general);

ciencia (descubrimientoscientificos,ilustraciones de maquinasreci€n inventa-

das, expedicionescientificas, astronomia);y noticias (exposiciones, congresos,

crénica extranjera y doméstica), variandoesta clase de revista de unas veinte

a treinta paginas y saliendo semanal, bimestral, o mensualmente.**

Comoejemplos de esta clase de publicacion Shearer menciona

dosrevistas editadas en Nueva York: El Museode las Familias (1872-

1873) y El Ateneo (1874-1877).* La primera de dichasrevistas, pu-

blicada en la imprenta de Néstor Ponce de Leon,salio bimestral-

mente en dos tomos de 12 nimeroscada uno,desde el 15 de octubre

de 1872 hasta el 30 de septiembre de 1873. Tiene comosubtitulo:

“Ciencias, artes, literatura, variedades’’. Su director principal fue

Francisco Sellén (Cuba, 1836-1907). Comose puede observar en

su ‘‘indice’’ (véase el Apéndice), su contenido varia: ficcion origi-

nal y traducida, poesias de los hermanosSellén, Francisco y Anto-

nio (Cuba, 1838-1889), Rafael Maria Mendive (Cuba, 1821-1886) y

otros, noticias cientificas y artisticas, geografia y viajes, necrologias

de figuras culturales importantes, juegos de ajedrez, cuentos infan-

tiles de Grimm. Tambiénaparecenen entregasporcionesde textos

21 En los quince afios entre 1858 y 1873 se fundaronenlos Estados Unidos unas

58 revistas educacionales, segin Sheldon Emmor Davis, Educational periodicals

during the nineteenth Century (1919), Metuchen, NJ, Scarecrow Reprint Corpora-

tion, 1970, pp. 98-101.

2 Op.cit., p. 48.

8 Ibid., n. 13.
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pedagogicos de ciencias traducidosdel francés, comoel del abate
Moigno(1804-1884)yvarios escritos de Elie Margollé (1816-1884).
Ocupanelprimerlugar en el contenido de E/ Museolas poesias de
unos cubanos emigrados, como Mendivey los hermanosSellén, y
las traducciones, hechas por éstos, de numerosas poesiasy obras en
prosa del romanticismo aleman (Rau, Storm, Zschokke, Heyse
en prosa; imitaciones o traducciones de Rickert, Beck, Heine, Le-
nau, Uhland en verso). Por las fechas se puede suponer que en

muchoscasossetrata de la primera publicaci6n de estas obras. En

su totalidad, la revista, sin que le falten objetivos pedagdgicos, fue
masbien una publicaci6ndeliteratura y de recreo, destinada, como
senala Shearer,alas ‘‘familias’’.

E] Educador Popular, periédico dedicado
a la difusion de la instruccién primaria y secundaria

Enel numero12 del primer tomo del Museode las Familias (31 de
marzo de 1873) selee lo siguiente:

“EI EducadorPopular’. / PeriGdicoilustrado, / publicado bajo la proteccién

del Excmo. Sr. D. ManuelPardo, / Presidente de la RepUblica del Pert. /

Fundador, José Arnaldo Marquez. Editor, Néstor Ponce de Leén. / Dentro

de pocosdias vera la luz publica el primer némero deeste periddicoilustrado,

cuyo objeto sera poneral alcance de las masas los mds importantes ramos de

las ciencias. / Se compondra de cuatro diferentes secciones. / 1a. Articulos,

noticias y estadisticas importantesrelativos a la educaci6n. / 2a. Un curso

practico de Ensenanza primaria,dividido por materias. 3. Ensefianza secun-

daria en todos sus ramos. 4a. Variedades. Lecturas instructivas al par que

amenas, relativas todas a inventos, descubrimientos y asuntos relacionados

con la ensenanza. En unode los préximos nimeros publicaremos més por-

menoresylas condicionesde la suscripcion.”4

* P. 197. Se firm6 el contrato entre Ponce de Leény el administrador del pe-
niddico, Hilario Cisneros (Cuba, 1826-1893) el 15 de noviembre de 1873; véase

Aleida Plasencia, Bibliografia de la Guerra de los Diez Afios, La Habana,Biblioteca

Nacional José Marti, Departamento Coleccién Cubana,1968, p. 219. En una re-

soluci6n firmada el 28 de agosto de 1873, el gobierno peruano puso 6 800 délares

a disposiciOn del consul en Nueva York,a fin de que se suscribiese en 2 000 ejem-

plares del periddico (David Cornejo Foronda,op. cit., pp. 92, 156). Marquez le

escribi6 a Cisneros desde Lima, 26 de mayo de 1874, que Pardo habfa prometido

12 000 soles para El Educador Popular (Aleida Plasencia, op. cit., p. 249). Esto

fue dos semanas despuésde que Pardole describi6 a José Antonio Echeverria‘‘la
crisis que atraviesa [el] pais tanto en su crédito como en su econom{a’’, ibid.
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Mariano Felipe Paz Soldan describe El Educadorasi: ‘‘Bise-
manal, instructivo, de 248 por 172: de diez y seis paginas cada nime-
ro. Publicado en Nueva York desde el num. 1 de mayo 15 de 1873
hasta el nimero 110 quesalid a luz el 30 de noviembre de 1877’’.*

En todo salvo las fechas esta descripciones igual a la del Museo de
las Familias. Las dos publicaciones emplean el mismo formatoy el
mismoestilo tipografico y, en unos casos, como veremos, materia-
les idénticos. Varios autores, como Cornejo Foronda y Gonzales

Elejalde, posiblemente siguiendo a Paz Soldan, dan comofecha del
Ultimo numero el 30 de noviembre de 1877. Sin embargo, he exa-

minadoel tomoV, que termin6 de publicarse con el numero 120,
fechadoel 30 de abril de 1878.

El contenido del Educadorrevela que, ademasdel objeto de dar
‘“4ecturas amenas’’ y recreo familiar, y muy superiora él, los redac-
tores tenfan como metala difusién de 1) materiales pedagdgicos
para los alumnosdelas escuelas primarias y secundarias, forman-

do un curso completo de estudio, y 2) materiales destinadosa los

profesores para educaral maestroenlos ultimos meétodos. Esta se-

gunda meta pareceserla base dela siguiente declaracion, hecha en

el primer numerodel tomo V:‘‘Su objetoes difundir los métodos

de ensefanza mas modernos en todos los paises en que se hable

espafiol’’.2° No es, pues, Gnicamente unarevista de recreo,para fa-

milias, sino una colecciGn de materiales para maestros, padres y es-

tudiantes,reflejandoel estado dela pedagogia de la epoca: a quince

centavosla copia, ‘‘enciclopedia barata’’, segun los terminos de su

fundador peruano Marquez, dedicada a ofrecerles a las republicas

latinoamericanasla educaci6n, supuesto nucleodela libertad y de la

prosperidadde la republica, ejemplificada porlos Estados Unidos.

Educando al maestro

A\parciERONenlas paginas de El Educadorvarias obrasdestina-

das alos maestros. Unas, como‘‘Métodosde instruccion’’ de Ja-

mes Pyle Wickersham (Estados Unidos, 1825-1891), promulgaban

las “‘lecciones de objetos’’ y trataban de la organizacion del salon

de clase, dando énfasis a la continuidad delos estudios. Wicker-

sham, director de las escuelas del estado de Pensilvania, fue amigo

25 Biblioteca peruana, Lima, Imprenta Liberal, 1879, obra 188, p. 24; obra 198,

ip. 25,

26 FE] EducadorPopular, V, 1 (15 de mayo de 1877), p. 16.
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de Sarmiento durante el segundoviaje de éste a los Estados Uni-
dos. Sarmiento quisollevarlo a la Argentina para organizary di-
rigir las escuelas.”” Otro texto de ‘‘métodos’’ traducido —en es-
te caso por Néstor Ponce de Ledn— fue el ‘‘Manualde lecciones
sobre objetos’’ de NormanAllison Calkins (Estados Unidos, 1822-
1895), director de las escuelas primarias de la ciudad de Nueva York

y unafigura importante, como Wickersham,enlos‘‘institutos para
maestros’’ que durante la época avanzaban de una manera deci-
siva el concepto del profesionalismo del maestro. Este libro, ori-
ginalmente publicado conel titulo de Primary object lessons (1861),
gano el respeto de Henry Barnard (1811-1900), uno de los educado-
res mas importantes de su tiempo y redactor del monumental Ame-
rican Journal of Education. Calkins también tuvo influencia en el
periodismo educativo, habiendo dirigido The Student and School-
mate, revista cuyo prospecto sugiere el género de que El Educador
también formaparte: ‘‘Un libro de lecturas mensualparala ins-
trucci6n en la escuela y en la casa, conteniendo didlogosoriginales,
discursos, biografia, historia, viajes, poesia, musica, ciencia, anéc-

dotas, problemas, rompecabezas,etc.’’.2°

71 Domingo Faustino Sarmiento, Obras completas, XXIX, BuenosAires, Edito-

rial Luz del Dia, 1952, p. 203; James Pyle Wickersham,A history of education in

Pennsylvania (1886), Nueva York, Arno Press & The New York Times, 1969, p.

582; Allison Williams Bunkley, The life of Sarmiento, Princeton University Press,

1952, pp. 434-437. El texto de Wickersham se public6 como Methodsofinstruction,

Philadelphia,J. B. Lippincott & Co., 1865.

% Véase Richard EmmonsThursfield, Henry Barnard’s American JournalofEdu-

cation, Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1945, p. 206. Seguin Thursfield, Cal-

kins fue ‘‘un habil propagandista’’ del método objetivo (op. cit., p. 139). En su

autobiografia, Sheldon senala queel libro de Calkins hizo muchopara‘‘avanzar

el movimiento’’ objetivo y que el texto goz6 de ‘‘ventas extensas’’, Mary Sheldon

Barnes, ed., Autobiography of Edward Austin Sheldon, Nueva York, Ives-Butler,

1911, p. 156.
* Citado en Davis,op. cit., p. 57. Davis da la siguiente descripci6n de El Edu-

cador Popular: ‘‘Fue unarevista tipica de escuela dela época, diferente principal-

mente en estar dirigida en espanol’’ (p. 60). La traduccion de Ponce fue publi-

cada comolibro en 1879 con el titulo Manual de ensenanza objetiva o instruccion

elemental para padres y maestros, Nueva York, D. Appleton; Telmo Manacorda,

en su biografia José Pedro Varela, Montevideo, Impresora Uruguaya, 1948, declara

que éste ‘‘ayuda a Arnaldo Marqueza editar El Educador Popular’ (p. 109). Sien-

doasi, es raro que El Educador no emplearala traducci6n de Calkins que Varela

ya habia hecho con Emilio Romero,publicada en la revista La Educacién Popu-

lar (Montevideo. nimeros 3 y 4, 1869); y en forma de libro (Montevideo, 1872).

Es posible que Ponce no conociera esa traducci6n uruguaya, lo cual sugiere —sin
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Entrelas obras francesas traducidas para El Educador, merece

mencionellibro de Claude Marcel, consul francés en Londres, El

estudio de las lenguas reducido a sus verdaderosprincipios, un analisis

algo abstracto de lo quees la lengua y la secuencia ‘‘natural’’ de

presentarsela al alumno.*°

Dos cubanos también insertaron articulos y estudios sobre la

ensefianzay la estructura de los sistemas educativos. Luis Feli-

pe Mantilla, profesor de lenguay literatura espanola en New York

University, contribuy6 con una ‘‘Gramatica infantil para los ninos

americanos’’ (también publicada como separata por Ponce) y va-

rios articulos sobrelos jardines de nifios. De mas importancia es la

serie de 42 capitulostitulados ‘“De la educacion publica de los Esta-

dos Unidos’’ por Antonio Bachiller y Morales, quien en laHabana

ya habia sido catedratico universitario y presidente de una‘‘Seccion

de Educacion’’. Este estudio describe muchos aspectos del tema:

edificios, materiales, horarios y secuencia de clases, contenido de

cursos, las contribuciones delos filantropos, la ensenanza de las

minorias (incluso las mujeres y los incapacitados), la disciplina, el

entrenamiento de maestros, las universidades, etc. Bachillerbasa

su estudio en una gran variedad de fuentes: informes del jefe del

Departamentode Educacion,informesde varias juntas (boards) de

educacion,revistas profesionales,libros recién publicados,etc. Co-

moSarmiento,cuya obra Bachiller considera insuperable, el cubano

cree que la escuela es “‘la institucion como elemento popular, co-

mo base de la futura dignidad’’.2! Bachiller senala las dificultades

de los pobresy los negros: ‘En ningun pais del mundoha sido mas

injustamente tratadala raza africana negra que cn la Republica de

los Estados Unidos’’.»? La universidad norteamericana "no ¢s el

sitio semi-monacalde una ensefianzaesterilizada por la sombra del

despotismoautoritativo’’. En el primer namerodela revista Ba-

chiller insert6 un breve articulo denominado ‘*La educacion en los

prueba definitiva sobreel particular— quela contribuci6n de Varela

a

la revista de

Ponce, si la hubo, fue tardia.

30 1 étude des langues ramené a ses véritables principes, ou U’Art de penser dans

une langue étrangere (Paris, 1867); hubo traduccién inglesa, Nueva York, Apple-

ton, 1869. Trozos de otra obra de Marcel, Language as a means of mental culture,

Londres, 1853, aparecieron en el American Journal of Education en 1862 y partes

del libro fueron traducidasal espafiol por José Pedro Varela en su Enciclopedia de

educacion (Montevideo), I:1, 30 de septiembre de 1878.

31 1 Educador Popular,I, 1 (15 de mayo de 1873), p. 3.

32 [bid., I, 17 (15 de enero de 1874), p. 257.

33 [bid., I, 1, p. 4-
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Estados Unidos considerada comoindustria’’, que traza la impor-
tancia econdmica del ramo en cuanto a la produccién y venta de
libros y aparatos modernosdestinadosa la ensenanza.*4

Tambiéndeinterés es la serie de cartas escritas en Francia por
“El Corresponsal’’ coneltitulo de ‘‘Revista de instrucci6n’’ (1874-
1875). Estas observaciones sobrelos sistemas educativos de varios

paises europeos son del cubano Francisco de Frias y Jacott, Conde
de Pozos Dulces (1809-1877).

Textos de ciencia

Dvrante Ios aiios 1860-1870, principi6 a observarse en la peda-
gogia inglesala influencia del filsofo Herbert Spencer (1820-1903)
y de ThomasH.Huxley (1825-1895), quienes promovieronla intro-
ducci6n de las ciencias naturales en el curso de estudios dela es-
cuela primaria. Spencer y Huxley creian que la ensenanzacientifica
debiaserla base de una educaci6npracticay util para la vida moder-
na. En su modelo,los estudiosclasicos hacian un papel reducido.*

Huxley, que era ‘“‘gobernador’’ de Owens College, Manches-
ter, Inglaterra, edit6, con dos profesores de la mismainstituci6n,
Balfour Stewart (1828-1887) y Henry Enfield Roscoe (1833-1915),
una serie llamada Science Primers (Londres, Macmillan, 1872-1875;

el Volumen Introductorio, escrito por Huxley, no aparecid hasta
1880).

Los volimenesdelos Science Primers tuvieron gran éxito en In-
glaterra, y a mediadosde la década fueron publicados en los Esta-
dos Unidos por Appleton, compania que,a fines delos afios seten-
ta, comenzo a publicar diferentes traduccionescastellanas de estas
obras enlaserie Cartillas cientificas, con el titulo general de Nocio-
nes. El traductor de las Cartillas fue el puertorriquefo nacido en

 Jbid., p. 1.

* Véase George E. DeBoer,A history of ideas in science education: implications

forpractice, Nueva York y Londres, Teachers’ College Press, 1991, pp. 8-17; Huxley

contribuy6 a la aprobaci6n dela ley de educaci6n de 1870, la que dio gran impulso

al estudio de las ciencias naturales en Inglaterra; véase Cyril Bibby, ZT H. Huxley

on Education, Cambridge University Press, 1971, pp. 215-216.

* Sobre esta importante serie de libros se puede consultar Leonard Huxley,

Life and letters of Thomas Henry Huxley, Londres, Macmillan and Co., 1903, II,

pp. 57, 88-90, 264. El Educador Popular public6 traducciones espafiolas de estos

tomosdela serie, dandoles en la mayoria de los casoseltitulo comin de ‘“Tratados

elementales’’: A. Geikie, Geografia fisica y Geologia; J. D. Hooker, Botanica; N.

L. Lockyer, Astronomia; H. E. Roscoe, Quimica; B. Stewart, Fisica.
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Espana Eugenio Maria de Hostos (1839-1903).*” Parece que Ap-

pleton no tenia conocimiento delas traducciones ya aparecidas en

El Educador,a juzgarporla carta dirigida al doctor Guillermo Raw-

son, Nueva York,el 28 de octubre de 1876: ‘‘Muchosprofesores, de

los paises hispano-americanos,nos han manifestadoel deseo de ver

publicadosen castellanolas obritas que formanla coleccion de los

Science Primers (Cartillas Cientificas), tan populares en este pais y

en Inglaterra’’.** El Educador Popular parece haber publicado pri-

mero en los Estados Unidos unos de estos importantes textos pe-

dagégicos, ya que la fecha de sus traducciones es anteriora la de las

ediciones(en inglés) de Appleton. sf

Otro texto inglés cuya traducci6n aparecio en EL Educador es el

de Edward Clodd (1840-1930), Childhoodofthe world (‘La infancia

del mundo:Introducciona la historia universal’’). El librito es una

historia de los primeros tiempos del hombre: sus instrumentos, el

descubrimiento del fuego, el uso de metales, sus “mitos”” y creen-

cias, etc. El libro de Clodd tuvo aceptaci6n enorme, pasandopor

tres ediciones entre 1873 y 1875, con muchas mas duranteel siglo.

Desulibro dice Clodd:

Asi que gano fama. Encontr6 un publico grande, no solamente aqui [en In-

glaterra] sino en América, donde varioseditores piratas lo capturaron . Luego

hubosolicitudes de permiso para traducirlo a lenguas continentales SSaenees;

alemén,italiano, holandés, sueco, finlandés; luego a unas lenguas “‘paganas

(heathen tongues).*°

Proviene dela tradici6n cientifica norteamericana —teflejo de

la britdnica en lo tocante a su manifestacion pedagogica en el siglo

xix— un solo texto pedagogico traducido en El Educador. “La na-

turaleza al alcance delos nifios’’, una introduccion a la fisica, apa-

reci6 en el tomo I de la revista. Es una traduccion del tercerlibro

de la obra del médico,y profesor de Yale, Worthington Hooker (Es-

tados Unidos, 1806-1867). Esta descripcion elementaldel aire, del

 

37 Véase James EF Shearer,‘‘Pioneer publishers of textbooks for Hispanic Ame-

rica: the house of Appleton’, Hispania, XXVII (1944), p. 24. e

38 J. D. Hooker, Nociones de botdnica, Nueva York, D. Appleton y Compania,

1881, p. [v]. Manuel R. Garcia, Ministro Plenipotenciario de la Argentinacerca del

gobierno de los Estados Unidos, recomend6la serie a O. Leguizamon, Ministro de

InstrucciOn; véanse sus Informes sobre la educacion en los Estados-Unidos, Buenos

Aires, La Tribuna, 1879, Amiens, 25 de julio de 1877, p. 163.

39 Edward Clodd, Memories, Londres, Watts & Co., 1926, p. 19. Véase Child-

hoodofthe world: a simple account ofman in early times, Londres, Macmillan, 1873.
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agua, del calor, de la electricidad, etc., fue traducida al espanol por
el emigrado cubano en Washington José Ignacio Rodriguez (1831-
1907).

En la categoria de ‘‘ciencias aplicadas’’ —eneste casola agri-
cultura, tema predilecto de Sarmiento— merecen menci6n unos
trozos sobrela ‘‘Quimica agricola y geologia’’ del quimico escocés
James Finlay Weir Johnston (1796-1855), cuyos textos eran los mas
importantes del ramo desde su publicaci6n en 1842 (Elements of
agricultural chemistry and geology). Otros textos cientificos publica-
dos enla revista incluyen “‘Micasa: historia familiar de mi cuerpo’’,
de William Hughes, una introduccion lafisiologia y a la anatomia*!
y la ‘‘Clave de las ciencias’’, por el abate Moigno(1804-1884), de la
cual partes habiansido traducidas ya en El Museo de las Familias.

Ademas de dos largos textos de ‘‘historia universal’’ arre-

glados para los ninos, aparecio en el primer tomo de El Edu-
cador un curso de ‘‘Aritmética primaria’’ que parece ser tra-
ducci6n de Horatio Nelson Robinson (Estados Unidos, 1806-
1867). Los textos de Nelson gozaron de gran prestigio duran-
te todo el siglo, especialmente en los anos de la Guerra Civil
Norteamericana (en 1863 se vendieron mas de 200 000 copias).®

Tambiénla revista publico una serie de ‘‘Lecciones de aritméti-
ca’’ para la segunda ensenanza, y unos juegos matematicos del es-
critor colombiano Ricardo Carrasquilla (1827-1886). El cubano
emigrado Juan Ignacio de Armas (1842-1889) contribuy6 con una

*® Worthington Hooker, M. D., The child’s book of nature: for the use offamilies

and schools. Intended to aid mothers and teachers in training children in the ob-

servation of nature, Nueva York, Harper & Brothers, 1857, con muchasediciones

posteriores. Rodriguez condensael texto en varios puntos; también sustituye una

introducci6noriginal (fechada en julio de 1869) a la del texto. La de Hooker habia

relacionadoel tercerlibro con los primeros dos (no traducidos por Rodriguez).

‘| Ma maison:histoire familiére de mon corps. Imité de l'anglais, Paris, P. Brunet,
1868. La libreria de Ponce de Le6n vendia una traducci6n espafiola de la obra que

no hemos podido encontrar (Imitada del inglés, traducci6n de G. R. I. M.,1 vol.

120. papel. grabados. Madrid:[s.f.]).

® En el tomoIII de El Educador comienza la traduccién dela tercera edici6n

de La clef de la science, ou les phénoménesde tous les jours expliqués, Paris, Re-

nouard, 1858. En el nimero del 30 de septiembre de 1876 (IV, 10) principia otra

traducci6n de la quinta edicidn (1874), aumentada con nociones de mecdnica,as-

tronomia, acustica e historia natural. El autor original de la obra fue Ebenezer

Cobham Brewer(Inglaterra, 1810-1897).

® S. Austin Allibone, A critical dictionary of English literature and British and
American authors, Philadelphia, J. B. Lippincott, 1908,II, p. 1837.
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‘‘Geometria de los nifios’’, publicada en forma de libro por Ponce
de Leon en 1875.

Unadelasinnovacionesdel siglo xix fue la introducci6n de la
musica al curso de estudios elemental, tendencia reflejada enel tex-

to de J. B. Munoz, ‘‘Tratado elemental de musica, arregladoparael
uso de las escuelas’’, que aparecio en los tomosIII y IV de El Edu-
cador. Munozhabiadirigido la columnasobreel ajedrez en El Mu-

seo de las Familias.

Elestudio de las lenguas

Sonnela gramatica castellana, El Educador publico textos para va-
rios niveles de estudio. El de Luis Felipe Mantilla se destinaba a la
escuela primaria (‘‘Gramatica infantil para los ninos americanos’’).
A partir del tomoIII, nimero2, encontramosunaserie de leccio-
nes tituladas ‘‘Compendio dela gramatica castellana, dispuesto por
la Academia Espanola para la segunda ensenanza’’. Una nota in-

troductoria indica que ‘‘muchosdirectores de establecimientos de

educacion’’ habian pedido unos materiales para ese nivel." Tam-
bién apareci6 un ‘‘Prontuario de ortografia’’ de la Academia.

En los materiales sobre idiomasextranjeros, predominanlosba-
sados en los métodosdel lingiiista aleman Johann Franz Ahn (1796-
1865), profesor en la Universidad de Neuss. El ‘‘Sistema de Ahn’’
se aplicaba a varias lenguas: francés, inglés, italiano, latin y, en

una adaptacién de Emil Otto, aleman. Este métodoparte delis-

tas de formas —vocabulario,frases cortas o paradigmas verbales—

seguidas de traducciones, primero deoraciones aisladas, y luego de

parrafos, en ambasdirecciones. Las obras de Ahn gozaron de gran

popularidad en Inglaterra, y después en los Estados Unidos.*

Tambiénde interés, aunque su aparici6n se limit6 a dos nime-

ros del tomoV, es el texto de Quintin Blas, ‘‘Principios de taqui-

grafia espafola’’, tomado dellibro del mismotitulo publicado en

Valencia en 1875.*

44 EI Educador Popular, Ill, 2 (31 de mayo de 1875), p. 22.

45 John A. Nietz, The evolution ofAmerican secondary schooltextbooks, Rutland,

Vermont, Charles E. Tuttle Company, 1966, pp. 214, 225-226. Durante los anos

50 aparecieron en Madrid numerosastraduccionesdelas obras de Ahn: en 1858,

el tomodelfrancés; en 1859, los deinglése italiano; véase Antonio Palau y Dulcet,

Manual del librero hispano-americano, Barcelona, Palau, 1948,I, p. 120.

46 Véase Antonio Palau y Dulcet,op.cit., XIV, p. 437.  
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Lecturas

La ensefanza de la lecturaes ‘el principal camino’’ porel que se
logra la educacion del pueblo, segin Sarmiento y muchosotros.‘
Es ldgico que El Educador Popular ofrezca a sus j6venes lectores
gran cantidad delecturasinstructivas y de recreo, siguiendo el mo-
delo de otras revistas de esta clase, como el de Macé y Stahl en

Francia, el Magasin d’Education et Récréation. En efecto, se en-

cuentran en sus paginas cuentos de P. J. Stahl (seuddnimo de Pie-
tre Jules Hetzel, Francia, 1814-1886) y de Louis Jourdan (Francia,

1810-1881). Los de Jourdan provienen de una coleccion llamada
“*Misteriosde la industria’, originalmente Comtes industriels (Paris,
1859), traducida en una edicion madrilena de 1869 que vendia Pon-
ce. En 1873 El Museo de las Familias ya habia publicado nueve de
estos cuentos cortos, caracterizados por la personificaci6n de ob-
jetos comunes, comolo indican titulos como ‘‘Interesante historia
de la familia Jabon’’, ‘‘E] senor Chocolate y la seforita Canela’ e

“‘Impresiones de un periddico viejo’’. Se encuentran también se-
lecciones de Grimm, ‘‘Cien cuentos morales para los nifos’’ del
canonigo aleman Cristobal Schmidt (1768-1854), autor traducido
por Sarmiento,unalarga serie de ‘‘Pardbolas alemanas’’, de indole
moraly religiosa, otra de ‘‘Narraciones biblicas’’ y ‘‘La mitologia
contadaa los ninos’’ de Fernan Caballero (seud6nimo de Cecilia
Bohl de Faber, Espana, 1796-1877).

A partir del tomo II, nimero 23 de El] Educador aparecentro-
zos de unalarga obrallamada ‘‘Libro de lectura, por Guillermo D.
Swan,traducidoy arreglado para los nifoslatino-americanos por
AB’’. Elescritor fue William Draper Swan (Estados Unidos, 1809-
1864), supervisor de la escuela Mayhew de Bostony autor de nume-
rosas Readers desde mediadosdelsiglo. El traductor fue Antonio
Bachiller, pero, ademas de traducir los pasajes en prosa, el cubano
sustituy6 las poesias inglesas originales —especialmente fabulas—
porotras en castellano. Asi se cre6 una antologia de algunosde los
mejores poetas j6venes de América Latina, como Gertrudis G6mez
de Avellaneda, Heredia, Eduardo de la Barra, Ricardo Palma, Gui-

llermo Blest Gana, Rafael Pombo, Juan Valle y Adolfo Berro. Los

47 Véase Juan E. Cassani,‘‘Doctrinas pedag6gicas de Sarmiento’’, Humanida-

des (La Plata), XXVI (1939), p. 64; cf. Carlos Altamirano y Beatriz Sarlo, ‘‘The

autodidactandthe learning machine’’, en Tulio Halperin Donghi, et al, Sarmiento:

authorofa nation, Berkeley, University of California Press, 1994, pp. 157, 159-162.

 Véanse John A. Nietz, Old textbooks, University of Pittsburgh Press, 1961, pp.
85-86; y S. Austin Allibone,op.cit., II, p. 2309.
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poemasnofirmados, Bachiller nos advierte, son originales suyos. A
diferencia de E/ Museo, que publicé muchas poesias de Bécquer,el
influjo espanol apenasse observaen esta coleccion.

Otras lecturas cortas, insertadas comosueltas porlos cinco to-

mosde la revista, tienen la preocupaci6n general de inculcar nor-
mas morales. Asise hallan unas‘‘Maximas’’ de Martinez de la Rosa
(Espana, 1782-1862) o de la Condesa de Segur (Rusia, 1799-1874),
aforismos de Benjamin Franklin (Estados Unidos, 1706-1790) y ex-
tractos del famoso ensayo Se/f-Culture de William Ellery Channing
(Estados Unidos, 1780-1842). No debemosolvidar a José de la Luz
Caballero (1800-1862), figura importantede la historia pedagdgica
cubana,cuyos‘‘Pensamientos’’ aparecenenel tomo V. Un trozo de
sus ‘‘Instrucciones a los maestros para practicar el método explica-
tivo’’ (1833) se publicé por primera vez en El Educadoren 1874.”

Noticiascientificas y bibliograficas

S icutenvola tradicién delas revistas ‘‘de familia’, El Educador
ofrecié un sinnimerode noticias breves, relatando noticias de es-

tadistica escolar, libros nuevos, decretos sobre instrucciOn primaria

e inventos. Se anunci6la inauguracidn del Colegio de Wellesley, en
Massachusetts, universidad para mujeres que iba a abrirse en 1874;
aparecieronbreveshistorias de la primera biblioteca publica popu-
lar, la de Franklin, y del primer buque de vapor. Encontramos un
relato sobre James Lick (1796-1876), millonario de San Francisco,

California, quien habia hecho grandescontribuciones a las organi-

zaciones de caridad,las bibliotecas y las escuelas de la nacion. Hay

resenasde unasobras pedag6gicasescritas 0 traducidaspor los emi-

grados, comolos Elementos defisiologia de Griscom (1809-1874),

traducidos por Mantilla en 1874. Estimulo devariosarticulos, y de

unos grabados,fue la Exposicion de Filadelfia de 1876. Esta ce-

lebracion del centenario de la independencia de los Estados Uni-

dos tenia exhibiciones que ofrecian documentacion del desarrollo

norteamericano en muchosaspectos, pero El Educador pone énfa-

sis en los dos que mésles interesaban a sus lectores (y a José Ar-

49 Sobre Luz Caballeroy el ‘‘método explicativo’’, en el que predominabanla

observaci6ndirecta de la naturaleza y el estudio de las ciencias naturales, véanse

sus Escritos educativos, La Habana, Editorial de la Universidad, 1952, I, p. 86;II,

p. 193; también EmmaPérez, Historia de la pedagogia en Cuba desde los origenes

hasta la Guerra de Independencia, La Habana, Cultural, 1945, pp. 197-198; José F.

Martinez y Diaz, Historia de la educacion publica en Cuba desdeel descubrimiento

hasta nuestros dias y causas de su fracaso, Pinar del Rio,Villalba, 1943, p. 57.
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naldo Marquez): la prensay la educacion. Hay un articulo sobre el
“Edificio de periddicos’’ de George Rowelly descripciones y graba-
dos de otros edificios; Luis Felipe Mantilla insert6 una descripcidn
de la importante exposici6n del kindergarten de la senorita Ruth
Burritt.°

Los anuncios comerciales

Capa uno de los nimeros de El Educador termina con dos pagi-
nas de anuncios comerciales. Estos documentan la asombrosa ac-

tividad escolar y comercial de los hispanos en Nueva York y en
otras ciudades estadounidenses durante la época. Ponce publica-
ba el ‘‘Catdlogo’’ de las obras en venta en su libreria, con pagi-
nacin aparte. Este inventario incluia los titulos de obras publi-
cadas en su periddico y disponibles en ediciones separadas. Entre
las numerosas obras pedagogicas norteamericanas traducidas por
latinoamericanosse cuentan Peter Parley’s Universal History (prime-
ra edicion, 1837) y la Historia de los Estados Unidos de Emma Hart

Willard (1787-1870) traducida por el cubano emigrado Miguel
Tetrbe Tolon (1820-1858).5' La traduccién de textos pedagdgicos
era una preocupacion de muchos educadores latinoamericanos, no-
tablemente de Domingo Faustino Sarmiento. También se desea-
ba la importacion de muebles, globos, abacos, anaqueles portatiles,

%° Sobre la importancia de las exhibiciones sobre la educaci6n en el Centena-

rio de Filadelfia, véanse Merle Curti, ‘‘America at the World Fairs 1851-1893’,

en Probing the Past, Gloucester, Massachusetts, Peter Smith, 1962, pp. 273-275;

Diane Ravitch, The great school wars: New York City, 1805-1973: A history of

the public schools as battlefield of social change, Nueva York, Basic Books, 1974,

p. 111; Agnes Snyder, Dauntless women in childhood education, Washington,

Association for Childhood Education International, 1972, p. 51. Hay otra

descripci6n de la importante exhibici6n de la senorita Burritt en Manuel R.

Garcia, Informes sobre la Educacién en los Estados-Unidos, Buenos Aires, La

Tribuna, 1879, pp. 30-32.

‘1 La traducci6n es de Luis Felipe Mantilla, Nueva York, Ivison, Blakeman,

Taylor y Cia., Editores [1874]. Aunque Peter Parley era el seud6nimo de Samuel

Griswold Goodrich (1793-1860), el autor de la Historia fue Nathaniel Hawthorne

(1804-1864), segun Daniel Roselle, Samuel Griswold Goodrich, creator ofPeter Par-

ley: a studyof his life and work, Albany, NY, State University of New York Press

[1968], pp. 76-77. Se vendieron mas de un millon de ejemplaresde este texto, a pe-

sar de distorsiones y exageraciones basadasen fuertes prejuicios culturales(ibid.,

p. 77). Sin embargo, Mantilla intent6 suprimir los pasajes ofensivos ‘‘alterar los

capitulos en que predominabael espiritu. de secta religiosa’’ (Prdlogo,p. [iii]).

A{ntonio]S[ellén] public6 una resefia de latraducci6n en El Educador,Il, 1, p. 14.
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varios aparatos y otro equipo pedagogico —materiales en rapida
evolucion durante el periodo y estimuladosporla popularidad del
método ‘‘objetivo’’. Escribid Antonio Bachiller:

La agradable impresion que se experimenta al examinar un establecimien-

to de progreso social no puede menos deinspirar el deseo de que la América

neo-latina aproveche ese ejemplo hasta dondees posible. Desde luego he pro-

curadofijar la atenciOn sobrelos objetos y material de ensenanza de inmediata

aplicaci6n y que pueden ser facilmente transportados. Los libros escritos en

inglés no tienen la mismaventaja; ni tampoco los maestros que tanto han ade-

lantado aqui podrian ensefaren castellano; el proyecto de la Escuela Normal

de Mantilla viene a satisfacer una necesidad que completa el apostolado de

Horace Mann y de Domingo Sarmiento: Escuelas! Escuelas!*?

Unadelas contribuciones de E/ Educador Popularfue propagar
el conocimiento delibros y materiales en las naciones de la América
Latina, procurando cumplir este ‘‘apostolado’’ de los dos eminen-
tes educadores referidos.

Dificultades econémicas del periddico:

la censura en el Pert

En 1877 el mexicano Guillermo Prieto, pasando por Nueva York,
conoci6 a Néstor Ponce de Leony se familiariz6 con El Educador.
Ensulibro Viaje a los Estados Unidos Prieto escribio:

Misuerte quiso que una de mis primeras amistades aqui, fuese la de Néstor

Ponce de Leén, habanero de nacimiento, abogadodistinguido, aqui impresor

y librero, hombre quevive dedicadoa honrosostrabajos. Publica Néstor Pon-

ce el periGdico masinteresante, mds precioso, mas fecundoen bienes para

todos los pueblos que hablan la lengua de Cervantes: Ilamase este periddi-

co El Educador Popular, y se deberia llamar La Luz. En sus paginas de oro

resplandecenlos ramostodos deinstrucciGn, trasmitidos a los maestrosyal

alcance dela inteligencia de los nifios. Coopera a sus tareas Antonio Bachi-

ller, y se publica bajo la proteccién del Sr. D. Manuel Pardo,presidente dela

Repdblica del Pert, quien, aunqueno tuviera méstitulo que éste, por él seria

acreedora la estimacin universal. Todo lo queel talento puede tener de mas

entendido enla elecci6n de materias; todo lo quela sagacidad del amoral bien

puede acumular de mejor para la ensenanza, se encuentra en ese periddico,

quedeberfa ser comoel pan del almaenlos paises hispano-americanos. Sin

embargo,el periGdico se costea con trabajo,y en nuestra patria infeliz apenas

es conocido.*?

82 £1 Educador Popular, I, 2 (31 de mayo de 1873), p. 20.

53 Viaje a los Estados-Unidospor Fidel (1877), México, Imprenta del Comercio,

de Dublan y Chavez, 1877-78, II, pp. 547-548.
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Lascifras de circulaci6n del American Newspaper Directory de
George Rowell para El Educador varian entre 5 333 copias en
1875 y menos de 5 000 en 1879; para 1880 el editor no pudo con-
seguir ningin numeroreciente.‘ Revela una sorprendente falta de
informacionla investigacion de las referencias hechas sobre el pe-
riddico. Como hemosdicho, el tomo quinto falta en varias de las
descripcionesbibliograficas existentes. Lilia Castro no menciona el
periodico en su enumeracion de las publicaciones de los emigrados
cubanos en Estados Unidos durante el siglo x1x.% Alvarez Conde,

en la biografia de Ponce masinclusiva encontrada enla presente in-
vestigaciOn, dice que éste ‘‘fue fundadorde la Revista [sic] Popular
en 1876 [sic]’’.** El historiador peruano Evaristo San Cristobal, en
su biografia de Manuel Pardo,declaralo siguiente:

*4 George P. Rowell and Co., American NewspaperDirectory, Nueva York, Geor-

ge P. Rowell and Co., varios afios. Es probable que muchasdelas copias se manda-

ran al Peru, ya que, como hemosdicho,el presidente Pardo pedia 2 000 copias para

las escuelas del pais. Véase David Cornejo Foronda,op.cit., pp. 92, 156. Alvarez

Condeobservaque para Ponce las pérdidas monetarias de E/ Educadorfueron par-

cialmente compensadasporel éxito comercial de su Diccionario tecnolégico duran-

te los aflos ochenta(op.cit., p. 51). El periddico tenia el problema de encontrar un

publico apropiado, segin Gonzales Elejalde: ‘‘E/ Educador Popular era una publi-

caciOn notable quedifundialas doctrinas pedag6gicas mdsrecientes, muy superior

al publico escolar sudamericano a que estaba destinado’’ (op. cit., p. 38). Hay que

recordar que la monumental revista de Henry Barnard, The Amencan Journal of

Education (1855-1882), sufria del mismo problema; véase Donald R. Warren, To

enforce education:a historyofthe founding years of the United States Office of Edu-

cation, Detroit, Wayne State University Press, 1974, p. 100; Richard E. Thursfield,

op. cit., pp. 75-77.

5 “Ta prensa cubana en Estados Unidos duranteel siglo XIX’’, Revista de la
Biblioteca Nacional, 1, 2 (1950), 37-58. Schulmany Miles indican la existencia de

seis volimenes, documentandola presencia de todos los nimeroshasta el del 30

de abril de 1878 en la Biblioteca Nacional José Marti; hay coleccionesparciales en

las bibliotecas del Estado de Nueva York en Albany, en la Publica de la ciudad de

Nueva York, en la de la Sociedad Histérica de Nueva York y en la Biblioteca del

Congreso de los Estados Unidos. En esta ultima colecci6n falta sdlo el nimero

del 31 de octubre de 1878 (op.cit., p. 87). Las copias examinadas para el presente

estudio —el tomo V en forma de microfilm— provinieron de la Washington Uni-

versity, St. Louis, donde ensenoel doctor Schulman por muchosanos.E!ilustre bi-

blidgrafo cubano Carlos M.Trelles afirma que E/ Educador‘‘fue premiado con me-

dalla de oro en la Exposici6n de Matanzas de 1881”’ en su utilisima‘‘Bibliografia de

la prensa cubana (de 1764 a 1900)y de los periddicos publicados por cubanosen el

extranjero’’, Revista Bibliografica Cubana,Il, 10-12 (julio-diciembre, 1938), p. 245.

% Op. cit., p. 51. En su articulo ‘‘La prensa en Cuba, desde sus origenes a

1940°’, José M. Labrafia describe con mésexactitud la publicacidn: ‘‘Cinco vols.

de unas 400 pags. cada uno. 1.600 grabados y 26 mapas’’. Labrafiaidentifica a los
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En Estados Unidos dondese instrufa al pueblo de conformidad con las mas

avanzadasy adaptables doctrinas pedagégicas de la época, José Arnaldo Mar-

quez... editaba El Educador Popular, que publicado en inglés [sic] y en cas-

tellano, atin hoy mismo revela cudn grandiosoresult6 el esfuerzo desplegado

porel escritor [Marquez] que se esmeraba en recoger las ensefanzas elevadas

de la gran democracia americana, para ofrecerlas a su pais a manerade ricos

y Optimosfrutos.*”

Habra que hacer dosrectificaciones a este analisis. Primero,

no hemosencontrado ninguna version inglesa del peridico,ni otra

referencia a su supuesta existencia. Segundo,es erroneo atribuir

los materiales contenidos en E/ Educador exclusivamente —nisi-

quiera principalmente—

a

la tradicion pedagogica norteamericana.

Conla excepcidn de los tratados destinados a los profesores (los

de Wickersham y Calkins), casi todosloslibros de texto traducidos

o reproducidos en el periddico provienen de la tradicion britanica

y europea. No obstante, debemos senalar la gran popularidad de

estos textos en los Estados Unidos. Hasta en el Peru, dondetenia

el periddico el apoyo (econémicoy legal) del presidente Manuel

Pardo, hubo problemas,principalmente porla intervencion del cle-

ro. La figura central de esta controversia fue el padre franciscano

José Maria Masié (1815-1902). El padre Masia habia nacido en Ca-

taluiia. Después de unosafosen Italia, llego a Arequipa, donde

ejercio una influencia considerable. En los primeros dias de ma-

yo de 1874, el padre Masia organizo una manifestacion contra El

Educador, considerandoquela ensefianza queinculcabaera, en las

palabras del padre José Maria Cervera, ‘no solo protestante, sino

completamente racionalista’’.** En su biografia del padre Masia,

Izaguirre resumeesta posicionasi:

Enaltecerlas ciencias naturales y reducir a la categoria de quimera toda reli-

gion sobrenatural, he aquiel estudio constante que se deja ver eo las paginas

del ‘‘Educador Popular’’. Alli se hace a un lado la revelaci6n divina como su-

percherfa, se niega los fundamentos de la fé hist6rica y de lo sobrenaturalal

redactores como ‘‘Antonio Bachiller y HermanosSellén’’; véase Cuba en la mano:

Enciclopedia Popular Ilustrada, La Habana, Ucar, Garcia y Cfa., 1940, p. 709.

57 Byaristo San Crist6bal, Manuel Pardo y Lavalle: su vida y su obra, Lima, Gil,

1945, p. 127.

58 Citado en PB. Fr. Bernardino Izaguirre, Biografia del Ilmo. y Rdmo. Padre Fr.

José Ma. Masid, Barcelona, Libreria y Tipografia Catdlica, 1904, p. 165; véase

también Pike, Modem history, p. 136; Rolland G. Paulston, Society, schools and

progress in Peru, Oxford, PergamonPress, 1971, p. 45.   
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estado primero del hombre, se cohonestala idolatria de los pueblos barbaros

y se propende a negar aunla posibilidad de una verdadera religidn.*?

Segun el padre Masia,el periddico contenia ‘‘rasgos desdenosos
que arrojaban al fango los dogmascristianos y los misterios de la
Religion revelada’’.® Un ejemplodela ‘‘propagandaanticatélica’’
de la publicaci6n era un articulo de Antonio Bachiller en el que el
cubanosereferia a ‘‘la palabra de Dios hecha carne para que sea a
todos sensible’’.*! Masia, con ‘segura conciencia’’ segiin su bidgra-
fo, mantenia que porel caracter del periddico ‘‘no se podia permi-
tir su libre circulacion en los colegios, ni ningun padre de familia
podia licitamente enviar sus hijos a los colegios donde se ensenhasen
las doctrinas que defendia el Educador’’.* E| resultado del discurso
del padre Masia fue una manifestaci6nen Ia cual fueron quemados
todos los ejemplares de la publicacion que se pudieron recoger en
Arequipa. Gonzales Elejalde describeel eventoasi:

La ciudad de Arequipa que siempre fue acendradamentecat6lica, declaré la

guerra al periddico y las masdistinguidas seforas en pacifica manifestaci6n

Been al obispo como juez competente en la materia, prohibiese la circu-

lacion, lectura y ensenanza de las maximasy lecturas contenidas en el men-

cionado periddico. Pero no se contentaron con lo hecho; en un gran tumulto

llevaron a una plaza publica los ejemplares del periddico y hasta se nos ha

seeesee que el retrato de Marquez,y fueron quemadoseninquisitorial ho-

guera.®
 

 

*° Citado en Gonzales Elejalde, op. cit., p. 39.

© Bernardino Izaguirre, op.cit., p. 166.

®! [bid., p. 167. El articulo de Bachiller —a quien no nombr6 Izaguirre— apa-
rece en El Educador Popular,Il, 7 (15 de agosto de 1874), p. 97.

® Tbid., p. 168.

S Op. cit., p. 40. Cornejo Foronda, op. cit., p. 93, indica que ‘‘en las noches

se reunian el sacerdotey los cat6licos en el templo y salfan por grupos a buscarla

revista citada reuniendo gran cantidad de ejemplares’’; Paz Solddn hizo referen-

cia a estos incidentes en su Biblioteca peruana de 1879: ‘‘Este utilisimo periédico

destinadoa generalizarla instrucci6n del pueblo, fue perseguido tenazmente por

algunos fand[t]icos pero sin la menor raz6n’’ (p. 24). Plasencia (op.cit., p. 249)

cita el contenido de una carta de Miguel Machadoa Hilario Cisneros, adminis-

trador del periddico (Lima,julio 20, 1874): ‘‘En respuesta a su carta de mayo 8.

Le informa que El Educador Popular, no pudocircular en Arequipa, porla oposi-

cién del clero, ‘todo, 0 casi todo, espafiol’ que taché ‘de heréticas sus tendencias

y doctrinas’. De este asunto se ocupé la prensa de Lima: La Sociedad, a favor del

clero; los demas periddicos sostuvieron al Educador Popular’. E| periédico de-
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En junio de 1874 el Ministro José Eusebio Sanchez

se dirigié al obispo de Arequipa sobre la actitud de algunos sacerdotes que

obstaculizabanla circulacién del periédico El Educador Popular, auspiciado

porel gobiernoy desterré de Arequipa y luego hizo embarcar a Panamaal E

franciscano descalzo José Macid {sic]. Una procesion de mujeres que fue a pe-

dir al Presidente Pardola libertad del P. Macid no obtuvofavorable resultado

para sus gestiones.®

Sanchez habia acusadoal padre Masid de ‘‘amotinaral pueblo

contra el gobierno’’.“ El 27 de agosto de 1874, a pesarde las pro-

testas de sus partidarios, el padre Masia fue expulsado a Guayaquil,

de donde procedid a Panama. Veinte y ocho anos después, en una

carta a Izaguirre (Lima, 10 de mayo de 1902), José Antonio Roca y

Bolofia recordabaestos incidentes: ‘El reverendisimo Padre habia

condenadoel periédico Educador Popular, sin considerarquese dis-

tribuia por orden del Supremo Gobierno’’.®

En 1878 El Educadorces6 deexistir, no sdlo porfalta de apoyo

economico y dificultades de circulacion —la presidencia de Pardo

habia terminado en 1876—,sino también porel regreso de muchos

cubanosa laisla con el Pacto de Zanjon —entreellos, Antonio Ba-

chiller y Antonio Sellén.

Los anuncios comerciales:perfil del intercambiocultural

FE. cepucavor porutar publics, en las ultimas paginas de cada uno

de sus nameros, unaserie de anuncios comerciales para libros, re-

vistas, articulos de escritorio y hasta de productos medicinales y

nominado La Sociedad, fuertemente anti-Pardo, fue fundado en 1870 por Manuel

Tovar (1844-1907), ManuelJesus Objin (1843-1905) y José Antonio Roca y Bolona

(1834-1914); véase también Basadre, Historia de la Republica del Peni (1822-1933),

sexta edici6n aumentaday corregida, Lima, 1968-1969, VII, pp. 87, 137.

 Basadre,op.cit., p. 87.

65 Bernardino Izaguirre, op. cit., p. 169.

6 Jbid., p. 188. El padre Masia regreso mas tarde al Per. Fue nombrado obispo

de Loja y murié en Lima en 1902. Segtin Rolland G.Paulston,el fracaso de los

proyectos educativos de Pardoy delos‘‘civilistas’’ se debe a varios factores, entre

ellos la falta de apoyolegislativo y econdmico, y a que “prevalecieron tanto los

esfuerzos [dela Iglesia] por mantenera los indigenasaislados de la vida moderna,

comosu oposicién a la educaci6n primaria universal’’, Society, schools and progress

in Peru, p. 45; véase también el andlisis de Martin Carnoy, Education as cultural

imperialism, Nueva York, David McKay Company, 1974, pp. 207-208; Roberto

Mac-Leany Estenés, Sociologia educacionaldel Peni, Lima, Gil, 1944, pp- 266-270.
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cosméticos. Estos anunciosdan testimonio dela impresionante ac-
tividad académica de parte de los muchos emigrados hispanos en
los Estados Unidos y en Europa. Se anunciabanrevistas como El
Mundo Americano, que publicaba en Paris el venezolano Miguel
Tejera (1848-1902), y obras utiles como el Manualde la constitu-

cion de los Estados Unidos, de J. Carlos Mexia, secretario de la co-
misiOn mixta de reclamaciones entre México y los Estados Unidos.

La ensenanza también era un negocio serio. Las companias de N.
H. Edgerton de Nueva York,S. J. Wheeler de Chicago y T. Elwood
Zell de Filadelfia anunciaban en estas paginaslos ‘‘aparatosfisi-
cos y cientificos’’, las ‘‘planchas zooldgicas’’ 0 de anatomia y los
mapasy libros de textos que vendian. Otroslibros versaban sobre
la revoluci6n cubanay la historia dela isla, como La Reptiblica de
Cuba de Antonio Zambrana (1846-1922), y el Compendio histérico
del pasado, presente y porvenir de Cuba, y de su guerra insurreccional
de Francisco de Acosta y Albear (Cuba, m. 1889), publicado por
Néstor Ponce de Leén.*

Otros anuncios dan la impresi6n de una colonia bastante adi-
nerada. Asi, por ejemplo, los emigrados podian enviar a sushijas
al Colegio de Mademoiselle Tardivel para senoritas y nifias, el que
ofrecia “todaslas garantias del mejor éxito en la educaci6n de[las]
ninas’’ de los senores padres de familia de la América Espanola,
y cuyo idiomaera el francés.** Mientras tanto, estos mismos pa-
dres de familia podian comprarel‘‘maravilloso invento’’ llamado
‘‘tintura de Laucorina’”’ paradarles aloscigarros el color y la fra-
gancia deseadosalprecio de dos dolares la libra; el unico agente era
Néstor Ponce de Le6n.® Mientras fumabansus fragantescigarros,
los padres podian llevar ropa comprada en Devlin y Compania,‘‘la
principal casa de ropa hecha en Nueva York’’, en cuyos dosesta-
blecimientos se hablaba espanol.”

Los anuncios enumeraban también las numerosasobras impre-
sas por Néstor Ponce de Leon, muchas delas cuales eran separatas
de textos publicados en su periddico. Estas ediciones aparte tenian

: o Segun AleidaPlasencia, ‘‘Ponce de Len edité este folleto, a pesar de haber

sido escrito por un enemigo, porque beneficiaba a los cubanos la exposici6n por un

cubano espanolizado delas ventajas obtenidas porlos revolucionariosy los errores

cometidosporlos peninsulares’’, Bibliografia, p. 25.

® El Educador Popular, V, 18, p. 286.

® Fl Educador Popular, |, 4, p. 62.

” El EducadorPopular, IV, 2A, p. 384.
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varias ventajas,entreellas la posibilidad de quelas escuelas adopta-

ran ediciones completas de los textos pedagdgicosy, para el editor,

la oportunidad derealizar mas ingresos. Los textos de Worthington

Hooker, de Robinson, de Clodd, de Marcel,y la gramatica del in-

glés de Ahnse ofrecian a precios entre 25 y 60 centavos el ejemplar.

Cada nimero también enumerabalibros que vendia Ponce en su

libreria: las Obras de Heredia,la traduccidn del Intermezzo de Hei-

ne hecha por Francisco Sellén; las Melodias de Thomas Moore en

su traduccion de Mendive; La muerte de Placido, drama de Diego

Vicente Tejera (Cuba, 1848-1903); la Serie de instruccién primaria

de Marquez, Bachiller y Mantilla, y otros. El “Catalogo dela li-

breria de N. Ponce de Leén’’ aparecia, en orden alfabético y con

paginaci6ndistinta, en la penultima pagina de cada nimero.Alli se

encuentran muchasediciones de Madrid, de Nueva York y de Paris,

algunasdelas cuales servian de fuente para las entregas de El Edu-

cador. Enel primer tomodel periddico este catalogo consistia en

22 paginas de obrasdeficcidn, traducciones, textos de lenguay dic-

cionarios.

La revista de familia

y

la revista de instruccion

FEE cmoseo vevs FaMiLisy El EducadorPopular representanla gran

obra de muchoshispanosen los Estados Unidos duranteel periodo

1872-1878. Las dosrevistas son resultado de un esfuerzo americano,

en el sentido de que hay contribuciones de hispanoamericanos de

muchospaises. Sin el patrocinio del peruano ManuelPardo, puesto

en accién por José Arnaldo Marquez, no habria existido El Educa-

dor Popular; no obstante, las dos publicaciones deben su existencia

también

a

la notable obra delosintelectuales, eruditos y maestros

cubanos, quienes se encontraban por razones politicas en Nueva

York, centro cultural y comercial de un pais modelo cuyo rapido

desarrollo se debja, segiin los hispanos,a la extension de la instruc-

cin gratuita y universal.

El Museo de la Familias era sobre todo un periddicoliterario.

En él encontramos documentado, mediantelas traduccionese imi-

taciones de los hermanosSellén,el romanticismo alemany, en me-

nor grado, el francés. Era, pues, una publicacién para una élite.

Conel impulso dadoporlos peruanos, interesados principalmente

en la propagaci6n de modelos pedag6gicos europeosy estadouni-

denses enlas republicas americanas, El Educador Popular represen-

ta la democratizaci6n delos materiales y una aplicacion intenciona-

da a la pedagogia. Comosugieren los respectivostitulos, el Museo
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se destinaba a la familia, EJ Educador al pueblo. Refleja esta ul-
tima publicaci6nla influencia del gran educador Sarmiento, quien
habia puesto el sistema norteamericano como modelo, pidiendo a
los hispanoamericanos quetradujesen todo lo que pudieran delos
materiales pedagogicos publicados en otras lenguas en su revista
Ambas Américas, que a partir de su segundo numero fue publica-
da por Juan Manuel Macias en el mismo cuarto en que dos anos
después se encontraria la editorial de Néstor Ponce de Le6n.”!

La aplicaci6n de la intelectualidad emigrada al problemadela
educacién del pueblo, aplicacion reflejada en E/ Educador Popular,
representa un desarrollo tipico de la €poca pero no por eso menos
importanteenla historia cultural de la América Latina. Comodijo
el Conde de Pozos Dulces en su ‘‘Revista de instruccion’’, publi-
cada en El Educador en marzo de 1875: ‘‘La instrucci6n primaria
o elemental puesta al alcance de todoses el primer conato de su

emancipacion,y el distintivo masglorioso del siglo xIx’’.”

71 Sobre la relaci6n entre Sarmiento, Bachiller y Mantilla se pueden consultar

estas obras de Emeterio S. Santovenia: Sarmiento y su americanismo, BuenosAires,

Americalee, 1949; Sarmiento ysus amigos cubanos, Habana, Direcci6n de Cultura,

1940, pp. 10-15.

” Informe fechado el 20 de marzo de 1875, en El Educador Popular,Il, 24,p.

367. La ‘“‘educaci6n’’ afiade a la‘‘instrucci6n’’ el entrenamiento moral, tan favo-

recido por Marquez ylos otros seguidores de Herbert Spencer; y el lugar apropiado

para este entrenamiento debe serla escuela elemental, sin distinci6nde clases so-

ciales. Como escribid Marquez en la ‘‘Introducci6n’’ a su Manualde la escuela

(tomo dela ‘‘Serie de Instrucci6n Primaria’, 1874): ‘‘La ensenanza mediay la

superior,el colegio y la universidad, no ofrecen[la garantia de reformara la juven-

tud]; porque estan demasiado cerca del teatro donde se agitan las pasionesy los

intereses de una sociedad siempre mas o menos desmoralizada. Niel colegio nila

universidad forman el cardcter’’ (pp. ili-iv).  
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EL MUSEO DE LAS FAMILIAS

{INDICE DE AUTORES

El Museode las familias (Ciencias, artes, literatura, variedades), pe-

riddico quincenal, Nueva York. Se han podido documentar nume-

ros desdeel vol. I, nam. 1 (15 de octubre de 1872) hasta el vol. I,

nam. 12 (30 de septiembre de 1873). Precio: 10 centavos. Cada

numeroconsiste de 16 paginas de 248 x 172.

A continuacion se enumeranlos articulos segun su volumen y

numero. Se ha modernizadola ortografia.

AB. y M.véase Bachiller y Morales, Antonio. _ :

AE.“Fin dela Grecia’’ II, 11; II, 12 [Sobre Filopemen y otras figuras

de la historia de Grecia]. ‘‘Los hermanos Bandiera’’ Il, 1 [Narracion

sobre Atilio y Emilio Bandiera, héroes italianos]. ‘‘Origen de la hu-

manidad’’ II, 5. ‘‘GQuées la libertad?’’ II, 7.

AP. ‘‘Dos inmortales’’ I, 10 [Sobre el primer encuentro entre Hayden y

Mozart}.

AS.véase Sellén, Antonio.
meee

Addison, [Joseph] (Inglaterra, 1672-1719) ‘“Un advenedizo de 1712 I, 2

{Este articulo proviene del Spectator, nim. 299, martes, 12 de febrero

de 1712. Sobre el matrimonio de Jack Anvil (Juan Yunque)].

Alarcon, Pedro A. (Espana, 1833-1891) “Las dosglorias’’ I, 5 [Cuentoque

proviene de las Historietas nacionales, 1858]. .

Anénimo ‘‘Los adioses’’ I, 8 [Escenasdela vida de Noruega]. “Ajedrez

{El ‘‘Indice’’ que se encuentra en la primera pagina de cada nume-

ro a veces identifica al autor: Brown, Tho., Dells, T., Gilberg, 0

Reichhelm, q. v. El nimeroIl, 2 contiene un problema por J.B.M.,

el ‘‘editor’’ de esta secci6n, J. B. Munoz. Unas secciones vienen del

London News]. ‘‘Aparato de senales electro-automatico”’ I, 4 [So-

bre una tecnologia nueva: las senales eléctricas para indicar el mo-

vimiento delos trenes]. ‘‘Bibliografia. Serie de Instrucci6n Prima-

ria. Tomo I. El Alfabeto. Nueva York 1872’’ II, 7 [Sobre la se-

rie de libros de texto dirigida por José Arnaldo Marquez y publica-

 



Apéndice

da por Néstor Ponce de Leén. Comentario sacado del periédico La
Patria de Lima. También se publicé en El Educador Popular (I, 4)}.
“Correo y telégrafos’’ II, 9 [Basado en la ‘‘Memoria anual’ (1872)
de la direccién briténica de correos]. ‘“‘Descubrimiento de un con-
tinente polar’’ II, 12 [Del London Times. Noticia sobre la expedi-
cién de Octave Pavy (1844-1884) a ‘“‘la tierra de Wrangel’’, en la
Siberia del Norte]. ‘‘[DJescubrimientos de Livingstone’ I, 5 [Del
Chambers’ Journal, Londres]. ‘‘El Educador Popular’ I, 8 [Anun-
cio sobre la aparicién del nuevo periddico]. ‘Un especulador’ II, 4
[Cuento moralsobre Rogelio Harrison, arruinadopor su materialis-
mo]. ‘“‘Expediciones al Polo Norte’ I, 1 [Del Daily News, Londres].
“‘Expediciones geograficas’’ I, 7. ‘El hombre primitivo’’ I, 2 [So-
bre los descubrimientos del hombre prehistérico. Tiene fuentes de
informaci6nfrancesas, inglesas y alemanas]. ‘‘El hombre timido’’ I,
8 [Cuento]. ‘‘Huyendo del perejil...’’ II, 2 [Cuento]. “Infancia de
los hombres célebres. Mecio’’ II, 5. ‘‘Infancia de los hombres céle-

bres. Vicencio Viviani’’ II, 4. ‘“‘Un invento peruano”’ I, 10 [Sobre el
linotipo inventado por José Arnaldo Marquez]. ‘‘El Mar Muerto’ II,
8 [Notas historicas y geolégicas]. ‘‘iMisterio!’’ II, 6 [Poema, firma-
do ‘‘México’’]. ‘‘Necrologia. Clemencia Robert’ I, 7. ‘‘Necrologia.
La Condesa Dash’’ I, 2. ‘‘[Necrolog:»|. Eduardo BulwerLytton’’ I,
8. ‘‘Necrologia: Ignacio Agramonte’’ II, 4. [‘‘Necrologia: José A.
Pdez’’] II, 3. ‘‘Noticias literarias’’ I, 4; I, 5; I, 7 [Informes sobre pu-

blicaciones recientes]. ‘‘El planeta gigante’’ I, 2 [Sobre el tamano
de Jupiter]. ‘‘La primera biblioteca popular’ II, 7 [Sobrela biblio-
teca de Benjamin Franklin. También publicado en E/ Educador Po-
pular, 1, 4]. ‘Proyecto utilisimo’’ I, 8 [Relacion del plan de Luis Fe-
lipe Mantilla para establecer ‘‘una Escuela Normal de maestros para
las escuelas primarias de la América espafola’’]. ‘‘Revista cientifi-
ca’’ I, 1 [Seccién sobre temascientificos: la elevacion de los Andes,

animalesraros,f6siles, etc.]. ‘El Salto de Tequendama’’ I, 3 [Esbozo
geologico]. ‘‘Sustancias empleadas primeramente para escribir’ II, 5.
“Telégrafos y Ferro-Carriles de Méjico’’ I, 7. ‘“La tierra y los come-
tas’’ I, 1. ‘“Variedades’’ [Secci6n publicada en doce nimeros de cada
tomo. Contienenoticias breves sobre figuras culturales de importan-

cia, periddicos del mundo, descubrimientoscientificos,etc.].
Bfachiller?] ‘‘La caridad moderna’ II, 1 [Sobre las contribucionesdelos

filantropos].
B.E. “‘Losjugadoresde ajedrez’’ II, 12 [Sobre unos jugadores famosos].
Bachiller y Morales, Antonio (Cuba, 1812-1889) ‘‘Desde los Estados Uni-

dos a Europa. Viaje aéreo’’ II, 8 [Sobre la exploraci6n del Profesor
John Wise (1808-1879) y su ayudante, Washington Donaldson (n.
1840) en globo aerostatico]. ‘‘En las Bahamas’ [poema]II,7 [firma-
do ‘‘Nassau Diciembre de 1870°’]. ‘‘Tammany: Tradici6nindia’ I, 3;

I, 4 [Cuento en forma defabula].
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Barbarrosa, Antonio ‘‘Casarse por interés’’ I, 4 [Cuento]. “Casarse por

amor’’ I, 5. ‘“‘Las coqueterias de Julia’ I, 6.

Barthet, A(rmand] (Francia, 1820-74) ‘‘El nido de golondrinas’’ I,4[Una

traduccién de su cuento ‘‘Le nid d’hirondelles’’, publicado en 1852].

Beck, K[arl] (Alemania, 1817-79) véase Sellén, F.

Bécquer, G[ustavo] A{dolfo] (Espana, 1836-1870) ‘‘El aderezo deesme-

raldas’’ I, 11 [Cuento}. ‘‘Al brillar un relampago’’ I, 12. ‘‘Rimas’’.

“Alguna vez la encuentro’’ I, 5. “Besael aura que gime blandamen-

te’’ I, 9. ‘“éC6mose arranca el hierro?’’ I, 7. ‘‘4C6movive esa rosa?’’

I, 11. ‘‘Cuando miro el azul horizonte’’ II, 1. ‘“Cuando volvemos las

fugaces horas’’ I, 6. ‘“Del salon en el Angulo oscuro”’ I, 9. ‘“Las hojas

secas’’ I, 10 [Cuento]. ‘‘Hoyla tierra y los cielos’’ I, 10. ‘“Los invi-

sibles 4tomosdelaire’ I, 9. ‘‘No digdis que agotadosu tesoro’’ I, 8.

“Olas gigantes’’ I, 4. ‘La pereza’’ |, 12 [Cuento]. ‘‘Porqueson,nina,

tus ojos’’ II, 2. ““GQueées poesia? dices mientras clavas’’ I, 9. ‘‘Sabe,

si algunaveztuslabios rojos’’ I, 8. “Te vi un punto””’ a  Volueran

las oscuras golondrinas’’ I, 7. ““Yo sé un himno gigante’’ I, 9. ‘“Yo soy

ardiente, yo soy morena’’ I,6.

Blair, [Hugh] (Inglaterra, 1718-1800)‘‘La juventudes la €poca del adelan-

to’’ Il, 6 [Este trozo proviene del Sermon XI,‘‘Onthe duties of the

young’’ (“‘De los deberes de los jovenes’’), Sermons (Boston, Tho-

mas and Andrews, 1792), I, 195-6. Los sermonesde Blair y su Retorica

tuvieron gran influencia durante la época]. — .

Bolivar, Sim6n (Venezuela, 1783-1830) “Mi delirio sobre el Chimborazo

II, 10.
i ;

Brown, Tho.M.‘‘Ajedrez’’ Il, 10 [Incluye una recapitulacién del partido

del 25 dejulio, 1873, entre el Senor Bird y Herr Anderssen].

Byron, [George Gordon, Lord] (Inglaterra, 1788-1824) véase Granados,

D. D.

c, Luisa, “Perdita’’ II, 7 [Sobre personajes de Shakespeare].

Caldas, Francisco José de (Colombia, 1770-1816) ‘‘Vegetacion de los An-

des’’ Il, 10.
:

Caro, José Eusebio (Colombia, 1817-1853) ‘‘La necesidad de la expan-

si6n’’ II, 12 [Sobreel podery el deleite del descubrimiento delo nue-

cara I[saac] (Cuba, 1844-1901) ‘‘Poesia. iOh! no turbeis 4 la mujer

dormida...’’ I, 1 [Firmado‘‘enero 23, 1872’’]. :

Cooper, [James Fenimore] (Estados Unidos, 1789-1851) “Pesca de una

ballena’’ II, 9 [Un pasaje breve del Capitulo XVII de The Pilot (1823),

pp. 96-8 de Works, III (Nueva York, PF. Collier, 1891). Seguin Kay S.

House,ésta fue la primera novela maritima (Cooper’s Americans, Ohio

State University Press, 1965, p. 181). .

Cosmes,F[rancisco G.] (México, 1850-1907) ‘Las dosolas’’ (poema) le

Costanzo,S[alvador] (Sicilia, 1804-1866) “Enrique Cornelio Agripa y su

poder mAgico”’ Il, 10. ‘‘Gilles de Laval. Conocido generalmente con 
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el sobrenombre de Barba Azul’’ II, 8 {Costanzo nacié en Palermo,
Sicilia en 1804. Fue a Madrid en 1841. Escribié muchos libros de
texto para los ninos, sobreliteratura italiana y clasica].

D.P. “‘Miranda’’ I, 12 [Estudios sobre personajes de Shakespeare].
D.S. “Lady Macbeth’’ II, 8 [Estudios sobre personajes de Shakespeare].
Dells, T.U. 0 T.W. “‘Ajedrez’’ TI, 6; Il, &
Dickens, C[harles] (Inglaterra, 1812-1870) “‘La espada rota’’ II, 1. “‘El

paraguas’’ II, 6; II, 7.

EAS.“La hija de Rappaccini’’ II, 3; II, 5.
EC. “‘Los grandeslagosde la América del Norte’’ 137.
ED.“‘Lasejecuciones en Londresen el siglo diez y siete’’ II, 7.
EFS.véase Sellén, F

ER.“El Amazonas’’ II, 8.
Echeverria, José Antonio (Cuba, 1815-1855) ‘‘Antonelli’’ I, 7; I, 12 [Eche-

verria nacio en Venezuela. Su Antonelli fue una novela historica pu-
blicada originalmente en La Cartera Cubana en 1839].

Everett, Edw[ard] (Estados Unidos, 1794-1865) ‘‘Recuerdos nacionales’’
II, 6 [Everett fue gobernadordel estado de Massachusetts. Sus discur-
Sos tenian muchainfluencia a mediadosdel siglo XIX].

FA.“‘Porcia’’ II, 12 [Sobre personajes de Shakespeare].
FEV. “Infancia de los hombres célebres. CAnova’? II, 2 [véase también

LEV].
G., Elisa ‘David Teniers’’ I, 2 [Resumende la biografia del artista del

siglo XVII].
Gautier, T. (Francia, 1808-72) véase Sellén, A.
Gibberg[sic] véase Gilberg.
Gilberg, Carlos A. (Estados Unidos, n. 1835) “Ajedrez’’ II, 4; II, 5; Il, 9

II, 11; I, 12 [Problemas de ajedrez y resimenes de Juegos, unos to-
mados de periddicos como Brooklyn Prospect y London News. Gilberg
fue hombrede negociosy presidente de la Asociacién de Ajedrez del
estado de Nueva York].

Gonzélez, Ambrosio José “El Nuevo Sur’ I, 5 [Reproduccién de un
articulo originalmente publicado en New York Commercial Advertiser
el 22 de noviembre de 1872. Sobreel desarrollo del Sur de posguerra
de los Estados Unidos].

Gonzalez Vigil, F[rancisco] de Paula (Pert, 1792-1875) ‘‘La patria. Lec-
ciones de una madrea su hijo’’. Extracto del ‘‘Catecismo Politico del
D. F de Paula Gonzélez Vigil’’ I, 6 [Este trozo parece provenir del
Catecismopatri6tico para el uso en las escuelas municipales en forma de
didlogos (Callao, 1859; Arequipa, 1860; Tacna, 1862; Hudnuco, 1862,
Paris, 1865). Basadre, en su Introduccion a las bases documentalespara
la historia de la Republica del Peni (Lima, 1971), I, p. 356, obra 4626,
dice queésta es ‘‘obraescrita a peticién del Municipio del Callao para
fomentar el amora la Patria en la juventud delas escuelas primarias.
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Esta presentada en una serie de didlogos entre una madrey su hijo.
Fue aprobada por la Direccién de Estudiosy algunas escuelas muni-
cipales la adoptaron comotexto delectura. Sus cinco ediciones dan
la impresi6n de que tuvo buena acogida’’. Es notable que José Ar-
naldo Marquez dedico unas poesias a Gonzalez Vigil y que publicé un
estudio de su vida en E/ Comercio de Lima en 1903}.

Grahame, [James?] (Escocia, 1790-1842) ‘‘Los primeros colonos dela
Nueva Inglaterra’ II, 12.

Granados, D.D. ‘‘Adids (De Byron)’’ II, 11.
Grimm,[Jacob, 1785-1863; Wilhelm, 1786-1859] (Alemania) ‘‘Cuentos

para los ninos’’: ‘‘Blancanieve y Roja-rosa’’ I, 6. ‘‘El doctor Sabe-
lotodo”’ I, 5. ““Hermanito y hermanita’’ I, 9 [También publicado en

El Educador Popular, Il, 13). ‘‘Juanelfiel’’ I, 11. ‘“‘Los mtsicos de

Bremen’’ I, 1 [También publicado en El Educador Popular, Il, 10}.
“‘La Reina de las Abejas’’ I, 7. ‘‘El sastrecillo’’ I, 12. ‘‘Los seis com-
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ponenciaspresentadas endichociclo.

   



 

 

 
 

CULTURA Y DERECHOSDE LOS PUEBLOS
INDIGENAS DE MEXICO

Por Patricia GALEANA

DIRECTORA DEL ARCHIVO GENERAL

DELA NACION, MEXICO

LO LARGO DELA HISTORIA delas naciones latinoamericanasla

Arcpttienstica de los habitantesoriginales de esta tierra ha sido

abordada desde muydiversas politicas. A pesar de su diversidad

y de la complejidad del tema, encontramos dos tendencias predo-

minantes que han subsistido a lo largo de cinco siglos: una ha sido

la linea proteccionista y otra la igualitaria liberacionista, la cual es

cuestionadaporla primera, que vislumbra que no se puedetratar

igualmente a quienestienen condiciones desiguales.

Después de haberse reconocido la calidad humana de los

indigenas americanosy la obligatoriedad de evangelizarlos, sur-

gid la posicin proteccionista desdeel propiosiglo xvi, cuandopara

detenerla violencia propia de la conquista, que sumi6 en la desola-

cién a los duefiosoriginales de estastierras, surgio la voz de los mi-

sionerosdefensores delos indigenas, como Bartolomé de Las Casas

y Motolinia.
Unaconsecuencia detal defensa fue que el Consejo de Indias,

érganoestablecido por la Corona espanola para ventilar los asuntos

americanos,dict6 leyes protectoraspara los indigenas,las cuales los

consideraban como menores deedad,asi tuvieran ochenta anos.

El régimencolonialcre6 las republicas de indios, en quese res-

petaba su organizacion comunal, pero se los segregaba a una espe-

cie de reservaciones dondese los controlaba mejor parala explota-

cidn de su trabajo.

Conla Independencia,los insurgentes buscaron precisamente

suprimir a la sociedad estratificada de la época colonial. Miguel Hi-

dalgo abolié la esclavitud, José Maria Morelosratific6 esta medida

y suprimié las castas, con el expreso fin de terminar con cualquier

diferencia entre los mexicanospor raz6n de su origen racial; se ini-

cid asf la politica liberacionista e igualitaria.
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Posteriormentelosliberales buscaron convertir a los indigenas
en el paradigma quesignifica la figura de Benito Juarez; su propési-
to era cambiar su mentalidad, occidentalizarlos para que participa-
ran de la concepcionliberal del progreso, atendiendoa la idea de
vivir para trabajar, en lugar de producir lo minimopara subsistir.

Para que se tornaran mas productivos, pretendieron convertirlos en
pequenospropietariosy acabar con la propiedad comunal. Se tra-
taba de un enfoqueno proteccionista, sino liberacionista, de liberar
al indigenade su condici6n diferenciada anterior, bajo la 6ptica de
convertirlo en ciudadanoparticipativo en la construccién nacional.

Desde otro punto de vista, cabe recordar las medidas dicta-
das por el Segundo Imperio, cuando Maximiliano quiso especifi-
camente mejorar las condicionesde los indigenas, a quienes consi-

deraba los verdaderos duenos de estas tierras. Para tal propdsito
creo la Comision para las Clases Menesterosas, donde en principio
retom6la linea proteccionista, pero bajo la 6pticaliberal. Uno de
los resultados mas importantes de esta Comision fue la ley de abo-
licién del peonaje que habia subsistido hasta ese momento.

Es evidente queel programaliberaldelsiglo x1x nologr6 lo que
buscaba.Porel contrario, las comunidades indigenas fueron despo-
seidas nuevamente, sdlo conocieronlas leyes que los perjudicaban
y no las que los defendian, se formarona su costa grandeslatifun-
dios y no se les permitié incorporarse comoactores al desarrollo
nacional.

La revolucion social de 1910 quiso saldar la deuda con los cam-
pesinos indigenasretribuyéndoles sus derechosy sus tierras, reasu-
miendola posici6n proteccionista. Sin embargo, es evidente que
no obstante todolo avanzado,a pesar de que hantranscurrido casi
500 anos desde la consumaci6n dela conquista hasta nuestrosdias,
hay grandes rezagos en nuestras comunidades,las cuales siguen su-
friendo de marginaci6n, pobreza extremay analfabetismo.

Ni los programas proteccionistas ni los liberacionistas han
logradoel bienestar indigena; no se ha podidoincorporara estas
comunidades en un plano de igualdad al desarrollo. La propia co-
hesion nacionalrequiere fortalecerse; como decia el maestro Justo
Sierra, “siempre es necesario fortalecer a la Patria’. La historia
nos ha ensenado la complejidad del problemay queno bastan las
leyes para darles solucién.

En estos dias, nuestro pais y el mundo viven nosoloelfin de si-
glo y de milenio,sinola transicién hacia una nueva épocahistérica.
En esta coyunturade cambio,en la que urge atenderla problemati-
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ca social, la poblacidn indigena de nuestropais ocupaun lugarprio-
ritario.

Cabe recordar la idea de Renan de que ‘“‘la naci6nes el ple-
biscito de todos los dias’’. En este sentido, es indispensable tener
presente nuestrahistoria, los aciertos y fracasos enlos diversosin-
tentos de solucion a la problematica de nuestros pueblos indigenas.
Comodecia el recién fallecido maestro don Edmundo O’Gorman:
“‘La historia es un vigia quealerta la conciencia de lo que somos en

trance permanente de lo que podemosser’’.

Eneste fin de milenio, entre los diversos movimientos que dan

testimonio dela crisis propia del fin de una épocay delinicio de
otra, que esperamos no sea la Nueva Edad Media que preconiza

Alain Minc, ha surgido un neoindigenismo. :
Esta corriente considera que el grave error del indigenismo de

Alfonso Caso, Manuel Gamioy Aguirre Beltran consistio en querer
integrar al indigena a la cultura occidental y a su momentohist6ri-
co. Estosignifica, desde el punto de vista del neoindigenismo, una
““imposicion’’ que norespeta la cultura y derechos de los pueblos
indigenas, que debenser dejadosa su propioritmo de desarrollo.

Unadelas tantas paradojas de nuestro momentohistoricoes la
aparici6n de movimientos desintegradores y racistas. El V Cente-
nario del Encuentro de Dos Mundos,por unaparte, y los procesos

de globalizaci6n por otra, han tenido como contrapartidael surgi-
miento de movimientos localistas con tendencias autondémicas. El
Estado Nacional, cuyo antecedente aparece en el Renacimiento y
consolida el triunfo de la Revolucion Francesa,esta sufriendo todo

tipo de embates.
El rechazo del neoliberalismo ha provocado también la con-

denadel liberalismo decimononico, con lo que se encierra en un
mismo paquetea los postulados del Estado nacional. Por una par-
te las transnacionales con el mercado global, la interdependencia
econ6micay la globalizacin generalizada han minado considera-
blementela independenciade los Estadosnacionales. Mientras, las

organizaciones no gubernamentalesproliferan y debilitan en el in-

terior y exterior al Estado. Y ahora emergenlas tendenciastribales,
quetrabajan en el mismo sentido. :

Asi resulta que no debemosintegrar a todos los mexicanos a

los bienes culturales y materiales de su tiempo. ¢Hay que respe-

tar su medicinatradicional y no vacunarlos en las epidemias? No

darles agua potable? GReconocer usos y costumbres, como cuan-

do perdonan al homicida que mata al adultero? GQue subsista la  
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poligamia?, etc. Esta seria la mejor forma de que desaparezca el
problema indigena

y

los propios indigenas. Pero tal hecho no pa-
recen verlo quienes engolosinados poruna falsa premisa se creen
convertidos en los nuevos Motolinijas o Las Casas.

Elinterés general debetenerleyes ¢ instituciones quelas hagan
prevalecer. Hastala fecha nose ha inventado ninguna organizacion
mejor que el Estado nacional. Ojald que entrela globalizacién yel
neoindigenismno no sucumbanleyese instituciones que preservan
el interésgeneral, el de las minorias y tambiénel de las mayorias.

Caberecordar, en ocasién de conmemorarseel centenario de
su nacimiento, los postulados de don Alfonso Caso relativos a la
problematica indigena,los cuales son cuestionados por los neoindi-
genistas. Sin embargo,a pesardel tiempo transcurrido, muchos de
Sus conceptossiguensiendo vigentes y tienen una validez universal
inobjetable. Decia el maestro:

Los grandes problemas del indio, por lo menos en México, no son sélo
economicos, sino fundamentalmenteculturales: falta de comunicaciones ma-
terialesyespirituales con el medio exterior; falta de conocimientoscientificos
ytécnicos para la mejorutilizacidn dela tierra; falta del sentimiento claro de
que pertenecena una naciOn y no sdlo a una comunidad;falta de conocimien-
tos adecuadospara sustituir las viejas prdcticas mégicas para la prevenci6n
y curaciOn de las enfermedades, por el conocimientocientifico, higiénico y
terapéutico.

En el mismosentido,el maestro Caso agregaba:‘‘Politica indi-
genista nosignifica ... ayuda comola quesele daal indigente, sino
ayudatécnica, elementos para transformar su raquitica economia
en una economia moderna; para proporcionarles el conocimiento
del espanol’’. Si los indigenas mexicanos conocen la lengua ma-
yoritaria del pais podran comunicarse con nosotros sin menoscabo
de que sigan hablando su lengua. Con este conocimiento, tendrian
la posibilidad de optar, elementoindispensable para poder ejercer
cualquier derecho.  

LOS DERECHOSDE LOS INDIGENAS

Por Sergio GARCIA RAMIREZ
JURISTA MEXICANO, UNAM

A RETORICA HA CABALGADOen los caminos del indigenismo. En

La galope dejé unas cuantas conciencias agitadas, queno alcan-

zaron a remediarla explotacién delindfgena. El discurso tutelar de

los indios ha tenido una magra traduccion en la realidad escueta.

Conla mayorfrecuencia, sus resultados fueron modestos. De este

géneroresulté el alcance dela legislacion colonial dictada —como

dijo Felipe II— ‘‘proveyendo que(los indios) sean bien oe

amparadosy favorecidos’’ por cédulas que ‘‘se deben ejecutarsin

omisi6n, disimulaci6n ni tolerancia’’. :

En esa misma realidad estricta, los trabajos formidables de fray

Bartolomé de Las Casasse vieron correspondidos con la unica y

verdadera leyenda negra: la que se urdio contrael propio Las Casas,

para advertencia de misioneros inquietos y aguerridos. :

Conlenguaje hechizo, los norteamericanos propusieron a Pe

pia iniciativa piadosa cuandose cerro la puerta delas saciid

tras la espalda de los indios: “Mientras fluya el agua, 0 la hier a

crezca sobrelatierra, 0 el sol se levante para mostrarnos el camino

—dijo el senador Sam Houston en 1854—, os piOieaa oy

biernoy nuncaseos volvera expulsar de vuestros actuales asenta-

eaditinant de los pobladoresoriginales del continente se

hizo por una dobley eficiente via. Por unaparte, el ee

espiritu. Porla otra,el de latierra. Almay cuerpo: enellos ae: ;

y se afianza el poderio. Lo que fue evangelizacion,aeee

cin,y lo que fue conquista, hoy es economia moderna. Hu le y

resistencia, que persiste. Habra que versi esa dialéctica subsistira,

tan enconada. La reformajuridica, una expresion de la reforma

moral, debieraaliviarla. Eso por lo menos:aliviarla.

Desde hace relativamente poco tiempo —con respecto al tiem-

po absoluto dela “‘cuestion indigena’’— miramosalgunas noveda-
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des. Entre ellas figuran la tendencia a constituir un derecho indige-
na, fuente de derechos colectivos e individuales; y la decisi6n de
los indigenas,asociada a la de otros grupos sociales que simpatizan
con ellos, sobre la presencia queles corresponde en su propia vida:
Ser protagonistas, ya no solo testigos o destinatarios, y ni siquiera
beneficiarios dela filantropia.

Poco a pocose formaliza un rasgo del constitucionalismoibero-
americano. Es la emergencia de personajes remotos en textos ac-
tuales: los indios, detenidos en el umbralde las leyes y expulsados
de esta vispera por el derecho del siglo xix, con el alegato de la
uniformidad dela ley nacionaly la igualdad de los hombres anteel
derecho. Ese mismo alegato fren6 la equidad enlas relaciones del
trabajo y acudio a engendrar la Revolucion Mexicana.

También en México tenemos hoy unarticulo constitucional
indigena. Por su contenido

e

intenci6n, vino a integrarse, aunque
fuese tardiamente,enla parte social dela ley suprema;la parte mas
innovadora, pero también la mas asediada por una versionterri-
ble de la modernidad. Esa novedadconstitucional no trajo consigo
las otras novedades que se esperaban: ni previno las explosiones
indigenas, ni gener6 un nuevo derecho. Eneste sentido fue una
especie de fuego fatuo que ilumin6osubitamentey sdlo por un mo-
mento,a pesar de diversos trabajos estimables que la precedieron.
A cuatro anosde aquella reforma,ya pensamosen otra que de veras
aborde los problemasy de veraslos resuelva.

En lo quetoca a la emergencia indigena (quiero decir una emer-
gencia determinante, que llegue mas all4 de su propia noticia), ha-
bria que acreditar a los acontecimientos de Chiapas un papel de-
cisivo. Sin ellos —cualquiera quesea el valor que cada quien les
asigne—,noseria facil explicar sucesos posteriores que conmovie-
ron a Mexico y quetodavialo tienen inquieto. Si las cosas prosiguen
comovan, su huella sera pronto una huella constitucional. Los su-
cesos de Chiapasnosllevaron mucho mslejos que la reforma cons-
titucional de 1991 que, como dije, no sirvid para preverlos, no ac-
tuo para prevenirlosy noinfluy6 en la creacién del nuevo derecho
quealborea.

En este punto podemospreguntarnossilos indigenas ya son un
factor real de poder, ademas de ser nuestros hermanos o nuestros
padres,los duenosoriginales dela tierra, el sustento mas antiguo de
la naciOn y muchasotras cosas que a cada paso repetimos. Podemos
preguntarnos si cumplen la funcidn que correspondea ese género
de factores, bajo la f6rmula de FernandoLasalle: hacer quelas leyes
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€ instituciones de un pais —el nuestro, por ejemplo— no puedan
ser mas que de cierta manera y node otra; es decir, de la manera

que estan a punto de ser —si acierta el Constituyente— y no de la
manera que hansido. Para que haya un auténtico derechoindigena,
con garantias suficientes y concluyentes, se necesita ese factor de
poder. El sucedaneo es la solidaridad, la benevolencia, la hombria

de bien. Y nadade esto basta, como sabemos; aunque tampocose

requiere nise quiere la violencia.
Unodelossignos massaludables del futuro derechoes la par-

ticipaciOn indigena en su formulacion. Noes posible recetarla feli-
cidad losdestinatarios de una ley, como quien prescribe una me-
dicina desdela catedra infalible. No conviene que todo el mundo
intervenga enla asamblea, menosel pueblo —o los pueblos— al que
se dirigen sus ordenanzas. Noes posible, no conviene, y tampoco
es justo ni practico. La vida nos invita a desconfiar —y masa los

indigenas— de breviarios que pretenden establecer toda la perfec-
cion practicable por voz de los benefactores y con su votoexclusivo.

Por otra parte, no debiéramos caer de nuevo en unapersisten-
te ilusidn: creer que cambiando leyes —muchas, mucho y pronto—

cambiala vida. Con frecuencia hemosincurrido enesta trivialidad
impetuosa y en ella seguimos cayendo con obstinacion. Hay varios
factores para el cambio de las normas. Uno,la evoluci6n natural
de las instituciones, el mas deseable. Otro, la crisis, que hoy nos

agobia en este y en otros campos. Uno masel reformismo,la ne-
cesidad de dejar constancias enlos diarios oficiales. Por no haber
permitido lo que pudoser una evolucion natural de instituciones,
ahora tenemos que administrar la crisis. Es necesaria la reforma,
hay que subrayarlo. Pero no podemos encomendarle todo lo que
queremosy necesitamos, también hay que subrayarlo.

E]jurista que emprende —o asiste— la construcci6n de un nue-
vo derecho, esto es, de un sistema que establece deberes y facul-
tades, coacciones y libertades, expectativas y restricciones, debe

plantearse ciertas interrogantes inevitables para conocer determi-
nadas respuestas indispensables. Merefiero al ambito de aplica-
ci6n de las futuras normas: sujetos y contenido, entre otros aspec-
tos. Son las piezas del sistema.

Primero hay queprecisar a quiénes se aplicara estederecho. Es
indudable que aquiexiste una doble vertiente: hay sujetos colecti-
vos y sujetos individuales. En otros términos, los grupos, los pue-
blos, por unaparte,y los individuos quelos integran, por la otra.
También es indudable que la solidez de los derechoscolectivos es
condici6nparala firmeza de los derechosindividuales.   



 

 

Sergio Garcia Ramirez

Para ilustrar este punto, invoquemoslas relaciones laborales,
un ejemplo a la mano.Si decayeranel sindicato, la negociaci6n co-
lectiva y la huelga, todo el derecholaboral entraria en decadencia y
acabaria por replegarse a su antigua condicién de derecho comin,
sujeto a los caprichos y atropellos del mercado. De manera seme-

jante, si no son claros y fuertes los derechos colectivos indigenas,
mucho menoslo seran los derechos de los indigenas dispersos.

Es obvio que asi lo perciben los movimientos indigenas cuando
destacan en la discusion, como asunto principal, sus derechoste-
tritoriales y sus facultades participativas y decisorias. Es obvio que

también asi lo entienden los adversarios del progreso indigena, o
los amigos medrosos, indecisos: ha sido mésfacil perfilar, aunque
sea en las palabras dela ley, los derechos de los individuos que la
identidad y los derechos de los pueblos.

Debemosesclarecer los elementos que identifican a un grupo o
a un individuo como“‘indigenas’’. Obviamente, la operacién de to-
doel sistema dependeradel acierto que se tenga al definir quiénes
seran los destinatarios del nuevo derecho,sea en la normaconstitu-

cional, sea en la secundaria, pero prohablemente mejor en aquélla.
Aludoa los destinatarios directos, porque es obvio que destinatarios
seremostodos, en cuanto un nuevo derecho de este género traeria
novedades en el derecho nacional, del que somossujetos todos los
mexicanos, indigenaso no.

Para lo anterior, los datos a considerar son, conjuntamente:
vinculo (por descendencia) con los pueblos que se hallaban en el
actual territorio de México antes de la invasion espanola, elemen-
tos culturales (senaladamenteel idioma), formas de organizacion y
estructura social de la comunidad y autopercepcion del pueblo y de
sus integrantes.

En segundotérmino, hay que establecer la materia necesaria 0
preferente de los derechos indigenas. Aquihay ciertas ‘‘asignaturas
pendientes’’ y muy “‘sentidas’’ que es necesario atender con parti-
cular dedicacion. Ademas, hay que hacerlo conespiritu innovador,

sin excesiva ataduraa tradicionesinflexibles (comoprecisaron Jor-
ge Madrazo y Eduardo Andradedurante la comparecencia de aquél
en la Camara de Senadores), pero sin abandono —agrego yo— de
principios fundamentales para la dignidad humanay la subsistencia
de la nacion y del Estado nacional.

Las reivindicaciones indigenas tienen su punto de referencia
en el pretérito. Esencialmente —y sin perjuicio de su evolucion
interna— pretenden el reconocimiento y la vigencia de derechos
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histéricos que dieronperfil a los antiguos pueblos. En cambio,las

tipicas reivindicaciones ‘‘modernas’’ (quiero decir, a partir de

las revoluciones que cierran el siglo xvi!) tienen su punto de re-

ferencia enel futuro: llegan huyendodel pasado y desean construir

unarealidad sustancialmente diversa y desconocida.
EI nucleo de los derechos indigenasse halla en la pretension

de “‘ser’’. En seguida,en la deser ‘“‘diferente’’. Por ultimo, y co-

mo consecuencia, en la de “‘perdurar’’. Ahora bien, esto mismo

se observaenel nucleo de los derechos generales, que inicialmente

no acentian el temadela “‘diferencia’’, porque enel principio no

se advierte la necesidad de hacerlo. Esto sdlo se vera mas tarde.

Desdeahise construyeel estatuto juridico de los hombres

y

los Es-

tados. Desde ahi, el régimen juridico de las libertades personales

y las soberanias nacionales. Desde ahi, la idea del desarrollo como

desenvolvimiento delas potencialidades en un ambito de decisiones

propias.
Se han formulado varios catdlogos de pretensiones indigenas

que serian otros tantos espaciosparala reflexion juridica y la ac-

cin legislativa. En su propio tiempoy en su circunstancia carac-

teristica, se asemejan a los catélogos de las pretensiones humanas

que culminaron, andandolossiglos, en derechos publicos subjeti-

vos, estampadosprimero enlas constituciones y, mas tarde, en los

instrumentosinternacionales.

La relacién comienza con el derecho del hombrea la vida, que

tiene su correspondencia en el ya mencionadoreconocimiento

a

la

identidad y a la persistencia de los pueblos indigenas. Aqui figu-

ra la doble tensi6n histérica: contra el etnocidio, el etnodesarrollo.

Sigueenla lista el derecho del hombre a la libertad, que coincide

conla pretensi6n indigena de autonomia y participacion en la vi-

da politica: en la suya, como un escudo,y en la nacional, como un

ariete. Contintala relacion con el derecho humanoa la seguridad,

materialy juridica, al que correspondela pretension indigena dein-

tangibilidad y respeto. Avanzaese catdlogo conel derecho del hom-

bre a la propiedad, que coincide, en sus trazos primordiales, con la

reclamaci6n de la propiedad material e inmaterial de los pueblos.

Prosigue con el derecho humano a determinadacalidad de vida, en

constante desarrollo, que se corresponde conla exigencia indigena

de educaci6n, cultura y racionalidad econdmica.

Los derechos quelos indigenas reclamanson de alguna manera

la proyeccion delos que el hombre, en general, ha exigido siempre y

obtenido algunasveces, aunqueesa proyecciOn revista formasy to-  
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nosdistintos. La mismaruta, el mismo horizonte; pero no los mis-
mos matices ni contenidos idénticos. También aqui se han super-
puesto, para complementarse, varias generaciones de los derechos
humanos. La obra derevision juridica quea partir de ahora se em-
prenda,si es que se emprende,debera trabajar en cada unode estos
espacios. Menos,seria dejar la obra incompleta, trunca, con zonas
oscuras y azarosas dondese agiten de nuevolosviejos problemas.

Entre los puntos que mas alarmano serenan,figuran las auto-

nomias (uso el plural deliberadamente porque noexiste una sola
forma, un arquetipo, de autonomia)y, conellas, la regulacion juridi-
ca de la vida colectiva. En mi concepto, no debiéramosretroceder,

prejuiciosamente, ante la nocién de autonomia. Antes hay que in-
dagar, para adoptarpartido y asumir posiciones, de qué se trata y
hasta dondellega. El régimen federal, que tiene a su vez variedad
de manifestaciones,y el sistema municipal son versiones del autono-

mismo. Lejos de constituir bombas centrifugas en el corazonde las
naciones —y en todocaso, de la naci6n mexicana— soninstancias

de equilibrios y de congruencia: no han destruidoal Estado nacio-
nal; por el contrario, han concurrido a preservarlo, no obstante las

deficiencias y simulaciones que hanproliferado en este campo.
Para abordarel asunto de las autonomias, parto del supuesto de

que no se quiere —y en todo caso, muchos no queremos— disper-
sar a la naci6n y pulverizar a su Estado, el Estado nacional. Pero

tampocopareceposible ni deseable dejar todo comose encuentra:
volveriamosal punto de partida, agravado, extremado. Ya conoce-
moslas consecuenciasde esto.

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)
advierte que el patron del Estado moderno es insatisfactorio.
Estaé desbordado, comolo estan otros datos de nuestra tradici6n

politica. Hay que ver cémose proyecta en él la declaracion sobrela
composici6npluricultural de la nacidn mexicana,sustentada origi-
nalmente ensus pueblos indigenas. Si sdlo se trata de un ‘‘hallazgo’’
antropoldgico,notiene sentido alojarlo en la Constituci6n, a pesar
del cardcter heterodoxo de la ley fundamental mexicana. Se debe
entender comoun reconocimientopolitico y una advertenciajuridi-
ca. En tal virtud, desde ahi habra que construir ‘‘algo’’ diferente.

Hace masdeunsiglo se hablo de un derechosocial, no ya como
un régimentutelar de los débiles —que es unade sus acepciones—,
sino como un régimen juridico espontaneo, idéneo para determi-
nadasrelaciones, acordado por los grupos, dotado de institucio-
nes y autoridades propias. Ese derecho social opera dentro de un
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marcode autorizacionesclaras y delegacionesprecisas del derecho

publico.
Enelsiglo transcurrido, el derecho social ha caminadodeprisa.

Se instal6 en la industria y el comercio,la organizacion colectiva, los

factores de la producci6n,las relaciones internacionales. Ya nadie

podra pensar quelos 6rganoslegislativos del Estado son la unica

fuente formal de las normas; que la autoridad de los funcionarios

publicoses la unica autoridad posible; queel federalismo y el muni-

cipalismousuales son los unicos practicables. Enla ‘‘reinvenci6n”’

del Estado, o dicho mas suavemente, en su reforma, hay que acep-

tar el flujo de corrientes comola realidad indigena, que viene de

atras para proponerel mundode adelante.

El articulo 4o. de la Constitucion Mexicana convoca varios te-

mas cruciales. Algunos han estado en nuestra realidad desde siem-

pre, mas o menos soslayados, temidos, oscurecidos. Dice que la

ley garantizarda los integrantes de los pueblosindigenasel efectivo

acceso a la jurisdiccion del Estado, y que en los juicios y procedi-

mientos agrarios en que aquellos sean parte se tomaran en cuenta

sus practicas y costumbres en los términos que la mismaley esta-

blezca. En mucho,esta formula es insatisfactoria, o por lo menos

insuficiente, aunque reconozcoque la Constitucion no puedeser un

exhaustivo catecismo.

No basta con que se prometan garantias a los integrantes de

los pueblos. Es necesario que se ofrezcan y aseguren a estos mis-

mos, lo cual es, por supuesto, mucho mas espinoso que aquello,

pero no menosnecesario. El acceso a la jurisdiccion del Estado

(expresion que no se compromete con la justicia social, sino ape-

nas conla justicia individual de los tribunales) no es construcci6n

—o reconocimiento— de una jurisdiccion indigena, ni siquiera en

la medida en queya opera, en muchossectores de la relaci6n juridi-

ca, una justicia pactada que se desempefnacon holgura y que no &s

propiamentejurisdiccion del Estado. La ‘‘consideracion’’ de prac-

ticas y costumbres quiere decir mucho,y en realidad nodice nada.

En efecto, no aclara qué son esas “‘practicas’”’ y deja pendiente el

problemasobre las fronteras entre ambos derechos: el consuetu-

dinario y el estatutario, ademas de que no hay razon alguna, como

se ha dicho, para confinar en las controversias agrarias la eficacia

juridica —cuyo alcance tampoco esta precisado por ninguna ley—

de tales practicas y costumbres.

Entre estos temas figura la cuestion agraria, que no es apenas,

como puedeserpara otros actores del campo, un problemadete-
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nencia y aprovechamiento de bienes inmuebles. Su naturaleza fue
bien apreciada en la Declaracién de San José, de 1981: ‘‘Para los

pueblosindiosla tierra no es solo un objeto de posesion y de pro-
duccidn. Constituye la base de su existencia en los aspectosfisico y
espiritual, en tanto que entidad aut6noma. El espacioterritorial es
el fundamentoy la razon desu relacion conel universoy el sustento
de su cosmovision’’.

Si es asi, habria que volver la mirada sobre la tenencia comunal
de la tierra, y preguntarsesi la regulacion actual reconoce su insolito
valorparalos pueblos indigenas. La interrogante tiene sentido en el
caso de que queramos —yestaseria la primera pregunta— respetar

el valor que para esos pueblostienela tierra, o si Ileg6 el momento

de meter aqui el Caballo de Troya de cierta temible version de la
modernidad, para tomar de nuevola plaza de los pueblos.

No es ése el designio explicito de la Constitucién mexicana.
Tanto el articulo 40. comoel articulo 27, ya en sus términos ac-
tuales, marchan porotro derrotero: la preservaciOn dela tierra de
los indigenas. Parece quererlosuletra, y quiza tambiénlo quiere su
espiritu. Por ende, podriamosconsiderarla intangibilidad absoluta
de las tierras comunales, que es una forma radical de entender la

disposicion del articulo 27: ‘‘La ley protegera la integridad de las
tierras de los grupos indigenas’’.

Se ha emprendido un proceso de reflexion sobre el derecho
indigena. Esto pone en movimiento a la opinion publica y anima

la preocupacion politica. Tras ella acude el andlisis juridico, que
no debe desentenderse, comoa veces lo ha hecho,del origen y del

destino reales de esos trajes a la medida que sonlas leyes. Quienes
examinanlas implicaciones juridicas de este asunto también deben
preguntarse: dexisten los elementos que sacan a unaley del nicho
declarativo y la ponen a trabajar en la vida diaria? La pertinen-
cia de esta preguntase acredita con los resultados —es una manera
de hablar— dela reforma constitucional de 1991. No debe ocurrir
ahora lo que aconteci6 entonces.

Es interesante e importante que suceda un vasto examendees-
te asunto mayor para la Republica. Pudiera plantearse aqui, como
lo propuso en 1994 el documento Veinte puntos por la democracia,
una gran consulta a la naci6n como primer paso en el camino de
ciertas formas de democracia semidirecta y como medio para acen-
tuar la legitimidad de una reformaconstitucional. No deberepetir-
se la experienciade la reformajudicial constitucional de 1994, hecha
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con celeridad innecesaria y escasamente analizada. No necesitamos

una reformavistosa y grande,sino una gran reforma historica. Son

cosas diferentes. Hoy debemostener una gran reforma historica: su

materia es, precisamente, una de las grandes cuestiones historicas

de la naci6n mexicana.

  



 

 

LA ANTIGUA Y LA NUEVA PALABRA
DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

Por Miguel LEON-PorTILLA

EL COLEGIO NACIONAL

UE UNA SINGULAR EXPERIENCIA. Ocurri6 en San Crist6bal de Las
Casasel 12 de octubre de 1984. Estabamos reunidosvarios las-

casistas bajo el patrocinio delas universidades Nacional Aut6noma
de México y Autonomade Chiapas. El tema dela reuni6nera ‘‘Fray
Bartolomé de Las Casas: trascendencia de su obray doctrina’’.

Mencionaréel trabajo que presenté alli porque en relacién con
él ocurrio la singular experiencia. Lei y comenté unacarta escrita
originalmente en nahuatl, el 2 de mayo de 1556, por prominen-
tes personas, como don Pedro Motecuhzoma Tlacahuepantzin, don
JuanItztolinqui de Coyoacan, don Alonso Ixhuetzcatocatzin de Iz-
tapalapa. La carta se dirigi6 a Felipe II, que acababa de suceder en
el trono a Carlos V.

Su contenido es de queja y peticion. Los que suscriben la carta
manifiestan al soberano que ‘‘son muchoslos agravios y molestias
que recibimosde los espanoles, por estar entre nosotros y nosotros
entre ellos...’’. Anaden que ‘‘padecemoscada dia tantas necesi-
dades y somos tan agraviados que en breve tiempo nos acabare-
mos, segun cada dia nos vamos consumiendo y acabando porque
nos echan de nuestras tierras y despojan de lo que es nuestro...’’
Aesta relacion de hechos acompanala peticion:

Tenemos muy gran necesidad de una persona que sea protector nues-
tro... la cual dé a Vuestra Majestad relacidn verdadera de todasnuestra nece-

sidades... Por tanto, pedimos y suplicamos nos sefale al Obispo de Chiapas

don fray Bartolomé de Las Casas para que tome este cargo de ser nuestro

protector... ysi acaso el dicho Obispo estuviera impedido por muerte o enfer-

medad, suplicamos a Vuestra Majestad que nossefale entonces unaprincipal

personadetoda cristiandad y bondada la cual recurramos...!

1 Carta en ndhuatl con versiénal espafiol, conservada en el Archivo de Indias

(Sevilla), incluida por Francisco del Paso y Troncoso en Epistolario de la Nueva

Espana, t. XVI, México, 1942, pp. 64-66.
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Este es el meollo de la carta que lef y comenté ese 12 de oc-
tubre de 1984. Poco después, concluida otra intervencién, entré un

grupo detzotziles que pidio ser escuchado. Enel publico huboalgu-
nos que se oponian diciendo que ‘‘esos indios venian a molestar’’.
Los que presidiamosles dimosla palabra.

Hablaron primeramenteen tzotzil y después unode ellos tradu-
jo sus palabrasal castellano. Manifestaron que se veian agobiados
por multiples problemase injusticias. Entre otras cosas habian sido
expulsadosdesus tierras. Anadieron que sabian estabamos hablan-
do de fray Bartolomé de Las Casas, que habiasido defensor de los
indigenas pero que tenian entendido hacia mucho tiempo que habia
muerto. Luego, hablando mas directamente a quienes presidiamos
la sesion, nos preguntaron a quién podian dirigirse ahora para que

su palabra fuera escuchaday sus necesidades atendidas.
Lo que estabamos contemplandoy oyendo ocurria en el mismo

lugar en que vivio y actu6 comoobispofray Bartolomé denunciando
injusticias y crimenes en contradelos indigenas.

El hecho, mas que anecdotico,fue singular experiencia precisa-

mente por la coincidencia de expresiones a mas de cuatrosiglos de
distancia. Desde otra perspectiva esa experiencia noes tan singular.

Ejemplifica situaciones que porsiglos se han repetido. La palabra
de los indigenas unay otra vez ha expresadocudleshansido y siguen
siendolas expoliaciones, rechazos y toda suerte de agravios de que
son victimas.

Muchoes lo que podemosaprenderdela antigua y la nueva pa-

labra de los pueblos indigenas. Tal vez se pregunten algunos con
desdén acerca de dichas palabras, édonde podran leerse 0 escu-
charse, si es que alguna vez han existido? Sin embargo,la palabra

de hombresdeestirpe nahuatl, maya, mixteca, zapoteca, mixe y de

otros pueblos puede conocerse. Hoy, que se debaten temas crucia-

les relativos a la cultura, lengua y derechos de esos pueblos, no slo
es conveniente sino necesario y urgente escuchar su palabra.

Aduciré muestras elocuentes de ella. Para esto seguiré la se-

cuencianatural de los tiempos. En cinco periodos, en algunos casos

situaciones, distribuyo la presentacidn:en primerlugar citaré la pa-

labra de nahuas, mayas y mixtecos, dichas 0 expresadas con caracte-

res y pinturasenlossiglos anteriores al encuentro con los hombres

de Castilla.
Enseguida atenderemosa algunos testimonios —de los muchos

que se conservan— sobrelo que pensaron y dijeron los mesoame-

ricanos acercadelo que fue paraellos ese encuentro, choque, inva-

sidn, sojuzgamiento.
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Correspondeeltercer lugaral gran numero deescritos que se
conservan en archivos de México y del extranjero con textos en len-
guas indigenas provenientes de las tres centurias coloniales. Son
palabrassobrelitigios de tierras, abusos de las autoridades, cartas
de suplica, testamentos y denuncias en procesosen los que no pocos
pueblosindigenas obtuvieronla restitucion de lo suyo.

Delperiodo queseinicia con la independenciadelpais hasta la
Revolucion Mexicana provienenlas palabras que integran un cuar-
to capitulo. Paraddjicamente,la palabra de los pueblos indigenas
se escucha ya menos. Enrealidad se ha proclamado quesdlo hay
mexicanosy selegisla suprimiendo la tenencia comunaldela tierra.
Se acttia comosi no hubiera indigenas.

Quintolugar ocupanlas palabras que resuenanalolargo de la
Revoluci6n ya consumada ésta. Reveladores el hecho de que des-
de hace algunos afos, y hoy mas que nunca, se escucha una nueva
palabra de los pueblos indigenas: la de los escritores y voceros su-
yos, NO pocosprofesionistas, intelectuales y también maestrosen la
poesia y la narrativa. Tema recurrente es el de su identidad, salva-
guarda desu cultura, lenguas, derechos,tierras y territorios, incluso
reclamos de autonomia.

Frente a esta realidad, encontramos que hay otros que hablan
en nombredelos indigenasperosin serlo. éCreen ellos que el hom-
bre indigenanoes capaz de expresarse por si mismo? Tiempoes ya
de escucharlo. Mipapel se reduce aqui a reunir unas muestras de
€sa antiguay rica palabra, tan rica a pesarde todo, que para hacer-
le cabaljusticia, habria que presentarla en varios, tal vez muchos,
volumenes.

La palabra de hombres y mujeres
de la antigua Mesoamérica

Numerosos estudiosos, entre ellos hoy también algunosdeestir-
pe indigena, se han ocupado, y continuan haciéndolo, en recoger,
transcribir, traducir y apreciar textos portadores de esa antigua pa-
labra. Atendamosa algunos conservadosen nahuatl, provenientes,
igual quevarios cédices o libros prehispanicos, de algunossiglos an-
tes de la invasion europea.

En un huehuehtlahtolli, antigua palabra, se conserva lo que re-
petia la madre a su hija. Le ensenaba, entre otras cosas, a respetar
el valor de la palabra:  
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Yhuan huel xiccuica, huel xitlahto, huel xitenotza, huel xitenanquili, huel xi-

tetlatlauhti; ahmotlacohualli in tlahtolli...

Y bien canta, bien habla, bien conversa, bien responde, bien ruega;la pa-

labra no es algo que se compre. No como muda,tonta,te vuelvas. Y el huso,

la tablilla para tejer, hazte cargodeellos; la labor, lo que eleva, asciende como

el olor, lo que es la nobleza, el merecimiento,los libros de pintura, lo que es

un modelo, color rojo [el saber]. Asi bien, al lado y junto dela gente vivirds,

as{ merecerds en alguna parte un poquito de bebida de maiz, una tortilla do-

blada, una verdurita, un nopalito.. .*

La palabra del pueblo “‘no es algo que se compre ni se venda’’.

La leccion es clara. La palabra es, comodice otro texto, “‘luz de an-

torcha que no ahuma;ella ilumina el camino de quienes han de ser
duenosde su destino’’. Al igual que la mujer, también el hombre

nahuatl comunicaba la antigua palabra a sus hijos. He aqui otro
bello y profundotexto, reafirmaci6ndesu identidad:

Ca tictlapalania,ca tictlapalaquia in amuxtli, in tlacuilolli...

Porque pintas, coloreas, los libros, lo que se escribe, porque disponesel

color negro,el rojo, el modelo, la medida,el ejemplo, el dechado,la pauta

Comoa la piedra, al maderose les pinta, ti das color. Nuncasera olvidada,

nunca se perderd tu fama, tu renombre.

Y, sobre todo cuandola dejaron dicha los sabios, comoel senor

de Tezcoco, Nezahualcéyotl, la palabra es también bella:

Xochipetlatipan

tocanya icuihloa in mocuic, in motlahtol,

nopiltzin Nezahualcoyotzin. ..

Sobrela estera de flores

pintas tu canto,tu palabra,

mi principe Nezahualcoyotl.

Esla pintura de tu corazon.

2 Huehuehitlahtolli, testimonios de la antigua palabra, DipacuceOpes ae

Le6n-Portilla, transcripci6n y versi6nal castellano de LibradoSilva Sse oa

co, Comisién Conmemorativa del V Centenario del Encuentro de eee M ”

1988, pp. 314-315; existe nueva edicién de 615 000 ejemplares coeditadaporla s

y el Fondo de Cultura Econdémica, 1992.

3 [bid., pp. 384-385.  
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Con flores de todos colores

pintas tu canto,tu palabra, mi principe

Nezahualcéyotl.4

  
Hablar de libros de pinturas dondese conserva el renombre del

pueblo, lleva a recordar que también los mayas, mixtecos y otros

mesoamericanos dejaronel testimonio de lo que pensabandesimis-

mos, lo que creian ysabian,lo queera su historia. No pudiendo en-
trar agui en lecturas de esos antiguos manuscritos, en buena parte
ya estudiados por maestros como Alfonso Caso otros,aludiré s6lo
asu gran riqueza semantica. En los cinco cddices mixtecosde origen
prehispanico que hasta hoy se conservan y en otro numero mucho

mas grande procedentedel periodocolonial, perdura la memoria de
lo que los sabios y escribanoscreian acercade susdioses, el origen
de suslinajes, las gestas de sus gobernantes, logros y padecimientos,
en sumael meollo mismodesuhistoria, fundamento de su iden-
tidad. Como una sola muestra de perduraciOn entre los mixtecos
contemporaneosde algunas de esas creencias y formas de pensar,
mencionaré aqui que hacealgunosanos dos mixtecos, hablando del
origen de su pueblo,transmitieron unarelacidn quecasi parece una
lectura de las paginas de dos cédices enlos quese ve al legendario
arbol de Apoala del cual surgieron quienes dieron origena loslina-
jes mas antiguosde este grupo étnico.‘

Grandees el legado testimonial de los pueblos mayas. El consi-
derable avance en el desciframiento de su antigua escritura ha per-
mitido ya leer buen numero detextos en estelas, cddices y otros
monumentos, incluyendo vasos de ceramica con pinturas y signos
glificos. La lectura del gran conjunto de inscripciones mayas abre
las puertas para acercarnosa la historia y vision del mundo de ese

4 “Romancesdelos sefiores de la Nueva Espafia’’, manuscrito en naéhuatl con-

servado en la Colecci6n Latinoamericana de la Universidad de Texas en Austin,

fol. 18 V.

> Son los Cédices Vindobonense(p. 37) y Selden (p. 2) los que conservan con

pinturasy glifos dicha creencia. A su vez fueron los senores Serapio Martinez Ra-

mos, mixteco monolingiie de Santa Cruz Mixtepec, y Basilio Gomez Bautista de

San Juan Mixtepec, Oaxaca, los que proporcionaron a Thomas J. Ibachel relato
“‘comentario”’ de las citadas paginas de esos cddices; véase Thomas J. Ibach,‘“The

Manbornof a tree: a Mixtec origin myth’’, 77alocan, Revista de fuentes para el co-

nocimientodelas culturas indfgenas de México (México, UNAM), vol. VIII (1980),

pp. 243-247.  
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pueblo extraordinario que edificé mas de un centenar de ciudades

en la vasta extension dondeflorecié a lo largo de milenios.°

La antigua palabra de los mayas, como la de los otros pueblos

mesoamericanos, no es mera poesia o narracién. Las palabras son

actos: enuncian, ordenan y encaminana la accion. Fueron ellas pa-

ra los mayas las que confirieron significacion a cuanto realizaron.

Hoy, por los cuatro rumbos del mundo se admira a ese pueblo ex-

traordinario. Sus varios millones de descendientes en la peninsula

yucateca, Chiapas, Guatemala,Belice y otros lugarescomienzan a

tener también accesoa ese legado que mas que a nadie a ellos per-

tenece. Aproximarse

a

la antigua palabra de todos estos pueblos

lleva a vislumbrarsiquiera un poco de lo que fue su grandeza.

La palabra indigena al ocurrir el encuentro

P ensaron algunos gratuitamente que no habja 0 eran muy pocos

los testimonios de los pueblos mesoamericanosacerca de lo que sig-

nificd paraellos el encuentro, choque, confrontacion, con los hom-

bres venidos de mésalla de las aguas inmensas. La verdad es que se

conservan textos de gran fuerza que hablan acerca de esto. Mues-

tran que noes verdad el dicho de quela historia la escriben solo los

vencedores.
:

Los mayas de Yucatan, que fueron los primeros con quienes en-

traron en contacto los invasores, consignaron su recuerdo en va-

rios de esos libros que se conocen como de los Chilam Balamob,

es decir de los sacerdotes del culto solar. Alli, unas veces en tono

profético, otras haciendo recordacién o tomando conciencia de su

presente, expresaron palabras como éstas:

Entonces todo era bueno

y entonces[los dioses] fueron abatidos.

Habfaen ellos sabiduria.

Nohabia entonces pecado...

No habfa entonces enfermedad,

no habia dolor de huesos,

no habia fiebre para ellos,

no habia viruelas.. .

Rectamente erguido iba su cuerpo entonces.

6 Véase, por ejemplo, Linda Schele y David Freidel, A forest of kings: the oe

story of the ‘ancient Maya, Nueva York, William Morrow, 1990; y Michael D. i

Breaking the Maya code, Nueva York, Thames and Hudson,1992.
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Nofue asf lo que hicieron los que vinieron,
cuandollegaron aqui.

Ellos ensefaronel miedo,

vinieron a marchitarlasflores.

Para quesuflorviviese,
danarony sorbieronla flor de nosotros...

iCastraralsol!

Eso vinieron a hacer aquiellos.
Quedaronlos hijos de sus hijos,

aqui enmediodel pueblo,

€sos reciben su amargura...7

Juicio de dolor y condenaciénes el de los sacerdotes Mayas quehan contemplado lo ocurrido a su pueblo. Mas grande aunes el
conjunto de textos en ndhuatl que permiten seguir, paso a paso, loque fue la confrontacion con Hernan Cortés y sus hombres. En-
tre los principales manuscritos que nos conservanel testimonio de
la palabra indigena, sobresale el Cédice florentino y el Anénimo deTlatelolco de 1528. Deeste ultimo procedela palabra querefiere loque sigui6 a la caida de México-Tenochtitlan:

Y todo esto pas6 con nosotros.

Nosotroslo vimos,

nosotros lo admiramos.

Con esta lamentosay triste suerte

NOs vimos angustiados.

En los caminos yacen dardos rotos,

los cabellos estan esparcidos.

Destechadasestan las casas,

€nrojecidostienen sus muros.

Gusanospululan porcalles y plazas,
y enlas paredes estén salpicadoslos sesos.
Rojas estanlas aguas, estén comotenidas,
y cuandolas bebimos,

€s como si bebiéramos agua desalitre.

’ Traduccién de Antonio Mediz Bolio del Chiind ilam Balam de Chumayel, MéxiUNAM,1952 (Biblioteca del Estudiante Universitario), pp. 25-26. ‘@ ae
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Golpedbamos,en tanto, los muros de adobe,

y era nuestra herencia una red de agujeros.

Con los escudosfue su resguardo,

pero ni con escudospuedeser sostenida su soledad.®

Otras muchaspalabrasde dolor, que a la vez son enunciacion de
la voluntad de actuarpara salvarlo que aun es salvable, podria citar
de zapotecos, mixes, otomies... El inescapable limite de espacio me
lleva a atender a otro género depalabras, las del hombre indigena
en el periodocolonial.

Protesta y demandareiteradas

Se conservan en el Archivo General de la Nacién, enla ciudad de
Méxicoy en otros muchosdiversos lugares de la Republicay del ex-
tranjero, centenares de manuscritos en nahuatl y otras lenguas en
los quelos indigenas manifestaron en diversas formasla situacion
en que se encontraban y demandaronjusticia, haciendo denuncia

de atropellos o requiriendo se deslindaran sus tierras y reconocie-
ran sus derechosancestrales. Es muy interesante,a la luz de la pro-

blematica que actualmentese debate sobre cultura y derechosde los
pueblos indigenas de Mexico, percatarse de que en el periodo co-
lonial perduraron en muchoslugares del pais las que se conocieron
como‘‘republicas de indios’’. En muchos casos correspondieron
ellas, en cuanto suterritorio y poblacion,a las antiguas unidades
conocidas en naéhuatl comoaltepetl. Esta palabra, que originalmen-

te significa ‘“‘agua, monte’’, denota un conceptoafin al de pueblo,
no solo en el sentido del lugar habitado sino también en el de con-
glomerado étnico que incluso puede abarcarvarias villas, aldeas

y otras unidades poblacionales. El norteamericano James Lock-

hart ha publicado una obra,’ en la que estudia la supervivencia yca-

racteristicas de los altepetl. Apoyado en copiosa documentacion en

nahuatl, identifica los principios basicos de la estructura del altepetl

prehispanico. Atiende luego a su reorganizaci6n a partir delsiglo x-

vi. Analiza, con base enlos testimonios reunidos, comoserestructu-

raron en esosaltepetl las formas de gobiernoindigena, en ocasiones

8 Anales historicos de la nacion mexicana, véase Miguel Le6n-Portilla, ed., Vision

de los vencidos, México, UNAM, 1992 (Biblioteca del Estudiante Universitario), pp.

154-155.

9 James Lockhart, The Nahuas after the Conquest. A social and cultural history

of the indians of Central Mexico, XVI through XVIII centuries, Stanford, Stanford

University Press 1992.  
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influidas yaporlas instituciones espanolas pero guardando siempre
su autonomia. El texto muestra cémo huboenlosaltepetl escriba-
nos indigenas que fungian comonotarios y llevaban el registro de
la propiedad, los diversos géneros de transacciones y otros acon-
teceres con connotaciones juridicas. Correspondia también a esos
escribanos redactar documentos tales como testamentos, solicitu-

des a las autoridades espanolas, quejas y protestas, titulaciones de
tierras. El estudio de lo quesignifico la perduracion de las republi-
cas de indios, los altepetl, arroja considerable luz acerca de temas

comolos de la autonomia de las comunidades indigenas, tenencia
de la tierra en relacion entre lo que puede describirse su antiguo
derecho consuetudinario y el derecho espanol.

Otro género de manifestacion de la palabra indigena lo encon-
tramosen los manuscritos del siglo xvique se conocen comocddi-
ces del grupo Techialoyan. Se trata de documentosquese elabora-
ron para respondera los requerimientosquese hacian a las comuni-
dades indigenas respecto de la posesionde sustierrasy territorios.”
Ental sentido esos cddices constituyeron una especiede titulospri-
mordiales supletorios de gran importancia. En su elaboracion se
recogioel testimonio delos indigenas del correspondientelugar pa-
ra establecer un fundamentohist6rico quejustificara la posesidn de
sus tierras.

La palabra indigena, que lo largo delostres siglos de la Colo-
nia se hizo oir en miles de documentos redactados en sus lenguas,

integra un corpus de primordial importancia para ver como,sin so-
luci6n de continuidad, el hombre indigena elev6 siempre su voz en
defensa de sus derechos, y consciente de su identidad. Por mi parte
he publicado buen numero de esos documentos, algunos de ellos
de contenidos en verdad dramaticos."! Queda aqui abierto un cam-
po muy grandeparalos investigadores, tanto indigenas como no
indigenas, que quieranacercarseal estudio de este periodotres ve-
ces centenario. Contra lo quese ha pensadoa veces,los indigenas
no vivieron pasivamente sometidos a las Leyes de Indias sino que
reaccionarony se expresaron de diversas formas haciéndose escu-
chary alcanzando en muchoscasosla satisfaccion de sus demandas.

10 Véase Donald Robertson ‘‘Techialoyan manuscripts and paintingswith a ca-

talog’’, en Handbook of Middle American Indians, vol. 14, Austin, University of

Texas Press, 1975, pp. 253-280.

1 “Carta de los indfgenas de Iguala a don Luis de Velasco, hacia 1593’’, intro-
ducci6n y traducci6n de Miguel Leén-Portilla, Tlalocan (México, UNAM),vol. VIII,

1980, pp. 12-20.
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La palabra indigena desde de la Independencia
hasta la Revolucién Mexicana

A pirerencia dela situacién prevalente enel periodo colonial, en
el que tanto las Leyes de Indias comola perduraciondelos altepetl
implicaron un reconocimiento dela pluralidad étnicadelpais, en el
nuevo Estado independiente se partid de la idea de que todos los
habitantes del pais eran ciudadanos mexicanos y, por consiguiente,
debianvivir dentro de un régimen juridico unico y de observancia
universal. Ni en la Constituci6n de Apatzingan de 1814ni en la de
1824 se habla de la existencia de indigenas 0 de pueblos con lenguas
y culturas diferentes. En ambos ordenamientos subyacela idea de
que, por ser mexicanostodoslos habitantes del pais, no debe haber
diferencia alguna en los ordenamientos juridicos de la Nacion. Es-
to que en teoria podria considerarse como aportaci6n de criterios
justos y liberales, trajo consigo en la practica el total desamparo y

marginacionde los pueblosindigenas.
La palabraindigena,a lo largo delostres siglos de la Colonia,

habia hechollegara las correspondientes autoridades en su propia
lengua sus quejas y demandas. Habia procedido en funcion de orde-
namientos que reconocianla personalidad juridica de las republicas
de indios, poseedorasde territorios ancestrales que se gobernaban
en diversos aspectos en funcién de un derecho. Consumadala In-
dependencia,la palabra delos indios se vio impedida puesto que
no existia ya un marco juridico en que pudierasituarse. Es doloro-
so reconocerque,a lolargo del primersiglo de vida independiente

del pais, esa palabra hubo de refugiarse en el seno de sus propias

comunidades, ya quefuerade ellas no era tomada en cuenta como

tal. Esto puedeverse consultandoenlosprincipales archivos en los

que se compruebalo reducido o inexistente que lleg6 aser el género

de documentacion que se produjo durante la épocacolonial.

La marginacién de los pueblos indigenas se agravo mucho mas

al proclamarse y entrar en vigencia la nueva Constitucion Politica

de la Republica en 1857. Enella se incluy6 un articulo, el 27, que

suprimia por completola figura juridica de la propiedad comunal.

Concebidoese articulo para privar a la Iglesia, y de modo mases-

pecificoa las distintas corporaciones religiosas, del considerable po-

der econdémico que tenfan, afect6 también a los pueblos y comuni-

dades indigenas. El texto del articulo es bien claro a este respecto:

Ningunacorporaciéncivil 0 eclesiastica, cualquiera que sea su cardcter, deno-

minaci6n u objeto, tendré capacidadlegal para adquirir en propiedad o admi-

 

 



 

 

Miguel Leén-Portilla

nistrar porsf bienes raices, conla tinica excepcidn delos edificios destinados
inmediata y directamentealservicio u objeto dela instituci6n.!2

Hastaantes de expedirse este nuevo ordenamientolos indige-
nas y sus pueblos tenian personalidad juridica en cuanto que dis-
ponian de propiosy ejidos,tierras, aguas y bosquespara su aprove-
chamiento en forma comunal. Paradéjicamente,enel pensamiento
de los constituyentes, la supresién de la propiedad comunal debia
resultar en beneficio de los indigenas. Asi llegé a expresarse Ignacio
L. Vallarta:

Puedoafirmar que nada estuvo mislejos en el dnimo del legislador que des-
conocerlos derechos de los indigenas, puespor el contrario, fue su constante
voluntad, su més decidido empeno,no sdlo respetarlos, sino otorgarles otros
nuevos que ellos mismosno pretendian; beneficiarlos, poniendo, para hacer-
la fructifera, bajo la vigilancia del interés individualla propiedad que tenfan
improductiva, amortizada en manos de la comunidad. 2

Comentandolas consecuencias que trajo consigo la aplicaci6n
de lo dispuesto porel articulo 27 de la Constitucidn de 1857,el licen-
ciado Manuel Sudrez Munoz, enla introduccién que preparo para
la edicidn facsimilar nahuatl-espanolde dicha Constitucién, nota lo
siguiente:

Losindios, que siendo comuneros, vivian en casi una autarquia econémica,
se convirtieron en jornaieros, en proletarios rurales al servicio de los nuevos
duenos,de los ricos. La Reforma,conello, dejo fincadaslas bases estructura-
les para el fortalecimiento y expansi6n de Ja hacienda en las postrimeriasdel
siglo XIX...

El desenlace es bien conocido: el afianzamiento del hacendismo y el la-
ufundismo porfiriano comovias de desarrollo del sistema capitalista... La
paradojaconsiste en que en nombrede Ialibertad se fragu6el artero despojo
de los bienes de losindios.. .14

® Constitucién de 1857 en Las Constituciones de México, México, H. Congreso
de la Uni6n, 1989, p. 161.

3 Ignacio L. Vallarta, Votos que comopresidente de la Suprema Corte de Justi-
cia..., edici6n facsimilar, México, Porrua, 1980,t. IV, p. 4.

4 Manuel Suérez Mufoz,Introduccion a la Constitucion de 1857 (facsimile de
la edici6n ndhuatl-espafiol, publicada por José Trinidad Palma, Puebla, 1888),
Querétaro,Instituto de Estudios Constitucionales, 1994, pp. XVIII-XIX.
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La palabra indigena no tuvo ya entonces marcolegalalguno en
el que pudiera 0 debiera ser escuchada. Irdnico es en este contex-
to quetan solo enelfallido imperio de Maximiliano se abriera un
resquicio a esa palabra. En efecto, Maximiliano expidio el 26 de
junio de 1866y luego el 16 de septiembre del mismo ano dosdecre-
tos ‘‘sobre terrenos de comunidad y de repartimiento’’ y ‘‘acerca
del fundo legal de los pueblos indigenas’’. En unoy otro esta-
bleci6 procedimientos para quelos pueblos indigenas recuperaran
las tierras de quese habianvisto privados. Irdnico es también que
unoy otro de esos decretos se publicaran tanto en espanol como en
nahuatl."s

La plena restauracion de la Republica invalid, como es obvio,
dichos decretos, dando vigencia al articulo 27 de la Constitucion de
1857. El despojo y la marginaciontotal de las comunidades indige-
nas perdurohastalos anos de la Revolucion Mexicana. En ese nue-
vo contexto Emiliano Zapata, que como muchosdesus seguidores
hablaba la lengua nahuatl, inicio el proceso de reivindicacién. Un
nuevo articulo 27 en la Constitucion de 1917 iba a hacerposible que
la palabra indigena pudiera ser escuchada.

La nueva palabra de los pueblos indigenas

C owoenunciacién premonitoria podria tenerse la emision de dos
manifiestos en nahuatl suscritos por Emiliano Zapatael 17 de abril
de 1918. Se dirigieron, uno, a un contingente revolucionarioy el
otro a los pueblosde la zona en que esas fuerzas operaban, en buena
parte de Tlaxcala y regiones limitrofes de Puebla.

El meollo de dichos documentosconsiste en invitar a sus desti-
natarios a unirse a los zapatistas. Redactados segunse hablabaesta
lengua en Tlaxcala, hay en ellos expresiones como la de mel gran
trabajo que haremosante nuestra madrecita la tierra... propiedad
nuestra serala tierra, propiedad de gentes, la que fue de nuestros
abuelos nuestros, la que dedos de pata de piedra nos han arrebata-
don. 3%

15 Véase ‘‘Un edicto de Maximiliano en ndhuatl’’, introduccién de Fernando

Horcasitas, Tlalocan (México, UNAM),vol. IV (1963), pp. 230-235. Es de interés

afiadir que el general Gildardo Magafa habia reproducido anteseste edicto en

Emiliano Zapata y el agrarismo en México, México, 1934.

16 Miguel Le6n-Portilla, Los manifiestos en ndhuatl de Emiliano Zapata, México,

UNAM,1978,p. 89.  



 

 

Miguel Leén-Portilla

El zapatismoy la participacién de indigenas en el movimiento
revolucionario empezarona calar hondoen la vida del pais. Co-
menzaria a escucharse su voz. Al proclamarse en 1917 una nueva
Constituci6n, se reconocié de algun modola presencia de comuni-
dades indigenasy el derecho de éstas a sus tierras ancestrales. Asi,
sin emplearlas palabrasindigena

o

indio,sino la de tribus, en el in-
ciso séptimo del nuevoarticulo 27 se establecié lo siguiente:

Los conduefiazgos, rancherfas, pueblos, congregaciones, tribus y demas cor-
poraciones de poblacién, que de hecho o por derecho guardenel estado co-
munal, tendréncapacidadpara disfrutar en comin las tierras, bosques y que
les pertenezcan o quese les haya restituido

o

restituyeren.17

En otros parrafos del mismoarticulo se sehalan luego los pro-
cedimientos paralograr esas restituciones, en particular en lo que
concierne a los nucleos de poblacién que guardanel estado comu-
nal. Lastierrasasi restituidas serdn en lo futuro inalienables.

A otro hecho, muysignificativo, conviene ahora atender. E1ini-
ciador de la moderna antropologia mexicana, Manuel Gamio, lo-
gro en 1917, antes de que se proclamarala nueva Constituci6n,la
creaci6n de una Direccién de Antropologia, la primera en América.
Ubicada enla Secretarfa de Agricultura y Fomento, asumié como
objetivos coadyuvar en el conocimiento del pais en aspectos
como su habitabilidad, posesién y produccién de la tierra, asi co-
mo en lo tocantea las distintas poblaciones quevivian en ella. En
este ultimo punto, comolo senald Gamio, en los dichos habitantes
existen “‘grandes divergencias en cuantoa civilizacién o cultura... oe
Ello incluye ‘la diversidad de idiomas y dialectos’’:

Existen cerca de cien idiomas y dialectos indigenas que son hablados por un
gran sumandodela poblacién,puesel resto habla elcastellano... [y] no ha-
biendointercambio lingijistico, es decir no existiendo intercambio de ideas
entre las agrupaciones mexicanas,es claro que tampoco puedenflorecerrela-
clones sociales, comerciales, industriales, politicas, etcétera.

Anadeluego quese investiga sobre ‘‘cudles son y comosonlos
idiomas indigenas y qué medios adecuados deben emplearse para
hacerqueel idioma espanol impere en todas las agrupaciones,sin

17 Articulo 127 de la Constitucién de 1917, en Constituciones de México, op. cit.,
p. 185.
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perjuicio de quese estudieny se cultiven tambiénlas lenguas indige-
Masser8

Por primera vez en el contexto gubernamental del Méxicoinde-
pendiente se reconocia formalmentela pluralidadlingiistica y cul-
tural de su poblaci6n. Sobreestabase,‘‘habia que identificar en ca-

da caso los medios adecuadospara fomentarel desarrollo econémi-
co,fisico e intelectual de dichas poblaciones’’.!? La meta Ultima era
propiciar su acercamiento buscandosu participaciénplena enla vi-
da nacional.

Este punto, el del acercamiento interrelaci6n de los distintos
grupos, es el que mastarde habria de ser tenido como argumento
para criticar duramente el enfoque antropologico de Gamio. Quie-
nes lo atacaron, le achacaron haber pretendido la desaparicién de
los grupos indigenas comotales. Comolo hemosvisto, y podria do-
cumentarse mas ampliamentecitandootros varios de sus trabajos,

Gamio concebia el acercamiento interétnico como algo necesario

para lograrla participacion de los indigenas sobre todo en la vida
economicay politica del pais. Expresamente afirm6 asi, como ob-
vio, que ello no excluia, por ejemplo, ‘“‘que se estudien ycultiven
tambiénlas lenguas indigenas’’. Siempre con concienciade la plu-
ralidad cultural y lingtiistica de México, estructur6 luegoel estudio
de las distintas poblaciones, seleccionando 4reas principales habi-
tadas por grupos representativos.

Con tal objeto propuso una delimitaci6n de zonas, tomando
en cuenta sus aspectos fisicos, climatoldgicos, bioldgicos, asi co-
molos culturales, econdmicosy lingtisticos de la poblacién de la
Republica. Una fue la region central de México,y enella el valle de
Teotihuacan. En 1918 dio principio a sus investigaciones con un
enfoque pluridisciplinario y diacrdnico. Abarcé desde el pasado
prehispanico hasta la €poca contemporanea en que él trabajaba.
Ello implicd adoptar los enfoques de la prehistoria, arqueologia,
lingiiistica, filologia, economia, sociologia, etnologia, antropologia
fisica, demografiay otras disciplinas, con miras a una comprensi6n
integral del desarrollo hist6rico y cultural en el 4ambito geografico
escogido. Aunque Gamiose vio forzado a interrumpir su proyec-
to, y no pudoaplicarlo en otras areas, ello no impidid que, tanto

18 Manuel Gamio, Programa de la Direccién de Antropologia, para el estudio y

mejoramiento de las poblaciones regionales de la Republica, 2a. edici6n, México,

Direcci6n de Talleres Graficos, 1919, pp. 12-13.

19 Manuel Gamio,Introduccion, sintesis y conclusionesde la obra La poblacién del
Valle de Teotihuacdn, México, Secretaria de Educacién Publica, 1922, pp. X-XI.  
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lo alcanzado comoel marcoconceptual que habia formulado,deja-
ran profunda huella en el campodelas ciencias sociales del México
posrevolucionario.

Noes mi intenci6ndescribir aquilas varias tendencias que sur-
gieron luego dentrodel indigenismo mexicano. Melimitaré a sena-
lar que investigadores como Alfonso Caso, Gonzalo Aguirre Bel-
tran, Julio de la Fuente y Alfonso Villa Rojas, inspirados en el pen-
samiento de Gamio,instrumentarondiversos programasdirigidos a
lograrlo que se describid como‘‘desarrollo integral de los distintos
gruposindigenas’’. Después dela creacion del Instituto Indigenis-
ta Interamericano (1941), como consecuencia del congreso que se
celebr6 en Patzcuaro un ano antes, bajo el patrocinio de Lazaro

Cardenas, fueron surgiendo varios organismos, en especialel Insti-
tuto Nacional Indigenista, cuyo objetivo fue hacer realidad ese de-
sarrollo.” Es cierto que en ocasiones se habl6 de ‘‘asimilacidn’’
o “‘incorporacion’’ de las minorias indigenas a la que se desig-
no “‘cultura nacional’’. Tambiénes verdad que en algunossectores
florecio un indigenismo romantico. Igualmente hubo antropdlo-
gos y otros profesionales que se sintieron como duenosdela pa-
nacea que debiaaplicarse los pueblos indigenaspara sacarlos del
estado de postracidn en que estaban. En otras palabras, pensaban
que correspondiaa ellos, y no a los indigenas, decidir en Ultima
instancia cual debia ser su destino. De forma inconsciente, pa-
recianpartir los dichos estudiosos de la idea de que los indigenas no
eran capaces de percibir ni menos de expresar lo que realmente
querianser.

Hasido sobre todo enlas itimas dos décadas cuando, contra lo

que algunos pudoparecer imprevisible, los pueblos indigenas en
forma decidida han vuelto a hacer escucharsupalabra.Es dificil es-
tablecer unafecha comola del momentopreciso en que la nuevapa-
labra indigena comenzo a resonar endiversos lugares del pais. Los
etndlogosy algunos lingiiistas recogian los que Ilamaban‘‘textos de
sus informantes indigenas’’, que en muchos pueblos perdurabanco-
mo un rescoldo de su antigua palabra. Ella iba a ser rica fuente de
inspiracion.

De dos formasprincipales comenzé a resonarla nuevapalabra.
Unahasido en reuniones 0 congresos de varios pueblos indigenas

» Pueden consultarse: Alfonso Caso, El Instituto Nacional Indigenista. Reali-

dades y proyectos, México, INI, 1964; asimismo: Alejandro Marroquin, Balance del

Indigenismo, México,Instituto Indigenista Interamericano, 1977; varios, Instituto

Nacional Indigenista. 40 Anos, México, 1988.
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en los que éstos libremente han discutido la problematica a la que
tienen que hacerfrente y por cuyasolucion estan dispuestos a lu-
char. Otra se ha manifestado en creacionesliterarias que, sobre
todo durantelos tltimos anos, han comenzadoa difundirse mucho
mas ampliamentea través de publicaciones,la radio y otros medios.
Fue justamente en 1975 cuandose celebr6 en Patzcuaro el Primer
Congreso Nacionalde Indigenas. A él concurrieron representantes
de mas de setenta grupos. Entrelas varias conclusiones a que llega-
Ton, estan las siguientes: ‘‘Nosotros tenemos nuestras costumbres,
los gobiernostradicionales con mayordomosy jueces, o el tequio
[tipo de trabajo comunal]y la faena quesoninstituciones, asi como
la sociedad mestiza tiene las suyas comoelpRi...’?.2

En la Carta de los Indigenasse incluyeron especificamente va-
rias demandas:

Que se reconozcan oficialmente, cuando menosa nivel estatal, las lenguas

indigenasexistentes en el pais; que se incluya a indigenasenlas legislaturas y

en las directivas de organismosquese relacionen con planes de desarrollo o

explotaci6n de recursosenlas regiones indigenas...

Lugar especial ocup6 tambiénlo relativo a la propiedad comu-
nal de la tierra, sin que dejara de mencionarse, en algun caso,el
derecho restitucion delosterritorios ancestrales.”2

Las expresiones de la nuevapalabra,calificables de creaciénli-
teraria, se manifestaron a la par que las de queja y demanda. Ci-
taré un poemadel zapoteco Gabriel Lopez Chinas,bella afirmacion
de lo quesignifica para él y su pueblola lengua en la que aprendie-
ron hablar:

Dicen quese va el zapoteco,

ya nadie lo hablara.

Ha muerto, dicen,

la lengua delos zapotecas.

La lengua delos zapotecas,

se la llevara el diablo.

ahora los zapotecascultos,

sdlo hablan espanol.

21 Palabras citadas por Lourdes Arizpe en el Primer Congreso Nacional de

Indigenas, Carlos Garcia Mora y Andrés Medina, eds., La quiebra politica de la

antropologia social en México, México, UNAM, 1986, p. 413.

> Ibid.
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iAy!, zapoteco, zapoteco,

quieneste desprecian

ignoran cuanto

sus madres te amaron.

iAy!, zapoteco, zapoteco,

lengua que medasla vida,

yo sé que morirds

el dia que muera el Sol.4

Dela tierra de los totonacas, en la zona de Papantla, proviene
un pequenolibro publicado en 1974 en la lengua verndcula de esa
region. Llevael titulo de Narraciones de ‘‘El Sofiador’’. En |aintro-
duccionnosdice ‘‘E] Sonador’’ por qué se empefaenescribir él en
su idioma:

Al escribir estas historias 0 experiencias, el autor ha puesto todo su empefno.
Y no habrd mayorsatisfacci6n para él que el saber queel lector ha encon-
trado que su contenido esde interés y descubre que no hay por quésentirse
avergonzado por hablar una lengua autdctona. Estelibro esta dedicado con
muchoorgullo a los totonacas de esta regidn de Totonacapan... EI autor es
un auténtico totonacay trata dereflejar en estas historias el verdaderosentir
del totonaco indigena...24

Limites de espacio me impidenaducir otros ejemplosde la be-
lla y nueva palabra en distintas lenguas verndculas. Escuchando
esas expresiones es posible enterarse de lo que, en forma decidida,
quieren los pueblos indios sea su destino. Sabenellos, por ejem-
plo, acerca dela existencia de pronunciamientosinternacionales so-
bre los derechos de los pueblos indigenas en el mundo. Asi tienen
conciencia del Convenio 169 de la Organizacién Internacionaldel
Trabajo (1989) sobre pueblos indigenaso tribales en paises inde-
pendientes; conocenasimismola declaracién del grupo de trabajo
de las Naciones Unidas con motivo de la celebracién en 1993 del
Anode los Pueblos Indigenas. En reuniones comoel Congreso Na-

3 Gabriel Lopez Chinas, ‘‘Poemas zapotecos’’, Nuestra Palabra, suplemento de
El Nacional, ano 1, 10 de enero de 1990, p 7.

* Xamanixma, Tulichihuinan Xamanixma. Narraciones de ‘‘El Sonador’’ en
totonaco de Papantla y en esparol, México, 1974.
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cional Indigena de 1975, se habian adelantadoellos en algunas de
esas formulaciones.

No puedohaceraquiel elenco de los varios momentosy luga-
res en que se produjeron tales pronunciamientos. Importa al me-
nossenalar que los indigenas de México concedenprioridad en sus
demandasa los siguientes puntos: El derecho a ser reconocidos co-
mo pueblosconsu propia identidad. La reforma alarticulo cuarto
constitucional ha sido ya un principio de respuesta al reconocer-
se que México es un pais pluriculturaly plurilingiiistico. Otro dere-
cho, que insistentemente demandan,es el de su plenaparticipacion
en cualquier programa tocante a su propio desarrollo. Y puesto

quesu propio desarrollo esta estrechamente ligadoalde la naci6n
entera, pidense les deje también opinarenlos foros correspondien-
tes. El temadelastierrasy territorios, consideradovital para poder
desarrollarse espiritual, cultural, econdémica y politicamente, es uno
de los que masse reiteran. La demanda de autonomia,es decir de
autogobiernoy administracion locales, conjuntamenteconlas posi-
bilidades de acceder a la representaciénpolitica en las camaras de
diputados y senadores,al igual que el reconocimiento de que estan
ellos en posesion de un derecho consuetudinario, son otrosinsis-

tentes reclamos.*

Unareflexion sobre estas demandas

Hy obviamente algunas demandas, comolas de la salvaguarda de
sus lenguase identidad cultural, que conciernen a todoslos grupos

y constituyen un derechoprimario. Hay, en cambio, otras propo-
siciones que deberdanser discutidas no en forma universal, puesto
quelas caracteristicas y situaciones de los correspondientes pue-
blos indigenas son diferentes. De maneraespecial entran aqui los
temas de la autonomia y la restitucion de tierras y territorios. Es
evidente que, en estos puntos, son muydistintas las situaciones de
pueblos comolos yaquis y mayos, comparados con grupos otomies,
mayas de Yucatan o nahuasdevarios lugares del pais. Los prime-
ros, u otros, comoseriael caso de tzotziles, tzeltales, tojolabales...

de hecho han mantenido una cierta autonomia ejerciendosussis-

25 Sobre el tema ‘‘éCudles son las principales demandas indigenas?’’ ofrece

concisa exposici6n Jorge Dandler en Seminario Internacional Amerindia hacia el

Tercer Milenio, México, Comisi6n Nacional de Justicia para los Pueblos Indigenas

de México, 1991, pp. 62-67. 
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temastradicionales de autogobierno a partir de formasde elecciénpor consenso de sus autoridades. Otro tanto puede decirse de la
posesiOn de sustierras en forma comunal.

En cambio,en el caso delos otros grupos mencionados,por ha-llarse entreverados muchas veces con gentes no indigenas,la posi-bilidad de su autonomia se torna problematica. Seria como preten-derla existencia de dos distintas formas de autoridad en un mismolugar. En lo que concierne

a

la posibilidad de Testitucidn de te-
rritorios ancestrales, surgen de inmediato cuestiones de dificil res-puesta. ¢Hay acasoterritorios baldios que puedanserles entrega-dos? 6Quédeciracercadelosterritorios que determinados pueblos
indigenas poblaron o conquistaronen el pasadoy quehoyson ocu-
pados porotros indigenas o no indigenas? éHabria que expulsar
de dichosterritorios a sus actuales habitantes para hacerposible la
restitucion? La problematica es en extremo grande.

Unasola cosa puede desprenderse con certeza de cara a la
realidad contempordnea. Muchos son los pueblos indigenas que
han dejadooir su nuevapalabra. Enellos hay actualmenteprofe-
sionales en diversas disciplinas. Entre esos mismos profesionales
—ingenieros, abogados,lingiistas, antrop6logos, historiadores,in-
cluso doctoresenfisica y otras ciencias— se han ido perfilando algu-
nosdesuslideres. Corresponde al Estado mexicano y ala poblacién
no indigenaprestaroidos a la nueva palabra de los pueblos origi-
narios. Solo dialogando con éstos —y no ya con intermediarios 0
manipuladores— podrdn alcanzarse las tantas veces buscadas res-
puestas. Los indigenas lo saben. Unodeellos, de estirpe nahua,
Natalio Hernandez, maestro normalista de profesion y funcionario
publico que se mantieneatento a las demandas de su pueblo, ha
expresadobellamente en un poemala idea que aqui estamosconsi-
derando: corresponde al hombre indigena ser duenode su destino.
El poemadel maestroNatalio Hernandezseintitula “‘Necesitamos
caminarsolos’’:

Algunasvecessiento quelos indios

esperamosla llegada de un hombre

que todo lo puede,

que todo lo sabe,

que nos ayudard a resolver

todos nuestros problemas.

Sin embargo,ese hombrequetodo lo puede
y que todolo sabe
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nunca llegard;

porque vive en nosotros
se encuentra en nosotros
camina con nosotros;

dormia pero empieza ya a despertar.6

2 José Antonio [Hernandez] Xokoyotzin, Xochikoskatl, Collar de flores, México,

Kalpulli, 1985, pp. 43-44.
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NMIINTERVENCIONvoy a referirmea la situaciOn que enfrent6el
Ess a partir de la conquista de América por parte de los
espanolesy posteriormente a la situaci6n que actualmentetiene en
nuestropais. Para ello habremos de remontarnosal pasado toman-

do comobaselosescritos de fray Bartolomé de Las Casas que, como
memoria historica, aun repercute en la conciencia delos pueblos.

El indigena ayer

Un domingo de Adviento del afo de 1511, enla isla de La Es-
panola, hoy Santo Domingo,sube al pulpito fray Antén de Mon-
tesinos, quien a nombre de la comunidad dominica dird el sermon
correspondiente; Ego vox clamantis in deserto es el titulo asignado
al serm6nqueesta dirigido a los espanoles dela isla. Bien se habia
prevenido a fray Pedro de Cordoba, superior de los dominicos, de
escoger para dicho sermonal‘‘principal predicadordellos’’ y quien
tenia “‘gracia de predicador, era aspérrimo en reprendervicios,y....
en sus sermones y palabras muycolérico, eficacisimo ...’’, al decir
del padre Las Casas. Y mejor se habian prevenidolosfrailes en invi-
tar a todoslos espanoles para que nofaltasen aquel domingo, pues
el sermOn “‘tocaba a todos’. Presentes las autoridades espanolas
y los principales vecinos, fray Antonsubeal pulpito y... veamoslo
que nosrelata fray Bartolomédelo quealli acontecié:

Hechasu introducci6n y dicho algo de lo que tocabaa la materia del tiem-

po del Adviento, comenzé a encarecerla esterilidad del desierto de las con-

ciencias de los espafolesdesta isla y la ceguedad en que vivian; con cudnto

peligro andaban de su condenaci6n,no advirtiendo los pecados gravisimos

en quecontantainsensibilidad estaban continuamente zambullidos y en ellos

morian. Luegotorna sobre su tema,diciendoasf: ‘‘Para os los dar a cognoscer

Indigenismo: pasadoy presente 185

me he sobido aqui, yo que soy voz de Cristo en el desierto destaisla, y por tan-
to, conviene que con atencién, no cualquiera, sino con todo vuestro coraz6n
y con todos wuestrossentidos,la oigdis; la cual voz os sera la més nueva que
nunca oisteis, la mas aspera y dura y masespantable y peligrosa que jamds no
pensasteisoir’’. Esta voz encareciéporbuenrato con palabras muypugnitivas
y terribles, que les hacfa estremecerlas carnes y que les parecfa que ya esta-
ban en el divino juicio. La vOZ, pues, en gran manera,en universal encarecida,
declarGles cual era 0 qué contenia ensi aquella voz: “Esta voz,dijo él, que to-
dosestais en pecado mortaly en él vivis y moris, porla crueldady tiranfa que
usdis con estas inocentes gentes. Decid, écon qué derecho y con quéjusticia
tenéis en tan cruel y horrible servidumbre aquestos indios? 4Con qué auto-
ridad habéis hechotan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus
lierras mansasy pacfficas, dondetaninfinitas dellas, con muertesy estragos
nunca ofdos, habéis consumido? éCémolos tenéis tan opresosyfatigados,
sin dalles de comerni curallos en sus enfermedades, que delos excesivostra-
bajos queles dais incurren y se os mueren, y por mejor decir, los matdis, por
sacar y adquirir oro cada dia? GY qué cuidadotenéis de quien los doctrine, y
conozcan a su Diosy criador, sean baptizados, Olgan misa, guarden lasfiestas
y domingos? éEstos, no son hombres? éNotienen 4nimasracionales? éNo
Sois obligadosa amallos comoa vosotros mismos? éEsto no entendéis? Esto
no sentis? éC6moestdis con tanta profundidadde suefio tan letargico dormi-
dos? Tened porcierto, que en el estado queestdis no os podéis massalvar que
los moros 0 turcos que carecen y no quieren Ia fe de Jesucristo’’. Finalmen-
te, de tal manerase explic6 la voz que antes habia muy encarecido, que los
dej6 aténitos, a muchos comofuera desentido, a otros mas empedernidos y
algunos algo compungidos,pero a ninguno,a lo que yo después entendi, con-
vertido. Concluido su serm6n, bajase del pulpito con la cabeza no muybaja,
porque no era hombre que quisiese mostrar temor, asi como nolotenia, si
se daba muchopor desagradarlos oyentes, haciendo y diciendolo que, seguin
Dios, convenir parecia.!

Cundi6la indignacion entre los presentes. Acordaronir a co-
mer —‘‘no debiera ser tan gustosa la comida’ afade fray Barto-
lomé— para después acudir con Diego Colon a presentar la queja
porlo ocurrido. De ahi marchantodosal convento pidiendo hablar
con el vicario y con el mismo Montesinos. Se llega al acuerdo de
queel domingosiguienteel fraile hablard para que, segin los agra-
viados, se desdiga de todo lo dicho quetanto les incomodaba. Es de

suponerque,llegado el momento,la iglesia se encontraba abarro-
tada de gente ansiosade oir la prédica de reconvencién, tal como
lo senala Las Casas:

1 Bartolomé de Las Casas, Historia de las Indias, México, FCE, 1986.
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Para oir aqueste serm6n segundo, no fue menester convidallos, porque no

quedo persona en toda la ciudad queenla iglesia nose hallase, unos a otros

convidandose quese fuesen a oir aquelfraile, que se habfa de desdecir en todo

lo que habia dicho el domingo pasado.”

Llegadoel dia, fray Anton torna a subiral pulpito. iNunca hu-
bieran imaginadolosasistentes lo que les esperaba! Nossigue re-
latando Las Casas:

“Tornaréa referir desde su principio mi sciencia y verdad,que el domingo pa-

sado os prediqué y aquellas mis palabras que asi os amargaron, mostraré ser

verdaderas’’. Oidoeste su tema,ya vieron luego los mas avisados ad6ndeiba

a parar, y fue harto sufrimiento dejalle de allf pasar. Comenz6 a fundar su

sermony a referir todo lo que en el serm6n pasado habia predicadoy a corro-

borar con més razonesy autoridadeslo que afirm6 de tenerinjusta y tirénica-

mente aquellas gentes opresas y fatigadas, tornandoa repetir su sciencia, que

tuviesen porcierto no poderse salvar en aquel estado; por eso, que con tiem-

po se remediasen, haciéndoles saber que a hombre dellos no confesarian, mas

que a los que andabansalteando,y aquello publicaseny escribiesen a quien

quisiesen a Castilla en todo lo cual tenfan por cierto queservian a Dios y no

chico servicio hacian al rey. Acabado su serm6n,fuésea su casa, y todo el pue-

blo enla iglesia qued6 alborotado, grufendo y muy peorqueantes indignado

contralos frailes.

Lospresentes salen y escriben al rey de Espanay envian con to-
do su apoyoa un franciscano,fray Alonso de Espinal, para que pre-
sente la queja al rey. Espinalera,a los ojos de fray Bartolomé,‘‘no
letrado’’ y de “‘ignorancia no chica’’. Los dominicos envian, por su
parte, al mismo Montesinos, quien zarpa tan solo con sus oraciones
a cuestas, como he dicho en otra ocasiGn al tratar este asunto.4 Lo

demases historia. A partir de lo que vendra después sepresta aten-
cidn al indigena, pese a lo cual los dominicos no estan conformes

pues ven quela explotacidn inhumanadelindio seguira adelante.
Tenian razon. La inconformidad va a presentarse ahora de forma
violenta. En efecto, en el ano de 1519, en la mismaisla de La Es-

panola, un jovenindio llamado Enriquillo va a levantarse en armas
en contra de los espanoles. Permanecera alzado con los suyos en
la Sierra del Bahoruco hasta 1533. El padre Las Casas ve en este

2 Ibid.

3 Ibid.

4 Eduardo Matos Moctezuma,‘‘La espaday la cruz en la conquista de Améri-

ca’, en Colénen la Biblioteca Nacional de México, México, UNAM,1992, pp. 52-60.
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alzamiento tres aspectos importantes: que el levantamiento estaba
movidoporcausasjustas, que la guerra productodel levantamiento
fue guerra justa paralos indios, y que Enriquillo era representante
legitimo delos indios.

Estos acontecimientos son, pues, memoria hist6rica que esta
presente con todosu significado. La voz aspera de Montesinos y
la voz armada de Enriquillo son la respuesta que se daante la in-
comprensiony explotacion de que es sujeto el indigena en las An-
tillas. Sera en el mismo ano de 1519 cuando Cortésllegue a tierras
de Mesoamérica...

El indigena hoy

Ex13de septiembrede 1971, el presidente de la Republica preside
una reuniOn extraordinaria del Consejo del Instituto Nacional In-
digenista (INI). Estan presentesvarios secretarios de Estado y otros

funcionariostitulares del Consejo. Me toca sentarme en una esqui-
na de la mesaprincipal, pues también formo parte del Consejo en
mi calidad de secretario de la Sociedad Mexicana de Antropologia.
Después de muchasintervencionesdecorte oficial, pide la palabra
el periodista Fernando Benitezy relata lo siguiente:

En el que habfa deser el ultimo viaje del general Cardenas porel noroeste

de México, un grupo de indios yaquislleg6 hasta el hotel de Mexicali donde

residia para rogarle queles hiciera una visita.

Los yaquis querian establecer un campamento en el mismo corredor del

hotelfrente a la puerta del general, con tal de no perderlo de vista. Cardenas

orden6 quese les diera alojamiento adecuadoy dos dias después tomaron un

aviOn y llegaron la tierra yaqui.

El Consejo de la tribu lo esperaba bajo la sombra de un 4rbo! del pan y

hablo el gobernador:

—Tata Lazaro,éte acuerdasde los hospitales, de las escuelas, de las tie-

Tras que nos diste? Ya todo eso se acab6. Los hospitales son cantinas, las

escuelas estén ocupadas porsoldados, las tierras pertenecen a los nuevosri-

cos.

A cada afirmaci6n, los principales golpeaban suavementeel suelo con sus

bastones de mando,cuajados delistones, asintiendo.

—Nohay unsolo panteén en la Republica donde no esté sepultado un

yaqui y todavia esperamos justicia. Lo que nos diste hace muchos anosnoslo

han venido quitando pedazo a pedazo y nosotros queremos preguntarte: ¢Es

esto la Revolucién?

Cardenasllor6. Luego de dominar su emoci6n,respondio:

—No,ésta no es la Revoluci6n. Yo les prometo hablara las autoridades

para que se resuelvan sus problemas; para quese les haga Justicia.  
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—T4lo dices y quedamos tranquilos. Creemos en tu palabra, aunque

hemos sufrido muchoy nadie oye nuestras quejas.

Esta escena resume lo que yopudieradecir cinco afios después de haber
escrito el prologo de mis librosdelos indios. La situacién ha empeorado. Para
decirlo en pocaspalabras,las aguas y las tierras, los bosquesy las presas que se
les dieron, hoy benefician, con pocas excepciones,a los nuevoslatifundistas.5

Esta voz aspera vuelve a exponer ante las maximas autoridades
de nuestro pais la situacién del indigena. Tal parece quela voz de
Montesinosestuviera una vez mas fustigando las conciencias. Ha-
bran de pasar algunos anos. La explotacién continua y entonces
vuelve a escucharsela voz armada de Enriquillo, ahora en Los Al-
tos de Chiapas. Han pasadocerca decincosiglosy las voces siguen
presentes. Pero, ées que existe alguna solucién a esta situacién?
Hasta cuandoestaran presentes estas voces que clamanjusticia?

Sabemosqueel problema noes de facil soluci6n. Es una pro-
blematica compleja

a

la quesele ha tratado de ver desde diferentes
angulos. Veamos un pocodeesto.

Ennuestrosiglo se han dado diferentes posiciones con respec-
to al indigena. Va a corresponder a don Manuel Gamiosentarlas
bases de la antropologia desde una perspectiva que engloba a sus
diferentes ramas. A él se debe, pues, esa concepcion integral de la
disciplina. Lo anterior lo pondra en practica en una investigacion
concreta: la poblacion del Valle de Teotihuacan,la cualservird co-
mo modelo dela region central de México, ya que habia dividido
el pais en once regionescon base ensus caracteristicas propias. La
idea de integraci6ndel indigena tendra en Gamio a su principal ini-
ciador y exponente, si bien don Manuelplanteabael respeto a las
principales caracteristicas de los grupos indigenas.

Esta posicion, con variantes, estard presente en los principales
estudiosos del llamado‘‘problema indigena’’ a lo largo de la pri-
mera mitad de este siglo y atin en afos recientes. Otra corriente
—con variantes— es aquella que plantea la solucion con base en
la autonomia de los grupos indigenas. La aceptacion oficial de que
Mexico es un pais pluricultural sera un paso definitivo dentro de
esta problematica.®

La fundaci6ndelInstituto NacionalIndigenista en 1949 porini-
ciativa de don Alfonso Caso serd un paso importante para atender

5 ¢Ha fracasado el indigenismo?, México, Sep-Setentas, 1976.

° Puede consultarse el articulo ““Autonomja regional y globalizacién neolibe-
ral’’ de Alicia Castellanos y Gilberto Lopez Rivas, Nueva Antropologia, vol. XIII,
num. 44 (1993), p. 27, para ver algunos planteamientosrecientessobre este asunto.
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determinadosaspectos de los grupos indigenas. No cabe duda que
con la presencia delINI se lograran mejoras en diversos campos, pe-
ro nola solucion definitiva en cuanto la situacion generaldelindio.

Persistela idea de la integracion del indigenaa la realidad nacional,
tal comolo planteé don Manuel Gamio y comolo senalé el doctor
Gonzalo Aguirre Beltran, quien fuera director de esta institucidn,
y que podemossintetizar en las siguientes palabras suyas:

En esta forma los programas de aculturacién que desarrollan las distin-

tas agencias de accidn indigenista —particularmente el Instituto Nacional

Indigenista— vienen propiciando integraciones regionales que, al mismo

tiempo que permiten introducir elementos basicos dela cultura industrial en

el aspecto tecnol6gico, conservan aquellos aspectos de la cultura indigena que

dan la integraci6n regionalsuscaracteristicas distintivas, su ethos, sin que la

persistencia de esas caracteristicas culturales impidan el mejoramientodelas

condiciones generales de vida de los indigenas y mestizos que componenla

situacinintercultural.’

Masrecientemente surgen planteamientos comoel de Guiller-
mo Bonfil en su México profundo que no deja de tener su buena
dosis de utopia. Acerca de esto debo decir que, en el libro para
conmemorarlos cuarenta anos de fundacion del INI, tanto el doctor

Aguirre Beltran comoel que escribe coincidieron, sin proponérse-
lo, en el caracter utdpico de la obra mencionada. Dice don Gonzalo
en suarticulo titulado ‘‘Formaci6n de unateoria y una practica in-
digenistas’’:

La utopia construida por Guillermo Bonfil es sumamenteatractiva; lo es mas

en estos dias de crisis econdmica y social que no parecen ofrecer caminos de

salida viables a una situaci6n empantanada. La vuelta al pasado mesoameri-

cano, implicita en la salida que propone Bonfil, ésera por ventura hacedera?

El capitalismo en expansiGn que funda en Nueva Espanaunacoloniade explo-

taci6n yugula, en 1570, la utopia franciscana al encerrar a la orden tercera en

la quietud y sosiego de los monasterios. éLa civilizaciOn industrial de nuestros

dias, eminentementeintegrativa en sus modalidadescapitalistas y socialistas

sera quizd méstolerante? Mucho lo dudo; sin embargo,el valimiento que

le otorga, desdesuinicio, la juventud anarco-estudiantil del 68 y de nuestros

dias, es sorprendente.®

7 Véaseel escrito del doctor Gonzalo Aguirre Beltran, ‘‘INI treinta aflos des-

pués’’, incluido en el nimero especial de México Indigena (México), diciembre de

1978, pp. 87-93.

8 Gonzalo Aguirre Beltran, ‘‘Formaci6n de unateoria y una practica indigenis-

tas’’, Instituto Nacional Indigenista 40 anos, México,INI, 1988, pp. 11-40.
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Por mi parte, escribi en el mismolibro el articulo ‘‘Tres mo-
mentos enla historia del indio’’, en dondealfinaldigolo siguiente:

Muchas ideas hansurgido para explicar y aun cambiarla situacion delindio.
Hay una muy reciente que exponeel doctor Guillermo Bonfil en su libro Méxi-
co profundo. En ella se habla de procesos civilizatorios, de pluricultura, del
México profundo y del México imaginario. Creemos quelo alli expresado es
digno de tomarse en cuenta y de hacerun andlisis mas a fondo de su conteni-
do. Sin embargo, vemos dos cosas que nos inquietan: por un ladose parte de
que a raiz de la conquista empezarontodoslos males para el indio. Pensamos
que €stos se dan desde que sociedadesestratificadas recurren a la explotacion
de grupos indigenas que quedanbajo su control. Y esto ocurre en Mesoaméri-
ca muchossiglos antes de la conquista europea. Segundo:lo que denomina
Procesocivilizatorio mesoamericano que considera comouna constanteen el
Proceso desde la €poca prehispdnica hasta nuestros dias (el México profun-
do), no deja de ser ut6pico,ya quese afirma quela civilizacion mesoamericana
estpresentey viva, comosiel impacto brutal del Occidente no hubiese cau-
sado mella en las culturas autéctonas actuales. No es negandonuestrahistoria
como se va a solucionarlo que acontece en el pais. Ni el mundo prehispani-
co era el ed€n perdido niel indfgena actual se mantiene en una purezatotal
desde aquellas épocas.

Y mientrastanto,la explotacién continua en los umbralesdel siglo XXxI ...9

Delo anterior, podemosplantear, acerca de lo indigena, algu-
nas ideas que consideramospuedenresultarinteresantes, no sin an-
tes volvera insistir en que, en tanto no existe una soluci6ndefinitiva
(y pienso que a lo mejor ésta también es una utopia), todo lo que
se haga nodejaradeser un simple paliativo y que dia a diala in-
tegraciOn se esta dando. Unejemplodeestolo constituye el censo
de poblacion de 1990,en el que se quiso poner atencién especial en
relacion conlos indios y que esta planteado por Luz Maria Valdés,
quien nos muestra que el nimero de hablantes de lenguas indige-
nas es de 5 282 347 para 1990, lo que comparadoconotros censos
nosindica una reduccién en el nimero de habitantes y, porcierto,
lo mal que estuvieron elaborados los censos, como el de 1970, en
relaciOn conel caso que nos ocupa."”

A continuacién veremos algunas ideas que consideramos im-
portantes:

° Eduardo Matos Moctezuma,‘‘Tres momentosenla historia del indio’’, Jns-
aituto Nacional Indigenista 40 afios, México,INI, 1988, pp. 221-235.
1 Luz Marfa Valdés, Los indios en los censos de poblacién, México, UNAM, 1995.
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1. No mitificar nuestra historia. El pretender que la explotacién
delindigenase dio a partir de la conquista espanola, sin aceptar que
estaba presente en Mesoamérica desde 2 500 anosantes, nos lleva

a mitificar el mundo prehispanico convirtiéndolo en un edén perdi-
do que esta muylejos de la realidad que la arqueologia nos ensena.
Sobradainformacionexiste en el sentido de que desde la presencia
de sociedades complejas hay explotacidn de un grupo porotro, ex-
pansion militar para conseguirtributo de los pueblos conquistados,
control de areas con yacimientos importantes, etcétera... Por lo
tanto, el mitificar no nosva a conducira nada y se presta a soslayar
unarealidad hist6rica y a caer en planteamientos ut6picos que en
nada ayudana la comprensi6n del problema.

2. Realizar un estudio actualizadode los diversos gruposindige-
nas. Existen cientos y quiza miles de estudios hechos por diferentes
instituciones. Sin embargo, pienso que hacefalta un analisis inter-
disciplinario y multidisciplinario con la participaciOn de antropdlo-
gos, socidlogos, agr6nomos, médicos, economistas,etc., enfocados
a las caracteristicas propias de estos pueblos en relacion con la ma-
yoria nacional, en dondeel motivo central sea el estudiar el proble-
maintegracion-autonomia.

3. No ver a los grupos indigenas como si éstos fueran ho-
mogéneos, siendo que en realidad ocupan regiones muy diferentes
(selva, desierto, costas), con mayor 0 menorgradode integraci6n y
con economiasy tecnologias diferentes. Hay que tener muy claro
que cada unode estos grupos debe ser entendido en su propio me-
dio, con sus propias caracteristicas. No se debe tratar de hacer lo
que hizo el conquistador espanol: hacertabla rasa y unificar a los
indios bajo un mismorubro.

4. Delo anterior habra de derivarse lo que es genuinamente
indio. Uno de los elementos distintivos es la lengua. Y acerca de
esto quisiera decir que los programasbilingiies tiendena llevarla
castellanizaci6n a los grupos indigenas. Siemprees llevarelcaste-
Ilano y tratar de preservarla lengua indigena. Pienso que una de
las mejores formas de ayudara esta preservaciGn es que, segiinla
zona, en las escuelas mestizas (incluido el Distrito Federal) se die-
ran clases de la lengua indigena que predominaenla region. Asi,
la poblaci6n mestiza tendria nociones, por lo menos, de la lengua
indigena regional. iQuéutil hubiera sido el haberIlevado cursos de
nahuaen la secundaria en dondeestudié!

5. Estar alerta al hecho que en los Ultimos afos se han in-
crementado grupos de supuestos ‘‘indios’’ que danzan, hacen sus
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propias coreografias y hasta tienen su propia interpretacion dela
historia, la cual cambian sin el menor pudor. Es lo que llamamos
“indios de plastico’’, que se han incrementadoespecialmenteen la
ciudad de Mexico. Se refugian en supuestas ‘‘verdades’’ no exen-
tas de esoterismosy acudena las piramides pararecibir ‘‘energia’’.
Resulta importante deslindar estos grupos del verdadero indigena,
ya que para muchaspersonasson verdaderosrepresentantes indige-
nas y sus manifestaciones (danzas, creencias) son genuinas, pero en
realidad se trata de mestizos mistificadores que estan muylejos del
indigena verdadero.

6. Un aspecto importante es estudiar con atencidn lo que ha
ocurrido enotrospaises enlo relativo a las minorias nacionales. En
este aspecto y a lo largo de este siglo tenemos ejemplosde solucio-
nes que se han queridodarbajo distintos enfoques. Es necesario,
entonces, ver qué experiencias ha habido (algunasfallidas) en rela-
cidn conestos gruposy las pretendidas soluciones a la problematica.

7. En todo lo anterior debe estar presente la voz del indio. El
mejor que nadie conocesupropiarealidad,la explotaci6n a que ha
estado sujeto y lo que desea para si mismo. Actuar de otra manera
nos conducira,inevitablemente, a un callej6nsin salida.

Parafinalizar, solo agregaré que esta problematica afeja y ac-
tual debeser atendidaa partir del conocimiento deella misma. Las
diversas experiencias internacionales sobreel particular pueden en-
riquecerel temaa partir del profundo conocimiento de nuestra rea-
lidad nacional. Actuarconprecipitacidn optandoportal o cual ten-
dencia no conducira a nada. Seran paliativos momentdneos queal
poco tiempo volverana provocar inconformidad comola que ahora
estamosviviendo.

Las voces de Montesinos y de Enriquillo siguen presentes.
Y la explotacion continda en los umbrales delsiglo xxi...

 

 

LOS ORIGENES CIENTIFICOS
DEL INDIGENISMO ACTUAL

Por Elias TRABULSE

EL COLEGIO DE MEXICO

E TITULADOla conferencia de hoy ‘‘Losorigenescientificos del
Hindigenismoactual’’, precisamente porque mi enfoquevaa ser
al mismo tiempohist6rico y cientifico. Antes de iniciar mi exposi-
ciOn quisiera plantearvarias hipOtesis basicas a efecto de que poda-
mos,partiendo de éstas, sacar algunas conclusiones.

La primera hipotesis que manejaré es la de que existe unarela-
cion intima entre la concepcioncientifica del indio mexicano, y ame-
ricano por extension, y las soluciones que se han propuesto desde
el siglo xvii para incorporarlo la civilizacion occidental europea.
Esavisi6ncientifica esta intimamente vinculadaa la interpretacion
historica sobre el pasado indigena anterior y posterior a la conquis-
ta. De esta forma,las teorias cientificas, sean bioldgicas 0 antro-

poldgicas, han condicionado lainterpretacion historica y han pro-
porcionadolas respuestas socioldgicas a la situacion delindio des-
de el siglo xvi. Es evidente que existe una importante interaccion
—y quierosenalar este punto porquees la base de mi exposicion—
entre los conceptosdelas ciencias sociales y los de las ciencias natu-
rales; es decir, hay una intima vinculacion entre las leyes expuestas
porlos cientificos para determinar el modo en que se comportael
mundofisico y el modo en que se comportan los seres humanos en
sociedad.

Comosegundahip6tesis quisiera mencionar queesta tesis pre-
via ha dado origen a dos concepcionesparalelas sobreel indigena:
la primeraes cientifica y plantea una tesis acerca de su evolucion
bioldgica. La segunda es historica y plantea una tesis acerca de
su evoluci6n social. Obviamente, cada una deellas, tanto la tesis

biolégica comolatesis hist6rica, proponen dos soluciones al pro-
blemaindigena. Esas soluciones son diferentes y a veces, incluso,

opuestas.
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Por otro lado, quiero mencionar que los argumentos que apa-
recen tanto enlasteorias cientificas como en las teorias histéricas
han sido a lo largo de doscientos ahos —porquevoya partir delsi-
glo XvilI para mi exposicion— enormementereiterativas e incluso

repetitivas, como ustedes lo podran percibir después. El proble-
maindigena cae, entonces, dentro del area de dos disciplinas: por
una parte la historia de la cienciay, porotro lado,la historia dela
historiografia.

A efecto de hacer un poco masinteligible el tema, he escogido
solo y unicamente tres momentos, en los que se dieron tanto una
vision cientifica como unavision hist6rica delos ultimos doscientos
anos; solamente tres momentos, aunque es evidente que hay mas,
pues es obvio que en este largo proceso de doscientos anos exis-
ten diversas teorias cientificas sobre el indio, que estuvieron acom-
panadasde suscorrelativas teorias historicas, pero, como dije, so-

lamentehe escogidotres de todo ese grupo.
Porotra parte, en cada uno de esos tres momentossedieron tan-

to una soluci6n cientifica al problema del indigena como unasolu-
cion historica. Entonces, voy a dividir mi exposici6nen tres partes,
cada una con dospostulados: Ia visioncientifica y la visi6n histérica
y las soluciones que se dieron desde esas dos perspectivas.

La primera vision cientifica

P ara la historia de la ciencia el punto de partida de la polémica
sobreel indio americano,y por extensi6n el mexicano,se dio enel
siglo xvii con la obra de Buffon. Este cientifico sostuvo en su céle-
bre Historia naturalla tesis de la inferioridad de la naturaleza, el

clima y los habitantes de América. En poco tiempolos datos que
aport6 en esa obra para probarsu teoria se difundieron por toda
Europa. La tesis de la “‘degeneraci6n’’ americana fue adoptada en
muchoscirculos intelectuales europeos y difundida por escritores
como Cornelius de Pauw y William Robertson. Ellos presentaron
un cuadro donde el Nuevo Mundoaparecia como notoriamentein-
ferior a Europa, ya que estaba habitado por nativos degenerados,
envilecidos, débiles y afeminados. Su clima era frio y himedo y
todo el continente estaba sumergido en marismas, cubierto de pan-
tanos que revelaban quesolo en fechas recientes habia emergido de
las aguas.

Esta teoria, apoyada en el enormeprestigio intelectual de Buf-
fon, armonizababien conla creenciaen la superioridaddelacivili-
zacion europea sobre cualquierotra y, con mayor raz6n, sobre todo
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tipo de cultura primitiva, comoera la de los pueblos de América.
Para darnos unaidea de la magnitudde esta tesis, voy a citar sola-
mente un fragmento dela Historia natural de Buffon, donde alude

expresamentea los indios americanos. Dice asi, y por extrafo y exa-
gerado queles pueda parecer,asi fue publicado:

Al indio americanole falta cabello y barba y ardor sexual hacia su hembra.

Es mésligero de pies que el europeo, pero mucho més débil de cuerpo;es

menos sensible, pero al mismo tiempo mas temerosoy cobarde.Si le quitan

el hambrey la sed,se le habr4 suprimidoelprincipio activo de todos sus movi-

mientos... Permanecerd estipidamente en reposo de pie 0 dormido durante

dos dfas enteros. La naturaleza le ha negado la mdspreciosa chispa del fuego

natural. A losindiosles falta ardor por sus mujeres y por consiguiente amor a

sus prdjimos. Comono conocenla méstiernay viva de todas las pasiones, sus

otros sentimientosde esta indole son frios y languidos. Su amora sus padres

€ hijos es débil.

Esta indiferencia ante el sexo femeninoes el mal original que marchi-

ta la naturaleza, le impideflorecer, y al destruir los gérmenes dela vida, si-

multaéneamente socavalas rafces de la sociedad.

Esta tesis de la degeneracion del indio americano y del con-
tinente en el cual él habitaba es la primera visidn rigurosamente
cientifica sobre el indio. Pero Buffon era un hombrede la Ilus-
tracion y él tambiénplanteo unasolucioncientifica, la primera,al
problema del indio americano. Cabe afadir que los sucesores de
Buffon tomaronsu teoria sin su generosidad ilustrada. éPor qué?
Porqueél, como hombredela Ilustraci6n,crefa en el progreso;creia
en que,porvirtud delas ciencias, la raza humanaprogresariaindefi-
nidamentehasta lograr un paraiso en este mundo,de tal forma que
no excluy6 alindio de la redenci6nfinal: ‘‘No estaba condenado
—dice Buffon—, ni esta condenado a unainferioridad perpetua’’

Quiero insistir sobre este punto, porque muchas veces se ha
pensado que Buffones el padre de la condena de América. El con-
cibi6 a un continente,y lo dice literalmente,‘‘fértil, saludable y rico
en el futuro, donde el indio ya no esté condenadoa serel ultimo
eslabon en la cadena humana’’.

Plantea entonces unatesis a la vez —y mencionoesto coninsis-
tencia— evolucionista y progresista. Buffon fue uno de los que
podriamos llamar indebidamente precursores del evolucionismo
darwiniano del siglo xix; planted una tesis evolucionista —fa-
vorable, finalmente— al indio y rechaz6 el determinismo climati-
co de América comoel condicionante de su inferioridad.  
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Desafortunadamente sus sucesores no opinaron igual que él.
Los quelo utilizaron, sobre todo en Europa, fueron basicamente
los historiadores, que no tuvieron, repito, su generosidad de mi-
ras. Sin embargo, aqui conviene mencionar quela tesis redentora
—-si es que asi se la puede Ilamar— de Buffon sobreel indio ame-
ricano es finalmente unatesis donde el elemento basico es ellibre
albedrio, y él lo dice con claridad: ‘‘Solamente dejandoloenliber-
tad finalmente él podra, por efecto de la lucha conla naturaleza,
salir adelante y redimirse del estado de postracion en el que se en-

cuentra’’. Es la primeratesis liberacionista que aparece en lahis-
toria respecto del indio americano,y tiene raices evolucionistas y
biologicas.

Entremosahoraa la primera vision historica. Quien arm6 to-
das estas tesis en un vasto corpus historicoy cientifico acerca de la
degeneracién de América fue el prusiano Cornelius de Pauw, en
sus Investigacionesfilos6ficas sobre los americanos. En esta obra, y a
través de un preciso léxico degenerativo, mostr6 quela inferioridad
de los habitantes del Nuevo Mundo,sean indigenas, europeos emi-

gradoso criollos, todosporigual, no se restringia a las caracteristi-
cas fisicas, sino tambiéna las intelectuales y espirituales. Cuando se
leen las paginas delas Investigaciones, saturadas de términos peyo-
rativos, argumentosfalaces e ideas extravagantes, presentadas con

el lenguaje pretendidamente aséptico de un hombreculto del Si-
glo de las Luces, se entiendela reaccion de sus lectores americanos
y se ve que estuvo plenamente justificada e, incluso, en ciertos ca-
sos se diria que fue moderadafrente a la magnitud dela vejacion.

Pero De Pauwnose detuvo en pintar con colores obscuros a un
continentey sus habitantes, que segun él no podriansalir nunca del
deplorable estado en que se encontraban,sino que extendio su argu-
mentohasta incluir como una calamidad mas, que se abatio contra

el infortunado continente, a la conquista espanola de la Indias. En
un célebre parrafo, con el que abre su obra,escribid:

Ya sea que haya sido una combinaci6n funesta de nuestros destinos 0 un esca-

pe necesario detantos crimenesy tantas faltas, es cierto que la conquista del

Nuevo Mundo,tan famosa comoinjusta, ha sido la mas grande de las desgra-

cias que la humanidad ha experimentado.

La conclusi6n obvia de esta desgracia —dice De Pauw— fuela
aniquilacién de los indios. Vuelvoa citarlo: ‘‘Su comercio conlos
europeosles ha asestado un golpe mortala los indigenas, comosi
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ése fuera el destino de todos los pueblossalvajes cuandolas nacio-
nes civilizadas vienen a mezclarse yaestablecerseentre ellos’’.

La respuesta a estos detractores de América y del indio mexi-
cano y americano no se hizo esperar. Las obras de Clavijero, Al-
zate, Mox6,los impugnaron duramente. No hubo argumento que
no atacaran;su tesis final era obvia; sostenian que América no era

el continente queellos describian y que con sus argumentos proba-
ban que jamas habian visto el Nuevo Mundoy quesus obras eran
“trabajos de gabinete’’.

Probablemente unade las paginas mas violentas en la defensa
del Nuevo Mundofuela destinada por los defensores de América a
refutar a William Robertsony su idea del indio mexicano y ameri-
cano. Enla Historia de América deeste autor se encuentran algunos
de los capitulos mas profundos, criticos y documentados acerca de
la capacidadintelectual del indio americano, y ninguno de los de-
tractores se llam6 enganado,pues supieron perfectamente cual era
el polemista realmente peligroso que habia queabatir. Es por eso
quese apresurarona declarar que Robertson distaba muchode pa-
tecerse a De Pauw.Asi lo dice claramente Clavijero: que sus ideas
y propositos eran distintos y que en su obra estaban ausentes las ex-
travagancias y falsedades quese leian en las Investigaciones de De
Pauw.

Robertson podria ser ingenuo al hablar del indio, dice Clavije-
ro, pero no era hombre de sectas o de partidos. En su obra Ro-

bertson habia expuesto con argumentoscientificosy filos6ficos que
los indios americanos en general, y mexicanos en particular, eran
incapaces de formar ideas generales y abstractas. Sus detractores
afirmaron, como primer argumentocontra dichatesis, el hecho de

quelos indios poseianleyes, instituciones y un cddigo moral que
revelaban que si eran capaces de formar ideas generales. Pero es-
te argumentoresultaba insuficiente, ya que el punto basico de la
tesis de Robertson era de cardcter cientifico: los indios no eran ca-
pacesde poseerideasabstractas porla sencilla razon de que nunca
pudieron desarrollar conocimientos cientificos profundos.

La respuestade los criollos se bas6 en su revaloracion dela cien-

cia prehispanica. Y fue contra Robertson cuandosacarona relucir
todo lo que se habia investigado acerca de este asunto. Ahiafir-
maron que “‘los indios habian conocido de tiempos muy antiguos
—dice Leén y Gama— la geometria y la astronomia, y esto no lo
hubieran podidolograrsin el auxilio de ideas generales y abstrac-
tas... Eso no quiere decir que hubieran podido comprenderlas
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sublimes lecciones de un Newton o de un Lalande’. Pero si logra-
ron avances notables. Después de 1792 los historiadores sacaron
a relucir el descubrimiento, realizado en 1790, del Calendario Az-
teca, que era un documentooriginal ‘‘de los aventajados conoci-
mientos astrondmicos y geométricos que posefan en otros tiempos
los mexicanos... Esto les permitio tener una precisa cronologia,
con grandes periodos que formabande 52 afios cada uno,asi como
un exacto conocimiento de lossolsticios, los equinoccios y los dos
polos del norte y del sur’’. Ademas, sabjan calcular por medio de
relojes de sollas estaciones del ano y el medio dia. En su obra, un
autor como Leon y Gamaconcluy6 afirmando quelos conocimien-
tos astrondomicosdelos indios fueron muy avanzados. Ya Clavijero
habia aducido otro elemento:el del cultivo de la aritmética entre
los antiguos mexicanos. Afirmaron que ésta es la ciencia que con-
ducea los pueblossalvajes

a

la civilizacion. La aritmética es la me-
dida dela civilizacién de un pueblo, y entonces los aztecas fueron
un pueblo altamentecivilizado. Esgrimieron también un argumen-
to que resultaba concluyente: la lengua de una nacién es la mayor
pruebaparasabersi es capaz de formar ideas abstractas, ya que es
obvio que todo idioma tiene ‘‘siempre un considerable cimulo de
ideas generales y abstractas,y el idioma ndhuatl, abundante, dulce
y armonioso —dice Mox6é— da muestras copiosas de poseer esos
vocablos... A Robertson le hubiera bastado hacerse recitar y expli-
car algunas poesias compuestas en mexicano para que cambiara de
parecer sobrela capacidadintelectualde los indios’’.

Estatesis de los historiadores sobrela naturalezadel indio ame-
ricano encontro una soluci6n, que es a la vez una justificacion del
ordencolonial del dominio de Espafia sobre América y la prime-
ra tesis proteccionista que apareceenelsiglo xvul, derivada de los
historiadores.

Voy a leer un texto de las Cartas Mejicanas de Benito Maria de
Mox6. Dice asi Moxéeneste texto de 1804:

Faltar a la verdad quien trabaja o afecta trabajar parala instrucci6n publica es
ya seguramente un delito grande,perofaltar a ella en dafo detercero, querer
lucir su ingenio a costa de la reputaci6n ajena y por no perderun dicho agudo,
unasentencia brillante y acaso una pura bufonada,infamara toda una nacién
€s un crimen que nodebe porningun caso disimularse.

Esta hablandode los indios mexicanos y de sus impugnadores
europeos. Continitaasi:
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Y noes buena disculpa decir que sélo se trata de un pueblo queporsu distan-

cia, por su abandonoy porsus toscos modales, no merece ningiin particular

miramiento...

Este es el idioma de Ia soberbia y del egoismo, pero la honradez y buena

fe inspiran ideas contrarias y hacen que se toque con mas escrupuloso cuidado

en lo que mira a una tribu mediosalvaje, que en lo que respecta a una naci6n

del todo culta y civilizada; porque ésta sabr,si se le injuria, vindicar su honor

y rebatir unlibro con otrolibro. Cuandola primera,al contrario, no teniendo

amano armaalguna para volverpor su reputaci6n no podr4 nunca derribar 0

disipar la calumnia.. .

No prueba,porcierto, gran valorel atreverse a escribir en Londres, en

Paris 0 en Berlin todo lo que se quiera contra el cardcter moral de los indios

mexicanos, despojandoles hasta de aquellos sentimientos de gratitud que son

comodistintivos de la especie humana.

El escritor europeo sabe muy bien que estos naturales no desplegaraén

nunca los labios para responderle y que, ademas,noesfacil que algun lite-

rato tome a su cargo esta defensa.

Esta sola consideraci6n deberia arredrarle. Le hace, sin embargo, mds

atrevido.

éQué concepto, pues, deberemos formar de su generosidad y hombria de

bien?

Pero dejemos a tan despreciables detractores y volvamosa nuestrosindios.

Es evidente queeste texto muestra de alguna manera !o quelos
historiadoresilustrados, sean criollos 0 peninsulares, pensaban so-

bre la naturaleza del indio. Es evidente que todavia esta presente
esta idea protectora, paternalista, del Imperio Espanol, que supone

que,a través de las Leyes de Indias, los habia protegido definitiva-
mente.

Guardemosporlo pronto esto en mente:la tesis cientifica dio
origen a unasolucionliberadora;la tesis hist6rica dio origen a una

solucion proteccionista; ambas son excluyentes.

La segundavision cientifica

Los progresosrealizadosen los estudios bioldgicos durante el Si-
glo xix permitieron que México no fuera ajenoa la influencia de
la teoria mas importante de la centuria: el evolucionismo. Varios
factores coadyuvarona este acontecimiento: por unaparte,es evi-
dente quelas investigaciones morfoldgicas y taxonomicas realizadas
por nuestroscientificos sobre muchasde las especies animalesque
morabanenelvasto territorio mexicano, asi comola gran cantidad
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de estudios geoldgicos, fueron un poderosoacicate para la recep-
cion, asimilacidn y aprobacién de las tesis darwinistas. Por otro
lado,la rica tradicion mexicana de los estudios antropolégicos no
podia menos quesentirse afectada por dichasteorias. Ello explica
quiza que la difusion del darwinismo en Méxicoenelultimo tercio
del siglo x1x posea dos vertientes, no siempre bien diferenciadas:
la quela sostiene a partir de la acumulaci6n de datos tomados del
estudio delas especies animales y la que extrapola sus resultados a
la evolucion del hombre.

La pretensidn de los antrop6logose historiadores evolucionis-
tas mexicanosde la segunda mitaddelsiglo xix fuela defijar, entre
otras cosas, la antigiiedad y caracter autdctono de las razas primi-
tivas de América, asi comosu grado de progreso. En este empefho
no e€s raro encontrarnos convaliososestudios de paleontologia que
tendian a determinarla antigtiedadde los restos hallados y sus ca-
racteristicas, asi como las peculiaridadesdel terreno la posicién
de los diversos estratos geoldgicos del mismo. Noa otro fin ten-
dieron los textos antropolégicos de tintes evolucionistas publicados
en el ultimo cuarto del siglo. Asi, las investigaciones de Mariano
Barcena y Antonio del Castillo acerca del hombre fésil del Valle
de México, también conocido como Hombredel Penon, sirvieron

a Vicente Riva Palacio en su obra clasica México a través delossi-
glos, para afirmar en un célebre capitulo de su obra ‘‘el cardcter
aut6ctonode las razas americanasy su alto estado de progreso’’. El

primer efecto del evolucionismo darwinistaen los estudios hist6ri-
cos y cientificos fue precisamente determinarla gran antigiiedad del
hombre americano. Y esta tesis se dedic6 Riva Palacio con un gran
empeno. Sus conclusiones en este sentido son muysignificativas:

Queda,pues,el extremo de decir, aunquesin poderloafirmardefinitivamente,

que las razas americanas son autéctonas y en un grado de progreso superior

al de otras razas; puessi por progreso debe entenderse la acumulacién de

los caracteres que en un organismo son Utiles y necesarios para sostener la

lucha porla existencia y la desaparici6n més 0 menos completa delos intti-

les y perjudiciales poseidospor anteriores generaciones, es indudable que los

Indios estaban en una evolucién mds avanzada,pues conservandoen estado

ya rudimentario los mismos 6rganos que en estado rudimentario tienen los

individuos delas otras razas, comolas mamilas en el sexo masculino, habjan

perdidola barba el pelo en el cuerpo,la muela del juicio y adquirido un mo-

lar nuevo, sustituyendo al canino que en las razas mds avanzadas en Europa

todavia subsiste en estado rudimentario.
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Aunquelas tesis de Riva Palacio estaban ampliamente funda-
mentadasenvariosescritos de Darwin, tales como La descendencia
del hombre y Las variacionesdelos animales, y a pesar de que se mos-
tro buen conocedordelos principios embrioldgicos de Von Baér y
delos fisiol6gicos de Claudio Bernard,sus tesis parecieron precipi-
tadas a algunos de sus comentadores 0 criticos, por ejemplo Justo
Sierra.

Sin embargo,el asunto que Riva Palacio discutia no era otro que
el de la presunta y tantas veces repetida inferioridad del indio ame-
ricano. Y desde este punto devista, el problema concernia a todos
los antropdlogose historiadores preocupadosporestos temas. No
a otro afan son debidos los comentarios de Ignacio Ramirez, El Ni-
gromante, aparecidosen 1872, quellevan portitulo ‘“Los kabitantes
primitivos del continente americano’’, asi comolas reflexiones de
José Ramirez presentadas en el Congreso Internacional de Ame-
ricanistas en 1895, y que fueron resumidas porél en los siguientes
términos:

Los paleont6logos nos han demostrado que grupos que en Europa o enel Asia

todavia sufren su evoluci6n natural, en América ya desaparecieron, dejando

Sus despojospetrificados como unapagina de antiquisimahistoria. Tal sucede

conel caballo,el toro y el elefante.

EI grupo delos cuadrumanos,precursor del hombre, esta representado

por multiples formas que nos demuestran queel medio hasido favorable a su

variacion.

Por ultimo,llegamos al hombre, y en el momento del descubrimiento de

América équé fue lo que encontraronlos audaces aventurerosque la conquis-

taron? Razas multiples, cuyos caracteres étnicos 0 socioldgicos establecian

profundasdiferencias que atin eran perceptibles para los primeros espafioles

quelas conocieron.

Conesta cita de Ignacio Ramirez creo que podemos determinar
el momento en queel evolucionismo darwinista sirvid como punto
de apoyo la tesis sobreel alto grado de progresode las razas ame-
ricanas. Sin embargo,los bidlogosy los cientificos darwinistas del
ultimo tercio del siglo xix no compartian estas apreciaciones. Los
trabajos de Morgan y de Bandelier en Estados Unidos mostraron
que precisamenteera todo lo contrario de lo queestos historiado-
res nacionalistas y algunos bidlogos habian sostenido.

Elinterés del tema hizo que el mismo Spencerse sintiera obliga-
do incluir en su Sociologia descriptiva una buena cantidad de do-
cumentosy testimonios historicos acerca de los indios mexicanos.  



202 Elfas Trabulse

Aqui empez6el procesoinverso. El resultadofinal resulta alejado
y aun contrapuesto la tesis progresista de Riva Palacio. Genaro
Garcia y su hermano Daniel tradujeron gran partede los textos de
la Sociologia descriptiva de Spencer y reprodujeron en un texto que
se llama Los antiguos mexicanos lo que vendria a ser la definici6n
del indio mexicano:

Hombresvigorosos y de estatura media, rara vez altos, mujeres bajas y gordas;

piel gruesa que encubre los mdsculos y las venas; color morenorojizo. Las

palmas de las manos las plantas delos pies blancos. Frente estrecha,la parte

posterior grande y como oprimida hacia arriba.

Pelo negro carb6n,gruesoy lacio; el créneo nunca calvo,el pelo rara vez

encanecido. Ojos negros grandes con el blanco amarillento, colocadoshori-

zontalmente y muy apartados.

La nariz ligeramente dobladay anchaenla parte baja; boca espaciosa con

preciosos dientes; barba redonday llena; bigote escaso.

La cara oval, cuello corto, piernas mas musculosas quelos brazos; manos y

pies pequefios; gradoinferior de sensibilidad. No impulsivos, pocas pasiones,

pero porlo mismointensamenteexcitables. Muy sumisosy aunserviciales; no

muy vengativos;crueles para sus enemigos, desconfiados y calculistas.

Muyalegres cuandose retinen entre si, no obstante su expresi6n me-

lancdlica; no inventivos pero muyinteligentes para imitar pequenas inven-

ciones.

Hasta aquiel texto de Spencer y de Genaro Garcia.
Las consecuencias logicas de semejante cuadro fueron sacadas

en 1898 y en 1899 por el doctor Jesus Sanchez, uno de los zoolo-

gos de tendencias darwinistas mas destacados, colaborador de La
Naturaleza, unagranrevista de historia natural del siglo x1x, en dos
articulos sobre las relaciones de la antropologiay la medicinaen los
cuales sostenia —y ése es el dictum final delos cientificos— que
los indios mexicanos se iban extinguiendo paulatinamente por ser
menosaptosen la luchaporla vida.

La segundasoluci6ncientifica, que parte de estas premisas evo-
lucionistas y darwinianas, es la que duranteel porfirismo sento las
bases dela sociedad. Cito: ‘‘Las desigualdades sociales tienen una
base bioldgica’’. Esta tesis allano el camino al darwinismosocial.
““E] orden sociales el resultado dela luchaporla existencia’’. Esta
es la conclusiéndeloscientificos de la ultima parte del siglo x1x y
principios del xx.

Losindividuos mas aptos obtienen los mejores puestosen la so-
ciedad, y el Estado debe protegerlos porque son los mas capaces de
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acuerdoconla seleccién natural. Y dentro de este grupo los menos
capaces sonlos indios. Estos ultimos tenderdn gradualmentea des-
aparecer porefecto de la colonizacidn de los blancosen las zonas
tradicionalmente habitadas porlos indios. Esta es la tesis de Emilio
Rabasa,y la de Justo Sierra, que cito a continuaci6n,es la siguiente:

Los pueblos, aunque sean colectividades de seres individualmente libres,
estan sometidosa leyes que rigen su marcha.

Es una verdad queha entradoya sin reservas en el dominio y en elcapital
de la ciencia. La marchapolitica de los pueblos sigue Ifneas comunes a todos.

Deesta forma, dejada la sociedad en libertad, los subgrupos
€tnicos menos aptos desaparecerdn por unaley biologica y social
ineluctable; esto es lo que se conoce como darwinismosocial. Sin
embargo,estos cientificos no se detuvieron ahi. Existe una expli-
cacion al hecho de que quinientos afios después de la conquista los
pueblos indigenas no hayan sido exterminados en su lucha porla
vida de acuerdo conla tesis de Darwin y de Spencer.

Esta explicacion es una especie de compromisoentrelastesis
defensoras de Riva Palacio y de Ramirez

y

las impugnadorasde San-
chez y de Rabasa. Andrés Molina Enriquez, en su obra Los grandes
problemasnacionales, escribio:

Las razas blancas podrian considerarse comosuperioresa las indigenasporla

mayoreficacia de su acci6n, consecuencia légica de su mas adelantada evolu-

ci6n... Y las razas indigenas podrian considerarse como superioresa las blan-

cas por la mayoreficacia de su resistencia, consecuencia ldgica de su mas ade-

lantada selecci6n de acuerdoconla teoria de la selecci6n natural de Darwin.

La mayorresistencia delas razas indigenaserala caracteristica
que habia determinadosu supervivencia después de la conquista y
no el grado de evolucional que habianllegado.

Esta tesis, de Molina Enriquez, que es enormemente novedo-

sa para su momento —porlo que vamos a ver después— también
plantea la tesis de la seleccion natural como forma de comporta-
miento social; es decir, los indigenas,en un juego libre dentro dela

sociedad, podransalir de este gradoinferior de evolucidn en el que
se hallany triunfar.

Finalmentela tesis bioldgica de los darwinistas también es una
tesis liberacionista, porque repite de alguna forma un argumento
que ya habiamosescuchado,de Buffon,enel siglo xvul.
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Junto a esta segundatesis o visiéncientifica y su soluci6n —si
es que soluci6nse le puede llamar— existe también una segunda
vision hist6rica. El historiador y socidlogo que mejor encarna la
actitud del nuevo cientificismo fue, en la segunda mitad del siglo

XIX, Francisco Pimentel. En 1864 publica su obra Memoria sobre

las causas que han originadola situacién actual de la raza indigena
de México y medios de remediarla, que es un texto extraordinario.
Lo publica por los meses en que Maximiliano llega a México. Y
aunque és cinco anosposterior al Origen de las especies de Darwin y
unos diez anosanterior a la difusidn del darwinismo en México, de

alguna formatodaslastesis historicas de Francisco Pimentel fueron
retomadasporloshistoriadores influidos porlas tesis evolucionis-

tas de Darwin, tales como Justo Sierra, Alfredo Chavero, Genaro

Garcia y, sobre todo, Francisco Cosmes (éste utiliza expresamen-
te términos evolucionistas y biol6gicos para mostrarla inferioridad
del indio americano).

Pimentel, en su Memoria sobrelos indios, se propuso investigar
la causa de la degradaci6n de los indios mexicanos en su época. El
método que adopt6 —poreso digo que es repetitivo— fueel dela
historiografia criolla tradicional del xrx. Dice Pimentel: ‘‘S6lo com-
parandoalindio antiguo con el moderno podemosconocersudife-
rencia; solo su historia nos indicara las causas de su abatimiento’’.

Pimentel sostenia que las causasde la inferioridad del indio no
son geograficas o climaticas, como decia Buffon,sino histéricas, y
divide en tres épocasel estudio de las causas de esta inferioridad.
Dice: ‘‘Las causas de su inferioridad provienen tanto de suanti-
gua civilizacion, como de la época en que fueron colonizados por
Espana, como de la época posterior a la independencia’’. En su
antigua civilizacion tenian unareligion salvaje e inhumana; gobier-
nos despoticos estaban sometidos a la esclavitud. Después de la
conquista recibieron un maltrato sistematico y la explotacién des-
medida de los espanoles. Fracaso la evangelizacion que intenta-
ba erradicar estos males. La legislacion colonial fue insuficiente y
basicamente segregacionista; las Leyes de Indias y ademas el go-
bierno virreinal cometieronel error de permitirles que conservaran
sus tradiciones, que eran diferentes y aun opuestas las de la cul-
tura occidental. Después de la independencialos indios mostraron
su abatimiento porel desprecio que padecieron de los gobiernos y
por ser consideradosinferiores porel resto de la sociedad.

Es evidente quela solucion historica tendra que ser congruente
contodoeste planteamiento de Pimentel, al que después retomaran
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los demas historiadores de la segunda mitad del siglo xix. Pimen-
tel proponealgunas hipdtesis acerca del desarrollo histérico, que
lo llevaraén a admitir que no existe ninguna solucién precisamen-
te porqueel indigena se rehtsa terminantementea incorporarse a
la civilizaci6n occidental. Si se le da poderpolitico se vuelve arro-
gante y despotico, y se vuelve contra las otras razas violentamente,
sobre todocontraloscriollos, a los que considera sus explotadores.
Rechazala propuesta genocida, 0 sea,el exterminarlos,y se pregun-
ta: “‘Sera preciso que degollemosa los indios, como lo han hecho
los norteamericanos?’’. Esta es, indudablemente,la tesis final pro-

puesta por el darwinismosocial, la supervivencia del mas apto, que
propalabanlos bidlogos del porfirismo. Para evitar esta atrocidad
—dice Pimentel— existe una soluci6n mas humana: el mestizaje
con europeos, que gradualmente eliminara los elementos nocivos
de los indigenas. Conla llegada creciente de inmigrantes desapare-
cerdn todoslos restos daninos de la cultura indigena.

E! darwinismosocial de Pimenteles mitigado y rechazalas con-
secuencias extremasdesusteorias, pero su soluci6nes sin duda ra-
cista. Lo mas importante, que cabesefalar aqui, es que estatesis
hist6rica de Pimentel, compartida por otros historiadores de este
momento, como Orozcoy Berra, pretende ser humanitaria, pero

en el fondoes tan proteccionista comola de las Leyes de Indias de
la Nueva Espana.

Nuevamentela solucion propuesta porlos historiadores es una
soluci6n paternalista y proteccionista. Es una solucién que intenta
justificar el status social de los hacendadosy delosricos del porfi-
rismoy el status social del indio en ese momento,del mismo modo

queel texto de Mox6era una justificacidn del orden colonial. Este
es el ordensocialdel porfirismo quelos historiadores, mediante su
politica proteccionista, intentaron establecer.

La tercera vision cientifica

La terceravision esta caracterizada por el nacimiento enelsiglo
xx del neodarwinismo,y en los ultimostreinta anosporel desarrollo

de lo que se ha conocido comosociobiologia. Es evidente que las
tesis darwinistas del siglo xix —la supervivencia del mas apto, la
lucha porla existencia, la selecci6n natural— lastesis bioldgicas
de fines de nuestrosiglo sobre la evoluci6n bioldgica, tienen muchos
puntos en comun. Poreso esta nueva disciplina se conoce como

neodarwinismo.   
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Pero aqui ya nose trata de un darwinismosocial comoel del
siglo XIX, caracterizado porla lucha porla existencia y la supervi-
vencia del mas apto. No. Aqui el determinante es un personaje
extrano que Darwin no conocio y que ha dadoorigen a unaciencia
y a una disciplina enormementerica, que es la genética, es decir,

la ciencia de los genes. El nuevo determinismo no quedara esta-
blecido en relacidn al comportamiento social y las fuerzas que lo
determinan,sinoporla estructura genética de los grupos humanos.

Tanto el neodarwinismo comola sociobiologia, que es su direc-
ta heredera, proponen diversos mecanismos en la transmision de
los genes de una generacion humanao animala la siguiente. Am-

bos proponenla existencia de factores determinantes en el medio
en que se desenvuelven el hombre y los animales. Los elementos
basicos de este nuevo evolucionismo sonlos genes, las variaciones

genéticas de los grupos humanos,la transmisiOn genética la se-
leccidn natural. Es decir, finalmente, también la selecci6n natural

darwiniana.
La interaccion de estas fuerzas es permanente, y se considera

que es la adecuada para explicarel origen y la presencia de todos
y cada unodelos rasgos peculiares de los seres vivos, entre los que
esta el hombre. Es, también sin duda, un determinismocientifico,

pero alfin y al cabo un determinismo. La conductasocial de los gru-
pos humanosse explica por este condicionamiento genético quelos
diferencia a unos de otros. Este hecho explica el comportamien-
to peculiar de los grupos étnicos en una sociedad determinada, y
éste es el caso de los indios; el determinante genético, dicen estos

sociobidlogos, no es total, ni absoluto. Es decir, dentro de ciertos

limites la cultura humana permite alterar 0 modificar diversosas-
pectos morfoldgicos, fisiologicos o de conductasocial, sin cambio
genético previo; o sea, los elementos culturales pueden modificar
la herencia genética.

Los antropologos, desde hace tiempo, senalaron quelos proce-
sos no bioldgicos estaban a menudo asociados a cambios de com-
portamiento en los grupos humanosy en su cultura. sea, era in-
explicable cémo, de acuerdo con unatradicion genética, los grupos
humanosse habian comportado de otra maneraporefecto dela in-
fluencia cultural del medio en que se hallaban. Esta capacidad de
adaptacion —dicenlos darwinistas— noes casual, es provocada por
la necesidad de supervivencia de estos grupos amenazados,de estos
grupos humanos queexisten en un ambiente queles resulta ajeno
y hostil. Esta capacidad de supervivencia genética y cultural es lo
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que permite que los grupos indigenas —dicen los neodarwinistas—
hayan sobrevivido, a pesar desu tradicion genética contraria, den-
tro de un ambientesocial queles era hostil. La solucién que pro-
ponen és idéntica a la de los bidlogos de los dos siglos anteriores.
Dejandolosa su libre albedrio, a pesar de la carga genética quelos
condiciona, estos grupos humanospodran adaptarse a la sociedad
en la queexisten.

Losfactores biolégicosy culturales interactuaran y losliberaran.
Esta es la ultimatesis. La interaccién de los genes

y

dela cultura los
conducira a un estado homogéneo superior queles permitira asi-
milarse al mundosocial en el que estan. Este fendmeno no puede
forzarse,tiene que ser espontaneoy libre. Y dentro de este fenome-
no espontaneo

y

libre este grupo étnico, condicionado genética y
culturalmente, podrd integrarse al otro grupo.

Es evidente que detrds de todo esto existe un fenémeno enmas-
carado de darwinismosocial, mas sofisticado y evidentemente mas
profundo:solamente el grupo mas apto, aquel que puedecondicio-
nar genéticamente y culturalmente su comportamiento sobrevivira.

No és extrafo quelas tesis del neocapitalismo y neoliberalismo
poskeynesiano hayan nacido simultaneamente a estas teorfas neo-
liberales y neodarwinistas. Y existe un paralelo profundoentrelas
tesis econdmicas delsiglo xix y el darwinismo,porun lado, y las te-
sis economicas neoliberales y el neodarwinismodelsiglo xx, porel
otro: son hermanas. Es evidente que estastesis neoevolucionistas
iban a influir de alguna manera enla terceravision historica. Y con
ésta terminaremosnuestra exposicién.

La corriente historiografica que ha corrido paralela en el siglo
xX a las tesis cientificas neodarwinistas es la llamada ‘‘indigenismo
cientifico’’. En ella se incluyen antropélogos y hombresde cien-
cia interesadosen los problemas indigenas ms alla de las pugnas
entre indigenistas e hispanistas de la primera mitad del siglo xx
en México. Todosellos contintanla tradicién de Manuel Gamio,
quien expres6 quela antropologia y la historia tenian la obligacién
“‘de combinarel estudio del pasado indigena con esfuerzos practi-
cos por incorporara los indios de hoya la civilizacion moderna’.
Estos indigenistas cientificos reconocen la importancia del mesti-
zaje y la aculturacion en este complejo proceso, y son, ante todo,
realistas sobrelas antiguas culturas indias.

Sus aportaciones han sido muy grandes, nadie lo puede negar;
han revalorado las grandes realizaciones delas civilizaciones del
México antiguo; no omiten hablardelasfallas y limitaciones de los

 
 



 

 

 

208 Elias Trabulse

antiguos mexicanos, pero no dejan —y aquisi cabe mencionarlo—
de idealizarlos en cierta manera. El fundadorde esta escuela, Ga-
mio, en 1907 —tres anos antes de la revoluci6n—, proclam6 la
igualdadintelectual del indio como respuesta a los excesos cien-
tificistas de los evolucionistas del porfirismo, de esos hombres de
ciencia que habian propaladola tesis del darwinismo social. En
un libro pionero, publicado en 1916, Forjando patria, escribio que
Mexico no constitufa una nacién en el sentido europeo, sino
que “‘estaba compuesto por muchas naciones pequefias,diferentes
en habla, economia, organizaci6n socialy psicologia’’.

Conel indigenismocientifico, los antropdlogose historiadores
del siglo xix dieron unatercera soluci6n al problema indigena. El
primero que la propuso fue el mismo Gamio. Afirmé quesolo in-
corporandoal indio al medio moderno, es decir, ‘‘al otro México,
se podria forjar una naci6n verdadera, un pueblo unido... Esto re-
queria ante todo un conocimiento y comprensién del pasado del
indio y desus actuales condiciones de vida’’. Con esto Gamio re-
aliz6 un cambioradical en los estudios de antropologia en Méxi-
co, ya que exigi6 que se convirtiera en ‘‘unadisciplina funcional
que debia interesarse en resolver los problemas del indio contem-
poraneo’’. Y el mismo Gamioaplic6 sustesis en su libro sobre La
poblaciondel Valle de Teotihuacan, que es también un duro ataque
a la herencia colonial espanola.

Tesis semejantes encontramos en Miguel Othén de Men-
dizabal, en Chdvez Orozco, en Alfonso Caso, en Manuel Moreno,
en Gonzalo Aguirre Beltran y en otros autores. Todosellos le han
dado a la antropologia mexicana un puesto relevante dentro de la
cultura delsiglo xx, como elemento de reconstrucci6nsocial. Quie-
ro mencionar particularmente al mds destacado quizd, desde mi
punto de vista, de todos ellos: Othén de Mendizabal. El resumié la
finalidad de la antropologia de la siguiente manera: ‘‘Formarse un
juicio integral de lo que fueron los pueblos de América, para saber
lo que son y hacia dondesedirigen’’. 5

Como Gamio y muchosdelosindigenistas del siglo xx, Oth6n
de Mendizabaltendi6 a idealizar la situaci6n delindio. Elogié el
trato que la Union Soviética, en los afos treinta y cuarenta, bajo
Stalin, habia dado a las pequefias naciones y a los diversos grupos
€tnicosdesuterritorio,y escribid unlargo articulo sobre el tema. Se
Opuso, con toda raz6n, apoyadoenlastesis marxistas, a los excesos
cientificistas del neoevolucionismo,es decir, del neodarwinismo,al
quecalificé de ‘‘racismoimperialista’’. En este enfoquefue seguido
por Luis Chavez Orozco.
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Sin embargo,toda esta teorfa del indigenismocientifico posre-volucionario, desde Forjando patria hasta Pueblo del Sol de AlfonsoCaso, vuelve a caer enla vieja tesis proteccionista, pero ahorare-vestida conlatesis de la protecci6nsocial y de la comprensiona losgrupos étnicos de México.

Conclusiones

ou) UE conclusi6n podemossacardel estudio de estos tres momen-tos cientificos e hist6ricos de nuestro pasado? Comotodaslas con-clusiones, las nuestras tendran bastante de hipotético y bastante detentativo, y solamente meatreveré a mencionarlas en forma super-ficial. Las tres revisiones cientificas del indio que hemosVisto (ladel xvin, de Buffon,la del x1x, de los darwinistas, y las del xx, de
los neodarwinistas), han tenido influenciadirecta O indirecta en lainterpretaci6nhistérica, sea en la historiografia criolla del x1x, 0 enla historiografia del indigenismocientifico del xx.

Pero en todoslos casos que hemos estudiado y analizado aqui,que se pueden multiplicar, aparecen problemas insolubles: a) sehan analizado los fendmenoshist6ricos y sociales con teorias surgi-das para explicar fendmenosnaturales: b) se han utilizado teoriasbioldgicas para mostrar como las condiciones sociales y la evolucion
historica de un grupo humano —eneste caso los indios— son pro-
ducto de leyesnaturales invariables: c) se olvidaasi quelos fendme-
nos hist6ricos no estan sujetos a leyes, por ser transitorios e irre-
petibles; d) se olvida quela realidad social no esta sujeta a leyes
bioldgicas, pues puede ser transformada porla acci6n humana.

Las consecuencias obvias son. Primera —yesto ya lo habremos
percibido—, siempre que se ha propuesto unateoria bioldgica, la
soluci6n al problema indigena hasido de cardcter igualitarioy libe-
racionista, como en algiin momento sugirio la maestra Patricia Ga-
leana. Segunda, siempre que se ha propuesto unateoria hist6rico-
social, la solucion al problema indigena hasido de cardcter protec-
cionista y paternalista. Es evidente quetodasestas soluciones son
artificiales, pues parten de consideraciones cientificas, histricas y
sociales cuya premisa fundamentales la ‘‘exclusi6n’ ”; es decir, siem-
pre consideranal indigena, sin importar su grado de aculturacién,
a quinientosafos del descubrimiento de América porlos europeos,
como ajenoa la civilizaci6n occidental. Con esto se desconoce quea
lo largo dela historia humana en quese han presentado fendmenos
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historicos semejantes en todo tipo delatitudes, climas y culturas, los

procesos de operacione inclusion hansido los que finalmente han
prevalecido. Ninguna autonomiahalogrado sobrevivir al proceso
hist6rico, ya que —comodecia fray Bartolomé de Las Casas— ‘“‘la
humanidades solo una’.

 

EN TORNO AL DERECHO DEAUTONOMIA
DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

Por Luis VILLORO

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES

FILOSOFICAS, UNAM

NESTOS MOMENTOSestamosviviendo un despertarde los pueblos
Pe nnatyenas €n nuestro pais y una conciencia de estos pueblos de
que sonsujetosdela historia y no s6lo objeto delas propuestas para
su mejoraporparte delos no indigenas.

Este paso de los pueblos indigenas a una plena conciencia de su
caracter desujetos dela historia nos ha llevado al problema nacional
de plantearlos alcances,loslimites de lo que pudiéramosllamar un
derechoa la libre determinaciéndelos pueblos.

Empezaré esta contribucién,porlo tanto, refiriéndomeal con-
cepto mismo de derechodela libre determinacién de los pueblos
y su conceptoafin, el derecho a la autonomia, para despuéstratar
de aplicar estos conceptosa nuestra realidad actual, referentea los
pueblosindigenas,y tratar de versuslimites, sus alcances,los pro-
blemasqueplantea.

E] derecho

a

la libre determinacion delos pueblos fue estable-
cido después de la Segunda Guerra mundial en la Carta de las Na-
ciones Unidas, que habla del derecho de todoslos pueblosa la libre
determinaci6n;esto se encuentraenel articulo primero de la Carta
y es repetido enel articulo 55. Es el producto de un consenso quese
da en ese momento enel dmbito de la comunidad delas naciones.

Este concepto pasa después a muchasotras organizaciones de
las Naciones Unidasy es repetido unay otra vez en muchas con-
ferencias, en multiples convenios; por ejemplo, el Convenio de las
Naciones Africanas de Nairobi, de 1981; en fin, seria muy largo y
aburrido mencionartodoslos convenios en que aparece.

Desde entonces hayen todoel derecho internacionalun pro-
blema que permanecesin resolver adecuadamente:el de la rela-
cion entre los derechosindividuales, que competen a la persona, y
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los derechos de los pueblos que son, obviamente, derechos de un
sujeto colectivo.

Este problematiene, creo yo, para resumirlo brevemente, dos
aspectos. El primero es écuales ese ‘‘pueblo’’ queseria el sujeto
del derecho de autodeterminaci6n?

A proposito, los convenios de las Naciones Unidas y la Car-

ta Magnadejan sin definir el concepto de pueblo, lo cual da lu-
gar a muchas ambigiiedades y discusiones. Hay unainterpretacion
favorita de los Estados nacionales: que el derecho de autodeter-
minaci6n compete a los Estados ya constituidos; éstos serian los
“‘pueblos’’. En este sentido, el derecho de autodeterminaci6n se
equipara al derecho de soberania de los Estados.

Esta interpretacion es la que conviene mas a los Estados ya
constituidos. ¢Por qué? Porqueenlos Estados ya constituidos, que
son pluriculturales o plurinacionales (por ejemplo la antigua Union
Soviética, el Iraq actual, que tiene una nacion curda en su seno,
la India, que tiene varias nacionalidades, etc., incluso naciones
europeas como Espana), les conviene no tomarel derecho de au-
todeterminacion de los pueblos como un derecho delas nacionali-
dades, naciones, etnias 0 pueblos que formarian parte del Estado
nacional.

Esto restaria poder unitario al Estado nacional sobre sus pue-

blosy les crearia el conflicto de tener que reconocerciertos dere-
chos a los pueblos 0 nacionalidades que integran el Estado. Por
ejemplo, los iraquies tendrian que conceder derecho a los kurdos,
los turcos a las minorias bulgaras, y asi sucesivamente.

Conviene también, incluso, a los nuevos Estados descoloniza-

dos que aparecen, por ejemplo, en Africa 0 en Asia. En Africa
—comoustedes saben— lasfronteras de los Estados nacionales ac-
tuales correspondena las delimitacionescoloniales, las que estable-

cieron los poderescoloniales en Africa, los ingleses, los franceses,

los alemanes, los portugueses, pero son fronteras completamente
artificiales, porque hay pueblos con unidad de cultura que estan en

dos paises diferentes, por ejemplo, en Nigeria y en Benin. Y a la in-
versa, hay naciones en cuya frontera se encuentran varios pueblos

delimitados.
Perolas naciones africanas, cuando tuvieron su independencia,

hicieron una especie de pacto: no vamos a cambiarlas fronteras
nacionales porqueesto nos traeria problemas muy fuertes, de con-
flictos entre unos y otros, que queremosevitar. Han evitado estos
conflictos, pero no han evitado otros. Piensen ustedes en Ugan-
da, por ejemplo. No hanevitadolos conflictos justamente entre los  
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distintos pueblos, tribus, nacionalidades que habitan en un mismo
Estado nacional.

Porotra parte,la interpretacién de los pueblos con derechoa la
autodeterminacin como Estadosnacionales ha servido fundamen-
talmentea los Estadosautoritarios para negara las minorias que
reclaman derechos en su senosuslibertades.

Yo tuve elprivilegio de estar en la UNESCO algunos afios y ahi
realmente parecia una cosa terrible c6mo los Estados nacionales
autoritarios, la Unién Soviética de aquella €poca, anterior desde
luego a la caida del Muro de Berlin y el Estado chileno de Pino-
chet 0 los Estados autoritarios de cualquier parte del mundo,ale-
gaban constantemente sus derechos y soberania para negarles todo
derechoa las minorias oprimidas en su seno. Y claro, las Naciones
Unidasconesta interpretacién no podian hacer nada en defensa de
éstas.

Bien,ésta es una interpretacién que conviene a los Estados na-
cionales, pero en mi opinion,y en la de muchos juristas internacio-
nales, no correspondealespiritu de la Carta. Esta habla del dere-
cho de autodeterminaci6n delos pueblosy los juristas internacio-
nales, comoporejemplo Héctor Gros-Espiell, que es quizas el me-
jor experto en derecho internacional moderno,consideran que por
“‘pueblo’’ debe entenderse una entidad queha sido definida desde
hace muchotiempopor los antropdlogos, como caracterizada por
tres notas fundamentales.

En primerlugar, es una comunidad con una cultura diferencia-
da —el concepto de cultura es muy importante—, es una unidad
cultural. Esta unidad cultural se manifiesta de muchas maneras.
La lenguasueleser una de las manifestaciones mas importantes de
unacultura, pero se manifiesta también en las costumbres acepta-
das tradicionalmente y queperseveran enel seno de la cultura, en
los modosde vida,en lasinstituciones sociales, en las reglas sobre
las relaciones humanas. Se manifiesta, por ultimo, en las formas su-
periores de cultura, en la cosmovisi6n: una manera de ver el mun-
do, una manera de practicar las relaciones humanas, una manera
de concebir la relaci6n del hombre con la naturaleza. Unidad de
cultura, primera nota.

Segundanota: conciencia de los miembros de esa comunidad
de que pertenecen realmente a un pueblo. Es decir que hacefalta
anadirla conciencia de cadaindividuo dequees parte de él. Tener
conciencia de pertenecer a un pueblo quiere decir también partici-
par en un proyecto comun. Recuerdenustedesla famosadefinicidn   
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de Renan, que podria aplicarse a esta noci6n de pueblo, porque to-
da nacion es un pueblo. La definicién de nacién dada por Renan,
comorecuerdanustedes,es ‘‘un plebiscito cotidiano’’, es decir, un
proyecto de vida compartidocotidiano.

Nosotros nos sentimos mexicanos en la medida en que compar-
timos una cultura comun, que tiene naturalmente muchos rasgos

semejantesa otras culturas. Hay una cultura mexicana; todoslo re-

conocemos, aunque tenga raices varias. Y segundo, nos sentimos
mexicanos, es decir, queremos ser mexicanos. Es un plebiscito con-
firmado. Nos reconocemos como mexicanosy tenemosporlo tanto
un proyecto comiun, segundanota.

Tercera nota: un pueblotiene que tener unarelaci6n con unte-
rritorio geografico, natural. Esta relacidn puede ser de ocupaci6n;
por ejemplo, en el caso de la naci6n mexicana, Ocupamos unte-
tritorio determinado,delimitado por ciertas fronteras. Pero puede
ser también unarelacion de tipo cultural o espiritual. Hay pueblos
quese han exiliadodesusterritorios originales, pero que siguente-
niendo una relacionespiritualcon ellos. En fin, es una relacion que
puede ser de muchostipos.

Bien, un pueblo es una comunidad deeste tipo. Seguin algunos
convenios internacionales se reconoce este caracter de pueblo. Por
ejemplo, el famoso Convenio 169 de la Organizaci6n Internacional
del Trabajo,al que las poblaciones indigenas de nuestro pais cons-
tantemente ponenpor delante, porque es un convenio que concede
muchos derechosa los pueblos indigenas y que hasidoratificado
por el gobierno mexicanoy que,porlo tanto, tiene caracter de ley
para México.

El Convenio 169 dela o1r define al pueblo indigena —mas 0 me-
nos, no a la letra— conestastres caracteristicas. Y si sele califica de
“‘indigena’’, se anade la caracteristica de que esta comunidadtie-
ne unacultura definida, una voluntad de pertenecer a una unidad,

un proyecto comun y una relaciOn con unterritorio, que descien-
de de los pobladores originales del territorio mexicano antes de la
colonizaci6n; por eso son ‘‘indigenas’’.

Hay también disposiciones muy claras de las Naciones Uni-
das donde se hace nitidamente la distincidn entre ‘‘pueblo’’ y
““Estado’’. La prueba es que muchas disposiciones de las Nacio-
nes Unidasy dictamenes circunstanciales que se han tomado en el
Consejo de Seguridad hablan del derecho de ciertos pueblos que no
son Estado. Un caso destacadoes el del pueblo palestino. Desde
los principios del conflicto Israel-Palestina ha habido muchasdispo-
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siciones de Naciones Unidasenlas cuales se habla del pueblo pales-
tino como sujeto al derecho de autodeterminaciony, sin embargo,
no es Estado, aunque quiera serlo, como tampocolos pueblos de
Sudafrica en la época delapartheid.

En esta interpretacién, entonces, los pueblos indigenas de
México, que tienen unidad de cultura, manifestada en lengua,insti-
tuciones propias, voluntad de permanecer comopueblos, proyectos
comunes relacidn con unterritorio, segun las normas del derecho

internacional, serian sujetosde la libre determinacion.
Este es el argumento del derecho internacional. Hay un argu-

mento histérico: México fue constituido como Estado nacional a
partir del proyecto de una minoria, a principios del siglo xix: una
minoria criollo-mestiza que quiso constituir desde cero la nacién,
conforme al modelo de Estado nacional europeo que viene desde
las revoluciones norteamericanay francesa. El Estado nacional se
concibe comouna entidad nueva que€s el resultado de unaserie de
individuos que se retnen, pactan entre si y constituyen una nueva
entidad que homogeneizay unifica a esta totalidad de individuos.
En la constituci6n de Apatzingan primero, luego en la Constitu-
cién de 1824 y las constituciones posteriores, la nacidn mexicana
se constituye como una entidad nueva a partir del proyecto de un
grupocriollo-mestizo.

Pero en este pacto del grupo criollo-mestizo no entran para na-
da los pueblos indigenas. Nadiele consulta a ningun puebloindige-
na si quiere formar parte de este pacto 0 no. Los pueblos indios
estan excluidos en realidad de este pacto, que llevado a cabo por

los mestizos y los criollos, es el que constituye la nacidn mexicana
y el que se imponea los pueblos indigenas. Los pueblos indigenas
lo aceptan. Unos de mala gana, otros con las armas en la mano.
Piensen ustedes en la guerra de castas de Yucatan, piensen en la
guerra de los yaquis, piensen enlas rebeliones de los zapotecos en
Oaxaca,en el istmo, en tantas partes. Pero en fin, son vencidos y

tienen que aceptarel pacto. Otros lo aceptan porquese dan cuenta
de que no pueden oponersea él; otros lo aceptan de buena gana
y se integran al nuevo pacto. Acéptenlo de buena o de mala gana,
con mas 0 menosreticencias,el pacto noes libremente asumido por
estos pueblos. Esto es un dato histdrico.

Bien, éde quése trata entonces? El segundo gran argumento en
favor de la libre determinacidn de los pueblos indigenas es el que
deriva de nuestra propia historia, de nuestra Constituci6n de Esta-
do. Si queremosque el Estado nacional mexicanoseael resultado 
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del libre consentimiento de todos los pueblos que lo constituyen y
no solo de nosotros los mestizo-criollos, si queremos que sea un
pacto libremente determinado por todoslos integrantes de la na-
cion, tiene que nacerdela libre decisién de todoslos pueblos que
constituyen la nacion.

Cuando se habla de la libre determinacién de los pueblos
indigenas (y los que tengan contacto con pueblos indigenas no me
desmentiran) se ve que no hayunsolo pueblo indigena que piense
en la libre determinacion comoalgo que vaya a separarlos del Es-
tado mexicano 0 que vaya a seccionar, escindir, al Estado nacional.
Todolo contrario.

Lo que piensan y quieren es que su pertenencia al Estado me-
xicano noles sea impuesta, que sea obra de ellos mismos, que ellos
digan, “‘bueno, queremosser mexicanos, y aqui esta nuestro pac-
to con ustedes. Y para que esté pacto con ustedes sea realmente
fincado en nuestra libertad, pues tienen ustedes que reconocernos
nuestra libre posibilidad de pactar o no pactar. Pero nosotros vamos
a pactar’’. Este es, creo yo, el segundo gran argumento.

Luegoesta el segundo aspecto del problema entre derechos de
los pueblos y derechosdelos individuos. Hay una discusién tam-
bién en el derecho internacionalentre los que podemosllamar de-
techoscolectivos y derechos individuales. El derecho delos pueblos
es un derecho quese aplica a una colectividad; el derecho indivi-
dual se aplica a cada uno de nosotros como ciudadanos. Yo creo
que teoricamenteno hay contradicci6n entre unoy otro concepto.
Mas aun, creo que un concepto es condicién del otro. Me explico
brevemente.

Los derechosindividuales son los derechos que reconoceel Es-
tado para quecadaindividuotengala capacidadde elegir su propio
plan de vida y ejercerlo. Es decir, cada quien tiene el derecho de
elegir lo que quiereser en la vida y comoejercer eso que quiere ser
en la vida. Para poderelegir mi propia vida tengo quetenerlibertad,
igualdad con los demas, respeto por los demas,etcétera.

Pero hay una condicionparaelegir mi propio plan de vida: yo
no puedoelegirlo en abstracto. No puedoelegir ser comoes un es-
quimalen Alaska; no puedoelegir como plan devida ser un monje
del Tibet, a no ser que deje de ser mexicano y me haga tibetano.
Para poderelegir mi plan de vida, lo que tengo queelegir en el aba-
nico de posibilidades que meofrece un pueblo, unacultura. Cada
individuo,paraejercersu libertad personal, sus derechosindividua-
les, tiene que poderlosejercer en el seno dela cultura en la cual ha
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nacido, se ha educado,a la cual elige y a la cual pertenece. El dere-
cho a una cultura es el derecho de un pueblo. Entonces este
derecho colectivo del pueblo es una condicidn para quese ejerzan
adecuadamente los derechos individuales. No hay contradiccién.
Para que un purépechao untzotzil pueda ejercer realmenteel dere-
cho a elegir su propio plan de vida, tienen querespetarle las formas
de vida en la comunidad purépechao tzotzil. Si le quieren imponer
a fuerza otra cultura que noes la suya, una forma de vida que no
es la suya, no podriaelegir libremente su plan de vidani ejercerlo.
No tendra porlo tanto libertad. En sintesis, el derecho de los pue-
blos no puede verse como contradictorio ni opuesto a los derechos
individuales, sino como condicién parael ejercicio de los dere-
chosindividuales. En la medida en que un derecho de los pue-
blos no fuera condici6n paraelejercicio de los derechos individua-
les, ya no seria un derecho delos pueblos, estaria falsedndolo.

Entonces, segundo equivoco: cuando los pueblos indigenas
piden derecho a la libre determinacién, no estan oponiéndose
a los derechosindividuales, en modo alguno. Estan pidiendo que
puedan ejercerlos derechosindividuales que, ademas, como miem-
bros del Estado mexicano que quierenser, tienen que respetar y
estan dispuestos a hacerlo. Ejercer sus derechosindividuales, pero
en el marco desu propia cultura.

Pasemosahoraal segundo concepto,al concepto de autonomia.
éComose ejerce la libre determinacién de un pueblo, en qué se
traduce?

Puede traducirse en que ese pueblo quiera ser soberano, quie-
ra tener la decision ultima sobre su destino, sin estar supeditado a
ninguna regla mas alta que la del mismo pueblo. En ese caso, el
ejercicio de libre determinaci6nconsiste en la defensa y garantia de
la soberania, quees el caso del Estado mexicano.

Nosotros, como miembrosde la nacidn mexicana, ejercitamos

nuestro derecho delibre determinacién poniéndonos,constituyén-
donos como Estado soberano. Pero hay otra manera de ejercerel
derecho de libre determinaci6n: aceptando formarparte de un Es-
tado soberano, determinandolibrementelas facultades, funciones

y ambitos en que se vana ejercer los derechos propios. Y esto es
autonomia.

Autonomia no es, pues, soberania. Mucho cuidado, porque
siemprehay estas contusionesy dicen: ‘‘Los pueblos indigenases-
tan pidiendo autonomia; quieren entonces separarse del Estado
mexicanoy ser soberanos’’. No. Autonomia noes soberania. Auto-
nomiaes el derecho de pactar, negociar, con el Estado mexicano   
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—al cual obedecey alcualse est4 dispuesto a pertenecer— funcio-
nes, facultades, derechos, que sean propiosde este pueblo.

El concepto de autonomiase esta usandotodoel tiempo ento-
das partes. Comoustedes saben,desdela caida del franquismo y
la democratizacion de Espana, el Estado espanol esta dividido en
regiones aut6nomas. Catalufia es una regidn aut6noma. GQuiere
esto decir que Cataluia esta separada de Espana? No. Y salvo un
pequeno grupo que quiere independencia, pero que es un grupo
minoritario, que apenas saca cinco u ochopor ciento de votos en
las elecciones, los catalanes quieren mantener su autonomia, quie-
ren ampliar cada vez mas sus derechos autondémicos, pero perte-
necen al Estado espanol y le obedecen. En el Canadd, comouste-
des saben, hay regiones autonomasindigenas. Estas regiones no se
separaron de Canada, forman parte de la Federacién Canadiense.
En Panamahayunaregion indigena auténoma. En Nicaragua se
firm6 unstatus de autonomia conlos pueblos indigenasde la Costa
Atlantica; forman parte de Nicaragua. Y asi sucesivamente.

Autononiia no es, pues, secesisn —esto lo repito muchasveces,
perdonenme, pero hay quehacerfrente a este equivoco—,sino el
ejercicio dela libre determinaci6nen el seno del Estado mexicano.

Porlo tanto, no puede haber autonomiasi no es pactada, nego-
ciada con el Estado mexicano;si no estd determinadaporlas leyes
federales. Ningun pueblo indigena en estos momentosquisiera es-
tar fuera de las leyes de la Republica.

Entonces,las autonomias indigenas,si se dan y cuandose den,
tendran que estar pactadas con el Estado y ser promulgadasen la
Ley Federal, 0 sea en la Constitucién, como derechos generales de
los pueblos, y en las leyes de cada estado, promulgadasporlasle-
gislaturas estatales. Porque nose trata tampoco de romperel Pacto
Federal. En cada estado se pueden establecer regimenes de auto-
nomia.

Esto en cuanto

a

los conceptos generales. Pasemos ahora a co-
Sas mas concretas, si me lo permiten ustedes. Nos podemospre-
guntar: épero cuales serian los 4ambitos de la autonomia? Por-
que aqui ya pasamosa problemas mucho masdificiles, tales como
écuales serian los espacios en quese darfa una autonomia? éCudles
serian las facultades de estas entidades aut6nomas?

Bueno,pues entremos a estos temas no con demasiadosdeta-
lles, porque no hay tiempo. Esto es lo que se esté pactando por
primera vez en San Andrés Larrdinzar. Bueno, perose esta pactan-
do —fijense ustedes: pactando—, es una negociacion;nose trata
de imponernadaa nadie.
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Ambitos. Ustedes ya saben seguramente quehay, nodiria dos
tesis, pero si dos corrientes o maneras deverlas cosas, quedifieren
un poco entresi, aunquetienen relaciones comunes.

Unacorrienteconsistiria en ver el problema de las autonomias
aplicable a ambitos regionales, establecidos desde el Pacto Federal,
desde la Constitucién. Es la tesis, por ejemplo, que han maneja-
do muchas organizaciones indigenas en la Asamblea Nacional de
Indigenas por la Autonomia —la anirpa—, que hatenidovarias reu-
niones en muchaspartes, y que plantea el problema de establecer
regiones aut6nomas, un poco semejantes, por ejemplo,a las regio-
nes aut6nomas de la Costa Atlantica de Nicaragua, a las regiones
aut6nomas de Canada, etc. En este proyecto habria cuatro nive-
les de entidades federales: la comunidad, el municipio, la region
autonomay el Estado Federal. La regidn aut6énomaseria, por lo
tanto,una entidaddistinta de derecho publico.

Voy a decir con toda sinceridad y franquezael pro yel contra
que se puede ver en un proyecto semejante. El pro es que indu-
dablemente los pueblos indigenas que constituyen una unidadreal
cultural, aunque puedaser pluriétnica —porejemplo en la regién
maya hay muchasetnias diferentes, pero todasellas tienen un mar-
co, un patron cultural descendiente de los mayasy porlo tantotie-
nen una union cultural— podrian formar una regi6n pluriétnica;
en esOs casosno seria tan dificil delimitar una regidn, porque hay
regiones mas 0 menosdelimitables por una cultura general. Pense-
mos también, por ejemplo, en los huicholes, que forman parte de
varios estados de la republica, pero que tambiénintegran unauni-
dad territorial con varios municipios, que podrian formar unare-
gion, los yaquis, etc. Hay algunos lugares dondesi se podria, pero
en otras partesseria dificil, obviamente, porque estan muy mezcla-
daslas etnias, porque hay mucha poblacién mestiza, y por lo tanto
ahi se empiezan a crear pequefos problemas multiétnicos, porque
los mestizos son una etnia también, una nacionalidad. Sobre todo,
el problema que masse planteaes practico: écémollegar a esto?
Porque es claro que en muchoscasoslas regiones que abarcan todo
un 4mbito cultural pertenecena varios estados —les di a ustedesel
ejemplo de los huicholes— y entonces aqui va a ser muy dificil que
las legislaturas de los estados se pongan de acuerdo, pues habria
competenciasy discordanciasentreellas.

En segundolugar, es evidente que esto supone una reforma
constitucional muy fuerte. Por eso muchos pueblos indigenas ven
que su problemano podra solucionarse a la postre mas que con una 
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nueva constitucion. La Constitucionactual tiene tantos parches y ha
sido tan adulterada —digd4moslo con franqueza— entantosarticu-
los, que muchos pensamos —yo me cuentoentre ellos— queya es
urgente una nueva Constitucion, que esté acoplada a nuestrareali-
dad nacional.

Bueno,pero para hacer una nueva Constituci6n se requiere un
nuevo Constituyente, y para un nuevo Constituyente se requiere
un consensolegislativo. En fin, una situaci6n politica determina-
da. Entonces, un proyecto tan ambicioso como éste de las regio-
nes autonomas,no digo que nose puedarealizar, pero es una meta
que quiza se pueda lograr en una nueva Constitucién y en ciertos
ambitos.

Pero la verdad es quela situacion de los pueblos indigenases tan
diversa,es tan diferente de un caso a otro, que quizé la soluci6n —y
a esta solucion seinclinan muchas otras comunidades indigenas—
seair por etapas, gradualmente, lentamente, poco a pocoy de abajo
hacia arriba.

éQuéquiere decir de abajo hacia arriba? Quiere decir,a partir
de las comunidades. De hecho, las autonomiasse ejercen ya en mu-
chas comunidades. Piensen ustedes en Oaxaca, donde muchisimas
comunidades de gran mayoria indigena se rigen de hecho por sus
propias autoridades que eligen en asambleassus consejos de ancia-
NOs, sus propiossistemasde cargos; de hecho,se rigen porsus reglas
y participan en una vida comunitaria, que es diferente a la de los
municipios y comunidades no indigenas. Piensen ustedes también
en los huicholes, en los yaquis, en tantos grupos.

Entonces, en el nivel comunitario existe ya la autonomia. Mu-
chosindigenas me dicen a mi, que no soyindigena: ‘‘Ustedes nos
estan queriendo hablar de nuestro derecho a la autonomia. Pues si
la autonomia la tenemos desde siempre. Nosotros nos estamosri-
giendo desde siemprepor nuestra cultura, por nuestros usosy cos-
tumbres. Lo que queremoses que se nosreconozcaenla ley lo que
estamoshaciendo’’.

Pero la comunidad noes unaentidad juridicamente aceptada.
Si ustedes ven el articulo 115 de la Constitucién, no aparece co-
mo una entidad juridica; sdlo aparece en relaci6n con el derecho
agrario.

La comunidad,quees la unidad fundamentaldel pueblo indige-
na, deberia ser aceptada comounaentidad juridica.

Segundo, las comunidades pueden congregarse entre si, for-
mando nuevos municipios de mayoria indigena o que podemosIla-
mar “‘municipiosindigenas’’, el nombre no importa. Pero enfin, se
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pueden congregar en municipios, y los municipios a su vez congre-
garse entre si en acciones comunes coordinadas en regiones.

Tendriamos la regi6n aut6noma,pero la tendriamos comore-
sultado de las acciones concertadas y libres de las propias comuni-
dades que desde abajo se van congregando en entidades cada vez
mas amplias y van gozandodefacultades de autodirigirse, de auto-
gobernarse,de regirse porsus propias leyes, por sus propiosusos y
costumbres.

Esta seria una segundavia,flexible, que podrian seguir unos
pueblossi lo quisieran y otros no. Se trata de que los pueblos mis-
mos elijan cOmo quieren ser. No se trata de que nosotros desde
arriba, una vez mas, como lo hemosestado haciendo desdela Inde-

pendencia, les impongamos nuestros esquemaspara queellos los
tomen los dejen.

Entonces habria una via abierta para llegar a regiones aut6no-
massin necesidad de reformas desdearriba, sino desde abajo, me-

diante asociacioneslibres de las comunidades,perolas leyes nacio-
nales deberian reconocer este derecho; ése es todo el punto.

Entonces, se esta peleando simple y llanamente para queel
Estado nacional les reconozca estas posibilidades a los indigenas
y les abra la via legal para que lo puedan hacerlibremente, sin
obstaculos por parte del gobierno federal o de los gobiernos es-
tatales.

Esto naturalmente seria una maneraderesolver, a mi modo de

ver, el problema de las autonomias indigenas, lenta pero segura,
porquees natural que esto nose va a hacer de hoy para manana;

tendria que ser en un proceso paulatino, lento, cuya sede, cuya di-

recciOn estaria en los mismos pueblos indigenas. Quizanoseria el
mismoproceso de todoslos pueblos indigenas de la naciOn; quizas
algunos pueblosnoseguirianeste proceso, otros si. Bueno, qué bien
que se determinen comoellos quieran.

Qué reformas harian falta? Reformaslegales, reformas a la

Constitucidn de la Republica, minimas. Pensamostodos en refor-

marel articulo cuarto, que habla delcaracter pluricultural dela na-

ci6n mexicana, pero que noespecifica claramente comogarantizar-
lo, o el articulo 115 sobre las comunidades, municipios, el derecho
a que los municipiosse asocien entre si en acciones concertadas.

Claro esta quelos pueblos indigenas luchan,con toda razon, en
mi opinion personal, por reformasal articulo 27. Para ellos es muy
importante el concepto de territorio, no tanto el detierra; tierra es
lo que se puede comprary vender; territorio abarca mucho mas que 



 

 

222 Luis Villoro

tierra, no es solamentela tierra que se posee y que es objeto de la-
branza,sino queincluye también los bosques, los ambitos naturales,
los montes, algunosdeellos lugares sagrados para muchos pueblos
indigenas,los rios, el ambiente ecol6gico.

Esto es el territorio. Y los pueblos indigenas no puedenvivir sin
una relacin consuterritorio. El territorio es algo que formaparte
de su cultura,la relaci6n conel territorio es vital para el indigena.
No es comonosotroslos citadinos, que podemosvivir en las fuma-
rolas y en unaciudad contaminada,sin tener ningunarelacién con
ningun territorio, mas que por aforanza, quizas,de la tierra en que
nacimos.

Entonces, para ellos es necesario modificarel articulo 27, y el
Convenio 169 dela ort, quees ley para el Estado mexicano, acepta
el conceptodeterritorio indigenay lo define muyclaramente.

Pero en fin. El Estado mexicano acaba de reformarelarticulo
27 para permitir la privatizacidn del campo. Formaparte de un pro-
yecto econdmiconeoliberal defendidopor una minoria de tecnécra-
tas con un enormeahinco y no lo van a querer modificar. Ojala y
me equivoque.

Hemoshablado de los ambitos. Pasemosal puntoultimo, que
es el de las facultades.

Si se crean estas autonomias, ya sea a nivel comunal, a nivel
municipalo a nivel regional, dqué facultades tendrian?

Ya les he dicho qué

y

se los repito. No setrata de quelas fa-
cultades de las regiones, municipios 0 comunidades aut6nomasse
la autootorguen los propios pueblos indigenas, porque una auto-
nomia estd negociada con el gobiernofederal, si es que los pueblos
indigenas quieren pertenecer libremente al gobiernofederal.

Entonces, estas facultades tendrian queestar determinadas, en
lo muy general, quizd en la Constitucién de la Republica, pero desde
luegoen Iolocalporlaslegislaturas de cada estado. Son las legisla-
turas de cada estado las que tendrian que abocarse al problema de
la transferencia de facultades a las entidades autonomas.

Novoy a entrar en detalles porque esto seria producto de ne-
gociaciones particulares de cada pueblo indigena con cadaentidad
federativa y variarian seguramente muchode uncontexto a otro.

Podria haber una ley de autonomia general o podria haberle-
yes de autonomialocales en cada estado; eso queda abierto y hay
muchasposibilidades que habria que estudiar con cuidado.

Pero cualquiera sea la formulaciénlegal, las facultades de una
region aut6nomasondevarios tipos. Son derechospoliticos, facul-
tades politicas, pero naturalmentelimitadas al 4mbito quetiene esa
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autonomia. Puesto quelas autonomias formanparte del Estado na-
cional, estaran sujetas a la estructura politica del Estado nacional.

De hecho, como ustedes saben, muchas comunidades eligen sus

propias autoridadespoliticas. Estoy consciente, sé perfectamente
que hayalli, como en todaspartes, corrupci6n, cacicazgos y todo
lo que ustedes quieran. Pero elideal que tratan de realizar es un
ideal de democracia directa mas perfecta que la democracia de los
partidos, porque es una democracia comola democracia griega.

En la democracia griega se reunian en el 4gora todoslos ciu-
dadanosy con la manoalzada y después de oir los discursos co-
trespondientes elegian a sus autoridades. Estas autoridades, enel
momento en que no cumplian con lo que la Asamblea estaba de-
terminando,eran inmediatamente destituidas o mandadasal exilio

o el equivalente de la carcel de Almoloya. Y habia el equivalente,
en Atenas, al Consejo de Ancianos. La idea de senadores, viene de
“‘viejo’’, de anciano.

Bueno,en las comunidadesindigenas hay consejos de ancianos
que son comoelsenadoy hay asambleas que eligen directamente
a las autoridades. Y las autoridades mandan obedeciendo. Esta no
es una frase de Marcos, es una frase real de todos los indigenas;

mandan obedeciendo, porque en el momento en que no obedecen

se van para su casa. Ademas,les cuesta muchisimo;lejos deutilizar
los cargospara enriquecerse,utilizan los cargos para empobrecerse.

Este es un ideal. Ahora —repito— no digo queseaperfecto, no

digo que nohayacacicazgos; claro que hay detodo eso, pero hay un
ideal de democracia que esta vivo. Entonces, no tengamos miedo de
quesi les damos autonomia las sociedades indigenaspara elegira
sus propias autoridades politicas, lo van a hacer peor que nosotros.
No,lo van a hacer mejory van a tener como modelo un modelo de
democracia quees superior al modelo de democracia partidaria.

Entonces, derechospoliticos: elegir sus propias autoridades.
éQuiere esto decir que serian autoridades soberanas? Claro

que no, puesto que en los pactos de autonomia estaria perfecta-
mente determinadoel ambito de las funciones en que ejercerian su
cargo; serian cargos dentro de su comunidad, dentro de su munici-
pio, dentro de sus regiones. Pero nose daria el caso, como se da
ahora, de la duplicidad y sustitucién de autoridades, unas que vie-
nen de afuera, generalmente organizadasporalgun partido politico
—no menciono el nombre— y que tratan de manipularlos, y otras
quesonlas autoridades locales. 
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Segundo, derechossociales. Es decir, el respeto

a

susinstitucio-
nes propias, el reconocimiento delas instituciones queya existen.
Lo cualincluye, desde luego,los derechosculturales, no s6lo respec-
to de su cultura, su lengua, sino también dedara sus culturas y a su
lengua el mismo régimen que sele da a la cultura mestizo-criolla,
Esto permitiria un desarrollo de las propias culturas indigenas que
enriqueceria considerablemente la cultura nacional.

Tenemos muchoqueaprenderdeellos

y

ellos tienen mucho que
aprender de nosotros. Hagamosintercambio deculturas, respetan-
do sus derechosculturales. Derecho a queellos mismos organicen
su cultura y sus ambitos educativos.

Miren ustedes, he conocido hace poco un intento maravilloso:
los municipios huicholes estan haciendosu propia escuela; es una
escuela donde les ensenan también matematicas, no crean queno,
les ensenan geometria, historia nacional, pero les ensenan también
cultura huichol, su propia cosmovision, sus propias concepciones
del mundo, sus propias reglas éticas, su propia moral, su lengua,
por supuesto.

éPor qué no hacerescuelas, universidadesdelos pueblos indige-
nas que pudierandesarrollar sus propias culturas comohasta ahora
no han podidohacerlo, porqueno hantenido los medios? Para eso
obviamente necesitan recursos.

Entonces, los derechos politicos, sociales y culturales tendrian
queincluir derechos econémicos. Es decir, la participacion cons-
tante en los programas econémicosde desarrollo queles afectan y
que muchasveces van en detrimentode sus propios deseos, de sus
proyectos. Que no se haga unapresasin consultar con las comu-
nidades que van a padecer 0 beneficiarse de sus efectos, que no se
abra unacarretera sin consultarles, que realmente sean los mismos
pueblos los queparticipen en los programas de desarrollo.

Tendria que haber entonces unatransferencia de recursos de
las entidades federales a las entidades aut6nomas.

Y por ultimo, el problema mas delicado: derechos juridicos.
Existe un derecho indigena; existe, no lo podemos negar. En Méxi-
co no hay unsolo derecho,unsolo orden juridico. Muchas comuni-
dades indigenas se rigen por sus propias normas juridicas. Y estas
normas son las aceptadas, consensadaspor toda la comunidad. Un
derecho no tiene vigencia si no es consensado por la comunidad a
la cual se aplica. Lo que Ilamamos‘‘usos y costumbres’’, pero que
podriamos llamar también ‘‘normasjuridicas indigenas’’ o incluso
“derecho indigena’’, no por noestar escrito, no por no estar en c6-
digos comoel nuestro, no es derecho.

 
 

En tomoal derecho de autonom{a de los pueblos indigenas 225

Miren ustedes, el derecho britanico —como ustedes saben—
tiene muypocoescrito. Los jueces se basan, fundamentalmente,pa-
ra dictar sus sentencias, en el derecho consuetudinario, en normas
no escritas que se basan en antecedentes y en usos y costumbres.
Bueno,pues si esto sucede en una de las naciones mas adelanta-
das de Occidente, épor qué no vamos a aceptarlo en los pueblos
indigenas?

Hayun derechoindigena que hay que respetar. Realmentetie-
nenellos todo el derecho —perd6nenmela redundancia— a regirse
por sus propias normas consensadas.

Ahora bien,esto plantea problemas, obviamente. {Cudles son
los problemasque plantea? Primero, hay que establecer el ambito
de la jurisdiccion de los derechos indigenas. Los derechos. indigenas
no puedenvaler aqui, en el Distrito Federal, es obvio.

Entonces, hay que establecer ambitos de aplicacién, personas
a las cuales se aplica, y entidades 0 temas,asuntos a los cuales se
aplica ese derecho.

Porque los pueblos indigenas estan absolutamente conscientes
de que tienen que aceptar, y estan dispuestos a hacerlo, el dere-
cho nacional. En el marco delos principios generales del derecho
nacional pueden establecerse ambitos de jurisprudencia perfecta-
mente marcados, donderija el derecho indigena.

Este es un problema serio paralos juristas; es un problema de
juristas fundamentalmente y de antropdlogos, porque hay que ver
también como de hechoacttia el derecho indigena.

Pero este problemaesta ya muy estudiado. Hay muchosestu-
dios de juristas, de antropdlogos, sobre estos temas; hay mucho ma-
terial para avanzareneste sentido, pero les menciono uno:la Co-
mision Nacional de Derechos Humanostiene un estudio muy bien
hecho sobre los derechosindigenas,en el cual la conclusién es que
es juridicamente aceptablela vigencia de dosjurisdicciones diferen-
tes, los derechosindigenas, por unaparte, y el derecho nacional, por
la otra.

Ahora bien, por mas jurisdicciones que establezcamos, siem-
pre habralas posibilidades de conflicto. Entonces,tiene que haber
un derechoconflictual, tiene que haber instancias que establezcan
cuandohay conflictos y quiéntiene la razén en el conflicto.

Y fijense,estas instancias de derecho conflictualserian superio-
Tes, estarian por encimadel derechoindigenay el derechonacional,
porqueseria una especie dearbitraje entre ambos.

Para terminar, dos palabras nada mds. Meparece que estamos
al borde de poderrealizar la unificacién de los dos proyectos de
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nacion que han atravesado nuestra historia desde el comienzo de
la nacion mexicana.

Por unaparte,ha habido un proyecto quehatratadode estable-
cer una nacion homogénea,igualitaria, donde todos los ciudadanos
tengan los mismosderechos, con unalegislacién uniforme, con una

cultura que pretende avanzarhacia la unidad, con una administra-
cidn publica también homogénea,y que de algun modotiene como
proyecto la conversi6n paulatina del Estado mexicano en una na-
cion moderna.

Los famosos proyectos de modernizacion de la nacidn no son
del régimen pasado. Condistintas variantes era el proyecto libe-
ral de crear una naciOn moderna,era el proyecto porfirista, el pro-
yecto carrancista y el obregonista, ha sido el proyecto del México
homogéneo,unitario, mestizo-criollo.

Pero ha habido otro proyecto de nacién que proviene también

de los inicios de nuestra vida nacional: el proyecto de las comunida-
des reales locales, que no se ha preocupadotantoporla realizacion
de un Estado uniforme sino que ha buscadola disminucion dein-
justicias dentro de su ambito social, que ha buscadola realizacion
de la justicia y de la libertad dentro de sus formas de vida propias;
que ha buscado,sobre todo,el respeto a sus identidades propias.

Este proyecto es comunitario mas queindividualista. Mientras
el proyecto del Estado nacional moderno concibe a la naci6n como
una suma de individuosiguales y libres, que pactan en la Consti-
tucion de un Estado, este proyecto de las entidades locales, de las
comunidadesy culturas diversas es un proyecto comunitario que les
da mucho mas importanciaa los valores de solidaridad comunita-
ria. Hay unalecci6n moral en este modelosobrelos valores éticos
que nuestra concepci6n individualista del Estado ha perdido: los
valores de una auténtica comunidad, de una auténtica solidaridad.

Enla historia mexicana, este segundo proyecto de naciones el
de las grandes multitudes que siguen a Hidalgo ya Morelos. La gen-
te que seguia a Hidalgo y a Moreloslo que queria era un ambito de
Justicia, de menoropresion,de libertad propia y de reconocimien-
to de sus identidades como pueblos y comocultura. Es el proyecto
de Villa y de Zapata como opuesto al proyecto de Carranza y de
Obregon;es el proyecto actual de las comunidades indigenas.

Las comunidades indigenas actuales no estan hablando de un
proyecto sdlo para ellas. Esa es mi impresiGn, asi lo veo yo; nos
estan llamandola atencion sobre la existencia de un proyecto de
naciOnreal, alternativo a la naci6n que el grupo criollo-mestizo ha
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forjado desde los comienzos de nuestra vida; un proyecto de nacién
de respeto a la multiplicidad, de respeto a las diferencias, a la di-
versidad del pais, a las formas de vida de cada quien dentro de su
ambitoparticular y de solidaridad y de preeminencia delos valores
comunitarios sobrelos valores individuales.

Creo que estamosante una oportunidad de poderporfin juntar
estos dos proyectos. Noles digo que vayamosa eliminar en modo
algunoel proyecto de modernizar nuestro pais, no lo vamos a ha-
cer, pero hagémoslo compatible, hermanable coneste otro proyecto
multicultural que tiene muchosvalores que ofrecernos.

Si pudiéramos avanzareneste sentido, el problema de resolver
las demandasde los pueblos indigenas habria hecho que adelantara
nuestro proyecto de naciOn,que se enriqueciera y que camindéramos
hacia una democracia real, porque democracia noes sdlo elecciones
limpias; democraciaes participacidn real de las comunidades en su
propia vida.

 



 

EL PROBLEMA INDIGENA

Por Leopoldo Zea
PUDEL, UNAM

N VISPERAS DE UN NUEVOSIGLO y un nuevo milenio, se sigue ha-

Bisnis de indigenas o indios (0 sea grupos de mexicanos, de
hombres), como se habla desde hace 500 aflos: como de unaes-

pecie natural que puede extinguirse y debe ser protegida, como se
habla de delfines y otras especies que hay que impedir que desapa-
rezcan. En 1492 Colon se tropezo con esta gente a la que llamo
indios, confundiendoeste territorio con el Asia de los grandes Kha-

nes. Habl6 de ellos como de angeles del paraiso o bien de bestezue-
las. Juan Ginés de Sepiilveda,parajustificar la conquista y la colo-
nizacionles llamo hominculos, hombrecillos, menos que hombres,

que para su posible salvacion deberian subordinarse a sus nuevos
amos, pagando con trabajo esclavosu salvacién.

Quinientos anos después se sigue insistiendo en hablar de
indigenas, subhombres, que generosamente debenser salvados y
preservados comoespecie. Se habla de sus espacios naturales co-
mo autonomias, como ayer piadosamente se hablé de misiones y

utopias indigenas o masbrutalmentede reservaciones. Igualmente
se hablo deleyes especiales paraellos, comosi fueran ajenasa ellos
las de todos los mexicanos, todos los hombres épara qué?, épara
mejor mantenerla manipulaci6nyel confinamiento?

éNaciones dentro de la nacién? Los estadounidenses, en su ex-

pansionsobrelasllanuras del Oeste, hablaron de nacionesindias y
porello distintas y ajenas a los Estados Unidos. Nacionescon las
cuales se pactaba, se hacian tratados répidamente rotos cuando no
servian ya a los intereses de la nacién por excelencia. Asi fueron
arrinconadoslos indigenashasta sus actuales reservaciones. Con-
finados en sus limitadas tierras y conelsello de la cultura que les
distinguia de sus depredadores. El afo pasadosetrajo de Estados
Unidos una exposicion, en donde se mostraba cémola poderosana-
cidn cuidaba de que esas que fueron naciones indias no perdiesen
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su identidad: sus atuendos, plumas, cuentas y antiguas costumbres,
tal comose ve en el Museo del Hombre.

Se trata del ancestral empefio de una parte de la humanidadpa-
ra impedir queotrale exija compartir lo que juntas estan logrando,
unos consuiniciativa, otros con su trabajo. El empefopor hacer
de unos hombres instrumento de otros, con el fin de impedir que
€sos otros puedanserparte usufructuaria del mundo que tan brutal
y desequilibradamente hancreado.Se trata de quelos indigenas no
dejen deser indigenas con derechosdistintos de los que son exclu-
sivos de sus expoliadores.

El supuesto problemaindigenaes el viejo problemadel hombre,
de la humanidad como problemade identidad a preservar, cuando
€s un problemadejusticia. No confundir identidades porquela con-
fusion es una amenazadel subdesarrollo y la miseria. Quelos ricos
se mantenganen sus palacios y los pobres en sus chozas. Hay que
impedir que el pobre cambie su identidad tratando de ser comoel
rico, que el colonizadopretendaser comoel colonizador, el siervo
como el senor, el esclavo como el amo. Esto es, que los pueblos
pobressigan siendoelpatio trasero del imperio manipulador.

Sin embargolos sucesos puestos en marcha en 1989 con el fin de
la guerra fria originaron inusitadas demandas de gentes que no se
considerabaninsertadas en el mundo globalizado que seperfilaba
y reclamabansuinclusién en él. Demandas de millones y millo-
nes de indigenas, de hombres, siempre marginados, queexigenser
parte del orden que se anunciaba y que consussacrificios también
habian hecho posible. Indigenas porla diversidad de sus etnias,
habitos, costumbres, no sdlo de Chiapasy el resto de Méxicoy el
continente, sino de otros muchosrincones de la tierra y dentro del
mismo mundodesarrollado.

Frente a estas demandas, y como respuesta, se hablo delfin de la
explotacion dela naturalezay dela posible catastrofe con la que és-
ta castigaria a su depredador. Fin también del desarrollo: lo que
queda nopodria ser compartido porque ello seria compartir la mi-
seria. Que cada pueblo, cada hombre,se mantenga en su habitat y
dentro de su propia y peculiar identidad. Que los ricos sean Ticos
hastaelfinal de su riqueza, los pobres pobres,esperandosuiguala-
cion conlosricos en la proxima miseria de éstos. Los colonizados
se igualarian consus colonizadores en la miseria queoriginaria el
fin del desarrollo.

Dentro de este anunciado futuro, los indigenas, los naturales
que habian sabido cémovivir enla naturalezasin explotarla, seran
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modelo a seguir para los que fueran obligadosa volver a ella. Por
ello habia quepreservarla identidad de estos naturales, indigenas,
ya que, porsu capacidadde vivir dentro de la naturalezasin explo-
tarla, serian un ejemplo. En Brasil escuché el grito de un hombre
negro: “‘iNo me mandena la selva! Tengo derecho a compartir
lo que quede del desarrollo por lo mucho quecon nuestro trabajo
hemoscontribuidoa él’’. éLos confinadospieles rojas en sus reser-
vaciones, hermoso modelo de futuro para sus confinadores? éLos
explotados pueblos indigenas de México y el resto de la América,
modelos a seguir por sus manipuladores?

Seria importante preguntarnos qué se quiere decir cuando se
habla del indigena. ‘‘Indigena —dice el diccionario— es elorigi-
nario de un determinadopais’’. Eneste sentido son indigenas los
alemanes, comooriginarios de Alemania,los franceses de Francia,

los espanoles de Espana,etc. Pero tambiénse habla de indigenismo,
comoestudio de los indigenas. éDe todos los indigenas, incluidos
alemanes,franceses y espanoles? No,el mismodiccionariolo acla-
ta: “‘Indigenismoes el estudio de los pueblos indios que hoy forman
parte delas naciones enlas que predominala civilizaci6n europea’.
Es decir, los pueblos quea partir de 1492 fueron siendo sometidos
a los intereses dela civilizacion europea,al coloniaje. Pueblos cuyo
estudio permitira mantener el mismo. Eneste sentido surgieron en
el mundooccidental estudiosos que se han denominado america-
nistas, Orientalistas y africanistas. Los hombres de los pueblos no
occidentales, los indigenas sometidos a dominaci6n deberdnser es-

tudiados comose estudianotras especies del mundonatural. Como
lo hace la zoologia y la antropologia. Comoseestudia el suelo, la
florabreaky la fauna de la regién conquistada y sometida a colonia-
je. (Exageramos?

El filosofo britanico dela historia Arnold Toynbee denunciael
sentido quetieneeste calificativo paralos civilizados occidentales:
“Cuandonosotroslos occidentales —escribe— llamamosa cierta
gente indigena, borramos implicitamenteel color cultural de nues-
tras percepciones sobre ellos. Son para nosotros parte dela flora
y fauna local y no hombres con pasiones semejantes a las nues-
tras. Calificandolosasi justificamos nuestro derecho a tratarlos co-
mo si no poseyeran los derechos humanosusuales’’. &Cémo po-
dran entonces ser tratadas estas gentes por quienes se consideran
los civilizados senores de la creacidn? ‘‘Lostratardn, simplemente,

comosabandijas por exterminar 0 como animales domesticables’’.
“La palabraindigena —agrega— es el cristal ahumado quese colo-
can los observadores occidentales contempordneos cuando miran
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al resto del mundo,a fin de que la propia y halagadora superficie
occidentalizada no sea agitaday rota porlos fuegos indigenas que
pese a todo aun arden bajoella’.

Distinguiendoa esta gente como espécimense podraevitar que
traten de confundirse en un mundo que les debe ser ajeno, aun-
queconsusriquezas y trabajo lo hayan hechoposible. Esta gente
debera mantenerseen su agreste e inhéspito habitat, mantener sus
propios atuendos,lengua, habitos y costumbres para que sus domi-
nadores se puedan sentir seguros. Lo absurdo es que sea una pe-
quenapero agresiva regiondela tierra la que impongasu manipula-
cion y la segregacionalresto de la humanidad.Elrostro,el color de
la piel, la cultura, la religion, el sexo y los diversos habitos, por ser
distintos a los de sus manipuladores, serdn vistos comoinferiores

y por ello incapacitados para cambiar susituacion. ‘“Hagas lo que
hagas —dice Prospero a Caliban enla tragedia de Shakespeare—
nuncaseras mi semejante’’.

Enel siglo x1x los mismos espanoles que difundieron su lengua
en la América porellos conquistada la prohibierona losfilipinos,
como también les prohibieron que usasen ropas semejantes a las
de los espanoles. En este siglo xx que termina, los ingleses pro-
hibieron la ensenanza delinglés a los nativos africanosy el uso de
ropas que solo eran desus colonizadores. En los democraticos Es-
tados Unidosse ponian letreros diciendo: ‘‘Se prohibe la entrada

a perros, negros y mexicanos’’. Cada quien a lo quele es propio.

Los indigenas en su miseria, los hombres por excelencia en su opu-
lencia. En Filipinas surgid un hombre, José Rizal, que aprendi6 el
espanolpesea la prohibicion, y en el mismo idiomade suscoloni-
zadores los combati6é. En Africa Yomo Kenyatta aprendiéel inglés
y absorbio la mismacivilizacion occidental y con ella enfrent6 a sus
colonizadores, venciéndolos. En Estados Unidosla gente ayer mar-
ginada es la que ahora exige ser considerada como norteamericana
cien porciento y comotal gozardel desarrollo en que también ha
participado. El actor afroamericano Denzel Washington, cuando
fue distinguido con un premio, lo rechaz6 porquese le daba como
actor negro. ‘‘Dénmelo simplemente comoactor, comoa los otros

actores, comoactores y no porblanco o negro’.
Los japoneses, que en tan graves apuros estén poniendoa los

estadounidenses y europeos en la economia de mercado,se visten
como cualquier occidental, hablan su propio idioma, pero también
el que les permite entenderse con el mundo occidental. Lo mismo
estan haciendolos chinos, los malayos y otros muchosindigenas de
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esa gran region dela tierra, que sin renunciara su peculiar identi-
dad y lenguaje participan ya como iguales en unacivilizacién que
no es exclusiva de los occidentales. Los estadounidenses pudieron
arrinconar, confinar a las naciones indias con las que se encontra-
ron, pero no puedenhacerlo mismo conlosafricanos que ya no son
esclavos, loslatinos y los asidticos que se niegan a ser considerados
comogentefuera de esa naci6n dela que se consideraban ineludible
parte.

Lei recientemente una importante entrevista a Luis Villoro en
La Jornada

y

el texto publicado en Nexos sobre los indigenas y la
autonomia. Sus palabras me afirmaron varios de los puntosdevista
aqui expresados. Criollos, mestizos, no-indios —dice— han venido
manipulandoa losindigenaspara justificar su explotaciOn, esto hay
que impedirlo. El problemadelllamadoindigena proviene de dos
proyectosal parecer opuestos:el de la nacién como Estadoy el de
la naci6n como comunidad. El empefoporun lado de modernizar
al pais y por el otro de mantenerla diversidad de las comunidades
de que esta formado el pais. La modernizacién impuesta por el
Estado ha fracasadounay otravezsin resolver los problemasdelas
diversas comunidades indigenas siempre explotadas. Fracaso de un
proyecto ajeno

a

la multiple expresidn de la realidad del pais, con
sus diversas identidades y comunidades.

Guardandodistancias, Luis Villoro habla dela semejanza entre
la lucha de Gandhienla India y la del zapatismo en Chiapas. Am-
bos, aunque dediversa forma, se hallan empefiadosen preservar
los valores de las diversas identidades y culturas indigenas. La dife-
rencia mds importante que yo encuentro es que Gandhi era hindi,
comolo eran sus seguidores, y que su movimiento no partini de
criollos ni de mestizos, ni tuvieron subcomandantes criollos que die-
sen 6rdenes a comandantes indios. Tampoco asesores extranjeros
que aconsejasen comoactuar. Gandhi no s6lo conocfa a su pro-
pio pueblo y sufri6 con él, también conociaa sus colonizadores. A
Gran Bretafale tenia sin cuidado quelos indios usasen calzones
y mantos, adorasen a sus dioses mitolégicos 0 venerasen a Buda
o Mahoma. Lo que importaba era que millones y millones de in-
dios les comprasenlas telas para sus calzones y mantos, asi como
la sal de sus comidas y muchas otras cosas mas. Lo queafecté a
Gran Bretana fue que Gandhiy sus seguidores setejiesen las telas
de su vestimenta y buscasenla sal de sus comidas. Esto es, que no
consumiesenlo que controlaban sus colonizadores. Asi se inicié y
alcanz6 la independencia dela India. Después de la independencia
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fue la pugnaentre las diversas comunidades que formabanla India,
pugnaquesacrifico a su dirigente y tambiénfrend la modernizacién,
que sigui6 siendo preocupaciéncentral de esa nacién en marcha.

A los Estados Unidos y Europa noles importa quelos japone-
ses sigan usando sus kimonos, hablen diversos dialectos, usen sa-
bles de samurai, sino que hayan hecho suyoslos instrumentos de
la modernidady conello compitan en la fabricacién de utensilios
domésticos; y que sus ejecutivos, sin renunciar a sus habitos y cos-
tumbres, se desparramensobrela tierra para vendersus productos.
Tampoco les importa que los chinos sigan o no usando sus viejos
ropajes, usen coletas, sigan a Confucio, a Buda o a Mahoma;lo que
les preocupa es que estén invadiendo mercados con mercancias
que antes sdlo hacian y vendian los pueblos occidentales, pero
ademas que tengan armas atomicas para nodejarse intimidar. Al-
go semejante esta sucediendoconelresto de los pueblosasidticos,
sin queello implique anulaci6n dela diversidad de sus expresiones
étnicas, religiosas, culturales. Africa, aunquecondificultad, apunta
hacia el mismo camino.Es el camino quehaintentadoe intenta se-
guir la América dela que es parte México. Noes la resistencia inter-
na la que impide la modernizaci6n,sino la resistencia externa que
piensa que menoscabasus intereses como sucede con Asia.

Hablemosahoradel derechoa la diferencia. Los occidentales,
para imponersu dominio y anular cualquier intento de negarlo, han
venido sosteniendo antes que nadie este derecho, que ahora enar-
bolanlos pueblos bajo dependencia para hacer patente, paraddjica-
mente, la igualdad con sus opresores. Los reclamosdel derecho a la
diferencia tienen doble filo. Las grandes proclamasde los derechos
del hombre parten dela afirmacién de que todos los hombres, por
serlo, son iguales y por ello con derechos semejantes entre si. Sin
embargo, el mismo hombre que partiendo desi mismo proclama es-
tos derechos, tanto en Estados Unidos en 1776 como en Francia en

1789, no se muestra dispuesto a reconocerlosa gente que considera
no le es semejante: porsupiel, ojos, craneo, habitos, costumbres,
religion, inclinaciones y modo de vidadistinto al propio. El reco-
nocimiento de lo humanode otros hombres queda en suspenso por
su ineludible diversidad. Este hombre noesta dispuesto a aceptar
su propia diversidad y a aceptarla de otros. Considera quela in-
capacidad de esos otros para hacer vivir en el mundo queél ha
hecho muestrala limitacién de su humanidad.Porello reclama su
derecho a la diferencia, a no ser confundido con ‘‘homunculos’’,
hombrecillos, salvajes, barbaros de muchas formasinferiores como
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lo demuestra su marginacién de la modernidad creada por el hom-

bre porexcelencia. Yo soy lo que soy y no estoy ubligado a compartir

lo que es propio de mi identidad con otros. No puedo ni debo ser

confundido con esos otros. Esos que se queden en los margenes de

donde no debieronsalir. Esos otros son los indigenasdela tierra.

El hombreporexcelencia, graciosamente, como lo expuso Juan

Ginés de Septilveda, puede ensenara los homunculos a salvar sus

almas pagando consuscuerpos.Paraello debieran mantenerse bajo

su hegemonia 0 novolveral vacio de dondesurgieron 0 serextermi-

nados. ‘‘Yo te ensefiaré milengua’ ’, dice Prospero a Caliban,“‘para

que sepastu lugar en el mundocreado por mi’’. Caliban contesta:

‘‘Aprendi tu lengua y tu modo de ser para poder maldecirte, para

decir lo contrario de lo que td sostienes, que yo soy amo y senor

de la tierra que ahora pisoteas y los bienes que me robas. Conozco

tu lengua, tus costumbres, ciencia y técnica y con su uso te mues-

tro que soy tu semejante. Soy tu semejante porque eres distinto de

mi comoyo lo-soy deti. Porque ambos somos individuos, hombres

concretos y no copiaslos unosdelos otros. Esto nos iguala, por ello

ambos tenemosderechos que no sonde tu exclusividad’’.

El derecho

a

ser distinto y no copia de otros es lo que iguala

a los hombres entre si y los convierte en titulares de derechosin-

herentes a todo hombre. Tales lo que los llamados indigenasre-

clamana lo largo dela tierra a sus manipuladores y depredadores.

Para impedirla insistente presencia de esta indeseada gente es que

se estan levantando murallas en Europa y en los Estados Unidos.

Impedir la entrada de mas‘‘indigenas’’, de gente distinta a ellos.

“‘Fuera tercermundista’’ se lee en un muro enParis; la respuesta

abajo dice: ‘‘Nosotros estamos aqui porque antes ustedes estuvie-

ron alla’’. ‘‘iQue los extrafios se quedenensusselvas, chozas, con

sus trajes, sus cuentas, todo lo queles distingue. Ya son prescindi-

bles!’’. La conversidn de la materia desechabley el robotismolos

hacen innecesarios. Fueraafricanos,asiaticos, latinos, europeosdel

Este. Fueralos pobres, los que de alguna formasondistintos de los

senores de la creaci6n.

Pero qué hacer con los que ya estan dentro del mundodel

que es expresién la modernidad? éExterminarlos? éRegresarlos

a los hogares de sus antepasados? GCrear sus ghettos, reservacio-

nes, campos de concentracién? Es tan grandela presencia de estos

indigenas en Europay en los Estados Unidos que esoya no es posi-

ble. También es grande el empuje de los que quieren participar en

un mundoenel que de diversa formahan participado. 6Qué hacer?
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iAconsejarlos para que reclamen como nosotros su derecho a
la autonomia individual y comunitaria! iQue reclaman su derecho
a ser distintos de nosotros! iSu derechoal ghetto! La reservacion,
la confinacidn, comolosoccidentales reclamansus derechosa vivir
exclusivamente enlas ciudades que han levantado. Los indigenas,
dicen, son portadores devalores extraordinarios, que nosotroslos
occidentales somos incapaces de alcanzar. iQuédense en sussel-
vas, canadas, desiertos, en la extraordinaria naturaleza que no han
manipulado ni aniquilado. Ustedes a lo suyo, nosotrosa lo nuestro!

El problema de México y de la América de la que es parte no
esta en la supuesta incompatibilidad del proyecto del Estado mo-
dernizador, de criollos y mestizos, no indios, y el proyecto llamado
popular quesefinca en los peculiaresvalores de las culturas indige-
nas. El primero se considera parte del afan inttil por ser lo que
es imposible ser; por ello debe ser abandonado, asumiendoel mi-
lenario proyecto expreso enlas viejas culturas indigenas. Desdeel
siglo xvi, inicio de la conquista y colonizacién, se han ponderado
los valores de la cultura indigena. Pero no siempre: Juan Ginés de
Sepulveda

y

varios evangelistas espanoles vieron en estas culturas
expresion del demonio, de gente abandonada porDiosy porello
destinada

a

la perdicion. Su descubrimiento y conquista permitiria
su salvacion peroparaello tendrian que pagar con subordinaci6n y
trabajo a sussalvadores. El puritanismo sdlo vera a esta gente co-
moparte dela flora y faunaparautilizar, exterminar o acorralar en
reservaciones comolo expone Toynbee.

En esta region de nuestra América eran tan numerososlos pue-
blos indigenasy tan fuerte su cultura, que exterminarlos era impo-
sible. Habria entonces que tolerarlos. Tolerarlos como gente cu-
yos valores deberian ser preservados, evitando la corrupcidn de los
mismosy paraello confinarlos. Hacerlos aceptar su derechoa ser

distintos y a mantenersus habitos y costumbres. Ahorase les vuelve
a aconsejar que acepten y reclamensus reservaciones, que no inten-
ten cruzarsus limitados espacios y menosatinsus fronteras, reba-
sando sus murallas de acero. Que acepten la confinacidn regional
y la confinaci6n nacional. Quenadie intente salvar sus fronteras y
menoshacersuyoslos instrumentos de la modernidad porque ello
anularia sus propios y peculiares valores.

Noes lo que quisieran los pueblos que forman el mundo euro-
occidental para que no perturbensus peculiares derechos y no ha-
gan suyas sus peculiares creaciones? Esto no sdlo vale respecto de
México y América Latina, sino también de Asia, Africa, Oceania,    
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de los millones y millones de gentes a las que llaman indigenas.
iQue noinsistan en entrar en un mundoquenoles es propio! iQue
por el contrario defiendan y mantengan suvaliosa identidad!

La peculiar identidad y valores de los pueblos no occidentales
no tiene por qué estar refida con el proyecto modernizador. La
diversidad de sus culturas no es incompatible con eluso de los ins-
trumentos dela civilizacion occidental. Fue un error de nuestros
liberales en México y América Latina el pensar que para moder-
nizarse tenian que renunciar lo queles distinguia por su cultura
e historia en el inutil afan por ser otros de lo que eran. Se pue-
de ser modernosin negarse a si mismo. Asi lo han comprendido
los pueblos que en Asia estan poniendo en jaquea los pueblos oc-
cidentales, fabricando, consumiendo, compitiendo y mejorando lo

que se presentaba comoexclusivo del Occidente.
Europaesta formada tambiénpordiversasculturas. Es multiét-

nica y multirracial. No posee una lengua cominni un solofolklore.
Esta su diversidad es lo que ha desencadenado sangrientas guerras
donde hantratado de imponerse unos sobre otros. Al expandirse
sobreel resto dela tierra llevaron consigoeste espiritu competitivo
y volvieron a lucharentre si para imponer su singular hegemonia,
originandolas dos grandes guerras mundiales.

En su encuentro con otros pueblos de la tierra slo vieron en
ellos a gente por dominar e imponerle sus intereses. Gente que por
su raza, habitos y cultura distintos, sdlo habria que exterminar o

acorralar y, cuando esto no era posible, tolerar.

En Estados Unidosse hablo de naciones indias con las que su-
puestamente se pactaba para diezmarlas y acorralarlas. Pero tanto
Estados Unidos como Europa Occidental al expandirse se involu-
craron conlos pueblos llamadosindigenas y muchadela gentelle-
vada a sus entranas por necesidad o para hacer el trabajo sucio que
ya no podian hacer quienesse considerabansenores y no siervos. A
los indigenas que fueran duenosdelas praderasse les acorral6 co-
monacionesindias. Crearon autonomias,reservaciones. Esto ya no
pudieronhacerconlos millones de afroamericanos, hispanoameri-
canosy asiamericanos. Ahora tienen que asimilarlos, que aceptar-
los como parte de Ja nueva nacion, de los nuevos Estados Unidos
de los que recientemente habloel presidente William Clinton. Pero
la resistencia a esta asimilacion sigue viva por parte de los estado-
unidenses que se consideran los creadores y duenos de la nacién
que al expandirse sobre esastierras originaron.
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Lo queesta bien claro en Estados Unidos es que ahora ha de
asimilar lo que haingerido,peroseresiste a que aumentela pre-
sencia de gente nuevaparaser asimilada. No necesita ya de mano
de obra barata. Pero lo que si necesita, paraddjicamente, es que
esa misma gente que ya noquiere dentrosea capaz de consumir lo
queenesa nacionse tiene que producir para mantener su desarro-
llo. De esta necesidad hablanlas tiendas estadounidenses vaciasal
otro lado dela frontera y las tiendas que en una mala conduccién
del TLc llegaron a México. Necesitan no de trabajadores, sino de
consumidores ques6lo el desarrollo de pueblos como el mexicano
podra hacer posible. Este es, precisamente, el reto para México,
para los mexicanos, hacerporsi mismoslo que nole sera hecho por
otros. Y paraello integrarse, no dividirse. Incorporara los miulti-
ples pueblos que forman la nacién. Estimular su participacion, no
separarlos. Que sus culturas, sus originales modos de vida, enri-
quezcanlos nacionales. Estimularsu participaci6n, no desalentarla
en supuesta defensa de unaidentidad quees parte dela nacion.

Qué es México? éUn abigarrado grupo de pueblosy culturas
extranos entre si? No, México es una naci6n que historicamente
ha sido integrada con los instrumentos que, sin proponérselo, les
dieron sus conquistadores y colonizadores: lengua,religion y ca-
pacidadpara el mestizaje. Es la cultura, ya no indigena,ni criolla,
ni mestiza, sino mexicana, quedesdela Colonia se hizo expresa en
muchasregiones de México, Tonanxintla, Puebla, Oaxaca, Zacate-
cas. La cultura nacional de la que son parte JuanaInés dela Cruz,
Alarcon, Sigtienza y Géngora. La de los mexicanos de dimensién
universal como el Benemérito de las Américas, Benito Juarez y co-
mo Rufino Tamayo. La de ese México quelleva,en el rostro des-
cubierto de cada mexicano,el sello de su multiple

y

rico origen.
Hacealgun tiempo Alfonso Reyes dijo a los hombres de cultura

europea:‘‘Senores, hemosIlegado a la mayoria de edad, ahora ten-
dréis que aprendera contar con nosotros’. Ahora podremosdecir
a quienes se empenanen confinarnos porla diversidad de nuestro
origen: ‘‘Senores, no insistan en confinarnos, en mandarnosa la
selva; ustedes estén dentro de nosotros como nosotros dentro de
ustedes. Para marginarnos tendrian que hacerdel orbe entero una
sola y granselva’’. 
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Presentamosa continuaci6n los discursos del Papa Juan Pablo II y
del Presidente de la Republica Mexicana Ernesto Zedillo Ponce de
Le6n, que contienen interesantes puntosde vista sobre la cuesti6n
indigena. 



 

 

MENSAJE DEL PAPA JUAN PABLOII

ce XCELENTISIMO senor:

1. Es para mi motivo deviva satisfaccion recibir hoy al Presiden-
te constitucionalde los Estados Unidos Mexicanos, acompanado de
su ilustre séquito. Al expresarles mi profunda gratitud por esta vi-
sita, que pone derelieve su cercania y respeto a la sede apostdlica,
mees grato dirigirles un deferente saludo, junto con mi mascordial
bienvenida.

Este encuentro —que me hace recordar con complacencia
los viajes pastorales a vuestra nacion, en los que he podido cono-
cer los valores moralesy culturales, asi como la profundareligiosi-

dad de los mexicanos— es el primero que tiene lugar después de
instaurarse las relaciones diplomaticas entre México y la Santa Se-
de. Su presencia aqui, senor Presidente, no slo quiere expresarsus
nobles sentimientos personales,sino que refleja ante todo el buen
clima de estas relaciones, a la vez que evidencia la colaboracion,

respetuosay leal, entre la Iglesia local y el Estado,para el bien es-
piritual del pueblo mexicano, que anhela el progresoy la plenain-
sercion de su pais enel concierto de las naciones.

2. Aeste respecto, he seguido convivo interés los acontecimien-
tos de la vida politica y socialde su pais, en la que hay que reconocer
y destacar una serie de cambiossignificativos que se han dadore-
cientemente. Entre ellos sobresale la mejora de la ley electoral, los
acuerdos entre grupos politicos y organizaciones sociales para fo-

mentar un sistema politico mas democraticoy de participacion.
El camino emprendidodebe afrontar muchos retos para poder

consolidar un clima de pacifica y armoniosa convivencia entre to-
dos, y de confianza de los ciudadanosen las diversas instituciones
e instancias publicas. Estas han de considerar y favorecer en todo
momentoel bien comtn comoobjetivo prioritario, porque aunen el
sistemapolitico vigente en México, la accién gubernamental ha de
prevalecer sobreintereses particulares y quedarlibre de cualquier
influencia de parte, buscando siempreelbien dela patria. 
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Eneste sentido, la solucién delas situaciones conflictivas se ha

de buscar medianteel didlogo y el respeto de la idiosincrasia de las
minorias €tnicas, lo cual les permite gozar de un ambiente de paz y
verdadera prosperidad, protegiéndolos de toda forma de violencia
y de interferencias externas.

3. La Santa Sede sigue también de cerca el esfuerzo de los
gobernantes mexicanos por promover un adecuado desarrollo
economicoy social con medidas que incrementenla calidad de vida
de los ciudadanos. Estas han deinspirarse siempre enlos principios
éticos, asegurando en particular una equitativa, aunque necesaria,
aportaciOn de esfuerzosy sacrificios por parte de todos.

Ante un programade estabilidad econdmica, corresponde los
poderes publicos buscar soluciones a medio y largo plazos, procu-
rando quelos sectores mas desprotegidos de la sociedad —como
son los de menos recursos econdmicos, los campesinos,los indige-

nas, los jovenes y los desempleados— no carguen con la parte mds
gravosa de los reajustes econdmicos y asi puedan vivir de manera
mas digna.

Eneste contexto, se ve la necesidad de potenciarlos valores fun-

damentales para la convivencia social, tales como la defensa de la
vida, el respeto a la verdad, el decidido empenoporla justicia y
la solidaridad, la honestidad, la capacidad de didlogoy la partici-

pacion a todos los niveles. Se trata de promovery lograr aquellas
condiciones de vida que permitan a los individuosy las familias,
asi comoa los grupos intermediosy asociativos, su plena realizacion
y la consecucion de suslegitimas aspiraciones.

Ante el serio problema de crecimiento demografico, se impo-
nen programasy soluciones que respetenante todola dignidad de la
persona,la auténtica promocion de la mujer y los derechos de los
ninos. En este campo, seria deseable que el Estado y demasins-
tancias publicas ofrecieran una colaboraci6n concretay eficaz a la
importante obra quela Iglesia en México esta Ilevando a cabo en
los centros de ensenanza cat6licos, orientados a formar las con-

ciencias sobre los verdaderose irrenunciables valores espirituales y
humanos.

4. Asimismo, deseo asegurarle, senor Presidente, la firme vo-

luntad de la Iglesia, de seguir cooperando conlas autoridades y las
diversas instancias publicas en favor de las grandes causas del hom-
bre, como ciudadanoe hijo de Dios (Cf. Gaudium et spes 76). Es
de desear que el didlogo constructivo y frecuente entre autoridades
civiles y pastores de la Iglesia afiance las relaciones entre las dos
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instituciones. Porsu parte, el Episcopado, los sacerdotes y comu-
nidades religiosas seguiran incansables en su labor evangelizadora
asistencial y educativa en favor de la sociedad. A ello les mueve
su vocacion deservicio a todos, especialmente los mas necesitados
contribuyendoasia la elevaci6n integral del hombre mexicano y a
la tutela y promociéndelosvalores supremos.

Antes de concluir este encuentro, deseoreiterarle, senor Pre-
sidente, mi sincero agradecimiento por esta amable visita. Espero
vivamente que su compromisopersonal, asi comoel de su gobierno,
alcance los objetivos previstos de fomentar el moderno desarrollo
de Mexico sobre la base de los valores éticos, tan arraigadosenla
tradici6n religiosa y cultural de la poblacion. Espiritualmente pos-
trado ante la imagen de Nuestra Senora de Guadalupe, madre y
guia espiritual de los mexicanos, pido fervientemente al Todopo-
deroso que derrame abundantes dones y bendiciones sobre usted,
senorPresidente, sobre su distinguida familia y colaboradoresen la
tarea de gobierno,y sobre los amadisimos hijos de ese noblepais.

 

 



DISCURSO DEL PRESIDENTE
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON

o u Santidad Juan Pablo II:

Agradezco profundamentela invitacion a realizar esta primera

visita oficial de un jefe de Estado mexicano al Vaticano.

Conparticular satisfaccién expreso a usted el respeto y el en-

trafable afecto del pueblo de México. -

Todos los mexicanos recordamos, con gratitud y carino, las visi-

tas pastorales que usted harealizado a nuestro pais, inspiradas por

un profundo espiritu de paz y portadoras, siempre, de un mensaje

de concordia y esperanza.

Sé que nada honraria y alegraria mas a los mexicanos quere-

cibirlo, nuevamente, en nuestratierra; México ve en su incansable

labor por la paz, una vocaci6n distintiva de su pontificado y una

preocupaci6n quenosidentifica y nos acerca.

Sabemos que el mdsvigoroso mensaje por la paz es el que se

predica, como Su Santidad, con el ejemplo.

Nos conmuevey nos motiva su conocimientoclaro y preciso de

los problemas de México; nos identifican, nos acercan sus palabras

de aliento a las tareas de transformaci6n para cumplir la responsa-

bilidad que tenemosdeedificar un cabal desarrollo que incorpore

con respeto y equidada los mas desprotegidosentre las comunida-

des indigenas, las mujeres

y

los ninos. P s

Eneste sentido, es especialmente apreciada en Mexico su ini-

ciativa de dedicareste afio a los nifios del mundoy de trabajar para

ofrecerles un futuro de paz.

Nosidentifica y nos acercala certeza de que una tarea esencial

que debe hermanarnosa todos, consiste en procurar el mejoramien-

to del hombrey la sociedada partir del fortalecimiento dela familia

y del respeto a la dignidad humana.

Los mexicanos vemosenla familia el fundamento de la con-

vivencia social, el nucleo basico de toda sociedad, dondese trans-

miten los valores morales y civicos, dondese inculca el amor

a

la
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patria y la solidaridad con los demas, dondese cultivan el afan de
superaciony la importancia dela unidad.

Los mexicanos sabemos que en gran medida la cohesi6n y la
vitalidad de toda naci6n reside en la cohesi6ny la vitalidad de sus
familias. Sabemos también que sociedad y gobierno deben sumar
su esfuerzo para que cada hombre, cada familia, cada comunidad
cuenten con las condicionesy los instrumentos para su prosperi-
dad. De ahique los mexicanos trabajemos arduamentepara sentar
sobrebases s6lidasla eficaz atencion a las necesidades basicas de la
poblacién. Ampliar sus horizontes de bienestar, fortalecer el esta-

do de derecho,las libertades individuales y la participacion social,
garantizar a todos el acceso a la justicia, solucionar nuestros dife-
rendos enla ley, el didlogo y la negociaci6n, impulsarel ejercicio
de la autoridadbajo una orientaci6nética y de genuino servicio a la
ciudadania.

Afrontemos con decisidn nuestros retos, animados porla con-

vicci6n de que nuestro esfuerzo cobra sentido si efectivamente
contribuye a edificar una naci6nde justicia y equidad para todos.
Una naci6n que brindelas oportunidades de superacién que todos
merecen. Una nacin cuya grandezaesta fincada enla vida digna de
cada nino y cadajoven, de cada mujer y cada hombre, de cada me-
xicano. Conellos, con todosellos es nuestra obligacidn; con ellos,
con todos ellos es nuestro compromiso.

Su Santidad:
Esta visita ponederelieve el excelente nivel de nuestros vincu-

los diplomaticos. Estoy seguro de que las conversaciones que hoy
hemossostenido habrande dar un renovado impulso a nuestra vo-
luntad comin de fomentar relaciones de respeto mutuo, entendi-
miento leal y cooperacion fructifera.

Quiero reiterar a usted mi massincera gratitud por su invita-
cion y expresarle que en México pervive un sentimiento de profun-
da emoci6nporla permanente atenciOn queusted dedica a nuestro
pais, y por el afecto especial que siempre ha brindado a los mexi-
canos.

Muchasgracias. 
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OttmarEtte, José Marti. Apéstol, poeta, revolucionario: una historia de su re-
cepcién. México, UNAM,1995, 507 pags.

1995 fue, entre otroshitos, el aio del centenario de la caida en combate
del escritor José Marti. Con tal motivo, desde entonces, 0 poco antes, han apa-
Tecidoy es de esperar queatin sigan confluyendo enel 4mbito hispanohablante
—Puesto que también los ha habido en otras lenguas— estudiosy reflexiones
de muy diverso alcance dedicados

a

la actividad de esta ya simbdlica figura.
Entre todosellos sobresale un documentado,serio y abarcadorestudio que se
centra, no enel andlisis delos textos, intertextos, o acciones deotra naturaleza,
de Marti,sino enla historia de esos anilisis y lecturas, 0 lo que es decir, en la
reconstrucci6n diacrdnico-sincrénica de las maneras en quelos textos e ima-
gen martianos hansidoleidose interpretados, usadosy actualizados, dentro y
fuera de Cuba, desde hace unos cien anos.

Este libro, publicado por vez primera en 1992, y ahoravertido al dominio
de la lengua materna de Marti —gracias a una oportunagestion de la Co-
ordinacién de Humanidadesy el Centro Coordinadory Difusor de Estudios
Latinoamericanos (CCYDEL)de esa universidad—, mediante el cual también

pasa a destacarse en esa historia Alemania, pafs que no habia sobresalido por

Su interés en la obra martiana. Si bien, comose encarga de precisar ya des-

de el titulo el profesor OttmarEtte, ésta es s6lo una historia de la recepcidn

Martiana, no es menoscierto que, también entre esas otras que la preceden,

se singulariza por la amplitud espaciotemporal del radio de proveniencia de

sus materiales, por el sesgo mas bien matizado quepreside su revisién de las

diferentes posturas hermenéutico-politicas entrecruzadasenla recepcién mar-

tiana,por la fundamentaci6nteGrico-literaria que respalda su entramado ar-
gumentativo y porel declarado propdsito de ‘‘abrir nuevas vias de acceso a

la obra de Marti’, para cuyo cumplimiento mucho adelantan sus reiteradas

llamadasde atenci6nsobre algunas delas inconsistencias metodoldgicas que

han signadolas lecturas de Marti en el lapso comprendidoentre finales del
siglo XIX finales del Xx.

La amenidady el sentido del humor que caracterizanel relato de esa his-

toria no constituyen méritos menorespara la tradici6n en queella se inserta.

Dividida en siete capitulos correspondientes a las siete etapas en que
subdivide ese lapso, més otros dos de observaciones sobre el marcotedrico-

metodoldgico y conclusiones propositivas, esta historia de la recepcién mar-

tiana noselimita a los textosescritos u orales que la atestiguan, sino que hace

objeto suyo asimismola iconografia de Marti, los filmes, los carteles y otros

soportes semiodiscursivos que, dedicados a representar la imagen (‘‘vida’’,

“‘obra’’) de él, han contribuido no menosa su conformaci6n y conservacién
renovada.  



La angustia presumible del estudioso ante la vastedad deesetapiz inter-
discursivo se resuelve aqui mediante el delineamiento de modelosinterpretati-

vos que subyacerian a esa trama en toda su extension —verdaderamente pocos

Si se tiene en cuenta la diversidad de intereses entreverados en esa centenaria
historia. Tales modelos se concretan de muy diversos modos en dependencia
de las coordenadas dialdgicas (contextuales) de sus diferentes momentos de
empleo.

La idea —constatable sin duda alguna en ese recorrido— de que la super-
abundancia documental dela recepcidn martiana contrasta conla ‘‘monotonia

interpretativa’’ y el ““transcurrir anecdotico”’ (p. 23) de unaconsiderable por-

cidn, si podria —y puede— servir de aliciente al estudioso de cualquier otro
aspecto de la actividad de José Marti, no funciona igual para el interesado
en trazar una historia de su recepci6n. De ahi que en esta reconstruccién de

la génesis de un simbolosea pertinente la presencia de textos sin mayorre-

levancia desde el punto de vista del estado actual de los estudios martianos

(anecdotarios, catecismos comoel de Martinez-Fortin, biografias comola de

Rodriguez-Embil, etc.), pero inexcusables en el curso de esa reconstruccién
en cuanto indicadores de modelos interpretativos prevalecientes en una u otra
etapa suya, O sintomaticos respecto de su funcionamientohist6érico.

Interesado no sdlo en describir tales modelos interpretativos, sino tam-

bién en explicar c6mo y por qué se concretan, parcial o totalmente, entre-

mezclados 0 no, y a veces desde posiciones que se dirian irreconciliables, en

las distintas etapas, y a través de todasellas, el profesor Ette hace ver en ese

aspecto cierto predominio dela continuidad por sobre la ruptura en su mo-

delacin de tal proceso, y aun de las comunidadesporsobrelas diferencias;
rasgo quela caracterizard luego en conjunto.

Asi, a lo largo de su historia de la recepcidén martiana van a tener espe-

cial relieve algunas constantes extensibles a toda ella; a saber: la divisi6n en
un Marti ‘‘politico’’ y otro ‘‘literario’’, cada uno consus propias trayectorias
de estudio dentro y fuera de Cuba;la subordinacién del Marti ‘‘literario’’ al

Marti ‘“‘politico’’ dentro de Cuba;la relacién inversamente proporcional en-
tre el “‘culto a Marti’’ (su intangibilidad, su no-contradictoriedadinterna)y la

observaci6n precisa de concepcionesy proyeccionesdesus escritos; la funcio-

nalizaci6n de Marti (sobre todoel‘‘politico’’ ) desde las posiciones ideopoliti-

cas masdiversas,con la subsiguiente presencia suya comotdpicolegitimador

en los discursos correspondientes; la jerarquizaciénde ciertos textos y géne-

Tos literarios a expensasde los otros segtin el Marti privilegiado la hipotesis

interpretativa a demostrar en cada caso; la tendencia a unavisidnteleolégica

enla lectura del legado martiano;la pervivencia del modelointerpretativo ha-

giogrdfico,incluso en lecturas de orientaci6nsocialista ya desde la demarcativa

proposici6n del comunista cubano Julio Antonio Mella en 1923, etcétera.

Aunque desde e] momentoenqueel autor de esta voluminosahistoria re-
cepcional martiana opta por ordenarsu informacion en periodos (aproxima-
damente 1880-1900, 1901-1925, 1925-1953, 1953-1958, 1958-1968, 1968-1980,
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y 1980-1989), est4 teniendo ya muy en cuentalasdiferencias y variaciones pre-
sentes ensu transcurso,no es dificil advertir un prurito enresaltarla aparici6n
en cada una de esasetapas delasreferidas constantes, bajo una u otra moda-
lidad. Desde luego, no es menos cierto que desde la perspectiva de alguien
formado porel discurso politico de la revolucién cubanain situ (como es mi
caso), 0 informadoporél (aun cuandoseadelejos, como es, al parecer,el caso
del profesor Ette),esta inclinaci6n hacia el vector continuidad en esa historia
tiene mayores posibilidades de tornarse notable, tanto en la modelacién del
proceso comoensulectura.

La afirmacién, por ejemplo, de que ‘‘el ano 1959 no constituyd, de ma-
nera alguna,una revoluci6n enla literatura sobre Marti’ (p. 228) no deja de
mostrar, por su reverso,algunosde los discursos configuradores de la imagen
de Marticon los queesta historia dialoga. Revolucién no serfa de esperar
en ninguna delas etapas de esta historia de la Trecepcidn martiana. Si en ese
anoclave de los estudios martianos que fue 1953 no se habla de revoluci6n,
éc6moesperar entonces que enelafio inicial de una revolucién sociopolitica
y econémica comola que triunfa en Cuba en 1959, transcurrido entre tantas
urgencias en otros ambitosy de otros tipos, pueda haber“‘una revolucién enla
literatura sobre Marti’? Sin embargo,al no ser minoritaria la opinidn de que
el ano 1959significé en Cuba una especie Uc parteaguas en todoslos ambitos
de la vida nacional, incluida la Tecepcion de Marti —cuyas mdximasaspira-
ciones, ademés, se habrianvisto porfin realizadas en su patria—,se entiende
mejorel sesgo replicante de afirmaciones como aquélla.

Réplica también a esos discursos de marcado poderen la conformacién
€ institucionalizaci6n de una imagen de Marti (cf. p. 228) la constituyen las
comparaciones, explicitas o implicitas, entre ejemplos de funcionalizacién de
Marti desdeposicionespoliticas no compatiblesenla historia de la nacién cu-
banasino por su inconfundible voluntad de recurrir a esta figura simbdlica en
aras de legitimar unos u otrosintereses politicos, como son la amplisima edi-
cin en 1926 del articulo martiano ‘‘Vindicacién de Cuba’’ por disposicién
presidencial, reeditado luego en 1982 como unarespuesta

a

la salida al aire
de la radioemisora contrarrevolucionaria Radio Marti; o la ‘“‘estrategia icono-
grdfica’’ empleada con respecto al héroe cubano por dos figuras de valores
tan Opuestos enel imaginario social cubanoy enla historia como Fulgencio
Batista y Fidel Castro. éSignos de una pervivencia de modelos interpretativos
y estrategias de su empleo? 6O merascoincidencias, sin mds?

El anodeltriunfo de la Revolucién Cubanaformaparte de una etapa, an-
tes que delimitarla, en la periodizacién de Ette. 1959, dentro de esa etapa,
sdlole sirve para introducir un compartimento diferenciador mds agregado a
los “‘estudios martianos en Cuba’’ y los ‘‘estudios martianosen el extranjero”’
utilizados hasta esa fecha en elrelato de la historia: los ‘‘estudios martianos
en el exilio’’ que generael proceso de revoluci6nenlaisla.

“Dentro dela Revolucidn’’ y ‘‘fuera de la Revoluci6n’’ sonlos titulos que
prefiere OttmarEtte para presentarlos estudios martianos correspondientes 
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a cada unode esosespacios geopoliticos orientados en torno a la Revoluci6n,
no sin practicar una modificacién considerable sobre un enunciadocélebre de
Fidel Castro ensus ‘‘Palabras a los intelectuales’’: “‘Dentro de la Revolucién,

todo;contra la Revoluci6n, nada’ . La identificaci6n insinuadaen esa f6rmu-

la, tal comola resemantizael profesor Ette, entre espacio geopolitico y limites

ideoldgicos de (y para) la interpretaci6n martiana ilustra otro puntode desli-
zamiento,por cuanto, segtin puede derivarse de su propio estudio, ni en Cuba

ni en el exilio cubanose datal identificaci6n.
Si sus ejemplos no bastaran,la existencia de alguno queotrosignificativo

texto inédito sobre Marti, asi como de versiones orales mds bien desenfadadas
de conocidos poemas martianos (en especial, provenientesde los Versos Senci-
llos) acorde condiferentes situaciones mas 0 menoslocales, en el espacio de la
isla, mostrarfa otra vez la inconveniencia de aquella identificaci6n: ‘dentro de
la Revolucién’’ estarfa lo que publican y promuevensus instituciones, a tono

con la ‘‘imagen de Marti propia de la Revoluci6n’’; dentro del espacio de la
isla, en cualquier caso, habria (ha habido) mucho mis, publiquese o no. Por
otra parte, si esa imagen de Martiinstitucionalizada por la Revoluciénpue-
de rastrearse en algunos textos de cubanos residentes fuera de Cuba (por no

mencionarya el caso de algunosestudiosos extranjeros), resultarfa igualmente

matizable la posibilidad insinuadadetal identificacidn por lo querespecta al

“fuera’’.
En el aspecto tedrico-metodoldgico, se torna muyinteresante el partido

quesaca el profesor Ette de la concepcién de “‘campointelectual’ parael es-
tudio del comportamiento dela literatura cubana. Ese concepto,junto con los

de recepci6n,intertextualidady ‘‘niveles de mediacion’’, es uno de los que mas
provecho metodol6gico rindea esta historia recepcional. Sin embargo, consi-

derar, por ejemplo,que ‘‘laliteratura dela isla y del exilio cubanos configuran

desde la primera mitad del siglo XIX un campo homogéneo,caracterizado por
un ‘didlogo’ constantemente pospuesto entre ambos sectores’’ (p. 292, n. 267;
of. también p. 293, n. 267; p. 358, n. 222; p. 369; p. 401; p. 405), supone,
en mi interpretaci6n, unaaplicacién muy laxa de la propuesta de Pierre Bour-

dieu,al pasar poralto la distinta configuracidn de los camposrestantes con los

que interactia el campo intelectual(0 literario) en cada uno deesos contextos
socioculturales, y, en consecuencia, la muy distinta dindmica en que se cons-
tituye y opera el campo intelectual en cada unode esos ambitos durante todo

ese lapso.

Es cierto que la presencia enel exilio (de Estados Unidos, de Espana, de
Venezuela, de México,etc.) de intelectuales formados crecientemente por el

sistema de ensefanza revolucionario de Cuba propicia un acercamiento en-
tre el campointelectual cubanoy ellos (que, por supuesto, no representanel
campo al que se integrarfan); mas eso no es suficiente para contrarrestar la

gravitaciOn de las diferencias entre un campointelectualy otro, siempre ma-

yores.
Porotra parte, no sé hasta qué punto puedaresultar adecuadala eleccion

del drea de estudios martianos para representar el comportamiento del cam-  
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po intelectual en Cuba, dependiente en extremo como normadel campo de
poder(politico). Pues por lo mismo queenla historia de su recepcidn en este
pais, comolo concluye el propio estudio del profesor Ette, José Martf ha sido
masreapropiadoporel campopolitico que estudiado desdeelintelectual, no
se tratarfa, en términos histéricos, de una figura asociada primeramente con
el campointelectual, sino, en el mejor delos casos, a horcajadas entre éste yel
campo politico.

En cambio,si, comoparece insinuarlo mds de unavez el (pen)dltimo lector
(Le., autor) de la historia comentada,se parte de considerar al héroe cubano a
modode un trofeo correspondiente ‘‘en propiedad’ o ‘‘en esencia’’ al cam-
po intelectual —concebido éste, ademés, de manera muy ortodoxa—, dificil
serd no concluir que se ha estado en presencia de unahistérica usurpaci6n de
su legadoporlos agentes de otros camposal que él no corresponderia. No creo
quedesdela perspectiva hoy alcanzada nadie albergue la menor dudasobre la
condicién de intelectual y acendrado humanista de José Marti; sin embargo,
la jerarquizaciOnen su proyecto de tareas habitualmente no asociadas con las
funcionesde los agentes del campointelectual, asf comosusensibilizaci6n an-
te la problematicidadde la muyrelativa autonomia de ese campoa finales del
siglo XIX en Hispanoamérica, y sobre todo en Cuba, hacen que aquella con-
diciGn siga un derrotero bastante peculiar, que,si no justifica los usos y actua-

lizacionessimplistas de su legado acorde conlas diversas coyunturas politicas

atravesadas por una naci6ny a veces hasta por un mismogobierno, explica al

menossu “‘usabilidad’’ desde otros campos queelliterario.

Es evidente queel profesor Ette no comparte algunasdelas prdcticas ha-
bituales en mas deunsiglo delecturasy actualizaciones martianas, sobre todo

porlas desatencionesa la basetextual, porlas inconsistencias metodoldgicas

y por el apoyodela intangibilidad martiana de las que ellas han participado,

o han favorecido, en mayor o menor medida. Redundantes, como norma, en

el “‘culto a Marti’, tales prdcticas y usos han obstaculizado el conocimiento

mejor dela obra deesteclasico distinto.

Esareserva ante semejantespracticas y usos que, por lo demas,ni es des-

aprovechable,ni exclusiva de OttmarEtte,si bien lo gufa de manera acertada

durante gran parte de su recorrido antes de la Revolucién Cubanay durante
ella, dentro de Cubay enla literatura martiana del exilio, por momentostien-

de a alejarlo de sus buenasprevenciones tedrico-metodolégicas respecto del
comportamientodela literatura (campoliterario, estatuto del escritor y demas
agentes/factores de ese circuito) en el caso de Hispanoamérica,y en especial
de Cuba.

A pesar de sus prevencionessobreel peculiar funcionamiento de ese cam-
po en Cuba(sobre todo, comparadoconel de algunos paises europeos),el pro-

fesor Ette no parece conciliarse con esa realidad fatal; y asf, regatea la condi-

ci6nde escritores a algunos por haberse desempenadoa la par comofunciona-
rios (cf. p. 18) —casodistinto, valga aclarar, al de ‘‘escritores’’ improvisados

para posiciones relevantes en ese campo en la década delos setenta, y todavia  
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después—; 0 sostiene que‘‘los origenistas fueron el primer grupodeescrito-

res en Cuba que tom6 a José Marti como punto de referencia para la propia

creaciOnliteraria’’ (p. 151), luego de haber afirmado que‘‘puede ser consi-

derado como un rasgocaracteristico de los minoristas [acudir] a Marti para su

propia actividad poética’’ (p. 104). éNo son de escritores ambos grupos?

También a los origenistas atribuye la primicia en recuperar “‘posiciones

queya habjansido adoptadas muy tempranamente en el extranjero, pero no en

la isla en todoel transcurso dela historia de la recepci6n’’ (p. 151), no obs-

tante ser ése un aporte con el que distingue él mismo(cf. pp. 103-107) las

indagaciones martianas de Juan Marinello, quien *‘a fines de los anostreinta

introdujera una nueva manera deveral Marti literario en Cuba’’ (p. 276) a

partir precisamente del aprovechamiento de los hallazgos sobre ese Marti en

el extranjero. Tal vez en deslizamientos como éstos sea mds notable c6mo

aflora la perspectiva del lector (Ette) que reconstruye esta historia de unalec-

tura, incluso a pesar de estar prevenido contra algunos de los a priori a que lo

haria propensosu formacién y su horizonte de expectativas.

Del todo inesperada enun estudio contales respaldo tedrico y vigilancia

hacia las cuestiones metodolégicases la afirmacién de que ‘‘tanto los discur-

sos de Marti como sus poemas rompieron con todas las convencionesliterarias

vigentes en aquel entonces para esos géneros’’ (p. 46, las cursivas son mias).

Por otra parte, ya en esta cuerda argumentativa, épor qué conservar entonces

la denominaci6n de ‘‘poeta y revolucionario’’, que ademds de reforzarla di-

vision rechazadaentreel‘‘politico’’ y el“‘literario’’, constrife a la dimension

politica la posibilidad revolucionaria?

Estudiosodela literatura hispanoamericana,el doctor Ette no oculta su

preferencia por el andlisis de la producci6n textual martiana, sin divisiones

falseadoras,ni simplificadoras armonizaciones —‘‘una comprensi6n orgdnica

del conjunto dela obra de Marti, que no subordine unilateralmente un aspec-

to al otro’’ (p. 408) es su meta— y prestando més atenciOn a sus contextos de

gestacin y recepcidn inicial, a sus destinatarios, a los medios de publicacién,a

los génerosdiscursivosy a otros elementos mediadores en la conformacién de

las estrategias martianas. Observaciones todas muy valiosas para resumen

de esa historia y para el adentramiento asimismo enlas ‘nuevas vias de ac-

ceso’’ que el profesor Ette se proponeilustrar.

Es a esta luz queel autor explica la raz6n de ser de su estudio hist6rico-

recepcional:el“‘lugarde la lectura’’ como premisa del estudio del ‘‘lugar de la

escritura’’. No se trata de que su historia recepcionalno tenga valory unidad

en si misma,sino de que ella constituye la avanzada de una investigacidn mas

amplia sobrelos escritos de Marti: ‘‘La idea de quela imagendelautorinfluye

de manera esencial sobre las expectativas de cada lector me llev6a iniciarla

investigaci6n sobre Marti con una historia de su recepcion’’ (p. 14).

Idea ésta en la que abunda paginas més adelante al argumentar que un

motivo de su preferencia porla secuencia investigativo-expositiva “‘historia de

la recepcién-estudio del conjunto textual’’ consiste ‘en que la historia
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de la recepcidn de Martf se bas6 fundamentalmente —al menoshastalos afios
cuarenta— en José Marti comofigura y simbolo,y no en su pensamiento pro-
piamente dicho. El contenido de los escritos martianos permaneci6, para la
recepcion en Cuba,en segundo plano durante muchasdécadas’’ (p. 26 n. 23).

Sin embargo,cabria observar que por lo mismo que esa influyente imagen
autorales obra construida a conciencia por José Marti desdesus propios textos
(textualizaciones), orales en principio, podria entonces haberse comenzado
por un reconocimiento y desmontaje de las estrategias textuales, genéricas y
de otra indole en quese asienta el delineamiento de esa imagen.
aS Muestra a pequenaescalade la orientacién que podria seguir ese recono-

cimiento y desmontaje ofrece el apartado analitico dedicado a la “Sconografia
martiana’’. Conclusiones del mismo, como que ‘‘Marti utilizaba sus foto-
sraies : con el fin de proyectar una determinada imagen de si mismo’’
consciente de la importancia de tal imagen para el logro de sus objeti-

vos’’ (p. 55), tienen validez metodoldgica también paraesa otra forma prestaa
la modelaci6nde una imagenpersonalenel espacio piiblico queesla escritura.

Muy estimable resulta la importancia concedida por el profesor Ette a la
interacci6n de los estudios martianos con ‘‘los procesos econémicos politicos
y sociales’’ €n Cuyo senose hanido configurandoellos. En ese Renbbeinien-
to se asienta su metéfora —ejemplificada en el recuento de un siglo delectu-
Tas, y especialmenteenel trayecto de la Revoluci6n Cubana— de Marti como
“sismOgrafo’’ de las reorientaciones y modificaciones acaecidas en campos
contiguosalliterario.

A partir de esa consideracién de cardcter metodoldgico, en su estudio se
va delineando, junto conel devenir de un proceso recepcional,la historia de

un pais, particularmente en su dimensién cultural. De este modo,sia Martise

llega por Cuba, también a Cuba puede llegarse por Marti. De ahi que esta
historia recepcional de Marti, estimulante per se, devenga simultaneamente

unahistoria cultural cubana.

Osmar SANCHEZ AGUILERA

 
 



 

 

José Luis G6mez-Martinez, Pensamiento de la liberacién: proyeccién de Ortega

en Iberoaménica. Madrid, EGE, 1995, 232 pags.

La influencia de José Ortega y Gasset en América Latina se dio en vida del

fildsofo desde sus escritos tempranos. Pero esa influencia ha tenido un fluc-

tuante recorrido que va desde la aceptaciénplena hasta el rechazoe,incluso,

el desconocimiento. Y es precisamente hoy, cuando suinfluencia parece mds

menguante, quese revaloriza desde distintas fuentes el patrimonio quela fi-
losofia orteguiana ofreci6a la filosofia y a la cultura latinoamericana. Es de

observarse que enesta labor de revaloraci6n historiogrdfica no se busca recu-

perarla filosofia orteguiana como un bloque homogéneosino comoafluente
subterrdéneo que alimenta el cauce del pensamientofilos6fico latinoamerica-

no. Ello muestra quela filosofia de Ortega ha recorrido completoel ciclo de

las grandes filosoffas: responder a los problemas primordiales de una épo-

ca desde unavisiOn individual orgdénica; mas cuando esa época queda atrds

convirtiéndose enhistoria, de igual modola filosofia se transmuta enhistoria.

Perosi esafilosofia era auténtica reflexidn critica, mds allé de modas, entonces

se transforma en pregunta viva que acaba trascendiendo su época parainte-
grarse al torrente del pensamiento humano.Deja, pues, de serla reflexi6n de
un fildsofo solitario para ser patrimonio humano. Con terminologia del pro-

pio Ortega puede decirse que deja de ser idea para constituirseen creencia,
en noble creencia. El libro que nos narra esa gesta es el aqui resenado.

E] libro de G6mez-Martinez es ejemplar en su cometido: historiar la pro-

yecciOndela filosofia orteguiana en América Latina hasta su desembocadura
en el pensamientodela liberacidn. Esto a partir de un eje preciso, la consi-

deracidn de un Ortega vivo: ‘El Ortega que aqui nos interesa es un Ortega

hist6rico, es decir, dindmico, vivo; es un Ortega que se asume, que germina,

que se superay enla superacidn permanece”’ (p. 11).

G6mez-Martinez, cuya simpatia por Ortega es patente, comprendeque la

mejor exposicidn que se puede hacerde unafilosofia de ese calibre es situarla

dialécticamente, puesto quela exposicidn dialéctica de unafilosofia parte de

un supuesto bdsico: es una entidad intelectual viva cuyo movimiento consiste

en la asunci6n, germinaci6n y superacién. Este ultimo paso significa precisa-

mente el momento en que una filosofia transita de !a dimensidn inmanente

—circunstancial— a la dimensién trascendente —histdrica. Pero,a la vez,la

superaci6n representa el recomenzar dialéctico de unafilosoffa. Mas no ya

comoun todo,sino como savia que da vida a miltiples ramales filos6ficos.

El Ortegavivo al que acuciosamentesigue los pasos G6mez-Martinezes,
portanto,el Ortega americano. Ese Ortega que ya en 1956 Leopoldo Zeaesti-

maba comoparte inalienable y fundamentalde la cultura y el pensamiento de  
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nuestro continente en el memorable ensayo “Ortegael americano’’. El ensa-
yo de Zea, comolo deja entreverel autor del libro, hace las veces deleitmotiv
de sus pesquisas sobrela proyeccién latinoamericana del fildsofo espanol. Por
otra parte, G6mez-Martfnez no reduce su indagaciona la figuray filosoffa de
Ortega en América Latina. Al compas dela recepci6n, difusién y metamor-
fosis de su filosoffa vemos cémofue construyéndosela historia y la cultura de
la region durante un periodo crucial. Lo cual queda asentado en la propia
estructura temdatica de la obra. Asf, en el primer capitulo, ‘“‘Ortega en Améri-
ca’’, que de hechoes la introducci6n, se exponen sucintamentelas etapas por
las que cruz6la filosoffa orteguiana desde el momentoinicial de su recepcidn,
lo cualsignificé un verdadero removente filos6fico-cultural, pasando por los
posteriores cuestionamientos quese le hicieron hasta su final asuncién, pero
desde unaperspectiva donde las pasiones y controversias que despertaronlas
ideas centrales de esa filosofia se han serenado para apreciary reivindicar su
legado en una delas lineas centrales dela filosoffa latinoamericana:la de la
liberaci6n.

El capitulo segundo,‘‘Un panorama fragmentado’’, exponeel contexto
hist6rico latinoamericano enel que se implanto y germin6la obradel fildsofo
hispano. Esto por medio dela limitacién de cuatro tiempos que van de lo
sociohist6rico a lo cultural y filoséfico.

Enel capitulo tercero,‘‘Tres focos de irradiaci6n’’, la atencidn esta cen-
trada en aquellospaises en los quela influencia de Ortega alcanz6 mayorpro-
fundidad. Esos pajses fueron principalmente Argentina y México. El primero
Tecibi6 entres ocasionesla visita personal del fildsofo, por lo que suinfluencia
fue masdirecta. En el segundosus obras fueronlefdas desde los albores del
siglo, encontrando consonancia conla busqueda de un pensamientoque diera
Tespuesta y encauzaralas fuerzas intelectuales despertadas por la Revolucién
de 1910.

El capitulo cuarto,‘‘La forja de un programaiberoamericanista’’, es cen-
tral en el libro, puesto que en él se expone el momento en quela filosofia
orteguiana alcanza enla regidn su mds amplia proyeccione influencia. Ello
gracias a su discipulodirecto, José Gaos, pero también debidoa dosdiscipulos
indirectos: Samuel Ramos y Leopoldo Zea (discipulo dilecto de José Gaos).

Diluidos los postulados centrales de la reflexi6n de Ortega enlafilosofia de

Zea, se constituyen en lineas importantes de apertura de lo que vinoaserel

programade unafilosofia dela liberaci6n.

Y es precisamente enel capitulo quinto, ‘El pensamiento dela libera-
ciOn: hacia una posicin dialégica’’, dondese explica el desenvolvimientodel

pensamientodela liberaci6n, que adquiere su cabal consistencia a partir de la

fecha crucial en 1968. Asimismo Gémez-Martinez nos puntualiza comoes que

en el pensamientodela liberaci6nlatinoamericano se da ese momentodialéc-
tico de absorci6n y plena superaciéndela filosoffa orteguiana. Ahora bien,

lo que se resiente en este Ultimocapitulo es su esquematismoybrevedad, que

contrasta con los precedentes capitulos. Comosi el gran esfuerzo de sintesis   
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realizadoa lo largo del texto se hubiera angostado en la desembocadurafinal,
precisamente en el momento queentronca con un cauce centraldela filosofia
latinoamericana contempordnea.

Porsu claridad expositivay estilo fluido este libro es una buena introduc-
cién para todos aquellos interesadosenla filosoffa de Ortega y su vertiente

americana,asi comoenla filosoffa latinoamericana.

Héctor Guillermo ALFARO LOPEZ

 

 

Francisco Lizcano Fernandez, América Central en la Segunda mitaddelpresente
siglo. Estructura socialy niveles de vida. México, Universidad Aut6noma
del Estado de México, 1994, 106 pags.

Dentro de la numerosa bibliografia producida por el boom delos estu-
dios centroamericanosa partir de la revolucién sandinista y, aun antes, porlos
movimientosguerrilleros de los sesenta,el libro resenado ocupa un meritorio
lugar: con claridad expositiva y solidez académica presenta las vicisitudes de
la vida social de los paises centroamericanos,incluyendo a Panama. La mitad
del libro est4 dedicadoa presentar los cuadros estadisticos que dan cuenta de
los pardmetrosutilizados para medir la calidad de vida, el nivel de ingreso,la
proporcionde la poblacién econémicamenteactiva empleadaenlos diferentes
sectores econdmicos,el efecto de la urbanizacién y la relativa industrializacién,
la explosi6n demogréfica, la cobertura sanitaria y educativa, etcétera.

Detrds de las cifras manejadas —como corresponde a este tipo de
estudios— se encuentran analizados los fendmenos econdémicosy sociales ocu-
tridos enlos paises centroamericanos durante un periodo que abarca de 1950
a 1980,principalmente;se utilizan datos més actuales cuandoello es posible.
Constatamosasilas semejanzas y diferencias entrelos paises istmenos durante
esta etapay las consecuencias devastadoras en sus sociedadesde la crisis de la
deudainiciada en 1980 (entre paréntesis, el entorno neoliberal noes precisa-
mente el adecuadoparasatisfacer las demandasde las mayorias, postergadas
ya por demasiadotiempo. Lo mismosucediéen el ultimo terciodel siglo pasa-
do, cuandolas reformasliberales no mejoraronla situaci6n de aquéllas, sino
todolo contrario). Costa Rica y Panamason las naciones que salen mejor
libradas en lo que

a

calidad devida se refiere O, Si se considera exagerada y
Optimista esta expresidn, en cuantoala distribucién del ingresoyexpectativas
de vida de su poblacién. Cabe abrigar dudassobre el privilegiado lugar de
Panamaapartir de la entrega del canal por Estados Unidos, pues dejara
de percibir ingentes recursos porla renta de las bases militares situadas en
Su territorio; esosi, operard su principal recurso de forma independiente.

EIlibro resenadohace especial hincapi€ enla situacién de El Salvador y
Nicaragua, asolados Por largas guerrasciviles que deterioraronla ya de por
sf precariasituacién de su poblaci6n mayoritaria, cuando todavia nose ven re-
Sultados claros porla aplicacidn de medidas reivindicativas del bienestar po-
pular. Comoel mismoautorindica, nole fue posible estudiar con mayordete-
nimiento las medidas delos sandinistas en favor de la poblaci6nnicaragiiense.

En resumen,el libro de Francisco Lizcanoes Util instrumentode consulta
para un mejor y mds amplio conocimientodela realidad centroamericana de
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la segunda mitad del siglo, faltando, quiz4, un mas amplio contexto hist6rico,

pues muchas aseveraciones contenidas en su trabajo ameritan una mésdeta-

llada explicaci6n.

Felicitas LOPEZ-PORTILLOT.

 
Este libro se terminé de imprimir el mes
de mayo de 1996 en Talleres Graficos de
Cultura, S. A. de C. V. Av. Coyoacan 1031,
03100 México,D.F. Su tiro consta de 1200

ejemplares.

 



  

 

 

CUADERNOSAMERICANOSEN CD-ROM

Se encuentra en elaboracién una versién dela coleccién completa de

Cuadernos Americanos
en disco compacto

CD-ROM,con sistema
de recuperacién

directa del texto.
Esta nueva versién

permitira almacenar y

distribuir grandes

volimenes de

informacién con un

significativo ahorro en

el transporte y

almacenamiento del

material y mucha

mayorrapidez en el
rastreo de articulos,
autores y temas.
La primera parte, que

comprendelos 50

numeros de la Nueva Epoca (desde 1987 hasta 1995), estara en venta a
mediadosdeesteafio.

Informes: Cuadernos Americanos,Torre | de Humanidades, 2° piso, Ciudad Universitaria,
México, D.F, Tel. 622-1902, Fax: 616-2515, e-mail: weinberg @servidor.unam.mx

   
  



 

2° ENCUENTRO NACIONAL SOBRE EL DESARROLLO REGIONAL EN MEXICO
DESARROLLO REGIONAL Y URBANO A FINALES DEL SIGLO XX:

UNA AGENDA DE TEMAS PENDIENTES ~

Toluca, Edo. de México 22, 23 y 24 de mayo de 1996

Biblioteca Central de la Universidad Auténoma del Estado de México
UniversitariaCerro de Coatepec, Cludad

TEMAS:

Tema: TEORIAS Y METODOLOGIAS EN CIENCIAS REGIONALES Y URBANAS

Tema I: ANALISIS Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, REGIONAL Y MUNICIPAL

Tema ll: IMPACTO DE LA GLOBALIZACION Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO EN LA ESTRUCTURACION TERRITORIAL

Tema Iv: MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE

Tema Y: DEMOCRACIA Y NUEVO FEDERALISMO: HACIA UNA NUEVA POLITICA TERRITORIAL?

Recepcién de ponencias e informaci6n:

M. en S. José Aranda Sénchez,
Facultad de Planeaci6én Urbana y Regional,
UAEM, Matamoros s/n casi esq. Paseo Tollocan,
Col. Universidad, Toluca, Edo. de Méx.
C.P. 50140, Teléfono y Fax. 91(72) 19-46-13
correo electrénico: rrl@coatepec.uaemex,mx

Or. Salvador Rodriguez y Rodriguez.
Instituto de Investicaciones Econdémicas.
UNAM, Torre II de Humanidades. 5° piso.
Ciudad Universitaria. México.D.F. CP. 04510
Teléfono 623-01-05 y Telfax 623-00-97
correo electrénico: srr@servidor.unam.mx

 

 

Siglo Veintiuno Editores >I

LA EDUCACION MEDICA Y LA SALUD EN MEXICO
Juan Ramén DE LA FUENTE/Rodolfo RODRIGUEZ-CARRANZA (coords)

Ante la revisién que, poriniciativa de la Organizaci6n Mundial dela Salud, se est4 haciendo
en todo el mundo sobre la formaciédn de médicos y la ensefianza de la medicina, una

treintena de eminentes médicos mexicanos retinen en este interesantisimo volumen sus
ctiterios sobre tema tan importante. El doctor Juan Ramén de la Fuente, uno de los
coordinadores del libro, advierte en una nota inicial el papel fundamental representado por
la Facultad de Medicina de la UNAM enelproceso de renovacidén del que este libro es
inicio.

DICCIONARIO DE SOCIOLOGIA
Luciano GALLINO

Se trata del Diccionario de Sociologia de mayor actualidad y riqueza disponible en nuestra
lengua. El profesor Gallino, catedrdtico de la Universidad de Turin, ha llevado a cabo en

estas mds de mil paginas, una obra admirable, verdadera summa conceptual dela sociologia
de nuestro tiempo. Cada entrada esti dividida en cinco apartados: definicién del concepto,

variantes histéricas de su significado, componentes y modalidades, factores 0 causas que lo
influyen 0 modifican, y efectos e influencias en otros fenémenos. En el texto de cada
articulo van indicdndoselas referencias cruzadas pertinentes. Un amplio {ndice anal{tico

permite acudir al Diccionario siguiendo diversos itinerarios de lectura, para utilizarlo asf
como un verdadero tratado. Nutridas bibliografias completan cada entrada conreferencias a
textos extranjeros y en nuestra lengua.

De venta en Av. Cerro del Agua 248, col. Romero de Terreros,

tel. 658 75 55 y en librerias de prestigio
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Paginas 132, Abril 1995

Economia y pobreza en ruta a Copenhague Javier Iguiniz
Echeverria Recomposici6n social masque compensacion social.
Cuandola emergencia sirve para emerger Rosario Valdeavellano
Los excluidos, extrafia criatura de una sociedad rica Nguyen
Thai Hop, o.p. Levantate, toma tu camilla y anda:el aporte de la
Iglesia a la generacion de nuevasrelaciones sociales Francisco Cham-
berlain, s.j. Con-vocacion evangélica a la salud Diego Irarraza-
val Las secuelas de la violencia Felipe Zegarra R. La Vida
Religiosa y la consolidacién de las opciones Gaston Garatea
Yori, ss.cc. Poesia escogida Luis EspinalXV Aniversario de
Mons. Oscar Romeroy Luis Espinal Ana Gispert-Sauch En
nombre del pueblo de las sombras Hubert Lanssiers ss.cc.
Entrega de premios de laCNDDHH Unverdadero hombre
de coraz6n sencillo: Vicente Aragon Soria (1936-1994) Francisco
Chamberlain,s.j. Accién ciudadanaporel desarrollo humano
contra la pobreza Julio Casas La mision y el COMLA-5 Sobreel
Mensaje del episcopado peruano Declaraci6n sobre el papel
de la religion en la promocionde unacultura de paz
 

SUSCRIPCIONES
6 namerosal afio (incluidoel I.G.V.)

Pert S/.36.00 + porte = S/.40, América Latina $.25 + porte via aérea.= $.60

Estados Unidos- Canada$.25 + porte via aérea = $.70, Europa y otros $.25 +

porte via aérea = $.75
Cheques 0 giros a nombrede:

CENTRO DEESTUDIOS Y PUBLICACIONES
Camilo Carrillo 479 - Jestis Maria
Apdo. 110107 - Lima 11 - Pert    
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