
CUADERNOS 2KMURICANGS 2)
NUEVA EPOCA

 



 

CUADERNOS AMERICANOS
NUEVA EPOCA

FUNDADOR:JESUS SILVA HERZOG

DIRECTOR: LEOPOLDO ZEA

EDITORA: LILIANA WEINBERG

REDACCION: HERNAN G.H. TABOADA

COMITE TECNICO:Arturo Azuela, Femando Benitez, Héctor Fix Zamudio,

Pablo Gonzdlez Casanova, Marcos Kaplan, Miguel Leén-Portilla, Jestis
Silva-Herzog Flores, Diego Valadés, Ram6n Xirau, Leopoldo Zea.

CONSEJO INTERNACIONAL:Antonio Candido, Brasil; Rodrigo Carazo,
Costa Rica; Federico Ehlers, Ecuador; Roberto Ferndndez Retamar, Cuba;

Enrique Fierro, Uruguay; Alberto Filippi, BOLTVARIUM; Domingo Miliani,
Venezuela; Francisco Miré Quesada, Peri; Edgar Montiel, Peri; Otto

Morales Benitez, Colombia; Germdnico Salgado, Ecuador; Samuel Silva

Gotay, Puerto Rico; Gregorio Weinberg, Argentina.
Fernando Ainsa, UNESCO; GiuseppeBellini, Italia; Liu Chengjun, China;

Grazyna Grudzinska, Polonia; Hiroshi Matsushita, Japén; Tzvi Medin,Israel;

Sergo Mikoyan, Rusia; Charles Minguet, Francia; Magnus MGmer, Suecia;

Richard Morse, Estados Unidos; Amy Oliver, SILAT; Efthimia Pandis

Pavlakis, Grecia; Guadalupe Ruiz-Giménez, Espafia; Hanns-Albert Steger,

Alemania.

CONSEJO EDITORIAL:Sergio Bagui, Horacio Cerutti, Ignacio Diaz Ruiz,
Elsa Cecilia Frost, Francesca Gargallo, Jorge Alberto Manrique, Adalberto

Santana, Gustavo Vargas, Valquiria Wey.

EQUIPO TECNICO:Rawil Ardmbula Paz, Norma Villag6mez Rosas, Liliana

Jiménez Ramirez, Gonzalo Hemandez Sudrez y David Bazaine Zea.

DIFUSION Y ADMINISTRACION:Gisela Olvera Mejia.

CONSEJO DE APOYO:Juan Manuelde la Serna, Margarita Vera.

Impresi6n al cuidado de Porfirio Loera y Chavez.

Redaccién y administracién:
Torre I de Humanidades, 2° piso

Ciudad Universitaria
04510 México, D.F.

*

Apartado Postal 965
México 06000, D.F., Tel. (Fax)(525) 616-25-15

e-mail: weinberg@servidor.unam.mx

Nonos hacemosresponsables
de los ejemplares de la revista Cuadernos Americanos extraviados

en trdnsito a su destino.   



 

CUADERNOS AMERICANOS

NUEVA EPOCA

    



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

CUADERNOS

AMERICANOS

NUEVA EPOCA

ANO X VOL. 3

a7
MAYO-JUNIO 1996

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMADE MEXICO

MEXICO 1996

  



 

  
NUEVA EPOCA
1996 :
ANO X, NUMERO57, Mayo-Junio 1996

Se prohfbe reproducirarticulos de esta Revista

sin indicar su procedencia.

Las ideas contenidasenlos articulos son
responsabilidad de sus autores.

Nose devuelven originales. No nos hacemos responsables

de trabajos nosolicitados ni nos comprometemos a

mantenercorrespondencia sobre los mismos.

Autorizacién de la Direccién General de Correos:

Registro DGC Num.017 0883. Caracteristicas 229151212

Autorizaci6n de la Direccién Gral. de Derecho de Autor No. 1686

Certificado delicitud de contenido No. 1194

Certificado delicitud de titulo No. 1941

ISSN 0185-156X

 

CUADERNOS AMERICANOS

NUEVA EPOCA

Numero 57 Mayo-Junio Volumen 3

INDICE

Pag.

DARCY RIBEIRO

DarcyRiBeIRO. Autocriticademagogica. . ...... 11

Darcy RIBEIRO. Los indios yel Estado nacional. . . . . 24

Leopo.po Zea. Darcy ylainmortalidad ... . . : 37

ROBERTO FERNANDEZ RETAMAR.Sobre Darcy, cuya lees

MO SEQUGUEONANTES 8. eso) se ee I eg 42

LILIANA IRENE WEINBERG. Nuestro Voltaire. . . . .. . 45

Horacio Cerutti GuLDBERG. Darcy: éutopista? . .. . 48

Maria ELENA Ropr{GuEz OZAN. Las Américasy la civi-
lizacion: ~. “<: . a 54

J. Jesés Maria SERNA MORENO. ciesa Ribiciner su
aporte antropologico. . . . : 59

RICARDO MELGAR Bao. Identidades, atigtios’y fanfisinas

armados en las Américas . . . . et 71

ANNE Bar-Din. Breve sintesis de bas situacién socio-
economicay politicade Chiapas ~.9. ."... .. 93

DESDE EL MIRADOR DE CUADERNOS AMERICANOS

José CERNA-BAZAN.Vacioy materialidad enlaprone de
Joao Cabralde Melo Neto ... . ge)

Ropo.ro Mata SANDOVAL. Barroco, caos y teoria de la
informaciénen la obra de Haroldode Campos. . . . 141

 
 



 

NUESTRO MUNDO:ENTRE LA INDEPENDENCIA,

LA INJERENCIA Y LA INTERDEPENDENCIA

MICHELLE CAMPAGNOLO-BOUVIER.Palabrasy actos, razo-

nes del tema

LEOPOLDO Zea.Politica de la cultura como conciencia de

lo hutanGe seo. kc A es

J. Ropert NELson. La genética: un factor nuevo en la

solidaridad humana

GiusEPPE GaLasso. Dependencia, independencia,inter-
s :

dependencia enlas relaciones internacionales de la Darcy Ribeiro

Edad Moderna

IrINA bu Bots. éHacia un orden mundial del medio am-

biente?

Arrico Levi. Los Estadosyla politica de la cultura en la

perspectiva del siglo Xx1

Luic! BoNanate. Injerencia y soberania: un intento de

desmitificacion

FERNANDOAnsa. Razonesylimites del derecho deinje-

rencia desde unaperspectiva latinoamericana

ALEXANDRE P. KoupriAvtsEv. A proposito de solidari-

dad, una nueva red de vinculos

SLOBODAN ViTANOvIc. Realidad y ambigiiedad delas no-

ciones de interdependencia, injerencia y solidaridad

en el mundoactual

VINCENZO CAPPELLETTI. El porqué dela paz

CARTA DE VENECIA

RESENAS

Avperto Fiuirr!, coord., Bolivary Europa en las cronicas,

el pensamiento politico y la historiografia, por Alberto

Gil Novales

JEANINE PoTELET.Le Brésil vu par les voyageurs et les ma-

rins francais, 1816-1840, por Charles Minguet

MicueL ANGEL Fiores. Més que carnaval; Antologia de

poetas brasilerios comtempordneos, por Horacio Costa .

Inacio Sosa AtvarEz. Ensayo sobre el discurso politico

mexicano, por Enrique Camacho Navarro. . . - - -

    



 

AUTOCRITICA DEMAGOGICA*

Por Darcy RIBEIRO

ANTROPOLOGO BRASILENO

EPRESENTARE, aunqueno precisamente comonaci. Tengo que
Meecis lo que hice, aun con bastante ingenuidad,conlas pala-
bras que ocurran a mi mente. No esta muy preparadaesta presen-

tacion pues creo queasi debenserlas presentaciones.
Mipropiavivencia de la antropologia y de las ciencias sociales

ya la he conversado con jévenes antrop6logos,cientificos sociales y
con colegas. Quizas es de utilidad mostrarme a los jovenes como
una persona que recorri6 un caminosimilar al que ellos van a reco-

rrer. Me gustaria mucho masestaren su posiciOny,si alguno desea

cambiar mi gran pasadoporsu futuro, yo se lo cambio, porque yo
creo que es mucho masinteresante hacer la antropologia que uste-

des van a hacera partir de ahora que la antropologia queyo vivi,
queyo hice.

Para comenzar dandomeimportancia quiero comentar algo muy
lindo. Hace muchosafiosestaba en Paris, en la Sorbona, en un con-
greso de americanistas. Estos congresos reunen miles de personas;

en éste habria alrededor de cuatro mil o seis mil asistentes. Era

una inmensa cantidad dehistoriadores, antropdlogos, socidlogos,
todo tipo de gente de todo el mundo. Yo andabaporel pasillo de
la Sorbona y me sentia importantisimo porque todos me miraban.

Sentia la gloria. Soy glorioso, pensaba,y las personas me miraban
con admiracion.

Necesité de un tiempo para que viera, percibiera por qué era
tan glorioso y llamaba tanto la atencidn. Porque yo representaba
una cosa totalmentedistinta a la experiencia en queellos estaban.
Primero, era un antropdlogo que habia sido ministro de Estado,

* Palabras pronunciadasen la sede de la Escuela Nacional de Antropologia
e Historia, México, el lo. de julio de 1992, en transcripci6n de Xipatl Micaela

Contreras editada por nuestra redacci6n.

 

  



 

 

12 Darcy Ribeiro

era un hombre que, siendo muy importante, habia sido derrocado

por un golpe militar, lo que es una experiencia unica. Segundo,era

un antropélogo que habia sufrido un cancer, me habian arranca-

do un pulm6ny habia sobrevivido, lo que es otra experiencia muy

prestigiosa; no es muy agradable pero da muchoprestigio enfer-

marte. Entonces en aquella ocasidn que me sentia tan glorioso las

razones noeran las que yo suponia, micarrera cientifica, sino unas

masbiencircunstanciales.

Para mostrar mi experiencia como antropdlogo comenzaré

cronologicamente.

Megradué en Sao Paulo hace mucho tiempo, en 1946. En 1947

comencéa trabajar en antropologia. éPor qué me decidi a hacerin-

vestigacién de campo? Es dificil decir esto. Creo quees influencia

de un maestro aleman,Elber Wauster, que a miy a otros introdujo a

la investigacién de campo. Era muy extrafo que en aquel entonces

un joven brillante, que podia hacer carrera donde quisiera, fuera

a meterse en el Mato Grossoconlos indigenas. Mi madre me di-

jo unos afios después, cuandofuia visitarla a la provincia: ““Hijo,

pide a tu tio, que es diputado, un empleo mejor’’. Cuandole pre-

gunté qué era un ‘“‘empleo mejor’, respondié: “‘Este empleo tuyo

me entristece mucho, de amansadorde indigenas’’. Ella crefa que

yo era amansadorde indigenas, que ése era mi Oficio. Sdlo mas

tarde, cuando publiqué unlibro que fue premiado, migente, mi

familia, comenzo a tener nocidn de queerajustificable lo que yo

hacia.
Fui el primerbrasilefio que debuts en la investigacion de cam-

po. Era raro porqueantes la investigacién de campo,la investiga-

cion en laselva, era hechapor expedicionarios botanicosy zoologos,

y habia sido asi por muchos anos. Entonces mi primer empleo habia

sido de naturalista porque nohabiatitulo de antropdlogo

o

etndlo-

go. Fue asi como fui contratado como naturalista y fui a vivir con

los indigenas.

Siempre me pregunto por qué me quedé tantos aos. Un an-

tropélogo pasa normalmente seis meses, un ano, con su grupo de

indigenasy pasael resto de su vida recordando aquel grupo,vivien-

do de aquella investigaci6n. Pero yo permanecidiez anos. Prime-

ro porque yo estaba vinculado al Instituto Indigenista de ahi, pero,

después, porque los indigenas me encantaron de una forma muy

profunda, que yo no creo haber comprendido. Sdlo mas tarde me

expliqué a mi mismo,justifique ante miel por qué permaneci.
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Autocritica demagégica 13

Una de las cosas mas raras es que yo fui al campo sin saber
qué preguntara los indigenas. Yo habia leido todo lo que habia so-
bre aquelgrupo, pero no sabia como comportarmedelantedeellos;

y fueron los indigenas los que me dieron unrol, definiéndome un
papel.

Yo estaba un dia en una hamaca, con un libro de un antropdlogo
italiano, buen pintor, que estuvo ahi a fines delsiglo pasado (Gino
Bongiani). El libro estaba abundantemente ilustrado con dibujos
de escenas delavida y del arte de estos indigenas. Mientras veia

el libro los indigenas estaban muy atentos. En un determinado mo-
mento reconocieron unafigura, un retrato y dijeron: ‘‘Es Ligi, es

Ligi’’. Ligi era una mujer que habia tenido mucha importancia an-
tes. Tuve que explicar por qué estaba ella ahi. La explicacion que
quedo en la mente deellos es la de que yo era un hijo o algo del
hombre que hizo aquellibro. Ellos se acordaban de él. Comoel

hombrese llamaba Bertra, Gino Bongiani, ellos comenzarona lla-
marmeBetrayogi, Betrasico. Tenian para conmigo unaactitud de

muchocarifo, porque yo era una persona que habia sido formada
fuera, que no sabia las cosas y a quién tenian que explicarselas. A

veces no tenian ninguna paciencia conmigo; por ejemplo, recuerdo

que yo queria entenderlas constelaciones queellos proyectaban en

el cielo. El indigena decia: ‘‘Esta aqui el cuello de la Irma, estan
ahi los ojos’’ y yo: ‘‘CDénde?’’, y él: “Burro, estipido’’. Porque
para ellos yo era tan torpe que no veia. Y eso mesirvid para ver

cémoyo proyectaba unacosaen el cielo que ellos también proyec-
taban, y para acercarmea ellosa través de esas experiencias.

Muchosanos despuésllegué aItalia con milibro y otras cosas.

Habia una dramaticahistoria de Bertra, de Bongiani, y habiamos
hecho una novela en la radio que hablaba de él. Habia hecho dos
expediciones y era también un gran fotdgrafo. De la segunda expe-

dici6n no habia regresado pues lo habian matadootros indigenas
diferentes de los que estudiamos. Habia mucha documentaci6n; en

milibro yo hablaba de Bongiani y decia que se habia casado. En
Italia habia una historia de matrimoniocon una indigena. Pero yo
sabia que no habia sido con unaindia sino con un indigena, su amor
fue un hombre.EnItalia dijeron: ‘‘Formidable, mucho mejor. Para
hacer unahistoria enla televisisn es mucho mejor con un hombre

que con una mujer’’.
Fuidos veces coneste grupo, casi un anoen cada ocasion, para

totalizar casi dos anos.
EI Pantanales una zona en el centro de AméricadelSur, justo

en el centro. Esta a unos sesenta metros dealtitud sobreel nivel  
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14 Darcy Ribeiro

del mar. Es unsitio al que los espanoles llamaron “Mar o Charais’’.

Estos indigenasvivian ahi, que es una region bellisima. Guardo anu

dentro de mi unas imagenes de las vivencias con los indigenas: la

caza, la vida en una naturaleza formidable, ya que es una regionen

que las aguas suben y luego bajan; la cantidad de animales alli es

fantastica. : :

Guardadas dentro de mi tengo imagenes como ¢sta: llegué con

los indigenasa una laguna cuajada, completamente cubierta de aves

rosadas,azules, blancas. Lleg6 un indigena, miro y dio dos fuertes

palmadas. Las aves cercanas iniciaron el vuelo y asustarona las

otras. Son6 la metralla, el metraqueo, ras, tras, tras. La laguna

salié volando.
ee

Después de hacerel estudio de este primer grupo publique un

primer trabajo al respecto. En él hice una concesionney

a las reglas antropologicas en su mania por el parentesco. Asi é

primer trabajo que presenté fue el sistema de parentesco de estos

indigenas. No me fue mal porque buscaba sacar algo de esa vieja

paja del parentesco, que notiene savia alguna. Entonces lo correla-

cioné conel sistemade esclavitud quelos indigenastenian: esto de

hecho hacealgunosafiossalié también en una coleccion de estudios

sobre parentesco. Aunque yo siempre he tenido la sensacion de que

esto va a terminar porque obedecea una concepcion del quehacer

antropolégico que considera que esta bien para los antropologos

este tipo de estudio, pues es algo nobley elegante escribir sobre el

parentesco. ia

Mastarde decidi estudiar otros grupos, estudi¢é muchos en esos

diez anos. Perolosprincipales fueronlos primerosy el grupo kaya-

poo, el pueblo dela selva; estan muy vinculados con ella, nacieron

deella y ellos son losseres de la floresta; tienen un conocimien-

to detalladisimo de todos los Arboles, de todos los animalitos. Su

etnociencia es fantastica y muy minuciosa acerca de su mundo.

Tambiénmi papelahiera el de alguien con una ignorancia to-

tal. Mis preguntasa ellos eran acerca de cosas que se consideraban

completamente obvias. Muchas de esas cosas son de todos los pue-

blos. A propésito de que los nombres de las cosas son mas que las

mismas cosas, ocurri6 un episodio muy curloso con un interprete.

Yo tengo muchadificultad conlas lenguas. Sdlo pasé dos anos

con este grupo y no llegué a dominar su lengua, en consecuencia

siempre usaba intérprete. Por ejemplo, para estudiar la mitologia,

tomé comointérprete a un indigena deotra tribu que hablaba bien

la lengua de migrupo enestudio y bastante bien el portugués. Fue  
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muy Curioso, yo queria cosecharmitosy él hablabaconel indigena y
éste contaba mitos, y contaba y contaba. Mi intérprete no me decia
nada. Yole pedia que me contara, él me respondia quesetrataba de
tonterias. Lo que sucedia es queél estaba discutiendo porque para
él el origen del mundonoerael que afirmabael informantesino el
que afirmaba su propio pueblo. De este modoél estaba ensefando
al indigenacuAlera la verdad. Este tipo de relacién ocurrié con el
grupo.

Enotra ocasi6n cometi una irresponsabilidad tremenda,lo que
indica que no soy muy confiable. Yo estaba en medio delterrito-
rio del grupo acompanadode unjoven y un anciano. El lider era
el joven y quiso hablar conmigo. Vino a saludarme, hablando la
lenguajantan,la que hablan losjefes; se trata de una lengua dura.
Vi que la lengua que él me hablabahacia de él la persona impor-
tante: le di la espalda, no sdlo porque yo era incapaz de hablarla
lengua jantan,sino porque me quedaba muydébil hablandocon él
directamente sin comprenderle. Entonces comencé a hablar como
se habla conel suegro.

Nunca un miembrodeeste grupo habla directamente conelsue-
gro, siemprehabla conalguienpara el suegro. Por ejemplole dice a
su mujer: “‘Dile a tu padre esto’. Nunca se admite que esté presen-
te. Yo hiceesto

y

el intérprete estaba ahi. Yo hablabaal intérprete
y éste al joven. Este indigena era de hecholo quelos antropdlogos
llamamosunintelectual indigena, con baseen la nocién de intelec-
tual como aquel que domina sucultura, un dominio que otros no
tienen. Quienes si lo tienen son reconocidos comointelectuales,
son respetados comosabios.

Aqueljovenera unsabio, tenia tal dominio cultural que los
indigenas que estaban a su alrededor escuchaban con muchaaten-
cidn. Asi estuvimos muchas horas hablando por intermedio del
intérprete. Yo le preguntabacuestiones miticasy él me contaba mi-
tos que yo nosabia. Me narro nuevasversiones de mitos que yo ya

conociay delos cuales él daba unaversion mucho masricay detalla-
da. En un cierto momento, mientras hablabamos, nuestra conver-

saciOn lleg6 la figura de Uruantan,la mdsantiguafigura histérica
y la primera mitica. Es el unico hombre del que se acuerdan co-
moprimer hombrepariente deellos. De este personaje parten sus
genealogias. Asi ellos cuentanveintiséis generaciones comenzando
con él y continuandoconlos hijos de los hijos de los hijos... Co-
mencé con mi guia a preguntar el nombre desu padre, del padre

de su padrey asi sucesivamente. Cuandoellos empezarona contes-
tarme esto tuvela ilusi6n de poder encontrar un pariente comin y   
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saber cOmotratarlo, para poder ubicarmeen su estructura de pa-

rentesco. De este modolevanté una genealogia de 1800 nombres.

Es inconcebible, yo no conozco a nadie en esta civilizaci6n que ten-

ga guardadosenla cabeza 1800 parientes de cada unodelos cuales

pudiera saber dondefue sepultado su ombligo, o sea, dénde nacido,

y dondefue sepultadoel cerebro,es decir, donde muri(y frecuen-

temente, de qué muri). Esto es, se trata de un grupo que guarda

la memoria de sus ancestros de forma importante, y en dondeel

ancestro mas viejo es Uruantan.

Aqueljoven en un mal momento me pregunto: ‘“Y, da Uruan-

tan, lo vio?”’ a lo que respondi:‘‘Si, estuve con él’’, a continuaci6n

dijo: ‘‘<Dé6nde estuvo con ¢l?’’. Me meti en un problema porque

lo que yo habia dicho implicaba que yo era dios. Yo no podia estar

vivo entonces. Practicamente yo debia estar vivo en 1760, que seria

mas o menosel tiempo de Uruantan. De este modo comprendi que

habia dicho una cosa absurday despuésde esto ya no podia hacer

otra cosa que ponerlo fuera. Tuve que decirle que ya estaba cansa-

do y que no queria verle mas, quese fuera.

Estas cosas le ocurren a un antropdlogo que pasa demasiado

tiempoenlas aldeas y se quedaahiy acaba comportandose de una

formairracional.
Enla segunda expedici6n donde estaba el grupo, muy alejado

de la civilizacién, un dia llegé la carga. A nueve meses de estar

alli llegé la Ultima carga(las cargas que pueden andarenla selva no

puedenser masanchasquelos hombrosy no mas grandes quela ca-

beza, son cantidades pequefias). Cuandolleg6 esa ultima carga,la

abri inmediatamente, preguntando qué habria para mi, comojabon,

sal, dentifrico. Pero no habia nada para mi. Me quedabaviendo to-

do cuanto habia paralos indigenas: cuchillos,tijeras, ¢para qué? Lo

que yo queria era un regalo para mi. Al final, al fondo encontré un

libro, un Quijote. Tomé miregalo que yo mismo habia puesto ahi,

fui a recostarme en mi hamaca en medio de micasa,abri ellibro y

comencé

a

leerlo. Ya lo habia leido antes, y rea frenética, histéri-

camente. Nueve meses hacia que no hablaba con nadiecivilizado:

estaba desesperado. El Quijote era mi comunicaciOn con mi gen-

te. Luego de dos horas ya estaba cansado y dejé ellibro. Sali. Un

indigena muy inteligente, Anacampocu, se acost6 en mi hamaca,

toméellibro y comenzéa reirse también; para élel libro era para

hacerreir.
Lo anterior es para contarles la vida de un etndlogo que se

qued6 muchotiempo apasionadoporlos grupos que estudiaba y

tuvo una profunda convivencia conellos.
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Hace muchosajfios escribi una novela. En ese entonces me en-
contraba en el exilio, en el Peru. El exilio es muy pesado para los

brasilefios, los mexicanos, para gente de paises de muchasavia. Se
esta muy contento de vivir en su mundo y cuandose le saca para

ponerlo en otro es muydificil. Luego de muchosanos deexilio yo
queria huir. Una forma de hacerloes escribir. La novela me de-
volvia a esos anosconlos indigenas. En Maira, quees el titulo de la

novela, cuento muchas cosas que nunca encontraron lugar en mis

articulos cientificos. Son comunicacién de un tipo de sabiduria de
la vida, de vivencias de los sentimientos humanos. No hay un audi-
torio cientifico para esto, sino un auditorio novelistico. De hecho
la novela es mas parecida la sabiduria que otra cosa. Se escribe
para otro, pero ese otro es escaso en la antropofogfa formal, son los

colegas. En la novela en cambioel otro es mas amplio. Mi novela
lleg6 a mucha masgente de aquella a la que Ilegué como antropolo-
go. Ademas, cuandoselee untexto cientifico se lee un poco en
contra, cuestiondndolo. Cuandose lee una novelala actitud es di-

ferente, pues, o te desarmasy dejas que te penetre o no gozas. Por

sO, mi actitud comolector es una actitud desarmada que permitia
una comunicacion mas, mucho masprofunda.

Asi pues, de aquellos afos result6 una sabiduria formal, aca-
démica,y otra sabiduria que ni yo mismo sabia que tenia, que estaba
depositada en forma de nostalgia y que se revelaria después enla
novela. En los momentosen quela escribia, en esos miles dehoras,

ya no estabaexiliado porque volvia a mis veinticinco, a mis treinta
y cinco anos,los afos verdes de mivida, los mas verdes que pasé en

la Amazonia, en el pantanal, con los indigenas.
La experiencia indigena de antropdlogo comienza cuando se

inicia mi guerra con elInstituto de Proteccidn al Indigena y con-
migo mismo. En un determinado momento yo me quedé muy eno-
jado conmigoy con lo quehacia,y con la antropologia también por
la ‘‘valorologia’’ antropoldgica, por la tendencia a buscarfosiles
del espiritu humano, de valorar cosas tontas; por ejemplo, el co-

leccionar mitos, comosi los mitos fueran cosas muertas,fdsiles del

espiritu. Yo empecé a escribir que estaban vivos. Ellos existen, son
verdad porque cumplen una funci6n aqui y ahora. Sobre tododiini-
cio en mi tematicaalestilo indigena. Hubo una pelea muy grande
conlos antropdlogos formales del Brasil. Incluso concedi entrevis-
tas a la prensa, luego escribiarticulos. Daba como ejemploesto: a
nadiese le ocurriria ir a Berlin en 1945, cuando las bombascaian,

para ponerse estudiar la estructura de la familia alemana o para
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estudiar la mentalidad alemana; eso era algo inimaginable de ha-

cer. Los indigenas son igualmente bombardeadosy no tomar esto

en cuenta es absurdo. Entonces ningunaetnologia, ninguna etno-

grafia que no comienceporescribir comoestanviviendo los indios

ahora es una imposicion sobreellos, es una construcci6nartificial,

es una construccién deshonesta. Porque es deshonesto no querer

tomar como problemala pobre supervivencia de los indigenas,la

fecundidad,la infecundidad de la mujer indigena,la opresi6n que

mantienela sociedad nacional.

No tomarlo anterior como problemacientifico y si hacerlo con

el parentesco es un absurdo. Deahi mi ruptura con esa antropo-

logia de mentira, esa antropologia académica, ‘“‘palabrera’’, que no

ensefa mucho. Para esos antropologosfalsos es vergonzoso hacerse

cargo delos indigenas como gente viviente con problemas. Ellos eso

creen, no tienen queveresto;ellos estan ahi para estudiarotra cosa,

para estudiarel valor simbolico,los significados mas profundos de

algunas cosas, para hacerla gramatica espiritual de los indigenas.

Esta ruptura hizo que yo me enojase con la antropologia que yo

mismo hacia antes. Pasé a ser un antropdlogo mucho mas volcado

al estudio del destino indigena. Enese sentido, en esa ocasion la

UNESCO me contrata para hacer un estudio sobre la poblacion

indigena del Brasil. La teoria brasilefa hasta entonces era que los

indigenas nada mas madurabanparala civilizacién, se iban civili-

zando hasta que un dia lo queera indigena ya no lo era mas.Brasil

era una especie de sociedad ejemplar, no habia prejuicio hacia los

negros, tampoco lo habia para con los indigenas. Era una sociedad

democratica perfecta.

Noté que no habia nada de esto. Cada grupo indigena muri6 0

sobrevivié indigena aunque muy mezclado, muy mestizado. Aun-

que manteniendo sulengua mantenia la identidad consigo mismo,

comoelgitano, comoeljudio. Era una identidad profunda que mi-

lagrosamente consigui6 sobrevivir.

En la Eco 93, en Rio, habia gente de noventa grupos distintos.

Entre ellos dos mujeres aino e indigenas de Noruega. Era muy

claro que estos indigenas guardaron su cara. Somos nosotros los

que perdemoslacara,la civilizaci6n europea se ha expandido, li-

quid6 unos diez mil pueblos que perdieron su cara, su mitologia,

su lengua. Esos pueblos fueron barridos, unos pocosse guardaron.

Sin embargo nadievalora al indigena como el que guard6 su cara

y su singularidad. La tendencia a verlos comolos que fracasaron en

su ingresoa la civilizaci6n sobrepasa a aquella que los consideralos
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quellegaron a no perderla caraniser la insipida cosa que somos
nosotros.

Quiero indicar que milibro Las fronteras indigenasy la civiliza-
cién (editado en México por Siglo xx1) es el resultado de aquella
vivencia y es mianilisis de lo que sucedi6y esta sucediendo conlas

sociedades indigenasbrasilefias. Es unlibro quelleva ya varias edi-
ciones y es un intento de proponerunateoria dela transfiguracion
cultural. Es decir, c6mo unaetnia indigena o cuasi etnia sobrevive
porque se transforma en unalinea de continuidad historica. Eso
es lo normal y no una cosa terminal asimilativa. La transforma-
cidn es un acercamientoa la civilizaci6n. Un bello dia un pueblo
indigena pasa a ser una ciudad.

Esto es mi etnologia y mi carrera en resumidas cuentas. La ca-

rrera de un etndlogoe indigenista apasionadoporla causa de los

indigenas, apegado a defenderlos dentroy fuera delBrasil.

En este momento, cuandovivo esta ruptura, comienzo a acer-

carmea la educaci6n y hago unacarrera muy rapida. Tenia la ven-

taja de ser un antropologo entrenado en conocergente. Cuando se

tiene la experiencia que yo tenia, que da bastante capacidad para
ponerse enla posici6n del otro, se tiene familiaridad con los pro-

gramas de educacién en pedagogia muy rapidamente. Asi hice una
carrera muy rapidaenlostres anos siguientes como educador.

Realicé muchas transformaciones en la educaci6n brasilena.

Fui ministro de Educacion y luego creé la Universidad de Brasi-

lia, hoy una importante universidad. Fui su primerrector y conello

ingreséa la politica y pasé a tratar muchos problemas nacionales.

Tuve muchos éxitos y muchos fracasos. Gané preeminencia en

un gobierno que queria pasar limpiamente por Brasil, que queria

hacerla institucionalidad para que el Brasil fuera construido para

los brasilefios, en lugar de conformarel papel de unproletariado ex-

terno que existe para producir el azticar para endulzarla boca del

europeo,el oro para enriquecerelbolsillo del europeo, el café para

la sed del europeo y del norteamericanoy nunca una sociedad he-

chapara si misma

a

partir de sus propias necesidades. En funcién

de esto pasé premeditadamentea un gobierno, intentando hacerre-

formassociales profundas. Ese gobiernofuetirado porla interven-

cién norteamericana ordenadapor Lyndon B.Johnson. Pasé quince

anos en elexilio.
El exilio es un tiempo vago, abierto, vacio, que se tiene que

penetrar. Normalmente unotiene obligaciones con su madre, su

padre, su hijo, su nieto, su primo, su amigo, su compadre, su com-

pajiero,y esas obligaciones hacen que cadadia uno tenga el tiempo  
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tomado en el goce devivir, en el comercio humano. Cuando se
est4 en el exilio uno no tiene nada, no tiene amigos. Lentamen-

te se tiene que empezara tejer otra cadena, otra red de relaciones
humanas. Entonces se tiene un vasto tiempoy se esta llamado a
conocerse a si mismoy es asi como se comienzana ver cosas enel
exilio. No es que recomiendeel exilio, pero metodologicamente es
buenopara verel propio pafs. La Gnica formade verel propio pais
es estar fuera de él. Uno no conocesucasasi nosale de ella y no se
han visto otras casas. Se tiene queestarlisto, estar atento y si uno
esté entrenado comocientifico social es capaz de percibir cosas que
de otra formanose percibirian.

Inicialmente percibi que yo era un provinciano burro, torpe.
Brasil es tan rico e interesante que uno puedevivir en él pensan-

do quees el mundo. Yo nopercibia que Brasil estaba en América
Latina. Enfrenté una batalla contra Norteamérica y fui tumbado

pensando quese trataba de cosas internas. Fue en Uruguay donde

comencéa ser latinoamericano y a entender a América Latina.
Unacosa importante fue encontrar a Leopoldo Zea enla bi-

blioteca en Uruguay. Ensu libro América en la historia esta la capa-

cidad de pensar América, nuestro destino, con una perspectiva que

no teniamos.
Era claro que mi metodologia era impotente para pensar esto;

los cientificos como yo estamos preparados para hacerinvestiga-

ciones perfectas sobre temasperfectamenteinutiles. Ante un tema

relevante fracasamos. La ciencia no sirve, pero no lo confesamos,

seguimos énla perturbaciGn de figurarnos que estamos resolviendo

algo para la ciencia.
Asi, cuando encontrélafilosofia de Zea, encontré citado a He-

gel, que doscientosafios antes decia que la otra América,la nuestra,
existiria solo después de una guerra con la América Sajona, 0 sea
que Hegel supuso doscientosaiios antesla alteridad y el enfrenta-
miento.Porotro lado, cuando Zea hablaba de Bolivar me motivé a
leersus textos, y éste decia que nosotros somos un pequeno género

humano, somosaquellos que no son, ya no somos europeos, no so-

mosafricanos, no somos tampoco indigenas qué somosnosotros,
qué no somos? :

éPor qué América Latina no cuaj6 si fue mucho masrica, diez 0

cien veces mas que América del Norte, en el periodo colonial? ¢Si
Norteamérica nunca tuvo una ciudad como México, como Bahia,

como Rio o como Lima? iEllos eran los atrasados, los pobres, los

miserables; sin embargo ellos se fueron al frente y nosotros que-

damos rezagados! éPor qué? éPor qué el intento que yo hacia en  
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Brasil no funcionG? Alli me surge la necesidad de hacerotra antro-
pologia, queyo llamo ‘‘antropologia de la civilizacidn’’. Ahf fue-
ron Zea y muchosotros los que me animaroncon sustextos. No

tenemospor qué aceptarla visién eurocéntrica del mundo. Para un
norteamericano no hay ningtin dafo en considerar queél vivid el
feudalismo en Europa,el esclavismo en Romay, quiéranlo o no, su

pasadoesta alli; pero nosotros no tuvimos ese pasado. Las teorfas

de la historia no nos explican, aunquesf explican cosas increibles.

Entodaslas teorias de la historia, menos en la marxista, se colo-

ca al feudalismoy al capitalismo, en su proceso, en Inglaterra y en
Holanda.Pero ni Inglaterra ni Holandahacenla transformaci6n del

mundo.Son Portugal y Espafialos que se expanden y descubrenla
redondez dela tierra, y hacen del mundounosolo. Simultaneamen-

te una cosa curiosa, Rusia se expandey llega a Alaska; sin embargo
€sOs movimientos no son explicados comocapitalismo, a pesar de
ser movimientos esenciales en la historia humana. Noes capaz el

feudalismodesalir a descubrir el mundo,noes capitalismo todavia,

entonces falta una categoria precedente para tornar comprensible,

inteligible la Iberia, Espanay Portugal, para volvernos entendibles
a nosotros también, que somos un caso atin masextraordinario. Es

de aqui de dondeparto para hacer otra antropologia. Ahi habia
una prohibicion. La mayorparte delos antropdlogos, imbécilmente
serviles dela vision norteamericana del mundo,aceptaronla pros-

cripcion de cualquier teoria evolucionista; incluso los marxistas no
reconocieron que el marxismoes unateoria evolutiva dela socie-

dad. En cierto momentoel etndlogo norteamericano masexitoso,
Lewis Morgan,el pensador mas fecundo que tuvo Norteamérica,
escribio unlibro evolucionista, Ancient society; para infelicidad de
Morgancay6en las manosde Engels,a quien le gust6 muchoy lo en-

contro muy parecidoa la teorfa de Marx. El pobre Morgannotenia

nada quever conesto, pero Engels se basoensulibro para escribir
El origen dela familia, la propiedadprivada y el Estado, que fue uno
de los libros masleidos en el mundo. Morgan se quedo contami-
nado, nunca consigui6 la publicaciénde su etnografia. La antropo-
logia era cosa prohibida porque Ilevaba ideas comunistas. Europa,
al contrario de Norteamérica, siempre siguid con una perspectiva
evolucionista, tanto en la biologia como en la antropologia. Los
sabios europeos, para ser aceptadosen las universidades norteame-

ricanas, debian tener una posicion francamente antievolucionista.
Entonces en Norteaméricase cre6 unateoria antropoldgica burra,
estipida, que prohibia teorizar. Si se teorizaba en esta puritana  
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Norteamérica se era expulsado. Antes como ahora estaba la lucha

entre la teoria biblica y la teorfa evolucionista. Esta tonta pelea la

heredamosy se nos prohibio hacer una teoria de la historia.

Yo tuve que enfrentar esta situacién desde mi propia ciencia

para poderescribir una teoria de la evoluci6n. Milibro El proceso

civilizatorio es un intento de una teoria de alto alcance, en el que re-

construyo la historia humana para nuestras horasinteligibles. Creo

queesta teoria dela evolucién es mejor que otras. Sé queella sigue

sin ser traducida en muchospaisesy sin ser escuchada.

De hechocualquierotra teoria, por su propia naturaleza 0 con-

traparte etnografica, tiende a ser superada. Aunque para milo im-

portante era componer un discurso no etnocéntrico, un discurso

que tornara explicable Iberia, Brasil, la América, que nos hiciera

explicables a nosotros mismos, y también que nos diera bases para

suponerhacia donde vamos, qué futuro podemostener. La expec-

tativa de que estamos evolucionando

o

actualizandonosy que cual-

quier dia nuestras sociedades seran iguales a Canada es una locura.

No somosiguales. Luego de escribir esta teoria de alto alcance (diez

mil afios) decidescribir una de mas corto alcance quese llama Las

Américasy la civilizacién, que abarca ciento ochentaafios, dela in-

dependencia hasta ahora. ZQué sucedi6? El temaes la causa del

desarrollo desigual de los pueblos americanos. éPor qué Haiti, que

era la region masrica, mas productiva del mundo, fue la madre de

Norteamérica, que vivia de vender trigo? Para Haiti los negros pro-

ducian su alimento,el masvalioso del mundo,la mercancia masva-

liosa del mundo queerael azucar. Entonces cuandovisiten Francia

y andenporlosvalles del Loira con aquellos grandes castillos be-

llisimos, verdn el oro divino de aqui, de Haiti.

Por qué estos nucleos coloniales, estas costumbres esclavas

dieron sociedades rezagadasy atrasadas, y otras, como la norte-

americana, pudieron evolucionar? Ese es el tema que en este libro

Las Américasy la civilizaci6n intento dilucidar. Intento unaclasifi-

cacién buscandolo que hay desimilar y de distinto entre los pueblos

americanos. Clasifico como pueblo transplantado a Norteamérica,

Canada, Australia, Nueva Zelandia, es decir, se trata de la misma

sociedad europea puesta en otro espacio. Ahi se reconstruye el pai-

saje original y el indigena es un obstdculo en el camino. El negro fue

importado como carbon para quemar,no se queria convivir con él.

Aotracategoriala llamopueblo testimonio,es el caso de México,

el Altiplano Andino; eran altascivilizaciones las que habia ahi, y

con la cuales Europa chocé. Estas sociedades viven el drama de su
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grandeza, son herederosde unaalta tradici6n, azteca,incaica, y esta
tradicion esta comopiedras adentro,inasimilables, y hace que ellos

sean distintos. Su europeizacionno se va a completar nunca porque

ellos ya estan demasiado hechosparaser deshechos. c

A los otros puebloslos llamo pueblos nuevos. Son pueblos como

Brasil, Cuba, Venezuela. Son nuevos en el sentido de que fueron

hechos por haberse deshecho sus matrices. Sus indigenas fue-
ron desindianizados, sus negros desafricanizados, sus europeos des-

europeizados, todolo cual hace una cosa nueva que no tiene pasado

glorioso y esta volcadohaciael futuro. Son pueblos construidos con

proletariado externo y parten de la inmensadificultad de componer

con gente desenraizada una gente nueva,un ser nuevoenlahistoria

Fe El circulo de estudio que yo llamo‘‘antropologia dela civiliza-
cidn’’ tiene otros volimenes también. Después de los anos 1969

a 1979-80, mi principal actividad fue esta actividad tedrica. Mu-
cha gente sc enojaba porqueera inimaginable que uncriollo latino-
americano pretendiera teorizar. Milibro pudo ser aceptado por-

que su primera edici6n fue de Las Misiones, que tiene un inmen-

so prestigio mundial. El hecho de que Las Misiones me ayudara

a componer el libro y que la primera edicion fuera en Washington
facilito la penetracion dellibro. Sin embargo uncritico lleg6 a de-
cir queyo era tan pretencioso comoalguien que quisiera inventar

el movimiento continuo. Es decir, que era una actitud de imbécil
que considera que los blanquitos, los gringos, son capaces de hacer

teorfa, pero nosotros no somos capaces de igual manera. Que son

cosas que hay queleer en textos curopeos,si es posible en aleman,
nunca en portugués o en espafiol. Entonces tuve queenfrentarba-

tallas para la construcci6n de una teoria de nosotros. Primero una
teoria del mundo, dela historia; que no es mejor ni peor que otras
existentes. S6lo que desde mipuntode vista es mas adecuada por-
que conella somos mas explicables que en las teorias eurocéntricas
y es un intento de hacer un cuadro que nossitue.

Esta es mi carrera de antrop6 ogo. O sea, un etndlogo que ha-
ce una obra bastante extensa en etnografia; un indigenista bastan-
te preocupado con el problema ,indigena; un educador que daba
a la educacién ideas nuevas intentando hacer renovacion. Todo
ello, en esencia, por una capacidad de rebeldia también contra las
explicaciones yo encuentrohechas,y una voluntadde rehacerlas ex-

plicaciones que yo encuentro hechas, y una voluntad de rehacerlas

_explicaciones que encontré planteadas. Eso es todo.

 



LOS INDIOS Y EL ESTADO NACIONAL’

Por Darcy RIBEIRO
ANTROPOLOGO BRASILENO

Hace cuarenta anos que trato el tema que debo abordar hoy.

Felizmenteen este lapso han cambiado muchas de misideas, pues

no estoy casado conellas. En muchas ocasiones he sorprendido a

mis amigos diciéndoles que yo noerafiel a mi mismo. Algunosse

quedaronfieles a las cosas que dije mientras yo ya estaba enotras.

Temo mucho que éste sea uno de esos dias en que sorprenderé,

porquela realidad también me sorprende. El mundo cambia tan

rapida y radicalmente quelas respuestas viejas, que muchas veces

seguimos escuchandoconelsentimiento de que estamos pensando

en la frontera, que estamos rebasandoellimite del saber posible,

son obsoletas. Sobre las cosas que voy a hablar no tengo mucha

seguridad; la Gnica seguridad es que intentaré decir mi verdad,la

visién que en este momentotengo de los problemas sobre los cua-

les medito.
Megusta mucho queesta conferencia se llame ““Amerindia ha-

cia el Tercer Milenio’, porque estoy un poco cansado de hablar

de los quinientos anos pasadosy ahora prefiero hablar de los qui-

nientos afos futuros. En cuanto

a

los quinientos anteriores, debe

quedarclaro que meinteresa sobre todo el momento inicial, genéti-

co, en que surgimos; del mismo modo comomeinteresa mi propio

parto, del que naci, que fue un parto comolos que la Biblia descri-

be, con sangre, con heces. Es cierto que ése fue un parto de mu-

cha menor importancia queel parto del que naci6 la naci6nlatino-

americana, que dio lugar a una provincia humana nueva —no a un

género humano nuevo, como decia Bolivar—, a una categoria de

gentes diferenciadas de la humanidad,una categoria que tiene cier-

tas caracteristicas nobles. América Latina es, a mi entender, una

* Palabras pronunciadasenel coloquio “‘Amerindia hacia el Tercer Milenio’,

realizado en San Crist6bal de Las Casas, México, en junio de 1991.
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neo-romanidad. Si nosotros no fuéramos la romanidad seriamos
una cosa decadente; podriamos contar con unos afios mas y pasar
inadvertidos en una humanidadenla que, dentro decincuentaafios,

cuandohayadiez mil millones de personas en el mundo, la romani-
dad no estaria presente porque no seremosni mil millones.

Hay muchagente en el mundo que cree que nos reproducimos

con mucharapidez, que somos una amenaza porque nos multipli-

camosfantdsticamente. Y yo creo queeso es verdadrespecto de los
chinos; creo que para los neobritanicos hay demasiados norteame-
ricanos, canadienses,australianos. Perolos latinoamericanos, épor

qué creer que somos demasiados? Enrelaci6n conel territorio no
cabe esto. Sin embargo,unadelas cosasterribles, tragicas, de nues-

tro tiempo, es que hay toda una campafa mundial patrocinada por
la ONU, que desvergonzadamente mete la manoenlosvientres delas

mujeres latinoamericanas,sobre todo delas pobres y de las mulatas,
queson las mas pobres,para esterilizarlas. El 44% de las mujeres
brasilenas en edad fecunda —entre 15 y 54 anos— estanesteriliza-
das. Eso significa que dificilmente superaremos la poblacion que
tenemos; vamosa llegar hasta ciento sesenta millones de brasilenos
y empezaremosa disminuir. Y eso se hace de maneraartificial, no
por un acto de bondad, no porplanificacién familiar, sino por un
complot extranjero, introduciéndose enlos hospitales para inducir
la cesarea y aprovecharpara esterilizar mujeres, una cosa espantosa.

Cuandohablé de eso en el Senado del Brasil, después me busco un

grupo de médicos de Goids, que es un estado central muy desérti-
co, y me demostr6 que ahi 71% de las mujeres fueronesterilizadas
por extranjeros. Pongo este problema como una anécdota para que

ustedes se den cuenta de la gravedad de los problemas que vamosa

tratar.
Bien, el tema que meinvitaron a desarrollarse refiere ala re-

laci6n del Estado conlos indigenas y los no indigenas. 6Cémose
origin en nuestra historia este ente que es el Estado? El Esta-
do que nosinteresa es la estructura de poder que se ejerce sobre

un territorio especifico a través de un gobierno. Asi, tenemoses-
tructuras de poder econdmico y de poder politico: varios poderes.
Tenemos, ademas, un gobierno que es la manoejecutiva de los cuer-
posde interés y un territorio; slo hay Estado cuandose habla de
esto. Ser Estadosignifica que sus miembrostienen un vinculocivico
y no tribal o de parentesco. Un ejemplo buenoes eldeIsrael, que

se estructur6 como unatribalidad, como un Estado ‘“‘sacerdotal’’,

porque tambiénse organizo con fronteras que se estan expandien-
do y sobre las cuales tiene muchaseguridad. Masese Estado solo

 



26 Darcy Ribeiro

considera ciudadanosa quienes hansido circuncidadospor un rabi-

no judio;solo a ellos. Los otros no son ciudadanos. Esto engendra

una paraddjica situacion de conflicto, pues Israel puede ganar mil

batallas, pero no puede perderniunasola, y nadie duermetranqui-

lo en unasituacién comoésa. Es la situacién de un Estado ubicado

territorialmente pero organizado tribalmente, que se manifiesta co-

mo una contradiccién basica. En Suiza tenemoslo contrario, pues

es un Estadoterritorial con vinculos civicos, que es la cosa maslin-

da, ejemplificativa y dilucidativa para nosotros en Amerindia: la

capacidad de organizarlas comunidades, de organizarlas etnias, de

organizarlos cinco cuerpos de que se compone como Estado multi-

étnico. El contraste con Suiza son México o Espana. Espana mas

claramenteatin, pues se trata de un Estado multiétnico: catalanes,

vascos, gallegos, castellanos, andaluces, etc. Un Estado también

uninacional, con tanta resistencia a quebrar esta unidad opresiva

quelos conflictos estan aumentando. Los vascos nunca tuvieron

tanto espacio paraser vascos, pero nunca fueron tan fanaticamente

vascos y tan combativos.

Esosignifica que en el mundoactualde pronto surgiO un espa-

cio para quelos pueblos oprimidos muestren su cara y reivindiquen

su posicién. Espana logr6 en su ultima constituciOn hacer una gran

trampa, pues, ademasdelas regiones¢tnicas, a algunas provincias

castellanas les dio los mismos derechos. De ese modo, la trampa

consiste en que todas soniguales, pero una es masigual cinco ve-

ces. Entonces la estructura de Espafa es unaresistencia a seguir

ordenadatal como se ordené México hacecincosiglos.

Es el caso de México, que yo no tengo que profundizar pues us-

tedes lo conocen,y es el caso también de Guatemalay delos paises

del altiplano andino. Todostienencierta similitud: en estas areas

hay sociedades multiétnicas y Estados uninacionales con mucha

masbrutalidad que el espanol, porque después de Franco se am-

plié. En Amerindia todavia las redes estan hechas a mano y hay

unaresistencia mayor, y yo encuentro que hay un pocode miedoal

barril de polvora que esto implica.

La caracteristica de la civilizacion emergente, de la nueva tec-

nologia, de la revoluci6ncivilizatoria que esta en curso,del transis-

tor, de la energia nuclear, de las computadoras,es queella es capaz

de juntar grandes grupos nacionales, como la Comunidad Europea,

como la Comunidad de América del Norte, como la Comunidad

Soviética, que si bien tienen conflictos, de cualquier manera son un

conglomeradode pueblos. Asi, una caracteristica de la nueva civili-

zaciones la capacidad de crear grandes agrupamientos de pueblos.
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La otracaracteristica, aparentemente contradictoria pero sin em-
bargo complementaria,es el espacio que abre para que los pueblos
oprimidos muestrensu cara.

Nuncalos flamencos fueron tan fandticamente flamencos,lle-

gando al extremo de obligar a que en la Universidad de Lovai-
na sOlo se hable flamenco. Esairracionalidad de gente tan racional

solo se explica como producto de la opresién que sufrieron. Tam-
_bién en América Latina hay una naciente racionalidad deesetipo.
Por ejemplo,creo que en granpartela guerrilla de Guatemala noes
politica, de izquierda, revolucionaria, socialista, como las otras gue-

rrillas, pues tiene componentesde una guerra ¢tnica, de una guerra
de los indios de Guatemala contraloscriollos que los dominan. La

dominaciénde la ciudad de Guatemala,la capital del pais, sobre los

pueblos mayas de Guatemala es masfuerte, severa y brutal que la

de Madrid sobrelas etnias de Espana: Es claro que eso genera una

situacion grave. Yo no soy capaz de hacer grandes profecias pero
si de tener grandes esperanzas. Aunque notengo grandes esperan-

zas de verlo personalmente, me gusta mucho pensar que vamos a

tener mafiana una naci6n maya. Esta nacion mayatiene dificulta-

des, entre otras cosas porsus varianteslingiisticas. Pero la unica

nacién precolombina que tiende a mostrar su cara nuevamentey a

resurgir es la maya.

La situaciOncs similar pero mucho mas compleja enel altiplano

andino, dondeel quechua,el aymaray otras variantes linguisticas

también implican dificultades. Pero ahi también hay poca duda de

que Limaes un instrumento deopresion sobre los pueblos aymara

y quechua. Nosotrosparticipamos hoy como espectadores, cuando

Lumbrerasdijo ‘‘o soy indio, 0 soy nada’’. Eso es muy distinto a

cuando el indigenismo mexicano dice que todos somos indigenas

para disuadiralos indigenas deser indigenas. Enel caso de Peru,es

una asuncion de Lumbreras, quese debe a su pueblo, comoparte de

Ja intelectualidad de su pueblo, aunquesu caranosea tan indigena

comola cara de Matos Mar. Miren a Matos Marcon su cara incaica,

su cara milenaria de unafuerzaintelectual que pertenece al pueblo

del altiplano, quetiene que lucharporsu propia reestructuracion.

En México tambiénhay unasituaci6nsimilar. Si las poblaciones

indigenas no son tan densas comolas delaltiplano, se trata de po-

blaciones muydiferenciadas y heroicas, poblaciones que habiendo

sufrido una represiGn tremenda, mas tremendaquelas otras areas

excepto Guatemala, mas tremenda queenelaltiplano andino,a pe-

sar de ello consiguieron mantenersu identidad.
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Estoy hablando de Estados que contienen como subciudadanos
a gentes que constituyen la mayoria de la poblaci6n y quesi no lo

son, de todos modos suman unacantidad muy importante. Lewis

cre6 el concepto de macroetnias indigenas, es decir, grupos social-
mente grandes, con mas de quinientos mil o de un millon de habi-
tantes y que tienentodala posibilidad de crecer en nimero. Van a
crecer, va a haber mdsindios mananadelos que hay, y van a tener

la posibilidad y la necesidad histérica de luchar por su autonomia,
de lucharpor su autodeterminaci6n. Si los vascos son fanaticos en
la lucha porsu identidad,la lucha de los mayasy la delos indigenas
de México sera mucho mas dura, porque la opresiOn aquifue mil
veces mas grande quela de alla.

Estamos hablandode un proceso de conquista que produjo este

género humanodel que hablo Bolivar, con todas sus contradiccio-

nes. No es éste el lugarpara reconstruir la historia, pero esto surge
como producto de una guerra de conquista, unaterrible guerra que
a los ojos del tiempo podria parecer tan avanzada comola de las
armasbioldgicas y otras que fueron utilizadas, conscientemente o

no, en la guerra del Golfo Pérsico. Fue una extirpacion —y esto fue

lo mas doloroso— dela clase dirigente de unacivilizacion. Lascivi-

lizaciones son comandadasporclasesdirigentes. Todacivilizacion

tiene su Universidad, porque la Universidad es tan solo el utero

de reproduccin de la clase dirigente y si se la extirpa del cuerpo

social, se decapita a la sociedad, queda un pueblosin cabeza. La

conquista fue terrible porque decapit6,extirp6 a la clase dominan-

te. También fue terrible el papel de la Iglesia, que quiso ocupar

el lugar dela clase dominantesacerdotal indigena; otro sacerdocio

quiso colocarse en ese lugar. En ciertos aspectos se puede decir que

era mejor que estuviera Bartolomé de Las Casasy otrossimilares,

pero aunasi la evangelizacion fue una peste que también cay6 so-

bre los pueblos americanos:la pretensi6n de comerse el alma. Los

cuerpos de los habitantes estaban dominadosporotra peste, que

fueron las epidemias. Todoel territorio de Europa, Asia y Africa

ya estaba adecuadoa tales enfermedades, que no eran conocidas

aqui. Fue una cosaterrible, una guerra quimica y bacteriologica en

la poblacién de México; el exterminio por dolencias no conocidas,

por sarampion, portanta dolencia nueva.
Brasil es una frontera viva en dondeestan aconteciendo cosas

equivalentes a las de hace quinientosanos. Hevisto tribus indigenas

queal tener contacto conla civilizaci6n tuvieron los primeros con-

tactos con el sarampion. Eran més de setecientas mujeres (no sabe-
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moscuantas murieron) y no sabiamosquéhacerconsufiebre; huian

para la selva porque pensaron queestabansiendoatacadas por un

ente sobrenatural. Y enla selva muricron de hambre. Ahi pudever
lo que es una epidemia.

Aquise sufri6 una guerra de conquista con su corolario: evan-
gelizacion, epidemias, esclavitud personal, asi como la otrasitua-

ci6nterrible, nombradaaqui por Melia y que es poco comprendida,
que es el mestizaje. El mestizaje fue un arma tremendaenalgu-
nos lugares que Melia y yo conocimos en Paraguay y Sao Paulo.

En un primer momentolos europeos fueron importantisimos para

los indigenas, porque traian cosas que venjan de los dioses. Muchos
indigenasquerian entrara las naosparair las tierras del mar, para
ir ala tierra de los dioses; entrar a los barcos porque s6lo enla tierra

de los dioses se podian hacer cosas tan preciosas como un hacha de
acero, como un cuchillo, como unastijeras, como todo lo queellos

traian para cada comunidadindigena. Fue indispensable hacer con-
tacto con estos intermediarios de las cosas deseables del mundo, y

ése fue el mecanismo utilizado alla y aqui. Yo nuncaoigo discusio-
nes sobre el mestizaje en Mexico, pero el mecanismoesta muy bien

descrito en el sur. El mecanismo es que cada comunidad buscaba a

un europeo le llevaba una muchacha, porque en el momento en

que se casara con la muchachatoda la comunidad pasaba a tener
parentesco conél; era el ‘‘cufadismo’’.

Los antropologos sabenla dificultad de hacer el amor con una

indigena durante unainvestigaciGn, porque al establecer unarela-
cidn uno sabe con quién se puede hacer el amor y con quién no se
puede; quién es su suegro y su hermano. Los indigenas buscaban
esta relaci6n. Tenemosrelatos de Paraguay, en Asuncion, en don-
de algunos europeos tuvieron ochenta mujeres, ochenta muchachas

que les fueron entregadas. Eso es lo que llamo la multiplicacion

prodigiosa. En Sao Paulo tenemosrelatos de cuarenta mujeres pa-
ra un hombre y esos hombres eran muy numerosos, pero solo re-

lativamente, a escala de decenas, de centenas. Supongo queen el

caso de Brasil no menos de doscientas mil mujeres indigenas fue-
ron apresadasy prenadas,y esas mujeres parieron hijos que no eran

de ellas; hijos que no se reconocieron comoindigenas, aunque ha-

blaran la lengua indigena. Querian identificarse con el padre pero
eran rechazados comofruto dela tierra.

Estos mestizos son de hecholos destructores. La sana destruc-
tiva de Portugal y Espana fue unasanainicial; quienes hicieron la
gran razzia fueron los mestizos, a los que un jesuita muy elocuente,   
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Montoya,llamo ‘‘mamelucos’’. Los paulistas se sienten orgullosos

de ser mamelucos porque no sabenlo que significa. Montoyalos

llam6é mamelucos, comparandoa esoshijos de nadie, con quienes

el padre nose identificaba y que no se identificaban con sus madres,

con aquellos muchachosquelos egipcios tomabana los dosanos de

edad y los llevaban para casas especiales en donde eran educados

para después ser explotados en toda su potencialidad. Asi como

un caballo puede ser de guerra, de carga 0 de carreras, un mucha-

cho podiaser castradopara servir como eunuco, 0 podria servir co-

mo genizaro, cipayo 0 mameluco; usadopara dominara su pueblo,

portando la cara de su pueblo, pero con un alma que le habia sido

robada,que le habia sido sustituida.

Es esta gente, esos mestizos, quienes hacen la gran aventura

de la dominacion,dela destrucci6n, de la esclavizacin de los pue-

blos indigenasy, en el caso de Brasil, de la ocupacién de un espacio

territorial enorme. El resultado de todo ese proceso, terriblemen-

te dramatico, terriblemente destructivo, es que de un lado hay una

masa de mestizos y de otro una masa residual de indigenas que pu-

dieron resistir. En algunas reas los indigenas fueron tan nume-

rosos que aun se conservan muchos. Aunque los calculos de des-

poblamiento fueron hechos para México, yo confirmé en Brasil un

factor de veinticinco. Es decir, dondeexistian 25 personas, después

de un siglo sdlo qued6 una. Hubo una despoblaci6n tremenda y

los indigenas eran tan poco numerosos que en areas como Brasil ya

eran unos cuantosfrente a los mestizos. La comunidad mestiza cre-

cid y sigue creciendo impetuosamente, pues ademastiene un aporte

grande de negrosafricanos. Decenas de millones de negros africa-

nosfueron puestos en este molino de gente que fue Brasil y en gene-

ral América Latina. Se importaba también aproximadamente una

muchachaporcadatres 0 cuatro negros. Esas muchachasalcanza-

ban precios mucho mas altos porque eran tomadas como objetos de

amorporlos sefiores. Los esclavos no tenfan ninguna posibilidad

de intercambio sexual ni de reproduccisn y los ninos de esas mu-

chachas negras también eran mestizos, eran mulatos, eran nadie.

La ‘‘nadiedad”’ es lo que caracteriza al mestizo; él es nada por-

que no es europeo, no es indigena, no es africano. Los mulatos y

mestizos son la gente que esta puesta en un mundoseparado. Es

unagente que es nadie; de esa “nadiedad’’ es de donde surgen los

paraguayos,los brasilenos, yo creo que tambiénlos mexicanos. Nos-

otros surgimos de la negacion,de la desindianizaci6n del indigena,

de la desafricanizaciondelos africanos, de la deseuropeizacion de
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los europeos. Surge asi una gente tabula rasa, mas pobrecultural-
mente que cualquiera de sus matrices. La ceramica que hacen es

mas mala;es inferior su conocimiento del mundo,pero estan ubi-

cados en el sistema de poderestatal, con un poder inaudito, con

una maquina de guerra que fue capaz, desde los primeros momen-

tos, de imponer, por ejemplo, un estilo barroco de construccidn, de

usar aquella mano de obra prodigiosamente numerosapara obras

que noeran suyas, que eran de una nueva empresa,la empresa co-
lonial.

Entonces, el gran resultado de todo este proceso de la América

Latina es una parcela mestiza, mulata, ladina, la que siendoladina,
hablando la lengua del conquistador, teniendo accesoa la cultura

erudita del dominador, debe organizarse en gran parte parasi. De

ese modo,la sociedad colonial se construyocon pocos, relativamen-
te muy pocos, iberos que vinieron para aca. Mayoritariamente se

construy6 conesos ladinosde aqui, y a un lado deesos ladinos, como

sus esclavos, sus siervos 0 sus dependientes, la poblacidn indigena

que habiasido expropiadade sus tierras, despreciandosu libertad
y sus sistemas de produccién —tan prodigiosamenteeficientes que

jamds los hemos igualado— y despojada también de la conciencia

de sf misma. (Cuiles la conciencia del indigena, de aquel indige-

na que sobrevive sin sus capas eruditas, sin sus comandos, casi
siempresin ellos?

Lo que vemosenesta ciudad, en San Cristobal de Las Casas, no
ocurre en Canada ni en Estados Unidos ni en Brasil ni en Argen-
tina. Aqui vemosalos descendientes de unavieja civilizacion que

conservan unosojos, una capacidad de combinarcolores, una habi-
lidad artesanal que s6lo se encuentra donde hubo viejascivilizacio-
nes. Ahiesta esta gente queseria capaz de todosila cultura erudita
le fuera accesible. Pero no, el monopolio dela cultura erudita ha si-

do totaly la falta del dominio de la lengua espanola constituye otra
dificultad.

Yo estuve en México hace unosafos con Bonfil, cuandose con-

siguid que se pasara de poco masde mil escuelas bilingies a veinti-
trés mil. Fue un gran paso dadoen aquellos momentos, hace quince
afios, cuando se empezoa hacer realmente un movimiento de valo-

rary permitir la lengua indigena, cuandosehizola critica del indige-
nismo como una trampa que queria que los indigenas reconocieran

que todos eran mexicanos y que no habia mas que reconocersu me-

xicanidad. El resultado del proceso es que estos dos componentes,

el ladinoy el indfgena, son complementarios, no puedenvivir el uno

sin el otro y eso es importante comprenderlo.  
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Por mucho tiempo hemoshablado del problema indigena co-

mo algo que podria resolverse por separado, lo cual noes cierto.

Es necesario un proyecto nacional global que desenmascare todas
las trampas hechas hasta ahora. En Amerindia nohaylegalidad ni
propiedad legitima, porque desdeel principiola legalidad de la po-
sesiOn delos indigenas sobre sustierras fue desechada. Nadie duda
de la legalidad detitulos entregadosporlos reyes espanoles y portu-
gueses, que puedenserantiguos, pero son falsos. Ningunajusticia
cree enlos titulos mucho masevidentes de una gente que esta hace
mil, dos 0 tres mil afios, y que por definicidn son los propietarios.
Nosotros nos quedamosconla suposici6n de esto, y mientras tan-

to la sociedad es regida por sus cuerpos de poder, por sus cuerpos

de interés, y por toda la legislaturay la jurisprudencia. Todos estos
cuerpos son masdejustificacion de situaciones concretas de opre-
sidn yde disfraz de la opresin, del robo, que de soluci6n.

La otra cuestion terrible fue la alianza de la Iglesia con los colo-
nizadores, que hizo que la poblacidn indigena tuviera que hacerel
supremoyterrible esfuerzo de reconstruir su mente. Hayun libro

de Enrique Florescano,quees de las cosas masbellas que se han es-

crito en espanol,en el cual se muestra el hecho conmovedordelos

indigenas que adoran, que adoptan a Nuestra Senora de Guadalu-
pe. Y decir Guadalupees decir Nazaret, porque exactamentehay lo

mismo en Brasil, gentes —sobre todolos ladinos, mas también los

indigenas— que vieron que su mentalidad,sus creencias,sus fiestas
fundamentales, sus creenciasreligiosas ya no eran viables. Era evi-
dente que aquello ya no funcionabay queellos necesitaban de otros
dioses y adoptaron entoncesel cristianismo. Es increible, por ejem-
plo, que la ciudad de Rio de Janeiro esté dedicada a San Sebastian,
que muri6 muy joven. Comoa San Sebastianse le representa como
un santo desnudoy todoclavadodeflechas,los indigenas adquirie-
ron unafeincreible, la gran fe en San Sebastian. Aun hoy,en la

gran procesion de San Sebastian aparecen cuatrocientas mul 0 qui-

nientas mil personas. Sdlo comprendiendo el fondode1a historia

se puede comprendera la gente que perdio sus dioses, a;la gente

que vio desmoralizadasu propiareligion y que busca otras formas

parala reconstitucidn dela propia cultura, de su propia conciencia.

Aun cuandola concienciase adhierea los objetivos del evange-

lizador, ya no eran los temas que el evangelizador, el misionero y

el catequista ponian. Si la conciencia indigena o ladina popular se

construy6 dramaticamenteconestos cimientos, con ladrillos toma-

dos dela fe del otro, éc6mo se construyela conciencia dela intelec-

tualidad ladina o del grupo dominante?
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Unacosa muy clara que se puede tomar como absolutamente
verdaderapara Brasil, y supongo que para México y América Lati-
na también,es la teoria popular de las causas del atraso; cémo se
explica el mediocre desempefio de América Latina enla historia.
Nosotros tenemos un desempenobrillante en el sentido de consti-
tuir una parcela de la humanidad, bolivariana en sus dos caras, la
indigenay la ladina, resultado de los quinientos afos. Lo que hay
detras de esto, como mas destacable,es el desempeno mediocre.

Hayunateoria del atraso y del progreso en América Latina que
no se ensenaenlas escuelas, que es clandestina, pero que todosdis-
cuten en los bares, haciéndose estas preguntas: dcudl es la causa
por la que América Latina no cuajé?, dpor qué América Latina no
estd adelante? A veces se responde quela causaes el clima, pues
en el clima tropical no se produce. Sin embargo,el clima tropical
es mucho mejor que cualquier otro para seres humanos que nacen

desnudosy solo pueden sobrevivir desnudosenel trépico. Esas son
tonterias, pues ademas en América Latina tenemosde todosloscli-

mas. Otras veces se dice quela causa es el mestizaje: tanto negro,
tanto indigena atrasado; o sea, muchagente cree que el desempefo
mediocre de América Latina se debeal negro,al mestizo,al indige-

na, que son quienes hicieron todo lo que hay aqui. La gran hazana

del colonizadory de su sucesor,el ladino, fue la apropiacidn de la

tierra y el reclutamiento de la mano de obra. No fueronellos los

quehicieronlas cosas; las cosas fueron hechas por esa poblacién

reclutada para cumplir tareas que no eran suyas y que implicaron
muchasveces la muerte.

Pero, entonces, écudles son las teorias populares vigentes? En
nuestra cultura auténtica, la cultura verdadera del pueblo, écudl es
la explicacion del desempeno mediocre?: clima y mestizaje. Otra
respuesta que en Brasil es muy clara y que aqui también debe de
serlo considerala colonizacionibérica comoalgo infeliz, miserable.
En Brasil hay quienes se preguntan por qué nose quedaronlos ho-

landeses, asi todos tendriamos ojos azules; esos idiotas nunca fue-
ron a Surinam,nunca vieron Java; estas ideas son muyfrecuentes.
Otra idea es quela culpaes del catolicismo, unareligion loca enla
quese peca, se confiesa y se comulga paravolver a pecar, confesar

y comulgar. Asi no se puede, no haycivilizacion que se constru-
ya con esto; empero, es una idea popular, ésta es la teoria popular
del atraso y del progreso. También es muy frecuente y generaliza-
da la idea de que la pobreza y el desempeno mediocre de América
Latina con respecto a Norteamérica es que ellos eran muy ricos y
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nosotros muy pobres, sin embargo, es todo lo contrario, ellos eran

miserables, ellos eran gente que se vendia para trabajar por cinco

afios, para recibir un pedazo detierra. América Latina multiplico la

riqueza del mundo.

Tan solo Brasil multiplicé por tres y medio veces la cantidad de

oro que habia en el mundo; México, yo creo que comodiez veces

la cantidad de plata, y ademasotros géneros alimenticios. No hay

comparaci6n entre el aporte de América Latina a la economia mun-
dial y el aporte de Norteamérica. No es verdad que ellos hayan sido

los ricos y nosotros los pobres. No es verdad, tampoco, que noso-

tros seamosatrasadosy ellos avanzados. Norteamérica nunca tuvo

nada comola ciudad de México, como Lima, Bahia, Rio, Recife; no

tienen nada de esto. Sin embargo,con sus iglesitas de madera se

organizaronde formatal queellos quc eranlos pobres se quedaron

ricos y nosotros que éramoslos ricos nos quedamospobres. La ex-

plicacidn de eso noesta dada nunca enla cultura popular, todo se

ve comofracasos nuestros, a los que se agregan otros.

En Brasil es muy clara la idea de queel pais es joven, que un
dia de éstos va a alcanzar la mayoria de edad. Y sin embargo,Brasil
es 104 afios mas viejo que Norteamérica. Entonces no es por jo-
ven que no hacuajado; no cuajé por otras razones. Perosi estas
razonesfalsas noson las que explican écudles son las razones rea-

les del desempeno mediocre?, équé es lo que esta podrido aqui?,
équé es lo que esta mal 2qui?, écs cl clima, cl indigena,el negro,
el catolicismo?, do son las clases dominantes oel proyecto de las
clases dominantes? Y aqui hay que tenercn cuentael coraje pa-
ra enfrentar esto e intentar ganar a la nueva generaci6n paraesta

idea. El gran mal fue que desdecl primer dia fuimosestructura-

dos y seguimosestandoestructurados comoproletariadosexternos.

Proletariado externo era Cartago con respecto a Roma, Cartago,

con toda su esclavitud y su poderio, no existfa para Cartago, existia

para Roma. Nosotros nunca hemos existido para nosotros, siempre

existimospara el otro, para producir paracl otro.

Brasil tiene una agricultura prodigiosamente poderosa que es

capaz de sustituir la gasolina con alcohol de cafia, que es capaz de

hacer de él segundo productor mundial de soya y que simultanea-

mente disminuya la producci6n de alimentos. PorqueJa agricultura

es socialmente responsable; no cxiste para dar de comeral pueblo,

existe para dar ganancia,existe en la economia de mercado.

£1 desaffo del Tercer Milenio para Amerindia es tan grandeco-

mopara Amerchola o Amermestiza. Nosotros los mestizos también

 

 

     
Los indiosy el Estado nacional 35

estamos mal, pues América Latina esta amenazada por unarecolo-
nizacién. Hay una nuevacivilizacién naciente. Nosotros emergi-
mos, nacimosen el curso de una revolucion tecnoldgica que fue la
de la nao ocednica,el hierro fundido,la tipograffa, todo lo que sur-
gid hace quinientos afios: somosfruto de aquella revolucidn tecno-
légica. Una segundarevolucion tecnolégica, la revolucion indus-
trial, cambid otra vez todo el mundo. La revolucién que esta en

_ curso y quepara dar unafecha yo diria que empez6enla posguerra,

también cambi6 nuestras vidas. Los cambios radicales en las formas
de conducta van a ser mucho misferoces e intensos en los pr6xi-
mos cuarenta anos. Nosotros, que vivimos novedades increibles,

con transistores, computadoras, energia nuclear, teléfonos, televi-

sores, cine en color, vamosa ver cosas atin masprodigiosas. El gran

riesgo es que en esta nueva civilizaci6n nosotros entremos otra vez

porla via dela actualizaciOn historica. Actualizacion es entrar en
una nueva civilizacidn como consumidores, comprandoferrocarri-
les y enriqueciendoa otros, organizandonos integramentepara po-
ner fefrocarriles aqui, conla finalidad de mandar mercancias afue-

ra, y después comprar motores eléctricos y de vapor.
Hoydia existe la misma amenaza. Una nuevacivilizaci6n con

una tecnologia revolucionaria esta en curso, y se corre el gran riesgo

de que si no dominamosesa tecnologia, por dificil que esto pueda
ser, vamos ser otra vez colonizados. Hay una verdaderacoloniza-

cién en curso. Norteamérica esta cumpliendo su papel, con enor-
meeficacia, en el sentido de buscar complementariedades que nos

haran dependientes permanentesdeellos. Hay toda una teoria de

quelos buenosson las multinacionales porque nos traen una nueva
tecnologia;la teoria llega hasta el punto de suponerquelos verda-

deros patriotas de América Latina son los gerentes de las multina-
cionales,es decir, que su fidelidad a nuestros pueblos, su interés por
nuestros pueblosnosva a salvar. Entonces, lo que se debehacer,lo

que los gobiernos deben hacer, es estimular a esos barones, a esos

condes de las multinacionales, porque ellos son la encarnacién de
nuestros estadistas.

América Latina va a vivir una o dos décadas de grandes amena-

zas,y tiene unterrible desafio de formularsu proyecto propio. Pero

no estamosen posibilidad de dominarla nueva civilizacion, estamos

en vias de ser recolonizadospor esa nuevacivilizacion. ¢Cuales el

destino de Amerindia en esto? Si nuestro destino,el delos ladinos,

es muyfeo,el de los indigenas también es muy feo. Solo que creo

quelos indigenas, utilizandola apertura que la nueva civilizaci6n  
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les esta dandoa los pueblos oprimidos para mostrarsu cara, para
hacersu propio proyecto

y

lucharporél, pueden lograr de modoin-
mediato las reordenaciones nacionales capaces de crear sociedades
massolidarias.

Lo lindo dela herencia indigena, una de las cosas que me hizo
quedar apasionado durante diez afos conlos indigenas, es la ca-
pacidad de convivencia humana,la profundidad dela solidaridad,
el sentido de reciprocidad,el sentimiento dela responsabilidad so-
cial. Estos sentimientos, que atin estan guardados por las comuni-
dades, son una delas herencias que tenemos. Después de cuaren-
ta anos con estos problemas,viendoesta nuevacivilizacién y todas
sus amenazas, tengo temorde queotra vez seamos pueblos que no
cuajen, pueblos que a pesarde todas sus potencialidades se queden
comopueblos de segunda,pueblos sin importancia.

Sin embargo, yo veo también muchaslineas porlas cuales se
pueden hacer rupturas. Muchosde nosotros fuimos desheredados
en el ultimo decenio por la pérdida de unade las formas de cons-
truccion dela sociedad socialista, la linea del socialismo real, del
comunismo,delas guerrillas. Hoy sabemos que aquella linea no es
la valida,sinola dela lucha democratica. La linea es ganarla pobla-
cidn;la linea es la cosaterrible de luchar unidos contra televisiones,
radios y todo lo demas. Esa es nuestra lucha y lo que necesitamos
urgentementees quela intelectualidad sea mas responsable. Tene-
mos una intelectualidad futil, mas propensa a buscar las remune-
raciones de las multinacionales o las prebendas del Estado que a
pensar y a luchar por definir el proyecto latinoamericano. Aque-
Ilo de lo que nosotros carecemos hoy, Amerindia y los mestizos de
AméricaLatina, que somosel producto de quinientosanosde histo-
ria, es lucidez, claridad y proyecto propio para proseguir esta lucha
en la que yatuvimostantas derrotasy en la cual mi coraz6ny el de
ustedes esta pidiendo unavictoria.

 

DARCY Y LA INMORTALIDAD

Por Leopoldo ZEA
PUDEL, UNAM

EPREPARABAA ESCRIBIR mis impresiones sobre mireciente en-
DEnenas con Darcy Ribeiro cuando meentero, con regocijo,
quele ha sido otorgado el Premio Interamericano de Educaci6n
Andrés Bello 1995 de la Organizacién de Estados Americanos. Na-

die como él podia ser merecedordeeste galard6n. Mi ultimo en-
cuentro con Darcy Ribeiro fue en el V Congreso de la Sociedad
Latinoamericana de Estudios sobre América Latina y el Caribe,la

SOLAR, comola bautiz6 el mismo Darcy comoprimerpresidente de
la misma en 1982. La reuni6n la auspiciaba ahora la Universidad
de Sao Paulo en Brasil. Anhelaba encontrarme pronto con Darcy,
preocupadoporla noticia dada en 1994 de que un grave malhabia
puesto enpeligro su vida; igualmentela noticia de que, burlando a

los guardianes del sanatorio en que habiasido internado, se habia
escapado para podercontinuarla labor que se habia impuesto. Mi

esposa y yo lo buscamosde inmediato lo localizamosen un refugio
quetiene en la playa. Apenas nos vimos medijo: ‘‘Hermanito, no

te preocupes,tu sabes que soy inmortal’’.
Recordé que hace algunos afios Darcy habia sufrido un malse-

mejante,el cualle origin6 la extirpacion de un pulmon.Pero antes
de operarse, desde Francia y Peru, donde estaba exiliado, Darcy
oblig6 al gobiernogolpista que lo habia enviadoaldestierro a acep-
tar su regresoal Brasil. No queria ser operado fueradesu tierra y
no lo fue. Poco tiempo después tuve oportunidaddeir al Brasil; en
esos dias preguntéporél al rector de la Universidad de Sao Paulo y
meinform6 que Darcy habia muerto. Senti un gran dolor, no podia
creerlo. Regresé a mihotel y cerca de las nueve de la noche son6el
teléfonode la habitacion y contesté. Me sorprendi6 la voz,era la de
Darcy Ribeiro. Nos vimos de inmediato. Le conté lo que me habian
dicho. ‘‘iCretinos!’’, dijo, ‘“Tu sabes que yo no puedo morir porque
tengo aun muchas cosas que hacer’’. Risueno merelato que cada
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majfianase veiaanteel espejo y se decia: *‘iDarcy, ti no puedes mo-
rir. Aqui metienes!’’. Enrealidad tenia ya un pulm6nde repuesto.
‘‘Ahora vamosa platicar. Qué planestienes?’’.

La nueva enfermedad de Darcy me acongojaba. Habia queda-
do con él en que nos veriamos en el V Congreso de soLAR en Sao
Paulo. Enla reciente visita a México del presidente del Brasil, Fer-
nando Henrique Cardoso, amigo comin en el campodelosestu-
dios latinoamericanos,le pregunté: ‘‘éComoesta Darcy?’’. ‘“‘Darcy
esté haciendo maravillas’’, contesto, ‘‘ha terminado un granlibro

sobre el pueblo del Brasil, como senador hizo aprobar nuevasle-
yes de educacion, ha creado una Fundacion que lleva su nombre y

muchas cosas mas’’. ‘‘Pero fisicamente, de salud, éc6mo esta?’’,

volvi a preguntarle. ‘‘Mal, muy mal, pero.esa su capacidad detra-
bajo y esa creatividad suya tan vital le haran superar el mal. Darcy
es inmortal’’. Recordandole que Darcy habia sidoel primerpresi-
dente de la soLar,le pedi al presidente que inaugurase el Congre-
so en Sao Paulo. ‘“No sé, tengo muchotrabajo. iPero si Darcy me
presiona tendré que hacerlo!’’. Hablé otro dia con Darcy. ‘Lo pre-
sionaré: de cualquier manera quiero que nos veamos, tengo mucho

que contarte, tengo muchosplanes,entre ellos, hablar de nuestra

inmortalidad’’.

A Darcy Ribeiro lo conoci en México en febrero de 1972, en
la Conferencia Latinoamericana de Difusién Cultural y Extension
Universitaria convocada porel rector de la UNAM, Pablo Gonzalez

Casanova, a través de la Direccidn General de Difusion Cultural de

la cual yo era titular, y por la Union de Universidades de América
Latina. Alli se inicid algo mds que una amistad, unafraternidad.

Darcy hace patente esta relacidn fraternal. A Maria Elena, mi es-
posa,la llama siempre cunada. En unaocasion, cuando Darcy era
vicegobernador de Rio de Janeiro, inaugur6 la Asamblea General
del Instituto Panamericano de Geografia e Historia. Al terminar
mevio y a grandes voces megrit6 “‘ihermano!’’ El presidente en
turno deesta instituci6n, un adusto general chileno que veia con
malos ojos mi colaboraci6n en esa institucidn, me dijo sonriente:
‘Doctor Zea, qué sorpresa, no sabia que el vicegobernador Darcy
era hermano suyo’’. No contesté nada. Me encontré con Darcy,
que se moria derisa. ‘‘Esa gente —me dijo—, no comprendeotra
forma de hermandad’’.

En Darcy Ribeiro encontré siempre un gran apoyo enlos es-
fuerzos por ampliar, coordinary difundir los estudios que en comin
haciamos sobre América Latina, vistos como instrumento para la
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integracién de la regién enla libertad. Darcy se hacia llamar
‘Jatinoamericano del Brasil’’. ‘‘Me hice latinoamericanista —de-
cfa— enel destierro; los militares no sabian que estaban dandoori-

gen ala integracién de nuestros pueblos. En mi destierro porel
Uruguay, Venezuela, Pert y Chile y mi paso porel resto de los pue-
blos que forman América Latina, mivision de brasileno setrans-
form6 en latinoamericana’’

En 1976 la uNEsco recomend6 la creaci6n de un organismo

que integrase y difundiese los estudios que se realizaban ya sobre
América Latina, como un instrumento para la toma de concien-

cia de lo que de comintiene la regiGn, y a partir de ella para su

integraci6n. Al finalizar 1978 la Universidad Nacional Autonoma
de México aceptaba el reto y convocaba a una reunion de consul-

ta para poner en marchatal recomendaci6n. Dealli surgieron la
Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre América Latina y el

Caribe, la Federacion Internacional sobre los mismos estudios, y un

organismo coordinadory difusor de tales estudios. La Universidad,

a peticién de su Asamblea, acepto ser la sede permanentede este

Organismo, dandole todo su apoyo. Empezaronlas reuniones para

institucionalizar y legalizar estos organismos. En 1982 Darcy Ri-

beiro organizé en Rio de Janeiro la reunion final que estableceria

los estatutos de esasinstituciones. Darcy fue designado primer pre-

sidente de la Sociedad Latinoamericana, a la que bautiz6 sOLar.

Puso en marchala actividad paraqueel Brasil, antes mas inclinado

a mirarhaciael otro lado del Atlantico, volviese los ojos a la region

de la que era parte. Estos esfuerzos culminaronenla creacion, en

Sao Paulo, en 1989, del Memorial de América Latina. Alli tuve la

satisfacci6n de recibir el Primer Premio otorgado por el Memorial

al campo de las Humanidades. Darcy cumplia con creces su papel

como promotor de América Latina en el Brasil y otras partes de la

region.
Darcy Ribeirotiene en su haber unalarga y fecundalabor en el

campodela educaciény en el conocimiento dela region de Améri-

ca de la quees parte su pueblo. En 1960,al fundarse Brasilia como

capital del Brasil, Darcy Ribeiro creo la Universidad de la misma

y fue designadosu primerrector. Ahora esta universidad lleva, co-

mo homenaje, el nombre de su fundador. Bajo la presidencia de

Joao Goulart se encargé del Ministerio de Educaciony fungio co-

mojefe de gabinete del mismopresidente. El golpe militar en 1964

hizo que fuera encarcelado y luego enviado al destierro, del que

sdlo regres6 para ser operado porvez primera del mal que le aque-

jaba. Cuando Brasil recuperé la democracia, Darcy acompano a   
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Lionel Brizola enla planilla para gobernador de Rio de Janeiro y
triunf6 como vicegobernador. Inicio y desde su puesto extendio la
accion educativa por su estado. Construy6 el Sambddromo,que al
término delosfestejos del carnaval se convierte en conjunto de au-
las para los ninos mas desamparadosde la ciudad. Su preocupacion
por América Latinasigue firme. :

Ahorallego con miesposa al hotel donde estan hospedadoslos

participantes al Congreso. Me quiero encontrar pronto con Darcy,

preguntoporél, confieso que tengo miedo. Meavisan queva a bajar

y lo hace ayudado poruna joven pareja que es parte de su gabine-
te como senador. Veo que necesita ayuda, pero él esta sonriente y

vital. Me abraza y abraza a su cunada. Le encuentro algo nuevo,

un mostacho. Juntos vamosal acto inaugural y a mi conferencia
magistral. Darcy hace mi presentacidn. No puedo expresar la emo-
cion que me embarga. Mesatisfaceverlo lleno de la sala en donde
hace la inauguraciOn de la conferencia. Me sorprendela cantidad
de j6venes que nos asedian y nos hacensentir su satisfaccion por
vernosjuntos. Al terminar hablamosalgo, no mucho:la jornada ha
sido fatigosa.

Al otro dia toca a Darcy ofrecer su conferencia magistral, a la
que lo acompano. Dura mas de una hora con extraordinarialuci-

dez. Al terminarnosdice quele fatiga hablar. ‘‘éTe fatiga?’’, le di-
ce Maria Elena, ‘‘has hablado masde una hora, cualquierase fatiga
asi’’. Darcy sonrie picaramente. ‘‘En la noche tenemos que cenar

y hablar mucho’’, me dice. Asi fue, vamos a un hermosorestauran-

te italiano. Hay mucha gente haciendo cola. Darcy es reconocido.
El joven que lo acompaniabajaa versi hay lugar. Todos le dicen
que pase, que ellos esperan. Se embotellan algunos coches,le re-
conoceny le gritan ‘‘iDarcy! iDarcy!’’; desde un coche una mujer
saca la cabezay le grita: ‘“Yo adoro a Darcy’’. Siento emocionado a

mi hermano. Durantela cenale sacan una fotografia para recordar
nuestravisita.

Empezamosa hablar. Me cuenta de su enfermedad, que solo
siente comoalgo que puede impedirla realizaci6n de sus proyectos.
Pero sabe quesi trabaja comolo esta haciendo tendré mas tiem-
po, no podra morir, sera necesariamente inmortal: ‘‘Si seguimos
trabajando como lo estamos haciendo’’, me dice, no moriremos,

seremos inmortales. Pero claro que esto molesta a algunas gentes
que en micaso, comoeneltuyo,insistiran en que descansemosy
asi esperemosla muerte. Pero seguiremostrabajando, seremos in-
mortales’’. Me habla dela vejez, le digo que soy diez anos mayor
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que él. ‘‘Lo sé, perote alcanzaré, claro queal hacerlo tendras diez
anos masy tendré quetratarde alcanzarte hastaelinfinito. Esto es
un buen estimulo’’. Recuerdo que en 1982 Darcy escribié un libro
quetitul6 Utopia salvaje, dondelos protagonistas dellibro y utopia
son ancianos. Lo dedicé a los ochenta afos de sus maestros Sérgio
Buarquede Holanda,a los setenta de su hermano Leopoldo Zea y
a los sesenta de Darcy Ribeiro. Mesigue hablando de su enferme-
dad, siempre como un obstaculo a su afan porcrear infinitamente.
“‘Supongo —le digo— queen esta ocasién tendrd4s también un re-
puesto’’. Le darisa. ‘‘iClaro quelo tengo! iSigo completo!’’.

Mehabla de lo que ha hecho,lo que esta haciendo y lo que
planea hacer. Como senadornacionalhizo apoyar un gran proyec-
to educativo; sus privilegios de senadorlos usa, entre otras cosas,
para una publicacion quetitula Carta referida a América Latina.
Ademasdellibro sobreel pueblodel Brasil, que porcierto sera pu-
blicado en espanol por el Fondo de Cultura Econémica, me dice

que tiene ya otro libro mas. Meindica que nos vana invitar pa-
ra un homenaje nacionalquesele prepara alfinal del aio. Por su
parte meinvita a la instalacion de la Fundaci6n Darcy Ribeiro, en
Brasilia, para el proximo ano. Meensefala fotografia del edificio
dondeserinstalada, disenado por un discipulo de su amigo Oscar

Niemeyer, quien también diseno Brasilia, el Memorial de América

Latina y ahora la Fundacion. El edificio me hace recordarlas tien-

das de los mongoles de Gengis Khan.‘‘Claro, me dice, el porvenir
de nuestra América esta ahoraalotro lado del Pacifico’’.

En el Memorialesta instalado el Parlamento Latinoamericano
que hard poresta region lo que el Parlamento Europeo ha hecho
porla integraci6n de la Comunidad Europea. La invitacién para
la instalacion de la Fundacionsera el proximo 1997. ‘‘iTienes que
venir, te espero!’’. Me toma dela cara,la voltea y la contempla
diciéndome, ““Yo tengo ahora 74 afios, ti no puedes tener 84. No es

posible <No te han preguntado porel secreto de tu juventudy porel

secreto de la inmortalidad que tambiénllevas contigo? éCémo hay

que hacerparaser inmortal?’’. ‘‘iClaro que me lo han preguntado
varias veces!’’. ‘‘GY qué has contestado?’’. ‘‘Lo mismo que ti:
hay que trabajar sin descanso. iNegarse a descansar es negarse a
morir!”’

 

 



SOBRE DARCY, :
CUYA LANZA NO SE QUEBRO JAMAS

Por Roberto FERNANDEZ RETAMAR

CASA DE LAS AMERICAS, CUBA

E ATRIBUYE A UN TALENTOSO perorispido escritor espanol haber
S dicho, al escucharcalidas alabanzas sobre un colega: ‘“Esos elo-
gios, contra quién son?’’. Recordé la anécdota, pero con signo
inverso,tras perder mi tiempo leyendoel publicitado articulo de Sa-
muel P. Huntington ‘‘Theclash ofcivilizations?’’ (Foreign Affairs,
verano de 1993). Parece que esa aguada y trasnochadaversion de

ideas expuestas por pensadores como Spengler y Toynbee vino a

ocupar,para algunos superficiales, la atencién que hace pocos anos

le habian dedicadoa otro texto banal: el historicida de Francis Fu-

kuyama.El desagrado que meprodujola ligereza delas palabras de

Huntington hizo quele preguntara a mi compaiera (quien ya habia

leido el texto del estadounidense): ‘‘Adelaida, estas tonteras énote

hacen admirar todavia mas a nuestro Darcy Ribeiro?’’.
Asi que ahora, cuando se me ha pedidoparticipar en el mere-

cidisimo homenaje que Cuadernos Americanosrendiré al gran bra-

silefio quees orgulloy felicidad de nuestra América, no se me ocu-

tre nada mejor que comenzarestaslineas (queporfalta de tiempo

sé que serdn pocas, pero que por amora la verdad sé que seran

entranables) evocando aquella conversaci6n.

Hace afios que aprendode Darcy, y hace casi otro tanto que lo

quiero mucho. Empecé a admirarlo(y a citarlo) cuando a finales de

los sesenta o principios de los setenta lei Las Américasy la civiliza-

cion,libro capital que aparecié en espafiol antes que en su version

original en portugués, pues al ser publicado, Darcy estaba enel exi-

lio. Y este hombre que hacede la necesidadvirtud explicaria que el

alejamiento desu pais, por doloroso que fuera (‘‘muerte con otro

nombre’ Ilam6 Dante al destierro), le enseno a ser latinoameri-

cano,es decir, lo enriquecié con una perspectiva mas vasta que la

que tenfa cuando a mediadosdelos sesenta se vio obligadoa dejar
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Brasil. Desde tal perspectiva (y ain mas: con horizonte universal)

esta escrita esa obra, comoibana estarlo otras que le seguirian.
Tuveel honorde presentar, con Darcy a milado,la edicién cubana

de ese libro, que public6, con gran satisfaccién de nuestros lecto-
tes, la Casa de las Américas. Y en la revista hom6nima, que diri-

jo hace tres décadas, aparecen a cada rato comentarios sobre él o
paginas suyas. No en baldees unade nuestrasfigurastutelares, co-

_ molo prueba que en 1989 recibiera, junto con algunos de nuestros
mas valiosos colaboradores, la medalla Haydée Santamaria. Entre
esas paginas recuerdo unaentrevista que tuvo amplia repercusion:
Darcy es un surtidor de ideas, un incansable transgresor, como de
un tiempoa esta parte se acostumbradecir.

A raiz de conocer aqueltitulo suyo, cuyoscriterios centrales hi-
ce mios, fui devorando susotras obras: antropoldgicas, pedagégi-
cas, escatologicas. De Elprocesocivilizatorio (que el profesor Hun-

tington haria bien enleer) hay también edicidn cubana. Alguno de
los Ensayosinsélitos salié en Casa, y espero que cuando volvamos a
tener papel como Dios manda puedaverla luz aqui ellibro entero.

Asi como (al menos) Utopia salvaje. Varios de estos y otros libros

suyos melos dio 0 envid con dedicatorias inolvidables. Al frente

de los Ensayos escribio: ‘‘Para mi hermano Roberto E R., que no
mereceser tan largo, pero mereceser brasilefo’’. Y al frente de

Utopiasalvaje: ‘‘Para mi hermano cubano,que mesirvi6 de mode-
lo para crear Pitum’’. De viva voz me anadio que yo deberia haber

escrito eselibro, lo que me hubierallenado de alegria. Como sesa-
be, un personaje esencialde esa obra se llama Caliban. De ahi que
no hayasido extrano quealser publicado en Brasil mi libro Caliban
y otros ensayos, el prologo, generosisimo, fuera de Darcy.

Cuando Alejo Carpentier, a quien también admiro y quise mu-
cho, comenzo a padecer una grave dolencia, quiza como forma de
desafiar a La Pelonainicié un nuevociclo en su obra, caracterizado

en gran medida por un espumante buen humor,visible en nove-
las como Concierto barroco y El arpa y la sombra. De modo simi-
lar, cuando a Darcyse le dijo hace anos que le quedaba poco de

vida (lo que afortunadamente no fue cierto), después de regresar
espectacularmentea su pais, hizo su apariciOnalli un raro novelis-
ta llamadoigual que el hombredeciencia, pedagogo politico que
habia salido al exilio. Ya mencioné unadelas obras suyas de esta
cuerda, Utopia salvaje, cuyo protagonista ‘‘vive una de las mas fa-
bulosashistorias de la ficcién brasilena desde Macunaima’’, como
dice Moacir Werneck de Castro, quien también con razonllamaal
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libro ‘‘divertido y profundo,serio y travieso, polémicoy deleitable,
visionario y racional’’. Estos adjetivos éno podrian aplicarsele con
frecuencia al propio Darcy? Indudablemente. En cambio, no serian
validos para Maira, una novelade intensa, dolorosa seriedad, donde

se asiste al espanto que nuestracivilizacién suboccidental sigue im-
plicandoparalos unicos auténticos descubridores de este continen-
te, los mal Ilamadosindios. De la compasi6n,el valory la sabiduria
con que Darcyse habia acercado a sus comunidades, ya teniamos

testimoniosen las obras suyas que se consideran antropologicas. A
estas otras, éc6mo Ilamarlas haciéndoles justicia completa? Si en la

Utopia hayrisa y satira, en Maira hay tragedia. Quisiera opinar tam-
bién sobreotras obras de Darcy, como Migo. Pero, contrariando un
hdbito frecuente,no voya hacerlo, ya que aunnolasheleido.

Desde el microcosmos de tribus destinadas por la avaricia a
ser aniquiladas, hasta los complejos problemasde su extraordinario
pais; desde las Américas hasta la humanidad ensu conjunto; desde

la ciencia hastala politica; desde la educaci6nhastala ficci6n,la ta-

rea cumplida por Darcy noparecela de unsolo ser humano,sinola
de un equipo multidisciplinario, erudito, chispeante, enamoradizo
y enamorador, heterodoxo, ambicioso, talentosisimo y raigalmen-
te bueno. Pocas semanas antes de caer en combate, hace unsiglo,

escribi6 José Marti: ‘‘Escasos, como los montes, son los hombres

que saben mirar desdeellos, y sienten con entranas de naci6n, o de
humanidad’’. Unode esosescasos, preciosos hombres que he cono-
cido es Darcy Ribeiro. Tambiéncreo quese le puedeaplicar lo que
de Bernard Shaw dijera Chesterton: ‘‘esto es lo que se escribira de
nuestro tiempo: que cuandoel espiritu que niega sitiaba la ultima
ciudadela, blasfemando contra la propia vida, hubo algunos, uno
especialmente, cuya voz fue oida y cuya lanza no se quebro jamas’’.

 

 

NUESTRO VOLTAIRE

Por Liliana Irene WEINBERG

CCYDEL, UNAM

joe CON LEER cualquier pasaje del Diccionario filoséfico para

encontrar el sabio humor,el erudito encanto, el desenfadado

proceso de pensamiento con que Voltaire deslumbr6 a su tiempo

y sigue deslumbrandoal nuestro. El conocimiento es dinamismo,

gozo, energia, ejercicio soberanode la capacidadde entendery cri-

ticar, es participaral otro no sdlo de los saberes cristalizados sino

de la euforia del acto de explorar y descubrir, de dar nombre nuevo
a viejos problemas 0 a procesos nunca antes entrevistos.

Darcyes, en todos estos sentidos, nuestro Voltaire. Verdadero

ciudadano de América,se siente participe y ejerce su derecho de
soberaniasobrela interpretaciGn de nuestra realidad. Darcy nos ha
ensenado queel proceso de conocerlas zonasdificiles, los cuellos

de botella, los atolladeros de nuestro mapa de continente doliente

no tiene por qué ser acompanadocon unsentido de determinismo

ni de melancolia. Poder entender y dar nombre los problemas es
ya un primerpaso haciasu resolucidn; es sitiarlos, apoderarse de
ellos, darles caza, cerrarles toda posible coartada. Darcy ha ace-

chado larealidad de este continente marcado por la dependencia

desdela antropologia, desde el ensayo, desde la novela: mil formas
para mil caras de esta realidad apenas explorada.

Darcyes, sin duda, nuestro Voltaire: la seducci6n, la aventura,

el gozo del conocimientoy la denuncia. Como Voltaire, Darcyes el

soberanodel conocimiento,el ciudadanodela ciudad delas letras
en la que se ha encargadodeinfiltrar un sentidode realidad y auto-
critica. Todo lo ilumina con nuevaluz, todo lo redescubre y lo pone
de cabeza, para traducirlo con una prosa agil que casi canta.

Si durante siglos América Latina sufrio una obligada posterga-
cidn en el conocimiento del mundo,si solo en el siglo x1x comien-

za nuestro continente a sentirse sincr6nico respecto de los ritmos
de la cultura transatlantica y si persiste el viejo vicio de consumir

 

 



 

 

46 Liliana Irene Weinberg

respuestas anticipadas antes que atreverse a formular nuevas pre-

guntas (Foucault o Habermas ahora comoantes Nietzsche 0 Cro-
ce), esto es, si seguimos estando postergadosen el sano ejercicio de
observarlealmentela realidad y ofrecer respuestascriticas que no

sean copia de modasintelectuales, descubriremos en Darcyal gran

pionero exploradordelas fronteras del conocimiento, y en su obra
un ejemploilustre de la reversion de esta tendencia imitativa y re-
petitiva que ha llevado a un progresivo alejamiento de muchos de

nuestros hombres de pensamiento respecto de sus sociedades.

ComoDarcyes latinoamericano,tiene mucho de Voltaire y mu-
cho también de nuestrosbrillantes, agiles, aventureros pioneros de
ideas y héroes culturales, siempre dispuestos a asaltar a los dioses
y robarles el fuego, las semillas, las palabras y el conocimiento pa-
ra entregarselo a los mortales. Los héroes culturales son siempre
ciudadanosdelcielo y dela tierra, admitidos en ambos mundos con
el mismo amorde dioses y de hombres, pero que inexplicablemen-

te sienten una nostalgiosainclinaci6n por los segundos, pobres se-
res desprotegidos, y se muevenentre los primeros comopares bur-
lones quetienen, sobre los dioses, una cualidad: la pérdida de la

inocencia, el malicioso afan de quitarles lo que ellos atesoran para

que los humanoslo compartan. Antes del Robin Hood europeo,
tuvo la América estos héroes justicieros y astutos, que adoptaron
mil formas y mil caras, y que robaban a los dioses para ayudar a
los hombres. Darcy arrebat6 las ciencias sociales sus mas lucidas

y utiles herramientas conceptuales, y al llevarlas a nuestro propio
mundointelectual, transformadasy criticadas por su propialucidez,
las convirtid en utiles para la comprensi6n de nuestra realidad. Se
aventur6 luego mucho mas: él mismo propuso nuevas herramien-
tas, nuevas formas dever este nuestro mundo. Y comotodoesto

le parecia atin poco, él mismo se adentro en nuevas tierras, las re-

cuper6 para que nuestro conocimiento cominlas atesorara: el an-
tropologose volvié politico, el ensayista se volvid novelista y poeta.
Ningunabarrera al conocimiento ha podido nunca frenar el des-
enfreno epistemoldgico de Darcy. Se trata, claro esta, de mucho
mas quedelestilo de Ribeiro, tan agil que se resuelve en vuelo,
tan dindmico que nos contagia en su obstinada busqueda de co-

nocimiento, tan dichoso que noshace olvidar las penurias de una

realidad sufrida y fatigosamente comprendida. Se trata del conte-

nido emancipadordel conocimiento descubierto y compartido por

Ribeiro: poder nombrarlos problemas nos convierte en auténticos

participantes en la construcci6n compartida del conocimiento de la

historia.  
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Si unode los grandes dramas de América Latinahasidolafalta

de participacion de las mayorias en la conducci6nde las naciones
y en la toma de decisiones, multiplicada enlas dificultades para la
socializaci6n del conocimiento —quesigue, a pesar de conquistas
parciales, restringido a sectores limitados de la sociedad—,la pro-

gresiva jerarquizacionsocial, reproducida a través de nuevos me-
dios de control ideologico, parece acentuar a corto plazo esta ten-

dencia exclusiva y excluyente. La falta de participacion y la re-

jerarquizaci6nsocialen torno de nuevosgrupos de poder deberdser
sometida a profundacritica; slo asi podremosinvertir esta pirdmi-
de bajo la cual permanecen sepultas amplias capas de la poblacién

y de cuyo extremo caen con cuentagotas las dadivas de trabajo,ri-

quezay participacion politica que los poseedores dela riquezay el
poder permitanfiltrar a los demassectores.

éEspinas 0 aguijones? En estos tiempos en que la realidad
latinoamericana, con su alta cuota de mortalidad, violencia, des-

empleo, desestructuracion social y pobreza extrema, en mucho nos

invita a repetir los dolidos versos de Miguel Hernandez (el hambre

del nino yuntero se nos vuelve dolor como unaespina gigante e in-

explicable), es bueno recuperar el aguijoneante trabajo de Darcy,

clavado en el pesado lomo dela ciudad letrada, para obligarla a

criticarse a si mismay avanzar.
Si el héroe cultural sube a los cielos para quitar justicieramen-

te a los ricos, poderosos y sabios dioses los conocimientos porellos

monopolizados, Darcy llega a las altas esferas de la ciudad letrada
parallevar el testimonio de hombres desplazados, oprimidos,olvi-

dados —desdela cultura mairin o kaaporhastalos ninosdela calle
asesinados porlos escuadrones de la muerte— y, tras desenmasca-
rar a las ‘‘buenas conciencias’’, arrebatarles las armas y herramien-

tas del ‘‘saber es poder’’ queellas detentan.
Darcy es vanguardia, Darcy es futuro. Si Luis Cardoza y Aragon

hablaba de ‘‘descolonizar la imaginacion’’, Darcy habla de “‘des-
colonizar el conocimiento’’, hacerlo publico y compartido, mostrar

su fertilidad y su capacidad fecundante, engendradora de concien-
cias criticas y participativas. Inquietud inquietante, pasidn apasio-
nante, comola de Voltaire, defensores ambos de los derechos del

hombrea la libertad, a la igualdad y al conocimiento. 



 

 

DARCY: ¢UTOPISTA?

Por Horacio CERUTTI GULDBERG

CCYDEL, UNAM

ODAVIA RESUENAN EN MIS OfDOslas carcajadas que disfrutabamos
Tn mis estudiantes de posgrado cuando hace algunos semes-

tres leiamos y examinabamoscuidadosamente la Utopia salvaje de
Darcy. El sentido del humor, unido a una erudici6n abrumadora

que guifa sus ojos entre lineas, no podia menos que regocijarnos.
iTanta lucidez a veces enceguece! Aunque no debiaserel caso en

relacion con este autor, ya que, refiriéndose a si mismoen tercera
persona, se encargo de aclarar el sentido de su obra con palabras

definitivas, muy lejanas de las falsas modestias que le son completa-

mente desconocidas: ‘‘La tercera [novela], impagable, Utopia selva-

gem, pese Sergraciosisima, es la que Darcy escribid masenserio.
Se trata de unatransliteracion de sus lecturas’’.!

Todoslos topicos del género utdpico desfilan recreados porla
obra: elaislamiento, la situacion de las mujeres, la cotidianidad de
lo supuestamentesalvaje, la vida sexual, el urbanismo,la violencia,

etc. Es comosise tratara de una utopia dentro de la utopia, para
mostrar medianteel recursoal claroscursola fuerza y potencialida-

des de la utopia amazonicafrente a la utopia europea. Pero no es
el objetivo de estas lineas realizar un examen dela obra. Solo la re-
cuerdo comountestimonio dela actitud utopista del autor. Porque
no es en las obras donde centro estas divagaciones cordiales, sino
en tornoalescritor.

El talante utopico no puede ser concebido como una aspiracion
a lo imposible 0 comoevasionde la realidad histérica. Las mismas
obras de nuestro intelectual estan plet6ricas de pistas para orien-

1 Darcy Ribeiro, “‘Autoprdlogo’’ a Indianidades y Venutopias, Buenos Aires,

Edicionesdel Sol, 1988, p. 14. La obra de referencia es Utopia selvagem; Saudades

da inocencia perdida. Uma fabula, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1982.
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tar unainterpretaci6n alternativa.2 Permitaseme consignar primero
comosuele entenderse lo utdpico para proceder después a abundar
sobreel talante delbrasileno,tan intelectual como politico (siempre
queseafactible discernir estas dos funciones en nuestros escenarios
culturales).

Conreferencia a uno delos ilustres antecesores de Darcy, el
padre Ant6nio Vieira, quien se propuso nada menos queescribir
unahistoria del futuro, se ha sefialado con toda precision:

Se a utopia, como construgdo discursiva dentro do universo literario, tem em
si mesma o seu referente, a Historia do Futuro aponta, pelo contrario, para
um referente, ainda que ausente. Cabe,por consequéncia (assim parece)es-
tabelecer a oposico entre discurso utépico e discurso profético. A “‘visdo’’
de Vieira nao tem os limitesinsulares da ilha de Morus nem as sete muralhas
da Cidade doSol, concebida por Campanella: o seu e€spago€ terrestree total.
N§o€, também, uma ucronia, porque o seu tempoestinminente.3

En este sentido cabria pensar en términos similares sobre
Darcy: sus proyectos apuntan

a

unreferente hist6rico extradiscur-
sivo 0 transdiscursivo aunque ausente, su espacio es terrestre y su
tiempo deseado comoinminente. Sin embargo, no pareceria pro-
pio aplicarlela caracterizacidn de profeta. No dependesu quehacer
de unapalabra sagrada o de unarevelacién garantizadaen su apli-
cacion (quiza algo de eso experimenté en su juventud de militante
comunista...). Es, mas bien, el quehacer de quien asumela con-
tingencia dela historia y se afana cuando la monedaesté enelaire
porinclinarla en unsentidou otro;la actitud es desafiante respecto
del destino, cualquiera sea su significado. Asi, conviene subrayar
la distancia entre el hacedor de obras del género ut6pico —muy
buen tramoyista comose percibe enla ya citada Utopia selvagem y
en Venutopias—

y

el utopista inmersoenel senodela historia, pero

2 Uso el términointelectual en el sentido del mismo Darcy, tal comolo consigna
con precisiOn nuestra colega y amiga Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros, quien
a propésito de un estudio sobre el padre Cicero sefiala: ‘‘Os beatos, muitos dos
quaissdo analfabetos, sdo tratados como intelectuais,inicialmente segundo o con-
ceito antropoldgico de intelectual, muito usado por Darcy Ribeiro: ‘aquele que
aos olhos de seu povo domina melhorsua tradigdo’’’, A Terra da Mae de Deus;
Um estudo do movimentoreligioso de Juazeiro do Norte, Rio de Janeiro, Francisco
Alves, Brasilia, Instituto Nacional do Livro, 1988, p. 30.

3 Maria Leonor Carvalhdo Buescu, “‘Introdugdo’’ a Anténio Vieira, Historia do
Futuro,Vila da Maia, Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1982, p. 24.
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que no renuncia a contrapuntearla realidad con sus ficciones pa-
ra reforzar las posibilidades de encarnacién de ideales largamente
acariciados. Este arte del payador gaucho,de trenzarse en dimes
y diretes plenosde estilo y fuerza vocal con la tozuday arisca rea-
lidad,es tipico de este nativo de Escorpio incansable en disputarle
a la vida un espacio parala esperanza, a puntotal que hasta hay
quienes estan convencidosde su inmortalidad...

Claro que nose puedeestirar demasiadola analogia con Vieira,
porque comoevalia certeramente el padre Luis Palacin:

Vieira, pelo contrdrio, aceita as formas de opressdoinstitucionalizadas da so-

ciedade em que viveu;justifica-as como convenientese necessdrias para aes-

tabilidade social, e opGe-se, com isso, a sua transformag4o. E, em suma, um

conservadorapesarde si mesmo.‘

Porsu parte, Darcy milita sobre la nocién de mejoramientopo-
sible de la sociedad,la cual no necesariamentese identifica con la

idea de progreso, aun cuandoseria impensable sin la erosidn que
esta idea produjo en el mundoestatico regido por la providencia,
dondela conservacion y el mantenimiento de lo dadoera la regla
de oro.

Al psicoanalista, psicopatdlogo y socidlogo René Kas,el reco-
nocimiento deltriple estatuto de la utopia como géneroliterario,
proyecto social y obra mental(‘‘chose mentale’’ 0 ‘“‘cosa mentale”’
son sus términos)le permite afirmar taxativamente a propésito de
lz jerga, si se quiere denegativa,tipica de las obras ut6picas:

Cette prestidigitation philologique est aussi |’expression sémantique d’une

construction du moten rapportétroit avec l'image du corps. Lespace utopi-

que est réglé parl'image d’un corps machinique, préservé de tout mouvement

de désir.*

La naturaleza de esta afirmacion pone de manifiesto la necesi-
dad procedimental de mantenercon todorigorla distincién entre

4 Vieira e a visao tragica do barroco; Quatro estudos sobre a consciéncia possivel,

Sado Paulo, Editora Hucitec em convénio com o Instituto Nacional do Livro

Fundaga4o Nacional Pr6-Mem6ria,1986,p. 52.

5 “I utopie, espace frontiére entrelalittérature,le socialet l’espace transition-

nel’’, México, 1996, mimeografiado,p. 18.  
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los niveles en quese expresa lo ut6pico,* ya quesi bienlas afirmacio-
nes de Kasparecenvalidas parael género utdpico, no se presentan
como muypertinentes parala experiencia histérica de lo utdpico:
manifestaciondel deseo en buscadesurealizaci6n y de cuerpos
que se expandeny expresan transgresoramentesin culpas ni repre-
siones. Asumoque la nocién misma de transgresiGn podria estar en
cuesti6n en el dambito de lo utdpico. En todo caso,y paralos limi-
tadosfines de la presente reflexion, baste recordarla critica erética
a las utopias del género efectuada con gran sentido del humor por
Darcy en sus novelasy en las obras ya citadas. Sea como fuere que se
las interprete, daria la impresidn de quelas pruebassonirrefutables
€n su mismafacticidad: de un cuerpo maquinizado 0 robotizado no
podria habersurgidola iniciativa de un Samb6dromo... y menos
un equipo detrabajo pleno de eficiencia, inteligencia y hermosura
comoelconstituido porlas darcynetas...

Y si bien la analogia de la utopia con el sueho puedeser bas-
tante superficial, no lo es tanto cuando pensamosen el sueho como
sueno diurnoy en los sonadores de este tipo como obstinados per-
seguidores de su concrecién. No entiendo cémo puedanpercibir-
se los Brizoloes si no es de este modo. Escuelasenlas favelas para
quelos favelados se apoderendeellas, se las apropien como partes
de su quehacercotidiano y como hogares delossin hogar.

E] utopista se presenta, de este modo, como aquel que vive y
personaliza en si mismo, en su cotidianidad, la tensién entre los
ideales y la dura realidad. Sin evasivas, sin escapismos, sin confun-
dir lo que es conlo quese desearia que fuese, se afana por encarnar
sus ideales. Es éste el Darcy utopista que pudoescribirle fraternal
y elogiosamentea su respetado Antonio Candido:

Antonio Candido, havemos de amanhecer.

Havemosde amanhecer, Antonio Candido.’

El que notemeal lenguajey, como bienlo ha sefaladoel colega
Jess Serna, aquél cuya cadencia amaz6nica responde al esfuerzo

® Mehe cansadodeinsistir en este punto. El modo mésreciente en que lo
he argumentadose puede ver en mi ‘Teoria de la utopia?’’ en Varios, Utopia y
Nuestra América, Quito, Abya-Yala, en prensa.

7 Darcy Ribeiro, ‘‘Havemos de amanhecer...’’ en Maria Angela D’Incao y
Elofsa Faria Scarab6tolo, organizagdo, Dentro do texto, dentro da vida; Ensaios so-
bre Antonio Candido, Sao Paulo, Companhia DasLetras, Instituto Moreira Salles,
1992, p. 61.
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por dejar hablara los siempre despreciados. Conviene reflexionar
las palabras de Serna:

Lenguaje amaz6nico por lo menosen dossentidos: tanto por su lujuriosa

abundancia de exuberantes recursos semanticos, como por lo caudaloso de

su tematica en una red impresionante plagada de infinidad de ramales... A

través de esos lenguajes Darcy Ribeiro nos habla de la cultura de los eterna-

mente considerados comoincultos; nos habla de la ciencia y la sabidurfa de

los que siempre fueron vistos comoignorantes y analfabetos, de los valores

pristinos de los que s6lo contaban como la manode obra misbarata,delar-

doroso amora la vida de los que viven siempre al borde de la muerte, una

muerte oculta porcierto en el masivo anonimato y producida por inanici6n o

por violencia.®

Y es, también,el que valientemente aclarael sentido de otra de

sus magnasobras, el Memorial da América Latina. Entrevistado a

proposito de la inauguracion,declaré:

A unica integracao que existe na América Latina é a das grandes corporagées,

que nado sdo nossas. O que temos, na dura realidade, € uma América Latina

balcanizada,fracionada em mil pedagos, um Brasil isolado, como se fosse um

bloco s6. Essa € a nossa tragédia ao longo da histéria.®

éCual seria el mejor homenaje y reconocimiento a sus afanes?

Confieso que me he debatido contra este interrogante desde que
meinvitarona participar con una colaboracion en esta publicacion
que le esta dedicada. No creo equivocarme demasiado en mi con-

vicciOn de que su siembra ha rendido frutos. Hay quienes decidida-
mente hemos tomadoelrelevo en este esfuerzo de Darcy. Saberlo
y constatarlo ojala constituya para él una satisfaccion muyintima y
le permita disfrutar de la etapa cumplida.

La tarea esta por hacer, las capacidades por desenvolverse, la
fuerza por encontrarse y la imaginacion llamadaa vibrar sin des-

canso. Este utopista brasileno mostr6 una parte del camino. Que-
da asumir el relevo sin desmayar. En el horizonte alumbra la nove-
dad de América, la nuestra, dispuesta a ser develada. Utopistas de
la Magna Utopia denominada Nuestra América, solo aceptamosla

8 Jestis Ma. Serna Moreno,‘‘EI ensayo antropolégico de Darcy Ribeiro’, en

El ensayo iberoamericano; Perspectivas, México, UNAM, 1995,p. 80.

° “A tragédia da nossa hist6ria tem um nome: isolamento’’, Nossa América;

Revista do Memorial da América Latina, Nimero Zero,p. 27.  
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evasion del género con una sonrisa irénica ya partir del guifio cém-plice y burl6n retomamoscon renovadosbrios la inmersion en lahistoricidad. La conviccién de dependerde nuestras fuerzas y ex-periencia nos alientay, parafraseando a Afranio Coutinho,reivindi-
camosel ejemplo de Darcy Ribeiro como parte de nuestra tradicién
cultural mas afortunada.

 



 

LAS AMERICAS
Y LA CIVILIZACION*

Por Maria Elena RopRiGUEZ OZAN

PUDEL, UNAM

RESENTAR ESTA OBRA no es, de ninguna manera, unatareafacil,

r; no lo es porla significacidn de la misma enla historiografia
americana y tambiénporla personalidad de su autor.

La historiografia sobre este continente es abundante; sin em-

bargo,la mayorfa delos estudios realizados tienden a analizar, por

un lado,ala llamada América Anglosajonay, porotro,a la también

llamada América Latina. Pocosson ain los esfuerzospor globalizar

estos conocimientos. Nuestra obra esta precisamente encuadrada

en esta ultima categoria. Ademastiene la enorme importancia de

consideraral continente incluido en el mundoal que pertenece y

no como un fendmenoaislado, cosa que ha hecho buenaparte de

la historiografia americana y europea.
EIlibro formaparte de unaserie de cinco volimenes quetota-

lizan casi dos mil paginas y que son estudios de antropologia de la

civilizaci6n. Comienza conunateoria dela historia en Elprocesoci-

vilizatorio, cuyo objetivo es situar a los pueblos iberoamericanos en

el caudalde la historia humana. El segundo volumen, Las Américas

y la civilizacion —del cual nos vamos a ocupar— és una reconstruc-

cién histérica del proceso de formaci6ndelos pueblos americanos,

con un anilisis antropoldgicode las causas de su desigualdesarrollo.

El tercer volumen,El dilema de América Latina, analiza la revolu-

cién en Latinoamérica y el contraste entre las Américasricasy las

pobres. En este andlisis se proponen nuevas tipologias de las clases

sociales

y

delas estructuras de poder en América Latina. Los indios

y la civilizacin esta dedicadoa la denuncia del dramaindigenay es

* Bste texto formapartede la introducci6nallibro de Darcy Ribeiro LasAméri-

cas y la civilizacin; proceso de formacion y causas del desarrollo desigual de los pue-

blos americanos, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1992.
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un estudio delas transformacionesétnicas a través delas cuales los
indios desgarradosdesustribus fueron incorporadosa la masa de
mano deobraesclava. Cierrala serie con Losbrasilefios, en que se
aplica el sistemaexplicativo globalal Brasil.

Esta serie constituye la obra de conjunto mas amplia que se ha
escrito sobre América,y también una delas maseditadas y traduci-
das, lo que demuestra la amplia repercusidn quehatenido.

La serie de estos cinco volimenes es vista desde la dimen-
sidn antropoldgica, lo que constituye una renovacién metodolégi-
ca. Efectivamente,con estos estudios se pasa de la paleologia y la
etnografia a una antropologia dialéctica de las sociedades comple-
jas para comprenderlasy transformarlas.

En Las Américasy la civilizaci6n se hace unaclasificacién de los
pueblos americanosy ésta constituye el nucleo central del libro. Es
indudablela originalidad del planteoy su significaci6n, que por otro

lado es el unico intento similar hecho hasta el presente y ademas
realizado por un latinoamericano. Lo mismo podriamosdecir del
método 0 los métodosutilizados en la obra. Este instrumentotie-
ne una importancia relativa, sobre todo en vista del resultado de la

obra presentada, en donde vemosreflejados y desfilando, con una

claridad y honestidad asombrosa,a cada unodelos pueblosdel con-
tinente.

E] tema se aborda —comodeciamos— desde la perspectiva de

la antropologia social y hace hincapié en los factores no sdlo an-
tropologicos sino tambiénculturales, sociales y econdmicos que de-
terminaron la formacién de las etnias nacionales y las causas que
produjeron un desarrollo desigual.

Es —comosuautor declara— ‘‘un esfuerzo conjunto por apren-

der la realidad americana de nuestros dias’’. Quiere ser una obra
de sintesis que integre todos los elementos de nuestro mundo ame-
ricano. Para este fin, y por su propia formaci6n de antropdlogo,
escogeesta disciplina, que por su ‘‘amplitud de interés y porsufle-

xibilidad metodoldgica’’ tiene mas posibilidades de lograrlo. Darcy
se defiende de posibles ataques explicando el valorlimitado de un
trabajo personaly las ‘‘ambiciones excesivas’’ que supone combinar
unatipologia historico-cultural con un tratamiento tematico.

Eneste sentido recuerdoun pasajede la tradici6n mexicana que
habla del emperador azteca MoctezumaI|huicamina, de quien di-
cen erael flechadorde estrellas; por supuesto, nuncalleg6 a flechar
ningunapero fue mas lejos que todos sus contemporaneos. Lo mis-
mo pensamos que ha hecho Darcy Ribeiro enesta obra.
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El otro aspecto que consideramos hace complejaesta presenta-

cidn es la personalidad de su autor.

Darcy Ribeiro es un hombre multifacético y con una enormeri-

queza en cada una de sus numerosascaras. Hay muchos Darcy y ca-

da uno es igualmente interesante. Ademas,todos le gustan a él mu-
chisimo, comosuele decir con frecuencia con ese sentido del humor,

simpatia y desinhibicion quelo caracterizan. Es, al mismo tiempo
que un intelectual riguroso y con unasolida formacioncientifica,
un pensadory politico igualmente comprometido. En los ultimos
anos, ademas, se ha revelado comonovelista destacado. Uncritico

tan importante como Antonio Candido sostiene que Maira es una
de las mejores novelasbrasilenas del ultimo cuarto desiglo.

No es posible mencionaral intelectual sin destacar la impor-
tantisima obrarealizada cony sobre los indios. Quizas esta primera
etapade la vida de nuestro autor,tan rica y abundante en si misma,

ya le habria valido un importante lugarenla cultura latinoamerica-
na. No solo adopta con entusiasmola causadelosindios, sino que
convive conellos y publica muchosde los mejores estudios cientifi-
cos quese hanescrito, en particular sobre las etnias de Brasil y en
especial del Amazonas. Losindigenas deesta ultima region se con-
virtieron en unadelas pasiones que han acompanadoa Darcy a lo

largo de todasu vida.
Otra fase importantisima de su quehacerintelectual es su labor

comolatinoamericanista. En repetidas ocasiones Darcy Ribeiro ha
sostenido queelexilio politico fue determinante eneste aspecto de
su vida. Seguin él, comoestudiosodela realidad del Brasil tenia an-
te si un panoramatan vasto y complejo que no sentia la necesidad
de ampliar sus conocimientos del continente. En el exilio comien-
za a conocer América Latina, y tratando de aprehenderlos nuevos
paises quelo albergan comienza también a veral suyo propio en
otra dimensién. Uruguay, Venezuela, Chile, Pert, son los paises a
dondelo lleva su nuevostatus politico. Visita ademas otras naciones
del continente y del Caribe, conlo cual va adquiriendo su nueva for-

macion. Esta etapa desu vidatiene unaespecialsignificaci6n para
la concepcion dela obra que aquianalizaremos. Tambiénes dentro
de este contexto que comienza su interés por las universidades de
AméricaLatina. El proyecto y organizaciénde la universidad habia
ocupadounlargo periodo anterior de su vida, cuandose dedic6é de
lleno a la fundaci6n de la Universidad de Brasilia. Muchas veces se
ha escrito que Darcy, mas queel primerrector de la Universidad de
Brasilia, es su padre, y no nos cabe dudade esto. Nosolo la orga-
niz6, sino que, ademas, desdeel principio su increible imaginacion
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hizo que ideaseunaserie de apoyos,entreellos el de los dominicos,
con los que finalmente naci6 esta original universidad. La califi-
camoOsasi pues no solo combin6 todas las concepciones modernas
sobre universidades, sino que revivi6 viejos estudios, como los de

teologia. Asi cred el Instituto de Teologia Catdlica, que apoyé el
papa Juan XXIII, precisamenteporla intervencién de los domini-
cos. La experiencia de la Universidad de Brasilia la llev6 al exilio

y la fue enriqueciendo portodoel continente,al extremo de ser en

la actualidad una de las principales autoridades en la materia. Sus

conocimientoshan sido solicitados en México con frecuencia y du-
rante la presidencia de Luis Echeverria colaboro intensamente en
el proyecto de una Universidad del Tercer Mundo.

Elpolitico que hay en Darcy es siempre un hombre comprome-
tido con su pensamiento. Casi toda su actuacidn en este campo ha
estado vinculadaconla cultura, tanto en el periodo en que fue mi-

nistro de Educacion como cuandoregres6,casi veinte afos después,
a la vicegubernatura del estado de Rio de Janeiro.

En esta oportunidad asume, también, la Secretaria de Estado

para la Cultura y realiza una extraordinaria labor cultural con un

programaespecial de educacion. Destaca en esta magnifica obrala
construccion del Sambodromo,que alberga, durante dos semanas
aproximadamente,la fiesta del carnaval, y que una vez terminada
ésta, se convierte en una escuela orientadora, de acuerdo con un

moderno plan de educacion, con capacidad para 5 000 ninos que

alli pasan toda la jornada. Numerosas fueronlas escuelas con el

mismosistema que dejo en las zonas marginadas de Rio.
En unavisita a esa ciudad tuvimos oportunidad, un grupo de

profesores, de conocer el funcionamiento deestas escuelas. Nues-

tra admiracion fue enormeal ver la cantidad de ninos a los que,
auténticamente, se les estaban modificando de manerasustancial

las condiciones de vida. Unacritica que oimos con frecuencia en

esa oportunidad era que este sistema, aunque bueno,no alcanza-
ba ni siquiera a todos los ninos de la ciudad, menos aun para todo

el estado carioca. En nuestra América los hombres de accién han
aprendido, desde hace muchotiempo,a aprovechartodaslas coyun-
turas que se presentan, y en este sentido han demostrado no tanto

su oportunismo comosu capacidad politica. Aunque hubieran sido
muchisimos menoslos nifios beneficiados, aun en ese caso habria
valido el esfuerzo realizado por nuestro autor.

La ultima gran obracultural en queparticipa Darcy Ribeiro es
el Memorial de América Latina; a él se debe el programa y a Os-
car Niemeyerla arquitectura. Esta gigantesca obra, inaugurada en
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1989, es el centro cultural de integracion de América Latina més
importante que existe.

Las Américasy la civilizacién se publicé por primera vez en es-
panol en 1969, de tal modoqueesta ediciénes anterior a la portu-
guesa. Desde su aparici6nla critica se ha ocupadodeella con en-
tusiasmo,y las posiciones negativas se han escrito en el ConoSur.
Unacritica que quisiéramos destacar es la de cierto sector de la
izquierda, que acus6 a nuestro autorde falta de ortodoxia marxista,
de empobrecerla tradicidn clasica del marxismo. Veinte afios des-
pués de publicadoellibro, y con los cambios profundos que han ex-
perimentadolas ideologias, pensamos que Darcy fue un verdadero
adelantado,y que el mayor mérito del trabajo es quizas la hetero-
doxia de que selo acus6.

En el caso argentino pareciera que hay un disgusto enlosin-
telectuales al sentir al pais englobado en un trabajo deeste tipo y
reclamanla falta de especificidad, el que el autor haya destacado
comocaracteristica de la identidad nacionala la pampa himeda, o
sea la zonadeltransplante migratorio. Nos preguntamosénoes esta
parte del pais la que hatenido el poder y ha conducidolos destinos
nacionales? Por supuesto que en unaobra comoésta no se puede
entrar en todoslos detalles,si asi se lo hiciera no seria posible una
laborde sintesis.

E] libro tiene ya varios anos de publicadoy la filiacién de su
autor hacia el socialismo es muy clara. Sin embargo,son interesan-
tes las criticas que hace a este modelo ya en época tan temprana, y

que resultan un poco premonitorias de lo que ha sucedido en afios
recientes. Asi nos dice que ‘‘el mundosocialista todavia no ha ma-
durado suficientemente para cooperar en forma destacable en los
esfuerzos de desarrollo industrial de las formaciones nacionalistas-
modernizadoras, como para compelera las potencias imperialistas
a distender sus formas de dominaci6ny explotaci6n’’.

E] libro prologado tiene muchosaciertos que hemos destacado
a lo largo de todoeste trabajo, pero ademas queremos agregar que
es un excelente texto para las cétedras de Historia de América La-
tina de nuestras universidades, posee una buena bibliografia basica
y, sobre todo,representa unintento de sistematizar y explicar nues-
tro mundopartiendode él, y esta realizado ejemplarmente por un
latinoamericano, condiciones éstas que se han dado muy poco en
nuestra historiografia.

 

 

 

RELEERA RIBEIRO:
SU APORTE ANTROPOLOGICO

PorJ. Jestis Maria SERNA MoRENO
CCYDEL, UNAM

HORA QUEEL INDIGENISMO AGONIZA en muchospaises de nues-
a América 0, de plano, se le entierra en otros, como es el
caso de un México hoy deslumbradoporel rayo esperanzadordel
lo. de enero de 1994, vale la pena volver a leer a Darcy Ribeiro.
Sobre todo porque, aunquelosenterradores han resultadoserlos
pueblos indios y no tanto la critica de académicose intelectuales,
estos ultimos, comoesel caso singular de Darcy (quien fue uno de

los primeroscriticos de esta ideologia oficializada por los Estados-
naciOn consus politicas integracionistas, homogeneizadorasy a fin
de cuentas etnocidas), empedraron el caminoa la comprension ca-
da vez mas cabal dela problematica étnica.

Asi es. Ahora que hablar de la ‘‘cuestién étnico-nacional’’ se

ha convertido en un lugar comin que leemoshastaenlas notasin-
formativas; ahora que oimosportodaspartes endiscursospoliticos,
ponencias académicasosimples platicas de ocasidn argumentar so-
bre la descomposicién de los Estados-nacion a partir de su com-
posici6n étnica oa partir de los reclamosde los pueblos indios, se

imponela relectura de la obra de Ribeiro, quien fue unodelospri-

merosen vincular en sus estudioslas cuestiones étnicas conlos pro-

cesos nosolo a nivel nacional, sino también continentaly el prime-
To, incluso, en extender dichos estudios hasta abarcar contextos de

cardcter mundial a través de nuevas categorias de anilisis, ingenio-
sos esquemastedricos, novedosas tipologias y ambiciosos sistemas
explicativos.

Si, hay que releer a Ribeiro. Por su sorprendente actualidad,
por su postura antidogmatica, porsu lucida actitud visionaria. Hay
quereleerlo a pesarde sus desatinosidealistas, sus optimismosinge-
nuos, sus exageraciones hilarantes. Hay que releerlo porque Darcy
Ribeiro en su admirable sentir intelectualizadoy su inteligencia sen-
sible del saber, asi como nos proponea veces teorias muyserias,
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rigurosas y complejas, también se rie en otros trabajos de todo re-
buscamientoyjuegajubiloso contra toda complicaci6n. Aveces tan
circunspecto, en otras ocasiones se burla con alegria sarcdstica de
lo solemney arroja un sinnimero de pedradas irreverentes a to-
do lo sagrado, tratese de autoridades cientificas, figuras literarias,
concepciones religiosas, posturas ideoldgicas 0 posiciones politicas,
asi estén todas ellas colmadas de Supuestas certezas inobjetables.

Conlicido guifto nos seduce y Nos convierte en cémplices en-
tusiastas de sus travesuras ludico-literarias, de sus atrevimientos
prenadosdegirosestilisticos en la sinfonia barroca que es su len-
guaje. Lenguaje amazénico porlo menosen dossentidos: tanto por
su lujuriosa abundancia de exuberantes recursos semdnticos, como
por lo caudaloso de su tematica en una red impresionante plagada
de infinidad de ramales. Pero, también por eso mismo, su lengua-
je es, cuandoasi se requiere,rustico y sencillo. Tenemos asi, mas
que un lenguaje, muchos lenguajes. Y por mediode estos multiples
lenguajes noshabla el salvaje incomprendido desde tiempos inme-
moriales. El marginadoporla cultura,la riqueza,el poder,la pre-
potencia, la supuesta superioridad étnica o racial. A través de esos
lenguajes Darcy Ribeiro nos habla de la cultura de los eternamente
considerados comoincultos; nos habla dela ciencia y la sabiduria
de los que siemprefueron vistos comoignorantes y analfabetos; nos
habla delosvalorespristinos de los quesdlo contaban comola ma-
no de obra masbarata; nos habla del ardoroso amora la vida de
los queviven siempreal borde de la muerte; una muerte oculta por
cierto en el masivo anonimato y producidapor inanicién o por vio-
lencia. Mientrasel otro, occidental, blanco o mestizo, se dedica a
cazarlos hasta el exterminio 0 losusahasta extraerles la ultima gota
de plusvalia absoluta o utilidad relativa, en plantaciones, ingenios,
centros mineros, caserones seforiales, talleres, obrajes o factorias
de toda indole. Vistos siempre con profundo y arraigado desprecio
son, sin embargo,los Gnicos que, segun Ribeiro, podrdn salvara la
enfermacivilizacion de nuestros dias. Son quizdslos unicos quetie-
nensalidas reales para muchosdelos callejones taponadosen los
quese haacorraladoa la raz6n,a la l6gica,a la ética y al sentido de
justicia en estos tiempos.

Darcy Ribeiro, hombre de pensar y actuar en sintesis admira-
blementebien lograda, tuvo una amplia experiencia politica en el
gobierno populista de Joao Goulart, en el que ocup6 el ministerio
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de Educaciény el cargo de Jefe de la Casa de Gobierno;! su obra
intelectual es de una enorme magnitudy va del tratado etnografico
a la literatura pasando porla historia, la filosofia, la economia y
otros camposdelsaber.

Encuantoa las obras quehaescrito, dejemos quesea el mismo
Darcy Ribeiro quien noslo diga a través de su famoso “Autoprélo-
go’’ quese incluye en su libro Indianidades y venutopias:2

Exiliado, Darcy se volvi6 latinoamericano y pas6 muchos afios (1964-1975)
creando y remendando universidades en Uruguay, Venezuela, Peru, Costa
Rica, México, y hasta en Argelia. En esos afios escribi6 demasiados libros.
Cinco de ellos componensusestudios de Antropologia de la Civilizacion (El
Proceso civilizatorio,’ Las Américas

y

la civilizacion 4 El dilema de América La-
tina,’ Losindiosy la civilizacion® y Los brasilenos,! que exigen un tomo més
para estar completos. Es el esfuerzo més copiosp que se hizo para crear una
teorfa de nosotros, los extraeuropeos. Y también la més difundida, toda vez
quetiene cientoy tantas ediciones mundo fuera. Otra obra de Darcy, escrita
en el exilio, es La universidad necesaria,8 diversas veces examinada y editada
€n muchospaises. Enella recapitula sus experiencias de creacién y reforma
de universidades.

1 “Buscando

a

la burguesia Progresista que nunca encontré, porque noexiste
ni puede existir en América Latina una burguesia progresista’’, palabras de Darcy
Ribeiro tomadasdela grabaci6n desu intervencin en el Coloquio “‘Encuentros 0
desencuentros de Marx con América Latina’ *, que sellev6 al caboen la Sala Justo
Sierra de la UNAM, México, el 24 de octubre de 1983.

? Darcy Ribeiro, Indianidades y venutopias, Buenos Aires, Ediciones del Sol-
CEHAS, 1988; el titulo original, Sobre o dbvio, no incluye todos los ensayos
alli editados.

3 Editado en portugués por Editora Civilizagao Brasileira, Rio de Janeiro, 1968;
en inglés por la Smithsonian Institution Press, Washington, 1968 y por Harper &
Row (paperback), Nueva York, 1971; en espanolporlas Ediciones dela Biblioteca,
Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1970 y por Extempordneos, 1976; en
alemén por Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1971; en italiano por Studium Parmense
Editrice, Parma.

‘ Las Américas y la civilizacién: proceso de formacionyproblemas de desarrollo
desigual de los pueblos americanos, Buenos Aires, Centro Editor de América La-
tina, 1969; México, Extemporaneos/CELA-UNAM,1977 (en un solo volumen); edi-
cidn brasilefia, Rio de Janeiro, Editora Civilizagao Brasileira, 1968; ediciéninglesa,
Nueva York, E. P. Dutton, 1971.

> Eldilema de América Latina. Estructuras de poderyfuerzas insurgentes, 9a. ed.,
México, Siglo Xx!, 1971, 1980.

° Fronteras indigenas de la civilizacién, México, Siglo xx, 1971.

7 Los brasilenios. Teoria del Brasil, México, Siglo xx, 1975.

8 La Universidad necesaria, México, UNAM, 1982.
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Estaba Darcy en estos trabajos cuando cay6 del caballo —cdncer— yle
permitieron que retornase a Brasil para morir. Volvi6, sano,sali6, regres6 y
aqui qued6, siempre dispuesto a oler o heder, segin la nariz. En México
grabo un /ong-playen portunol, en la serie de Voces Vivas de América, con
el sello de la UNAM:vale la pena escucharlo. Pero su hazafia mayorfue reci-

bir, en los mas nobles salones de la Sorbonay de la Universidaddel Uruguay,

titulos de Doctor Honoris Causa. Nadie sabe porqué.

Ultimamente a Darcyse le dio porescribir novelas. Excelentes. La pri-

mera de ellas, Maira,? es una novela pornomitica, escrita en verndculo tupi y

latin. Esta traducidaal francés, al alemén, alitaliano, al espanol, al polaco

y al inglés. Cualquier dia saldra en ruso, japonés o arabe, para ser leida de

atras para delante. La segunda, O mulo, también muy traducida, es una no-

vela melanc6lica y er6tica, unalectura intima del alma dura del seforio rural

brasileno. La tercera, impagable, Utopia selvagem, pese a ser graciosisima, es

la que Darcy escribid masenserio. Se trata de unatransliteraci6n desuslectu-

ras. Estas ultimas comienzan, también conéxito,sus carreras internacionales.

Insaciable, atin residiendo en Copacabana, Darcy continia escribiendo

incansablemente. Primero lanz6unlibrito precioso ilustrado por Oscar Nie-

meyer: UnB: invencoy descaminhoy, \uego, sus Ensayosinsdlitos, que aqui se

reeditan con modificaciones. Publicé asimismo una denuncia del descalabro

educacional brasilefio: Nossa escola é uma calamidade. Sus Ultimoslibros son

una historia burlesca del Brasil en el siglo Xx: A os trancos e barrancos, que

esta dando que hablar porel tono arrabalero con que hace las mdsserias de-

nuncias de ladrones y opresores; y una recopilacidn de ensayos —América

Latina:a Patria grande— donde Darcy se asume comopatriota latinoameri-

cano.

Comoensayista, ademasdeesta ultima obra citada por él mis-

mo, Ribeiro resplandece en Indianidades y venutopias; en ella en-
contramos ocho magnificos ensayos, a cual masoriginal: ‘‘Etnia,

indigenismo y campesinado’’; ‘‘Sobre lo obvio’’; ‘‘El abominable
hombre nuevo’’; ‘‘Gilberto Freire: una introduccién a Casa Gran-

de & Senzala’’; ‘‘Los indios y nosotros’’; ‘‘Candido Mariano Da

Silva Rond6n’’; ‘‘Venutopias 2003’’ y ‘‘Uira va al encuentro de
Maira: un indigena en busca de Dios’’. Mucho habria que decir
de los diversose interesantes trabajos que ahi nos presenta: su in-
venciOn de categorias conceptuales mas acordes con la especifica
realidad de América Latina, en contraposiciOn a las deformantes
visiones eurocentristas; su rompimiento con el academicismo des-
de una postura comprometiday militante, aunque nopartidaria en
el sentido de facciosa o adscrita a las absurdas ortodoxias; su rigor,

que nole impide un regocijante sentido del humor, etcétera.

° Matra, México, Nueva Imagen, 1983.
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Sin embargo, no basta con analizar inicamente esta obra emi-
nentemente ensayistica para conocer todoslos aspectos que como
ensayista cubre la complejay singular obra de Ribeiro. Muyporel
contrario, proponemosaquiunatesis que a primeravista podra pa-
recer demasiado audaz. Segitin nuestro punto de vista, Ribeiro no
€s ensayista s6lo en sus ensayos propiamente dichos sino quelo es
en practicamente toda su obra. Aun mas, nos atrevemos a pensar,
una vez leidos sus trabajos cuando menos en su mayoria, que sus
escritos mas profundosy conestructura, forma y fondo detratados
en los que la elaboraci6n tedrica de los temas abordados es mas
cuidadosa, como por ejemplo El proceso civilizatorio, tienen como
movily justificacion el servir de fundamento a futuros ensayos, co-
mopodria ser en el ejemplo mencionadola posibilidad de arribar a
un estudio comoel de Los brasilenios, que noes en el fondo sinoel
ensayo mas ambicioso de nuestro autor, donde rompeconel cien-

tificismo de sus contempordneos. En 1983, Darcy Ribeiro dijo en

relaciOn a las concepcionescientificistas: ‘‘Siempre que el tema es

relevante,la ciencia no puedetratarlo, y muchodelo quela ciencia
trata suele ser irrelevante’’.

Pero sontantoslos aspectos que podriamosdestacar de obra tan

rica que tenemos que constrefirnos a sdlo unos cuantosdeellos.

Ademas, nuestroparticular interés esta acotadoen este trabajo por

el caracter antropologico de su obra: si bien no se agota ni con mu-
cho eneste aspecto, tiene sin embargoenél sus aportes epistémicos
massignificativos.

Entre las muchas virtudes de Darcy Ribeiro destaca su aspira-
cion perenneporhacerrealidad una antropologia filos6fica. Nadie
como él en nuestra América ha reunido la antropologia conlafilo-
sofia. Con ellas intenta la explicacidn de cémoes quellegamos a
ser lo que ahora somosy nosabre horizontes novedososparadeli-
near lo que seremoscon su dimension utdpica proyectada haciael

futuro. Nose trata, sin embargo,de unafilosofia especulativa. Su
filosofia esta comprometida conla injusta realidad en la que viven
nuestros pueblos. Es busqueda de fundamentos sustentados en el

conocimiento desmitificador de nuestra historia. Unafilosofia que
plantea soluciones practicas con un sentido pedagogico liberador,
pensadapara la transformacion del mundo.‘‘La tarea de los hom-
bres, nos dice Ribeiro, es la de hacerel futuro’’:

toda nuestra capacidad de indignacién deberd conducirnos no la furia, sino

a la comprensi6n liicida y a la osadia de que el mundo puedeser rehecho;  
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compendiartoda la informaci6n delos clasicos, de los contempordneos y de

todo el saber relevante y util para la interpretaci6n dindmica del mundo que

busca cambiar al mundo para mejorarlo.!°

Y en cuantoa la antropologia que hace Ribeiro, es una antro-
pologia que no reproduce paradigmas europeizantes, no sigue los
patrones colonialistas 0 neocolonialistas. No es de las que miran
al indio, al negro 0 a los demas pueblos extraeuropeos comosise
tratara de losotros distintos a él, extrahos, comosalvajes o barba-

rOs cuyo primitivismo los mantieneen el atraso. Lo occidental o lo

blanco no apareceen la antropologia que Ribeiro nos propone, co-
molo unico valido, desarrollado y avanzado; comola‘‘civilizaci6n’’

contrapuestaa la “‘barbarie’’, como ocurreenel bien conocidodis-

curso de Sarmiento. Porel contrario, esos ofros son parte de noso-

tros. Latinoamérica aparece asi con su especificidad hist6rica fun-
damental: su caracter pluriétnico, plurilingiie y pluricultural. Ya no
resulta ser éste un accidente histérico de nuestros pueblos sino lo

mas propio y caracteristico de su singularidad continental.

Filosofia y antropologia abordadasen tratados pero también en
brillantes ensayos en los que se rebasanincluso lascaracteristicas
tradicionales del género tanto en tamano como en forma. Dealgu-
na manera puedenverse comoensayostantosuslibros como sus no-
velas, algunos muyseriosy otros sarcasticos,ludicos o festivos; entre
ellos hay discursos, oraciones funebres, prologos a obras excepcio-
nales, misivas publicas o personales y una gama multiple de trabajos

diversos cuya originalidad pareceria la de no cenirse reglas fijas o
patrones preconcebidos. Y es que un escritor como Ribeiro todo lo
que ha abordadolo ha hecho siempre con la preocupaci6ny la pa-
sion de quien siente profundamentelas mas imperiosas necesidades
de los pueblos pobres de nuestra América, pero también de quien se
ha exigido hacerlo conel rigor de un erudito, nunca con pedanteria

pero tampoco con humildad fingida que le impidaaspirar realizar
los proyectos mas ambiciosos que uno se pudiera imaginar.

Entre sus aportes, me parece de un valor fundamentalel trata-
miento que Ribeiro hace de la nacion en buenaparte de su obra.

Hoyendia, en un contexto mundial en donde surgen portodosla-
dos movimientos contrapuestosa la idea clasica de nacion, ya que
se trata de movimientosenlos cuales resalta el caracter étnico de
sus demandasy reivindicaciones, reiteramos, hay queleery releer

10 «“Buscandoa la burguesia progresista...’’, cit. en nota 1.  
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a Ribeiro. El blanco sobre el cual se lanzan estos movimientos
correspondea las naciones supuestamenteconstituidas de manera
sOlida y homogéneabajolos lemasde unidadterritorial, econémica,
politica y cultural. Lo quesecrefa sintesis, unidad integradao asi-
milacin en todoslos 6rdenes. Varias de estas naciones, sin embar-
go, han terminado fragmentadasy debilitadas por fuerzas aparen-
temente desconocidas e inexplicables, desde mi punto de vista por
no haberles concedidoenla ley 0 en la practica una real autonomia
a los pueblos descontentos. Yugoslavia y la Union Soviética serian,
quizas,los ejemplos masilustrativos de estos procesos. Las deman-
das de independencia 0 autonomiason los casos extremos que en
Ocasiones comenzaronporla exigencia de que les fueran reconoci-

dos sus derechos a una lengua, una cultura, una religion o costum-

bres propias. A veces se trata de diversos y complejos procesos de
contenido étnico 0 racial, 0, en ocasiones, con trasfondo econdmico,

pero que se encubren fuertementepor estos procesos. Movimientos
quehan sido exacerbadospor etnocentrismos, racismosy todotipo

de intolerancias esgrimidas por Estados supuestamenteplurales o

por mayorias o incluso por minoriasétnicas,religiosas 0 raciales de

algunas naciones. En América Latina existen varios ejemplosde lo
que venimosdiciendo: Sendero Luminoso en el Pert, los misqui-
tos, sumosy garifonas en las hoy regiones aut6nomasde la Costa

Atlantica de Nicaragua; los pueblos indigenas quelograron la con-

cesidn constitucional de autonomiay respeto a su lenguay cultura
en el Cauca, Colombia; los numerososgruposindigenasquepartici-
pan en los movimientos guerrilleros de El Salvador y Guatemala, y
ahora en México el Ejército Zapatista de Liberacién Nacional, cuyo
movimiento, aunque noes etnicista puesto que plantea demandas

de caracter nacional, cuenta con una composicion mayoritariamen-

te indigenay recogela experienciade siglos de rebeliones indigenas
en la zona, esgrimiendoun discurso sorprendentemente innovador.

Todas estas luchas y movimientos, cuyos antecedentes se re-

montan en muchoscasosa variossiglos, se han venido recrudecien-

do y diversificando en el mundoentero durante las ultimas tres 0

cuatro décadas.
Darcy Ribeiro no es ajeno a estos procesos. Porel contrario,

los conoce muybien porquelos ha estudiado, pero también por-
que hasido protagonista directo de las discusiones que han dado
origen a los planteamientos que expresan las demandas massen-
tidas de los pueblos indios. Fue uno de los principales firmantes
de la Declaraci6n de Barbados en 1971 (después de hacer una de



 

 

6 J. Jess Maria Serna Moreno

las criticas ms radicales al indigenismo que se expreso en esare-
uni6n delos pueblos indios de América)," y en sus obras ha abor-
dado de una manera muyoriginal y novedosala llamada cuestién
étnico-nacional en América Latina, postura desdela cualcriticé du-
ramenteel “‘indigenismo’’ imperanteen esa época.

En antropologia no habia unateoria sobre la naci6n.”? La discu-
sion de esta problematica es relativamente reciente, aunque tiene
antecedentes que van desdelos esfuerzos del marxismo porteori-
zarla hasta nuestros dias. Ribeiro fue duramente criticado en los
sesenta por los marxistas ortodoxos ya que segun ellos su enfoque
era demasiado culturalista. Y fue criticado también porlos cultura-
listas porque,a su juicio, Ribeiro era marxista, a lo cual respondia
que no lo era; se consideraba mas bien ‘‘un heredero de Marx, de
su actitud, de su postura’’.13

Sobresusinfluencias, quiza no reconocidas pero evidentes,"4 ha-
bria que citar la obra El espanol, el hombre y la cultura’ con la cual
Benedictnos propiné unateoria de la Gestalt que, aunqueya hasi-
do desechada, nos dejé una forma novedosa de metodologia para
abordar esta tematica. También habria que mencionarlos estudios
de Julian Steward sobre Puerto Rico," pais al que estudia, desde
un enfoque neoevolucionista, como unsistema nacional y para lo
cual crea conceptos de gran importancia para los estudios antro-
pologicos comoelde ‘‘niveles de integracién sociocultural’ *, entre
otros. Steward va a ser continuado tiempo después por Eric Wolf
con su trabajo pionero sobre la realidad nacional mexicana: ‘“‘La
formaci6n de la nacién: un ensayo de formulaci6n’’."? Estos auto-

1 Documentos de la Primera Declaracion de Barbados, 1971.
2 Los aspectos que aqui abordamos siguen muydecerca los planteamientos de

Andrés Medina Hernandez, antropdlogo investigadordel Instituto de Investiga-
ciones Antropol6gicas de la UNAM,quien en su seminario‘‘Las identidades indige-
nas en América Latina’’ nos proporcion6a los asistentes un excelente andlisis de
la obra de Darcy Ribeiro que en este trabajo apenas esbozamos.
® De la mismaintervenci6ncitada en nota 1.

™ Sobrelas reconocidas como“‘inspiracionese incitaciones’ *, hay dos muy im-
portantes para Darcy: ‘‘sonlos largos afios de convivencia y estrecha colaboracién
primero, con Candido Mariano DaSilva Rondon, después con Anisio Tixeira’’,
Los brasilenos, p. 18.

4 Ruth Benedict, Patterns of culture, Boston, Houghton Mifflin, 1934.
16 Julian H. Steward, The people of Puerto Rico, Urbana, University ofIllinois,

1956.

7” Eric R. Wolf, ‘‘La formaciénde la nacién: un ensayo de formulaci6n’’, Cien-
cias Sociales (Washington, Unién Panamericana), nim. 4 (1953).  
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res introducen conceptosimportantes en el campo antropoldgico.
Darcy Ribeiro retomaalgunos de estos conceptos: etnia nacional,
etnia-naci6ony desarrolla importantes innovaciones entendiendo a
las etnias como producto de complejos procesoshistéricos que pa-
san pordiferentes ciclos. La Coloniaes vista por Ribeiro como una
totalidad histérica. Como unsistema,y no comounaespecie delar-
ga transicion hacia la conformaci6ndelas naciones latinoamerica-
nas. Un concepto muyimportantees el concepto deprotoetnia, que
permite explicar con mayor precisién los procesos complejos de la
constituci6n de las formaciones socioculturales. Por otro lado, des-
cribe grandes areas culturales quefacilitan una mayor comprensién
de los fenémenosde regionalizacién en nuestro continente. Tales
areas las deriva de la matriz étnico-racial conformada en Améri-
ca porlos tres grandestipos raciales: indios, europeosy africanos.
Nos presenta a cada unode estostipos con sus particularidades o

Tasgos €tnicos, es decir, por la manera en quese fusionan las ma-
trices raciales; define asi cuatro grandes categorias de configuracio-
nes hist6rico-culturales: \os pueblostestimonio, los pueblos nuevos,

los pueblos trasplantadosy los pueblos emergentes, de los cuales sdlo
el ultimo tipo no esta representado en América, refiriéndose sobre

todo a las naciones que se constituyen en el proceso de descoloni-

zacion que sigue a la Segunda Guerra mundial, por lo que no co-
tresponde a América Latina. Pero no sélo eso, Darcy Ribeiro ve
a América comototalidad. Comoun espacio continental quein-
cluye las areas ahora ocupadas por Canada y los Estados Unidos de
América. Dentro de este amplio espacio estudia los procesos de de-
culturaci6n que empobrecenentodossentidos a los pueblos ame-

ricanos. Pero también advierte los procesos de reconstituci6n que,
en cadafase hist6rica, originan una cultura que ya no es la misma

quelas anteriores, que no reproduce mecanicamentela cultura que

existia antes, sino que setrata de unacultura nueva. Hay pues un

esfuerzo considerable desintesis y de caracterizaci6n. Asi es como
analiza la historia de América desdelas bases que la formaron.

Cuando unolee los ensayos mas recientes de Darcy Ribeiro, y
masaunsulibro Los brasilenios, quedanal descubierto claves impor-
tantes para poder entender las motivaciones que impulsaron todo

el proceso anterior de construccion de teorias, de conceptos, y de
su original metodologia, asi comola utilidad de ese enormeesfuer-
zo (mas alla de sus imprecisiones, yerros 0 generalizaciones poco

fundadas). Y ello se debe a que estas obras, como punto de llega-
da que son,sintetizan sus hallazgos y logros tedricos anteriores y
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muestran la aplicaci6n concretade tales recursos ya madurosenel
analisis de problematicas concretas. En el caso de Los brasilenos
vemosrealizada en buena medida una de las obsesiones més fuer-
tes y tempranasde Ribeiro:tal era su ansiada aspiracion, expresada
desdelosprincipios de los sesenta, de explicarla abigarradareali-
dad brasilena.'* Con esta obra se proponeaplicar los esquemas que
fueron producto de un audazy dificil itinerario, queseveia casi im-
posible, y que incluia antes que nadala propuesta de unaalternati-
va tedrica de largo alcance, un esquemaevolucionista que abarcara
la historia de la humanidad, aunquesu punto dereferencia fuera
el proceso de formaci6n de los pueblos americanos y fundamental-
mente la busqueda delas causas de su subdesarrollo y los posibles
caminos de su superacin. Pese a que recibi6 fuertes criticas desde
la €poca de su aparicién en 1968, se trata de una obra quedificil-
menteha sido aquilatada en su magnitud y complejidad; Elproceso
civilizatorio,” comosetitula este primerlibro (de cinco que Darcy
llamo “‘serie de Estudios de antropologia dela civilizacion’ *), primer
eslabon dela cadena que culminaria conla reflexién personaly pro-
fesionalsobre su pais.

Los aportes mds generales, ya mencionados con anterioridad,
que nos proporcionanestoscincolibros,incluyenla tipologia basa-
da en la ponderacién de los componentes étnicosy raciales arriba
mencionada y una formafructifera de espacio teérico en el que se
enlazan y oponenel enfoque general marxista sobrela constitucién
del Estado-nacién en América Latina (hasta ahora mas bien econo-
micista) y el enfoquede la antropologia, atento al procesohistéri-
co que recorrela poblaci6n india y afroamericana hasta conducir a
su situaciGn actual y que Ribeiro enriqueceal ampliarlo tanto pa-
ra abarcarla insercidn de estos componentesétnico-raciales en las
naciones americanas, comopara reconocerirregularidades de mas
amplio alcance,a las que da el nombre deconfiguracioneshistérico-
culturales.”

'® Sobre esta obra, Darcy nosdice en el Prefacio de la primera edicién publicada

porSiglo XxX! en el ao de 1975lo siguiente: ‘‘La primera versin de Losbrasilenos,

fue redactada en Montevideoen 1965. Nola publiqué entonces, porque su propia

elaboraci6n demostr6la carencia de unateoria interpretativa que permitiera com-

prender efectivamenteel proceso de formacién del pueblo brasilefio. Para esto era

necesario rehacer previamente,a partir de una perspectiva brasilefiay latinoame-

ricana, una serie de esquemasteGricos’’.

19 Ibid.

» Darcy Ribeiro, Configuraciones, México, SEP, 1972 (SepSetentas, 38).  
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El enfoque de Ribeirositua asiel aporte dela etnografia en un
plano masgeneralqueel tradicionalmente manejadoporla antro-
pologia, no sdlo porinstalar el estudio de los pueblos amerindios
y afroamericanos en el plano delo nacional, sino por abrir pers-
pectivas nuevasy sugerentes al andlisis de las realidades de nuestra
América,tales comola reflexiénhistérica que considerael papel de
la diversidad étnica en los diferentes momentosconstitutivos de las
naciones americanas;

o

bien el andlisis de las relaciones politicas,
en sus diferentes niveles, con los matices que introducela diversi-
dad €tnica, lo que conducea procesoshist6ricos a los que Ribeiro
llama de transfiguracién étnica. De tal forma que no se evada,al
reconstruir la historia de América, la importancia de la participa-
cin politica de los diversos gruposétnicos, como ha ocurrido hasta
ahora conla historiografia liberal.

Esta manera de acercarsea las culturas‘americanas corrige una
de las fallas mas nocivas de unasuerte de preterismo evolucionis-
ta que busca enla diversidad étnica el reconocimiento de etapas
“‘primitivas’’ o ‘‘arcaicas’’ de la historia de la humanidad; por-
quevista la diversidad cultural como un fendmeno contempordneo
y dinamico se evadela explicacién aislada delas particularidades y
se busca saber cdmo este complejo de diversidades se ha desarro-
llado histricamente y cémo ha afectado a sus componentes. De
este modolas alternativas no serdn el pretender conservar a los in-
dios comopiezas de museo, ni tampocointegrarlos diluyendo sus
diferencias culturales en una forma de etnocidio enmascarado. Los
enfoques sobre la identidad nacional y la llamada integracion ya
no seran los mismos, puesto que noes igual integracidn a lo ho-

mogéneo quea lo diverso,y esto, a su vez, involucraotros proble-
masde caracter politico, socioeconémicoy cultural.

Como vemos, el trabajo antropoldgico de Darcy Ribeiro es
de una importancia fundamental porque,al enfrentar el problema
étnico-nacional desde una perspectiva no eurocéntrica, sienta las
bases parala elaboracion de lo queseria una auténtica antropologia
latinoamericanista, con lo cual hacediversos aportes basicosparael
entendimiento dela interrelaci6n entre etnia y nacidn enel proce-
so de formaci6n nacional en América Latina. Es, ademas, el primer
autor que senala regularidades generales que le permiten definirla
tipologia la cual nos referimos antes, en base a los componentes
étnicos, pero sobre todo ofrece un punto devista que introduce una
gran flexibilidad y una relacion muyestrechacon la constituci6n de
los Estados nacionales. La etnia aparece como unaentidad dinami-
ca, extremadamentesensible a las transformaciones hist6ricas y en 
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movimiento de génesis, transfiguracion y muerte o desaparicion que
permite recuperar la riqueza y complejidad del fendmeno étnico.
Lo cual contrasta notablemente con la rigidez y el preterismo tanto

del marxismo ortodoxo comodela antropologia cultural, respecti-
vamente.

Lo quese ha sefaladoenel presentetrabajo abarca sdlo algunos

de los ricos filones de la obra de Darcy Ribeiro, la cual espera ser
releida a la luz de los mas actuales acontecimientos en los que los
pueblosindiosllevan la voz cantante, prefigurandolos proyectos de

sociedad pluriétnica, multilingte y pluricultural mas tolerante, me-
nos racista, explotadora y humillante y, por lo mismo, mas humana

que la actual, en un mundoquese encuentra en los umbrales del

milenio que esta por comenzar.
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ISCUTIR AMERICALATINA Sigue siendo unatarea ineludible, so-

Dire todo en estos tiemposde fin de milenio en que pareciera

que nuestro espacio continental y sus muchas identidades y masca-

ras viven los prolegomenos de una gran conmocioncultural, social,

politica, econdmicay tecnoldgica, cuyas coordenadas nos remiten a

los grandes polos del reordenamiento mundialy a los modosnacio-

nales en quese expresael proceso de globalizacion.

Noobstante esta nueva y masintensafase de occidentalizacion,

que Ribeiro prefiere denominarpor unay mil razones de recoloni-
zaciOn continental, analizar y reflexionar sobreel papelde las fuer-
zas armadasresulta ineludible. En este contexto queremos retomar
algunas ideas aportadas por Darcy Ribeiro, ese antropdlogo-dguila
que nos ensenoa revisitar y mirar las Américas en el mundo cam-
biante de nuestrosdias, sin renunciar a su inocultable y conflictua-

da diversidad etnocultural. Ribeiro en su etnografia del poder y

la violencia contemporanea encuentra la presencia de tradiciones
perversas que retroalimentan los nuevos modosde exclusi6n y ne-
gaciOn en curso. Asi por ejemplo, Ribeiro interroga la densidad
hist6rico-cultural que acompanaal papel del policia o militar que
tomaporasalto las favelas de Rio de Janeiro, aproximandose en
nuestros imaginariosa los cazadores de esclavos deotrossiglos que
parecian haberseido o esfumado. No hay duda queviejas e inde-
seables permanenciaspersisten en el escenario cambiante y agitado
de Nuestra América (Ribeiro 1993: 188).  
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Alo largo de esta comunicacion intentaremoscontextualizarlas

siguientes preguntas: éEs posible diferenciar las tradiciones cas-
trenses y sus proyecciones politico-militares en nuestros paises a
partir de las matrices etnoculturales que les subyacen? éSe puede
pensar seriamente la democratizaci6n de los paises de la region al
margendelcaractery las tradiciones desusinstituciones militares?
Enestos tiemposde activa y conflictuada integracion e interaccion
mundial, qué papel subalterno desempenan o desempenaran nues-
tras fuerzas armadasenlosfrentes internosregionales y nacionales?

Memoria y olvidocastrense:la misi6n civilizadora

Baxo el orden oligdrquico los ejércitos forjaron su nuevainstitu-
cionalidad y definieronelrestringido universo de sus nacionalismos
frente a los paises vecinos, muy rara vez frente a las avanzadas neo-
coloniales de los Estados Unidosy de las potencias europeas. Pero
las burocracias militares en la regidn cumplieron sobre todoactiva-
mente el papelde‘‘gestoresdirectos de la estructura de poder’’ en
acuerdo o en disenso conla burocraciacivil y las élites dirigentes
(Ribeiro 1982: 3). La paz y orden interiores, asi como los esfuer-
zos por marcarfronteras no siempre bien definidas, devinieron en
las tareas legitimadoras de los nacionalismos castrenses. La carto-

grafia latinoamericana, mas que la obra de gedgrafos académicos,
fue hechura de cartdgrafos militares. La sacralizacion militar de las

fronteras coadyuv6 enel desarrollo de las nuevas configuraciones
hacia dentro, que impusoel poderoligdrquico. Bajo esta ldgica las
divisionespolitico-territoriales se afirmaron a contracorriente de la

voluntad de los actores etnoculturales locales y regionales. No hu-

bo frontera nacional que no fracturasehasta el presente los modos

de vida de sus poblaciones étnicas transfronterizas. Los yanomami,

mapuches, aymaras, quechuas, guajiros y mayas, entre otros, pue-

den todavia atestiguarlo.
La funcién cumplida porlos ejércitos varid segtin su peculiar

insercién en las estructuras de poder de las macroetnias america-

nas: Pueblos Testimonio, Pueblos Nuevos y Pueblos Trasplanta-

dos, como Ribeiro proponellamarlas. Aunque enlineas generales

los ejércitos en los tres casos fueron marcadosporafines practicas

etnocidas y genocidas, sus victimas, si no fueron virtualmente ex-

terminadas, quedaron ubicadasen posiciones y grados diversos de

subalternidad social, opresion cultural y dominaci6n politica. Cier-

to interesado romanticismoliberal sigue empefado enveralo argo
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del siglo xix su maquillado discurso juridico-ideolégico, que con-
virti6 a los indigenas en ciudadanos yles dio una nuevafiliacién
nacional. La historia real del otro discursoliberalfrente a los indios,

asi como las campanas desempenadasporsus ejércitos en losterri-
torios étnicos, exhibensin vergiienzasus indofobias y sus xenofilias,

también sus muchos genocidios. Con motivo de los debates del V
Centenario masde un historiador espanol hizo notar que nuestras
republicasliberales exhibieron prdcticas antiindigenas tan drasticas
y crueles que pesan tanto comolos horroresy excesosdelsiglo xvi

durante el proceso de Conquista. Las exitosas Campana del Arau-
co, Campanadel Desierto, las muchas campafas de colonizacién
amazonica y de recolonizaci6n andina, fueron cumplidas por nues-

tros gloriososejércitosyjustificadas por nuestros maspreclaros pen-
sadores y reformadores liberales, pero también porlo mas granado
de nuestros historiadores (Vinas 1982). Frente a las inmigraciones
europeas,losliberales en los Pueblos Trasplantadosutilizarona dis-
creciOn ciertas calculadas xenofobias, mientras que en los Pueblos
Nuevosy Pueblos Testimonio acicatearon los suefosde las élites
de blanquearsey reoccidentalizarse, primero ellos y por extensién
sus respectivas sociedades.

Los Pueblos Testimonio abarcana ‘‘las poblaciones mexicanas,

mesoamericanasy andinas, porserlas sobrevivientes de las altas y

antiguas civilizaciones que ante el impacto de la expansion europea
se derrumbaron, entrando en un procesosecular de aculturacion
y de reconstruccion étnica que todavia no se ha clausurado’’ (Ri-
beiro 1977: 115). Resulta ilustrativo al respecto la manera como
en 1933 un oficial peruano, apoyandose en el modelo del ejército

colonial francés para Argelia disenado por Herbert Lyautey, jus-
tificd la mision civilizadora del ejército peruanofrente a la pobla-
cion indigena (Morla Concha 1993; Rospigliosi 1994: 36-37). Anos
mastarde, la Junta Militar de Gobierno que inaugur6 el general
Juan Velasco Alvarado reformulsla postura delas fuerzas armadas
frente a la cuestidn indigena. Por decreto los indigenas son con-
vertidos en campesinos y adscritos a una controvertida Reforma
Agraria que les ofertan las denominadas Sociedades Agricolas de
Interés Social, entidades mediadoras del viejo antagonismo entre
comunidades andinasy haciendas,las cuales a la larga exacerbaron

los conflictos etnoclasistas. Sin embargo, otro decreto promulgado

por Velasco Alvarado atenu6el tenor etnocida de su politica agra-
ria al oficializar dos idiomas nativos (el quechuay el aymara)al lado
del castellano, postura revertida porla actual constitucionpolitica y
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respaldadaporlas fuerzas armadas. El curso de la guerra interna, a
raiz de la expansion senderista y tupacamarista en las regiones an-
dinas y amazonicas, reactualiz6 y remozé las Viejas tradiciones so-
bre el modelo del ejército colonial, evidenciando en los modos y
costos de sus campaiias contrainsurgentes las lacras del etnocidio
y genocidio antiindigenas.

Los Pueblos Nuevos incluyen

a

las poblaciones emergidas de
una compleja gama de mestizajes bioldgicos y de procesos de acul-
turaciOn de etnias muy dispares, que potenciaron principalmente
las haciendasy plantaciones bajo modalidades mercantiles arcaicas
y fuertemente opresivas. Pueblos Nuevos son

los brasilefios, los venezolanos, los colombianos,los antillanos y una parte
de la poblaci6n de América Central y del sur de los Estados Unidos... Una
segunda categoria de Pueblos Nuevos, pronunciadamente diferenciada de la
primera por su formaci6n étnica nacional bdésicamente indigenatribal, y por
no haberexperimentado las compulsionesde la Plantation, se encuentra en
Chile y en el Paraguay. Fueron pueblos Nuevos del mismo tipo de estos ulti-
mos el Uruguay y la Argentina, aunque mas tarde étnicamente desfigurados
porun proceso de sucesi6n ecolégica que los europeiz6 masivamente (Ribeiro
1977: 225-226).

La percepcion militar chilena durantelos afos de la dictadura
pinochetista ha arrojado interesantes y reveladores testimonios de
ex oficiales sobrela cuestiGn indigena, eslabonandosusclaves inter-
nas y externasbajo la logica dela doctrina dela seguridad nacional.
El oficial Gonzalez relata: ‘‘¢Te acuerdas que te conté como una
vez detectaron, asi dijeron, que se preparaba una insurreccién de
mapuches enel sur? Y ahi nos metieron una charla anti-indigena;
que los mapuchesno tenjan cultura, eran peligrosos, habia que te-
nerlos encerrados... Y quelos indios eran peligrosos porque eran
animales no desarrollados’’. Recuerda este oficial la mirada cas-
trense de este pueblo nuevo decara a los vecinos pueblos testimo-
nio: ““Hablaban delos bolivianos comoinferiores, decfan que eran
indios sublevados manejadospor potencias extranjeras... de los pe-
Tuanosque eran unosindios. Yo no visito jamds un buque peruano,
perolos términos que escuché

a

losoficiales eran siempre despec-
tivos’’ (Rivas y Reiman 1976: 174 y 189). Pero no se crea queesta
mirada es patrimonioexclusivo de ejércitos propios de las socieda-
des dondelas poblaciones indigenas constituyen pequefias minorias
excluidas y negadas. El curso perverso que la doctrina de seguri-
dad nacionalasumio enlospaises de la regidn dondeexisten etnias  
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nativas, independientemente de su matriz etnocultural, reprodujo
posturascastrenses similares a las relatadas poreloficial chileno,

alcanzando su mayor dramatismo en pueblos testimonio como Bo-
livia, Peri y Guatemala (Melgar y Olivera 1981: 31-42).

Por ultimo, tenemos a los Pueblos Trasplantados que abar-

can a los angloamericanosy a los rioplatenses. Estos pueblos

contrastan con las demasconfiguraciones socioculturales de América por su

perfil caracteristicamente europeo, manifiesto no sélo enel tipo racial predo-

minantemente caucasoide,sino también en el paisaje creado como reproduc-

cidn del Viejo Mundo, como enla configuracién culturaly en el cardcter mas

maduramentecapitalista de su economia (Ribeiro 1977: 449).

Bajo la dictadura del general Jorge Rafael Videla los homena-
jes militares con motivodel centenario de la guerra contralos indios
en la Argentina condensaronla indofobia institucional reinante al

defenderel papel protagonico del ejército en el curso de esas cam-
panas de exterminio. Quizas en esta direcci6n tenga mayor sentido

afirmar, en contexto politico argentino, que los indios que fueron
victimados en esas campanas militares legitimamente pueden ser
recordados comolos ‘‘desaparecidos de 1879’’ (Vinas 1982: 12).

En los frentes nacionales internos los ejércitos asumieron una

pretendida misioncivilizadora a través de la campana militar anti-
indigena,la leva y la cruzada antivagancia. Nohayrevista ni boletin
militar que no registre con orgullo castrense la pretendida labor pa-
tridtica de inculcarles a las masas de jovenes campesinos, pertene-

cientes a muchasfiliaciones étnicas y culturales, los inefables valo-
res de la disciplina férrea y ciega frente a toda voz de orden ema-
nadadela autoridad. Tambiénnuestros ejércitos se regocijaron de

haber coadyuvado a la expansi6n y popularizacion de los idiomas
Oficiales, de las practicas sanitarias (el corte de pelo y el bano) y de
los nuevos cultos civico-patridticos. Las soldadescas asumieronlos
rostros de una masa de maniobradispuesta a morirporla ‘‘patria’’
y porel ‘‘orden’’, pero tambiéna ofertarse previo licenciamiento
como manodeobra deseable en los nacientes mercados de la mo-
dernidad industrial y agropecuaria.

Sefias y contrasefas del mercado

Larevoluciéncientifico-técnica a la que nos toca asistir viene re-
modelandolas estrategias militares, el perfil y el volumen de las
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instituciones castrenses a escala planetaria. La velocidad, la inten-
sidad y el cardcter efimero dela presencia militar estén asociados
a las nuevas tecnologias y a la configuraci6n de inéditos centros de
decision militar supranacionales. La civilizacion emergente de las
nuevas tecnologiastiene la capacidad de aglutinar a diversos grupos
nacionales. Pero al mismo tiempo que se avanzaenla integracién
supranacionalse revelanlas caras ocultas de la diversidad etnocul-
tural que potencia sus demandasfrente a los nuevos esquemas de
dominaci6n (Ribeiro 1991: 3).

A las Fuerzas Armadas, ademas de habersido el soporte ge-
nerador y reproductorde las dictaduras contrainsurgentes de los
anos setenta y ochenta de América Latina, les correspondié el du-
doso honor de haber introducido los primeros proyectos neolibe-
rales desnacionalizadores, inducidos en su momento por el Fondo
Monetario Internacionaly el Banco Mundial. La adhesion al mode-

lo neoliberalpor parte de los militares latinoamericanos terminaria
por afectar su propio futuro a pesar suyo. Asi viene sucediendo
con las oleadas privatizadoras de los noventa que no han dejadoal
margena las empresas militares, vinculadas 0 no ala fabricacion de
armas, postergandoenel mejordelos casos su venta 0 liquidaci6n.

A inicios de la década,los militares dirigian en Guatemala el

Banco Central y otras 40 empresasestatales, y en El Salvador con-
trolaban a su vez 23 empresasestratégicas. En los paises mas des-
arrollados del continente las fuerzas armadas intentaban benefi-
ciarse de los espacios que iban ganandoen el mercado mundial de
armas; Brasil lleg6 a obtener 3 mil millones de d6lares anuales,si-

guiéndole Argentina consus aviones y Chile con sus bombas raci-
mo (Vasquez 1991: iii). En la actualidad otro es el panorama,la
empresa brasilena Engesa quediseno un cotizadoprototipo de tan-
que pesado —e] Osorio—operacon pérdidas (Hens/Sanahuja 1955:
62). El ano pasadola oferta de venta del prototipo de avidn argen-
tino Pampa 2000 fue desechada por el Pentdgono, frustrando los
suenos de autonomiatecnoldgica de la fuerza derea de dichopais.
La cesién delas instalaciones delostalleres de la industria 4erea
de Cérdoba, quefabricé el Pampa 2000 y que mds exitosamentefa-
bricabael avin antiguerrilla Pucara, al ser concesionadoporveinte

anos a la LockheedAircraft Service bajo supervisidn del Pentdgono,
aunquesignificativa ya no sera suficiente para pivotearel milagro
militar argentino en la region. Meses después de firmadaesta tran-
sacciOn, la Lockheed, al fusionarse con el consorcio militar Martin

Marietta, devinoenelprincipal proveedor de armas del Pentégono  
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al desplazar al otrora hegem6nico consorcio McDonnell Douglas.

Sin embargo, la geografia econdémica de los paises miembrosdel
Mercosurtienen proyectadossusprincipales intereses hacia Euro-
pa, por lo que se puede suponerque el mercado de armas en dicha

zona dista de estar bajo control de las empresas norteamericanas.
La Paz Caliente no puededisociarse del perfil del mercado de

armasa escala global y continental. Una fuente confiable, como es

el World Policy Institute, con sede en Nueva York, reporta que de

los 50 conflictos bélicos librados entre 1993 y 1994, 45 recibieron

material de guerra de proveedores norteamericanos. No obstan-
te queestos conflictos de baja intensidad permitieron a los Estados
Unidos recuperar en 1993 el primerlugar en el mercado mundial de

armas, captando el70 por ciento delas ventas, cuyo monto asciende

a casi quince mil millones dedélares, el complejo industrial-militar
norteamericano no halogradosalir dela crisis en que se sumi6 al

concluir la guerra fria (Washington, IPs, 24/5/1995). Un ano mas
tarde, Francia se erigio en el principal proveedor de armas del mer-

cado mundial. La pugna por proveer y hegemonizar el mercado de

armasdividea los antiguos socios de la OTAN.
Frente a la region el Pentagono pareciera querer favorecer por

un lado cierta maquila de armas convencionales concesionadas a

susprincipales proveedores bajo condiciones especiales de estabili-

dad politica y seguridad industrial, mientras porel otro reorientala

oferta del diversificado mercado de armashacia aquellas que prin-

cipalmentese proyectan para un efectivo control social y en las que

las empresas norteamericanas se sienten mas fuertes frente a sus

competidoras europeas.
El mercado formal de armas latinoamericanas esta atravesado

porlos hilos invisibles que lo unen al mercado informal que ante-
riormente surtia a las guerrillas y a las mafias, y ahora atiende las

demandasdelos profesionales de la violencia: guardiasblancas,si-
carios y terroristas.

Paralelamenteal mercado de armas,se viene desarrollando otro

exitoso mercado anexo: elde las tecnologias de la seguridad priva-

da, que abarcan desdelimusinas blindadas pasando por microrra-
dares hasta un nuevo paquete de armasparalizantes y destructivas.

En la ciudad de Washingtona fines de abril y nada menos que en
el hotel Sheraton tuvo lugar la Exhibicidn Copex 96, que aglutin6 a
las firmas empresariales que fabrican y proveenlas ultimas modas
en tecnologias de uso paramilitar. En otras ciudades latinoamerica-
nas se han comenzadoa llevar a cabo eventos similares aunque mas
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restringidos en sus paquetes de oferta. Las asimetriassociales de las
grandes ciudades latinoamericanascondicionanlosflujos y usos exi-
tosos de los bienes que oferta este mercado auspiciadoporlas auto-
ridades neoliberales y tolerado porlas fuerzas armadasy policiales.
Este consumotecnolégico, asociado a los miedosdelas élites y de
las capas medias,a su vez obliga a la expansi6n de empresas privadas
que ofertan manode obracalificadapara fines de protecci6n, segu-
ridady controllaboral y residencial de acentuadotenorautoritario
y represivo, no por azar a cargo de expertos militares en activo 0 en

retiro. La seguridad de la vida cotidianaenlas ciudades y en el cam-
po se viene privatizando y no pasara porlos hogares delos pobres
y los asentamientos poblacionales marginales. Los decalogos dela

seguridad publica, que ofertan por medio de impresos 0 mensajes
televisivos las autoridades competentes de nuestras ciudades latino-
americanas, demuestran en qué medida estamos haciéndonos cém-

plices de la configuracién de reales junglas de concreto y asfalto,

retroalimentandoviejas y nuevas ideologias de exclusi6nsocial, in-
cluidoslos racismos,y un sinfin de perversas xenofobiasy xenofilias.

La propuesta del Pentagono de desmilitarizar selectivamente
el continente s6lo exhibe precariamente a su favor dos hechos: la

extension formal de las democracias y la disminuci6n sensible de

efectivos militares, pero queda desvirtuadaal ser confrontadaconla
dinamica real del mercado de armasy la activaci6n creciente de las
fuerzas armadaspara reforzar los desgastados mecanismos de con-

trol social. Piénsese en la mds reciente evolucién en México, tan

ajenoa las tradiciones armamentisticas de otros lugares del conti-
nente, que se ha convertido en la segunda fuerza militar detras del
Brasil y en el mayor cliente del complejo industrial militar norte-
americanoen el drea. Mientras tanto, en la agenda politica mexi-

cana se comienzaa debatir si las fuerzas armadas deben 0 no asu-
mir funciones andlogas a las que vienen cumpliendo actualmente
en Brasil y otrospaises.

La geopolitica norteamericana parece apostar a mantenerlas

afinadas coordinaciones diplomaticasy castrenses conlos paises del

Caribea partir de la invasi6n a Granada, mientras busca generar

un espacio desmilitarizado en América Central. Lo idealpara el

Pentagonoseria que México aceptase cumplir una nueva funcion
que fuera mas alld de su reconocida vocaci6n diplomatica de me-
diacién en el 4rea, al considerarla potencial funcion pacificadora

de sus fuerzas armadas. Mientras tanto, otra parece serla logica

mexicanaa pesar delas pretensiones estadounidenses y los equivo-
cos entusiasmos de algunosdesus politicos y militares. Es posible  
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y deseable que en el caso mexicano pesen maslas razones propias
de sucrisis interna y mas aunlastradiciones de su politica exterior;

las posturas exhibidas en la o£A y en la Cumbre Iberoamericana

asi parecen refrendarlo.
No cabe duda quela ldgica perversa de la economia de guerra

marcha a contracorriente de la logica de la paz mundialy regio-

nal. El escandalosuscitado porla triangulacion enla venta de ar-

masdurante el masreciente incidente fronterizo entre Peru y Ecua-

dor involucr6 a ejércitos y empresas de la Argentina, Venezuela y
los Estados Unidos, mientras que en el mercado formalel abasto

militar fluia a crédito desde los Estados Unidos, Franciae Israel.
América Latina gasta anualmente casi 11 mil millones de dolares
para sostener y armar a un millon trescientos mil efectivos, segun

reporto la oFaparael ano 1994, cifra que no es inferior a la media

anual gastada durante la década de los ochenta en queflorecieron

las dictaduras militares. Un reordenamiento de funciones y despla-

zamientos, a escala continental, de este contingente militar finan-
ciado no podia ser despreciado porel nuevo curso de la seguridad
interamericana. Al respecto, Joel Johnson, presidente de la Aso-
ciacion de Industrias Aeroespaciales, se ha quejado amargamente
ante los Departamentos de Estado y de Defensa de quela indus-

tria de armamentos norteamericana solo cubra entre el 7 y el 12

por ciento de la demandaen el mercado de armaslatinoamericano
(Washington, Arp, 18/5/1995).

No resulta novedad afirmar que para muchos idedlogos del
neoliberalismo la libertad de mercadosy la libertad de iniciativas

empresariales traeria aparejadostiempos de auténtica y real demo-

cracia politica en el mundoy en el continente. Algunos,incluso,se-
ducidosporlas sefias dadasporla politica exterior estadounidense,

vaticinaban ingenuamentela declinacion irreversible de los milita-
rismosy nacionalismosregionales.

éPodra acaso el mercado de armas latinoamericanodisociarse
de las practicas autoritarias a la alza en sus democracias? Debido
a queunoy otra estan demasiado anudadosensus procesosde ex-

pansiony afirmacion,el futuro inmediatosigue favoreciendoal pro-
yecto autoritario. La clase politica latinoamericana socava la demo-
cracia manteniendolo que un analista ha denominado un manejo
instrumental del poder militar. Sustraer del debate politico y de la
agenda democratica los temas de la defensa nacionaly la seguridad
interior, deberfa realmente preocuparnos (Escobar 1995: 74).
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Mascaras e imagenes

Las entidades castrenses colocaron y sostuvieron a pesar suyo en

la agendainternacionalde los noventael espinoso temadela viola-
cion de Derechos Humanos. EnChile no ha prosperadolainiciativa
cameral del Partido de Renovaci6n Nacional de ampliarel periodo
de amnistia a los militares por las faenas sucias cumplidasentre los
anos 1973-1990, ya que la ley promulgada por Pinochet ampara-
ba unicamente el lapso que va de septiembre de 1973 a marzo de

1978. El curso que ha seguidoel caso Letelier, y que ha culmina-
do con el proceso y detencién del general Contreras, se haafir-

mado a costa de saldar simb6licamente los muchosotrosjuicios que

ya no tendranlugar. En la Argentina, no obstante la sorpresiva apa-

ricién de testimonios de militares ‘‘arrepentidos’’ sobre los opera-

tivos contrainsurgentes de los ochenta, la administraci6n Menem

apuesta a la vigencia de la ley de amnistia y del olvido. La tele-
grafica autocritica del general Balza en la Argentina porlos costos

de la ‘‘guerra sucia’’ no puedeser seriamente considerada como

una rectificaci6n, mas bien parece editada para limpiar la imagen
del ejército a ritmo galopante y que éste pueda asumir sus nuevas

funciones policiales. En el Peri, a pesar de quela ley de amnistia
militar se promulg6 basada enla alta popularidad de Fujimori, la
sociedad civil manifest6 su inconformidad: le resultaba poco con-
vincente y excesivo apelara los desvarios senderistas para legitimar
los extravios castrenses en materia de derechos humanosa lo largo

de quince anos de guerra interna. Seguin las encuestas de opinién,
la sociedad civil en el Pert ha diferenciado entre su mayoritario res-
paldo a Fujimoriy su rechazo a la ley que amparaenel olvidoy la

amnistia la impunidad militar. En Honduras,el alto mando militar,

acorraladoante las evidencias en su contra, ha sostenido que revisar

su cruento pasado extrajudicial manifiesta la vocacidn masoquista
de sus promotores. En Guatemala la controvertida reapertura de

la investigaci6n sobreel asesinato de Efrain Bamaca, dirigente gue-
rrillero de la URGN, con posterioridad a su captura porel ejército

guatemalteco en marzo de 1992, fue hechaa partir de la denuncia
del senador norteamericano RobertTorricelli a principios de 1995.
El asunto Bamacaha abierto fisuras entrela clase politica guate-
malteca y las propias fuerzas armadas, en una fase decisiva de la pa-
cificacion nacional. Un vocero militar guatemalteco familiarizado
con la nuevaret6rica ‘‘humanista’’ acaba de anunciar quela lecci6n
de la guerra interna radica en que no debevolver repetirse.  
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La obsesion militar de recuperar imagen nosecircunscribe a
la promulgacion de leyes de amnistia, también sigue alimentando
fricciones fronterizas y los fantasmas de los golpes de Estado como
mecanismosdepresi6ninternaa fin de no resentir las medidas pro-
pias de adelgazamientodel gasto publico, segun la modaneoliberal.

Tiene razon Leopoldo Zea cuando afirma que:

Enel sofisticado y complicado mundodenuestros dias, pareceria que los gol-

pes militares podrian ser cosa del pasado. América Latina ha sufrido a lo largo

de su historia, una vez alcanzada la emancipaci6n, dicho mal una y otra vez

repetido. Olas de golpismo son seguidas, con dificultades, por olas democra-

tizadoras para luego volver, una y otra vez, los golpismos. Nuestras naciones,

ahora dentro de la red de complicadas acciones que exige la economia de

nuestros dias, las soluciones de fuerza, comolas castrenses, podrian ser ana-

cr6nicas. Pero no ha sido asi (Zea 1992: 5).

Zea pasa revista tanto a los conatos militares fallidos en Sud-

américa comoal golpe militar en Haiti, sucedidos entre 1991 y 1992

para concluir con agudeza que “‘estos sucesos deben ser vistos como

una advertencia a los programasneoliberales que, una vez mas, co-

moenel pasadosiglo xix, pretenden alcanzar el progreso nacional

sacrificando a quienes son considerados masdébiles en la lucha dar-

winianapor la existencia’’ (Zea 1992: 5). En lineas generales, las

reiteradas declaraciones de los altos mandos militares de cada uno

de nuestrospaises sobresu lealtad constitucional y democraticare-

sultan poco convincentesal ver sus mas cercanos antecedentes y su

creciente presencia en los espacios publicos cumpliendo sus nuevas

tareas deprofilaxis social, anteriormente encargadas principalmen-

te a las fuerzas policiales. Ese juego de opcionespoliticas entreel
golpe militar y la intervencion extranjera para exorcizarlo, segunla
lecci6n de Haiti, revela los signos nefastos que marcan a estas mo-
das autoritarias. La masreciente asonada militar antidemocratica
del general Lino Oviedo en el Paraguay reafirma una vez masesta
apreciacion.

Nohay ejército latinoamericano que no haya manifestado a

través de sus altos mandos su malestar e inconformidad conel pro-
yecto policial querestringe su papel politico y su orgullo institucio-
nal. Por otro lado a los militares les inquieta que el Pentagono haya
solicitado al Congreso de supais la autorizacion para entrenar de
manera permanentea las policias latinoamericanas. La peticion del
alto mando militar norteamericano se basa en un pretendido éxi-
to alcanzado con algunas entidades policiales a las que brind6 ase.
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soria y entrenamientoselectivo en Panama, Dominicana, Granada,.

E Salvador, Honduras,Bolivia y Haiti (Washington,EFE, 1/3/1994).
Las visitas, giras e intercambios militares estan a la alza en -

la regién, presididas por el mayorflujo e interés delos oficiales
norteamericanos, sus misiones itinerantes y agencias. La diploma-
cia militar se inscribe incluso enloscircuitos diplomaticos intraame-
ricanos. En esta direccidn la atencidn que las fuerzas armadasvie-

nen prestandoa la renovacion de funciones de sus agregadurias en
organismosinternacionales y embajadas enla region resultan preo-

cupantes porquepareceninscribirse en la nueva légica de reestruc-

turaci6n de espaciospoliticos y militares y sus redes de interaccién.
En América Centralel curso desmilitarizador avanza aun cuan-

dolos presupuestos militares del area estan muy por encima delos

asignados a educacion y salud, segun los informes que circularon

en la Conferencia sobre Seguridad y Militarismo convocadaporla
FundacionArias para la Paz en Tegucigalpa (Reuter, 25/2/1995). A
la disoluci6n definitiva de la Guardia Nacional de Panama, aproba-

da por 49 votos contra unoen el Congreso el 23 de agosto de 1994,

le sigue un proceso mas sinuoso y lento de desmantelamiento mi-

litar en Honduras, cuyo primer paso fue la abolicidn del servicio

militar obligatorio, votado por unanimidad en el congreso el 4 de

mayo de 1994 y seguido en noviembre del mismoanopor unaacti-

va campanapopular en la que participola Iglesia para instar a los

174 mil jovenes en edad de conscripcion militar a que se declararan

en rebeldia y se refugiaran en los templos catdlicos. Los militares

hondurenosa pesarde estos reveses siguen presionando de muchos
y malos modosa su gobierno,frenando su desmantelamiento.

Pero no todas las fuerzas armadas de la regi6n piensan que

se les acaba el mundoconla “‘crisis misional que les toca vivir
(Hens/Sanahuja 1995: 54). Las entidades castrenses argentina y

brasilena intentan reposicionarse bajo el nuevo esquema mundial.

La primera ha venido insistiendo en foros internacionales, comola

oa y la Cumbre Iberoamericana, en favor de la creacién de una

fuerza interamericana de intervencion rapida, la cual ha sido cues-

tionadaporsuspares brasilenos y mexicanos. En cuanto ala entidad

castrense brasilena,aspira a negociarsu ingreso al Consejo Mundial
de Seguridad, para afianzar su sonada hegemonia militar enel area.
Recuérdese que frente al caso haitiano el Consejoinvité al Brasil
en calidad de miembro no permanente.Porsulado,las fuerzas ar-
madas chilenas acentuan su modernizaciOn tecnoldgica, evidencia

de ello es la adquisicidn de un sofisticado modelo de avi6nradar,
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quesus proveedores israelies aseguran es mejor que los Awacs es-
tadounidenses y que no posee ningun otro pais de la regi6n (La
Tercera, 6/5/1995). Tampocolos militares chilenos descuidan las
relaciones con sus pares de la region, multiplicando y renovando
sus redes bilaterales, al mismo tiempo que se muestran comointe-
resadosanfitriones de eventos especializados.

Una reuni6n militar celebrada en Santiago de Chile reunié a

los directores de las quince academias de guerra de la region, per-
mitiéndoles exhibir e intercambiar nuevas tecnologias educativas e
informativas como los nuevos contenidos que demandanlos nuevos

tiempos. La era interndutica abrela posibilidad para que la educa-

cién a distancia le confiera mayor centralidad y proyecci6n a la Es-
cuela de Comandodel estado mayordel ejército norteamericano,

ahora quela Escuela de las Américas,si bien no cay6 en desgracia,
ha perdido respaldos en el Congreso norteamericanoalrecibir, en
mayo de 1994, 175 votos en contra de que siga en operaciones. En

esta perspectiva no parece casual que el general Randall Kirby,di-

rector de la referida Escuela de Comando,elogiase con excesolas

bondades dela ‘‘educacidna distancia’ ante sus pares latinoame-

ricanos (La Jornada, 21/5/1994 y 22/10/1994). No hay duda que en

este y otros ambitos los Estados Unidosa través de “‘sus Organos

deasistencia militar formany orientanla oficialidad de las fuerzas

armadas como cuerposauxiliares locales de su esquema de domi-

naciOn’’ (Ribeiro 1982: 3).

La doctrina de la seguridadcolectiva

Bin papel asumidopor el Consejo de Seguridad de la onu en los

ltimos eventos de intervenci6n militar, incluidos los cumplidos en

AméricaLatina,sonilustrativos. William Perry,el jefe del Pentago-

no, a maneradejustificacidn del nuevo proyecto de cooperaci6nin-

teramericano que presento a la I Reunion de Ministros de Defensa

de las Américas(Virginia, 25 y 26 dejulio de 1995), record6 que ya

veinte paises allf representados venian colaborandoconlas misio-

nes de paz promovidaspor el Consejo de Seguridad dela ONU. Lo

que omitié decir el militar norteamericano,porya sabido en circulos

especializados, es que la Junta Interamericanade Defensa (JID) que

preside su paisano el mayorgeneral de la armada James R. Harding,

se ha incorporado como érganoconsultivo del Consejo de Seguri-

dad de la onu.Para Perry esta ‘‘nueva era de democracia y recursos

limitados’’ resulta propicia para inaugurar una nueva cooperacion
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militar interamericana, regida porla doctrina de la “seguridad co-
lectiva’’ y una mayory maseficiente “interoperabilidad’’ entre las
fuerzas armadas (La Jornada, 26/7/1995). El pragmatismo militar
norteamericano, propio de estos tiempos de austeridad y de emer-
gencia de nuevos polos de poder mundial, intenta descargar parte
significativa delos costosfinancieros, politicos y sociales de la nueva
agenda de seguridad sobre los nada présperospaises de la region.
El primersignodela austeridad financiero-militar estadounidense
hacia la regién se manifesté en la drdstica reduccién de su presu-
puesto de ayuda, que pas6 de 1 510 a 760 millones de délares, entre
1992 y 1994 (Miami,arp, 13/7/1993).

Noexiste duda algunaquela novisima doctrina de la seguridad
colectiva obliga a unarevisién de fondo delas ideologfas naciona-
listas y por ende del concepto de soberanja nacional. La meta del
Pentagonodedarpor concluidos los diferendos fronterizos y terri-
toriales, con base en acuerdosentre los paises latinoamericanos, no
podra cumplirse a los ritmos deseados, por razones muy diversas
en las quelas tradicionesnacionalistas sdlo constituyen una de sus
variables. Otra caracteristica notable de este proyecto interameri-
cano, y que lo diferencia operativamente de los trazados por el or-
ganismo competentedela onu,gira en tornoal cardcter preventivo
de su agenda y sus miltiples tareas ‘“‘pacificadoras’’. A pesar del
éxito de la convocatoria y sus acuerdosiniciales, fueron visibles las
actitudes de disidencia y reserva de paises como Brasil, Nicaragua
y México,frente a la entusiasta y desmedida participacion argenti-
na deseosa de asumir un papel protagénico. El pasea retiro, mas
quela destituci6n promovidapor algunosgobiernoslatinoamerica-
nos, ha permitidoir relevando

a

los oficiales tan leales a naciona-
lismos demasiado anacr6nicospara el gusto de los gobiernosneoli-
berales como incémodosparala doctrina de la seguridad colectiva
que auspicia la Junta Interamericana de Defensa. Los casos mas
documentados de purgasy relevos militares se han cumplido ba-
jo los gobiernos de Carlos Menem en Argentina, Gonzalo Sanchez
de Losada en Bolivia, Alberto Fujimori en Peri, Rafael Caldera
en Venezuela y Ramiro de Le6n Carpio en Guatemala. Estas re-
orientaciones y reajustes en las fuerzas armadasllevaronal coronel
Mohamed Ali Seineldin, un veteranodelas disidencias militares en
la Argentina, a sostener hace algunos afos que estaba gest4ndose
ya unaInternacional Carapintada.

La propuesta del Pentdgonono sorprendio

a

los altos mandos
militares latinoamericanos, ya quevariasde susaristas y alcances se
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habian filtrado tanto en reuniones bilaterales como multilaterales
promovidaspor elTIAR € incluso por la ofA. Ademasno podia olvi-
darse la aneja iniciativa de Dean Rusk en la Conferencia de Punta
del Este sobre la necesidad de constituir una fuerza de paz para el

continente, independientementede las tres décadas de por medio y

el nuevo contexto mundial. Tampoco escapaa losanalistas politi-
cos de la region que la designacion y labor del embajador norte-
americano ante la ona, Luigi Einaudi, prestigiado conocedor de

los ejércitos latinoamericanos desde los afos sesenta, hacia correr

muchaaguabajo el molino; parecieron refrendar esta apreciacion

las inoportunas declaraciones injerencistas de Einaudi en 1992, que

despertaron voces de protesta en Venezuela. Dos anos mastarde, el

embajador argentino Hernan Patino, presidente de la Comision de

Seguridad Hemisférica de la ofA, convoc6 a una reunion prepara-

toria de expertos militares a celebrarse en BuenosAires del 14 al 18

de marzo de 1994,a fin de discutir las nuevas lineas de cooperacién

e integracion militar (Washington, ips, 4/3/1994). En este evento,

como enla xxi Conferencia de Ejércitos Americanos celebrada en

Honduras (noviembre de 1994), se afinaron los nuevoscriterios y la
agendade prioridades que emerge de la problematica continental.

Nuevamentela diplomacia argentina apost6 a favordela inicia-
tiva norteamericana. Estimaba,nosi razOn, una cierta audiencia en

los paises miembrosde la OFA,ni qué decir de los adherentes al TIAR.
Pareciera quela postura argentina, no obstante el revés sufrido du-
rante la guerra de las Malvinas,al errar en su clculo estratégico

sobre el posicionamiento estadounidense, intentase configurar una

nueva modalidad de cooperaci6ncon la potencia del norte. Esta
le garantizaria, segun la ldgica de la diplomacia argentina, ciertas
seguridades en el curso futuro de sus negociaciones, diferendos y

competenciascon Brasil, Chile y la propia Inglaterra. La fragil aun-
queinteresada apuesta diplomatica de la administracion Menemle
ha restado credibilidad y ascendencia sobrelospaises de la regidn.
La respuesta norteamericana frente a las pretensiones argentinas
no haresultado muy favorable que digamosa la luz de los aconte-
cimientos de los noventa.

A raiz de la Guerra del Golfo se hizo explicito por la via del
hechola revisi6n inducidaporlas potencias del Norte sobre la so-
berania nacional como noci6nrectora del derecho internacional,

asi como los diseftos mas plurales para financiar y legitimartales
operativos militares. Considerandolo anterior, ya no resulta ca-
sual que comiencen a desarrollarse marcos justificativos en favor    
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del principio de intervencion (Pastor 1993; Portilla 1996: 4A), la
mas reciente elaboracion correspondeal Vaticano que ha legitima-
do el denominadoprincipio de ‘‘injerencia pacifica o humanitaria’’.

En los paises latinoamericanos, el papel asumido por el Co-
mando Sur, uno delos seis comandos unificados que el Pentago-

no proyecté a escala mundial para orientar el curso de la guerra

fria, viene siendo objeto de revision; ya no se necesita, como an-

tano, de fuerzas permanentes de avanzada,fuera de quesus costos

financieros reales son vistos como excesivos. El desmantelamien-

to de la mayoria de las bases militares en Filipinas y Panamares-
ponde a esta nueva l6gica estratégica y financiera del Pentagono.

En Panama11 de las 14 bases norteamericanas seran devueltas con-

forme al Tratado Torrijos-Carter el ano 2 000, probablemente las
bases Howard, Rodmany Sherman,porla significativa concentra-
cidn de recursos de la mas alta tecnologia militar, sean renegocia-

das: la base aérea Howardes la segunda en importancia estratégica
norteamericanadecara al dominio del Pacifico, la base naval Rod-

man opera como comandoespecialantinarcoticos, mientrasla base

Shermansirve de espacio de entrenamiento en zonatropical de ca-

ra al control de la region amazonica. A partir de febrero de 1994 la
responsabilidad de adecuar al ComandoSura sus nuevas funciones
y tareas recay6 en manosdel experimentado general Barry McCaf-
frey, veterano de la guerra de Vietnam y del Golfo Pérsico y ex di-
rector de Politica y Planes Estratégicos del Estado Mayor Conjunto
de las fuerzas armadas estadounidenses. Cumplida ya su mision,el
general Barry McCaffrey ha sido relevado en el mandoporel gene-
ral Wesley K. Klarck al que le corresponderaafinar una agenda mas
operativa.

Unreciente documentosobreestrategia interamericana del Co-
mandoSurexplica el viraje de uno desus principales modus ope-
randi: ‘‘Durante el afo pasado,los ejercicios de Southcom se han
convertido de eventos bilaterales que destacaban escenarios de
combate convencional, en ejercicios multilaterales enfocados enel

mantenimiento de paz, asistencia humanitaria, operaciones con-
tra el narcotrdfico y otras misiones mas apropiadas de la posguerra
fria’’ (La Jornada, 16/7/1995). La agenda de maniobras cumplidas
fue la siguiente: Ecuador, Venezuela y Colombia (septiembre de
1994), Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay (agosto de 1995). En
fecha muyreciente, la visita a México de Perry motivo un cierto
debate politico nacional al declarar acerca dela viabilidad de ma-
niobras militares conjuntas entre los dos paises.  
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La presencia de la DEA en nuestros paises venia ya prefigurando

esta tendencia que acompanaal nuevo orden mundialdevigilar,in-

tervenir y atacar determinadosblancos,sin posicionar fisicamente

su volumeny potencial de fuerza. Para el alto mando militar brasi-
leno los radares emplazadosporla DEA en paises amaz6nicos como
Pert, Colombia, Bolivia, Venezuela y Guyana no puedendisociarse
del proyecto del Pentagono de construir un aeropuerto enel Para-
guay para el aterrizaje de pesados cazabombarderosy aviones de

carga militar, cerrando uncintur6n estratégico sobre la Amazonia

que vulnerala soberania brasilena (La Jornada, 14/8/1994). Du-
rante la intervencidn en Panamala Brigada 193 acantonadaen la

zona del Canal solo cooper6 contres mil efectivos al contingente
mayor de 27 mil soldados procedentes en un 89 porciento de las

“‘Fuerzas de Desplazamiento Rapido’ (Zarate 1994: A2).

La agenda militar que correspondeal actual proceso de mun-
dializacion y globalizaci6n que nostoca vivir poneel acento en los
problemasde la posguerra fria 0 paz caliente: los conflictivos flu-
jos de migrantes econdémicosy politicos que van de Sur a Norte,

la emergencia de fundamentalismospoliticos y religiosos, el narco-

trafico, el terrorismo y la aparicidn y expansion de nuevas pande-
mias. Esta misma agenda hasido traducidaal espacio continental

porlas instituciones militares: los flujos de migrantes aparecenten-
sando fuertementelas fronteras intramericanas, siendo el caso mas

visible el de la frontera entre México y los Estados Unidos,en actual
procesode militarizacién, mientrasla clase politica renuevasus fo-

bias racistas a través de leyes antiinmigrantes y procesos judiciales

espurios. La infamante Cortina de Acero delos noventa sustituye

simbélicamentea la ya desmantelada Cortina de Hierro. La prime-

ra cortina representa actualmenteel nivel de exclusion con el que

se quieren marcarlas relaciones Norte-Sur, mientras que la segun-

da revelaba la polaridad Este-Oeste, capitalismo versus comunismo,

que reino alo largo de cuatros décadas.
Elflujo de migrantes tiene muchas maslineas de conflicto intra-

americano que las ya anotadas en la medida en quenoexiste pais

que notengaportal motivo fricciones con sus vecinos. Las dife-

rencias entre Argentina y Bolivia, Venezuela y Colombia, México

y Guatemala, Pera y Ecuador, Dominicana y Haiti no estan exen-

tos de esta trama quese ird acentuandoen los proximos anos. A

Ja liberalizaci6nirrestricta del capital a escala planetariale corres-

pondeinevitablemente unaaltay erratica movilidad de la mano de

obra que viene desdibujando fronteras nacionales y espacios etno-
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culturales. El asuntodelos‘‘balseros’’ en el Atlantico-Caribe ya re-
baso en unaoportunidadla capacidadinstaladade las bases norte-
americanas en Cuba y Panam,propiciandoel surgimiento de con-
trovertidos campos de concentraci6n, andlogosa los instalados por
la migra en la frontera estadounidense-mexicana. La caranovisible
de la moneda deesta migracidn de Sur a Norte tambiénse viene ex-
presandoporel lado de ese naciente Mediterraneo quees el océano
Pacifico. Un buen numerodepaises de la regién viene recibiendo
en formagraduala migrantes asidticos, principalmente chinos y co-
reanos. Paises como Argentina y Pert, bajo la logica de los nuevos
tiempos, han colocadoel otorgamiento desus respectivas nacionali-
dades en calidad de mercancias deseables en los mercadosasiaticos
a tasas queoscilanentrelos 15 y los 20 mil ddlares. La configuracién
de nuevasidentidades esta en curso y las fuerzas armadas ancladas
en los resabios de viejos y gastados nacionalismos no terminan de
readecuarsea la ldgica de los nuevos tiempos. Quizas porello, las
tareas policiales que les vienensiendo asignadas son asumidas con
cumplido pragmatismo a manera de zurcir su campodelegitima-
cin institucional.

La pretendidaguerra contra el narcotrdfico, en la que los Esta-
dos Unidos y los gobiernos neoliberales han comprometido a las
fuerzas armadas de América Latina, ha resultado una auténtica
trampa. Algunossectores corruptosven en la lucha contra el narco-
trafico una jugosa empresa en expansi6n que alimenta una mercan-
tilizada rotacion de mandos como en Colombia,Bolivia, México y
hasta 1995 en el Peru. Fujimori reasignéa las fuerzaspoliciales cu-
brir centralmente el frente antinarcéticos, otrora disputado por las
fuerzas armadas,dadaslas jugosas entradas que dejabala region del
Huallaga. Un oficial de mando podia recibir unos diez mil délares
por autorizacion de vuelo a una narcoavioneta,fuera deotras tasas

de transporte terrestre sobre insumosquimicos o naturales para la
fabricaci6n dela pasta basica de cocaina o la gomadeopio. El Ope-
rativo Rio, que llevaron a cabolas fuerzas armadasbrasilehas con
lujo de violencia sobre las favelas, del 11 de noviembre de 1994 al
3 de marzo de 1995, dejo un saldoridiculo de incautaciones: 7 kilos
de cocaina de malacalidad y 73 kilos de mariguana. Obviamente no
cayO ningunodelos caposdelas mafias cariocas,perosi se registra-
ron un sinfin de violaciones a los derechos humanos (La Jornada,

26 de marzo de 1995). A pesar de este fracaso evidente y de los
ya cosechadosporlos militares andinos, el general estadounidense
John Sheenaninst6 a reforzar la campana militar contra el narco-
trafico en el marco de la Conferencia de Seguridad del Caribe que  
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reunea casi una veintena dejefes militares de los paises del area
(La Jornada, 24 de marzo de 1995).

Losconflictos de baja intensidad en América Latina, segin el
miradormilitar de los noventa, distan de cerrarse en los temas del

narcotrafico, el terrorismoy ciertos rezagos y brotes tardios de radi-

cales insurgencias armadas, en la medida en que van ganando peso
decisivo las denominadas‘fuentes econdmico-sociales de la inesta-
bilidad politica’. Esta hipdtesis habia cobrado precoz visibilidad y
consensoenla reunion delosjefes militares del Mercosurrealizada
en Buenos Aires a mediados de 1993, a la que asistieron también
los jefes militares de Chile y Bolivia. En tal evento castrense se
acord6 que el curso nuevo dela guerraiba dirigido ‘‘contra la po-
breza y todo lo que amenacela estabilidad socioeconémica’’ (La

Jornada,18 de junio de 1993).
Dadostales antecedentes, no resulta novedad que el discurso

y el proyecto de seguridad colectiva disenado porel Pentagono pa-

ra el continente esté referido principalmente a prevenir y enfrentar

potenciales estallidos sociales de mayor fuerza e intensidad quelos

acaecidos en las décadas precedentes. Resulta obvia la preocupa-

cién de las clases politicas de la regién por el tenor cr6énico de la
explosividad social de las ciudades y el curso sostenido y violento
de las rebeliones étnicas. La no gobernabilidad esta marcadaporla
miseria crecientey el descontentosocial sostenidoy violento,en es-
tas precarias y cada dia masautoritarias democracias neoliberales.

Losdispositivos juridicos se proyectan amenazantes cuandoconsi-
deranincluir leyes antivagancia y la reduccion de la edad para la
aplicacion de los codigos penales. El montaje fallido de una super-
secretarfa de seguridad, propuestaa principios de 1994porel minis-

tro de Economia Domingo Cavallo bajo la administracion Menem,
intentaba prevenir y frenar respuestas sociales desbordantes como
las acaecidas en Jujuy y Santiago del Estero. Los nuevos desbordes

popularesen Salta y La Rioja, y otros mas que se avecinan, reacti-
vardn a lo mejor una propuesta de seguridad mas matizada en sus
esquemas Organizativos pero igualmente dura en sus alcances re-
presivos. ; Le

Enel curso de 1994 siete discretos contingentes de ingenieria,

comunicacionese inteligencia militar, que fluctuan entre 100 y 500
efectivos, fueron enviados por el Comando Sura igual nimero de
paises latinoamericanos a cumplir tareas de accion civica, la ma-
yoria denominada eufemisticamente‘‘Fuertes caminos’ zy) adjetiva-
da segiin el pais y el ao de operacion. De dichas acciones se tienen  
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reportadascinco, en zonas de conflicto o colindantes, a saber: en la
zona de Misiones en la Argentina; enlas localidades rurales de San
José, Salto y Tacuarembéen el Uruguay;enelvalle del Cauca en
Colombia bajo el operativo denominado‘‘Fuertes caminos Colom-
bia 1994’’; en la Baja Verapaz en Guatemala,zona fronteriza con
México

y

en la zona de Luque enel Paraguay (La Jornada, 12 de
febrero de 1994). La oferta de ampliar la presencia militar norte-
americana con otro contingente enel departamento de San Pedro
en el Paraguay, zona conflictuada porla emergencia de radicales
movimientos campesinos que pasarona la tomadetierras, motivé el
reclamodelejército brasilefo a su par paraguayo, obligandoloa to-
mardistanciafrentea la iniciativa estadounidense. A ningun atento
observadorde la problematica actual de la region escapara el hecho
de queestos lugares seleccionados por el ComandoSurse ubican en
zonascriticas signadas mdsporla emergenciade estallidos sociales
que por su especial gravitaci6n geopolitica. A pesar de la aparen-
te mision humanitaria y civilizadora de los destacamentos milita-
Tes norteamericanos, siguen presentandoseen el continente reac-
ciones adversas de la sociedad civil mas que las procedentesdelos
partidos politicos. En 1992 los pobladores dela localidad amazéni-
ca de Santa Anaen Bolivia manifestaron su repudio ante la pre-
sencia de tropas norteamericanas; mds fuertes fueron las reaccio-
nes de los pobladores colombianos en 1994, que motivaronla salida
de los contingentes norteamericanosdelas localidades amazOnico-
fluviales pertenecientesa las provincias de Meta y Putumayo, como
de la base naval de Malagaenel Pacifico colombiano,cerca de Cali.

Mirado desdeel interior de las fuerzas armadasel futuro de la
region resulta una especie de territorio minado: la soberania na-
cional queda cada dia mas deslegitimada en los marcosde los orga-
nismosinternacionales,la nacionalidad, objeto sacro de sus cultos
patriticos, convertida en mercancia,las fronteras desdibujadas por
los nuevos tratadosy procesosde integracién pero también porlas
demandas de autonomia regionalde los pueblos indios,el saludo a
la banderay el canto del himno nacional cuestionado por minorias
religiosas en aras de sus derechosciviles,el otrora inobjetable servi-
cio militar comienzaa ser revertido como en el caso de Honduras,
y hasta aparecen movimientosciviles y publicaciones que abogan
porla abolicién del servicio militar en Colombia y la Argentina, en
Panama y Haiti las fuerzas armadas son deslegitimadas y reorgani-
zadas, si no disueltas por decisién extranacional. Por ultimo, secto-
res criticos dela oficialidad militar intentan renovarsus nacionalis-
mosdentro y fuera de los marcos castrenses, como sonlos casos del

 
 

Identidades, utopias y fantasmas armados en las Américas 2

Movimiento Bolivariano Revolucionario de Venezuela y del Movi-
miento Revolucionario General José Trinidad Cabanas de Hondu-
ras. Frente a tal situaci6n las tendencias castrenses se proyectan
endureciendo sus anquilosados fueros desde posiciones de fuerza

y caducos paradigmasnacionalistas, intentando modernizarsey re-
negociar su funcion en el nuevo orden en construcci6n 0 se some-
ten pragmaticamente las nuevas tareas y recortes presupuestales.

La nueva misiOn asignada a las fuerzas armadas de controlar
de maneradirecta el orden publico urbanoy rural, reforzando a

las corruptas e ineficientes fuerzas policiales, en el fondo revelan la
tendencia autoritaria que acompanaa las pretendidas democracias

de la region asi comolos costos sociales del proyecto neoliberal.
Las fuerzas armadas enfrentaran del peor modolasestrategias de

supervivencia de millones de personas arrojadas a la miseria y la
economia informal, pero tambiéna la violencia delictiva, social y

politica. A fines de marzo de 1995 un cronista de Reuter resenaba
la presencia de los militares en diversas ciudades latinoamericanas
a fin de cumplir tareas de corte policial. La nueva divisa militar
consisti6 en conjurar las protestas de sindicalistas y descontentos

sociales conlas politicas de ajuste, asi como en frenar la escalada

delictiva urbana en Santo Domingo, La Paz, Tegucigalpa, San Sal-
vador,siguiendolas huellas delos militares brasilenos estrenadasel
ano anterior (Miami, Reuter, 22/3/1995).

Algunosanalistas barajanla hipotesis de quelas tensiones inter-
nas enlos ejércitos sobre el curso y costo politico de sus acciones po-
dria suscitar interesantes disensosy rectificaciones, al punto de do-

blarles las manecitas a los tecnécratas de turno. Lo cierto es que las
disidencias militares neopopulistas fracasaron, forzandoa la baja,al
retiro o al exilio a sus mas destacadoslideres. Por otro lado, poner

excesivas esperanzas en estos sectores no es deseable si miramos

nuestra urgente necesidad de renovar horizontalmentela cultura
politica de nuestros pueblos. Poco importa queporel momentono

se vislumbreenel horizonte ningun signo que augurela revocacion

del proyecto depredadordelos neoliberales, ahora escudadoen el

despliégue publico de nuestras fuerzas armadasy enla coartada to-
talitaria de que ellos poseen la Gnica patente sobre la democracia.

Frenteal neoliberalismo, hagamos de Nuestra América un proyecto
de futuro deseable, compartamosla esperanza y el entusiasmo de
Ribeiro de queel tercer milenio nonossera ajeno. Quizas inven-
temos una democracia posible sin asimetriassociales,sin fronteras,

sin militares. Sohemos también con Ribeiro quelos traumatizados
Pueblos-Testimonio devendran en Pueblos Emergentes.  
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BREVESINTESIS DE LA SITUACION
SOCIOECONOMICA Y POLITICA

DE CHIAPAS

Por Anne BAR-DIN

CCYDEL, UNAM

Dedicoeste trabajo al gran antropélogo
e historiador Darcy Ribeiro.

Introduccién

RAN PARTE DE LA INFORMACIONqueellector esta por leer es poco

conocida en México. Esto tiene que verconla relativa inacce-

sibilidad de Chiapasy con unsistemade television controlado por

el gobierno. Lo que el pueblo mexicanosabees lo que el gobierno
esta dispuesto a decirle. Una prensa de oposici6n existe, es muy
buena, pero México no es un pais “‘lector’’, es un pais ‘‘mirador
de television’, en parte debidoa la atinalta tasa de analfabetismo

existente y, ademas, poder‘“‘leer’’ no necesariamente implica poder

“leer’’ un periddico,con letra pequena,pocasilustraciones, etc. La
inaccesibilidad de Chiapas no es solo geografica. Hay una barrera
lingiiistica: los investigadores tendrian que aprenderlos rudimen-
tos del tzotzil o tzeltal, chole, tojolabal. Otro obstaculo: la total y
absoluta pobreza de esta gente es muy dificil de enfrentar y de vivir

durante la investigacion. En otras palabras,hay una barrera cultural
tanto como una geografica.

Chiapas es el estado mas occidental de México meridional; li-

mita con Guatemala, que de hecho fue parte de Méxicohasta las
primeras décadas del siglo xix. Los guatemaltecos y los chiapane-
cos pertenecen al mismogrupo étnico y lingiiistico. Son mayas.

EI titulo del libro de Thomas Benjamin resume el dilema de
Chiapasen pocas palabras: unatierra rica, un pueblo pobre.! Chia-

1 Thomas Benjamin, A rich land, a poor people; politics and society in modern

Chiapas, University of New Mexico Press, 1989; trad. esp., Chiapas, tierra rica,

pueblo pobre; historia politica y social, México, Grijalbo, 1995.  
 



 

 

94 AnneBar-Din

pas es un estado grande,es el noveno en superficie, s6lo ocho es-

tados mexicanos son mas grandes; sin embargoes el mds pobre,el

mas marginado. Los grados de marginaci6nse evalian tomando en

cuentadistintas variables: porcentaje de poblacién analfabeta, de

servicio de drenaje, agua electricidad, de casas con piso detierra

y de aglomeraciones con menosde dos mil habitantes.? A pesar de

toda esta pobreza, Chiapas produce alrededor de 65% dela electri-
cidad usada en la Republica Mexicana. Si se elimina del producto

de Chiapasla riqueza generadaporel petrdleo —que no permane-

ce en Chiapas— la producidaporlas presas hidroeléctricas —que
tampoco lo hace— elPB per capita caeria sustancialmente y Chia-
pas se encontraria entre los estados mas pobres dela republica.3 Se
encuentra entre los estados mas pobres,es el mas pobre.

Esta contradicci6n,en la tesis del doctor Benjamin, es resulta-

do de un proceso politico muy violento y de una sociedad dividida
étnica y econdmicamente.

E! problema subyacente basico de Chiapases la propiedad de

la tierra. En el area productora de café, por ejemplo, las mayores

plantaciones de café del pais de hecho pertenecena siete familias,
descendientes de inmigrantes alemanes que empezarona cultivar

café en gran escala durantela presidencia, o dictadura segiuin se la
quiera llamar, de Porfirio Diaz, es decir entre 1876 y 1911.

Pese a todos los ultimos aparentes avances tecnolégicos y mo-
dernizaciones, en 1970 mas de 90% delos trabajadores chiapanecos
ganabanalrededor de 80 pesos por mes, 40% deellos eran analfa-
betos, 50% delas casas carecian de drenajey electricidad. Proba-

blemente 90% delos ninos indigenas sufrian de desnutricién.‘
éCémo puedeexplicarse esta situacidn? Ante todo, son indios

que viven en un paisracista, y son mayas, lo que significa no facil-
mente “‘domesticados’’. Desde la conquista espanola se han rebe-

lado muchas veces. Lo hicieron nuevamente el primero de enero
de 1994. Ahora debemostratar de ver por qué se rebelaron una

vez mas en esta fecha determinada. El problemabasicosigue sien-
do, tal como siempre hasido,la distribucion de la tierra. La tie-

ITa es rica, y pertenecea los indios, 0 sea a desclasados en un pais
racista. Los muchosintentos de parte del gobierno mexicano por

? Sistema nacional de informacién municipal, Centro Nacional de Desarrollo

Municipal, Secretaria de Gobierno, febrero de 1995.

3 Fuenteoficial citada en Thomas Benjamin,op.cit., p. 17.

4 Manuel Mejido, Méaco amargo, México, Siglo XxI, 1973, pp. 104-110, citado

en Thomas Benjamin,op. cit., p. 257.  
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“modernizar’’ una economia prevalentemente agraria fracasaron
porque estaban basados en una distribucionilegitimadela tierra.
Los intentos mismos de modernizaci6n Ilevarona la guerracivil de

1910-1920.5 Emiliano Zapata dirigié una revuelta campesinaporla
justa distribucion dela tierra. Esta guerracivil tuvo escasa repercu-
sion en Chiapas, geograficamentelejos de las areas dominadas por
los zapatistas, comolosestados de Morelos 0 Michoacan,y la tierra

de Chiapas en gran parte siguid como habia estado desdela con-

quista: en las manos de unospocosterratenientes poderosos para

los cuales los indios eran c6modos esclavos. La Constitucién de
1917 ‘‘con todo y ser una norma redactada en el juego de fuerzas

de una gran revoluci6n democratico-burguesa, tuvo que reconocer

queelarticulo 27, la existencia de formas de propiedad quedificul-
taban la postre el desarrollo del capitalismo en el campo’’.* El
articulo 27 oblig6 a las autoridades a respetar los derechos de los

campesinosa la tierra que poseian, prohibiendola venta publica de

esta tierra a precios competitivos.

La Selva Lacandona va a desempenar un papel importante en

todolo quese va a decir sobre las poblaciones refugiadas. Es la mis-

maselva dondelos refugiados que dejaron sus comunidadesenfe-

brero de este ano estan ahora muriendo por miles porque los médi-
cos y las medicinas no puedenalcanzarlos.

En 1971, por decreto presidencial, la mitad de la selva fue otor-
gada a un grupo étnico casi extinguido, los lacandones. Con la ex-
cusa de proteger a los pocos que quedaban,se quit6 la selva a los

tzeltales, tzotziles, choles, tojolabales y zoques que habian estado

viviendoenel area enlas ultimas dos 0 tres décadas. Fueron acusa-

dosde invadirla tierra que no era deellos. El auténtico plan era un
acuerdo de negocios entre politicos y madereros, que se presenta-

ron a si mismos como ‘‘Compania Forestal de la Selva Lacandona,
s.A.’. La compania firmo muy pronto un contrato con los ‘‘duenos
legitimos’’, 0 sea los pocos lacandones que quedaban... La com-
pafiia adquiri6 el derecho de expulsar a la poblacion indigena que
no pertenecia al grupo étnico lacandon. Las poblaciones expulsa-
das, queya habian sido expulsadasde otras areas de Chiapas, unie-
ron esfuerzos con otros grupos.’ Al mismo tiempo, los campesinos

5 Antonio Garcia de Len,‘‘Los regresos dela historia’’, Ojarasca (México),

nam. 11 (agosto de 1992), pp. 20-27.

6 Ibid., p. 21.
7 Pablo Gonzalez Casanova, ‘‘Causas de la rebelién en Chiapas’’, Perfil de La

Jornada (México), 5 de septiembre de 1995.
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indigenas empezaron a organizarse en uniones. También empeza-
ron a invadirtierras para las cuales habian iniciado pedidosoficia-
les. Acomienzosde los noventa, 27 000 de tales pedidos estabansin

responder. El 7 de noviembre de 1991,el poder federal ejecutivo
(de acuerdoconlas politicas neoliberales, el Fondo Monetario In-
ternacionaly las exigercias del TLC), envio al congreso una enmien-
da al articulo 27. Esto hizo posible privatizar y lanzar al mercado

tierras que habiansido antes protegidas de explotaci6n comercial.®

Esta enmienda reforz6 a los terratenientes y a sus ‘‘guardias
blancas’’ (guardaespaldas personales armados) y provocé aun mas
invasiones y expulsiones. E] estado estaba preparado para un nuevo

levantamiento: éste ocurrié el primero de enero de 1994 resultd,
en parte, en lo que se leera mas adelante sobre expulsadosy refu-

giados en Chiapas.

Expulsadosy refugiados en Chiapas

Mucua gente ha escrito —y muchos mas seguiran escribiendo—

sobre las consecuenciaspoliticas y sociales del levantamiento zapa-

tista en Chiapas. No voy a anadir nada a este cuerpo creciente de

literatura. Mi interés por el momentotiene mas quever coneldesti-
no dela poblacion civil, no involucrada, aunque a veces voy a tener
que mencionar los zapatistas en el contexto de las poblaciones,

porla influencia que su presencia tuvo entre las mismas.
Existen varios tipos de problemas para la poblacion civil de

Chiapas. Es tambiéndificil hacer una distincién, comohice en el
titulo de esta seccién, entre poblaciones expulsadas y refugiados:
tan pronto alguien es expulsado de algun lugar, se convierte en un
refugiado en algun otro lugar. Sin embargo; en el caso de Chia-
pasla distincidn debe hacerse. Debido a la proximidad geografica a
Guatemala, Chiapas alberga una enormepoblacion de refugiados
guatemaltecos. Aqui puede decirse brevemente que esto no tie-
ne que ver unicamente conla ‘‘proximidad’’ geografica. Chiapas y
Guatemala eranunsolopais, artificialmente dividido porla fronte-
ra politica. Los guatemaltecos y la poblacién indigena de Chiapas
son lo mismo: ambossectores hablan dialectos mayas, y para los
guatemaltecosvictimas dela represion,el refugio obvio es Chiapas,
unas pocasmillas al norte.

8 Maria del Carmen Legorreta Diaz, ‘‘La reformaal artfculo 27 constitucionaly

su efecto en la Uni6n de Campesinos en Ocosingo, Chiapas’’ , Cuadernos de Carlos

Reynosa, nim. 7 (1994), citado en Pablo Gonzalez Casanova,op.cit.  
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Miobjetivo no es por ahora discutir el drama de los refugia-
dos guatemaltecos en Chiapas, sino sdlo explicar por qué es a
veces necesario seguir llamando los ‘‘expulsados’’ chamulas
“‘poblacién expulsada’’, aun cuando técnicamente se han conver-
tido en “‘refugiados’’ en alguna otra parte. Deben ser distinguidos
de las masas de refugiados guatemaltecos.

Las expulsiones de Chamula

M ucuoantes quelos zapatistas entraran a escena,la poblacionci-
vil de Chiapasya habia sufrido muchasalteraciones traumaticas del

ordencivil y de los derechos humanos. Es una historia larga y com-
plicada que afecta a toda América Latina. Meestoy refiriendo a la

penetracion del protestantismo (de ninguna manera estoy implican-
do que éste tenga efectos traumaticos sobre las poblaciones locales.

Su presencia fue usada y tergiversada por autoridades locales para

conseguirfines traumaticos, comosera explicado mas adelante). En
México, la presencia de sectas protestantes empezo a hacerse no-

tar durante la presidencia del general Lazaro Cardenas, 0 sea entre

1934 y 1940. En esa época, México estaba saliendo de una guerra

interna en la cual algunas personas comoel ex presidente Plutarco

Elias Calles trataban deirse a la extrema derecha,inclusoalfascis-

mo, mientrasotras fuerzas empujabanhaciala izquierda, junto con

el general Cardenas. Este ultimo gan6las elecciones, luego proce-
di6 a organizarel pais alrededordesu basepolitica sindical. El pre-
sidente Cardenas era una personalidadliberal y democratica, muy

favorablea la libertad de culto —entreotras libertades— y también

preocupadoporel poder creciente que estaba adquiriendolaIgle-

sia cat6lica romana. Asi, cuando William Townsend, un misionero

protestante, se le acerc6 para pedir permiso de trabajar en Méxi-

co y estudiar las costumbres dela poblacion indigena, Cardenasle
dijo inmediatamente: ‘‘iAdelante!’’, esperando que la presencia y
la influencia protestante pudieran debilitar el poderde la Iglesia
cat6lica. Vamos a ver mas adelante que en algunos estados mexi-

canos, especialmente en Chiapas,el poder de la Iglesia catolica se
ha entrelazado muchoconelpartido local dominante, formando de
ese modo unaalianzafuerte y dificil de romper.

En efecto, los protestantes debilitaron el poder de la Iglesia
catdlica, especialmente en Chiapas, y alli, en San Juan Chamula,

una pequenaciudad situada cerca de San Cristébal de Las Casas
(los habitantes de la ciudad son chamulas, una poblacionindigena;
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hablantzotzil, uno de los muchosdialectos mayas de Chiapas). Pa-
ta entender comolos protestantes pudieron adquirir tal poder de
desunionen Chiapas, debe entenderse un poco mas comofunciona
ahi el “‘Estado’’. El partido politico dominante, en Chiapas como
en todas las otras partes de México,es el pri (Partido Revoluciona-
rio Institucional), un partido politico que ha estado ganandoelec-
ciones conporcentajes de 97.5%, 89.9%, 98.3%,etc., en los tltimos
setenta y cinco anos. Esto empezé a cambiar durante las elecciones
de 1988, cuandoelpri, para su horror, s6lo gan6 por... 50.3%. En
San Juan Chamula,losdirigentes del pri formaron fuertesalianzas
conloscaciques cat6licos locales. Estos caciques son blancos, 0 sea
que nosonindios:

En 1974,los indios de San Juan Chamula tomaronla presidencia municipal
comoprotesta contra el fraude electoral cometido porel PRI. Dfas después

fueron desalojadosporel ejército. A partir de entonces un gobierno de ca-

ciques inici6 la persecucion de miles de chamulasa los que acus6 de ser pro-

testantes. Los expulsados se quedaronsin casas y sin tierras. Hoy, mas de

20 000 de ellos vivenenlas afueras de San Crist6bal. Los caciques, ejercen en

Chamula unadictadura aut6nomay brutal."

Los caciques de San Juan pueden gobernar comolo hacenpor-
que nadie en el estado de Chiapas puede interferir conellos. El
gobernadordel estadocierra los ojos a lo que es un ‘‘problema lo-
cal’, algo en lo que nova involucrarse.

Paralos habitantes de San Juan,el protestantismo pareci6 ofre-
cer una alternativa muy bienvenidaa la forma existente de catoli-
cismo. Muchosse convirtieron. Algunos no se‘‘convirtieron’’, si-

guieron siendocatdlicos, pero se separaron de alguna forma de la

estructura de poder pri-cacique-catolica. Son los que ahora estan
viviendo en los tugurios que rodean San Cristdébal. Su tierra
quedoen las manosdelos caciques y sus amigos, que dominanlas
organizacionespoliticas, socioeconémicasy religiosas. Cuando los
chamulassehicieron protestantes, dejaron de contribuir financiera-
mente al mantenimiento dela Iglesia cat6lica de San Juan Chamu-
la. Pero lo mas importante noes quetraicionarana la Iglesia, sino
quetraicionaranalpri, discutiendo el monopolio que éste mantiene
sobre el alcohol, ios refrescos, los sistemas de transporte de auto-

buses privados, etc., y de hechoesto es lo queles costo la libertad y
sus casas, cuando nosusvidas.

° Pablo Gonzalez Casanova,op.cit.  
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Al principio, los protestantes fueron simplemente victimas del
ostracismo, aislados o ignorados. A partir de 1974 las cosasse hi-

cieron mas violentas. Por ejemplo, Salvador Gomez Lopez, un pro-

testante de Chamula, denuncio que después de su negativaa firmar
y aceptar sus Ordenes de expulsion, 43 protestantes chamulas fue-
ron detenidos y encarcelados por varios dias sin comida ni bebida.

Fueroninsultados, rociadoscon insecticida y gasolina y amenazados
con ser quemados.°

éPor qué las cosas se hicieron tan graves en los setenta? Plan-
teé la pregunta al doctor Andrés Fabregas Puig, un conocido an-
tropdlogo y experto en chamulas y en otras cuestiones indigenas.
En los setenta, muchos gobiernos latinoamericanos se lanzaron a
construir obras hidrdulicas muy ambiciosas en el campo. Los di-
ques,los rios desviados y otros intentos de cambiar el curso de la

naturaleza alteraron la tecnologia campesina local y desplazaron

a gran numero de personas. Esto creo una oportunidad para las
sectas protestantes de hacer grandes conquistas entre la poblacién

antes cat6lica. Ofrecieron un refugio, al mismo tiempo quedividie-
ron comunidades enteras. En esa época,los dirigentes protestantes

realmente ‘‘atomizaron’’, fraccionaron comunidades, enfrentando

a catélicos contra protestantes y viceversa. También empezaron a

“‘atomizar’’ el protestantismo, ya que aparecieronlos Testigos de

Jehova, los Adventistas del Séptimo Dia, etc. Es por eso que todo
se hizo masdificil e incendiario al comienzodelos setenta.""

Entonces empezaronlas primeras expulsiones masivas, supues-

tamente ‘‘religiosas’’. La que comenzo comodisputareligiosa rapi-
damentese hizo un problema econdmico politico, comoantesvi-

mos. En 1974 seiscientos chamulas fueron expulsados, acusados de
ser protestantes y de ‘‘quemarsantos’’. Para 1991 habia alrededor
de trece mil chamulas expulsados que vivian en ciudades misera-

bles alrededor de San Crist6bal de Las Casas.'? Existia en la épo-
ca del levantamiento zapatista una gran poblacioncivil que vivia en
condiciones precarias como refugiados,alrededor de San Cristobal.
Puede decirse que constituyen el primer segmentodela poblacién
civil de alto riesgo. GCémo viven? Mal. Y en 1994 habian estado

viviendo mal por un promedio de cinco anos. Su mayor problema
es el de la tierra. A lo largo de todo este trabajo vamos avolver a

10 National Human Rights Commission Report, Mexico, 1992.

11 Comunicaci6n personal.

12 National Human Rights Commission Report, 1992.  
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los problemas dela tierra y su escasez, que han existido en Méxi-
co por muchotiempoy tienen quevercon la explosién demografica
sufrida por México desde comienzosdelos cincuenta. En el caso de
Chiapas, un censo levantado en 1950 muestra una poblaci6n total
de 907 026 habitantes, mientras el censo de 1990 muestra una figura
de 3 210 496 habitantes. La mortalidad infantil bajo bruscamente:
no haycifras confiables para 1950, pero en 1970 los datos muestran
58.70 nacidos muertos por 1 000 habitantes. Para 1990, la misma
cifra baj6 a 16.60.

Los problemas dela tierra en Chiapas obviamente se han agu-
dizado:

La tierra en Chiapas, fuente de sustento principal de los ‘‘pobres’’, se volvi6
cada vez mas escasa. Al mismo tiempo hubo un crecimientonatural de la

Poblacion; en el area rural creci6 a una tasa de 3.6% anual. Hacia 1985 en
las regiones con disponibilidad familiar de 16 hectéreas se pas6 a tener en

promedio menosde 4 hectdreas porfamilia."4

Los campesinos en todo México han organizadoconfrecuencia
intentos por tomartierras que les habian sido prometidas,o incluso
tierras que habian comprado, pero que nuncales habian sido en-
tregadaspor el estado de Chiapas. Digo‘‘intentos’’, porque estas
revueltas campesinasporla tierra fueron generalmente aplastadas

con violencia por ganaderos o terratenientes locales. Sus acciones
casi siemprefueron o apoyadas o simplemente ignoradasporel go-

bierno. Muchosdirigentes campesinos fueron asesinados en estas
acciones y muchos campesinos muertos, mientras las autoridades

mirabanpara otro lado. Losasesinos, si es que eran identificados,

nunca eran castigados. Son‘‘ladinos’’ —o sea descendientes blan-

cos de espanoles—,lo queles da derechostacitos sobre los campe-
sinos que 0 son “‘mestizos’’ —blancoscon una gran parte de sangre
indigena— indigenas.

Enesta persecuci6n combinadapor razones religiosas y propie-
dad dela tierra, miles de chamulas protestantes dejaron San Juan
para convertirse en ‘‘refugiados’’ que se asentaron en ciudades mi-
serables alrededor de San Cristobal de Las Casas. Todavia estan
ahi, viviendoen casas de carton,sin servicios de ninguntipo.

Es importanteexplicar aquila diferencia entre un ‘“‘ladino”’ y un
“‘mestizo’’. Estas dos palabras son basicamente sindnimos. Pero en

13 Estadisticas historicas de México, vol. 1, México, INEGI, 1992.

™ Pablo Gonzadlez Casanova,op.cit., México, INEGI,p. II.  
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México, por lo menos, hay unasutil diferencia entre ellas. Desdeel

momento que la mayoria de la poblaciontiene sangre indigena, se

ha vuelto muy importante, para propdsitosde‘‘clasificaci6n racial’’,
distinguir entre quienes tienen poca sangre indigena, aquellos cuya
piel es masclara, o sealos‘‘ladinos’’, y aquellos que tienen un ma-

yor porcentaje de sangre indigena,aquellos cuya piel es més oscura,

es decirlos ‘‘mestizos’’. Sus derechos son violados continuamente
sobrela base del color de su piel. 6Puededecirse quela presencia de
los zapatistas ha ayudado de alguna maneraa los‘‘mestizos’’ en su
batalla permanenteporla tierra? Puede decirse que los han ayuda-
do de una manera psicoldgica. Los chamulasexpulsadosy otras po-

blaciones campesinassiguieron expropiando, invadiendotierra que
noesta visiblemente ocupada,o habia sido de ellos antes que fueran
expulsados, o también tierra queles habia sido vendida pero nunca

cedida realmente. Parece que la presencia del Ejército Zapatista,

constituidode ‘‘mestizos’’, hace a los campesinos mds confiados en

sus propios derechos, mas audaces, mas orgullosos. Podria decirse
que se dan ahora mas ocupacionesde tierras que antes del primero

de enero de 1994, el dia en que el Ejército Zapatista se manifesté,
aunque noexisten estadisticas sobre el asunto. Las invasiones de
tierras actuales son masvisibles, porque toda la nacidn mexicana
se esta fijando en lo que ocurre en Chiapas. Esta creciente visi-

bilidad es en si misma unaprotecci6n, porque es més embarazoso
para los ladinos criadores de ganado eliminar a toda esta gente de

la television publica. Ademas, el ptiblico, o sea la Reptblica Me-

xicana, esta mayoritariamente de parte de los indigenas, que solo

estan ejerciendo sus derechos, los derechos porlos cuales Zapata

combatio durante la Revolucion de 1910. Los mexicanos son pro-
fundamentezapatistas,y la situacion va a hacerse muy peligrosa, de

hecho es ya muy peligrosa.
Ademas de los problemas de no podervivir en su propia tie-

Ira, O para el caso en cualquier tierra, los expulsados —ahora
refugiados— chamulasestan sufriendo altos niveles de desempleo.
Puedeverse que tambiénesto tiene que ver con unaactitud basica-
menteracista de los terratenientes ladinos del estado de Chiapas.

Paraellos los chamulas son ‘‘ladrones haraganes’’. Los chamulas
tienen otra arma contra ellos: hablantzotzil, un antiguo dialecto
maya quelos ladinos tienen que aprender para comunicarseconla
poblacion indigena. En cambio, los chamulas, algunos de ellos por
lo menos, tratan de hablar espanol. En sus nuevas comunidades,

o sea en los tugurios alrededor de San Cristobal de Las Casas, los  
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chamulas notienen escuelas donde enviara sus nifios. Ni siquiera
escuelas hispanohablantes, que por lo menos romperian la barrera
del idioma. Lasinstalaciones médicas son muy pobres y también

aqui cierto racismo galopanteles impide obtener atenci6n médica
decente. Dirigi mi atenciOn a esto durante una entrevista con refu-

giados chamulas, quetrataba sobre una salvaje paliza recibida por

un joven chamula y comofue tratado —o mejordicho no tratado—

en el hospitallocal.

Esto noslleva a otro problema basico que sufren los chamulas.
éQuiénles dalas duraspalizas que a veces resultan en la muerte de

la victima? Nolosterratenientes ladinos, ni una fuerza policial co-

rrupta, sino chamulas que se han convertido en maestrosbilingties.

éComo puedeser esto?
Durante los anos cincuenta, el gobierno mexicano promo-

vio la creaci6n del Instituto Nacional Indigenista en los estados

dondela poblacién indigena estaba concentrada. Hay uninstituto

semejante en Chiapas, en San Cristobal de Las Casas. Casualmen-
te, el local de este instituto ha sido tomado,invadido,por seiscien-

tos chamulas que fueron expulsados de San Juan en septiembre de

1993. Para volver a los maestrosbilingues:

Eneste centro, se puso en prdctica una nueva modalidadenla educacidn rural,

queconsistié en el empleo de personalindigena bilingiie para llevar a cabo ta-

reas de desarrollo de la comunidad; modalidad que después paso a depender

de la Secretaria de Educacion Publica (SEP). A lo largo de los més de treinta

afios de trabajar comoesesistema,el personal indigenabilingiie ha adquirido

gran importanciaen el desarrollo social de la comunidad indigena. Desde que

se concibi6 al promotor comolider de la misma, el Estadole asign6 un papel

de intermediario entre dos culturas, depositando en él un poder muyespecial

y claro: no solamente le proporcion6 apoyo econémico, sino que lo encua-

dr6é dentro de un contexto netamentepolitico. Esto ha situado a los promoto-

res dentro de un marco valorativo que la sociedad nacionalconsideralegitimo,

por un ladoy, porotro,los ubica en una estructura econdmico-politica que los

hace participes de los beneficios que ello representa: pertenecer a la sociedad

de clases pero comosector privilegiado en relaci6n con la comunidaddeori-
gen.15

Enotraspalabras, los promotores maestros se percibena si mis-

mos como mejores que sus paisanos chamulas que hablantzotzil.

4 Luz Olivia Pineda, Caciques culturales (el caso de los maestrosbilingiles en los

Altos de Chiapas), Puebla, Altres Costa-AMIC, 1993,p. 15.  
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Su entrenamiento como promotores los ha hecho superiores, y el

apoyopolitico dadoporel gobierno, e implicitamenteporlos terra-

tenientes y ganaderosladinos,les ha hecho sentir que son realmen-

te los que llevan a cabola tacita —o expresa— orden de expulsar

a los protestantes de San Juan y de castigarlos si intentan volver.

Pese a todos estos obstaculos, los chamulas protestantes quieren

volver a casa, quieren que se reparen o reedifiquen sus casas des-

trozadas, que les sea devuelto su ganado y quelos culpables sean

castigados por —en palabras de unos de ellos— ‘‘unaley legal’’.

Ven sus expulsiones como un estado de cosas transitorio, aunque

hayan sido expulsados hace unosveinte anos. Su vida actual como

refugiados es precaria, por decir lo menos, y del mismo modolos

riesgos actuales paralos adultos y los ninos.

Refugiados

A\nora estamos hablando de un segmento dela poblacioncivil que

fue voluntariamentealexilio, se convirtio en refugiada poreleccion.
Cuandolos zapatistas aparecieron por primera vez, tomando San

Cristobal y otras cuatro ciudades en Chiapas, cuando empezaron a
caminarporlas calles, hombres y mujeres, 0 yo diria adolescentes

de ambos sexos, con las caras cubiertas y fusiles en mano,la re-

accion publica fue de miedo y extraneza. El miedo domin6, tanto

que nadie se dio cuenta quelas armas no fueron usadasen las cin-

co ciudades tomadas, Margaritas, Altamirano, Reforma, Comitan,

Ocosingoy San Cristobal (se dice que el nombre Marcos, conel cual
es conocido el vocero del Ejército Zapatista, es un acronimo forma-
do porlos nombresde estas cinco ciudades, pero por supuesto esto

sdlo puedecitarse como un rumor). Cuandola gentese dio cuenta,
el Ejército Federal habia llegado y estaba usando su arsenal. Ca-
yeron bombassobre poblaciones, hospitales, etc. La poblaci6ncivil

se encontr6 en pleno estado de guerra. No fue extrano que hubie-

ra panico. Los rumores empezarona correr y la gente a huir. Yo
hablé personalmente con una madre, entre un grupo de diez que
habian caminadocon sushijos de Altamirano a San Cristobal, una
distancia de unos 200 kilometros, porque habian oido que “‘los za-
patistas estaban llegando’’. La gente empezo a buscarrefugio por
doquier. Hacian bien: las revoluciones suelen ser asuntos violen-
tos y las guerrillas usan sus armas. No puedohaceruna digresion
para discutir las varias revoluciones de las que la gente habia oido
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hablar, prefiero remitir al lector al excelente trabajo de Susanne Jo-
nas.'* Aunquela poblacion maya de Chiapas no tiene informes de-
tallados de lo que esta sucediendo en Guatemala,tienen suficientes
contactos con los refugiados guatemaltecos como para asociar au-
tomaticamente la palabra ‘‘guerrilla’’ con la palabra ‘‘masacre’’,
aunque por supuesto no puedoafirmar que este conocimiento de
la guerracivil guatemalteca fuera la tinica razén que hizo que co-
munidades enteras dejaranatrds su casa comohicieron. Seria com-

prensible que la gente primero buscara refugio y luegotratara de

entenderesta extrana y nueva revolucidn, que no buscabatomarel

poderejecutivo delpais ni aspiraba a matarciviles. Si ha llevado
tanto tiempo para las masas educadas, 0 mejor dicho informadas,
entenderque ésta es una revoluciéndetipo distinto, es muy normal
que campesinosaislados, sin un periddico a mano —quenoles ha-
bria ayudado mucho,ya que la mayoria son analfabetos— pensaran

que escaparera su unica posibilidad de sobrevivencia.
Notodoslos campesinos estabantan mal informados. Después

de todo équiénes han ayudadoa los zapatistasa ser lo queson,si no
otros campesinos, que alimentarona los rebeldes, los protegieron
y los armaron —0 escondieron sus armas— durantelos largos anos
de preparaci6n? Pero por supuestose trata de unos pocos afortuna-
dos que sabian lo queiba a pasar. Todos estos campesinos fueron
en verdad muydiscretos, si es cierto que el Eiército Zapatista es-

taba en preparacion enlos ultimos quince o veinte aos. Algunos
de estos campesinos eran miembrosde organizaciones; la mayor de

ellas, la aRic (Asociacion Rural de Intereses Colectivos), la Unién

de Uniones, con unos 63 000 miembros, pretende que 40% deés-
tos —es decir unos 25 000 campesinos— fueron a engrosarlasfilas

del EZLN (Ejército Zapatista de Liberacion Nacional).” La aricy el
EZLN a veces han estado divididos sobre cémoalcanzarsusfines, es

decir propiedad dela tierra y condiciones de vida decentes. Basica-
mente ambas organizaciones quieren obtener algunos cambios so-
ciales. La aric fue fundada hace unos veinte anosy es muy activa en
promoverla educacion,crear escuelas y hospitales, asi como finan-
ciar el entrenamiento de maestros y personal médico. No estan de
acuerdo sobre la nocion de usar un conflicto armado para afirmar

16 “Rebels and death squads’, I y II, en Susanne Jonas, La batalla por Guate-

mala, Caracas, Nueva Sociedad, 1994.

17 La Jornada, 23 de febrero de 1994.  
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lo suyo, pero, para citar a uno desusdirigentes, ‘‘todos tienen el
derecho de decidir con quién y cOmo quieren participar’’.'8

Para volver a los refugiados voluntarios, habia gente que no
sabia lo que estaba ocurriendo y optaron por la salvacién. Tuve
oportunidaddevisitar tres campos de refugiadosdeeste tipo, en la
ciudad de Ocosingo. Cuando comenzoel conflicto, se esparcieron

rumores que hablarondeveinte mil refugiados‘‘voluntarios’’. Esto
parece mucha exageracion,ya que dos mil se acerca masa la verdad.
Muchadeesta gente eran ‘‘refugiados’’ por un periodo corto: en

los ‘‘lugares seguros’’ donde fueronse les dijo que no habia peligro
real, y muchos regresaron a sus comunidades de origen después de
una semana 0 dos de incomodidadesen un lugarextrano. Yosali a

ver como 425 personas fueron asentadas en una misi6n organizada

porla iglesia local. El lugar estabavisiblemente vacio. El médico
de servicio dijo que la mayoria habia regresado a sus comunidades.
S6lo quedaban 52 refugiadosen la mision.

Notodos los camposde refugiadoseran,sin embargo, comoése.
En Ocosingo,un refugio organizadoporla aricera bastante dife-
rente. Hospedaba a 250 personas les proveia comodidades que
nunca conocieron en su casa. Habia una escuela para los ninos en
el edificio adyacente y servicios médicos 24 horas por dia. Se habia
encontradotrabajo para los hombres de manera que pudieran apo-
yar el refugio financiando todosestos servicios. Es comprensible
queestos‘‘refugiados’’ no quisieran realmente volvera casa, donde

es dificil acceder a escuelas y servicios médicos. En este campo de
refugiadosoi ‘historias de horror’’ acerca del Ejército Zapatista;

me acordé mucho de la Cognitive Dissonance Reduction Theory
de Festinger. Esta teoria queda ejemplificada de la mejor manera

con un zorro que, no pudiendoalcanzarlas uvas que quiere, decide

que estan verdes y dice que ya no quiere; esto nos permite cambiar

la realidad para hacerla encajar en lo que es comodo para nosotros

en el momento. Ellos tuvieron que convencerse a si mismos que

las uvas se habian puesto en verdad muyverdes en sus comunida-

des de origen, tenian quejustificar de alguna manera que estaban

mejor en los campos de refugiados que como ciudadanos norma-

les... Debemosrecordar que Chiapases el estado maspobre dela

Republica Mexicana. Este refugio era como un hotel de lujo para

esos campesinos. En Chiapas, 80% de la poblacion vive con menos

de dos salarios minimospor mes.Esto nosignifica muchopara gen-

te acostumbradaa vivir fuera de México. Para traducir, un salario

18 [bid.
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minimo equivale a unos 300 pesos, es decir 100 d6lares. Tampoco
esto puededecir algo, ya que los precios en México son en gene-
ral mas bajos que en Estados Unidos. Significa menos ain después
de la devaluacién mexicana de fines de 1994. En todo caso, puedo
arriesgar que dosdetales salarios minimossonsuficientes para vivir
dos semanas de manera muyespartana. Esto deja otras dos sema-
nas del mes sin recursos. 62% de la poblacién de Chiapas notermi-
na la preparatoria y 50% delas familias vive en suelo detierra.”

éQué va a pasar a toda esta gente, los expulsados y convertidos
en refugiados, bajo el pretexto de ser protestantes, quienes huyeron
y no quieren regresar?

El hecho notable de Chiapases queel problemadelosrefugia-
dos no es el importante. No estan escapando de una guerra de ex-
terminio, comoes el caso de Guatemala, ni tampoco de rivalidades

étnicas quellevan al exterminio, comoen el caso de la ex Yugos-
lavia. Los “‘refugiados voluntarios’’ huyeron, equivocadamente, de
un peligro imaginario. El problema delos ‘‘expulsados-refugiados’’
es algo mas serio, pero tampoco estamostratando con la amenaza
de exterminio. Sin embargo,este ultimo problemade los chamulas
no va a desaparecersolo. Va a requerir grandes cambiospoliticos.

Expulsadosy refugiados: segunda visita

Cuanvo dejé Chiapas fines de febrero era claro que las cosas
no iban bien. Cuandoestabaescribiendo la primera parte de este
trabajo, los campesinosalrededor de San Crist6bal estaban toman-

do e invadiendosetenta mil hectareas de tierra. Una medida mas
bien audaz queindicaba que los campesinosno estaban preparados

para aguardary esperar. Una segundavisita para evaluarla situa-

cin cambiante era indispensable. Ahora he vuelto de esta segunda

visita. La situacidn ha empeorado. Lo que se temia —un conflicto
armadoabierto entreel EZLN y el Ejército Federal— fue evitado, en
parte gracias al didlogo establecido entrelos zapatistas y el repre-
sentante del gobierno Manuel CamachoSolis por el obispo Samuel
Ruiz, cuya vida ha estado dedicadaa ayudara la poblacion indige-
na, y lo convierte en un interlocutor parcial pero absolutamente
honesto.

Mientras esto ocurria, México paso por un hecho traumatico:
el candidato del pri a la presidencia fue asesinado en Tijuana el

19 Consejo Nacional de Poblacién, México, 1993.
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23 de marzo. Una masiva campaiade prensa fue desatada enton-
ces, argumentandoqueelclima de simpatia que se habia desarro-
llado alrededordel Ejército Zapatista habia alentadola violencia y
era de hechoresponsable delasesinato del candidato Luis Donaldo
Colosio Murrieta. Pocos, si acaso algunos, tomaron esta opinion
en serio. Pero los zapatistas, que oficialmente atin estaban en gue-

tra con el gobierno, tomaron precauciones y declararon un estado

de emergencia, un estado dealerta roja. El pais estaba sacudido,

todos se convirtieron en sospechosospotenciales. Si la poblacion

civil que vive en grandes ciudades se desorientd, slo puede ima-

ginarse lo que los campesinos no informados pensaron y temieron,

cuando escucharon que todo unejército estaba en estado de aler-

ta roja. Esto provocé una nuevaola de refugiados en Ocosingo y

Las Margaritas, dos ciudades algo mas grandes dondelos refugia-

dos se encontraron mas seguros. Estas ciudades eran las mismas

de las que la gente habia huido en enero. Algunos permanecieron

en los camposderefugiados, tal como fue explicado en la primera

parte de este trabajo, y ahora estos campos estan abarrotados por

una nueva poblaciénaterrorizada. El estado de confusion fue mas

bien severo, nadie estaba seguro de cudnta gente habia llegado,el

nico temor razonableera que nohabria lugar para todaesa gente.

Los camposya noeran tan confortables y deseables.

Mientras esto ocurria,las expulsiones de protestantes, de gente

sospechosadeser protestante, continuaban. Lossitios donde esta

gente se asento se hicieron atin mas hacinados, y las condiciones

se hicieron aun mas precarias. La mortalidad infantil, asi como la

morbilidadinfantil, crecieron. Fuedificil ir a cualquiera de estos

camposde expulsados-refugiados y encontrar nifios en buenasalud.

La mayoria estaban tosiendo 0 vomitando, 0 simplemente yacian

apaticos sobre un montonde ropas. Es dificil para gente que vive

en climas nérdicos imaginar que puede hacerfrio en los tropicos.

Perosi, puede ser muy frio en México: mucho depende delaaltura,

no solo dela latitud. San Cristbal esta muyalta sobreel nivel del

mar, masalta quela ciudad de México. Las temperaturas caen dras-

ticamenteal atardecer, especialmente cuandola estacion delluvias

ha llegado. Esto no impide temperaturas que al mediodia alcanzan

los 35 0 40 grados C (90 F) cayendo

a

la noche a menosdelos diez

grados (centigrados una vez mas, © sea cerca del punto de conge-

lacion Fahrenheit). Para empeorarlas cosas nadie en los campos

estaba preparado adecuadamente para recibir a tanta gente y pro-

tegerla de los cambios nocturnos. Los techos improvisadosgotea-

ban,las cortinas de plastico colgadas sobrelas dreas de dormitorios
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eran arrancadas porlos vientos o desgarradasporel peso del agua.
Para el 15 de mayo noera posible encontrar nada seco en ningun
lado. Debe recordarse que los camposde refugiados generalmente
no estén equipados con viveres abundantes. Los refugiados senci-
llamente fueron quedandopeor nutridos y mas débiles con el paso
del tiempo, y su numero crecié. La atencidn médica era accesible,
pero équé puede hacer un médico cuando debe atendera 600 0 700
pacientes, un tercio de ellos de menosde 10 afos?

Esta segundavisita muestra quela situacién de ambas poblacio-
nes estudiadas habia empeorado. Pocagente dela que habia invadi-
do tierras en febrero volvié a sus antiguas comunidades, porcierto
no quienes tomaronunas70 000 hectdreasdetierraa fines de febre-
To. Estos en efecto construyeron pequefias casas en las tierras que
habianinvadido, construyeron sobrela tierra arada, sobre las cose-
chas, en donde pudieron. Esto por supuesto no gust6a los terra-
tenientes. Entre febrero y mayo de este afo, un nuevo movimien-
to habia surgido: se llama a si mismo delos‘‘Auténticos Coletos’’
(el términocoleto se refiere a quien nacid o vive en San Cristobal
de Las Casas). Este movimiento, 0 grupo de ciudadanos,tiende a
estar compuesto de gente que pertenecea la extrema derecha del
espectro politico, y tiene rasgos muy beligerantes.

Muchospuntosdevista se reflejan en esta laxa asociacién de
ganaderosfuriosos. Algunos se dan cuenta quela tierra realmente
pertenece a los campesinos —quienes sin embargo nosabencul-
tivarla, son demasiado haraganes, como todos estén dispuestos a
senalar. Estos Coletos sienten que el gobierno ha fracasado en dar
la tierra a los campesinos, sean mestizos 0 ladinos, y que el mis-

mo gobierno esta incumpliendoa terratenientes, ya sea porque no

echaa los invasores 0 porque no compensaa losterratenientes por

la pérdida de sustierras. Ven que este gobierno —y especialmente
al gobernante pri— ha perdido su poder para hacer cumplir la ley
y el orden en Chiapas, y probablemente en toda la Republica Me-
xicana. Esta gente no censura abiertamentea losinvasores,los ven

comootras victimas del sistema politico que promete todoy no da
nada.” Este grupo puedeser visto comola tendencia de moderada
a liberal dentro de los Auténticos Coletos. Hay otras tendencias,
por supuesto. Los individuos mucho masradicales, conservadores,
que censurana los invasores directamente o estan preparados para

» S. Cansino,terrateniente de San Cristébal, entrevistado sobre este asunto por
la UNAM en Chiapas.   
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tomarla ley en sus manospara‘‘librarse de esa chusma vaga’’ que

ahoraesta viviendo en propiedades que consideran propiaspor de-

recho de nacimiento. Es interesante que no puedacitar mis fuen-

tes. Las familias entrevistadas en San Cristobal me pidieron que no
dé sus nombresy cuandoestaba haciendounvideosobre el asunto,

me concedieronla entrevista solo conla condicién quenofilmara
nada “‘identificable’’. Lo interesante enla resistencia de las fami-
lias a hablar y a ser entrevistadas es que sus miembros de alguna

manerase sienten avergonzadosdetenertanta tierra, mientras mu-

cha gente esta implorando un lugar donde vivir. Nadie dijo esto en

tantas palabras, pero continuamente me estaban asegurando que

ellos siempre habian tratado a ‘‘sus campesinos’’ muy bien, hacian

llamar al médico cuando unose enfermaba, etc. La familia obvia-

mente estaba molesta por todo lo que estaba ocurriendo en San

Cristobal, estaba presionada para no hablarme, pero sentia, como

se repetia a menudo,que‘‘algo anda mal’’.

Los Coletos puedenporcierto tomarla ley en sus manos,tienen
la artilleria para eso y la muestran publicamente.

Entretanto, la idea de caminarporlas calles llevando un pa-

samontanas se le ha ocurrido a muchos. Algunos individuos sa-

can partido de la situaciOn politica para asaltar bancos, tiendas,

incluso taxis, detras de sus mascaras. Esto por supuesto aumen-

ta el sentimiento de completa inseguridad sentido por muchos en

San Cristobal: la ley dela jungla esta lenta, pero al parecer inexo-
rablemente invadiendo el area. Durante mi breve estadia en San
Crist6bal, dos taxistas fueron asaltados: el primero sobrevivio, aun-

quesus dos manosle fueron cortadasporlos asaltantes. Cometio el
error de defenderse. El otro fue muerto. Un famoso museo fue ob-
jeto de amenazas de bomba,su conservador,su mujery la secretaria

fueron también amenazadasde muerte. La atmosfera actual en San
Cristébal es de continuas acusaciones, amenazas, saqueoy violen-
cia. Las calles estan vacias desdelas seis de la tarde. No hay toque
de quedaoficial, pero la gente actta comosi lo hubiera

Todo esto tiene un costo econdmico. San Cristobal es una atrac-

cidn turistica, una bella ciudad colonial habitada en parte por
indigenasconsustrajes tradicionales. Ahoralosturistas saben que

pueden poneren peligro algo mas quesusbilleteras en Chiapas y
eliminan a San Cristobal de su recorrido. Es dificil para una ciudad
que ha vivido del turismo por varias décadas. La poblacion indige-
nalocal ha sufrido mucho de esta brusca recesion. Constituian una
presencia orgullosa y muy mexicana;sustrajes tradicionales ilumi-
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nabanla ciudad co.: toquesbrillantes de color. Ahora no pueden
vendersus artesanias, deben limosnear. Estan silenciososy tristes.

Unavez mas,la situacién en Chiapas est4 en movimiento, sdlo

sabemosquelas poblacionesdealto riesgo de expulsadosy refugia-

dos estan decididamente en unasituacién de masriesgo. Ninguna
soluci6nse ve en el futuro cercano.

Expulsadosy refugiados: tercera visita

Traslas elecciones presidenciales en México, varios del grupo de

los expulsados-refugiados estuvieron en contacto conmigo para ha-

cerme saber que habian decidido volver a sus comunidades deori-

gen para votar. Eran noticias sorprendentes. Durante mi visita an-

terior, en mayo,los dirigentes de varios grupos habian dicho que
ellos querian ciertamentevolver, pero sdlo después que se cumplie-
ran tres condicionesbasicas: ser invitados a volver; que se repararan

todos los danosa sus casas y quelos culpables fueran arrestados y

encarcelados(esta tercera condici6n, asi comola primera, eran pa-

ra asegurar,en lo posible, un regreso seguro para las mujeres y los

ninos). Les pregunté si las demandasanteriores habian sido garan-
tizadas. No, nada habiasido garantizado. é6Cémo podian entonces
volver a San Juan Chamula enestas circunstancias? Asumirian el
riesgo, sentian que no podian permitirse no votar, habian decidido
apoyar a un partido diferente y pensaban quesusveinte o treinta
mil votos podian cambiarlosresultados.

El 16 de agosto partieron,a pie, para cubrir las seis millas que

separan San Cristobal de San Juan Chamula. Habian dicho adids y

gracias a su refugio temporariodeldia antes, celebrandoserviciosal
aire libre, cantando, comiendolo que tenian a mano. Por supuesto,
sin bebida. Habia sido muy emotivo, aunque la vida habia sido du-
ra donde estaban,algunos habian pasado varios anosahiy partir es

siempredificil. El 16 caminarona través de hierbas masaltas que
la mayoria de ellos, hierbas en las que los ninos, que estaban con

animode fiesta, se escondian y se buscaban. La ‘‘protecci6n’’ de la
masa estaba constituida por unos pocosperiodistas y algunos em-

pleados de la Comisién Nacional de Derechos Humanos. A lo largo
del camino, algunos encontraronla casa que habian dejado diecio-
cho afos antes. Sus reacciones también fueron muy emotivas. De

hecho,todos Ilegaron a ‘‘casa’’ a salvo. Muchossolo regresaron al
mont6nde cenizas que habiasido su casa, pero estaban dispuestos
a empezar nuevamente.  
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El dia delas elecciones llegs y paso. Probablemente votaron por
la gente que querian que fuera elegida. Cuandolos encontré en San
Juan, la pregunta era épor qué el presidente de Chamulano reac-
ciono violentamentea su presencia? éPor qué los caciques locales

tampoco reaccionaron? Luegose descubrié queel presidentey los

caciques estaban fuera de la ciudad, incluso fuera del pais. Habia
cantidad de rumores y todos muy ldgicos: un rumor decia que to-

do el grupo estaba en Roma, dondeel papalos habia llamado para

sermonearlosy reprocharles su pasado de comportamiento violen-

to contralos protestantes (este rumorerael de la expresi6n de de-

seos). Otro rumorlos hacia enIsrael, donde el obispo Felipe Agui-

tre Franco, de Tuxtla, los habia enviado, parallevarlos a la tierra

de Cristo en unintento de volverlos a la senda del catolicismo ro-

mano;los catélicos de Chamula al parecer se habian apartado de la

Iglesia catdlica romana para abrazar un nuevotipo de Iglesia mas

ortodoxa, mas cercana la antiguaIglesia rusa 0a la griega ortodo-

xa. Esto habia ocurridoa tal grado que en 1970 habian expulsado

a Samuel Ruiz, obispo de San Cristobal, porque su variedad de ca-

tolicismo noera delgustode ellos.*! El ultimo rumor que circulaba

tambiénlos hacia en Roma, pero esta vez comoportadores de una
carta dondese pedia al papa quedestituyera al obispo Samuel Ruiz

de la Iglesia, porque su actividad como mediadorentre el gobierno
y el ejército rebelde era criticada. En todo caso,la radio y los pe-

riddicos los hacian en Israel o en Roma, sin mencionar su mision

0 intereses turisticos. 6Quizds habian sido de alguna manerareti-

rados de la escena para permitir a los chamulas protestantes volver

a casa seguros? Este es un piadoso deseo de parte de aquellos a

quienes repugna el derramamiento de sangre en general, pero no

esta de ninguna forma confirmado o negado.

Lo que fue confirmado es que se tomaron muchas precaucio-

nes por parte de los protestantes que regresaban: entregaron una

carta a sus vecinos catolicos para anunciar su regreso, y se pusie-

ron a suservicio. Lo que esta confirmado —aparece en un video—

son las mordazas que pusierona sus Ovejas para impedirles que co-

mieran dela lechuga de sus vecinos catdlicos. Las mordazas estan
hechas de bolsas del mandadocortadas y entretejidas y atractiva-

mente sostenidas detras de las orejas de los animales por amplias
cintas rojas de satin, del tipo que las muchachassolteras usan en el
cabello. Las mordazas son muyefectivas.

21 Doctor Andrés Fabregas Puig, comunicaci6n personal.
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Quien contemplara la reconstruccién desus casas por parte de
los protestantesa partir de sus cenizas, querria creer quese trataba

de una historia de horrorcon unfinal feliz. No lo es. El presiden-
te de Chamula volvio de sus viajes. Inmediatamente envid a dos
“maestrosbilingties’’ para ponerlas cosas en su lugar. Estos fue-
ron escoltados —sin ser tocados— fuera delos limites de la ciudad
por tres mil protestantes dispuestos a no arrojar la primera piedra.

Delos refugiados que habian dejado sus comunidades por mie-
do a la violencia no se sabe mucho. Algunos regresaron a sus co-

munidades de origen, muchosnolo hicieron y atin estan viviendo
sobre tierra invadida, aun son parte del enormeproblemadetierra
que Chiapas tendra queresolver.

Debenotarse que los Auténticos Coletos son mucho mas dis-
cretos en su armamento tipo Rambo. Nadie lo ha usado, y muchos
incluso lo han depuesto. El hecho es que muchos Coletos ahora
estan del lado de los campesinos mientras otros han dejado de es-
tar abiertamentecontraellos.

La situacion parece calma, pero no hay quellegar a la conclu-

sion de que ya no hay mas problemas en Chiapas. Lejos de esto.
Las negociaciones y todo intento de didlogo se han roto entre el
gobiernoy los zapatistas, las tropas federales estan ain ocupando

oficialmente toda el area. Después de las elecciones presidencia-

les han aparecido nuevos problemas: después de alguna vacilacion

todoslos partidos y votantes han acordado queel pri ha ganadola
presidencia de la nacion. Noasia niveles locales, de gobernador.

Y esto especialmente en Chiapas, dondelos votantes sienten queel

candidato del Partido de la Revolucion Democratica (PRD), Amado
Avendano,fue el que realmente gano. A Robledo,el candidato del
PRI, que supuestamente fue elegido gobernador de Chiapas, pue-

de que se le impida tomarposesion desusilla. Esto por supuesto
puede llevar a una confrontacion directa con el presidente Ernesto
Zedillo. Esta confrontacion politica puede hacerse muy explosiva,
ya que todo ocurre en un estado dondeel gobierno federal esta en

guerra con un grupo de rebeldes. Un conflicto armado en Chia-
pas en este punto puede amenazara las poblaciones expulsadas-
refugiadas.

Expulsadosy refugiados: cuarta visita

Nfue necesario un conflicto armado para amenazara las pobla-
ciones expulsadas-refugiadas: todavia en el avidn que mellevaba a  
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Tuxtla Gutiérrez (el aeropuerto mds cercanoa San Cristobal de Las
Casas) fui informada quela violencia habia aparecido en el mismo

pueblo donde habia acompafadoa algunos de mis amigos expul-
sados un mes antes. La razén del nuevo ataque era desconocida,
pero hasta entonces cuatro personas habian sido muertas. Entre

ellas dos muchachas,violadas y golpeadas hasta la muerte. Como
la violencia habia tenidolugardosdias antes, coincidi con el funeral

al llegar a San Cristdbal de Las Casas porque las dos muchachas,al
ser protestantes, no pudieronser enterradas en San Juan Chamula.
Su familia y su comunidad transportaronlos atatdes a través de las
calles de San Cristébal antes dellevarlas al cementerio. Con ho-
rror reconocila familia: era aquella que yo habia estado siguiendo
casi un ano. Tales sonlosriesgos del trabajo de campo,y del inevi-
table ‘‘involucramiento’’ con los objetos de investigacion de uno.
Los cuerposeran los de Victoria, de catorce anos, y de su herma-

na Graziela, de dieciocho. Ya no tuve necesidad deir a Mitontic a

visitar a la comunidad, como habia planeado. La respuesta estaba

ahi mismo, frente al mercado de San Cristdbal, con la familia y la

investigadora quelloraban.

Enlos siguientes meses,la situaci6nsiguid igual: estallidos fre-

cuentes de violencia dirigidos contra los protestantes o mas bien

contra propietarios que eran —o s6lo se sospechaba que eran—

protestantes. La violencia también estaba dirigida contra los que

tenian que ser expulsados, 0 quienes habian vuelto en agosto para

votar. La lucha politica en torno a quién era realmente el goberna-

dor electo de Chiapas fue resuelta de una forma que dejo a los dos

partidos sin poder para ayudar o apoyara los caciques de San Juan

Chamula:se le dio a Amado Avendanouna‘‘gobernaci6ntransito-

ria’ mientrasel candidato del pri, Robledo, supuestamente asumia

el cargo... y quedabavirtualmentesin poder. Pareci6 queel destino

de los expulsados-refugiados estaba tomando su camino, mientras

las negociaciones entre el gobiernoy el Ejército Zapatista se forta-

lecfan. Peri6dicamente algunos representantes curopeos, O grupos

religiosos, catdlicos y protestantes, pidieron que se incluyera el pro-

blema delos chamulasentrelas cuestionesa ser discutidas durante

las negociacionesde paz. Esta solicitud nunca fue atendida y las co-

sas siguieron como habjanestadohasta el 9 de febrero de este ano.

Ese dia, el gobierno federal emiti6 un mandato de arresto contra

el dirigente reconocido del Ejército Zapatista, el Subcomandante

Marcos, transformandoloasi, de un dia para otro, de alguien con el

que se negocia en un criminal comun que debe ser encarcelado.
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El Subcomandante Marcos, una personalidad fuertemente ca-
rismatica, romantica, habia sido el portavoz del Ejército Zapatista
desde el primer» de enero de 1994 y arrebaté la imaginaciondel
pais, convirtiéndose en un héroe, tanto mds que nadie sabe quién
esta detras de su pasamontafias. Las especulaciones han crecido
desde los comienzos, en especial porque tiene ojos verdes, es alto

para ser un indio de Chiapas, y muy probablemente es un sobrevi-

viente delos idealistas de la clase media universitaria de 1968, que

al parecer hizo mas quesofarcon utopias. Esta en contacto conla
prensa por mediodelargas cartas donde su cultura generalbrilla
tanto como su mordaz sentido del humor. Es también unfinoes-
tratega militar y esta en camino de convertirse en un héroe popular
y masaun,alcanzando una popularidaddel tipo de la del Che Gue-

vara. E] ejército avanzo para capturarlo y ocup6 dreas que antes
habian sido —por mediode algunosde los acuerdos alcanzados du-

rante las conversaciones de paz— dejadas al Ejército Zapatista en

una esfera de influencia indisputada. Muchas de las comunidades
indigenasen el area formaronla base de apoyo delos zapatistas. A

medida que el ejército avanzaba, todos eran sospechosos potencia-
les: nadie conoce el aspecto de Marcos sin mascara. Comunidades
enteras retrocedieron,se dispersaron, huyeron invadiendo ciudades
mayores como Las Margaritas u Ocosingo en busca de protecci6n

del ejército federal. Toda una nueva generacién de refugiados fue
creada esta vez. Alcanzaron los 23 000 hacia mediados de marzo.

Oficialmente eran sdlo 17 000 pero équién puede contardetalla-
damente tanta gente? Lascifras fueron citadas por La Jornada el

17 de marzo de este ano. Buscando a Marcos,el ejército federal

hizo muchosdanosa Ja poblaci6n indigena. En los meses posterio-
res, la Selva Lacandona reson6 con los gemidos de los refugiados
que volvian a casa solo para descubrir que era solo un mont6n de
cenizas y utensilios domésticos rotos. Se dieron algunassituaciones
lamentables:los adultos y los ninos podian escapar, pero algunos de

los mas viejos a veces no pudieron. Debedecirse en pro del ejérci-
to que estos viejos no fueron agredidos. Pero desde el momento en

que todo en los pueblos fue destruido, fueron dejados sin comida.

Tambiénenpro del ejército debe decirse que algunosbatallones de-
jaron lo que puede habersido el equivalente de raciones militares
diarias para los viejos. Pero ellos no tocaronlo queel ejército habia
dejado. No habrian tocado un regalo de los hombres que habian
violadoa sus hijas y nietas frente a sus ojos. Durante este periodo,
leer un periddico en México era una experiencia traumatica: los pe-
riodistas alcanzaronlas areas devastadasy las fotografiaron, junto  
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con los viejos que estaban sentadosal lado de montonesde arroz y

frijoles. Los periodistas por supuesto llevaron comidaconsigo y és-
ta los viejos si la aceptaron. No puedocitar estadisticas sobre esto,
nadafue calculado, nada fue estimado. Elpais bajaba la cabeza con

verguenza.

La poblacion indigena tenia muchas razones para escapar, co-
mo puedeverse perfectamente siguiendo el camino destructor del

ejército. Comoel Subcomandante Marcosnofue capturado,el ejér-
cito se quedo paravigilarlo y la danza infernal continu. El ejército
avanzabay la poblacioncivil retrocedia.

EI 8 de marzo de 1995 el congreso vot6 una‘‘Ley parael Didlo-

go, la Conciliacion y una Paz Digna en Chiapas’, para protegeral
Subcomandante Marcosy a su ejército rebelde, pero sobre todo pa-

ra evitar la guerra civil que amenazaba. Fue unadecision muydificil
para el gobierno, fue por lo menos perder la cara. Es interesante

notarqueelpri(el partido mayoritario) impuls6la ley, dirigido por

cinco miembros que son tambiénoficiales del ejército. Su argumen-
to era que el gobierno actual ha heredadouna situaciOn creada por

el gobierno anterior(el de CarlosSalinas) y que éste, en palabrasdel
brigadier general Jesis Esquinca Gurusquieta, cometi6 un ‘‘error
politico’ tratando deresolverel levantamiento de Chiapas por me-

dios militares cuando de hechoera, y es, un problema ‘‘politico’’,

no ‘‘militar’’. De este error no debeculparseni al gobiernoactual

ni al congreso. Fue una votaci6ndificil, ganada porel pri. El senado

aprobolaley el dia siguiente, el 9 de marzo.

Las negociaciones continuaron comoestaba planeado,perosin

incluir la cuestidn de la poblaci6n local per se, aunque todo el con-

cepto de negociaci6n incluye este problema particular como un pro-

blema socialprincipal del area. Habria sido muydificil decir en este

punto ‘‘jaque mate’’, peroes una buenasintesis de la situacion: un

concejo municipal fue nombrado en Chamulapararesolver el pro-

blemareligioso/agrario, slo para ser repudiadoporla mitad de la

poblacidnen dosdias. El concejoretuvo parasusfines privadoslos

93 000 nuevospesos (unos 15 000 dolares) que el gobierno acababa

de enviar a Chamulapara compensara las victimas de las maniobras

religiosas/de adquisicion detierras.

Expulsadosyrefugiados: quinta visita, julio de 1995

DoescraciaDaMenrte,nadaes diferente ahora delo que era en sep-

tiembredel aio pasado. Una vez massonlos periddicos en el avion

a Tuxtla Gutiérrez los que informan a todos quelos protestantes   
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y los catdlicos estaban involucrados en un ‘“‘incidente’’ en los al-
rededores de San Juan Chamula. Sdlotres heridos, entre ellos el
duenoprotestante de un lote cuya casa habia sido destruida por
un grupo de “‘catolicos tradicionales’’, es decir, catdlicos de San
Juan Chamula, quienes prefieren el enfoque ortodoxo-ruso-griego
del catolicismo antes que el romano.”

Las negociacionesentre el gobiernoy los zapatistas continian,
lentas pero seguras. Es de nuevola estaciénde lluvias, los expulsa-
dosy los refugiadosestan viviendo en nuevos refugios, donde estan
tambienfrios y himedos. Es posible que a medida quelas conversa-
ciones de paz progresen algunosde los problemas‘‘sociales’’ de la
poblaci6nindigena de Chiapasse resuelvan, del mismo modolenta,
pero menos seguramente. Lo mds impresionante es que muy pocas

cosas han cambiadoencasi un ao. Los chiapanecos estan todavia

lejos de estar en paz unos con otros. Comosoy unacivil, no una

indigena, una extranjera y ni siquiera una periodistaoficial, no se
me permiti6 acercarmeal ‘‘circulo’’ queel ejército ha trazado y
detras del cual las negociaciones tienen lugar;por ello mis observa-
ciones debenlimitarse a San Cristobal y los tugurios alrededor y a
San Juan Chamula, con las hileras de pueblos que la rodean. Los

expulsados/refugiados que vi son menosquelos que habia visto el
ano pasado,o incluso haceseis meses, estan mas deprimidos y des-
esperanzados. Muchasdelasfamilias con las que empecéa trabajar
en 1994 han perdidola mitad de sus miembros por enfermedades y

algunos, como Victoria, Graziela y dos hermanos mayores, por ase-

sinato. La situaci6n noes ya de optimismo. El Ejército Zapatista y

el hecho de queaunexistan y aun estén bregandoa través deldidlo-
go que se desarrolla por una vida mejor en Chiapases la Gnica nota
alegre que hace quela gente sonria. Y espere.

Post scriptum

Estanpo por publicar este trabajo sobre justicia social, no pue-
do dejar de notar los encabezados de hoy de la prensa mexicana.
Autoridades de Salud estiman que por lo menos 20 000 refugia-
dos indigenas han muerto en la Selva Lacandona durante los dos
ultimos anos. Enfermedades comolepra, cdlera, trastornos pul-
monares, malaria, tuberculosis, dengue, han asumido proporciones
epidémicasporla falta de medicinas adecuadasy los altos niveles
de desnutricion de los refugiados. ‘‘No puede ofrecerse ninguna

2 El Financiero (México), 11 de julio de 1995.  
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garantia de sobrevivencia a nadie que trabaje en estas dreas’’, con-

cluye el Informe Oficial de Salud.* La Selva Lacandona es muy
dificil de alcanzar, como fue dicho al comienzo de este trabajo. Por

esta mismarazon,las cifras reproducidas por la prensa pueden ha-

ber subestimado muchoel desastre. No hay soluciona la vista, y

esto es mucho misterrible, terminadoeste articulo, de lo que pue-

de haberse imaginado. Puede temerse queestetipo de informacion

tenga repercusiones negativassobre el proceso de paz. Un acuerdo

positivo alcanzadoenla mesa de negociaciones puede haber permi-

tido un acceso masfacil al area y la posible salvacidn de los sobre-
vivientes.

En términos dela poblacién “‘expulsada’’, las noticias no son
mucho mejores. A comienzos de agosto, todoslos periddicos, y no

solo los de oposicidn, comunicaron queen los ultimos veintiocho
anos han habido por lo menos 132 expulsiones masivas de las po-

blaciones indigenas, supuestamente por razonesreligiosas, como

hemosvisto antes, pero sabemosquelas razones reales eran confis-

car sus propiedades, lo que las hace mas vergonzosas. Mas aun,la

prensa informa que estas continuas expulsiones han implicado vio-

lencia en 34% delos casos.” La informaci6nadicional, deplorable,

es que el permanente clima de abusos ha comenzado unainterac-

cidn violenta entre los mismos indigenas. En San Cristdbal de Las
Casas, donde la mayoria de los protestantes expulsados fueron a

asentarse en barrios miserables, la composici6n demografica de la

ciudad ha cambiado: ahoralas poblaciones expulsadas componen

30% del total de los 89 000 habitantes. Esta situacion y la continua

violencia dirigida hacia estas poblaciones ha convertidoal proble-

maen un conflicto social en el cual los indigenas expulsados estan

comenzando a emprenderguerras internas porel espacio los re-

cursos, haciendola situacion inmanejable.*

Traduccion de Hernan G. H. Taboada

2 Excelsior, 10 de agosto de 1995.

24 Comisién Nacional por los Derechos Humanos.

25. Martinez, National Commission for Human Rights, Yearly Report, august 5,

1995, en El Financiero, 8 de agosto de 1995.
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VACIO Y MATERIALIDAD EN LA POESIA
DE JOAO CABRAL DE MELO NETO

Por José CERNA-BAZAN

UNIVERSIDAD DETEXAS, AUSTIN

Vaca mi estémago, vaca mi yeyuno,

la miseria me saca...

yya notengo nada...

César Vallejo, Poemas humanos

N LOS NUMEROSOSESTUDIOS dedicadosa la obra poética de Joao

Cabral de Melo Netose hasenalado que una cuestion primor-

dial en su poesia del periodo 1942-1947 (reunida en loslibros O

engenheiro y Psicologia da composigao)' es \a reflexion sobre el acto

poético y en especial sobreel proceso de elaboracionverbaldel poe-
ma. Enefecto, rigurosa y exigente consigo misma,se trata de una

escritura que al desplegarse va poetizandosuspropios intentos de

explicacion. Se ha sefialado también con frecuencia que entre los

afios 1949 y 1955 (periododel‘‘triptico del Capibaribe’’), Cabral

produceuna poesia de marcado tono“‘participante’’. Su “€tica de

resistencia’ ’? se acompanaahorade unafan de enraizamientoenlas

condiciones concretasdela vidasocial brasilena. La obra de Cabral

posterior a 1955 acogelas dos fases mencionadas, que, como ““duas

aguas’’, se entrecruzan, para nutrir, con diferentes matices, la obra

tal vez mds importante en la producci6n poética queseinicia en la

década de 1940en el Brasil.
En estas paginas quisiera detenerme enel paso quelleva del

ciclo depoética del vacio (1942-1947)al ciclo de poética de construc-

ci6n (1949-1955). Indagar por lo que acontece en ese transito exige

1 En este trabajo las referencias a los poemasy libros de Cabral pertenecen a

Poesia completa (1940-1980), Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1986.

En adelante se cita de acuerdoconesta edicién.

2 Benedito Nunes, Jodo Cabral de Melo, Petrdpolis, Vozes, 1971.
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partir desde las condicionestextuales del ciclo 1942-1947, conside-

rando especialmentela posicion del sujeto frente a la enunciacién.
E] distanciamiento ante el poemaen curso el gesto autorreferen-

cial hacenposible un vaciamiento del lenguaje,y asi una palabra mas
justa y necesaria. En esta poesia al vacio, el sujeto ha de convocar

luego una imagen actuante en la materialidad social y cultural, un

agente que, siendo portadorde vacio(la ‘“‘fome’’ cabralina), debe
legitimamente Ilenar la vacancia que el texto produce. Asi, el enun-
ciador labora en un ambito semidtico-ideoldgico donde la practica
poética se cruzaconlas diversas practicas sociales, siendo aquélla y
éstas afectadas por una misma dialéctica de negatividad y producti-
vidad.

Sujeto de ingenio. ¢De qué ingenio?

YAen elciclo 1942-1947 sobresale el intento de aproximarla prac-

tica de escribir y los procesos materiales que conformany trans-

forman el mundo. Ese intento puede comenzar por una oposici6n
entre la individualidad y el mundo quela rodea, para evidenciar

que, no obstante ser diferentes, ambos espacios son constitutivos
de la materialidad real. Asi, el poema ‘‘A drvore’’ de O engenheiro
(pp. 423-4) proponela oposicion entre los ambitos en los dos lados
de la ‘‘janela’’. Si bien se perfila la mutua exclusidn de ambos(enel
“‘quarto”’ y en el ‘‘alma’’ ‘‘jamais penetrara / 0 rumor// da oculta
fabrica / que cria as coisas...’’), en la enunciaciOn que constituye

el poema, el sujeto puedepercibir esa ‘‘janela’’ como un umbral a
través del cual transita la accidn mutua entre mundoe individuali-
dad. En su experiencia el enunciadorevidencia quela realidad sur-

ge en el proceso que implica el movimiento entre ambosespacios:

O frio olharsalta pela janela

para o jardim onde anunciam

a arvore.

(O frio olhar

volta pela janela

ao cimentofrio

do quarto e da alma

3

3 El poema “‘A mulhersentada’’ (pp. 415-416) desarrolla el mismo tema, pero

desde‘‘el otro lado’’, desde la sala en dondela vida fluye. Aqui, y en lo que sigue,

las cursivas son mias.  
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En otros textos se enfatiza el caracter de practica quetiene la

escritura. Es ésa, creo, la leccidn que se puede extraer de un poema

como ‘‘A ligéo de poesia’ (pp. 424-425). Para comenzar, se evi-
dencia que el trabajo (de escribir) se produce enel tiempo (ndte-

se el transcurso desde ‘‘Toda a manhd’’ de la seccion 1, hasta ‘‘A

noite inteira’’ de la seccidn 2), pero también queel trabajo consu-
meal tiempo (‘‘Toda a manha consumida / como um sol imével/

diante da folha em branco...’’). El esfuerzo sostenido del cuerpo
(‘‘J4 nao podias desenhar/sequer umalinha...’’) es trabajo y como
tal, al mismo tiempo queimplica un desgaste del agente(el escritor

en este caso), consume la materia fisica: “‘Carvao de lapis, carvao /
da idéia fixa, carvao / da emogao extinta, carvao / consumido nos

sonhos’’.4 Materia-poeta que produce materia-monstruos, y vice-
versa: de ese intercambio es que surge el texto:

A noite inteira 0 poeta

em sua mesa,fentando

salvar da morte os monstros

germinados em seu tinteiro.

Monstros, bichos, fantasmas

de palavras, circulando,

urinando sobre o papel,

sujando-o comoseu carvao.

‘A tinta e a lapis /escrevem-se todos/ os versos do mundo’ dice

“‘O poema’’, para justamente enfatizar que la elaboracion poética

implica el material mas concreto: los minerales mencionadosepi-

tomizan el proceso deltexto, y para la preguntainsistente (‘Como

um servivo / pode brotar / de um chao mineral?’’) la respuesta flo-

ta en el mismo poema: ‘‘...é no papel, no branco asséptico, / que

4 Benedito Nunessefala al respecto: ‘‘As relages de Cabral com a poesia sao

mais ativas do que contemplativas. Ele a vé como resultado de um trabalho real’’

(op. cit., p. 19). En el mismolugar, Nunescita una entrevista de Vinicius de Morais

con Cabral en que éste dice: “‘escrever para mim € trabalho bragal’’. Por su parte

Haroldo de Camposdice que en el poema‘‘A ligéo de poesia’’, ‘‘trata-se de uma

empresa de desmistificagéo do poema, que € sacado de sua aura de mistério e de

inefavel, e mostrado como é, objeto humano,escrito ‘a tinta ea lapis’, fabricado na

‘maquina Util’ do poeta’, Haroldo de Campos, Metalinguagem(Ensaios de teoria e

critica literdria), S40 Paulo, Cultrix, 1976, p. 70.
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0 verso rebenta’’.’ El proposito final es devolver su materialidad
(en tanto objeto y en tanto proceso) a la escritura, como se ve en

““O funcionario’’: una vez escrito, el texto permanece, incluso al
perecerla sustancia quele dio origen (materiafisica y trabajo):

Nopapelde servigo

escrevo teu nome

masa borracha

vem € apaga.

Apagaas letras,

0 carvao dolapis,

nao o nome,

vivo animal...

O macio monstro

impéeenfim o vazio

4 pagina branca;

calma a mesa,

sonoao lapis,

aos arquivos, poeira...

Coherente conel intento descrito es el titulo mismodellibro:

“‘o engenheiro’’. Vale la pena detenerse un momento,porello, en

el poema que tiene ese nombre,pues su lectura nos permite tocar

otros aspectos. En mi opinion,® el texto se organiza claramente en

dos partes, marcadas por un cambioenla deixis verbal: en las dos

primeras estrofas el enunciador (un yo gramaticalmente ausente)

habla de una tercera persona (‘‘o engenheiro’’), en presente; en las

dos finales, el yo se manifiesta y habla de si mismoy su experiencia,
en pasado (‘‘subiamos...’’, etc.). Este cambio permite establecer
una diferencia fundamental: si bien el objeto de la accidn de ambos
sujetos (‘‘engenheiro’’ y‘‘yo/nosotros’’) se refiere a lo mismo(una

construcciOn urbana), y si bien en amboscasosese objeto esta cir-

5 En la misma direcci6n véase la pentiltima estrofa de ‘tA mesa’’. Y para un

desarrollo posterior de este tema en la obra de Cabral véase la secci6n de cierre

del conjuntoA faca so lamina (1955).

6 Para unalectura diferente de este poema véase NormaPeixoto, Poesia com

coisas, S40 Paulo, Perspectiva, 1983, pp. 45-47, y también, en particular dela se-

gunda estrofa, Sebastido UchoaLeite, Participagdo da palavra poética, Petropolis,

Vozes, 1966, p. 77.  
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cunscrito porla naturaleza(‘‘a luz, o sol, o arlivre / envolvem o so-
nho do engenheiro”’ y ‘‘a Agua, o vento, a claridade/... / situavam
na natureza0 edificio’’), ese objeto en el caso del ‘‘engenheiro’’ es
mostrado sdlo como ‘‘sonho’’, ‘‘desenho’’, ‘‘projeto’’, ‘“‘numero’’,

elementosde basepara ‘‘[pensar] 0 mundojusto’. Ese mismo ob-

jeto, parael ‘‘nosotros’’ es masbien realidad tangible, ya resultado

de una acci6n productiva (‘‘a cidade didria, / como um jornal que
todos liam, / ganhava um pulmao de cimentoe vidro’’), y es, sobre

todo, terreno para acciones humanas:‘‘nds subiamos/ ao edificio’’,

“‘o edificio / crescendo de suas forgas simples’’. En resumen, para
el “‘nosotros’’ la experiencia transcurre en el espacio dondese cru-
zan y se transforman mutuamentela naturaleza, los objetos cultu-

rales y la accion humana,espacio en dondea su vez la subjetividad

se conformay se transforma. Al otro lado, se configura una persona

que labora exclusivamente en el terreno del engenho(y de ahi en-

genheiro), entrelas ‘‘coisas claras’’, en un ‘“‘mundo que nenhum véu

encobre’’. Ese mundosolo puedeexistir como ‘‘ingenio’’, es decir
comoinvencionartificial, sin raiz en el mundo material.’ Al contra-

rio, el mundoreal necesariamente y siempre esta cubierto por un

eveu;
A partir de este contraste, Cabral proyecta el sentido del inge-

nio a todoellibro, y de ahieltitulo de la colecci6n, O engenheiro.

Este sentido atraviesa, desde diferentes angulos y en variaciones,

todos los poemas,con el proposito de decir que, sin duda,la poesia

es acto de un sujeto capaz de crear‘‘engenhos’’, y de ejercer su ac-

cidn (mental y sensorial) transformadora enla realidad. Pero esos

“engenhos’’ —y entre ellos la escritura— son parte de la realidad
objetiva y en tanto tales, susceptibles de ser vistos como procesos

inscritos en la materialidad del mundo. La poesia, entonces, es

“‘sonho’’, ‘‘engenho’’, ‘‘desenho’’, ‘‘projeto’’, pero, comoel edi-

ficio de las dos ultimas estrofas del poema, es espacio de procesos
inevitables, no objeto acabado de un ‘‘mundojusto’’.

El poema termina,pues, diciéndonosque en tanto construccion
ficticia todo texto puedeserrelativizado respecto dela realidad que
lo rodea;8 pero también queesaficcidn es real, y asi debe ser enfren-

tada materialmenteporel sujeto social que la produce.

7Sonho’’ en la poesia de Cabral de esta fase tiene este sentido, y no el de

producci6n onfrica. Nunes sefiala que “‘sonho’’ en O engenheiro “‘perde a sua

conotacgao onirica para transformar-se num sonhode construgdo’’ (op. cit., p. 40).

8 Siendo una poesia compleja y asumida con todassus contradicciones,la escri-

tura de Cabral permite que en cada libro coexistan poemas que apuntana eviden-
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La necesidad material del vacio

I nmerso en el avance material del texto, el ‘‘engenheiro’’ encuen-

tra que su acto productivo es afectado por carencia, por accesorie-

dad y por una economia en desequilibrio. Veamos como algunos
poemaspoetizan estos temas.

En ‘‘Pequena ode mineral’ la clara divisidn del poema en dos
secciones (seis estrofas la primera,seis la segunda) expresa una opo-

sicidn extrema entre un movimiento de desgaste y pérdida que se
produce en y a partir de la individualidad, y un intento de buscar
contencion a ese desgaste, que comienzarefiriéndosea la ‘“‘pedra’’
yse extiende a imagenes mucho misabarcativas ¢ incluso ambiguas.

Desordem, atropelamento, fuga, dispersdo, crescimento informe,

desconhecimento dominanla primeraparte, en donde la individua-

lidad se descompone como‘‘vaga fumaga’’, ‘‘informe nuvem’’, co-
mo ‘‘corpo / sdlto no tempo / que nada impede’’. La “‘pedra’’,

entonces, en la segundasecci6n, aparece como ejemplo de aque-
Ilo que no sufre desgaste y desorden. Perosi bien ‘‘gastar’’ signi-
fica un desgastefisico, implica también un sentido econdmico, es

decir, ‘‘crescer’’ en desmedro dealgo. Porello el elogio dela pie-

dra (ahora‘‘presenca’’ quesi es posible “‘reconhecer’’, a diferencia

de la ‘‘face’’ de la ‘‘nuvem’’ dela estrofa 3) resalta su capacidad de

“crescer’’ sin ‘‘devorar’’ ‘‘tudo em que cresce’’. Es verdad que

en la segunda parte se perfila cierto esencialismo (‘‘permanece /

fora do tempo / que nao a mede’’), pero en el juego de oposicio-

nes, aquello que ‘‘permanece”’ (‘‘nadase gasta / mas permanece’’)

son las propias contradicciones que hacen posible el movimiento

del mundoreal(‘‘pesado sdlido / que ao fluido vence’’).?

Parte consustancial del mundo material, el lenguaje aparece en

el mismo movimiento:

ciar el cardcterficcional del texto, y otros que ponenentre paréntesis ese intento

y proceden a un ocultamiento del proceso de representacién. En O engenheiro,

ejemplosdel primertipo serian ‘‘A bailarina’’, ““A mulher sentada’’ y del segun-

do ‘‘A viagem’’ (aunque no de modoexclusivo: en este ultimo poema el discurso

gira en torno a un “‘alguem’’ cuya ausencia descoloca al texto). En todo caso,la

escritura siempre se mueveenelsutil umbral de esas dos tendencias. Observacio-

nes muylcidas al respecto aparecena lo largo dellibro de Benedito Nunes;otras

referencias también en Luiz Costa Lima,Lira e antilira (Mario, Drumond, Cabral),

Rio de Janeiro, Civilizagao Brasileira, 1968.

° Comose verd mas adelante, en O cdo sem plumas se retomaesta oposicidn,

en la formade viscoso/cortante y espeso/agudo.  
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Tua alma foge

como cabelos,

unhas, humores,

palavras ditas

que naose sabe

onde se perdem

e impregnam terra

com sua morte.

Y, otra vez, en oposicidn a ese movimiento de pérdidael sujeto
se empena enresaltarla calidad firme y duradera deotravoz,la voz

delsilencio:

Procura a ordem

desse siléncio

que imGvelfala:

siléncio puro

Depuraespécie,

voz de siléncio,

mais do que a aus€ncia

que as vozes ferem.

Ese ‘‘siléncio’’, esa ‘‘presenga’’, esa “‘pedra’’ condensan un va-

lor mas‘‘justo’’, y en ultima instancia la necesidad de economia que

el contenidoy la propia estructuracion de los poemasrealizan.

El poema “‘Os primos’’ desarrolla otra oposici6n que nosper-
mite apreciar el tema de la accesoriedad. Aqui hay un claro con-
traste entrela ‘‘pedra’’ de ‘‘Pequena ode mineral’ y una “‘pedra’’

que masbiensirve para un proposito contingente: soporte material

de escultura. En este segundo sentido,‘‘pedra’’ es equivalente de

“‘sesso’’ y de ‘“‘marmore’’, sustancias tan propias para la suntuo-

sidad conmemorativa. En el poema,tales formas reemplazana los
“‘primos’’ reales, a los seres humanosvivos. En esa solidez transito-

ria, no haypresente, solo pasado y futuro como muerte (*‘no gesso
branco / os antigos dias, / os futuros mortos’’). No hay mas mo-
vimiento y contradicci6n, sdlo impostura (‘‘os movimentos/ plan-
tados em alicerces, / e os olhos, mas bulindo / de vida presa’’). Si
algo quedade perdurable en este espacio blanco es la evocaci6n de
lo que fue humano:‘‘um amor mineral, /... a amizade / de pedra a

pedra/ entre nossos mérmores / reciprocos’’. La piedra parodia a la
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piedra (estatua), para poner de relieve que un valorjusto ha sido

sustituido poralgo provisorio y accidental, algo que es irreal como

el ‘‘sonho”’ del ingeniero, en la medida en que flota como “‘matéria

fantasma’’:

Meusprimostodos

em marmore branco:

o funcionario,o atleta,

o desenhista, 0 cardiaco,

os bacharéis anuais.

Frente a lo accesorio que se monta sobrela pureza dela piedra,

el sujeto elogia ‘‘o homem além /e sem palavras’’ (que coincide con

‘‘a maternidadesimples / da fruta’’) y propone un espacio despro-

visto de cargas innecesarias (“‘As estagoes’’, p. 419):

Os homens podem

sonharseus Jardins

de matéria fantasma.

Aterra nao sonha,

floresce: na matéria

doce aocorpo:flor,

sonho fora do sono

e fora da noite, como

Os gestos em que floresces

também (teu riso irregular,

© sol na tua pele).

A causa de la pérdida y el desorden, y como contraparte de la

proliferacion de lo accesorio, siempre el mundoesta producien-

do carencia. Ya en O engenheiro, en el poema ‘‘A Paul Valéry’’,

se esbozaba este tema cuando en la segunda estrofa mencionael

“‘equilibrio perfeito / do apetite de menos’’. Ese ‘‘apetite de me-
nos’’ encuentra su plasmacion rotunda enel desierto de Psicologia
da composigao. El desierto es, sin duda, un simbolo polivalente;

aqui lo tomo como imagendecarencia por antonomasia: “‘isento /
mesmodaalada / vegetagao... / entre pedras / como frutos esque-

cidos / que nao quiseram / amadurecer’’ (p. 395). Ahifalta todo:
‘*Ali, nada sobroudanoite / comoervas/ entre pedras. / Ali, é uma

terra branca /e 4vida / como a cal’’. Implacable,solo el sol ilumina
esa nada: ‘‘o sol do deserto,/... que preside / a essa fome vazia’’.
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Si la carencia es un estigma que marca el mundo material,el su-

jeto se propone recuperaresa negatividad, para convertirla en ele-

mento actuante desde donde elaborar una respuesta al desorden;

de ahi que tan solidamente unala carencia material y el blanco es-
critural en su practica:

..-onde foi maga

resta uma fome;

onde foi palavra

...resta a severa

forma do vazio.

En el cruce de ‘‘a fome’’ y ‘‘o vazio’’ la practica textual se en-

cuentra con el movimiento del mundoenqueel sujeto produce. La

elaboraci6n material del texto conlleva un afan de revertir la pro-

ducci6n antiecondémica del mundo: el lenguaje sera un intento de

eliminar todo aquelloqueen palabras 0en cosases accesorio, y una

busqueda de un espacio cero (cf. el temprano ‘‘A paisagem zero’’,

en O engenheiro, p. 414) que al mismotiempo queparalelice el es-

tigmadela carencia en el mundo material seael punto de arranque

de un nuevosentido.
Elsujeto tiene por eso que producirsus objetos al nombrarlos, y

al mismo tiempo deberealizar su aniquilacion: un proceso de anu-
lacidn de los objetos reales que ha nombrado." Asi, en el poema “‘A
paisagem zero’’ (O engenheiro,p. 414), los objetos son montados en

el espectaculo de su muerte:

A luz de trés sdis

iluminaas trés luas

girandosobre a terra

varrida de defuntos.

Morte a nosso uso

aplicadamentesofrida

na luz déssessdis

nas luas de borracha

nos trés eclipses

10 Sobre este proceso, véase las ideas de Benedito Nunes,op.cit., pp. 54-56.
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no duro tempo mineral

E morte ainda no objeto

abismandoa paisage.i.

jJanela aberta sobre

o sonho dos mortos.

Esta poética del vacio y esta poesia al vacio tienen en su base la
consideracién de quesdlo en el vaciamiento deltexto sera posible
percibir connitidez aquello que existe positivamente,y las condicio-

nes de su existencia. Esa percepci6n, por otro lado, hara evidente
aquello que existe en la negatividad.

Enlos limites del desierto

Eiibro Psicologia da composigao, com a Fabula de Anfion eAntio-
de (1946-1947) condensa y presenta de manera sumamentelucida

aquello que en O engenheiroeraintuicion hasta cierto punto desor-

denada. Es, en cierto modo, el momentote6rico en la escritura de

esa fase de Cabral (un “‘riguroso horizonte’’, comodice el epigrafe

tomado de Jorge Guillén). Pero es también un puntocritico que
se abre a las posibilidades de tal poesia. A continuacion haré una
lectura resumidadelastres ‘‘tablas’’ deltriptico.

La ‘‘Antiode (contra a poesia dita profunda)’’ plasmala refle-
xin de un ‘‘engenheiro’’ plenamenteconsciente de que para mejor
entendersu ‘‘engenho’’ no debelimitarsea las “‘puras/ transparen-
tes floragGes, / nascidas doar,no ar, / como as brisas’’, sino mas bien

“Treconhecer] / que [a poesia é] fezes’’. La seccién A del poema

contrapone,poreso,la flor pura,al ‘‘cogumelo’’,flor humilde, que
sirviendo de sustancia nutricia y digestiva, es también producto de

descomposicién y ‘‘estrume’’. Asi, el poema contiene‘‘estrume’’,

“caule... ovario... intestinagdes’’. En la seccion B se reafirma que

es licito el acto de nombrar(‘‘era licito / te chamar: flor!’’) si ese

acto es afectado porla materialidad actuante, aun cuandoésta sea

manifestacién de la muerte y lo corporal bajo:

(flor, imagem de

duas pontas, como

uma corda). Depois

eu descobriria

as duas pontas  
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da flor; as duas

bocas da imagem

da flor: a boca

que come o defunto

€ a boca que orna

0 defunto com outro

defunto, comoflores,

—cristais de v6mito.

La seccién C enfatiza que la poesia es una actividad que
““entorpece / ao ar dos versos’’, y que se desarrolla por la accion

de fuerzas antagonicas (aqui concentradas en la vida y la muerte:
“‘Fome de vida? Fome / de morte...’’). Ese movimiento da sentido

al “‘engenho’’:

Flor € a palavra

flor, verso inscrito

NO verso, como as

manhds no tempo.

Flor€ 0 salto

da ave para 0 vo;

0 salto fora do sono

quandoseu tecido

se rompe; € uma explosdo

posta a funcionar,

como uma maquina,

umajarra de flores.

El poema‘‘Psicologia da composigao’’ busca enfatizarel carac-

ter de trabajo material quetiene el acto de escribir. Creaasi la ima-

gen de un ‘“‘engenheiro’’ en tanto hacedor material y no sdlo en

tanto disenador de ‘‘sonhos’’: ‘‘Saio de meu poema / como quem

lava as maos’’ (p. 401). Sus movimientos semejan actos en su mas
concreta expresiOnfisica, como los de quiense desviste y deja ‘‘a
camisa / vazia, que despi’’, 0 los de un disecador trabajande con

“‘conchas’’, ‘‘passaros’’ y ‘‘palavras’’ (véase parte I). Negando un

‘“fengenho’’ puramenteficticio, afirma la dura laborde escribir (par-
te II: ‘‘Esta folha branca / me proscreve o sonho, / meincita ao
verso / nitido e preciso’’). La parte III muestra al poema como
una realidad material capaz de transformar las propias cosas 0 las
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palabras que a esas cosas nombran(‘‘Neste papel / podeteusal/
virar cinza...’’, ‘‘Neste papel / logo fenecem .../ todas as umidas /

flores do sonho’’). En las partes IV y V la poesia y la accién de
escribir aparecen en un ambiente Ileno de instrumentos 0 seres en

accion (‘‘cavalos’’, ‘‘fio’’, ‘‘cimento’’; ‘‘abelhas’’, ‘‘fusos’’), como

tambiénla parte VI, en dondese busca

...a formaatingida

como a ponta do novelo

que a atencao,lenta,

desenrola,

aranha; como 0 mais extremo

desse fio fragil, que se rompe

aO peso, sempre, das mdos

enormes.

La parte VII retoma el caracter mineral que se mostrara en “‘a

pedra’’ de ‘‘Pequena ode mineral’ (O engenheiro): ‘‘...€ mineral
a palavra/ escrita, a fria natureza / da palavra escrita’’. La gran

metafcra de esta percepcion de la escritura como trabajo aparece

en dospreciososy precisos versos dela secci6n VIII:

Cultivar o deserto

como um pomar as avessas.

Escribir es cultivar, pero cultivar de un modo muypeculiar:

“como um pomarasavessas’’, es decir, buscandoel revés dela es-

critura, escudrifandoenel ‘‘véu’’ que siempre ‘‘encobre’’. Y la
metaforizaci6n en torno a ‘‘cultivar’’ abre justamenteel otro gran

tema dellibro: el contraste entre la acci6n de cultivar y el espacio
en el que se pretende cultivar: el desierto. Cultivar ahi donde es
casi imposiblecultivar: escribir, otra vez, en/desde el vacio.

Anfion, en la ‘‘Fabula’’ de Cabral, es al mismo tiempoel su-

jeto hablaniey unalter ego, para hacer posible el dialogo acerca
del escribir. Anfién recorre el desierto (‘‘castigo linho do / meio-

dia’), ‘‘entre os / esqueletos do antigo / vocabulario’’, “‘lavado /
de todo canto, / em siléncio, siléncio / desperto e ativo como / uma
lamina...’’. Para Anfidn, segiinel relato del poema,el propésito es
mantenerse en ‘‘a esterilidade que procurava’’ (p. 397), aseguran-
do su ‘‘mudez’’ con su ‘“‘flauta seca’’ (ibid.). Peroel ‘‘acaso’’ viene  

Vacio y materialidad en la poesia de Joao Cabral de Melo Neto 133

a hacerevidente queescribires inevitable, y asi como en la mitologia
el sonido de la flauta de Anfion hizo surgir Tebas (0 sus murallas,

dependedelas versiones), aquiel ‘‘acaso’’ produce el ‘‘milagre’’

implicito en todo acto de representacion: crear una realidad que

no necesariamente coincide, 0 que coincide al revés, con la reali-
dad que uno pretende representar: ‘‘Quandoa flauta soou / um

tempo se desdobrou / do tempo, como umacaixa / de dentro de

outra caixa’’.
A partir de entonces el sujeto se mueveentrela realidad nover-

bal (0 su fantasma) y su ‘‘engenho’’ verbal, con la nostalgia perma-

nente de un estadoprevio a la palabra y al acto de nombrar(véase

seccion ‘‘Anfion busca em Tebas o deserto perdido’):

Entre Tebas, entre

a injusta sintaxe

que fundou, Anfion,

entre

a copada folhagem degestos.. .

ante Tebas, como

a um tecido que

buscasse adivinhar

pelo avesso, procura

O deserto...

Unaveziniciado el acto de nombrar(y ahora deescribir), un

riesgo asedia al sujeto: quela flauta/la palabra diga masalla (0 mas

aca) de lo queel sujeto querria decir. En ese descontrolel suje-
to apareceria otra vez enfrentadoa los riesgos del desordenanti-

econdémico yde la proliferacién de lo accesorio:

Umaflauta: como prever

suas modulacoes,

cavalo solto e louco?

Comotragar suas ondas

antecipadamente, comofaz,

no tempo, 0 mar?

Es debido a ese riesgo queel sujeto expresa su nostalgia de la

extrema formadelsilencio y del vacio condensadaen la imagen del

desierto y todassusfiguraciones en el poema.
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Tres movimientos se juegan pues en el libro, que corresponden
(aunque no exclusivamente) a cadatabla: la historia de la entrada
en la palabray la necesidadde buscarel espacio blanco (Fabula),la
posibilidad de tratar ala escritura comouna practica material, como

alternativa a caer en los espejismosdel “‘engenho’’ (Psicologia), y la
busqueda dela masradical materialidad dela palabra y del trabajo

con la palabra (Antiode). En el centro de esos movimientossigue
actuandoinsistente el vacio:

o sol do deserto

... preside

a essa fomevazia (p. 397)

onde foi palavra

. Testa a severa
forma do vazio (p. 405).

Rios

A\tcunosdatos biograficos refieren que, como un Anfion nordes-
tino, después de escribir y publicar Psicologia, Cabral pens6 seria-
mente en hundirse enla “‘esterilidade’’."' Los dos aflos que van de
1947 (Psicologia) a 1949 (O cao sem plumas), tiempo en que Cabral
no publica libro alguno, parecerfan confirmar la version. Conten-

ga o no verdad la anécdotapersonal, lo que si esta claro es que la

experiencia tan radical de Psicologia y de su etapa preparatoria (O

engenheiro) contiene una profundareflexiGn respecto delas posibi-

lidadesy las condiciones dela escritura, y conducea la recuperacion
productiva de la negatividad, encarnadaenel ‘‘triptico del Capiba-

ribe’ "2
En la encrucijada previa al ‘‘Triptico’’, la escritura es asumi-

da comoproducci6n textual de un vacio material. Ya el poema ‘‘A

Paul Valéry’’ (O engenheiro) contiene el ambivalente ‘‘apetite de

menos’ ’. Es justamente enese apetito de la negatividad quese entre-

cruzanlas alternativas: o sumergirse en la negatividad como forma

1 Véase algunos datos en Marta Peixoto,op.cit.

2 El “‘triptico”’ incluye O cao sem plumas (1949-1950), O rio (1953) y Morte e

vida severina (1954-1955).  
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de practica (un sujeto que se deleita en ‘‘[seu] nao...’”), o asumirla
como un punto de arranque para una nueva productividad. En ese
poemala opcién a /a Valéry aparecia ambivalente ensu referencia a
la ‘‘doce tranquilidade / do nao-fazer’’, y al mismo tiempo algesto
de ‘‘cuspir / sobre meu nao higiénico’’ (p. 428). Para ‘‘colmar’’ ese
vacio, el poemahadeser, sin duda,un tenaz ejercicio de la forma,

pero ha de acontecer también en pugna implacable conla fetichi-

zaciOn del‘‘engenho’’, cuyo correlato podria ser tanto cierto esen-
cialismo metafisico como una ‘‘salida’’ abstractamente ideoldgica.

Para nutrirse de una profundacarga historico-cultural, el poema
deviene en una biisquedadelos centros de enunciaci6n discursivo-
ideoldgico y de las practicas culturales, a partir de los cuales sea
posible alimentar ‘‘a severa formado vazio’’.

éDénde busca el sujeto la sustancia verbal que ha dellenar
“{fseu] nao’’? En contraste conla ‘‘doce tranquilidade / do nao-

fazer’’, es mdssignificativo el gesto de Cabralde dirigir su mirada a

las formas mas concretas que lo rodean. Busca entonces sus nuevos

materiales en las condiciones especificas de la sociedadbrasilena, y

en particular dela realidad social y cultural del Nordeste brasileno,

espacio de ‘‘mar’’, ‘‘praia’’, ‘‘mangue’’, ‘‘rio’’, ‘‘mata’’, ‘‘agreste’’
y ‘‘sertao’’.

Ya desdeel titulo del primer movimiento del “‘triptico’’, O cao
sem plumas, se nombraante todola carencia (‘‘sem’’). Nombrando

coninsistencia el vacio, se crea textualmente la necesidad de aque-

llo que puedallenarlo, en presencia 0 en ausencia. El relato de O
cao sem plumas cumple en su primera parte ese gesto con formas

de la ausencia, con aquello que notienen ni el cdo-rio ni el cao-

hombre." Asi, se produce negativamente un sujeto-de-ausencia

(esa imagen quetansutilmente se sugeria en ‘‘A viagem’’ de O

engenheiro, p. 415). Al mismo tiempo, se nombra positivamente
aquello que causa esa carencia, pues ésta es resultado del caos y

la accesoriedad: ‘“as grandes familias espirituais’ da cidade’’ que

“‘chocam os ovos gordos/ de sua prosa’’ (p. 383). Comosenalé a

propésito de la accesoriedad: un valor mas auténtico ha sido sus-

tituido porlo accesorio y accidental, que aparece ahora como una

13 Como dice Roberto Reis en ‘‘Os dentes do poema’’ (Letras, vol. 29, 1980,

pp. 109-127): ‘‘O rio sera sempre caracterizado de forma negativa, ou seja: pelo

que nao é, pelo que nao tem,pelo queIhe falta — nado sabe da agua, mas apenas

do lodoe da lama; ndo se abre aospeixes; cresce gravido de terra negra; marca-o

a estagnagdo’’ (p. 111), y ‘‘como o Capibaribe, o homem também € pintado por

negacdo: so homenssem pluma,secos mais além’’ (p. 112).
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“costra’’ que cubriera una “‘faca’’. El propdsito del texto es nom-
brar hasta la redundancia aquello‘‘viscoso’’ queenla realidad y en

las palabrasdificulta la apariciGn delo sdlido y “‘cortante’’.
Este sujeto-de-ausencia no existe, pues, aisladamente. Existen

fuerzas antagOnicas para su no-ser. Y es en antagonismo quelas

cosas se transforman. Siendolo ‘“‘viscoso”’ la caracteristica prin-

cipal de su no-ser, al rio se opone comoantag6nico el mar, cuya

principal caracteristica es lo ‘‘cortante’’, especialmente su posesiOn
de ‘‘dentes’’. Pero al enfrentar este antagonismo(‘‘todosos rios /

preparam sua luta / de dgua parada,/ sua luta de fruta parada’’,
p. 389), el cao se renueva,para finalmente aparecer comola sinte-

sis de ambascaracteristicas, esta vez llevadasa otro nivel de oposi-

ciones, entre lo ‘‘espesso’’ y lo ‘‘agudo’’. Elrio es real porqueal

mismo tiempotienelo ‘‘agudo’’ y lo ‘‘espesso’”:

Aquele rio

um cdo, porquevive,

€ agudo.

O quevive choca,

tem dentes, arestas, € espesso.

O quevive € espesso

como um céo, um homem,

como aqueie rio.

Comotodo0 real

€ espesso.

Desdeesta transformacién, se comienza a nombrarya no lo que

el rio no és,sino su presencia inevitable:

Aquele rio

esté na memoria

como um caovivo

dentro de umasala.

Este sujeto poseedorde vazio/fome(sea rio, sea hombre)llena

entonces el poema, para clavarse certeramente en el centro de la

enunciacion:

Espesso

como uma macé€ espessa.
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Como uma maga

€ muito mais espessa

se um homen a come

do que se um homena vé.

Como € ainda mais espessa

se a fome a come.

Comoé ainda muito mais espessa

se Fao a pode comer

a fome que a vé (p. 391).

En esta ocupacion del vacio por el vacio (ocupacién he dicho,

porque el mismo poemalodice: ‘‘a fome / estende seus batalhdes
de secretas/ e intima formigas’’, p. 392), el propio enunciador se
transforma. No porrecurso retdrico, en el siguiente movimiento

del‘‘triptico del Capibaribe’’, el largo poema O rio,el rio enuncia
en primera persona,para contarla historia no solo de su entrada a

la ciudad y su encuentro con el mar, sino tambiénincluso su origen

primigenio, o para hablar de lo que esta masalla, justamente en
dondehay maspiedra, sequedady vacio:el espacio del sertao.

No es tampoco recurso facil que en el tercer movimiento del

“‘triptico’’ la voz sea asumida directamente por los seres humanos
que descienden y avanzan junto con el rio. El sujeto-de-ausencia
ahora encarna en los hombres reales que vienen a contarla histo-

ria de su recorrido en los vacios que la sociedad produce. Dela

“‘caatinga’’ a la ‘‘zona de mata’’, pasandoporel “‘agreste’’, hasta

llegar a la urbe,la vida delos ‘‘severinos’’ adolece de profundas
carencias, sobre todo materiales."

Peroalfinal de ese recorrido ya no se cuenta sdlo el nacimien-
to primigenio en la remota tierra “‘severina’’, como en O no, sino

un nacimiento nuevo,en las condiciones concretas en que ahora vi-

ven los ‘‘retirantes’’. Las escenasfinales del poema, con forma de

un ‘‘auto natal pernambucano’’, nos muestranel nacimiento de un

14 Benedito Nunesdice ‘‘Patronfmico dos mais freqiientes no Nordeste, 0 no-

me do personagem désse Auto, Severino, pasa de substantivo proprio a comum.

S4o severinos todos os retirantes que a séca escorraca do sertao e que olatifiindio

escorraga da terra. A palavra perde entaoo seu cardter de substantivo, € 0 ser que

ela designa a sua substAncia: ‘severino’ adjetivo qualifica a existéncia negada’’. En

esta “‘mudanga’’ que ‘‘corresponde a uma mudangade categoria na existencia so-

cial’’, Nunes halla que ‘‘a severinidade’’ expressa (0 es) ‘‘umasituagaéo humana

de caréncia, que designa igualmente todo aquéle que dela participa’ (op. cit., p.

82, las cursivas son mjas).
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nuevo Severino. Enese acto el enunciadorcolectivo ve la aparicion
de unapresencia rotunda:

ela, a vida, respondeu[a pergunta]

com sua presengaviva.

E nao ha melhorresposta

que 0 espetaculo da vida:

ver a fabrica que ela mesma,

teimosamente, se fabrica,

vé-la brotar como ha pouco

em nova vida explodida;

mesmo quando é assim pequena

a explosdo, comoa ocorrida;

mesmo quando a explosdo

de umavidaseverina.

Si antes de la llegada del ‘‘menino’’ la muerte era un tema in-
sistente en el relato, ahora el proceso material de la vida viene a

recuperar econémicamenteelvacio (la muerte) que produce el de-

terioro dela “‘vida severina’’. Y asi como desdela negatividadel su-
jeto de “‘engenhos’’ proponia una nueva productividad, aqui el
sujeto colectivo (‘‘falam osvizinhos, amigos, pessoas...’’, p. 322)

viene insistir en una nueva ocupaciOndelvacio:

mas [0 meninoseverino] tem 0 peso de homem,

de obra de ventre de mulher

mas tem a marca de homem,

marca de humana Oficina

. Mas a Maquina de homem

J bate nele, incessante

- Mas as MAOs que criam coisas

Nas suasjd se adivinha

... [lO meninoseverino] € t40 belo como um sim

numasala negativa

... Belo comoa coisa nova

na prateleira até entdo vazia.

Las contradicciones que vimosal concluir la fase de poética del
vacio son absorbidasen lasalida de la fase de poética de construc-
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cion, transformadasy enriquecidasporla insercion de una presencia
hist6rica especifica. El vacio operante en la practica material de la
poesia engarzaasi con el vacio de la propia materialidad social.

Con diferentes énfasis, las sucesivas coleténeas de Cabral pos-

teriores a 1955 no dejaran de tener en su centro el juego de esas

contradicciones. Para concluir, recordemos justamenteel celebra-

do poema “‘Graciliano Ramos’’ de Serial (1959-1961). De hecho,es

sumamentesignificativo que en la galeria de intelectuales que Ca-

bral elige para enunciar sus poemas, coloque enrelievela figura del
autor de Vida secas, relato de ‘‘severinos’’. La persona Graciliano

Ramosnosdice con su yo implacable:

Falo somente com 0 quefalo:

com as mesmasvinte palavras

girando ao redordo sol

queas limpa do que nao€ faca:

de toda umacrosta viscosa...

Falo somente do quefalo:

do seco e de suas paisagens,

Nordestes...

Falo somente por quem falo:

por quem existe nesses climas

ondeestdo ossolos inertes

de tantas condig6es caatinga

em que s6 cabe cultivar

0 que é sindnimo de mingua.

Aqui tambiénel sujetoinsiste en la economiadesu practica: *‘as

mesmasvinte palavras / girando ao redordo sol’’, para evitar todo

desperdicio y todo desorden.'’ Insiste también en la necesidad de

eliminar todolo que es accesorio (‘‘o que nao é faca: /... uma cros-

ta viscosa’). Y en ‘‘o seco’, en “‘os solos inertes’’ (que actualizan

“‘g deserto’’ de Psicologia), otra vez aparece el vacio: ahi ‘‘s6 cabe

cultivar /o que é sindnimo de mingua’’. Enese lugar de ‘‘mingua’’,

15 Esas ‘‘vinte palavras’’ de 1961 son, en el transcurso semidtico-cultural del

sujeto las ‘‘mesmas’’ “‘vinte palavras’’ de las que en “A ligdio de poesia’ (O en-

genheiro, 1945)el poeta ‘‘se serve /em sua maquinautil’’: “‘vinte palavras sempre

as mesmas/de que conhece o funcionamento,/ a evaporagao,a densidade / menor

que a do ar’’ (p. 425).
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en esosclimas, “‘o engenheiro’’, Anfidn, y tantas otras personifi-

caciones del enunciador en Cabral se han de encontrar ahora con

todos los “‘severinos’’, para aproximar lo mas posible las diversas

practicas, incluyendo la poética, que de distintos modos transfor-
manla materialidadsocial.

 

BARROCO, CAOS
Y TEORIA DE LA INFORMACION

EN LA OBRA DE HAROLDO DE CAMPOS

Por Rodolfo Mata SANDOVAL

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
FILOLOGICAS, UNAM

1. Desdibujarel rétulo

ESDE1965, la compilacion de textos criticos y de manifiestos en

1D) el volumenTeoria da poesia concreta' se present como un ba-

lance del ‘‘movimiento de la poesia concreta’’, que aun se consi-

deraba ‘‘em processo e em progresso’’. Diez anos después,la in-

troduccidn a la segunda edicidn, texto que llevaba el nombre de

‘*Poesia- bumerangue-concreta’’, suponia implicitamente sucierre.
Se manteniaunaire beligerante, especialmente enlo que serefiere

a la defensa del copyright, pero el ciclo de exportacion-importacion

habia concluido con éxito y la poesia concreta regresabaa su pais

para caerenla cabezade historiadores dela literatura. Sin embar-

go, el movimiento de regreso del bumerangtenia dos rostros, pues

con la misma introducci6n se inaugurabala queja contrael ‘‘rotulo

anonimizador’’ de ‘‘concretistas’’ que ya desde entonces comenza-

baa estorbarel desarrollo individual de cada unodelostres poetas:

Haroldo y Augusto de Camposy DécioPignatari.

En el caso de Haroldo de Campos,los esfuerzos por desatarse

de la leyenda de la poesia concreta se han ido segmentando prin-

cipalmente en dosseries. La primera ofrece una explicaciondela

vanguardia concretista a través de unareescritura benjaminiana de

la historia dela literatura brasilena. Para ello, Haroldo de Cam-
pos traza un itinerario de la modernidad desdeel punto de vista de

la ‘‘evoluci6n de las formas’’ y colocaa la cabeza deella la figura

1 Augusto de Campos, Décio Pignatari y Haroldo de Campos, Teorta da poesia

concreta. Textos criticos e manifiestos 1950-1960, S40 Paulo, Livraria Duas Cidades,

1975.
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emblematica de Mallarmé. El proyecto del poeta francés es con-
siderado como un doble movimiento de iconizacién/escenificacién
de la escritura y de proyeccién popular de sus contenidos, el cual
actua en concordancia con los avances de la tecnologia de impacto

masivo. Después,el autor evaliia las repercusiones de este proyec-
to en Latinoamérica y esboza los dos linajes mallarmeanos, uno en

espanol y otro en portugués, para colocar al final de este ultimo
el trabajo colectivo y anonimodel concretismo. Asi la poesia con-
cretalleva a sus Ultimas consecuencias el proyecto mallarmeano en
una“‘radicalizaci6n verbi-voco-visual’’. Su cierre se explica por esta
culminaci6n nonplus ultra y por la caida de la perspectiva utdpica.

Segunesta ultima, el ‘principio esperanza’ de socializacién de la
poesia a través de una ‘“‘nueva koiné’’ y de la tecnologia, desaparece
en el ambito desalentadory paralizante decrisis de las ideologias,
capitalismosalvaje, socialismo burocratico-tiranico, advenimiento
de la dictadura en 1964, etcétera.2

La segundaserie esta relacionada con otra vertiente de la pro-
ducci6n poética haroldiana: el barroco. En una entrevista de 1992,
Haroldo de Camposafirma:

Ha maisde 20 anos, n4o sou mais un poeta concretista... escrevi poucos poe-

mas concretos —totalmente concretos— no periodo que vai de 55 a meados

dos anos 60... Mas 0 que importa é que j4 em 63 eu estava escrevendo al

Galdxias [que terminaria en 1976], um texto semeado de concregées na mi-

croestructura, mas que tende a proliferagdo barroca, ndo ao minimalis-

mo, mais exuberdncia. E a retomada de umalinha que ja existia na fase

pré-concreta de minha poesia, num poema como‘‘Ciropédia’’, de 52, por

exemplo.?

Lo interesante de esta aclaracion radica en queserefiere di-
rectamenteal problemadelrétulo de‘‘poeta concretista’’ y en que
propone un puenteentre las dos facetas de su producci6n argumen-

tandola preexistenciade la linea barroca,e insistiendo en queelas-

2.Cf. Haroldo de Campos, ‘‘Poesia e modernidade: 0 poema pés-utdpico’’,

Folhetim da Folha de Sao Paulo, 14 de octubre de 1984.

3 “A vida concreta de Haroldo de Campos’’, entrevista con Nelson Ascher,

Folha de Sao Paulo, 5 de abril de 1992. Segin explica Haroldo, entre sus obras

“totalmente concretas’’ se encuentran O amago do 6mega (1955-1956), Fome de
forma (1958), Servidao de passagem (1961) y VariagGes semGnticas (1962-1965).  
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pecto concreto de la poesia que él defiendees el de la materialidad

del lenguaje y no el del concretismo como movimiento de vanguar-
dia. Haroldo de Camposnoniegasutrabajo anterior sino que op-
ta por retomar un aspecto que se encontraba en estado “‘latente’’

(quiza inconsciente) en su poema‘‘Ciropédia’’ y decide desarro-
llarlo. Ademas, Galdxias no rechaza las concreciones de concentra-

cién minimalista, como él mismo las llama, sino quelas incorpora

en un tejido mas amplio, exuberante. La serie se completa conel

apoyo queofrece la presencia del barroco enla ensayistica del au-

tor. Sus primerosindicios, también rastreadosy sefaladosporél, se

encuentranenlas expresiones ‘‘barroco moderno’’ y “‘neobarroco’’

que aparecen en “‘A obra de arte aberta’’ de 1955. Posteriormen-

te, el barroco adquirira un papel central en textos como ‘‘Da razao

antropofagica: didlogo e diferenga na culturabrasileira’ (1980) y

O seqtiestro do barroco na formagdoda literatura brasileira: O caso
Gregério de Mattos (1989).

2. Recordarla teoria de la informacién

Sw embargo, en la explicacidn de todas estas transformaciones,
Haroldo de Camposha dejado de lado un aspecto importantisi-

mo de su formacién. Durante el periodo mas radical de la poesia
concreta, cuyo pice estamarcadoporel ensayo ‘‘Da fenomeno-

logia de composigao matematica da composigao’’ (1957), la proxi-

midad de Haroldo de Camposconlos enfoquesparacientificos de
la literatura Ilego a su punto culminante. Incluso ocasion6el cisma
con el ‘‘compromisosocial’ que buscabanFerreira Gullar y Reinal-
do Jardim. Los anos cincuenta estaban presenciandoel nacimiento
de la revolucionde la informaci6n cuyas bases habian sido formu-

ladas por Claude E. Shannon en ‘‘A mathematical theory ofinfor-

mation’’ (1948) y completadasconla creaci6nde la cibernética por
Norbert Wiener. Ambos autores abordaban problemasrelaciona-

dos conlas ideas de orden, desorden,error, control, probabilidad,

incertidumbre,ruido,etc., en el 4mbito de las comunicaciones.

Comohabia sucedido con el concepto de energia duranteelsi-
glo xix, que permitid, por ejemplo, que Freud considerara quelos
instintos eran impulsos o brotes de energia, la teoria de la infor-
macion no tard6 en metaforizarse de maneraentusiasta e inundar

4 Haroldo de Campos, seqilestro do barroco na formagao da literatura brasilei-

ra: O caso Gregorio de Mattos, Salvador, Fundagéo Casa Jorge Amado,1989. 
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otros campos del saber. Unadelasprincipales lecturas de Cam-
pos eneste renglén fue la obra de Max Bense, quien proponia una

teorfa de la literatura que, apoyadaenla pura racionalidad, evita-
ra transformarse en una “‘ideologia de la literatura’. El modelo
de pureza y objetividad de las ciencias exactas seducia al fil6sofo
aleman, comolo habia hecho conlos formalistas rusos hacia 1910,

pero con un nuevo enfoquea través dela teoria de la informacion.
Fueahi donde surgié un concepto fundamentalparael desarrollo
de la obra de Haroldo de Campos: el concepto de ‘‘informacion
estética’’. Para Max Bense,la especificidad de la obra artistica ra-
dica en la vehiculacién que hacedela informacionestética,la cual

se define como aquella que no puedeser separadade su realizaci6n,

de su concretud, diria Haroldo de Campos.

Otralectura importante en la formacidn de Haroldo de Cam-
pos fue la obra de Roman Jakobson,quien establecid también un
didlogo con la teoria de la informacion.’ Sin embargo, a diferen-

cia de Max Bense,el lingiiista ruso no asimilé sus formulaciones
matemiaticas, sino que establecié analogias entre las cienciasfisi-
cas y las ciencias humanas,respetandociertos limites entre ellas.
Por ejemplo, la redundancia, que habia sido formulada matemati-
camente por Shannon,provenia, segin Jakobson, de unafigura de

la retorica antigua: el pleonasmo.
Es asi como podemosidentificar en toda la obra de Haroldo de

Camposla huella de la teoria de la informacion comosise tratara

de una metapoética, es decir, un esquema quesirve para formular

propuestasteéricas. Un ejemplo lo encontramosensu teoria de la

traduccion,enla cual lo que ut6picamentese intenta transportar de

un idioma a otro es exactamentela ‘‘informacionestética’’. Otro

ejemplo lo tenemosen el esquema de la comunicaci6nlingiistica

de Roman Jakobson(enel quese definenlas funciones del lengua-

je), al que Haroldo de Camposutiliza para proponer un modelo

de ‘‘comunicacion en la poesia de vanguardia’’* o para analizarla

historiografia literaria brasilena en O seqiiestro do barroco.

5 Los ensayos de Jakobson en dondeeste vinculo es mas evidente son “Lingiis-

tica y comunicaci6n’’ (1960)y ‘‘Lingiifstica y poética’’ (1960). Ambos aparecieron

el mismoafoenel ordencitado. En el primero hayreferenciasexplicitas a la obra

de Shannony a la de Wiener, mientras que en el segundose traza el esquema de

la comunicaciénconla explicacion de las funciones poéticas.

6 Véase ‘““Comunicacdo na poesia de vanguarda’’, en Arte no horizonte do

provavel, Sao Paulo, Perspectiva, 1977.  
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3. Medir la temperatura informacionaldel texto

Losdos ejemplosanteriores se vinculan con la teoria de la infor-
macion de una manera indirecta: a través de unfildsofo y de un

lingiista. En cambio,los textos del periodo de la ‘‘matematica de
la composici6n’’ hacian referencia directa a los escritos de Shan-
non y de Wienere incluian terminologias que apuntaban precisa-
mente hacia las formulaciones matematicas por ellos elaboradas.
Por ejemplo, ‘Da fenomenologia da composigao’’ (1957) propone

una escritura poética basada en la creacin de problemas cuya es-
tructura es planeada minuciosamente, ‘‘matematicamente’’, antes

de surgir la palabra. Una vez definida la estructura, la soluci6n se

da por medio de palabras controladas por un “‘nimero tematico’’

quelimita la cantidad de “‘implicacionessignificantes’’. El resulta-

do final es una‘‘racionalidad constructiva’’ en la que interviene un

azar disciplinado. En ‘‘Poesia concreta-linguagem-comunicagao”’

(1957) Haroldo de Camposanaliza el poema‘“Terra’’ de DécioPig-

natari, explicando su estructura cibernética, en la quese utiliza el

concepto de automatismo, basadoenel controldel errora través de

la retroalimentacion. En el mismo ensayo, Haroldo de Camposalu-
de a los ‘‘mecanismosdescifradores de laberintos’’ construidos por

Shannon,quien durante la Segunda Guerra mundial trabajé sobre

claves secretas, y agrega que ‘‘Terra’’ se descifra a si mismo.
Como veiamosanteriormente, este tipo de formulaciones fue

abandonadopor Haroldo de Camposcuando Ileg6elfin del movi-
miento de la poesia concreta. En su lugar aparecieron las propues-
tas de indole cultural. En 1962, bajo las presiones del arte compro-
metido, se publicé ‘‘A poesia concreta e a realidade nacional’, en
dondese esbozabala antropofagia cultural oswaldiana como emble-

mabrasileno. Posteriormente,tales ideas recibirian su mejor forma

en ‘‘Da razao antropofagica: didlogo e diferenga na cultura brasi-
leira’’ (1980). En este ultimo ensayo se incorporabael tema del

barroco, pero desde el puntode vista cultural. El cambio al barroco

comoestilo de escritura no se explicaba sino porla “‘preexistencia’’.
EI paso de la ‘‘matematica de la composici6n’’ a las Galaxias que-
dabaoscuro.

Sin embargo, una relectura del ensayo ‘‘A temperatura infor-
macionaldo texto’’ (1960) ofrece una explicaciOn a estas mudanzas
desde el punto de vista de las acusaciones de empobrecimiento del
lenguaje que la ‘‘matematica de la composici6n’’ habia suscitado.
Haroldo de Camposdecidié defender las propuestas del concretis-
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mo acudiendoal concepto de “‘temperatura informacional’’ idea-
do, segun explica, porel lingiiista Mandelbrot. Dicho concepto da
un indice de la riqueza vocabular de un texto: en un extremo se

coloca el lenguaje de los nifios, en el otro, la prosa de Joyce. Un

tercer término se agrega al panoramatrazado.Se trata del proyec-
to del Basic English de Ogden, que proponia un vocabulario minimo
cientificamente escogido que pudiera maximizarsusignificaci6n, es
decir, ser lo mas eficiente. Desde el punto de vista de Mandelbrot
(tiqueza vocabular) el Basic English tiene baja temperatura infor-
macional, al igual queel lenguaje de los nifos, mientras que en el

polo opuesto tambiense colocael Finnegans Wake de Joyce. Sin em-
bargo, segun Haroldo de Campos,la informaci6n que Mandelbrot
maneja es la informaci6n-noticia o informacion semanticay no la
informaci6nestética. Es asi como se postula una‘‘temperatura in-
formacional del texto estético’’ en donde partede la riquezainfor-
macionales trasladada a la estructura, a la posicidn o combinacién
de los elementos que intervienen, como sucede con Basic English.

La poesia concreta, afirma el autor, ofrece mas informacién

estética que informacién semantica. Ademas,esta restriccién vo-
cabular no deberecibir unjuicio valorativo negativo pues tiende a

ampliar el auditorio y a aumentar la rapidez de la comunicacién,

atendiendo la civilizacion progresivamente técnica. La poesia
concreta se postula también como un producto industrial, opues-
to al modo de producciOn artesanal. Es curioso constatar que en

el ensayo, los textos de Guimaraes Rosa y de Joyce soncalificados

como productos que se encuentranalfinal de un ciclo artesanal de
invencion verbal que se esta cerrando 0 que se encuentra encrisis.
Su epitafio, dice Haroldo de Campos, podria ser aquella frase de
Harry Levin segun la cual Joyce escribio ‘‘la novela para acabar con
todas las novelas’’. De esta manera,la poesia concreta justifica sus
restricciones comoreflejo de una época queesta transitando dela
sintaxis logico-discursiva a la analdgica-visual.

Masadelante, Haroldo de Camposdescribe las diferencias de
los conceptos de entropia y de informacion entre Shannon y Wie-
ner, con el objeto de aclarar la propuesta de Mandelbroty situar
la de la poesia concreta. Para Claude Shannon,la informaciones
una medidadelas posibilidades de eleccién que se tienen cuando
se compone un mensaje. Dicha medida tambiénrecibe el nombre
de entropia.’ El paralelo con termodinamica hace ver que una am-

7 La identificacién de la medida de la cantidad de informaci6n desarrollada  
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plia gamade posibilidades equivale a un aumento del desorden (en-
tropia) y de la informacién. Para Wiener, tedrico del automatismo,
el asuntodel orden es mas importanteporlo que,si la entropia mide
tambiénel grado de desorganizacion (como en la termodinamica),
no es sindnimo de informacién sino exactamentesu contrario. El
grado de informaciones entropia negativa, es decir orden.

Comoes de suponer, Haroldo de Camposse adhierea las ideas
de Wiener,al igual que lo habia hecho Max Bense. La explicacion
de ambospuntosdevista se muestra excelente para sus propdsitos.
Si el poemaconcreto disminuyela ‘‘temperatura informacional’’ y

asi la entropia en el sentido shannoniano (quees el de Mandelbrot
también) aumentael contenidoinformativo en el sentido de Wie-
ner, es decir, el orden. La opcidn no tomada, la de Shannon,es la

queofrece un marcodereferencia para abordar el cambio hacia un

estilo barroco. Se trata de aumentarla cantidad de informacion en
el sentido shannoniano,la entropia, el desorden que, como veremos

masadelante,noes tan desordenado,sino quesu organizaciénsigue
pautas mas complejas. No en balde Haroldo de Camposdefineesta
opcidn comola que tomaron Joyce y Guimaraes Rosay masadelan-
te, al referirse a Galdxias, dice que habia seguido su ejemplo. Asi,

en ‘Umaarquitectura do barroco’’ (1970) describe dicho estilo co-
mo un mododeescritura universal cuyas caracteristicas principales
son “‘formas que se entreespelham’’ o ‘“‘uma intratextualidade exas-
perada’’.8 El ciclo que Haroldo de Campos habia senalado como
cerrado 0 encrisis, quedo nuevamente abierto.

4. La sumatoria del caos

S IN embargo, Haroldo de Camposdice atin que en Galdxias hay un

“controldel azar’’.? Esto se debe a quela idea de orden permanece

en su obra. Poreso hay cierto parentesco entre la fase minimalista

y la barroca. El verdadero polo opuesto esta representado porel

por Shannon con la entropfa obedece a dos causas: por una parte, la expre-

si6n matematica de la entropia surgida en la termodindmica era muysimilar; por

otra, John von Neumannle recomend6usar el nombre de ‘‘entropia’’ y no de
“incertidumbre’’, porque ‘‘nadie sabe lo quees,y portanto, en un debate, siem-

pre tendrdsla ventaja’’, cf, Jeremy Campbell, E/ hombre gramatical (1982), Méxi-

CO, CONACYT-FCE, 1989, p. 38.

8 Haroldo de Campos,‘‘Umaarquitectura do barroco’’ (1971), en.A operagao

do texto, S40 Paulo, Perspectiva, 1976, pp. 139-140.

° Cf. “Do epos ao epifanico (génese e elaboragdo das Galdxias)’’, en Metalin-

guagem e outras metas, Sao Paulo, Perspectiva, 1992,p. 270.
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surrealismo, porla intervencién del inconsciente, del azar sin con-
trol 0, comoéllo define, “‘o reino do paradoxo,do ‘nonsense’, cujo
estatuto sao as ‘confus6es de niveis de abstragGes’ ’’.1° El orden se
opone al caos, entendido éste en su mas simple acepcién, es de-
cir, ausencia total de orden, informidad o destrucci6n, sentido que
mantiene una tradicion, especialmente en los mitos de creacién.

Sin embargo, comoobservaOlivier Costa de Beauregard,el or-

den (0 la entropia) no es una propiedad totalmente objetiva sino

que funciona comoeje entre Ja materia y la mente, que estan ata-

das y producen reaccionesentre si.1! Es decir, la percepcién del

orden depende del grado de conocimiento del observador. En el

campodela ciencia, esta situaciOnse ha visto una vez mas demos-

trada con el nacimientoy desarrollo durante los afios sesenta y se-

tenta de lo que hoy es conocido comoTeoria del Caos. Cientificos
preocupadoscon problemasen tornodeasuntostan variados como

las predicciones meteoroldgicas, el equilibrio poblacional en siste-

mas cerrados, los sistemas dindmicosnolineales (como loes cual-

quier sistema mecanicoreal dondeintervienela friccidn), etc., fue-
ron descubriendo poco a poco y de maneraaislada el orden dentro

del caos. Los modeloscientificos lineales y deterministas que su-
ponian condiciones reduccionistas ideales mostraron limitaciones
graves pues resultaban ser mas la excepcidn quela regla. Hoy en
dia, los fractales, los atractores extranos, el efecto mariposa, el mo-

vimiento brownianoy la autoorganizaciOnson algunasdelasfiguras
emblematicas de la Teoria del Caos.

Asi, contra todas las previsiones que pudieran surgir del con-
cepto termodinamico de entropia, la Teoria del Caos vino a poner

de relieve una complejidad inusitada tras comportamientos de una

aparentealeatoriedadtotal. El sentimiento apocaliptico de estan-
camiento y degradaci6nde la energia que estaba en conflicto con
la creatividad de los procesos evolutivos vino a ser auxiliado porla
vision de ‘‘la informacion comoaliada del desorden’’.!2 El desor-
den se convirtid en complejidad creativa que se sujeta a un orden
suficientemente equilibrado para no caer, por exceso, en el empo-
brecimiento, o por deficiencia, en el ‘‘ruido’’ destructor. De ahila

idea de ‘‘caos ordenado’’ con la cual muestra analogias el barroco

10 Haroldo de Campos,‘‘A temperatura informacionaldo texto’’ en Teoria da

poesia concreta, p. 140

1 Jeremy Campbell, El hombre gramatical, p. 39.

2 N.Katherine Hayles, La evolucién del caos, Barcelona, Gedisa, 1993, p. 82.  
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de Haroldo de Campos. Las formasse espejean en unaintratex-
tualidad que es exasperadapero enla que se mantiene un control
del azar. En este sentido los nuevos textos de Haroldo de Cam-
Posnose “‘autocorrigen’’ hacia una estabilidad como el poemaci-
bernético ‘‘Terra’’ de Décio Pignatari sino que se autoorganizan,
enel sentido que contienenla suficiente riqueza para permitir, bajo
la perspectiva del lector, mantenerel proceso creativo y comple-
jo de semiosis infinita que el autor menciona constantemente. Y
este proceso noesta bajo control del escritor que,sin embargo,lan-
za una propuesta. Comoenla Teoria del Caos, se da una mezcla
armoniosa de azar y determinismo. La predictibilidad no desapa-
rece, sino que se convierte enalgodificil debido a la imperfeccién
de las mediciones y a la dependenciasensible de los sistemascaoti-
cos a las condicionesiniciales. Tal vez exagerando, mediante una
metdfora barroca, se podria decir que la situacién de Haroldo de
Camposes similar a la de la conciliacidnentreellibre albedrioy los
designios inescrutables de la Divina Providencia. El poeta lanza una
estructura que puede “‘guiar’’ al lector pero sabe de antemano que
los caminos que seguirson impredecibles porquesus‘‘condiciones
iniciales’’ son decisivas.



 

 

     

  

Nuestro mundo:

entre la independencia,

la injerencia y la interdependencia

Entre los dias 29 de septiembre y lo. de octubre de 1995, la Socie-

dad Europea de Cultura celebré en Venecia un encuentrosobre el tema

“‘Interdependencia, injerencia, solidaridad y politica de la cultura’. Pre-

sentamosa continuaci6nalgunas de las ponencias leidas en esa ocasi6n.    



 

 

PALABRAS Y ACTOS,
RAZONES DEL TEMA

Por Michelle CAMPAGNOLO-BOUVIER

SECRETARIADO GENERAL INTERNACIONAL,

SOCIEDAD EUROPEA DE CULTURA

ERM{TANME RECORDAR queenla Sociedad Europea de Culturael

ie trabajo de investigacion serealiza sobre la situacion geopolitica
general, sobre la evoluci6n y las tendencias que aparecen, modifi-

candolos datos, conel pasar del tiempo. Esta busqueda, en cuanto

a sus resultados, se pone en relacion conla cultura. A partir de las

expectativas quese delinean parala cultura comoobjeto,se trata de
extraer lineas de accion parala cultura como sujeto; dicho de otra
forma, para el empefo de los hombres de cultura, a través de
unapolitica propia, que ha sido llamada, se sabe, politica de la
cultura.

La eleccidn de los temas que correspondena tal estatuto cons-

tituye evidentemente una tarea importantey calificativa. Por con-

siguiente en cada nueva oportunidad se ha procedido con el mas

esmeradocriterio.
Esbozaré con pocaspalabras la fase masreciente delrecorrido.

Ya antes del gran cambio que ha determinadola direcci6nde la
historia en estefinal de siglo en 1988, cuando la competencia bipo-
lar en términos de antagonismoradicalse transform6casi de un dia
para otro enelsentido del reconocimiento de las apuestas mundia-
les comunes, la Sociedad Europea de Cultura se preguntaba cual
deberia ser el papelde la cultura en el nuevo clima Este-Oeste. La
primeracuestion se encontraba enla propia naturaleza de aquella
nueva situacidn que por el momentose llam6clima, ya quelos so-
portes institucionales determinantes permanecian inalterados. Se
concluye con las grandes posibilidades de paz queofrece a los pue-

blos y por consiguiente a la responsabilidad de la cultura para ha-
cerlo provechoso y masconsistente.

En este ordende esfuerzo durantelas sucesivas actividades ple-
narias la Sociedad crey6 poder constatarun progresodela parte que
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su fundadorhabia llamado “‘la raz6n del hombre’’, dentro dela re-
lacion dialéctica en la que se encuentra con la Raz6n de Estado.
Progreso —ciertamente— massensible en el plano de la opinion
publica que enelinstitucional y politico.

Los ultimos y sucesivos eventos, presentes en todoslos espiri-
tus, han obligadoa centrar la atenciOn en los procesos de disgrega-
cion, fragmentacion y desprendimiento debidosa la pérdida de los
equilibrios y certezas que habian regido mas de mediosiglo y en la
consiguiente busqueda de nuevos puntosfijos y criterios de seguri-
dad. Sin preconizar soluciones particulares, segun su linea de prin-
cipio, la Sociedad Europeade Cultura ha afirmadoen este contexto

quela politica de la cultura percibe comodesafio cuantosignifique

un obstaculo parala solidaridad humanay el entendimiento entre
los pueblos.

Pero un anilisis de la actualidad que se limitase a los fen6menos
de disgregacionseria unilateral, ya que la actualidad esta marcada
también y de forma muysignificativa, por nuevas agregacionesy di-
versos movimientos de integracién. La Sociedad Europea de Cul-
tura ha intentado valorar estas dos tendencias, mas contradictorias
en apariencia de cuanto lo sean en realidad, durante un encuentro

especial.!
El punto de partida delos trabajos mas recientes ha queridofi-

jar su interés en la tendencia a la integracion con los fendmenos de
mundializacion y globalizaci6n, que acentuan la interdependencia
generalizada que se manifiesta en aspectos capitales como el me-

dio ambiente,la seguridad, la economia. De ahi el presente tema:

Interdependencia, injerencia, solidaridady politica de la cultura. Los
términos fueron someramente caracterizados comosigue: interde-
pendencia, un estado de hecho que se imponeconfuerzacreciente;
injerencia, como sintoma de un cambio relacional y como problema
de derechointernacional; solidaridad, desgraciadamente ni estado
de hecho ni problemas sino sdlo nuestro mas insistente imperati-
vo... para que puedadisminuirla gran separacionexistente entre
una interdependencia objetiva y una solidaridad conscientemente
asumida. iCudnto camino recorrido en menos de doslustros en
materia de perspectivas para la politica de la cultura cuyo objeti-
vo principal en el periodo de la guerra fria se concentraba en el
mantenimiento del didlogo Este-Oeste!

Hasta aqui se han intentado presentar de manera muy eés-
quematica las cuestiones que la Sociedad Europea de Cultura ha

1 Véanselas contribuciones en Cuadernos Americanos, nam. 53 (1995).
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juzgado determinantes en su constante preocupacionporactualizar

la politica de la cultura y explicar esquematicamentelas razones por

las que dicho temaha sido formulado y mantenido. Entonces, épor

qué haberdado untitulo a esta introducci6n, y ademas pretencioso?
Porque tambiénexiste un componente humanoy afectivo que actia

en todos los encuentros de este gran circulo de amistad que es la
Sociedad Europea de Cultura. No mencionarlo seria hacerle una

injusticia.

Antelos conflictos armados tragicamentereales, crueles, de la
posguerra fria hemostenido que admitir la existencia de un males-

tar en la cultura, como se recordara. El! espectaculo dela violen-

cia, de la destrucci6n, del crimen, de las atrocidades cometidas, de

la muerte, provoca un doloroso sentimiento de graveinsuficiencia,

vanidady casi de vergtienza.
Palabras. Se habla. Se emplean palabras, palabras en abundan-

cia, en superabundancia, suscitando a veces incluso el recha-

zo. Nuestro primervicepresidente, especialista de la comunicaci6n,
evoca el zumbidodela informacion. La superinformaci6n insistente

se percibe comoun ataque personal y pone en marcha mecanismos
de defensa. Uno se encierra en si mismo y ya no escucha. Atrevamo-

nos a decir que hablar es demasiadofacil, cuesta muy poco. iSeria

preferible que nolo fuera tanto! Las palabras son una energia reno-
vableal infinito. Las tenemos siemprea disposici6nhastala nausea.

La expresion ‘‘vivir de palabras’’ es totalmente vigente. Se vive

de palabras, sobre todo delas quese llaman “‘las palabras impor-
tantes’’. La reaccion que provocanes que cada vez se soportan me-
nos. Constatamosel rechazo delos ‘‘ismos’’, de la abstraccion. La

vision cotidiana de los horrores perpetrados reclama con razonel
silencio... la accidn concreta: callar y actuar. Eso es lo quese pide.
Ciertamente compartimos la conviccidn de que no se trata de con-
formarseconlas palabras sino de comprometerse por medio delapa-
labra.

Sin embargo, estamos obligados utilizar las palabras. Espe-
cialmente en la Sociedad Europea de Cultura no nos queda otra
posibilidad. Pero tenemosla obligacion de sentir verdaderamente
lo que decimos,deutilizarlas palabrass6lo en el respeto de su pleno
sentido. Sdlo cuando éstas tienen todosu pesoy valorse transfor-
manenplena palabra.

Y tenemosla dicha de escuchar aqui palabras que son plenas
palabras.
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Pronunciar palabras que sean plenas palabras exige entre otras
cosas valor. Es el mensaje que creemos poderextraer de unarefle-

xidn comunalinterior del Consejo Ejecutivo donde no hemos que-

rido sustraernos a la decepcion manifestada por algunos de nuestros
amigos croatas que esperaban,en vano, una toma de posicion favo-
rable por parte de la Sociedad. Tampocoa los sucesivos reproches
de algunos de nuestros amigosserbios por la mismareserva ante sus
argumentos.

Es necesario aceptar que gestos de este tipo no corresponden a

unainstitucion comola nuestra, cuya politica, colocada otro ni-

vel —elde la convergencia de los objetivos— se quiere puramente

constructiva. Forzarla seria desnaturalizarla. La Sociedad en cuan-
to tal se encuentra ante la imposibilidad de decantarse a favor 0 en

contra, de alinearse con una otra parte, opuestasen frentes politi-
cos o armados. Efectivamente, tal declaraciony tal gesto presupo-
nen fatalmente que se ha asumido unadivision. Esto tendria como

consecuencia encontrar al interior miembros en oposici6n que ya

no se reconocerian en su sociedad.
éSe trata de neutralismo,de indiferencia, de abstracci6n? Nada

de eso. Pero su maneradeparticipar es indirecta. Empenada por

y segun sus principios: comprension, acercamiento, busqueda del
acuerdo, esfuerzo comunhacia una paz auténtica, ella hace asumir

acada unoel apremiante deber de cumplir sus responsabilidades en
la polis segun su conciencia de hombre de cultura. Dicho en otros

términos exhorta a quelosactos digan a la palabra que seaninspi-

rados poresta palabra. Enesto consiste la politica de la cultura. El
principal instrumentocon elquese ejercita la politica de la cultura
es el didlogo. E| didlogo verdadero existente. El que tiene una in-
cidencia realen las Gpticas de los interlocutores. Otro principio de
nuestra Sociedad es la practica solidaria, que no quiere decir uni-

forme,dela politica de la cultura.
El debate del Consejo ejecutivo al que me hereferido ha sido

muy pero que muy comprometido,incluso aspero. Sin embargo,co-
mo siempre en la Sociedad Europea de Cultura, ha desembocado
en un documentofinal que marca una etapa reconocidapor todos '
y naturalmente este didlogo también continda. El mensaje final de
este debate sobre el coraje que le es necesario a la cultura ha re-
cibido por miparte la formula después utilizada en el epigrafe de
la felicitacidn de ano nuevo de 1995 de y para la Sociedad Euro-
pea de Cultura. Esta tambiénse ha introducido en los documentos
preparatoriosde los trabajos que aqui nos ocupan. Recordémosla:
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“El coraje de la cultura hoy consiste en lucharporlos grandes idea-
lesa pesar de su aparente carencia de actualidad y hacerlo con el
nico medio dela palabra a pesar de parecer inadecuado’’.

Asi pues no con palabras huecas. Elreto a sosteneres el de la
palabra; quela palabrasea acto noes facil recogerlo; exige precisa-
mente,un coraje que la cultura no puedeni debe abandonar.

Sin embargoentre tantos focosdecrisis en Europay en el mun-
do que provocan el desconcierto y el desaliento, existen también
estimulos fuertes como el proceso de paz en el Cercano Oriente,
tan dificil, es verdad, peroa pesardeello iniciado y continuado.

Porotra parte éde qué disponemos ademasdela palabra? In-
cluso cuandosetrata de empezar de nuevo, de reconstruir a partir
de unestado de guerray de aniquilamiento,el instrumentoal que
tenemos querecurrir es la palabra. La palabra elabora el asenti-
miento y para quela solucién de un conflicto sea verdaderamente
duradera es necesario quese base en el consentimiento reciproco
libremente dado. El consentimiento obtenido conla palabra.

En la estela de este pensamiento se ha formuladoelsiguiente
deseo:

iPodamosnosotros encontrarpara nuestras palabras, all4 donde hansido va-

ciadasde su sentido, alla donde todavia no han sido llenadas con su sentido,el

peso de Jogos, Unico instrumento,valioso,eficaz de quienes quieren continuar

desarmados!

Estosultimos trabajos de la Sociedad Europea de Cultura han

originado, como de costumbre, un documento conclusivo y pro-
gramatico que se reproducealfinal coneltitulo de Carta de Venecia.

Traduccion de Luisa Ibénez Pelecha

  



 

POLITICA DE LA CULTURA
COMO CONCIENCIA DE LO HUMANO

Por Leopoldo ZEA

PUDEL, UNAM

A XXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIAde la Sociedad Europea de
Cultura se vuelve a reunir en Venecia para completar y ampliar

la discusién sobre la problematica quese inicia en Padua en 1991,
con los sucesos que a nivel planetario se pusieron en marcha en

1989: fin de la guerrafria y caida de los muros que dividian a Eu-

ropa y al resto dela tierra a partir de ideologias que se disputaban

la hegemoniadel planeta. Los sucesos iniciados en 1989 pusieron

fin a la lucha de dos grandes potencias por imponer su dominio. Se

apunto a una nueva formade globalizacion universal que no fuese

ya la imperial. Se comenzo igualmente una desarticulacion genera-

lizada que culmin6conla disolucion de la Union Sovietica. Esto se

consideré comoeltriunfo absoluto dela ideologialiberal, el siste-

macapitalista, la democracia representativa y la economiadelibre

mercado. En la reunion dela sec en Mosci,en agosto de 1991, se

hizo ya patente la descomposicién de la Union Sovietica.

En 1993la sec realizé su XXI Asamblea, aqui, en Venecia. El

panoramaya era otro;la discusi6nse oriento

a

los problemas de

la desintegracion dentro de la globalizacion. Desarticulacion no

solo expresa en la que fuera Union Soviética, sino también en la

Reptblica Yugoslava y que apuntaba a la misma Europa Occiden-

tal y Estados Unidos. -

éQuépasaba? La globalizacion,cuya iniciada conduccion recla-

mabala potencia que parecia triunfadora absoluta en la guerra fria,

estaba siendo rechazada. La globalizacidn, de realizarse, tendria

quepartir de otros presupuestos que no eran los sostenidos porlos

imperios de ayer y de hoy. La globalizacion tendria que contar con

el asentimiento de los miltiples individuos y pueblos dela tierra.

Son éstos los que estan reclamandoel reconocimiento y respeto a

su peculiar concepcidn del mundoy de la vida. Asi surgen reclamos
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nacionalistas, raciales, culturales, religiosos, de género y de todos
y cada unodelosindividuos que en su conjunto forman los pue-
blos. El problemase replanted recientementeen la reunién de la
sec en Budapest, Hungria. Unaregidn de Europa quese conside-
raba secuestrada porla ideologia comunista y que ahorase siente
marginada por el mundoal quecrefa pertenecery al cual pensaba
entrar al caer los muros que la separabandela otra Europa.

Ahorase replantea la tematica, pero a nivel de los creadores
de la cultura, de los intelectuales que al finalizar la Segunda Gue-
tra mundialhicieron suyala responsabilidad de disefar una cultura
que diese sentido a la problematica queiba a surgir al término de
€sa guerra. Se asumiala responsabilidad intelectual expresadaen el
términode “‘politica de la cultura’ acufiadoporel hombre que pu-
so en marchaesta sociedad, Umberto Campagnolo. La politica de
la cultura enfrentara los problemasde la posguerra, como los que
ahorasurgenalfinalizar la guerta a partir del terror apocaliptico
que infundio la bombaatomica,que origin6 la Guerra Fria

y

la paz
por miedo.

Se planteanlos problemasdela interdependencia, injerencia,so-
lidaridady politica de la cultura. Problemas a resolver dentro de
la conciencia del hombre. Del hombre, no como abstracciéndelo
humano,sinoen su concrecién y en su miltiple e ineludible rela-
cidn con otros hombres. Reconociendo,previamente,la ineludible
igualdad de todosellos entresi, en lo queles es propio, y por serlo

es diverso, pero notan diverso que los haga mas o menos hombres
que otros. Convivencia a partir de la interdependencia queentre
si guardan los hombres. Pero no la dependencia como imposicion

de unos hombressobre otros. La interdependencia propia de lo

humano,de estar necesariamente con otros hombres, recibiendo

y dando, comprendiendoy haciéndose comprender. Con diversos
habitos, costumbres, lengua, cultura, todo lo quese daen la convi-
vencia, pero comosolidaridad. Interdependenciaes, naturalmente,
dependencia,la que guardael hijo con el padrey éste con aquél, la
del marido con la esposa y la mujer con el marido; el maestro con

el alumnoy éste conel maestro. El individuo con la familia y ésta

con los individuos que la forman. La sociedad con sus sociosy la
comunidad con quienesla originan.

Pero esta dependenciaes distinta de la impuesta por el vence-
dor sobre el vencido, de la del amo con elesclavo, del sefor con el

siervo. Noes la dependencia que se imponeporel temor0 la pro-
mesade seguridad,ni la que se hace partir de la diversidadracial,
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cultural y religiosa, suponiendola superioridad de unos sobre los

otros. La interdependencia,porello, se distingue de la dependen-
cia, porque ha de ser asumidalibrementea partir de la solidaridad
que los hombres hande guardarentresi.

Tal fue la globalizacién que se apunté en 1989 y fue recibida
con entusiasmo,nola globalizacidn que se impone,la del dominio
del otro, como derecho de unosa decidir por todos los hombres y
pueblosdela tierra. Porel contrario, son estos multiples hombres

y pueblos los que ahora exigen ser tomados en cuenta en la nue-
va globalizacién que ya no puedeser impuesta por imperio alguno.
Globalizacién solidaria que noveenla relacion conlos otrosfatal y

concreta dependencia. El nuevo orden mundial no puede surgir de

la exclusiva decisi6n tomada por un determinado pueblo o grupo

de pueblos, que imponensus propiasreglas. Para ser auténtica ten-

drd aue ser aceptadaportodosy cada unode los hombres y pueblos

a partir de la conciencia de su necesidad para preservar lo que es

propio, y garantizando al mismotiempoelrespeto al de los otros.
No se puede decir a un hombre o naci6n: ‘‘Portu bien tie-

nes que subordinarte a mi... Por tu bien tienes que aceptar y

obedecer mis decisiones’’. El hombre, comotal, posee intelecto,

raz6n, esto es, capacidad para comprender y hacerse comprender.

Esto es lo que debe funcionarenla ineludible relacién de unos hom-

bres con otros, de unos pueblos con otros. Todos juntos deberan

establecer reglas que puedan conjugarlas diferencias. Solidaridad

que no subordinaci6n, la que los hombres y pueblos han de guardar

entre si sin negarse a si mismos,ni negara losotros. :

Es aqui dondetiene especial importancia la participacion del

intelectual, del hombre de cultura, a partir de esa peculiar politi-

ca, la que la secllamapolitica de la cultura. El hombre de cultu-

ra debe partir de lo que debe caracterizarlo comotal, la capacidad

para captary situar la diversidad de lo existente en la unidad que

muestra la razon. Capacidadpara globalizar, comprendiendoy ha-

ciendo comprenderlas relaciones que guarda el hombre tanto con

la naturaleza de la que es parte comoconlos otros hombres, sus

semejantes. Pero igualmente tomandoconciencia deque esta ca-

pacidad para globalizar no le hace superior en su relacion con otros

hombres,sino que el mismoes expresi6ndela diversidad. El hom-

bre, decia Sécrates, todo hombre, posee una virtud y es a partir de

ésta su virtud que ha de participar en la comunidad que loshom-

bres forman entre si. Qué es la virtud? La virtud del cuchillo es

cortar; comola delvirtuoso delviolin es su capacidad para tocar el
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violin. Esto es, la capacidad para hacer bien aquello para lo que se
tiene virtud o capacidad. Porello la virtud del gobernante es go-
bernar —dice Sdcrates—, comola del zapatero hacerzapatosy la
del intelectualusarel intelecto. El gobernante, a su vez, sabra que
poseela virtud si los gobernados mas que obedecer le comprenden
y tomansuspropias decisiones. La virtud del zapatero es hacer za-
patos, pero seran los usuarios los que muestren su capacidadsi se
sienten cOmodosconellos. Lo mismo sucede con el hombredecul-
tura e intelectual, cuya capacidad para racionalizar se hace patente
cuando es comprendidoy porello aceptado porlos otros.

Nosetrata, como pretendia Platén, de quelos reyes seanfiléso-
fos 0 losfildsofos reyes. Lo que importaes queel rey poseala virtud
para gobernar comoel hombrede cultura para reflexionar, racio-
nalizar y globalizar. La incomprensi6nde esta idea llev6 a los ate-

nienses a condenara Socratesa la cicuta. No comprendieron que
tanto el gobernante comoelzapatero,elfildsofo,el artista y todos

y cada unodelos hombres partir de su propia y concreta virtud o

capacidad son igualmente importantes. La sociedad necesita tanto

de unos comodelosotros. El estratega, decia Sécrates, es necesario
para defenderla ciudad, comoel zapateroparacalzar a sus ciudada-
nos,el sastre para vestirlos, el poeta para expresar sus sentimientos
y el fildsofo para comprenderla relacidn que guarda cada uno de
los individuoscon la sociedadde la que esparte.

La diversidad de los hombres en su acci6n esté conduciendo a

la historia hacia la integracion de sus multiples acciones como una

historia sin mds; historia comin, hecha por la complicidad de los

hombres. Tales la globalizacion que emerge,perose trata de algo
extraordinariamentedificil. Porquedificil es aceptar como propio
el quehacere intereses de otros hombres, aceptar comopropiaslas
diversas expresiones de humanidadde la que somos parte. Sin em-

bargo la plenitud dela globalizacién que se anuncia ha de contar
con todo esto. Ya nolas globalizaciones impuestas por los vence-
dores sobre los vencidos, por los pudientes sobre los menesterosos,
no la globalizaci6n imperial de unapotencia sobre otros pueblos.
Tal globalizacion ha pasado lahistoria.

Los multiples reclamos de gentes, sociedades, pueblos que exi-
gen su concreto reconocimiento deben ser tomadosen cuenta; no

hacerlo puedellevara guerras,a violencias distintas de las de la gue-
tra fria, comola paz al bordede la guerra. La violencia que apunta
es indiscriminada,irracional, multiple y letal, aunque no sea masiva
comola que se temia con la bomba atomica. Muerte cotidiana co-
mo la queya se hace expresa en Yugoslavia, Chechenia y en varios
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lugares dela tierra originadaporla intransigencia a tales reclamos.

La intransigencia,lejos de integrar, amenaza con una anarquia glo-

balizada, mortal, pero mas lenta que la guerra at6mica.

Dentro de esta situacion es que toma especial importancia la

politica de la cultura, la politica del hombre de cultura para poner

la globalizacional servicio del hombre ensus diversas expresiones.

Sin embargo, insisto, el hombre de cultura debera evitar caer en

la tentacién de considerarse superior como poseedor de una con-

ciencia que le permitiria obligar a otros hombres a aceptar como

propio lo queél piensa. Porel contrario, cuanto mayorsea la capa-
cidad del hombre de cultura para comprendery hacerse compren-

der, mas eficaz sera su funci6n comotal en la comunidad de la que

es parte. Relacion solidaria, no magistral, dominante, por ésta su
capacidad de razonar y que porello ha de ser obedecido. Fue és-
te el viejo sueno de los fildsofos desde Plat6n hasta nuestros dias.

Porla politica de la cultura, en cambio, el hombre de cultura asume

su responsabilidad comotalen la sociedad de que es partey lo ha-

ce comotodoindividuo ha de asumirla suya, a partir de su propia
y peculiar virtud. Responsabilidad compartida en una comunidad
de intereses es la quese perfila a escala planetaria, de pares entre

pares, de hombres entre hombres,de pueblos entre pueblos, todos

movidos por el mismo afan de hacer de si mismos expresion de lo
humanoporexcelencia.

 

LA GENETICA:
UN FACTOR NUEVO
EN LA SOLIDARIDAD

HUMANA

Por J. Robert NLiSON

TEOLOGO ESTADOUNIDENSE

URANTE ESTA ASAMBLEA hemosestado discutiendovarios aspec-

Dtos del gran temadela solidaridad humana. Solidaridad es ac-
tualmente un concepto popularenel discurso politico, socialy reli-

gioso. En unsentido politico, popularizado enlos ultimos tiempos
en Polonia,solidaridad significa la causa cominy las metas compar-

tidas de cierta gente. Usado en un contexto cultural, solidaridad

significa que compartimosciertos valores de moralidady estética.

Comoprincipiosocialy filos6fico, solidaridad es una maxima uni-

versal para todala humanidad. La declaracion del poetainglés John
Donne, “‘Ningin hombrees unaisla’, es una versi6n negativa de
la creencia del Iluminismo en que ‘‘todos los hombres son herma-

nos’’ y las mujeres también son hermanas (comofue expresado en
la Conferencia de la Mujer en Beijing).

Sobre estas premisas de solidaridad humana basamos nuestro
discurso comun en la Sociedad Europea de Cultura. Y masall de
ellas, hay un puntodevista religioso ampliamente compartido acer-
ca de la unicidad de la humanidad,tantoporla creaci6n divina co-

moporla esperanza escatologica en un “‘reino de paz’’ mesidnico,
sobreel cualprofetizo el profeta Isaias, y en el Reino de Dios anun-

ciado y encarnadoen Jesucristo.

Estos compromisos con una determinadasolidaridad humana,
aun no realizada plenamente, nos obligan a seguir luchando para
una paz justa y ordenada en unasociedadcivil y entre pueblos y

naciones. Los respetamos solemnemente. Pero éstos generalmen-

te ignoran otra categoria universalmente humanadesolidaridad
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que esta apareciendo claramente en nuestro tiempo. Es el factor
bioldgico de la genética humana.

Ciencia genética: évanguardia delfuturo?

Los seres humanos: hechos intrincadamente, diversos indefinida-

mente. Obsérvalos pasar por una congestionada acera. Mira sus

caras en un partido de basket, en la fila de una cafeteria o reuni-
dos en las bancas o coros de unaiglesia. Mira a los seres humanos

en cualquier numero, en cualquier escenario. T6émate un momen-
to para reflexionar sobre un aspecto de su apariencia que parece

tan obvio que apenas merece unareflexion seria. GQué es lo mas
asombroso en esta observacion? Es la unicidad y diversidad indivi-

dualde ellos. Del mismo modoquecada copo de nieve se dice que

es diferente de cualquier otro, asi la serie de rasgos humanosdi-

versos esta masalla de cualquier computo. Considera también que

cada uno fue procreado por dos padres que también fueron unicos.

Multiplica por millones y agrega al numero todos sus antepasados.

Piensa masalla de los meros numeros, en las experienciasindivi-

dualesde la vida y la existencia. Y luego recuerda que todosellos

pertenecen a una sola especie organica, una entre millones.
EI fascinante estudio de la genética es una rama de la biologia

que se ocupa de dos enormescuestiones: écOmo se danestas varia-

ciones? y éc6mose heredan delos padres determinados rasgos?
No es necesario ser un cientifico para reconocer la evidencia

de la herencia genética: ‘‘El nifio tiene el ment6n de mi madre’,
“‘Tiene manosgrandes, comolas de su padre’, *‘Ella tiene la misma
disposici6n a las enfermedades del coraz6n que su familia’. Mu-
chisimos comentarios de este tipo se oyen cuandose discute sobre

los nifios y las familias. Las clases de biologia en las escuelas prepa-
ratorias proporcionabana las generaciones anteriores alguna infor-

macion rudimentaria sobre la herencia derasgosfisicos y enferme-
dades congénitas. El monje austriaco Gregor Mendel, que vivid en
el siglo x1x, es conocido por sus pacientes experimentos con gui-

santes. Sus formulas estadisticas para predecirlas posibilidades de
quese dieran caracteres dominantes 0 recesivos en la descendencia
atin son validos y generalmente conocidos(0 por lo menos,es sabi-
do queexisten tales f6rmulas). Salvo los investigadores avanzados
que estudiabanvirus, moscasde la fruta, trigo y ratones, la mayoria

de la gente en una Gpoca miraba la genética solo como unaciencia
estadistica.  
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La genética se convierte en quimica molecular

En 1953, debido a un descubrimiento trascendental, la genética
de repente se convirtid en unaciencia bioquimica. Poranos,la in-
vestigacion habia estado buscandola respuesta

a

la cuesti6n ultima
en biologia: écémoes posible la herencia? La respuesta la encon-
traron y la anunciaron modestamente dosjévenescientificos de la
Universidad de Cambridge: Francis Crick y James Watson. Como
cualquier estudiante de preparatoria ahora sabe, abrieron la nue-
va era de la genética describiendo detalladamentela estructura y
quimica de la molécula del acido desoxirribonucleico (DNA). Algu-
noshistoriadores de la ciencia moderadamente han considerado a
esto comoel descubrimientocientifico mas importante del siglo.

Losinvestigadores de genética estan dandonos nuevas razones
para quedartan asombrados comoperplejos ante los hechos sobre
el DNA. Quedamos maravillados al enterarnos del incomprensible
numero de especies que constituye. Nuestra especie humana, Ho-
mosapiens sapiens, es s6lo una entre unos diez millones estimados
de vida animal. Cadaespecie esta definida porsu capacidad nica
para reproducir exclusivamente su propio género. Las diferencias
son grandes: de bacterias a mariposas, pdjaros y seres humanos.
Y sin embargo, todas comparten la misma esencia quimica de las
moléculas de DNA;y cada célula de cada miembro de una especietie-
ne suserie distinta de genes sobre la famosa doble hélice. Nuestras
mentes apenas pueden aprehenderel hecho paraddjico que cada
ser humanoseatan distinto que su individualidad queda demostra-
da porel andlisis del pNa; y sin embargo,las semejanzasentre los
cien mil genesqueresidenen el genoma decada uno sontales que

podemoshablar de un genoma de Homosapiens sapiens que repre-

senta a todoslos miles de millones de personas. Mientras podemos
ver numerosasvariables enla apariencia personal de cada uno, és-

tas virtualmente desaparecen en la unidad homogénea de todala
humanidad.

Si nos asombramosante este hecho dela genética, quedamos
perplejos por otro: que como humanos podemosreclamar como

unico para nuestra especie menos de 2% de todo el pna. Diferi-

mosen varios gradosde todaslas otras especies, pero compartimos
mas de 98% del pNa de nuestros mdscercanosvecinosen el reino
animal, los chimpancés. éSignifica esto que en todoslos aspectos
dela fisiologia y la naturaleza humanadiferimosde los chimpancés
solo por dos caracteristicas entre cien? No, de ninguna manera.
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Nuestra comprension de la naturaleza humana no puedelimitarse

a este tipo de ecuacion.Incluso aquellas personas que son llamadas

“‘deterministas genéticos’’, que pretenden que no somos mas que
lo que los genes noshace ser, saben que lo que experimentamos co-

mo seres humanos es mas que las acciones fisicas de crecimiento,

reproduccidn y muerte. Hablando en general, esta experiencia es

lo que entendemos comodiversidades culturales y raciales.

Es precisamente en estas diversidades que vemostantostras-

tornos, antagonismo,agresividad y beligerancia entre comunidades

étnicas, razas y naciones. GY por qué esto? éSon rasgos que se ex-

presan en hostilidad inevitablemente hereditaria y debida a ciertos

genes? Algunos antropologos y genetistas argumentan que tanto

los individuos comociertostipos y clases de personas actuanagresi-

vamente porquetal es su disposiciOn genética. La evidencia cientifi-
ca para esta pretensionnoes concluyente.

Igualmente sospechosa es la creencia ampliamente difundida
que hay genes naturales que dividen la raza humana en muchasra-

zas diferentes, determinandola apariencia y rasgos exteriores pero

también modelos de comportamientosocial y grados de inteligen-
cia. Comolahistoria reciente ha demostrado tragicamente,de es-

ta falsa interpretacion han derivadoinfinita miseria, persecuciones,

explotacion y muerte de innumerables personas. Nadie puedeseria-

mente sostener que haya diversos tipos de seres humanos que sean

claramente observables. Posiblemente son reconocibles cincuenta

tipos étnicos diferentes. Algunos antropdlogosse refieren a ellos

como subespecies y razas distintas. Sus diversidades se han des-
arrollado a través de cientos y miles de generaciones que vivieron

en condiciones geogrdficas y climaticas muy diversas. Y muchas de
las variaciones se desarrollaron por migraciones a otros territorios
y tambiénporla influencia de sus propias culturas en desarrollo.
El hecho de que los seres humanos, activos en sus propiasculturas,

sean capaces de afectar intencionalmente su propia evolucionde la
especie es una de las massignificativas revelaciones de la reciente
ciencia y tecnologia genética.

Siempre, desde las trascendentales teorias de la evolucién
de Darwin y Wallace, los cientificos y fildsofos han debatido acer-
ca de los efectos relativos de natura y nurtura sobre nosotros, algu-
nos enfatizando una sobreotra o viceversa. Pero el gran genetista
ruso-estadounidense Theodosius Dobzhansky, creo quedijo la ul-

tima palabra cuandoescribio: ‘La vieja dicotomia de natura versus
nurtura es falsa; précticamente todos los rasgos variables en el hom-  

La genética: un factor nuevoenla solidaridad humana 167

bre son genéticamente condicionados tanto como ambientalmente
modificables’’ .1

Hoyciertamente unode los factores que influyen sobrelas cul-

turas y demuestran comonuestra unidad genética como especie su-

peralos prejuicios de exclusivismo y arrogancia raciales el asombro-
so progreso de la comunicaci6ny el transporte. Ello fue impulsado
por la dispersion de millones de personas debidoa los trastornos

durante las guerrasy la facilidad de viajar de todaslas partes del
mundo haciaotras localidades. Matrimonios y educacién mixtos

han apresurado la declinacion delexclusivismoracial y étnico deri-
vado de los viejos prejuicios de superioridad racial. Por supuesto,
estos cambios chocan con la oposiciéna la mezcla racial y la hi-

bridaci6n cultural, a menudo conluchasciviles y violencia. Pero

los cambios entodoslos continentes son cada vez mas evidentes y

al parecer inevitables. Incluso los conceptos de hombres y mujeres

tipicos de ciertas regiones estan cambiando con rapidez. Las mo-
delos de ropay las participantes en concursos de belleza ya no se

conforman a nuestro tipo racial dominante. Las mujeres que son

retratadasen los ultimos tiempos para anunciar comida y ropa pa-

ra los mercados de masas son mujeres con piel morena clara, un

pequenosesgo enlos ojos y un achatamiento dela nariz, y cabello

negro. La rubia de ojos azules ya no puede‘‘vender’’ tales produc-

tos. Mas aun,la internacionalizacion creciente del comercio puede

presentarse como unadelas masfuertes evidencias de comola cul-

tura humanainfluye sobre la evolucion hacia lo que puedellamarse

“‘solidaridad genética’’.

Eugenesia

Los programassociales han subrayadola buenacrianza, la elimi-

naciOn de material humano supuestamenteinferiorrestringiendola
emigraciOn,esterilizando a los enfermos a los retrasados menta-
les, y finalmente eliminandoclases enteras de gente “‘inferior’’. La
historia de las atrocidades de la Alemania nazi cometidas en nom-

bre de la eugenesia es la mas horrible en la historia moderna. Per-
manece en la memoria de muchagente que hoy ve reaparecer con

1 “The pattern of humanevolution’’, en The uniqueness of man, John D. Ro-

lansky, ed., Amsterdam, North Holland, 1969, p. 47.

2 El siguiente texto esté tomado delarticulo ‘‘Bioética’’, en el volumendela

Enciclopedia del Novecento, Roma,en prensa. 
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nuevas posibilidades la ideologia de la eugenesia enla técnica de la
ingenieria genética.

Estasposibilidades ya han aparecido en el campodela genética
animal. Mezclando genes de diferentes especies, como ovejasy ca-

bras, se han producido hibridos transgenéticos. Combinando hor-

monasde crecimiento humano con gametosde ratones se han crea-
do ratones gigantescos. El‘‘oncorraton’’, creado porla ingenieria
parala investigaciOn sobre cancer, fue el primer animalpatentado,
en 1988. Masdecien ratones transgenéticos con diferentes propie-

dades genéticasse hallan ahora enlos laboratorios. Se ha criado un
cerdo genéticamente producido, que tiene menosgrasade lo nor-

mal. Enla cria para leche y carne, productos genéticamentealtera-

dos se han hecho normalesen el comercio. Somatotropin producida
permite a las vacas aumeantarsignificativamente su leche. Usando
procesostales como inseminacionartificial, clonando embriones y

transfiriéndolos a vacas madres sustitutas, los criadores de ganado

han mejoradola calidad e incrementadola cantidad. Desde el mo-

mento en que los mamiferos tienen mas genes y mucha morfologia
en comun, nos preguntamos, épor qué no se pueden emplearlos

mismos métodos para beneficiar a los seres humanos masfuertes,

mas sanos, mas inteligentes?
Algunasclinicas de fertilidad y bancos de esperma parainse-

minaciOnartificial ya ofrecen promesasdefacilitar el nacimiento
de nifios extraordinarios dotados de genes que aseguran el progre-

so eugenésico. La teoria que sostienetales ofertas es cuestionable,
incluso si mucha gentecreeenella.

EI aumento delaaltura fisica de los niflos en crecimiento es

estimulado ahora por una hormona del crecimiento genéticamente
manipulada,el Factor VIII, que se vende en comercios. ¢Es una
cuestidn de eugenesia o de cosmética? 4O ambas? Las personas
altas son habitualmente consideradas mas hermosasy sexualmente

atractivas que las bajas. También han mostrado ventajas econémi-
cas comotrabajadores,atletas profesionales y dirigentes empresa-
riales. Por lo tanto puede argumentarse que unaestaturaalta sig-
nifica mucho misvaloren la vida que la mera belleza.

La ideologia popular de la supremacia genética suscita la cues-

tidn antropoldgica dela identidad y el valor humanos. Tiene im-

plicaciones sociales para el respeto mutuo de las personas en las

sociedades humanas,en las naciones y en el mundo. Los enemigos

politicos y militares son mas despreciados cuando gente autocalifi-

cada como “‘superior’’ los llama‘‘inferiores’’ con nombres discri-

minatorios. Personas afectadas por manifestaciones congénitas a  
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menudoson miradas comoinferiores y como una amenazaa la po-

blaci6n sana. Con demasiada frecuencia, también, el prejuicio de

la superioridad racial se expresa en dolorosaspoliticas individuales

y sociales. Es muy poco probable que los programassociales para

fomentar cualquier rasgo de humanidad puedantener éxito. Pero
investigadores individuales, empujadosporla curiosidad natural y

que no estan contenidos por cddigos moralesy religiosos, van to-

davia a querer mejorar la naturaleza humana. Pueden ser conte-

nidos porlas leyes de los Estados, como la ley francesa de 1994,

quedice: ““Toute pratique eugénique tendanta l’organisation dela

sélection des personnes est interdite’’.

La patentede genespresenta un nuevotipo de problemaenfilo-

sofia, derecho,ética y teologia. La proteccion de la ‘‘propiedad in-
telectual’’ de cada unoes la basejustificadora de los copyrights y pa-
tentes. Pero hay diferencias entre las naciones en cuanto a qué pro-

piedadesestan legitimamente sujetas a protecciOn exclusiva parael

inventor. Y hay diferencias para definir comose distinguenlos des-

cubrimientos de fendmenosnaturales de las invenciones. En el reino

de la botanica, una especie de plantas recientemente observada y

clasificada no puedeser patentada. Sin embargo,la planta hibrida

que noexiste naturalmente, sino que es debida solo a la ingeniosi-

dad humanaenla investigacion, puedeser sujeta a patente. Esto se

ha aceptado en agricultura por muchosanos respecto de la produc-

cidn de semillas. éAcaso la manipulaci6n genética de ‘‘semillas’’

de animales, especialmente humanos,recibe por analogia la misma

aprobacién? La cuestién es extremadamente compleja y muy de-

batida. Hay gran diferencia, tan amplia como los océanos que las

separan, entre las politicas de los Estados Unidos, Europay Asia.

Las Naciones Unidas han establecido una Organizacion Mundial

de PropiedadIntelectual para buscar acuerdosqueincluirian evitar
conflictos y competencia en cuantoa los usosdel material genético.
El consenso de los europeoscontralas patentes ha sido expresado
por Daniel Cohen, prominente genetista del Centre d'EtudesPoly-
morphisme HumainenParis, quien sostiene que el genoma humano

pertenece a todala humanidad,incluso tanto comolasestrellas. Es-

te punto de vista dominante en Europa fue formuladoenla confe-
rencia general sobre genoma humanocelebrada enBilbao, Espana,

en 1993. Su declaracién reza: ‘‘El conocimiento genético es parte
de la herencia de la humanidad y debe ser comunicado libremen-
te’’. La disputa internacionalcontinda, mientrasla importancia de
la genética aumenta aceleradamente.
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El rapido aumento del conocimiento sobre la genética molecu-

lar es general y acertadamente descrito como explosién. Una com-

prension detallada de la naturaleza y funcionamiento del genoma
humanoesta actualmentelimitada a un pequeno numerodeexper-

tos. Incluso muchos médicos madurosparecen incapaces deestaral

corriente de los descubrimientosde genes particulares y la multipli-
caci6n de métodos de manipulaci6n genética para fines terapéuti-
cos. Un desafio aun mayor enfrenta a todos los hombres y muje-

res de cultura. Deben aprendertanto las promesas comolos riesgos

de comola irrupcion de la informacion genética va a afectarlas re-
laciones humanas. Cuando usadas equivocadamente para progra-

mas eugenésicos, que refuerzanlas ideologias de superioridad y la

consiguiente discriminacion, el conocimiento genético puede tener

implicaciones politicas mortalesparalas clases, los grupos étnicos y
las naciones. Porel contrario, en anos y décadas venideros un uso

informado,prudentey justo del mismo conocimiento puede ayudar

a minimizar tal xenofobia y discriminacion social del mismo modo

que ahora oscurecey frustra la unidady solidaridad de la raza hu-

mana. La gente de cultura debe favorecerla interpretaci6n positiva

y educarse a si mismapara surealizacion.
Confio que esto vaya a ser util.

 

  

DEPENDENCIA, INDEPENDENCIA,
INTERDEPENDENCIA EN LAS RELACIONES
INTERNACIONALES DE LA EDAD MODERNA

Por Giuseppe GALASSO

DIRECTOR DE LA REVISTA COMPRENDRE

L CONCEPTO DE INDEPENDENCIA,tal como lo entendemoshoy, es

esencialmente modernoy, a la vez, es un concepto estrecha-

menteligado al de soberania. Para afirmarlo me baso en la expe-

riencia europea de la Edad Mediay sobre todo de la Edad Moderna.

Creo también que existen razonesvalidas para pensar que ni la An-
tigiiedad ni los mundos extraeuropeos han conocido un concepto

de independencia exactamente equivalente al europeo moderno.

La Edad Media europeahaofrecido la demostracion maselo-
cuente de la posibilidad de dividir la soberania hasta reducirla a

migajas. Los poderes, las competencias, los derechos, los recursos,

las facultades del soberano nose encuentran reunidas en un mismo
centro juridico y politico sino que estan divididas entre numerosos

sujetos sociales en manera y proporciones que presentan una vas-
ta gama de posibilidades. La “‘refracci6n’’ social de la soberania

puedellegar a un gradotal que una mismapersona puedeestar so-

metida para ciertos aspectos a un sefior dadoy a su jurisdiccion y

paraotros distintos a otro senory otra jurisdiccion. Algunasveces,
el sefioral que se esta sometido noes quienejerce la jurisdiccion. El

mismo derecho —porejemplo el derecho de mercadoy feria en un

lugar dado— puedeser propiedadde diversostitulares que forman,

de cierta manera, un condominium sobre este derecho en cuestion.

Pero también puedenasociarse con personasdistintas respecto de

otros derechos.
El feudoes, sin lugar a dudas,la institucion en que de manera

masinmediata y conocidaserefleja la fragmentacion medievalde la

soberanja. Es respecto del feudo quela lenguafrancesa ha elabora-

do unadistincién muysignificativa entre ‘‘souverain’’ y ‘‘suzerain’’,

soberanja, soberania sucedanea. EnItalia, se distingue entre el uti-

le dominio es decir,el usufructo efectivo del feudoy la recaudacion
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de sus beneficios y la posesion del titulo del derecho que permite
concederel utile dominio de los bienes feudales. El feudo origina-
riamente es la concesiOndelusufructo de ciertos bienes y territorios

del soberano a un senorquele jura fidelidad, comprometiéndose a

administrar en su nombrelosbienes recibidos en feudo, a ejercer to-
dos los derechos que provienende ello y, sobre todo, a asegurar a su

senorel apoyo militar segun las condicionesestablecidasporla cos-

tumbrey porel acta de la concesion. La fragilidad de esta relaci6n

presupondria su exclusivismo. Ahora bien, la evolucién histdrica

conduce,porel contrario, a una pluralidad de relaciones: la misma

“‘persona’’ se compromete con diversos senores; no rinde homena-

je a unosolo, sino a cuantos pueden hacerle concesiones; ya no es

el vasallo de un solo senor sino el de muchos. Esta pluralidad de

fidelidades podia provocar, naturalmente, contrastes insuperables

si los seforestitulares de la fidelidad, a los que debia la concesion
del feudo, entraban en conflicto entre ellos. Se intent6 evitarlo. Se
establecieron reglas para fijar la preferencia de un homenajeres-
pecto de otro. Enitaliano se habla de omaggio ligio,' es decir, el
homenaje que esta por encimadelos otros y que obliga a excluir
cualquier otro vinculo. Pero el feudo no representa el unico caso
de disminuci6n de la soberania. Las ciudades, sobre todoenItalia,

fueron un ejemplo elocuente. Contrariamentea la polis antigua con

la que, comprensiblemente, muy a menudohan sido comparadas,

las ciudades medievales no excluian la superioridad de un poder
politico, ya que, en principio, reconocianla soberania del Imperio,
de la Iglesia o del rey... Pero de hecho,las ciudades eran verda-

deras potencias independientes. La definicidn de ciudad-Estado es

exacta. Comoenel caso del feudalismo,el estado real de las cosas

difiere muchode su organizaci6ny ordenaci6njuridica. Para empe-
zar, ni los senores feudalesnilas ciudadessontitulares de soberania
alguna. La soberania que ejercitan es una soberania concediday de-

legadaporel verdadero soberanoy, por consiguiente, su gobierno

habria tenido que consideraresa limitacion e inspirarse en la na-
turaleza de la concesidn y delegacién recibidas. Pero la admision
de la dependenciajuridica y el reconocimiento del cardcter de con-
cesién y delegacién de su poder no impidela conversi6n practica
de los seforios y municipios en realidades politicas concretamente
aut6nomas, en potenciaspoliticas vinculadas unicamente con sus
propiosintereses. k

1 En espanol‘‘homenajeligio’’ (N. del E.).
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Porultimo,la Europa medieval es una Europacristiana y, en su
parte central y occidental, cat6lica, fuertemente unificada desde el
punto devista tanto ideoldgico comoreligioso. Unidad de la con-
cienciay dela vidareligiosa en la Iglesia; unidad del espiritu publico
y de la sociedadpolitica en el Imperio, resucitado en Occidente por
Carlomagnode acuerdoy aliado conla Iglesia. Asi pues, también
con una dialéctica perpetua entre los dos poderes ‘‘universales’’, el
espiritualy elpolitico, de la Cristiandad. Nadie pone en duda quela
prioridad moral pertenezcaa la Iglesia; el emperadores el hijo del
pontifice, exactamenteel primero desus hijos. Perose discutesi la
superioridad moralimplica a la vez superioridadjuridica o si, al con-
trario, es el Imperio el que, en virtud de sus tareas temporales, deba
podervigilarla vida y el comportamientoeclesidsticos. El empera-
dor, ésimple brazosecular dela Iglesia u obispo protagonista acti-

vo y guia dela vida eclesidstica?, éteocracia 0 cesaropapismo? De

cualquier maneralos dos poderes no se conciben jamas como efec-

tivamente separables el uno del otro. El verdadero podercristiano

se componedelos dos a la vez. La definicién de interdependencia
es, seguramente, la mejor para expresar la naturaleza auténtica de

las relaciones entre los dos poderes. Los soberanos se encuentran
en un nivelinferior y esta inferioridad coloca a los reyes y princi-
pes, a los reinos y los principados de la Cristiandad, un escalon

mds abajo queel dela Iglesia y el Imperio. También aqui la politica
practica es diferente de la te6rica y, durante largo tiempo, reyes y

principes fueron mas poderosos que los pontifices y emperadores
tal como los concesionarios y delegados del poderreal o principes-

co,alinteriordelosreinosy principados, fueron mas poderosos que

sus reyes y principes.
Por consiguiente, en el mundo medieval no se concibe una sobe-

tania completamente independiente. Cada soberania se compone
de una intrincada red de dependencias,obligaciones, interferencias
y limitacionesreciprocas. La regla de esta sociedad era una enorme

variedad en la condicion de las personas, cosas y bienes, poderes,

competencias, derechos, tareas individuales y colectivas. El mapa

politico-administrativo de un pais tendria que estar siendoretoca-
do continuamente utilizando cada vez mascolores, para intentar

expresar0 dar unaidea de la extrema complejidad conla quese re-

fleja y articula el hecho elemental y supremodela soberania en la

realidadpolitica y social.
Asi pues, la construccidn del Estado moderno esta obligada a

seguir dos recorridosparalelosy relacionados. Por un lado, hay que
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destacarel cardcter supremodela soberaniay esto es lo que hacen
sobre todo las monarquias ante el Imperio. El rey de Francia ob-
tiene queel pontifice lo reconozca como un soberanosin limites de
dependencia: superiorem non recognoscens, es decir, que nose re-

conoce nada porencimade él. Es a partir de este momento quela
soberania y la independencia forman un todo. No existe soberania
posiblesi no se es independiente frente al mundoentero y en todos
los aspectos, pero, de la misma manera, noexiste independenciasi
no se disponede tal soberania respecto del exterior.

EIotro recorrido es el de la plenitud de poderes dentro del Es-
tado. Las concesiones o delegaciones de fracciones 0 aspectos del
podersoberanocesan. El proceso de la monarquia modernatien-
de a homogeneizar completamenteel territorio y las personas en
lo quese refiere a su relaci6n de dependencia respecto del poder
supremo.Al principio,el rey no era rey al mismonivelenlas dife-
rentes partes y agregaciones de la poblacion. Era rey de todosy en
todaspartes, pero lo era masaqui de lo queeraalli, mas para unos
que paraotros. Una red de numerosos poderes y cuerpos interme-
dios se interponia entreél y su territorio, entre él y la poblaci6n. La
eliminaci6n de la mediaci6n de estos poderes y cuerpos intermedios
ha sido precisamentela tarea a la quese ha aplicado la monarquia

absoluta de la Edad Moderna.
Lo anteriormente expuestoha tenido una importancia evidente

en las relaciones internacionales. En la Edad Media, dependencia

significaba, efectivamente, interdependencia de derecho; la inde-

pendencia era mds bien el estado de hechoresultado del compor-

tamientopractico de quienes, en principio, estaban vinculados por

multiples relaciones de obligacién moraly material reciprocas.
En la Edad Modernaesto terminar4pornoserposible: el Esta-

do delossiglos xIx y xx realiza plenamentela condiciénde superio-

rem non recognoscens en materia exterior y de monopolio del poder

al interior. El Estado que no respondea esta doble condicion no

puede ser considerado un Estado moderno. Es mas, no sera con-

siderado como un verdadero Estado,ni en principio ni de hecho.

Para regular no solo las relaciones entre el soberano y sus subdi-

tos dentro del Estado, sino también aquéllas entre los Estados, las

situaciones feudales o ciudadanas ya no son concebibles.

Querrfa leer a ustedes un texto actual que resume perfectamen-

te el punto al quehallegadola evolucién del pensamiento moderno

respecto de este tema:
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Porlo quese refiere al nacimientoy la pervivencia delos sujetos internaciona-

les hay que precisar, inmediatamente,cudlseala situacin hist6rico-politica

que deba presentarse como efectiva y cudles sean las connotacionesde la mis-

ma que deban aparecer comoefectivas. Se trata, precisamente, de las conno-

taciones de independenciay soberania. Es decir, tienen que ser entidades que

resulten verdaderamente dotadasde las cualidadesde la llamada soberanfa

exterior 0 independenciay de la soberan{a interior. Acerca de ello, basta sub-

Trayar que,sin lugar a dudas,el elemento independencia 0 soberania exterior

es lo formalmente decisivo ya que indica la ausencia de subordinaci6n de un

sujeto respecto de otros sujetos internacionalesy, porlo tanto, expresa la con-

dici6n,tfpica de los sujetos internacionales, que viene dadaporla posibilidad

de autodeterminarse,ya sea al interior comoenlas relaciones exteriores, 0,

si queremos, denotala imposibilidad de que las otras entidades-sujetos pue-

dansustituir con sus decisiones aquéllas propias del sujeto en cuestién,en el

Ambitointerno eneldelas relaciones internacionales;y esta situaci6n es la

que creala base de la posici6n de igualdad formal(igualdad soberana) de los

sujetos internacionales que, a su vez, es uno de los puntos clave de la ordena-

ci6n internacionalresultante de los datosestructurales, es decir, de la manera

de ser de la comunidadinternacional.

Perose sobreentiende,y es explicito en la referencia efectuadaa las deter-

minaciones propias del sujeto internacional, que unatal situaci6n tiene como

base, por norma,la soberania interna quesignifica, para decirlo en modoes-

quemiatico,una posicidn de supremacia respecto delas entidades (individuos

0 entidadesabstractas) que constituyen la sociedad civil de la que aquelcita-

do sujeto es la expresiOn, 0 que, de cualquier modo, estan implicados enel

Ambito de eficacia de aquel citado ordenamientoestatal; expresa, asi pues,la

gesti6n aut6nomadel propio ordenamiento,la posesidn de la totalidad del

poderinterior.”

Comopuedeverse,el concepto de interdependencia se ha eclip-
sado completamente. El pensamiento modernoconcibe,en efecto,

sdlo dos posiciones: dependencia o independencia. Colonia, pro-
tectorado, mandatofiduciario, administracion internacionaly otras

f6rmulas expresanlas condiciones de sujeto de pueblosy territorios
dependientes. Naturalmente, la condicidn federal 0 confederal de
muchos Estados modernos no esta comprendida en este esquema,
porqueesta condiciones siempre una condici6n supuesta, en nues-
tro caso, de un Estado independiente, y la semisoberania federal

o confederal de los miembros de una federacién o confederaci6n,
en su configuracion moderna,noalterala linea evolutiva de la que

2 Lelio Basso, ‘‘Scienze Politiche 2’’ (Relazioni internazionali), Enciclopedia

Feltrinelli Fischer, Milan, 1973, vol. 28, pp. 435-436.
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acabo de hablar. Al contrario, la idea nacional ha tenido una in-

fluencia muy importante en la nocién moderna de independencia-
soberania. Se puede decir que el Estado nacional, en el sentido que
la palabra naci6n ha adquirido enel siglo xix, ha marcadoelzenit
de la concepcidn modernadela soberania y la independencia. Por

definicién,o el Estadonacionales independiente o noes satisfacto-
rio. La autonomia, unestatuto especial, una condicidn especial no
alcanzaran nuncael objetivo de satisfacer y calmarel espiritu na-

cional. La nacidn se siente completamente realizada sdlo cuando
superiorem non recognoscit, cuando manda dentro y cuandoes igual

a las otras naciones independientes, sea grande 0 pequena,rica 0

pobre, poderosa o débil, feliz o desgraciada. La historia de nuestro
siglo nos da ejemplos innumerables y, a menudo,tragicos.

Enel siglo xx, de todas formas,se han afirmadoo se estanafir-

mando dos condiciones nuevas. La primera,es la idea de la “‘so-

ciedad de naciones’’ aparecida al final de la Primera Guerra mun-

dial y de las “‘naciones unidas’’ a continuaci6n de la Segunda. Aqui,

nose trata ya de unaespecie de arreglo concordadodelospleitos

internacionales, como el Tribunal Internacional de La Hayao los

arbitrajes aceptadosporlos Estados sobre un tema concreto

u

otras

formas andlogas. La ideologia societaria marca una vuelta —sin

ser por ello una reproduccién mecanica y fiel porque durante es-

te intervalo ha cambiado todo— de la concepcién seginla cual

la soberania puede coexistir con su propia limitacin, si el sobe-

rano la reconocey la acepta. La consecuencia légica deberia ser

el nacimiento de un gobierno mundial con una esfera jurisdiccio-

nal y juridica propia. Esto es solo en una pequenaparte el caso

de las “‘naciones unidas’’, comobien saben ustedes. Por otra par-

te, comose ha verificado en otras ocasiones —y nosotros lo hemos

recordado— la peticién del principio es una cosa,la realidad y la

experiencia otras. La autoridad de las Naciones Unidas ha sido y

es actualmentetan débil que hace quela delos reyes feudales res-

pecto de sus vasallos, en comparaciOn, parezca muy fuerte. Pero el

principio, asi establecido, no pierde ni su importancia ni el carac-

ter fuertemente contradictorio de su relaci6n conla realidad. Este

principio queda comouna gran conquista de la vida y de la concien-

cia politica y moral de la humanidad contempordnea. La renuncia

a la guerra comoinstrumento parala solucion delos conflictos in-

ternacionales basta por si misma para fundar una nueva teoria de

la soberania concebida como independencia de un Estadofrente a

otros. La concepcién de los crimenes de guerra que, en el plano
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de las relaciones internacionales,se afirm6 ya inmediatamente des-
pués de la Primera Guerra mundial pero sobre todo después dela
Segunda, es todavia mas importante. La razon de Estado hasido
llamada sobre este punto a una confrontaci6n rigurosa con prin-

cipios de derecho y de humanidad que son una raz6nalternativa

a ella, convertida en obligatoria por los paises vencedores de las

dos guerras mundiales, sobre todo de la Segunda Guerra mundial.

También aquila no concordancia observable entreteoria y realidad
tiene mucha menosimportancia queel establecimiento delprinci-

pio ensi. El sacro egoismo de la razon nacional ha sido sometido a

la limitacion de unprincipio superior tan fuerte que ha generadola

noci6n controvertida y discutible, pero al mismo tiempo profunda

y general, de crimen de guerra. Se explica asi que ni la desconfian-

za universal respecto dela justicia de los vencedores, ni la ausencia

de proceso,inspirandoseeneste principio, entre los vencedores,ni

otros numerosos elementosdefragilidad en la idea de un derecho

criminalinternacional de guerra hayan logrado que renunciemos a
la idea.

La segunda novedad del siglo xx, de la que hablaba, deriva de

la experiencia de la vida econdémica, de los problemas del ambien-
te, de problemastales comola droga y la criminalidad organizada,

de los problemasde la tecnologia de las comunicaciones modernas

—dela televisi6n al ordenador— otras tecnologias, de la cantidad

de problemasrelativosa la investigacion cientifica terrestre y espa-

cial en los campos masdiversos, de la fisica a la medicina, de los
problemasque representan los grandes movimientos de poblacion

hacialos paises masricosy desarrolladosy, en general, del problema
demografico mundial. Desdela perspectiva de todos estos proble-
mas,la palabra que se impone, casi siempre implicitamente pero

a veces también explicitamente, es ‘‘interdependencia’’. No creo

que sea necesarioilustrar este punto. Prefiero recordar que el pre-
sidente John FE. Kennedy hablé ya de interdependenciaenel sentido
politico,refiriéndose al problemadelasrelaciones entre los Estados
Unidosy Europa. Negaba tanto una dependencia europea conres-
pecto al pais mas grandey potente del mundo cuanto la posibilidad

de un aislacionismo americanoenlo que no concernia directa y pro-
fundamenteen los intereses americanos. Entre Europa y América
existe, y no puede menosqueexistir, ante todo unarelaci6n politica
de interdependencia.

Cito esto porque me pareceque, con formasoriginales y ligadas

en parteal cardcter de una épocasin precedentes enla historia de la
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humanidad —porelvalor de sus conquistas técnicas y materiales—,

la Edad de Orodela identificacidn completa, exclusiva y apriorista
de la independenciay de la soberania, pierde algo de su cardacter
absoluto. La interferencia de otros factores que ya conocemos(por
ejemploel factor nacional) o que descubriremos manana 0 pasado

manana,no cesara: esto parece evidente. Inclusola idea dela sobe-

rania como fundamentode la democracia(el soberano, en régimen
de libertad, es el pueblo) y comobase de un estado de derecho (en
el sentido de la igualdad detodos antela ley) es una idea moderna

destinada, creo, a no perderse jamas. Pero parece que entre inde-

pendencia, dependencia e interdependencia se configura cada vez

mas una nueva serie de compatibilidades y conexiones; y no preci-

samente en funcién de una nueva Edad Media. Se produce, bien
al contrario, en funcidn de una modernidad mas avanzada y cons-
ciente de sus posibilidades y responsabilidades en el mundodelas

grandes fuerzas delibertad y progreso, pero también delos grandes

peligros materiales y morales que ella ha puesto en movimiento.

 
 

éHACIA UN ORDEN MUNDIAL
DEL MEDIO AMBIENTE?

PorJrina bu Bots

SOCIEDAD EUROPEA

DE CULTURA, SUIZA

L FUTURO DEL HOMBRE dependede las condiciones del ambien-

te. Actualmente todo el mundo —o casi— esta de acuerdo en

esto. Lo que constituye materia de debate y controversia es la eva-

luaciOn delos peligrosy riesgos que gravitan sobre la humanidad y

las soluciones a adoptar.
Las amenazasque acosanalplaneta son multiples; citemos por

ejemplo:
EI uso excesivo de ciertos recursos naturales comoel agua.

Todosloscientificos concuerdan hoy en sefalar que el problema

numero uno del proximosiglo seréla falta de agua. Al igual quelos

hombres prehistéricos luchabanporla posesion del fuego, hecho

que hailustrado admirablementeel director cinematografico Jean-

Jacques Annaultenelfilm En busca del fuego, nuestros hijos corren

el riesgo de tener que lucharpor la del agua. Porotra parte, no

es una novedad, recordemos Fontamarade Ignazio Silone y Manon

des Sources de MarcelPagnoly, mas cercano a nosotros,reflexione-

mossobreel papelestratégico del agua enel conflicto del Cercano

Oriente.
El uso excesivo

o

ineficaz de las energias no renovables, co-

moel petréleo o el gas, con su secuela de consecuencias, como la

contaminacion de la atmésfera a causa delas emisiones de Co», prin-

cipal responsabledelo quesellama‘‘efecto invernadero’’ es decir,

el calentamiento de la atmosfera.
La deforestacion abusiva de la Amazoniasin la consiguiente

reforestaciOn.
La desaparicién en gran numero de especies animales y ve-

getales.  
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La saturaci6n del medio natural a causade los residuos: sdli-

dos en las descargas, liquidos en los suelos, rios y subsuelos y las
emisiones gaseosas en la atmosfera.

Las emisiones de crc (clorofluorocarburos), principales res-

ponsables del famoso ‘‘agujero’’ en la capa de ozono.
Losaccidentes maritimosy fluviales, las mareas negras, como

las provocadasporlos petroleros Torrey Canyon en Bretana (1967)

o el Exxon Valdez en Alaska (1989).
La industrializacion indiscriminada en ciertas regiones del

mundo.

Accidentes quimicos como los de Seveso (1976) y Bhopal
(1984) o nucleares como el de Chernobyl (1986).

Las guerras.

La explosi6n demografica.
La pobreza.

Y la lista podria continuar.
Ciertamente, todos estos fendmenos no son nuevos. El hom-

bre ha invadido su entorno desde siempre. Quiza sea responsable

de la extinci6n de los mamuts,asi como fueron desastres ecologicos
los que provocaronla desaparicion decivilizaciones enteras: Me-

sopotamia a causa de la gestion del agua, la civilizacidn maya por

cuestiones agricolas. Durante la revoluci6n industrial del siglo xix

se empezo a reconocer que la produccion de las industrias podria

perjudicarel ambiente, especialmentela calidad del aguay delaire.
Algo mastarde naci6la idea de queincluso los productos —en for-

ma de residuos— pudieransuperarlas capacidades dereciclaje de la

naturaleza. Este interés por lo que se podriallamarla ‘‘dimension
emisora’’ de la actividad econdmicahallevadoa losespecialistas a
desarrollar, desde principios del siglo xx, el concepto de los costos
externos.

Sin embargo,noserasinoa finales de los anos sesenta y comien-

zos de los setenta que aparecera una verdadera toma de conciencia
de los problemasy riesgos del ambiente: la crisis del petrdleo, ac-

cidentes como los de Three Mile Island (1979), Bhopal (1984) y

Chernoby! (1986); las publicaciones del Club de Romay los movi-

mientosecologistas han contribuido a ello en gran medida.
La primera gran asamblea internacional dedicada al tema del

ambiente tuvo lugar en Estocolmo en 1972 en el marco de la Confe-
rencia de las Naciones Unidaspara el Ambiente (PNUE). En 1983,la
Asamblea Generalde las Naciones Unidas cre6 la Comisi6n Mun-
dial del Medio Ambiente y del Desarrollo, mejor conocida como  
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“Comision Brundtland’ ’, porel apellido de su presidente, Gro Har-
lem Brundtland que, en aquel entonces, era la primer ministro de
Noruega. Esta Comision publicé en 1987 un informetitulado Nues-
tro comin futuro que impondria enla escena internacional la ex-
presin, hoy ya célebre, de ‘‘desarrollo sostenido’’. ‘‘Desarrollo
sostenido’’ para ‘‘asegurarla satisfacci6n de todas las necesidades
presentes sin comprometerla capacidad delas futuras generacio-
nes desatisfacerlas suyas’’. Comodijo Antoine de Saint-Exupéry
“nosotros no heredamosla tierra de nuestros antepasados, la to-
mamosprestada de nuestros hijos’’.

La expresi6n ‘‘desarrollo sostenido’’, que de hecho introdujo
el concepto de uncrecimiento econdémicoa la vez posible y respe-
tuoso del ambiente, ha sido la clave de toda la discusién sobre el
ambienteque, dig4mosloasi, se ha visto consagrada por la Cumbre
de la Tierra 1992,es decir, la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que se ha celebrado en junio

de 1992 en Rio de Janeiro. Conla presencia de 118 jefes de Estado
o de Gobierno,50 organizaciones internacionales y 40 organizacio-
nes intergubernamentales, esta conferencia ha representado una de

las manifestaciones mas importantes y con mas resonancia delos
tiempos modernos.

Hatenidolugar exactamente veinte afios después dela primera
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente, que
se celebr6 en Estocolmo en 1972.

éQué ha sucedido en estos veinte anos, entre 1972 y 1992? Es

imposible hacerun anilisis detallado. Mencionaré solamenteelre-

sumendel primer informe publicado por Ja ocDE! en 1991, en oca-
sin de su 300. aniversario, sobrela situacién del medio ambiente

en los paises miembros. Seguin este informe, en la mayoria de los
paises industrializados se habian efectuado progresossustanciales
en el sector ambiental: politicas y leyes habian sido elaboradas y

realizadas, los medios de producci6n habian sido mejorados y el

publico se habia sensibilizado. Sin embargo, quedaba mucho por
hacer.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Am-
biente y Desarrollo de Rio de 1992 ha elaborado tres documentos:
la Declaracion de Rio sobre Ambiente y Desarrollo, la Agenda 21
y los Principios de los Bosques.

1 Organizaci6n para la Cooperacion y Desarrollo Econémico, que comprende

los paises de la CEE, de la AELE, Estados Unidos, Canada, Jap6n, Australia y Nueva
Zelandia.
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La Declaracién tenia que ser, al principio, una Carta de la

Tierra comparable en importancia a la Carta de los Derechos Hu-

manos. No habiendosido posible obtenerel consensosobrela for-

ma,el fondo,ni siquiera sobre eltitulo de la Carta, ha resultado ser

una declaraci6n quetiene unstatus juridico equivalente al de una

resolucién de la Asamblea General, es decir, sin caracter apremian-

te. A pesar deello, la Declaracién de Rio afirma con fuerza la ne-

cesidad de una nueva colaboraci6nentre Estados, sectores sociales

e individuos, completada con un compromiso hombre-naturaleza.

Esta Declaracién tendria que servir como fuentede inspiraci6n y

linea maestra parael desarrollo del derecho internacional y nacio-

nal en materia de medio ambiente.

La Agenda21 es un muy ambicioso programa de accion multi-

sectorial no apremianteparael resto del presentesiglo y los prime-

ros afios del proximo. Esté dirigido a los gobiernos y actualmente

se encuentra en estudio en numerosospaises.

Ademas han sido firmadas en Rio dos convenciones marco

de las Naciones Unidas: una sobre el cambio climatico, con muy

dificiles discusiones parala estabilizacion de la cantidad permitida

de emisiones de coz desde ahoraal aiio 2 000, que la mayor parte de

los paises arabes productores de petrdleo no han firmado;la otra,

sobre la diversidad bioldgica, también ha sido objeto de negocia-

ciones muydificiles y los Estados Unidos no la han suscrito. Estas

dos convenciones exigirén protocolos de puesta en acto, dificiles de

realizar.

Se ha habladoy escrito mucho sobre la Cumbre de Rio. Ha

suscitado entusiasmo y decepcidn. Por mi parte, creo que ilustra

perfectamentelas dudas, dificultades y contradicciones que carac-

terizan la problematica del ambiente en el mundo.

Entreotras, la divergencia mayorse encuentra entre medio am-

biente y desarrollo, entre Norte y Sury entre paises industrializados

y en vias de desarrollo. En Rio,los primerosinsistian en la dimen-

sion ambiental, los segundosenla problematica del desarrollo, fuer-

tes en su posicion porla constatacién de la Comisién Brundtland

de que la pobreza y el subdesarrollo son causas de destruccion del

ambiente tan graves cuanto el hiperconsumo 0 la utilizacion en mo-

do poco eficaz de las fuentes de energia, en las sociedades indus-

trializadas. Los paises en vias de desarrollo temian que insistiendo

demasiado en los aspectos ambientales los paises industrializados

perpetuasen,o incluso aumentaran, las desigualdades economicas

entre Norte y Sur.
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Querria ilustrar lo anteriormente expuesto con dos ejemplos
clave: el calentamiento climatico y el adelgazamiento de la capa
de ozonodela estratosfera.

En primerlugar,el calentamientoclimatico o ‘‘efecto inverna-

dero’’. Recordemosy aclaremos los hechos. éEn qué consiste el
“efecto invernadero’’? En uninvernadero,los rayos del sol entran

librementey calientan el suelo. El suelo, calentado, envia hacia la

atmésfera rayos infrarrojos que son detenidos porelcristal del te-

cho: comoresultado tenemos queel invernadero secalienta.

Un fenémeno muyparecidose produceenla atmésfera:ciertas
moléculas, especialmenteel didxido de carbono (coz) absorbenlos

rayos infrarrojos que llegan dela tierra y actdéan como un tabique

de cristal que nos cubre. Este efecto, en principio, es benéfico, ya

quesi noexistiera el coz en la atmésfera probablemente el planeta

se encontraria cubierto de hielo y seria inhabitable.

Pero actualmente la humanidad provoca que las concentracio-

nes de coz en la atmosfera aumenten rapida y considerablemente.

El cozes el principal —pero no unico— responsable del efecto in-

vernadero,las emisiones provienen esencialmente de la combustion

de energias fosiles. Segun los calculos cientificos mas recientes, si

no se intenta frenar y disminuir la emisiOn de gases causantes del

“efecto invernadero’’, se supone que enel ano 2100 las tempera-
turas habran sufrido un aumento entre 0.8 y 3.5, conllevandoen el

mismoperiodo un aumento del nivel de los océanosde 10 a 80 cm.
Hoy, ineluctablemente, los paises industrializados son los prin-

cipales emisores de gas con ‘‘efecto invernadero’’ y a reganadientes

fijan calendarios, poco comprometedores, parala estabilizacion o
disminuci6n deestas emisiones. Pero en el futuro la situaci6n po-
dria cambiar considerablementeconel rapido desarrollo de ciertas
naciones como China e India. 6Qué hacer entonces? éHay queinci-
tar a estos paises a desarrollarse, a desarrollar sus infraestructuras,
sus transportes, acelerando conello el proceso de calentamiento de

la Tierra? éSe puede alentar su desarrollo pidiendo a la vez que

los paises industrializados frenen el suyo, ademas en una época de
recesién? Pero, porotra parte, ése puede aceptar que aumenteel
foso que separa Norte y Sur, Este y Oeste?

Por eso se comprende quelas discusiones en Rio hayan sido

apasionadasy pasionales. Los trabajos, sin embargo, han tenido
éxito, unos 160 Estados han firmadola convenciénsobre el cambio

climatico. Esta convencidn pidea lospaises de la ocbE y de Europa
del Este que reduzcan las emisiones de coz y de otros gases con
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“efecto invernadero’’ a los niveles de 1990 y que ayuden a los que
estan en vias de desarrollo a respetar los compromisosresultantes

de la Convencion.
E! Grupo Intergubernamental sobre la Evolucién del Clima

(GiEc) creado en 1988 pordosagencias especializadas de la onu —la

Organizaci6n Meteorologica Mundial y el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente, ya mencionado— ha hecho
publico a mediados de diciembre de 1995 su segundo informe de

evaluacionde la situaci6n. Confirma que realmentese ha produci-
do un calentamiento de la Tierra debido a los gases causantes del
‘‘efecto invernadero’’ de origen humanopero queel efecto concre-
to provocadoporeste fendmenosera dificil de valorar. El informe
propone,sin embargo,unaserie de medidas subrayandoquela elec-

cién de los medios es de competencia politica.
Recordemosla conocida f6rmula enel sector del ambiente: los

temas son de caracter emocional; las soluciones, de caracter técni-

co; las decisiones,de cardcterpolitico.
El otro ejemplo queilustra la problematica medio ambien-

te/desarrollo es el de los crc, los (clorofluorocarburos), responsa-

bles del famoso‘‘agujero’’ en la capa del ozono. Esta cuestién no
ha sido tratada en Rio dado queestaba ya reguladaa nivel interna-
cional comoresultadodela fructifera negociaci6n de Montreal.

Loscrc sonlosgases industriales utilizados desde los anostrein-
ta en los aerosoles (de los que hansido eliminados), como solventes,
refrigerantes, en las espumassintéticas y enlos extintores.

A partir de 1974,los articulos aparecidosenlasrevistas cientifi-
cas han dirigidola atenci6n hacia el progresivo adelgazamiento de
la capa del ozono dela estratosfera y desde entonces se ha estable-

cido que los crc son en granparte responsables de este fendmeno.
Ahorabien, la destruccidn de la capa del ozono conlleva un aumen-
to de la exposici6n los rayos ultravioleta que, a corto plazo, hace
aumentarla incidencia del cancer de piel pudiendo provocar con-

secuencias atin masgravesa largo plazo.
En 1987, 149 paises han adoptado el Protocolo de Montreal

que, por primera vez,fijaba objetivos de reducci6n de los crc y de
otras sustancias andlogas. Sucesivamente, en Londres, en 1990 y

en Copenhague, en 1992, los objetivos de eliminacién progresiva

se han reforzado. Asi pues, la produccién de los crc tendria que

haber sido interrumpidapara el mes de enero ‘de 1996 y no unica-

mente reducida a la mitad parafinales de siglo. Numerosospaises

hantraducidosus exigencias con reglamentosnacionales y la indus-

tria ha realizado ingentes esfuerzos.

A

finales de agosto de 1995,los
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representantes de los 149 paises que habianratificado el Protocolo

de Montrealse han reunido en Ginebrapara prepararla tercera re-

vision de unode los pocostextos internacionales que han obtenido
resultados concretos en numerosospaises.

éQuiereesto decir, por tanto, que todos los problemas han sido
resueltos? No.

En primerlugar, los paises en vias de desarrollo tienen un pe-
riodo de “‘gracia’’ suplementaria de diez anos, lo que representa

quesi una cuarta parte de la poblaci6n mundialha casi eliminado

estas sustancias, las otras tres cuartas partes aumentan su consumo.

En segundolugar,la eliminaci6n demasiado rapidaa nivel le-
gislativo de los crc ha provocado la aparicion del contrabando,es-
pecialmente en los Estados Unidos.

Heinsistido mucho en la problematica medio ambiente/de-
sarrollo. Existe también otra problematica: medio ambiente/eco-
nomia/financiamiento. Las medidasparala proteccion del ambien-

te exigen inversiones consistentes. éSon rentables? ¢A corto 0 a

largo plazo? éConllevan asimismo ahorro? (Quién financiara las

medidas tomadasporlos paises en vias de desarrollo? GQuién pa-

garda porlos estragos existentes? ¢Cual es el papel de la Banca en

este debate? ¢Quéprecio esta dispuesto a pagar el consumidor por

el ambiente en todossus aspectos? Existen muchasotras cuestiones

importantes que tienen cabida en el andlisis de un orden mundial

del ambiente.

Podria mencionartambienlos conflictos de intereses entre agri-
cultura y ambiente. Las materias primas que procedendela natura-

leza necesitan, sin excepcion alguna, un medio ambiente sano para

podersatisfacer los criterios de unarigurosacalidad y ser disponi-

bles en cantidad suficiente para podernutrir una poblacion cada dia

mas numerosa.
Pero équé tipo de agricultura queremosparael futuro?
éUnaagriculturaintensivay porlo tanto con precios masbajos,

pero atentandocontrael medio ambiente? éO bien sostenida aun-
que resulte mascara de inmediato? GCuales el precio que estamos
dispuestos a pagar? Qué papel estamos dispuestos a conceder a
la biotecnologia? Conocemosyalas dificiles negociacionesa nivel
europeo e internacional, en el GATT/OMC,acerca del expediente de

la agricultura y el aspecto ‘‘medio ambiente’ incide en su comple-
jidad.

Existen también divergencias incluso entre las concepciones de
los propios ecologistas: por un lado, los fundamentalistas, puros y
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duros, que quieren cambiar completamente el aspecto del mundo

para conseguir un mododevidabucdlico, ideal y verde;y, por otro,

los realistas, dispuestos a trabajar conjuntamente conla industria
para encontrarsoluciones respetuosas para con el medio ambiente
y la economia.

Siempre, claro esta, en el centro de todas estas cuestiones se

encuentra el ser humano,con su diversidad de mentalidades,refe-

rencias y sensibilidades, en los cuatro puntos cardinales, a merced

de sus propias contradicciones, en tension entre lo que dice y lo que
hace, entre esfuerzo y confort, por no decir indiferencia.

Querria decir algo sobre Europay, especialmente, sobre la Eu-

ropa comunitaria.
También en Europala nocidn ‘‘medio ambiente’’ ha hecho su

apariciOna finales de los afossesenta e inicios de los setenta. En-
tre 1970 y 1985,la politica ambiental comunitaria ha sido un hecho
marginal, reactivo, puntual, sin vision estratégica. Los ahos 1985-
1986 han visto el nacimiento de politicas ambientales nacionales,
especialmente en el norte de Europa, Dinamarca,Paises Bajos y en

la Republica Federal Alemana. éProfunda conciencia delas res-

ponsabilidades 0... mala conciencia?

En 1985, el Acta Unica Europea, que modifica y completa el
Tratado de Roma, incluye la primera referencia explicita a una
politica comunitaria que supone un alto grado de proteccién del
medio ambiente.

E! Tratado de Maastricht, adoptado en 1991, senala una nue-
va etapa en el proceso, instaurando la Unidn Europea. Se am-
plia considerablemente la posibilidad de tomar decisiones a la

mayoria Calificada, asignandole mas poder al Parlamento Euro-
peo, que se ha mostrado siempre a la vanguardia en materia

ambiental.

E] Tratado refuerza la competencia comunitaria en este sector e
introduce unapolitica preventiva y estratégica, basada en el famoso
principio: quien contamina,paga.

Estos objetivos han sido desarrollados en el So. Programa
de Acci6n para el Medio Ambiente, adoptadoel 1o. de febrero de
1993. Dicho programa refleja la creciente toma de conciencia de la
importancia de un desarrollo sostenido definiendo unaestrategia
dela union que abarcahasta finales de siglo e inicios del proximo.
Al centro del programase encuentran la integracion de la dimen-
sidn ambiental en otros sectores de actividad tales comoagricultura,

energia, industria, transporte y politica regional y las medidas que  
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tienden a la modificacidn de las actitudes y modelos de consumo y
produccion para cancelarla oposicin recurrente entre desarrollo
sostenido y competitividad.

Para ilustrar la dimension internacional del Programa, he

aqui algunos ejemplos de acciones enlas que se encuentran impli-

cadosprincipalmentelos paises de Europacentral y oriental.
El proyecto pROLINK, conducidopor ingenieros de toda Euro-

pa parautilizar la experiencia occidentalenel estudio del telecon-

trol aplicado a una central nuclear bilgara. Este proyecto tiende

particularmente a demostrar comola tecnologia informatica puede
mejorarla seguridad delas centrales nucleares, grave problema en

la Europa delEste.
En el campodela energia los programas THERMIEy TACIS per-

miteninstalar centrosenlos paises de la Europacentral y oriental,

asi como enlas republicas de la antigua UnionSoviética, para favo-
recerla utilizacion de tecnologias de punta.

El programa TEMPUsesta destinadoa desarrollar y restructu-

rar la ensenanzasuperior en los paises de Europacentraly oriental

y en la ex Unidn Soviética, especialmente en lo queserefiere al
ambientey al desarrollo sostenido.

El programadegestidn del MarNegro ha dedicado un millon

de ecus a un proyecto destinado a aportar a los Estados riberenos,

Georgia, Ucrania y Rusia, asi como Bulgaria y Rumania, un sopor-

te politico, juridico,institucional, técnicoy financiero. Esta asisten-

cia debe ser capaz deinvertir el proceso de degradacién del medio

ambiente y contribuir a una utilizacidn sostenible de los recursos

naturales.

En la perspectiva de la apertura del mercado europeoa estos

paises y de su posible futura adhesion a la Union Europea, la Comi-

sion Europeaha publicado recientemente un Libro Blanco destina-

do a la preparacién de los Estados asociados de la Europa central

y oriental en vistas de su integracion en el mercadointerior de la

Uni6n. El objetivo es preparar desde ahora una convergencia de

las politicas y un acercamiento delas legislaciones para potenciar

un aprovechamiento comunitario.
Porlo quese refiere al medio ambiente, este trabajo de prepa-

racion es todavia maspertinente ya que los problemas ambientales

presentan, como hemosvisto, un caracter transeuropeo y transfron-

terizo. Debe ser emprendidodesdeel estadio de la pre-adhesion. A

titulo indicativo,la legislacién de la Unién, aplicable al medio am-

biente, comprende hasta el momento unos 200 documentos juridi-
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cos que correspondena una gran variedad desectores. iNose trata
de un asunto facil!

La Comunidad Europeatiene la firme decisién de aumentar su
cooperaci6n conlos paises de la Europacentral y oriental, recono-

ciendo la necesaria solidaridad Este/Oeste en el tratamiento de los
problemasrelativos al medio ambiente.

Asi pues, a partir de 1990, tres conferencias han reunido a
los ministros para el Ambiente de la Comunidad Europeay de los
paises de la Europa central y oriental. La primera,enelcastillo de

Dobris, cerca de Praga, en junio de 1991; la segunda, en Lucerna,

en abril de 1993 y la tercera en Sofia, en noviembre de 1995.

En Lucerna,se presento y fue aprobado un programa deaccion
para el medio ambiente en Europa centraly oriental.

En conjunto, este programa de acci6ninsiste en: la necesi-

dad de una cooperaci6ninternacional, de inversiones y de la crea-

cidn de sociedades conjuntas.
La necesidad defacilitar la transferencia de las tecnologias pro-

pias y avanzarhaciala aplicacion de normas internacionales,sin ol-
vidar los problemas econdmicosque resultan de la transici6n hacia
una economia de mercado.

Por tanto queda claro que el mundo empresarial tiene que des-
empenarun importante papelen este proceso.

Por lo quese refiere a los esfuerzos de la industria, la Cumbre

de Rio de 1992, que ya he mencionadorepetidas veces, ha signifi-

cado un momento crucial en el debate ecolégico. Finalmente se ha
admitido publicamente quela industria tiene un papel esencial en

la resoluci6n de los problemasdel ambiente.

Citaré un unico ejemplo: la actuacidn de la Camara de Comer-
cio Internacional, que es la organizacion mundial a nivel empresa-
rial que actualmente se encuentra presente en mas de 120 paises.
La Camara de Comercio Internacional se mueve en el campo de

la protecci6n del ambiente desde 1971. A partir de esta fecha, ha

participadoen las conferencias gubernamentales sobre el ambiente
anteriormente citadas.

Unodelosprincipales resultados desu actividad es la redacci6n
de la Carta de las empresas para un desarrollo sostenido, formal-

mente publicada en 1991 que ha sido suscrita hasta hoy por mas de
1 200 empresas en el mundo.

El desafio para la industria sera la traduccion del concepto
“desarrollo sostenido’’ en la realidad cotidiana.  
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6Qué podria decir para terminar? Tras el reconocimiento de
las grandes apuestas en juego que propone el medio ambiente, sub-
sisten las divergenciasy las contradicciones entrelospaises, incluso

dentro de un mismopais, entre las administraciones, las politicas

de interés de Estado con efecto internacionaly los intereses de la

humanidad asi comoentrelos diferentes actores: cientificos, indus-

triales, asociaciones no gubernamentales y asociaciones de consu-

midores. Es necesario vencer estos factores de resistencia ya que,

a casi todoslos niveles, los problemasy los riesgos son globales.

Estos riesgos no reconocen fronteras y reclaman soluciones por lo

menosa nivelregional, por no decir continentales o incluso univer-

sales/globales. En otras palabras, el medio ambiente confirma hoy

la interdependencia. Esta debe ser una preocupacion de todos —de

todos los pueblos, de todaslas naciones, de todos los grupos, de to-

doslos individuos— y no solamente de naciones © grupos aislados.

Lo anteriormente expuesto presupone unasolidaridad entreri-

cos y pobres —el medio ambiente no debeser, no puedeser un lujo

de ricos— unasolidaridad entre el Norte y el Sur, entre el Este el

Oeste, entre las generaciones de hoy y las de manana.

En cierto modo,el caso de Venecia podria resumir mi proposi-

to. La contaminacion, la degradacion del ambiente, son fen6menos

venecianosporexcelencia. La salvaguardia de Venecia como apues-

ta se parece, a escala lagunar,a la salvaguardia del planeta. Pare-

cidas divergencias de actitud y de Opticas surgen cuandosetrata

de identificar y sopesar los males y mas aun deresolverlos. An-

dré Chastel, el gran historiador del arte, escribia hace ya 25 anos:
“‘Venecia se ha convertido en el simbolo de nuestras responsabi-
lidades’’. Es también responsabilidad nuestra lo que simboliza la
defensa del medio ambiente.

Loscolosales desafios a los que nos enfrentamosrequierenpla-
nes, iniciativas y politicas concertadas. Preparados por una toma
de conciencia creciente, nos estamos encaminando hacia un orden
internacional del ambiente, a pesar de que el camino a seguir sea
largo y tortuoso.

Traducci6on de Luisa Ibanez Pelecha

 

 



 

 

LOS ESTADOSY LA POLITICA
DE LA CULTURA EN LA PERSPECTIVA

DEL SIGLO XXI

Por Arrigo LEvI
VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD
EUROPEA DE CULTURA

1 LA COMUNICACION que he preparado para esta xx Asamblea
« General de la Sociedad Europea de Cultura se enlaza nece-

sariamente con los documentos que he tenido la oportunidad de
presentar desde que, haceseis afios, entré a formar parte de esta
sociedad. Les ruego medisculpen pero, desgraciadamente, no se
puedeinventar una nuevateoria general cada seis meses. Asi pues,
existiran puntosde contacto entre esta reflexidn sobre el tema de la
relacién entre los Estadosy la politica de la cultura en la perspecti-
va del siglo xx1y las anteriores, especialmente conla segundadela
serie relativa al tema ‘‘Raz6n de Estado y razon del hombre, ayer
y hoy’’, que presenté en la conferencia de Paduaenabril de 1991, y

la Ultima, en junio de 1995, en el Coloquio de Budapest, que tenia
por temala politica de la Union Europea antela globalizacion.

Eltexto que he preparado se puede subdividir en dospartes.
En la primera, expondré algunas hip6tesis sobreel siglo xxi, dete-
niéndomeespecialmente enlo queel ultimo ejemplardela revista
Strategic Survey del InternationalInstitute for Strategic Studies de
Londres, correspondiente al mes de mayo de 1995, ha definido cri-

sis ofgovernance(es decir ‘‘crisis de la capacidad de gobernar’’ mas

que ‘“‘crisis de gobernabilidad’’) de los Estados-naciones, comolos

ha conocido el mundo durante muchossiglos. En la segundaparte,

desarrollaré algunas reflexiones acerca delas tareas que se presen-

tar4na la politica de la cultura, y por tanto a nuestra sociedad, con

las nuevas condiciones histéricas que segiin parece se podrdn pro-

ducir enelsiglo xxi y que seran sensiblemente diferentes de las de

este ‘‘breve siglo xx’’ —queenrealidad ha iniciado (segin Hobs-

bawm, y yo estoy de acuerdo con él) en 1914 y ha terminado en

1989. Si nuestras‘‘condiciones de trabajo’’ cambian, es de suponer  
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que también nuestros métodos, objetivos y estrategias tendran que

cambiar.
2. Comienzo, pues, con mis ‘‘hipotesis’’ sobre el siglo xxI.

éCuédles podranser, segiin los podemos juzgar hoy que nos encon-

tramos todavia en una ‘‘épocadetransici6n’’ entre un siglo y otro
l6gicamente dominada por unagran incertidumbre, los elementos
de continuidad y los principales cambios que podrian caracterizar
al siglo xxi en comparacionconel siglo xx?

El elemento de continuidad fundamental seguiré siendo el que
nosotros vivimos desde 1944: la era nuclear, que proseguiré, que-
de claro, hasta la eternidad, ya que las armas nucleares no se

“desinventaran’’ jamas. Es cierto que categorias enteras de armas
nucleares han desaparecidoconelfinal de la guerra fria, o desapare-

cerdn en los préximos afios(de 10 a 15 000 cabezas nucleares proba-

blemente ya hayan sido destruidas comoresultado de los tratados
de desarmeStart 1 y Start 11). Pero a pesarde estos tratados,si se
completany cuandose completen, seguiran existiendo muchos mi-

llares de armas nuclearesenlosarsenales de las potencias: las cinco

grandes y las que se han afadidoo entraran a formarparte del club
nuclearenel futuro; hoy en dia quizass6lo dos(Israel e India) pero
su numero parece quetiende a aumentar.

EI elemento innovadorprincipal es, evidentemente,elfinal de

la guerrafria,el final del gran conflicto ideolégico, y también na-
cional, que ha dominadoel escenario global desde que termin6 la
Segunda Guerra mundial. Esta guerra fue también un conflicto
ideolégico y nacional en sus contenidos y razon de ser. Sin lugar
a dudas,por lo menosa partir de los aos treinta, hemos vivido en

una épocade grandes conflictos ideoldgicosy globales. Elfinal de la
guerrafria, que ha anunciadoelfinaldel ‘siglo breve’, fue percibi-
do por todos con ungran suspiro de descanso, comoelprincipio de

una nueva era que permitiria un gran progreso de la democracia,

de la cooperaci6n entre las grandes potencias desarrolladas y por
lo tanto de la paz en el mundoentero.

Asi pues, la primera hipdtesis que se ha hecho sobre la
“‘posguerrafria’’ ha sido la de un ‘‘nuevo orden mundial’. La de-
mocratizacion de la Unidn Soviética o delos paises surgidos de sus
ruinas, y la reconciliacién entre el ‘‘Este y el Oeste’’ (cito las pa-

labras de un discurso de Eduard Shevarnadze del 25 dejulio de

1988) habrian ‘‘representado la condicién y las premisas necesa-

rias para la democratizaci6n delas relaciones internacionales’. No

s6lo seria posible (graciasal nuevoclimade confianza reciproca que
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conducia a los acuerdos de desarme nuclear) disminuir enorme-

menteel peligro de un conflicto atomico mundial, sino darporter-
minadoel conflicto global, ideolégico y de poder,entre el Este y el
Oeste, lo cual permitiria la nueva cooperaci6n entre todas las gran-
des potencias, reafirmaria la supremacia del derecho en el mundo
entero, daria una nueva autoridad y capacidad operativa a la ONU y

limitaria los conflictos locales. La Guerra del Golfo (que ha hecho
justicia a un Estado invadido y ha impedido el nacimiento de una

“‘superpotencia’’ regional que proyectaba provocarunaguerra,in-

cluso nuclear, con Israel) ha sido considerada comola prueba del
nacimiento del‘‘nuevo orden’’. Pero las pruebas sucesivas (Cam-
boya, Somalia, Ruanda sobretodola ex Yugoslavia) han demos-
trado que,a pesar de las numerosas iniciativas de paz de la ONU,se
estaba muylejos de alcanzar el suefio de un ‘‘nuevo orden’. “‘A

pervading sense of impotence(son las palabrasiniciales del ejem-
plar anteriormentecitado de la revista Strategic Survey) characte-

rised international affairs during the past year. As a consequenceit

wasa period ofdrift’’. Esta ‘‘sensacion de impotencia’’ nosindica

que las grandespotenciasy la ONU, que no es nadasin su apoyo, no

“‘sobiernan’’ los acontecimientos y que nos encontramos mas bien
“a Ja deriva’’ en el tempestuoso océanodela politica mundial. El
suefio de un ‘‘nuevo orden’’ nose ha desvanecidoperola realidad
es todavia, muy diferente.

La teoria del‘‘final de la historia’, gracias al triunfo universal
de la democracia, no hasido confirmadoporlos acontecimientos de

esta ‘‘fase de transici6n’’ entre los dossiglos. Existen demasiadas
incégnitas acerca del futuro. Nose sabe hasta qué punto los Esta-
dos Unidos cumpliran con su responsabilidad de primera y quizas
nica superpotencia: las tendencias hacia un nuevo aislacionismo

o ‘‘unilateralismo’’ son evidentes. Desconocemossi Rusia comple-
tard su ‘‘democratizaci6n’’, cudndo lo hard y si se decantara verda-

deramente hacia la cooperacién con el Occidente 0 procedera en
el sombrio disefto de una nueva grandeza imperial. El futuro de
China, queen el siglo xx podria transformarse en la primera po-
tencia mundial, es todavia oscuro e incluso se habla de una “‘nueva

guerra fria’’ entre China y Estados Unidos. También la eleccion
“occidental’’ y pacifica del Japon se presenta acompanada de un
espiritu nacionalista y revanchista, aun vivo, que no podemos con-

siderar precisamentetranquilizador. Europa continua dividida en
lo queserefiere a polftica exterior y defensa y poco capaz deutilizar
todo su potencial econdémico y militar en el continente y en el mun-
do (como por ejemplo en Bosnia). Nuevas amenazasllegan del Sur,  
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del mundo‘‘arabe-islamico”’ atormentadoporsu dificil moderniza-
cion, por susfrustraciones y sus suenos de grandeza y amenazado,
como todos nosotros, por un terrorismo extremista que parece au-

mentar cada ano.
3. Se hacen otras hipdtesis acerca de lo que podraserel siglo

xx1. Samuel Huntington ve en nuestro futuro lo que ha llamado ‘‘a
clash of civilizations’’, conflictos de alcance imprevisible entre seis

o siete ‘‘civilizaciones’’. Henry Kissinger habla de un “‘retorno del

pasado’’: si los grandes conflictos ideologicos han desaparecido, se

ha vuelto a un sistema global caracterizado (comoenel siglo xix

e incluso anteriormente), por un fragil ‘‘balance of power’’ entre

cinco o seis ‘“‘grandes potencias’’: Estados Unidos, Rusia, China,

Japon, Europa y quiza alguna mas. Es cierto que existen impor-
tantes elementos de ‘‘interdependencia’’ econdmica que jugaran a

favor de unacierta estabilidad y queinstituciones supranacionales 0
interestatales se esforzaran por mantenerel ordeny la cooperacion.

Es igualmentecierto que la existencia de armas nuclearessigue ha-

ciendo pococreible la hipotesis de guerra entre las grandes poten-
cias; pero el numero de las potencias nucleares podra aumentar

facilmente y una ‘‘pequena’’ potencia nuclear a lo mejor sera mu-

cho menos ‘“‘responsable’’ que una grande. Asi pues,el “‘sistema

global’’ del siglo xxi nos presenta un cuadro enel quees dificil pre-
ver las grandes lineas, pero en el quelos conflictos, si no globales,
locales o regionales, podrianser la regla y no la excepcion. En esta

“6poca detransicion’’ entre los dossigloses dificil saber si los su-
cesosa los queasistimos, sin poder hacer nada porfrenarlos y que

causan tantos sufrimientos (Bosnia, Chechenia, Ruanda...), son la

“cola’’ de la historia del siglo pasado el anunciode lo queserael
nuevosiglo. Pero la cautela nos hace pensar queelsiglo xxI sera un
siglo dificil y atormentado, aunque cueste imaginar qué pueda exce-
der en horroral siglo xx. Podemos imaginar también quelas nuevas

tecnologias militares haran todavia masdificil el mantenimiento de
la paz.

4, En este panoramadeincertidumbresseperfila la crisis de los
Estados nacionales tal como los hemos conocido enlossiglos pasa-
dos. Llegadoa este punto, yo querria enlazarme, una vez mas, con

el gran andlisis de Umberto Campagnolo sobrela relaciOn existen-

te entre “‘Raz6n de Estado y razon del hombre’’, que se remonta

a 1958 (VII Asamblea), es decir, a los primeros anos de la guerra
fria, pero que mantiene una gran actualidad inclusorefiriéndonos
a las condiciones del sistema global del siglo xx1. Campagnolo, en
aquel entonces, era muy pesimista acerca del futuro: la esperan-
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za era poca cuando se hablabade ‘‘evitar la catastrofe’’ atomica
gracias al “‘pluralismodela estructura internacional’’. Las armas
atomicas, decfa, ‘‘no pueden destruir la razon esencial de la gue-
rra’’, ya que las races se encuentran en la propia naturaleza del

Estado que ‘‘determina entre las sociedades politicas una compe-
tencia sin limites... y una tensi6n que en cualquier momento puede
degeneraren guerra’’. El juzgaba “‘inevitable’’ el antagonismo de
los Estados y su légica de poder y pensaba que solamente “‘la unifi-
caci6n juridica del mundo’’ podria ‘‘liberar al hombre dela angustia
atomica’’. Pero nocrefa que esta ‘‘unificaciOn juridica’’ pudiera ser
el resultado‘‘del fortalecimiento de ciertos organismosinterestata-

les’’ o ‘‘la creacién de una especie de gobierno mundial emanado
de los Estados’’. Concluia que s6lo el compromisodelos pueblos,
en un‘‘pensamiento innovador’’ que se resumia enlapolitica de la
cultura, podria crear nuevas‘‘comunidades de interés’’, capaces de
“superar las barreras representadasporlas fronteras nacionales’’.
No confiandoenlas ‘‘instituciones’’, creia s6lo en la intervencion

dela politica de la cultura, aunqueestatareale pareciera “‘titanica’’

y casi imposible.
Discutiendoestas tesis, hace cuatro afios, yo declaré tener mas

confianza enlas instituciones, nacionales o interestatales, de cuanta

Campagnolo tuviese en 1958: pensaba que,en vista de los éxitos de
instituciones como la Comunidad Europeay considerandolas nue-
vas condiciones de cooperaci6nentre las grandes potenciastras la

guerra fria (de las que se empezabaa entrever las grandes lineas),
nos encontrdbamosen unasituacidn internacional mas favorable
para los esfuerzos dela politica de la cultura cuya tarea continua-
ba siendo evidentemente‘‘titanica’’ pero no imposible dellevar a
término.

Reflexionando hoy sobre los mismosproblemas, me preguntosi

la guerrafria (es decir la polarizacion de todoslos conflictos en el

gran conflicto Este-Oeste) no haya contribuido,‘‘casualmente’’, a

hacerel‘‘pluralismo de los Estados’’ menos controlable de cuanto

se podia prever en 1958. La cuestiénse centra en si el final de la

polarizacién ideoldgica y las excesivas esperanzas suscitadas porel

final de la guerra fria, puedan provocarel resultado negativo de

aumentarel peligro de conflicto entre los Estados. Eneste caso,el

andlisis de Campagnolo serfa masvalido para el siglo xxI que para

la fase final del siglo xx que hemos llamado guerrafria.

5. Los conflictos que se han desencadenado duranteestos “‘anos

de transicién’’ no son muy enaltecedores. Pero existe otro aspecto

que podria representar un cuadro global todavia mas inquietante:  
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merefiero la ‘‘crisis de los Estados nacionales’’ y dela Institucidn-

Estado. Se dice queel Estado nacionalhallegado a ser ‘‘demasiado
grande para los problemas pequefos y demasiado pequeno para

los grandes’. Se ve al Estado nacional(no sdlo los Estados demo-
craticos, sino también los Estadosautoritarios o totalitarios), ame-
nazados desde abajo por una demandacreciente de autonomia y

de autodeterminacion por parte de las regiones o de las comuni-
dades étnicas o religiosas que estan incluidas en él, y amenazado

desde arriba porla aparicion de nuevos poderes ‘‘trasnacionales’’,

no solo porlas instituciones interestatales y supranacionales sino
también por el poder de las empresas y los mercadosfinancieros

globales, por la criminalidad internacional y por ciertas amenazas
para la salud o para la ecologia que sobrepasan el alcance de los

poderes del Estado.
Porlo que serefiere a los Estados democraticos existen ademas

otras dificultades. El final de la guerra fria (es decir la desapari-
cidn de un peligro exterior), hace mucho mas dificil la creacion,
dentro de los Estados, de un consenso que permita al Estado ac-
tuar en el 4mbito internacional con autoridad y credibilidad. He-
mosasistido a la ‘“‘entrada en escena’’ de las masas, que hoy ya no

cedena las élites politicas la ‘‘delegaciGn’’ de las decisiones queles
concedian durante los afios de la guerra fria. Las masas quieren

decidir por ellas mismas; pero su opinion,en esta ‘era de los mass
media’’, se forma conbaseen informaciones que son,respecto dela
mayoriadelascrisis, superficiales, fortuitas e insuficientes. Se corre
el riesgo de que el sentimiento el instinto lleguen a ser mucho mas
poderosos que el conocimiento. Asi pues, los gobiernos tienden a

replegarse sobre los problemasinternos y a adoptarhacia los pro-

blemas del mundoentero unaactitud “‘aislacionista’’. Esta actitud
juega a favor de los Estados no democraticos que todavia estan go-

bernadosporideologias fanaticas (nacionales o religiosas) queatri-
buyena la vida humana,segun nuestra sensibilidad, un valor limita-
do. Dichoesto,el sistema internacionalen el siglo xxi podriallegar

a ser todavia menos gobernable y maspeligroso de cuanto previera

Campagnolo hace casi cuarenta afios. Se puede confiar en quela

accion de las instituciones interestatales, como la Union Europea,

la OTAN la ONU,y el sentido de responsabilidad de las grandes po-
tencias, que les invita a no dejarse involucrar en conflictos quelas
podria contraponer (por ejemplo, los conflictos de los Balcanes),
limiten el peligro de una ‘‘anarquia universal’, de un inaceptable
peligro en la era nuclear. Pero la retirada de escena de la logica
despiadada de la guerra fria (con sus enormes peligros, pero tam-
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bién con su necesaria prudencia), y la crisis de ‘‘gobernabilidad’’

de los Estados (cuyo numero podria aumentarhasta alcanzar nive-
les inquietantes) crean condiciones que hacen que una‘‘politica de
la cultura’’ sea mas necesaria que nunca. Nuestro universalismo,
nuestro ‘‘ecumenismo’’ humanitario, tiene que luchar no solo con-

tra los ‘“‘monstruosfrios’’ de los Estados e ideologias totalitarias,
sino también contra el peligro de la irresponsabilidad de las ma-
sas que amenaza conparalizar los Estados democraticos, contralos
fanatismosintolerantes de las ideologias nacionalistas, étnicas o re-

ligiosas, que ahondansusraices en viejos mitos pero todavia pode-
rososy contra los mares de ignorancia que los mass media parecen
incapaces de combatir. Parala politica de la cultura no habraen el
siglo xxI un menor numerode tareasa realizar sino muchas mas y

mayor numero de espacios en los que se podra y se debera actuar,

con respecto a los que existian en los primeros anos de la guerra

fria, época quejustificaba el pesimismo y las esperanzas de Umber-

to Campagnolo.
6. Mas que nunca,el nucleo deiniciativas de la politica de la

cultura, y de la Sociedad Europea de Cultura, se sitia dentro de
las sociedades democraticas aunque hoy, mas que hace treinta 0

cuarenta anos, se deban continuar e incluso aumentarlos esfuerzos

para comunicarseconlos ‘‘otros’’ en el terreno que puede crearla

universalidad de la cultura y sus valores. En las sociedades demo-
craticas es necesario intentarllenar el vacio quelasinstituciones y

el mercado de los mass media dejan en la formaci6nde la opinién
publica.

Ciertamente hoy encontramos muchasiniciativas culturales en

nuestras sociedades. Encuentros, conferencias, muchoslibros pu-
blicados y vendidos. éQué podemos hacer con nuestros medios?
Se discutiré en una de las proximas sesiones acerca de nuestra or-
ganizacin iniciativas: hemos sabido organizar —y es necesario

agradecerlos grandes esfuerzos y la dedicacisn de nuestro secre-

tario general—, muchos encuentrosy debates de alto nivelintelec-
tual. Podemosconfiar en conseguir reanudaren un préximofuturo
la publicacién de nuestra gran revista. Pero, dcudles debenserlos
interlocutores en estas iniciativas?

En Europa,las razones de un didlogo Este-Oeste ciertamente
no han perdido su importancia, incluso tras la ‘“‘reunificacion’’ de
Europa en el marco de unaideologia democratica. Nuestra ultima

reunion en Budapestlo ha confirmado una vez mas. Este didlogo

debe continuar. Yo creo que todavia podemos desempenar un papel

importante acogiendo con gran atenci6n las esperanzasy las decep-  
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ciones de nuestros amigos de la Europacentral y oriental. Queda-

mos la escucha, con la conviccidn de quede este didlogo nosotros,

los occidentales, tenemos mucho que aprender.
En segundolugar, pienso que se deberia intensificar nuestro

didlogo con otras regiones del planeta y merefiero principalmen-
te a América Latina que vive hoy una especie de renacimiento no

s6lo econémicoy politico sino de extraordinaria vitalidad cultural.
Pienso también en el mundoislamico, nuestro vecino al otro lado

del Mediterraneo, y del que nuestros mass media tienden a ofre-

cer una imagen enormemente deformada; pero vecino quea su vez
también tiende a hacerse una idea deformada de Europay del Oc-
cidente segiinviejos prejuicios‘‘anticolonialistas’’ que poco o nada

tienen que ver conla realidad de nuestrosdias.
Finalmente, es necesario que prestemos masatenci6na ciertos

medios culturales algo distantes de nuestra visionliberaly laica de

la historia, cuyas raices son distintas de las de muchosde nosotros

(me refiero a los protagonistas del movimiento ecuménico), pero

quehoytienen unpapelimportantisimoenlos esfuerzosporliberar

a las masas deprejuicios y mitos arcaicos, contralos cuales nosotros

también luchamoscon fuerzas quiz maslimitadas y con una menor

capacidad para hacer oir nuestra voz.

7. Enla poco clara perspectiva del siglo xxi y de sus retos, la

crisis de la institucién central de los tiempos modernos,el Estado,y

la situacion embrionaria de muchasinstituciones interestatales que

estan surgiendo, parecen poner mas que nuncael baston de mando

de la historia en manodelos pueblos. Y los pueblossonsensibles a

la llamadadelosinstintos primordiales que los guian, y nos guian,

por caminos muypeligrososen esta era nuclear, hacia conflictos que

amenazanla supervivencia misma de la humanidad. Ello aumen-

ta la responsabilidad de los que creen en unafilosofia humanista

y universalista 0 en una teologia de amorentre los hombresy los

pueblos: éstos tienen que saber hablar no solo con los responsables

delas institucionessino conlas gentes, con los pueblos-ninos en los

queel progresocientifico y tecnologico ha exaltado el poder mucho

antes de que el progreso ético y cultural haya aumentadola sabi-

duria. Es necesario hacerse oir, cosa no facil en medio del fragor

de los mass media que crean y destruyen un nuevo mito cada dos

dias. Pero es la tarea que tenemos que proponernos: tarea cier-

tamentetitanica, comola definirfa hoy al igual que hace 37 anos,

Umberto Campagnolo.
Traducci6n de Luisa Ibdriez Pelecha
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1. El argumento en términostradicionales

NTRODUZCO mi ponenciaconlas palabras de Kant, no solo para

honrarel bicentenario de la publicacién de Sobre la paz perpetua

(que se cumple exactamenteen estos dias) sino también porque sus

palabras encierran, hoy como entonces,un gran interés. Procedo a

su lectura:

Ningun Estado debe inmiscuirse por la fuerza en la constitucién y gobierno

de otro.

Pues, équé le darfa derecho a ello?, équiza el escdndalo que dé a los sub-

ditos de otro Estado...? Sin embargo,no resulta aplicable al caso de que un

Estado se divida en dos partes a consecuencia de disensiones internas y cada

unade las partes represente un Estado particular con la pretensién de ser el

todo; que un tercer Estado preste entonces ayuda a unadelas partes no po-

dria ser considerado comoinjerencia enla constituci6n de otro Estado (pues

s6lo existe anarquia).!

Reclamosu atenci6n sobre la estructura del argumento kantia-

no: en teoria, o de manera abstracta,la injerencia (palabra que él

mismoutiliza) seria inadmisible si no fuera que, en realidad, deter-

minadascircunstancias requieren una participacion moral especial

y muy distinta al desinterés agndstico que, a menudo, se esconde

bajo el respeto formalde la no-injerencia. Ello es todavia mas ver-

dadero si se conviene en que no es escandalosa 0 inaceptable la

constatacién de que los Estadosintervienen, con muchafrecuencia,

1 Immanuel Kant, Sobrela paz perpetua, Madrid, Tecnos, 1994, p. 9. Las cursi-

vas son mias.  
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los unosenlos asuntos de los otros —sorprendenteseria lo contra-

rio. Las formasen queestose verifica son, ademas, practicamente

infinitas: cuando en 1982, durantela crisis del Afganistan,los Esta-

dos Unidos decretaron (imponiéndolo también a todosa susalia-

dos) el embargo a la Unidn Soviética, los trabajadores de algunas

empresasitalianas se encontraron enla situacion de paro técnico

porque los pedidos de la Unidn Soviética habian sido bloqueados:

écontra quiénes protestar? Y cuando en 1991seinicio el éxodo

en masa procedente de Albania

e

Italia intento frenarlo ofreciendo

ayudasa los albaneses en Albania, éno se inmiscuy6, acaso, en los

asuntosinteriores de aquel pais (aunque por evidentes motivos de

proximidad)? Las manifestacionesde injerencia reciproca entrelos

Estadosson tan frecuentes (pornocitar las maniobrasfinancieras

que desdelasprincipales Bolsas mundiales se disparan de tanto en

tanto para especular con una u otra moneda) que un correcto re-

planteamiento delanilisis de las relaciones internacionales tendria

queincluirla en la base de su construcci6nteérica y no introducirla

como mera anomalia 0 excepcion.

La propia historia de la regla de la no-injerencia puede ayudar-

nos a valorar su ambigiiedad.2 Expresin tipica de la afirmacion

del Estado absoluto moderno,encontr6 su consagracion formal en

los tratados de la Paz de Westfalia, que en la formula cuius regio,

eius religio ratificabanla inviolabilidad dela voluntad soberana,an-

te la cual incluso la tedrica libertad de credo debia inclinarse. Co-

moprincipio dela politica internacional del periodo sucesivo, mos-

tro toda su ‘‘doblez’’ (ciertamente ‘‘ambigua’’) en el momento en

que una parte de la comunidad internacional (no por meracoinci-

dencia, aquélla mas poderosa y conservadora) quiso ver en el inten-

to napolednico la formade injerencia mas amenazadoradelos ulti-

mossiglos, injerencia que tomabael aspecto de la temida conquista

de Europa,para contrastar la cuallas coaliciones antinapole6ni-

cas en primer lugary, a continuaci6n,la Santa Alianza, con todala

solemnidad del acuerdoentre las maximas potencias, no dudaron

minimamenteen crear un sistema internacional fundado enel de-

recho, o incluso enla ‘‘obligacidn de la injerencia’’, cada vez que

el orden europeoestuviera en peligro de verse impugnadoporlos

recién nacidos nacionalismos, o por nuevas, desafiantes potencias.

Y no es una casualidad que nazcan del propio “‘fiel de la balanza’’

2 Palabrautilizada por el autor conformea su etimologia latina, de ambigere,

conduci.: alrededor (N.d. T-).  
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de aquelperiodo, Gran Bretafia, las primeras formulaciones de los
limites y caracteres del principio, andlogoal dela injerencia, de la
no-intervencion. Asi JohnS. Mill, a la luz de un elementalprinci-
pio de ética internacional segiinel cual “‘las reglas de la moralidad
internacionalordinaria implicanla reciprocidad’ ’,? admitia, sin em-

bargo, que las formasde intervencién eran practicables cuandotal

reciprocidad no se daba, comoenelcaso dela relaci6n entre paises
desarrolladosy colonias, justificando de este modola ‘‘misiéncivi-
lizadora’’ de los primeros respecto de las segundas.

Pero he aquila posicién que lord Palmerston, en aquel enton-
ces ministro de Asuntos Exteriores, habia tomado pocosanos an-

tes en un discurso ante la Camara de los Comunes,el 25 de junio
de 1850 (que cito unica y exclusivamenteporel alcance de su con-

tenido, prescindiendo totalmente del contexto histdrico-politico).4
Tras haber reconocido que normalmente los ciudadanosingleses en
el extranjero tenian que supeditarse a aquella ‘‘justicia indiferen-
te’’ que podianrecibir en el pais extranjero en que se encontraban,

anadia, sin embargo, que en el caso de que a un ciudadanoinglés

en el extranjerose le hubiera denegadola justicia, o bien la decisién
tomadarespecto de é] hubiese sido ‘‘manifiestamente injusta’’, en
aquel caso “‘el gobiernoinglés se habria visto obligado a interve-
nir’’. Dejando delado Jo que de orgullo nacional pueda encerrar
esta afirmacion y el hecho deestar expresada en los términosdela

politica de gran potencia que Gran Bretafia podia en aquel enton-
ces ambicionar, queda comosignificativo el punto quese refiere a

aquellas ‘‘decisiones manifiestamente injustas’’ que no pueden ser
toleradas. Es decir, épor qué, efectivamente, una aplicacion injus-
ta del derecho (por no decir hasta unaley injusta) no tendria que
suscitar, ademas de la comprensible defensa por parte del Estado
de pertenencia del ciudadanovictimadelatropello, incluso, y mas

generalmente, una intervencion propiamentedicha contra el Esta-
do “‘injusto’’? éNo es verdad, acaso, de acuerdo con Kant, que la

“‘violacion del derecho en un puntodela tierra repercute en todos
los demas’’? (p. 30).

Rechazareste planteamiento es, a primera vista, extraordina-

riamente sencillo: es el principio mismo de la soberania que pare-

3 John Stuart Mill, A few words on non-intervention (1859), en Collected Works,

Toronto y Londres, University of Toronto Press-Routledge and Kegan Paul, 1984,

vol. XXI, p. 118.

4 Véase reproducido en Evan Luard, ed., Basic texts in internationalrelations,

Londres, Macmillan, 1991, pp. 186-188.  
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ce imponerla condici6n absoluta de la no-intervenci6n enlos asun-
tos de otro pais. Es suficiente con hojearel volumen mas exhaustivo
de los escritos hasta el momento sobre el tema, compactisimo ba-

jo el punto devista doctrinario,’ para apreciar el caracter unitario
de la doctrina juridica internacionalista, clasica 0 contempordnea,

tespecto de este punto: soberania e independencia excluyentaxati-
vamente todotipo de injerencia exterior —a condicién, obviamen-

te, de que aquellas cualidades se encuentren realmente presentes;

es decir, que sea reconocidoelejercicio efectivo de la comunidad

internacional. Pero el caso es quela historia dela politica inter-
nacional esta constelada de violaciones de este principio, no sdlo
en el caso delas guerras (que preferiblemente excluiria de nuestro

horizonte), sino también, y en modoespecial, en periodos de paz:

écuantosson los instrumentos, aunque no explicitamente coerciti-
vos, a los que un Estado poderoso puederecurrir para obtener que

otros mas débiles se amoldena sus peticiones? Y écudéntos modos
“encubiertos’’ existen a tal fin? Para no alejarnos enel tiempo, y

recurriendo a ejemplos bastante conocidos, éno fue caracteristico

de la presidencia de JimmyCarterel intento de llevar a los Estados

Unidos a una politica exterior de discriminaci6n hacia los Esta-

dos quese considero habian violado gravemente los derechos hu-
manos? Y su predecesor, Richard Nixon, por el contrario, éno
habia apoyado consistentemente el golpe de Estado contra el pre-

sidente Allende en Chile en 1973? El presidente Reagan, por su
parte, tuvo que afrontar en 1986-87 una tormenta quelo llev6 al
borde del impeachment por haber aprobadoel famoso intercam-

bio secreto Iran-Contras con el que, a cambio de laliberacion de

algunos rehenes estadounidenses, los Estados Unidos se compro-
metian a vendera Iran(gracias a los buenosoficios de un acérrimo
enemigo deIran, Israel) ingentes cantidades de armas (obsoletas
y superpagadas), con cuyo producto (‘‘en negro’’) pudieron apo-

yar la contrarrevolucion nicaragtiense. En cuantoa injerencia, esta

triangulacidn representa iun verdaderorecord!
Aunquese quisiera pasar poralto el negativo balance de ima-

gen dela operaciony la consiguiente caida del estandar democrati-
co, quedaria por estimarel balance politico-estratégico, ya que la
Unicajustificaci6n de una formade injerencia tan desaprensiva solo

5 Cf. R.J. Vincent, Nonintervention and internationalorder, Princeton, Prince-

ton University Press, 1974.

® Cf. Charles R.Beitz, ‘‘Covert intervention as a moral problem’’, Ethics and

International Affairs, 111 (1989).

 

 



 

 

202 Luigi Bonanate

podria depender de unfortisimo activo. Pero ciertamente no se
obtuvo: la guerra Irdn-Irak no continué por muchotiemponi al-
canz6 el resultado quelos Estados Unidos habrian deseado; Nicara-

gua continu6siendola tierrainfeliz y desgraciada queera; los rehe-
nes estadounidenses fueronrestituidos a cuentagotas, lentamente,

sin que el trueque almas-armas obtuviese los resultados deseados.’

éQuiénpodria afirmarqueiguales resultados no se habrian podido
obtener con un comportamiento mas democratico,0 quese trata-

ra de un ‘‘estado de necesidad’’ lo que habia obligado a Reagan a
adoptar aquella politica? De este ejemplo deduzco que el proble-
ma no consiste en los constrenimientos que unano bien precisada
o bien definida ‘‘naturaleza andrquica dela politica internacional’’
impondriaa los estadistas que, en otras condiciones, serian libres
y democraticos, sino que dichos comportamientossonel resultado

de elecciones efectuadas libremente y que, por tanto, corresponde

a la teoria moral evaluar.

2. El mismo argumento, invertido

Asi pues, habiendo demostradola gran amplitud que puede pre-

sentar el abanico de las posibles formas de intervencién, tene-

mos que preguntarnosahorasi es moralmente aceptable (no digo

“‘politicamente oportuno’’ o “‘realista’”) amarrar nuestro sentido
dela justicia a los limites juridicos de los Estados: si unaley (0 su

aplicaciOn) es injusta para uninglés éno lo sera también paralos
ciudadanosdelos otros paises? Y por consiguiente, si un Estado

conocela violacién del derecho acaecida en otro pais, por qué no
deberia condenarla y oponerse, en lugar de limitarse a temerlas

nefastas consecuencias, comosisetratara de evitar una simple epi-

demia? Es verdad que la moral no procede delos hechos,’ pero
écémocontinuarprescindiendo dela conciencia de que cualquier
tipo de accidn posee en sustancia (hoy mas que nunca) un radio
de acci6n internacional y no local, y que, por consiguiente, la co-
existencia de una pluralidad de sistemas juridicos incomunicantes
no puedeno-intervenir (en perjuicio de estos ultimos) con unaes-
pecie de “‘internacionalizacidn’’ de los comportamientosjuridica-

7 Las implicaciones morales de estas formas de lucha polftica son discutidas

porCharles R. Beitz, ‘‘The Reagan Doctrine in Nicaragua’’, en S. Luper-Foy, ed.,

Problems of internationaljustice, Boulder, Westview Press, 1988.

8 Véase J. R. Searle, ‘‘How to derive ‘ought from is”’, en Philippa Foot, ed.,

Theories of ethics, Oxford, Oxford University Press, 1967.  
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mente relevantes? La discusi6n sobrela posibilidad de realizacion
de un sistema juridico universal requeriria otros argumentos, pero

aqui pienso sostener exclusivamente las razones del rebasamiento
delos ‘‘limites’’ morales de principios juridicos meramente forma-
les, comoelde la no intervencion.

Tenemosque admitir que el problemase presenta hoy en térmi-
nos opuestosrespecto delos del pasado, cuandola no-intervencion

podia perfectamenteser considerada como unacondicién progre-
siva para el desarrollo de un sistemainternacional en fase de for-

maciOn,? mientras hoyel grado de interpenetraci6n y condivision
entre Estadosy ciudadanosdetodaslas partes del mundoes tanal-
to que no permite levantar muros 0 cordonessanitarios alrededor

de situacionesparticularesconel tinicofin deevitarla infeccion o el
contagio.Si la violacidn de los mas fundamentales derechos huma-

noses lo queesta en discusion (comoenla ex Yugoslavia), entonces

el ‘‘teorema de Palmerston’’ queda demostrado. éNo podria dar-
se el caso de que un orden —aunque injusto— fuerapreferible a
ningtin orden? Enotras palabras, la idea de injerencia (0 no) ya
no puedeestar vinculada ala esfera de los derechos subjetivos de
los Estados —los cuales podrian decidir, cada vez, lo quese tiene
que hacer— sino masbien a aquélla de sus deberes, deberes incon-

dicionados considerados no como“‘la otra cara’’ de los derechos,

sino comoobligaci6ncolectiva de los Estados (y de sus ciudadanos),
comoresponsabilidad colectiva respecto de la salvaguardia de los
derechos humanos fundamentales."

Sé muybien cudn facilmentela intervenci6n‘‘obligada’’ que se

desprende de este planteamiento pueda,a su vez, transformarse en

una formade injerencia indebida 0 excesiva y que, sin dudaalguna,

sdlo puedeser llevado a cabo por parte de Estados muy podero-

sos, los cuales podrian obtenerdela circunstancia nuevas ocasiones

para aumentarsu poder. Hay quien incluso por este motivo limi-

ta la intervenci6n sdlo

a

la politica internacional en su conjunto."

9 Cf. J. Chopra-Th. G. Weiss, ‘‘Sovereignty is no longer sacrosant: codifying

humanitarian intervention” , Ethics and InternationalAffairs, VI (1992); J. B. Hehir,

“Ttervention: from theories to cases’’, Ethics and InternationalAffairs, 1X (1995).

10 Rs interesante precisar que en términos internacionalistas, intervenciOn e in-

jerencia son substancialmente dos sin6nimos, pero usamos preferiblemente el pri-

mero conreferencia al Ambito militar y el segundo cuando nosreferimos ala esfera

de la economia,dela penetracién polftico-ideoldgica o de la accién humanitaria.

11 “Tq tematica (de la intervenci6n) es practicamente la misma que la de la

politica internacional en general desde los primerostiempos hasta hoy’’, S. Hoff-
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Sin embargo, recientemente, una estudiosa ha vuelto sobre el te-

made la intervenci6n para observar que en sureflexién no se ha
insistido bastante en el aspecto de la soberania (tanto es asi que
se juzgard soberano s6lo aquel Estado que no puedeser sujeto a
intervencién), lo que ha terminadoporalejar la atencidn sobre la

necesidad de una profundizaci6ndel aspecto de la soberania,la cual
no es histéricamente inmutable ni inmodificable, ni siempre facil-

mente identificable: en efecto, podriamos decir que si un Estado
sufre (materialmente) una intervencién extranjera este hecho en
si demuestrala inexistencia de una condici6n de plena soberania,”
es decir que la injerencia es una consecuencia y no unacausade la

pérdida de soberania.

3. La independencia es, indudablemente, una quimera

En lugar de escandalizarnos por ello, podriamos admitir que la

idea de la pura sdlida independencia es una quimera ilusi6n.
Bien, no s6lo es obvio que un Estado jamas ha conseguido formar-
se (fichteanamente) como ‘‘Estado cerrado’’, sino que surge una

ulterior complicacién —ya quelos Estados no pueden,pordefini-
cidn, ser indiferentes a lo que sucede masalla de la frontera— en

el momento en que la comunidad internacional tiene que afrontar
casos de evidente violacion de los mas elementales derechos hu-
manos,lo que, precisamente,les obliga a intervenir en los asuntos

interiores de unou otro pais: asi habria tenido que ser (pero no ha
sido) en el momento en que Yugoslavia daba senales de disgrega-

cidn (asistiendo la comunidad internacional, al contrario, aparen-
temente impotente, a una de las masterribles tragedias de la his-
toria contempordnea, que ha llegado a su punto culminante conel
estupro étnico), mientrassi se verificd cuando el Irak de Saddam

Hussein atac6 Kuwait, en Somalia (aunque en modo desastroso) y
también en Haiti (esta vez, parece que con resultados massatisfac-
torios) —paracitar sdlo los casos masrecientes.

Esto nos lleva a la que definiria como una especie de ‘‘des-
construcci6n’’ de la soberania —conreferencia al papel deprecon-
dicién 0 de cantidad disponible— que nos obliga a admitir que la

mann,‘The problem ofintervention’’, en Hedley Bull, ed., Intervention in world

politics, Oxford, Clarendon Press, 1984, p. 7.

2 “74 intervenci6n funciona comocoartadade la soberania’’ ya que‘‘no existe

ningin estado soberano‘natural’ porque no existe ningGn fundamento ‘natural’

de la soberanfa’’, Cynthia Weber,Simulating sovereignty;intervention, the state and

symbolic exchange, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, p. 127.

  

Injerencia y soberanfa: un intento de desmitificacién 205

idea de que todos los Estados sean totalmente libres de elegir el
régimenpolitico que prefieran resulta muy abstracta y sin corres-

pondenciaconla realidad, como ha sucedido en todaslas épocas
cada vez quelas grandes potencias entronizarona esta 0 aquella fa-
milia en paises de nueva formacién (como en Grecia o Bélgica en

la primera mitad delsiglo pasado, 0 en Yugoslavia exactamente un

siglo después). Todose hizo masa lasclarasalfinal de la Segunda
Guerra mundial, cuandopaisessin ningun tipo de tradicién demo-
cratica comoel Japon e incluso Alemania (occidental) recibieron de
quienles habia vencido un régimen democratico (no importa ya re-
cordar que unapractica andloga —aunque peor— fue seguidaporla

Uni6n Soviética con respecto a sus aliados). GNose trat6 entonces
de injerencia? Pero équién la podria condenar? Todoesto resul-
ta atin mas evidente en la segunda posguerra, cuando los Estados
Unidoseligieron el régimen dictatorial del Sha de Persia, conside-
rado comoel mejor guardiande la paz del mundoislamico, cuando
apoyaron Israel independientementedelos limites democraticos
que se imponia aquelpais, cuando en el periodo de Carter (como

ya he recordado) condicionaban su ayuda economicaa la adopcion
de un régimen democratico (el mismo principio fue aplicado,suce-
sivamente, a Cuba), cuando, por ultimo y con la mediacién de la
ONU,han‘‘invadido’’ Haiti para reponerallegitimo presidentey el
sistema democratico (el embargo contra Sudafrica tenia, en su mo-
mento,la misma matriz, si bien con puntos demasiadoelasticos). Se
trata de un comportamiento muy frecuente: la Union Europea ha

fundado un Bancoparala reconstrucciondelospaises de la Europa
ex socialista gracias al hecho de que esospaises estaban adoptando

instituciones politicas democraticas (y no simplemente porque ne-

cesitaran ayuda); el golpe de Estado militar en Gambia (julio 1994)
ha impulsado al Banco Mundialy a la Uni6n Europeaa suspender
las ayudas que antes concedia, etc. Se puedellegar a la conclusion
de que la discriminacién entre regimenes (por otra parte équién
preferirfa estar rodeadopor regimeneshostiles 0 en cualquier mo-
do opuestos?) no es mds que la consecuencia de la verificada in-

existencia de verdaderas autonomiasintegrales de los Estados: en
estos términos es absolutamente coherente que sea importante el
régimeny quela injerencia sea una especie de ‘‘funci6n’’.

Esta formulaci6n parece adaptarse especialmente bien al caso
de la ex Yugoslavia, que ha visto precipitar su ‘‘soberania’’ en una
condicién anarquicadeltipo recordado porKant, no solo fragmen-
tada en diversos nuevos Estados, sino también impugnaday recha-
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zada en su propuesta nueva configuraci6n (Bosnia rechaza la hege-
moniaserbia). Antelas noticias (impresionantes y abundantemen-

te verificadas) del grado alcanzadoenla violacién de los derechos
humanos, écémose puede considerarinjustificada una cierta forma
de injerencia quetienda a frenar todo ello? Formasde injerencia
han existido en la historia cada vez que lo han pretendido razones
politicas 0 ideoldgicas suficientemente poderosas,y asi ha continua-
do siendo tambiénenla era dela no intervencién. Entonces épor
qué no aceptarlos riesgos que nuevas intervenciones podrian con-

llevar, en lugarde la abstenci6n o indiferencia cuyosresultadosson,
porel contrario, incontrovertibles y lo estamos viendo con nuestros
propiosojos? La alternativa es dramAtica: écual de los dos males es-
coger?, épermitir que los derechos humanosfundamentales cedan
a la fuerza o recurrir a la fuerza para salvaguardarlos? Personal-
mente no tengo ninguna duda: considero moralmente preferible,
desde un punto de vista que me parece el mas universal posible,
correr el riesgo de que conla injerencia se produzcan danos ala
certidumbre de la violacién de los derechos." Si bien hay que dejar
un espacio a las razones de la prudencia, diria que este espacio se
debebuscaren las razones del universalismo en lugar de hacerlo en

las del realismo, en el sentido de que resultaraé mucho mas seguro

la aplicacion de un principio generala un caso particular que no el
recurso a principios especiales para cada caso particular."

Se puede apoyareste planteo insistiendo no en el aspecto to-
tal de la moralidad del conjunto de las relaciones internaciona-
les, sino mas bien en el plano subjetivo, individual, es decir, en

el que se refiere al comportamiento de cada Estado, para demos-

trar que esta efectivamente guiado(y de cualquier modotendria que

estarlo) por juicios formulados desde un punto de vista moral (0

supuestamente tal). Propongo un ejemplo para que quedeclarala
direccién en que me muevo.En unreciente libro, D. Lumsdainede-

muestra, datos (exhaustivos) en mano, que entre 1949 y 1989,algu-
nos delos paises ricos del mundo(no todos,y no todosen la misma

medida) han dedicado un pequefoporcentaje de la riqueza nacio-

nala la ayudadelos paises mas pobres y necesitados del mundo;los

3 Una posicién de este tipo me parece que ha sido tomada también por CR

Beitz, “The Reagan Doctrine in Nicaragua’, pp. 187-188.

\4 Llega a conclusiones muy parecidas a ésta M. Wright, ‘‘An ethic of responsi-

bility’’, en James Mayall, ed., The community ofstates, Londres, Allen and Unwin,

1982.

 

Injerencia y soberanfa: un intento de desmitificaci6n 207

500 000 millones de ddlares que éstos han enviado no hansido desti-
nadosni a paises con los que existian estrechos intereses econdmi-
cos ni a los que estabanligadospor relaciones politico-estratégi-
cas (excluyendo de este modo cualquierpeligro de injerencia), sino
a aquellos que se encontraban enel ultimo lugarde la escala del

bienestar mundial;'5 vale la pena afiadir quelos paises mas genero-

sos hansido los que también internamente desarrollaban politicas

masigualitarias mientras que los Estados que tienen o han tenido

intereses politicos globales mas relevantes (Estados Unidos, Gran
Bretana, Francia) han sido los menos generosos.

Esta ultima circunstancia mepareceilustrativa: es una concep-

cién moralla que conducea algunos Estadoshacia la filantropia
mientras otros, evidentemente, prefieren seguir directivas mas

oportunistas 0 cinicas.'° Podemos deducir que se verifica un plu-

ralismoen las decisiones de los Estados: unos se comportan en mo-

do altruista y otros menos. Se podria decir, en otras palabras, que

cualquiera queseala politica exterior (hacia el resto del mundo)

adoptada por un Estado, tiene siempre un contenido moralmente

relevante —asi pues nos queda porvalorar qué es lo que se con-

sidera positivo y qué negativo desde este punto de vista. Podemos

constatarfacilmente que los ejemplos que he empleadoserefieren

a comportamientosestatales que se basan en la deliberada eleccién

politica exterior: el punto de vista que he adoptadoprevalentemen-

te es el subjetivo y ‘“‘unilateral’’ de cada Estado perteneciente a la

comunidadinternacional y no el mas amplio, pero no porello supe-

rior, que,al contrario, se preocupa delos efectos producidos segun

el punto devista de esta ultima, ya que miinterés se funda en la

duda de si los Estados pueden evitar el participar alocadamente

en la construccién de una nueva Torre de Babelo si les es posi-

ble interactuar con base en la asunci6n, en cada unode ellos, de

unaserie de deberes impuestosporla participacion en una empresa

comun:la coexistencia. El espiritu con que heelegido este plantea-

miento es —si es necesario recordarlo— el del examendela posi-

bilidad de que los Estados, uno por uno,colaboren enla formacién

18 Cf _D. H. Lumsdaine, Moralvision in international politics. The foreign aid

regime, 1949-1989, Princeton, Princeton University Press, 1993.

16 Que serfan, sin embargo, siempre morales segunel padre del realismo con-

tempordneo HansJ. Morgenthau, véase In defense of the nationalinterest, Nueva

York, 1951, pp. 36, 38 y ‘‘A political theory of foreign aid’’, The American Political

Science Review, LVI, nim. 2 (1962).
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de algun modelo de ‘‘gobierno internacional’? —que reconduzca a

las hipotesis formuladas por Kant.

4. Por unapolitica de la cultura internacionalista

Esstiltima consideracién melleva a una reflexion conclusiva so-
bre la necesidad quesiente hoy el andlisis de las relaciones inter-
nacionales de ofrecer una contribucional de la realidad que no se
encuentre reducida, como lo ha estado en los ultimos cincuenta

anos, a las cuestiones estratégicas, a las amenazas de destruccién

reciproca, a la contraposicion a la colisidn fatal entre ideologias.
Hoycasi todo ha cambiado —porsuerte— respecto de aquel mundo

y, por eso, la idea fundamental que haregidolos estudios interna-
cionalistas se demuestra definitivamente agotada: écdmo se puede
creer todavia(si asi ha sido alguna vez)"” que cada Estadoactte solo
para si mismo y que no puedaaplicarsele otra ley quela dela po-

tencia? Esta es la tarea quela politica de la cultura tiene antesi:
enriquecer nuestra comprension dela naturaleza de las relaciones
entre los Estados, abrir nuestros ojos (y especialmente los de los

jOvenes)a la “‘inutilidad’’ de la violencia y al realismo que inclu-
so los proyectos de orden internacional pueden difundir. Una vez
mas Kant —conel que querria concluir del mismo modoqueconel

que he empezado— nospuedeilustrar. El sabia muy bien que un
ordeninternacional cumplido puedeser al maximo‘‘una idea bien
fundada’’ (p. 33); pero écon qué nutriremosla esperanza?

El razonamiento de Kant se desarrolla, sintéticamente, asi.

Constata, en primer lugar, que el estado de guerraes tal que ‘‘el
estado de paz debe ser instaurado’’ (p. 14)'* y que ello determina la
necesidad de “‘una federacin de tipo especial’’ (p. 24), debido a
un hecho muysimple: el desarrollo de las relaciones internaciona-

les ha llegado a un puntotal ‘‘que no tienen otro remedio, segin

la raz6n, para salir de la situacion sin leyes... si no es entregan-
do, como cadaunodelosindividuos, su libertad salvaje (sin leyes)’’
(pp. 25-26). Esto significa que nosotros tenemos no solo el deber
deestar informadosy deserparticipes de lo que sucede en todo el
planeta, sino tambiénde actuar para modificar aquellos estados de
cosas que produzcan dano. Falta sdlo un anillo en la cadena deon-
toldgica: si hemos comprendido que debemosactuar,‘‘después de

 Personalmente no Jo he pensado nunca, habiendo refutado constantemente

la capacidad heuristica del concepto de anarquia internacional.

18 El ‘‘debe ser’’ lo he subrayado porquees el centro del argumento.
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haberleatribuido todasu autoridad a este concepto de deberes una
incoherencia manifiesta querer decir que no se puede obedecer’”’
(p. 45). Llegados este punto,la discusién se desplaza, claramen-

te, al plano de la voluntad politica y esto —es obvio— se refiere a

nosotros mismos, 0 seaa la intencidnlibre y consciente de los Es-

tados de dotarse o no de unaestructura asociativa capaz de mediar

en los conflictos, de limitarlos, de prevenirlos.

Si pensamosla realidad contemporaneacon el mismorealismo
al que Kant se atenia, podremosconstatar queel nivel de integra-
cidn juridica y econémica alcanzadopor los Estados del mundo ha
llegado a su maximohistorico y, especialmente, un sistema norma-

tivo internacionalsi bien limitado, representado porla Carta cons-

titucional de la onu y porel conjunto de los otros pactos suscritos
por sus miembros, ofrece un conjunto de principios a los que todos

los Estados podrian adherirse, no siendo ninguno deellos de por

si antijuridico (y dado que deben hacerlo ya quelos han aceptado).

Kantera tan consciente de la presencia del mal en el mundo que no

se habria asombradoporla violencia practicada porlos occidentales
consu injerencia en Bosnia, porque habiansido gobiernos no demo-
craticos los que desencadenaronel conflicto; porque el proceso aso-

ciativo entre los Estadosse ha iniciado recientemente y esta dando

ahora, quiza, los primerosfrutos; porque la condici6n cosmopolita
que tendria que favorecerlas relaciones pacificas entre los pueblos

solo ahora se esta imponiendo, aunque sea como mezcladelas ra-

zas. Es verdad que todo esto no es suficiente para que podamos

estar seguros de haber desembocado, comodice Kant,en la via de

“‘una aproximacion que puedaprogresarhasta elinfinito’’ hacia la
paz perpetua (p. 69), pero no olvidemosla advertencia que Kant

nos dejo: la paz es posible ‘‘incluso para un pueblo de demonios,

por muy fuerte que suene (siempre que tengan entendimiento)”’

(p. 38).

Traduccion de Luisa Ibdénez Pelecha

19 He parafraseadolos tres ‘‘artfculos definitivos para la paz perpetua’’ de Im-

manuel Kant.
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° UIEN NO HA RECLAMADO en los Ultimos anos, ante el san-

6Q griento conflicto en Yugoslavia, una intervenci6ndelas po-
tencias occidentales para ponerfin a la guerracivil y a las suce-

sivas ‘‘limpiezas étnicas’’ que han asolado Bosnia, Serbia y Croa-
cia? En la medida en queesaintervencion hasidolimitada, cuando
no timorata, la opinion publica internacional ha condenadoa los
paises europeosporsufalta de iniciativa y de coraje, considerando

el ‘‘derecho de injerencia’’ comoun‘‘deber moral’’ frente a los ho-
rrores del ultranacionalismoétnicoy religioso. En su nombre se han
aplaudido los bombardeosde la oTAN y la intervenci6n multilateral
que ha impuestola pazporla fuerza en las ‘‘zonas de seguridad’’
de las areas mas conflictivas.

Potencias ‘‘protectoras’’, naciones ‘‘gendarmes’’, verdaderos

world-watch-dogs han ido legitimandolo que parece el deber de un
Estado o de un grupo de Estados encargados de mantenerel orden
internacionaly de salvaguardarsusintereses y los de sus ciudadanos
ante un tercer Estado. Normasde regulaci6ninternacional,reales
o tdcitas, se han aplicado directamente a través de decisiones del
Consejo de Seguridadde las Naciones Unidas,de sus agencias espe-
cializadas (Corte Internacional de Justicia, UNEsco, Organizaci6n
Mundialdela Salud, etc.) o de organizaciones no gubernamentales
del tipo Médicos sin Fronteras, cuyo poder emanade un “‘derecho
humanitario’’ que ha adquirido una dimension internacional que
tampoco nadie discute. '

Estas mismas razones morales hanllevado a escritores e inte-
lectuales a reclamarla intervencidn en Yugoslavia como unaverda-
dera “‘obligaci6n internacional’. Una ‘‘policia de la inteligencia’’
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se ha organizadoalrededorde plataformaso ‘‘parlamentosintelec-
tuales’’, como el Carrefour des Littératures Européennes en Es-

trasburgo,para tratar de evitar que el conflicto se extendiera fuera
de los Balcanes y asegurando queel Gnico modo eficaz de poner
fin a la guerra es la injerencia directa en los asuntosinternosde los

paises de la regi6n. Un autor como Pedrag Matvejevic haescrito se-
tenta y cinco cartasa los dirigentes de Yugoslavia, Checoslovaquia,

Uni6n Soviética y Polonia, reunidas en su obra Cartas abiertas, ejer-

cicios de moralidad, donde reclama unaintervenciOn armada. Otro,

como Juan Goytisolo, provoca una “‘conciencia de culpabilidad’’ a

quienes no han “‘intervenido’’ para detenerel conflicto.
Si el caso dramatico de Yugoslavia ha hecho notoriala actuali-

dad del temadel derecho de injerencia, otros procesosa escalapla-
netaria han ido preparandola legitimacion de la que parece ahora
investido, tal es la tendencia a la multiplicaci6n de intervenciones
de las Naciones Unidas (Namibia, Somalia, El Salvador, Cambo-

ya, etc.) o de naciones que actuan en nombredeotras y disimulan
apenas su condicidn de Estados gendarme, comofuerael caso en la
Guerra del Golfo.

En este trabajo nos proponemosanalizar algunas de las causas

dela creciente aceptaciony justificacion del ‘‘derecho de injeren-

cia’ porparte de la comunidadinternacional, pero tambiénpreten-

demosabordarsuslimites y la necesidaddefijar las bases desu apli-
caci6n futura. Desde el punto de vista de América Latina —en el
que inevitablementenos situamos— la memoria colectiva no puede
olvidar quela historia del continente esta hecha de invocaciones al

derechodeinjerencia, cuando nodeintervenci6n directa, en nom-

bre de principios que han variado segunlossiglos, pero que se han
traducido siempre enla limitacidn, cuando noenla supresion,de la
soberania nacional. Buenaparte de la historia de América Central
y el Caribe, especialmente Cuba, Santo Domingoy Puerto Rico, no
es sino la de una permanente ‘‘injerencia’’.

Pero aun desdeesta perspectiva de inevitable ‘‘desconfianza’’
por el tema, no podemosignorarla creciente internacionalizacion
de los problemas del mundo,tanto los politicos y conflictivos, co-
mo los econémicos y ecoldgicos y la limitacidn de la nocidn de
“‘soberania interna’’, tal como se la entendia hasta no hace muchos

anos.
Tres sonlas causas que hanido permitiendo una aceptaciondel

derecho de injerencia en el derecho internacional contemporaneo.
Ellas son, por su orden:la crisis del Estado-naci6n decimonénico,  
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la universalizacion de los derechos humanosy la mundializacion de
los problemas del medio ambiente.

Vayamos, pues, porpartes.

1. La crisis del Estado-nacién decimonénico

Ex Estado-nacion soberano, cuandono paternalista, tal como se

lo concibi6 a lo largo del siglo x1x y a principios del xx,esta en crisis.
Unacrisis de la capacidad de gobernar(y no de la gobernabilidad)

en el seno de un mundocuyacreciente interdependencia se da en
todos los 6rdenes. La progresiva integraci6n econdmicay politi-
ca en uniones regionales y mercados comunes,la desaparicion de

la idea tradicional de fronteras y de soberania nacional, hacen del

internacionalismounadelas principales caracteristicas de esta épo-
ca. La soberania, antano pregonada orgullosamente, la frontera
terrestre tradicional, ha cedido a un espacio ‘‘atravesable’’, per-
meable, donde Ja autarquiay el aislacionismo resultan anacr6nicos.
Basta pensar en los ejemplos de Corea del Norte y en la Albania
anterior a 1991.

La crisis del Estado nacionalclasico, que en forma paraddjica

resulta demasiado grandepara los problemas pequenos y demasia-
do pequenoparalos problemas grandes, valga la boutade, se mani-
fiesta también enel estallido de autonomias regionales. Catalufa y
el Pais Vasco en Espana, Corcega en Francia y los reclamosde las

numerosas minorias de los paises de Europadel Este y de los pue-
blos con vocacion de nacion enla ex Union Soviética, especialmente
en el Caucaso y en Asia Central, son buenos ejemplos. No es ajena
tampocoa estacrisis la fuerza de las grandes empresas multinacio-
nales que operan porsobre o al margen dela esfera de la soberania
internadelospaises.

Frente a esta globalizacion,es cierto, surge el reclamo naciona-

lista, cuando no “‘tribalista’’, de pueblos que reivindican su iden-
tidad y su independencia en el seno de Estados que los han so-

juzgado. Muchasintervenciones, especialmente en Africa, pero
también en América Latina, como veremos mas adelante, se han

hecho en nombredelosintereses de antiguas potenciascoloniales,
“espacios naturales de influencia’’ que se dividen tacitamente entre
las ‘‘grandes’’. Tal ha sido el caso de Francia en el Chad y en Ruan-
da y Burundi, comolo fue el de Inglaterra al crear Kuwait como un
verdadero ‘‘Estado tap6n’’ en lo queera la unica salida maritima
de Irak. Guerras comola de Chechenia en el Caucaso y tantos con-

flictos nacionalistas en lo que fueronlas ‘‘esferas de influencia’’ de
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la Union Soviética 0 de los Estados comunistas de Europadel Este,
anuncianla actualidady el alcance del tema.

No es exagerado, por lo tanto, afirmar que el gran deba-
te de este fin de milenio se centra en la oposicién de las fuer-
zas centripetas —locales y nacionalistas— a las fuerzas centrifugas
—internacionalistas, ‘‘globalizantes’’—, debate enelcualse sitian

los reclamosa favordel ‘‘derecho deinjerencia’’, pero tambiénel
de sus propioslimites.

En nombredeeste derechose justifica el ‘‘embargo’’ las in-
tervenciones multilaterales contra los ‘‘Estados terroristas’’ que
“atentan contra la moralidad internacional’ de la que ya hablaba
el Tratado de Versalles de 1918. Talha sido el caso de la Operaci6n
del Golfo tras la invasidn de Kuwait y de los actuales embargos im-
puestos a Irak y a Serbia, comolo fuera tambiénpara las sanciones
contra Libia.

El Derecho humanitario, consagrado por los acuerdos de La
Haya de 1907 y porlos cuatro convenios de Ginebra de 1949 y los

protocolos adicionales de 1977, ha marcado una importante etapa
en la universalizacion de estas preocupaciones. En su nombre se
justifican las intervenciones ‘‘exteriores’’ frente a crimenes de gue-
Ira que suponenviolacionesde leyes y costumbresbélicas, comola
tortura,la esclavitud, la ejecucién de rehenes,elpillaje y la destruc-

cidn de aldeas sin razones estratégicas.
Lo mismosucedeconlos crimenes contra la humanidad,asesi-

natos masivos, exterminios y deportaciones,paralos cuales se recla-

many se establecen tribunales internacionales. Basta recordar los
juicios del Tribunal de Nuremberg (1945-1946) contralos crimina-
les de guerra de la Segunda Guerra mundialy el Tribunal Russell
ante las violaciones de los derechos humanosporparte de dicta-

duras celosas de la defensa de su soberaniainterna. La ‘“‘raz6n de
conciencia’’ se impone ahora la ‘‘razon de Estado”’ en un pro-
ceso creciente intervencionista en materia de derechos humanos,
cuya vigencia universal ya no se discute, aunque su aplicacién deba
contextualizarse en el marco de culturas y valores diferentes.

2. La universalizaci6n de los derechos humanos

Lia vigencia y la aplicacion de los derechos humanos, cuya decla-
raciOn‘‘universal’’ en 1948 porparte de las Naciones Unidaslos ha
internacionalizado definitivamente, se aplica con ‘‘autoridad mo-
ral’, aunque los Estados se defiendan afirmando quese trata de
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una ‘‘intervencion en sus asuntos internos’’. Se puede recordar,

en este sentido,la reacci6n ‘‘nacionalista’’ del Chile de Pinochet y

la Argentina de Videla ante las denunciassobre la violacidn de los

derechos humanosdurante la década delos setenta.

Hoy en dia se acepta que los derechos humanosnosdlo se fun-

dan en nociones juridicas, sino también en razones de indole mo-

ral que no sonprivilegio de un pais o de una cultura, sino del con-

junto de disposiciones ‘‘consensuales’’ internacionalmente acepta-

das que garantizan el respeto de una condicién humanatinica, mas

alld delas diferencias de razas, culturas y opiniones sectoriales. Las

tradiciones cristianas que invocanla caridad y la fraternidad, pero

sobre todola solidaridady la responsabilidad,y el humanismolaico

desarrollado a partir del pensamiento clasico renovado en el Siglo

de las Luces basan su universalidad en el reconocimiento de todo

ser humano comoindividuo, sin tener en cuenta su relaci6n con

el poderni conel grupo

o

el Estado al que pertenece. Noes aje-

noal laicismo humanista uncierto afan relativista-cosmopolita, esa

condicion “‘apatrida’’ del hombre contempordneo de que hablaba

Hegel, que vive fueradela “‘tribu’’ o naci6n que tradicionalmente

lo protegia.
Se habla asi de una verdaderaética internacional y de una nueva

era de solidaridad y moralismo que ateniialos efectos mas dramati-

cos de la sociedad individualista en que vivimos. Se habla asi tam-

bién de una responsabilidad colectiva que noseria algo que limita la

libertad individual, sino algo que la completa y que la hace posible.

Estas preocupaciones de indole moral y, en algunos casos,

humanitarias se han ido imponiendonaturalmentea los actores so-

ciales y, sobre todo, a los Estados que no sdlo deben aplicar las

reglas sino también, y sobre todo, hacer que se apliquen. Medios

preventivos y medios de control para aplicar esos principios se han

incorporado a una verdaderajurisprudencia del derechode injeren-

cia, cuando node intervenci6ndirecta para hacerlos respetar.

Los derechos humanos son ahora objeto de unavigilada aplica-

cidn por organismos“‘monitores’’, tanto intergubernamentales (las

comisiones de la oNU) comodeagenciasprivadas del tipo Amnesty

International o mixtas como la Cruz Roja. En nombre de normas

internacionales de origen convencionalo consuetudinario,la viola-

cién de esos derechos se denuncia en informes 0 “‘libros blancos’’.

La fuerza de estos documentoshasido evidente en la lucha contra

el régimen del apartheid en Africa del Sur y es un elemento de pre-

sin en la negociacién econdmica comola “‘cléusula de la nacion
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mas favorecida’’ en China Popular. Otras organizaciones, como la
AiR (Asociacion Internacional de Radiodifusion) 0 la sip (Sociedad

Interamericana de Prensa)lo hacen parala violaci6n de la libertad

de prensaenlos paises del hemisferio americano y el World Press
Freedom Committee a nivel mundial.

3. La mundializaci6n de los problemas del medio ambiente

Noson tampocoajenosa la ética solidaria y a la nocidn de respon-
sabilidad internacional los problemas del medio ambiente, paralos
cuales también se invoca el derecho de injerencia. En la creciente

interdependenciaa escala planetaria, la conciencia ecoldgica, favo-
recida porla red de comunicaciones que pasa a través de cualquier

frontera, ha puesto de relieve que vivimos en un sobrecargadopla-

neta con recursos naturales limitados y un medio ambiente cada vez

mas degradado.Para evitar una catastrofe en un futuro proximo de-

ben establecerse ‘‘reglas’’ de convivencia y protegerse los espacios

comunes —océanos, costas y atmosfera— y aquéllos, como bosques
yselvas, que son el ‘‘pulm6n’’ dela tierra. Esta conciencia explica la
extremasensibilidad con que se reaccionaante los ensayos nuclea-
res y la destruccién de la capa de ozono. La catastrofe de Cherno-

bil demostr6, en plena guerra fria, que las fronteras terrestres y los
muroslevantadosentre paisesde sistemaspoliticos diferentes eran

barridos por un viento cargado de amenazas quesoplaba libremen-

te sobre Europa. Las recientes pruebas atomicas de Francia en el
Pacifico han llevado, masalla de declaraciones y protestas masivas,

a verdaderas confrontaciones con organizaciones como Greenpea-
ce. Nuevos derechos‘‘colectivos’’, derechos de ‘‘los pueblos’’ cuya

vocacion interventora,si no coercitiva, es notoria, se invocan para

actualizarlos tradicionales‘‘derechos individuales’’.
Estos esfuerzos por legitimar el derecho de “‘injerencia’’ no

son nuevos. La nocion dela introduccion de un orden quese pre-

tende mas justo, el énfasis en los derechos inherentes a valores

y principios éticos que se consideran superiores han acompanado
intervenciones, expansiones y conquistas a lo largo de la historia.
Grocio ya hablaba en 1625 de “‘la guerra justa’’ y de “‘la justa cau-
sa’’ en su obrasobre el derecho dela guerray dela paz, y el con-
trato social de Rousseau en 1752 se funda en ese mismoprincipio

“interventor’’. La historia del derecho internacional esta jalona-
da porestas‘‘justificaciones’’. Basta recordar la bula Jnter caetera
(1493) del papa Alejandro VI, por la quese legitima la conquista   
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del Nuevo Mundoal proclamar:‘‘Nosotros, usandola autoridad de

Dios omnipotente, que nosha sido concedidaporel bienaventura-

do Pedro...’’, la justificacion “‘aristotélica’’ de la ‘‘dominacion’’ en

el Requerimiento (1514) de Juan Ginés de Sepiilveda,y los ‘‘titulos

legitimosporlos que pudieran venirlos barbaros a la obediencia de

los espafioles’’ desarrollados por Francisco de Vitoria en el capitulo

III de las Relaciones sobre los indiosy el derecho dela guerra (1538).

4. éSe puede hablar en América Latina
de un derecho de injerencia?

Esto nos lleva naturalmente a América Latina, donde mencionar

el derecho de injerencia suscita reacciones contradictorias. La his-

toria del continente, desde su ‘‘descubrimiento’’, es la de una serie

ininterrumpida de intervenciones que se han pretendido justificar

unas veces y otras se han aplicado simplementeporla fuerza.

Basta recordar —mésalla de los argumentoslegitimadores de

la conquista espafiola, sobre los cuales existe una abundante biblio-

grafia-— las operaciones anglofrancesasen el Rio dela Plata duran-

te la Guerra Grande(1850), las intervenciones britanicas en Améri-

ca Central de 1839 (HondurasBritanica, Belice), la ocupacion de

las islas Malvinas en 1833, el bloqueo francés de México en 1833

y la expedicién a ese pais de 1861 a 1867 con el objetivo de crear

una barreraa lo largo del Rio Grandepara protegerla ° ‘latinidad”’

del continente frente al avance anglosaj6n; una intervencion que

se fund6 en las teorias de Michel Chevalier, quien en nombre del

panlatinismo propuso en 1855 la unidad latina basada enel origen

cominlatino de las lenguasy en el catolicismo romano que servia

de aglutinador, comoel protestantismo unia a los pueblossajones.

La injerencia se justifica por el objetivo de detener “la anarquia

tradicional mexicana’, comose afirma en ese momentosin ningun

reparo, y para evitar la conquista de los territorios de México por

los Estados Unidos. Nadie discute este derecho quela propia Fran-

cia aplicaba esos afos en Europa para asegurar la independencia

del principado de Rumaniay la unidad de Italia.

Es importante anotar queel derecho de injerencia invocado por

las potencias europeas es rechazado con energia por la Doctrina

Monroe de los Estados Unidos. Para el presidente Monroesetra-

taba de ponercoto a los intereses rusos en Alaska, de los ingleses

en Canada y de impedir una reconquista de América Latina por

Espana apoyadaporla Santa Alianza. En el mensaje anualdedi-

ciembre de 1823 Monroe decide,‘‘en honora la sinceridad y a las
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amistosas relaciones que existen entre los Estados Unidosy esas
potencias, declarar que considerariamos cualquier intento por su
parte de extendersu sistemapolitico a cualquier lugar de este he-
misferio como peligroso para nuestra paz y seguridad’’. En nom-
bre del resto de los paises de América Latina, Monroeafirma que
“con respecto a los gobiernos que han declarado su independencia
y la han mantenido, y que de acuerdoa principios justos hemosre-
conocido, no podriamosver cualquier interposici6n que tenga por
propésito oprimirlos 0 controlar de cualquier manerasu destino’’.

Ello no impide quelos propios Estados Unidosrealicen en 1845

la anexién de Texas, Arizona, Nuevo México, Nevaday California y
que proclamen en 1885la doctrina de John Fiske del ‘“Destino Ma-

nifiesto’’ para justificar su creciente papel interventorenla region,
especialmente en América Centraly el Caribe. En el Congreso Pan-
americano de Washington en 1889 se sigue hablando de ‘‘América
para los americanos’’ como fundamentodela doctrina del paname-
ricanismo, cuya Oficina Internacional de las Republicas America-
nas se instala en 1891 como un adelanto dela creacion de la Union
Panamericana en 1910. Un aislacionismo hemisférico que provoca
recelosen el resto del hemisferio donde Roque Saenz Pena, en nom-

bre de la Argentina, propone, en lugar de la pregonada‘‘Améri-
ca para los americanos’’, una ‘‘América para la humanidad’’.

Las injerencias seran directas y sin doctrinas quelas intenten
justificar en el periodo delllamadobigstick que inaugurala creacion
de Panamaen 1903,la intervencion de Nicaragua en 1912 que dura
hasta 1925 y se renueva en 1926 hasta 1933, la invasion de Hon-
duras en 1924ante la convulsidn producida contrala dictadura de
Rafael Lopez Gutiérrez, la ocupacién de Haiti entre 1915 y 1934.
El ‘‘derecho a la intervencidn’’ es formalmente reivindicado por

los Estados Unidos en la Conferencia de La Habana (1928) y re-
glamentado enel Tratado de Conciliacion y Arbitraje (1929) y en

la constitucién del Comité Consultivo Interamericano de Defensa
y Seguridad Hemisférica.

El paréntesis de la ‘‘politica de la buena vecindad’’ (1933) de
Franklin Roosevelt es breve. Alli se afirma que “‘los aspectos esen-
ciales del panamericanismo deben coincidir con los de la buena ve-

cindad,es decir, con la comprensi6n mutuay,a través deella, con la

estima bienintencionada delos puntos de vista de los demas. Solo
de este modo podemosesperar construir un sistema cuyas piedras
angulares sean la confianza,la amistad y la buena voluntad’’.

Una buena vecindad que cede antela realidad de la Segunda
Guerra mundial.
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En la Conferencia de Paz de BuenosAires, el representante de
Estados Unidos, Cordell Hull, sostiene que ‘‘las republicas ame-

ricanas no pueden permanecerindiferentes ante la grave y amena-
zante situaciOn que reina en muchaspartes del mundo’’. Nose pue-
de en ese momento —inicio de los cuarenta— ser indiferente ante
el fascismo rampante, comono lo podraser en las décadasde los
cincuenta ante la ‘‘amenaza comunista’’ en palabras que podrian
repetirse hoy en Kuwait, Somalia, Ruanday tantasotras partes del

mundoconsituaciones quesecalifican de ‘‘graves y amenazantes’’.

La propia creacion de la Organizacion de los Estados America-

nos (OEA) en 1948sehainscrito en el proceso de legitimacién de
la injerencia en los asuntos internosdelospaises de la region. Las
conferencias de la o£A en Santiago de Chile (1959) y Costa Rica
(1960), como lo demostr6 poco después la intervencién en Santo
Domingo (1965) y lo consagr6 ese mismoanoel Pacto de Asisten-
cia Reciprocafirmado en Rio de Janeiro y la creaciénde la fuerza
militar panamericana, fueron otorgando los instrumentosjuridicos
del intervencionismo ‘‘panamericano’’.

Toda una doctrina de seguridad continental se elabora alrede-

dor de la creaci6n del Comité de Arbitraje Interamericano (Rio de
Janeiro, 1947), del Tratado de Petrépolis que establece un consejo

comunen casos de lesidn de la soberania por via no armaday de

las agresiones que ‘‘pongan enpeligro la paz de América’. En su
nombrese interviene en Guatemala, en 1954, y mas recientemente

en El Salvadory en Granada,seguin decision del presidente Reagan.
En diciembre de 1991, Manuel Antonio Noriega, hombre fuerte de

Panama, es capturado en una operacion relampagollevada a cabo
porlas fuerzas armadas de los Estados Unidos, aunquerevestida de
la lucha contralas drogas.

En este mismo contexto la historia contempordnea de Cuba,
de 1898 a la fecha, no es mas que la de sucesivas intervenciones,

“‘enmiendas’’ y, desde 1959, la de un bloqueo dictado y ejercido
en formaunilateral por los Estados Unidos. La ley Helms-Burton,
que acabadesancionarse, no hace sino extender el intervencionis-
mo,inclusoa los paises de la Uni6n Economica que comercian con

Cuba, como Canada y México. Unaapelaci6na los tribunales y a la
Organizaci6n Mundial de Comercio porpartedelos terceros paises
afectadosporla ley se anuncia desdeya.

Frente a una historia como la de América Latina, no es extrano

queel temadela injerencia suscite tanta desconfianzay recelo, pero
hay mas. Otras consideraciones mas generales tambiéninvitana la
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relativizacion de ese posible derecho de un Estado o un grupo de
Estados sobreotros.

5. éDerechos universales o derechos occidentales?

En efecto, es posible preguntarse: hasta donde los argumentos
que invocan ideas humanitarias y derechos humanosuniversales pa-
ra justificar el derecho deinjerencia no hacensinoreflejar una con-
cepcidn occidental de esas ideas y esos derechos que no siempre
reflejan la realidad (‘‘identidad’’) de paises y culturas esencialmen-
te diferentes?

Para intentar respondera esta interrogante es bueno recordar

quela noci6nde“‘civilizaci6n occidental’ es una expresiOnpolitica

utilizada desde hace s6lo algunas décadasy se aplica a los paises
industrializados, cuyo sistema se basa en la empresa privada y su

politica interior en la primacia del derecho. Esta civilizacin tiene
su origenenla filosofia griega y romana, asi comoenlafe cristiana
y se identifica en gran medida con los Estados que enelsiglo xix
dominabanel mundo,la mayoria como potenciascoloniales.

No es extrafio entonces que las invocacionesal derecho deinje-

rencia deesta civilizacidn sea parodiado comoel de un verdadero

Tribunal de la Razon Occidental Moderna y Democratica, cuya mi-

sin es interveniry aplastar cualquier brote de disenso 0 alteracién

de lo que se entiende como imperio de la Razon, de Occidente, de

la Modernidad y de la Democracia.
Si en la perspectiva latinoamericananose vive unatan tajante

antinomia, no sdlo por la naturaleza ‘‘mestiza’’ de su civilizacion

donde el componente europeo-occidentales indiscutible y porque

mas de 150 anos de vida independiente han eliminado gran parte

de los problemas neocoloniales que se viven todavia en el Medio

Oriente, en Africa y en algunas zonas deAsia, esta desconfianza de

principios sigue siendolegitima.
Eneste contexto, y siempre desde una perspectiva latinoame-

ricana, écudles puedenserlas bases para un derechode injerencia

limitadoy ajustado a lo que deberianser sus cometidos en un mundo

queindiscutiblemente es cada vez mas interdependiente? Aventu-

ramoslos que, desde nuestra experiencia hist6rica americana, son

mas obvios:
1. Superarlos resabios coloniales. Cualquier reivindicacion del

derecho deinjerencia debe hacerse fuera de toda areadeinfluencia

de lo que pueda ser un esquema colonial 0 neocolonial. El caso



20 Fernando Ainsa

reciente mas flagranteha sido el de la Guerra del Golfo el de la
intervencion de Francia en Africa.

2. Asegurar un amplio consenso enel seno de las Naciones Uni-
das. Pese las criticas de que es objeto, la garantia de las Naciones
Unidassigue siendo fundamental. Decisiones tomadas porel sim-
ple derechode veto por el Consejo de Seguridad deben ceder a ma-
yorias lo masindiscutibles posible.

3. Teneren cuenta la diversidad sociocultural de los individuos

y de los pueblos. Aunque la naturaleza humanaes similar en todas

partes, y se reconocela uniformidaddela estructura psicoldgica hu-

manay la universalidad de las normas que rigen el comportamiento
de los pueblos, no debe invocarse la supremacia de unacivilizaci6n
respecto de las demas. Debe aceptarseel pluralismo de las cultu-
ras y de la propia nocion de identidad. La noci6n dela pluralidad
identitaria y de la identidad plural (una misma identidad dividida
entre “‘lealtades multiples’) debe ir ganando un¢§pacio basado en
la tolerancia y en el respeto mutuo.

4. Para vivir en un mundocada vez mas interdependiente, hay

que aprendera lee: as lineas de la evolucion actual,a catalizar las

lineas creativas de diferentes culturas y a vivir en lo multicultural.

Para ello se debe pensar globalmente y se debe actuar moralmente,
lo que en inglés se resumeen la formula thinkingglobally, acting
morally.

En efecto, hoy en dia ya no se puede actuar s6lo‘‘localmente’’.
Cadaaccion, aun la mas pretendidamente individual, tiene reper-

cusiones enotras acciones colectivas. Por ello se trata de aprender

a ver el bosque y no solamentelos arboles, pero sobre todose tra-

ta de ver el mundo enla perspectiva de un vasto proceso que va

interconectando pueblosy sociedades entre si en una dindmicaine-

luctablemente acelerada que noes gradual y que esta marcada por

bifurcaciones que representan tanto peligros como oportunidades.
Ello no supone pensar en forma vaga 0 a través de categorias ge-
nerales, ni en cifras estadisticas. Pensar globalmente es pensar en
procesos y no en estructruras, es pensar en términos de unatota-
lidad dindmica y no en partes estaticas. En resumen,se trata de
adquirir la conciencia de que el porvenir depende del modo como
la humanidad actdaenel presente.

El principio de pensar globalmente,parasereficaz, se completa
por el axioma de actuar moralmente,es decir, actuar como nos gus-
taria que otros actuaran,en baseal principio del soi-méme comme
un autre del que habla Paul Ricoeur, esa “‘vida buena’’ (vie bonne)
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y no ‘“‘buenavida’ cony paralos otros en el marco de instituciones
justas. Proponer que cualquiera deberia actuar como unoactia,
implica profundos cambios en el modo en que en generalse acta,
guiadosporel individualismo, cuando no el egoismo el interés
personal o de grupo deinterés 0 de presi6n. Las acciones indivi-
duales debenser ‘‘universalizables’’, como sostenia Kant, y deben

cubrir todaslas esferas de la existencia.
En cualquiera delos casos,se debe partir del individuo que asu-

meel respeto de su autonomia y especificidad en la dimension de

su alteridad, pero llegando a la comunidady, sobre todo, la co-

munidadinternacional. En este pasaje,la funcidn de los movimien-
tos locales (los Grass-roots movements) que incorporan elementos
globales y morales a su accion enel terreno son fundamentales pa-
ra articularlo particular con lo universal. En este caso,las accio-

nes seran locales solo en apariencia, ya que podran ser imitadas,

“contagiadas’’ a escala nacional o regional.
¢Es muchopedir esta doble toma de conciencia a escala indivi-

dual o de comunidades? Creemos que no, porquesolo a través de
asumir formas de accionindividual y local que noolvidanla nece-

saria moralcolectiva de validez universal, podra ser evitado el de-

recho de injerencia que invocan las grandes potencias para cambiar

porla fuerza el destino de los pueblos. La historia latinoamericana

noslo recuerda en sus episodios mashirientes. El mundoactuallo

exige, tantas violacionesa los derechos fundamentales de pueblos e

individuos siguen dandotriste razon al reclamo dela intervencion

exterior como unico modode ponerfin a su descarnado abuso.

   



 

A PROPOSITO DE SOLIDARIDAD,
UNA NUEVA RED DE VINCULOS

Por Alexandre R KOUDRIAVTSEV

SOCIEDAD EUROPEA

DE CULTURA, RUSIA

UANDO CAYO EL MURODEBERLINy desaparecieronlos regimenes
(aie de los paises de Europa del Este, parecid que Ru-
sia habia entrado a formar parte del mundode lalibertad, de la
democracia y de la economia de mercado. Fue el momento de
la Perestroika. La impresién que dominaba entonces erala delfinal
de la oposici6n entre el Este y el Oeste. Parecia que, en breve, el
mundoenteroestaria unificado y que habria llegado el momento de
los valores y evoluci6n no contradictorios. Se concibid entonces la
idea de que el“‘final de la historia’ habia llegado, queriendosig-
nificar con ello que un gran periodo de la marcha de la humanidad
habia tocado a sufin, periodo basadoen Ia lucha porla existencia.

Un mundo nuevo parecia haber nacido, un mundo destinado

a prosperar ininterrumpidamente. Esta idea, este sueno, tuvieron
una gran influencia enel espiritu de los intelectuales rusosa fina-

les de los anos ochenta inicios de los noventa. Pero, desgraciada-

mente,los sucesospoliticos de los ultimos anos han destruido este

sueno.

La predisposicion espiritual de los intelectuales rusos se en-
cuentra sin fuerza. Las causas de esta depresion intelectual las po-
demosencontraren el estado de la economia, de la politica, en la

debilidad de los poderes del Estado, enla criminalidad que impreg-
na la sociedady en el brusco descenso delnivel de vida.

La pérdidadelasilusiones quese referian a la confirmacion de
los valores dela civilizaciony dela cultura,el fracaso de lo que se ha

revelado como una hermosautopia,son las razones de un pesimis-
modifuso que afecta a todoslos diversosniveles de la sociedadrusa.

Hoy hemos empezado a comprenderque,si bien por unaparte
la oposicion entre el Este y el Oeste representaba un gran consumo

 

 

A propésito de solidaridad, una nueva red de vinculos 223

de recursos humanos,porotra obligabaa las dos partes a buscarva-
lores comunes, puntos de contacto e incluso a realizar inversiones
reciprocas, por ejemplo en el campodelas grandes realizaciones
tecnoldgicas y sociales. El académico Sacharov ha presentado una
convincente demostraci6n en su teoria sobrela convergencia de los
sistemasdel Este y del Oeste. A pesar de la propaganda antiocci-
dental, e incluso gracias aella, se habian formadoen la URSSgene-
raciones que querian conocery adoptarlos valoresdela civilizacion
y dela cultura occidental. A estas generaciones se ha debido la po-
sibilidad de la Perestroika, de la destrucci6n del régimentotalitario
comunistay elfinal de la guerrafria.

Esta guerra, sin duda alguna, ha terminadoconla victoria del
Oeste. Pero todagloria, toda victoria, aunquebrillante, presupone
nuevaselecciones y nuevas acciones.

Los sucesosdela vida de hoy denotanla pasividaddelospoliti-
cos € intelectuales, tanto en el Este como en el Oeste. Los cambios

esenciales que se han manifestado enla correlacién Este-Oeste han

concedido una tregua, pero también han provocadouna especie de

indecision y apatia. La agrésividadpositiva de la cultura ha desapa-
recido, era aquella voluntad de lucha queantes, durante decenios,
habiaejercido unainfluencia tan importante enla situaci6n politica.
La historia, desgraciadamente, castiga cruelmente este abandono.

El equilibrio de las fuerzas, la estabilidad territorial en la ex

URSSy en Europa,se han visto comprometidos, se han disgregado.
El numerode‘‘zonascalientes’’ ha aumentado en gran manera;las

intervenciones y agresiones multiples se han descontrolado. Si con-

sideramoslos ejemplos del Caucaso o delos Balcanes, llegamos a
la conclusion de quelas decisiones de tipo militar, sean las que fue-
ren, no obtienen unresultado de larga duraci6n. El problema mas
peligroso que emergees el doble patrén, que se ha convertido en
la normaparala politica, en Rusia y en el Oeste. La lamentable
continuacion dela intervencién en Rusiaen el conflicto de Georgia
y de Abjazia hasidola situaci6n que se ha creado en Chechenia.

La politica de la cultura nos ensefia que el doble patrén no es

posible y que toda injerencia que tocalos valores dela civilizacion
cuesta muycara. Trae consigo una deformacidn nosolo peligrosa,

sino inclusoirreversible, en la mayorfa de los casos. En cualquiera
de sus formasla violencialleva la desgracia a los pueblos y destruye
el alma de quienes la cometen. Las decisiones que se basan enla
fuerza, aparentementeligeras y rdpidas, provocan la pérdida real
de los normales puntosdereferencia politica. Ello da lugar a una
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“‘reacci6n en cadena’’ en todoel sistema delas relaciones interna-
cionales, representando unodelosprincipales peligros de nuestro
presente.

Enla Rusia actual, el desarraigo que se constata también enlos
politicos provoca el efecto de una total incertidumbre respecto de
la elecci6n delas vias a seguir en vistas del futuro desarrollo. Se ha
hablado mucho,se habla siempre mucho,sobre las equivocaciones
y los crimenes del régimen comunista y también de los errores de

previsidn en el periodo de la Perestroika. Tantas discusiones no
conducena ningun lado. Sirven de poco enla situaci6n existente e
incluso la empeoran.

A propésito de esto, nos ha impresionado en gran manerala
perspicacia del célebre arquitecto italiano y colega de la Sociedad
Europea de Cultura, Paolo Portoghesi, cuando, durante una visita

a Moscu, ha manifestado en una entrevista:

Meparece que hablar de error a propdsito del pasado del pais y de la po-

blaci6nes antihist6rico. Los sucesos del pasado han sido provocados por la

ideologia del pasado. Es infantil pensar que si en el pasado se han cometido

equivocaciones,en el futuro ya no se cometerén. Cada €poca lleva a la bus-

queda de nuevas decisiones. Siempre habrd alguien que mafiana diré que los

errores han sido cometidos hoy. La gravedad de estos errores depende de la

politica existente. Enlos afios treinta, se ha destruidoel aspecto de Moscé que

se habfa creado en el siglo XIX. Pero incluso después de ello, Moscu conti-

nué siendo una delas capitales mds interesantes del mundo. Me parece muy

importante defender hoy la imagenespecifica de esta ciudad rusa.

Considero que Portoghesi demostr6 un buen criterio enla valo-
racin delas ideas de cambio enel aspecto dela ciudad en Moscu.
Unaciudadrepresenta siempre, exacta y objetivamente, el progreso

dela historia. Serfa imposible reconstruir el panorama de Moscttal

comosepresentaba en 1917,a la vigilia de la Revolucién Rusa. El

caracter del espacio urbano, la mayor parte de las construcciones,
los nuevosbarrios gigantescos, pero tambiénel centro, denotanel
periodo soviético y sus caracteristicas sobresalientes. No es posi-
ble descartar este testimonio, de la misma manera-que es imposible
cambiar un momentodel pasado que yaha entrado a formarparte
de la historia. Por cuantose refiere a sabersi cuantose hareali-
zado haya sido util, es una decisi6n dificil. Pero lo importante es
comprenderlosvinculos que unen ineluctablementelas Epocas,es-
tas conexiones que tan netamentese observan en la arquitectura y  
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que son fundamentales en todos los camposde la cultura. No exis-

te nada completamente nuevo. El académico D.S. Likhatchev dijo
una vez muy claramente quelo ‘‘nuevo absoluto’’ no podria exis-

tir ya que nadie lo reconoceria ni lo podria comprender en cuanto
lenguaje absolutamente nuevo y desconocido.

Losintejectuales rusos condividen la opinion expresadaenel ul-

timo documento dela Sociedad Europeade Cultura, el Llamamien-
to de Budapest, de que el momento que vivimosindica la necesidad
de un orden nuevo,un orden fundadoenla solidaridad, en el que se

verificara un verdadero didlogo de las culturas y que representarala

salida de la crisis multilateral de civilizacion a la que todos aspira-
mos. Se trata de hacer el mundo mds humano, como también se

desprende de dicho documento. Peroesta aspiraciOn, esta busque-
da, se situa, creemos, en segundolugar, a partir de nuestros valores
fundamentales que no han cambiado. Se trata de nociones de de-

mocraciay de derechos del hombre. La politica de la cultura se basa
en principios fundamentales que no cambian. Respecto deellos, la
politica de la cultura cumpleel papel de ‘‘garante’’ de la estabilidad

en la evolucionde la civilizacion europea actual. Es muy importan-
te que hoylos intelectuales del Este y del Oeste se encuentren de

acuerdo en esta idea y unidosenel esfuerzo para sostenerla.
En realidad, no hemos perdidoestos principios fundamentales

pero la errénea interpretacin dela gloria occidental, que parecia
definitiva, ha provocado indecisiones y pérdidas de tiempo. Esta

gloria, mal entendida, ha suscitado crisis emocionales y provoca-

do tragedias. Y cada nuevo bombardeo delas ciudades balcani-

cas, cada explosi6n nuclear, cada atentado terrorista (frecuentes
en Mosci y Paris) agudizan estos sentimientos. Ahora bien, seran

nuestras acciones comunes las que podran ayudarnosa esperar po-

der escaparde la ruina.
Por miparte, creo que es demasiado prontopara perderla espe-

ranza en la confirmaci6ndelosvalores dela cultura (a pesar de que,
actualmente, muchosen Rusia no condividan esta opinion). Hemos
pasado por momentos miscriticos que los presentes. A prop6si-
to de ello deseo recordar unafrase célebre del general De Gaulle,
perteneciente a su primerllamamiento(18 dejulio de 1940) a la re-
sistencia contrael fascismo: ‘‘Hemosperdido unabatalla, pero no
la guerra. Existen fuerzas inmensasen el mundolibre’.

Es verdad, no hemosperdido la esperanza. Nuestros dias abren
paso al tiempo de nuevasposibilidades para la cooperaci6nintelec-
tual. A partir de la comprensi6ny asuncion dela situacion actual,
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se trata de tejer, con las nuevas condiciones y teniendo en cuenta

los cambios surgidos, una nueva red de vinculos y apoyos mutuos

entre el Este y el Oeste. Digamos también queesta tarea hasido
iniciada hace tiempo. Esta red desolidaridad existe ya, empezan-
do por nuestra institucion, que es la primera estructura de soporte
de la politica de la cultura. Pero existe a una masvasta escala, a

través de numerosasasociaciones, y también por medio delosinter-
cambios profesionales. Para que sean verdaderamente promotores

de solidaridad, estamos plenamente convencidos de que tienen que
dependerdela politica de la cultura.

Traducci6n de Luisa Ibénez Peleché

 
 

REALIDAD Y AMBIGUEDAD
DE LAS NOCIONES DE INTERDEPENDENCIA,

INJERENCIA Y SOLIDARIDAD
EN EL MUNDO ACTUAL

Por Slobodan V1TANOVIC

UNIVERSIDAD DE BELGRADO

NA DE LAS CARACTERISTICAS DE LA HISTORIA, especialmente de

©aan moderna,se basa enla existencia de areas de influen-

cia y, porlo tanto, de dependenciae interdependenciaratificadas
oficialmente, muchas veces, por acuerdos y compromisosinterna-

cionales. El espacio ocupado porestas zonas se encuentra, en ge-

neral, bien definido.
A continuacién de la Primera Guerra mundial, 1914-1918, re-

apareci6 la vieja idea de la globalidad, ya no solo del continente
europeo,sino del mundoentero. La fundacidn dela Sociedad de
Naciones constituy6 el primer intento de crear unsistema colecti-
vo de protecci6n juridica. La intencion era lograr, de forma insti-
tucionalizada, que la interdependencia entre los Estados estuviera
menosdirectamente sometidaa las relaciones de fuerza. Se conoce
el fracaso de este proyecto y las causas del mismo. Por este motivo

la Organizaci6n de las Naciones Unidas ha sido creada con mucha
mas ambici6ny sentido juridico.

Sin embargo,a lo largo de estos cincuentaanos,las realidades
politicas de muchassituaciones demuestran claramente que la am-
bigiiedad en las relaciones de interdependencia, incluso de sumi-
sidn directa entre los Estados, es todavia valida. En primerlugar,
poco tiempo después de la creacién de la onu, el mundo se divi-

did en dos bloques, de los cuales por lo menos uno hizo todo lo
posible para constituir un sistema cerrado, dondela interdependen-
cia, es decir, la sumisi6n a un centro omnipotente, estuvo, mas que

nunca,circunscrita porsus fronteras.
Seria facil enumerartodosloserrores detal sistema. Se trato de

un bloquetotalitario o de un 4rea de influencia impuesta. Dicho
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esto, quiza seria util e interesante presentarel problemadesde otra
perspectiva.

A diferencia del mundo global que esté empezandoa organi-
zatse y Cuya caracteristica es su gran diversidad, no slo politica,
economica,cultural y religiosa sino también antropolégicaenelver-
daderosentido de la palabra, una zona mas restringida, en este caso

un area de influencia, un bloque, esté generalmente caracterizado
por su homogeneidad. En unespacio asi, estar sometido a una de-

pendencia, por ejemplo unainjerencia en los asuntos de un pais

mas 0 menosvecino,conlleva por lo menos un elemento que puede

ser consideradopositivo. La hipotética ventaja reside en el hecho
de exponersea los efectos de factores cominmente sabidos, que, en

principio, actuan con conocimientode causa y en unespacio otierra
quenoles es desconocida. Porel contrario, en el mundoactual, el

Consejo de Seguridadu otrasinstancias, organismos y comités pro-

vistos de un enormepoder,se pueden encontraren la situacion de
tomar graves decisiones, a menudofatales, respecto de un pais, un
pueblo, unarealidad que se conoce mal 0 en modoerréneo 0 que

simplemente se ignora, todo ello sin darse cuenta. Es asi que los

politicos, para paliar su incompetencia, estan obligados a fiarse de
los informes preparadospordos, tres o mas personas, consideradas

especialistas. Al mismotiempo, tienen que pensar,juzgary, en Uulti-

mocaso,actuar bajo la presiondela opinion publica, formada en su
mayorparte por los medios de comunicaci6n cuya influencia en el
mundoactual no deberia ser subestimada. Esta situacion abre un
espacio que inmediatamentees asediado, consciente o inconscien-
temente, por prejuicios, opiniones formadas de antemano,errores,

incompetencia, ignoranciay, a veces, malas intenciones, a pesar de

los hechos reales y de las buenasintenciones.

La formacion de la opinion publica se transforma, muy a me-
nudo, en dcformaci6n, en una manipulaci6n peligrosa. Visto el po-

der de los medios de comunicacién, sobre todo de aquéllos elec-

tronicos, de crearla ilusi6n de una experienciadirecta, objetiva, ca-

Si viv.ua y, por lo tanto, fuertemente percibida como verdadera,la
opinion publica se puede formaro invertir en el espacio de pocas
semanas,dias u horas.

Para sensibilizar a un publico de lectores o espectadores que,
por lo general es naturalmenteindiferente e ignorante hacia una
causa, no se hace un Ilamamiento a sus conocimientos, puesto que
éstos no existen, sino que intentan alcanzarlos niveles mas recéndi-

tos de su conciencia, su sentimiento profundo, pero muy elemental,
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del bien y del mal. El publico no espera otra cosa de una cadena de
television o de un periddico quela ilusién de sentirse directamente
implicado, de sabertodo lo que es necesario para juzgar, casi siem-
pre sin ser interpelado. No aceptaré informaciones inciertas, con
dudasy escripulos moralese intelectuales. Esta satisfecho de una
fuente de informacionsi ésta consigue crear la impresiOn autosa-
tisfactoria de saber lo que no se sabe y de comprenderlo que no
se comprende. A veces, el falso saber esta disfrazado con el co-
nocimiento real de algunos aspectos o facetas de la totalidad de
un hecho,lo cual constituye un grave peligro ya quelos politicos,
los diplomaticos, que tienen en manolas riendas del poder, forman
parte de ese publico y dependenineluctablementede las opiniones
formadas en su seno. Y bien, la nocién del derecho de injerencia
conlleva este peligro. Incluso en los casos en quelas malas inten-
ciones estan excluidas, en los que,por tanto, se acttia en nombre de
principiosoficial y cominmente aprobados, puedeser quela insu-

ficiencia de informaciones objetivas y de un profundo conocimien-
to provoque situaciones no deseadas y aumente la gravedad de los

problemasreales. (Comose puede poner remedio a este mal que
es evidente y que sin embargo permaneceencubiertoy bien celado?

En un mundocada vez masglobal, para poder actuar cometiendo

el menor numeroposible de estragos indeseados,es necesario fo-
mentarel desarrollo de la toma de conciencia dela diversidad, de la

particularidad y de la complejidad de los problemas. Nosetrata de

que nostransformemosenindecisose ineficaces; al contrario, para
poderser justa y prudentementeeficaces, es necesario desconfiar de

las opiniones formadas demasiado répidamentey, cuantosea posi-

ble, liberarse delas ideas preconcebidasy delos prejuicios. Muchas
de las experiencias que hemosvivido nos proporcionanestaleccién.

Sé perfectamente que la actual tragedia de la ex Yugoslavia no
es debida, ni mucho menos,sdlo a los graves errores cometidos por
la comunidadinternacional. Sin embargo,estoserrores existen y se
encuentran en el origen de ciertos males, porque han desencade-

nado,facilitado, agravado u orientadoel curso de los eventospro-

vocando consecuencias extremadamente graves. Permitanmecitar
dos 0 tres ejemplos: para reconoceroficialmente la independencia
de seis republicas de la antigua Yugoslavia, la comunidad interna-

cional ha apoyadosu decision, tomada rdpidamentey casi sin que

existieran las condiciones, obviando los aspectos confederalesde la
ultima Constitucion de 1974,la cual ratificaba, por otra parte siem-
pre de modo ambiguo,la soberania de cada republica. Sin embargo,   
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dichas soberanjas individuales estaban incluidas en el marco de un

Estado cuya soberanjaerala unica valida en las relaciones interna-

cionales. Cuandoelpais se ha desintegrado, las fronteras internas,

concebidas y aceptadas comointeriores, se han transformado brus-

camente y sin comin acuerdoen fronteras exteriores con la con-

siguiente reaparicién de numerosos y gravisimos problemas,casi

insolubles, que hasta entonces estaban o parecian estar resueltos

o por lo menos contenidos. Ademasdelas fronteras que delimitan

oficialmente cadaunadelas republicas, existen otras lineas de frac-

tura, mds profundas, que conciernen a las entidades territoriales

y étnicas cuyo reconocimiento juridico no se imponia como nece-

sario en el marco del conjunto del Estado. Tales eran las Krainas

(fronteras militares), creadasenelsiglo xvi por Austria para defen-

dersu territorio de las invasiones otomanasy que hastaelfinal del

siglo xix (1881) habian gozado portrescientos anos de un estatu-

to especial, dependiente directa y exclusivamente de la jurisdiccion

austriaca, sin formar parte integrante ni de Croacia ni de Dalma-

cia. Cien afos después de su desaparici6n,estas lineas de fractura

han vuelto a tomarimportancia en el momento dela separacion de

Croacia, decidida y proclamadaunilateralmente. Y es ahi donde

la guerracivil se esta desarrollando, a pocos kilémetros

y

alo lar-

go de estas lineas de fractura. Este era un hecho que habria sido

necesario tener en cuenta. Por eso me parece que la independen-

cia de la Republica de Croacia no se hubiera tenido que reconocer

antes de haber consideradoy encontrado una soluci6n, un compro-

miso, a problemas tan importantes. Igualmente, reconociendo la

independencia de Bosnia se han ignorado muchos de los aspectos

del estado actualde su historia, a menudo subterraneos, pero fatal-

mentereales. Se ha olvidado que, practicamente, Bosnia noha sido

nunca independiente: pasé de ser stibdito de Hungria en la Edad

Media paracaer, después, bajo la completa dominaci6on de dos im-

perios. Bosnia, bajo presi6n exterior, conservaba asi su unidad te-

rritorial, encerrando una complejidad enormementedelicadadeet-

nias y confesiones. No se ha tenido en cuenta que fue el temaprin-

cipal del Congreso de Berlin, que su anexion a Austria provoco una

grave crisis en Europa y queel atentadoal principe heredero en

Sarajevo desencadeno la Primera Guerra mundial. Sin embargo,

omitiendoestas realidades, la comunidad internacional, los politi-

cos, los diplomaticos, los altos mandos militares han tomado una

serie de decisiones y han intentado imponerlas. Esto no ha hecho

mas que aumentarla confusi6n, que existia ya de por si en el pais,
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haciéndola cada vez mas tragica. Asi pues, cuandose anadeelin-

suficiente conocimiento de los problemasporparte de las potencias
internacionales a los conflictos internos, a las tendencias fundadas

0 vacias de sentido real, a las reivindicaciones maximalistas, a la

intolerancia, al odio, al miedo de los pueblos y de las gentes del

pais, la situacion, dificil ya en si misma y aparentemente insoluble,
corre el peligro de serlo todavia mds. Por ejemplo, combatiendo

solo un extremismo nacionalista o religioso, sin tener en cuenta el
caracter igualmente extremista de las partes opuestas, se apoyan, en

ultimo extremo, todos los extremismos: los unos, porque se creen

incomprendidos y amenazados;los otros, porque piensan que son

admitidosy legitimos. Podemos encontrar en el mundoactualotros

ejemplos igualmente elocuentes.

Es en este ambito, creo, que se tendrian que extendery apli-

car al mundoglobalel espiritu y los principios fundamentales de la

politica de la cultura. La nocionde solidaridad, para desarrollarple-

namente un papelpositivo, deberia inspirarse en las ideas de Um-

berto Campagnolo preconizadas y defendidas desde hace mucho

tiempo por nuestra sociedad. La politica de la cultura consistiria
entonces, entre otras cosas, en el ahondamientodel sentimiento de

la responsabilidad reciproca y de la toma de conciencia, ya no solo
de la necesidadsino dela dificultad, de comprenderalotro antes de
establecer con él relaciones de cualquier tipo. Al mismo tiempo,es

mas necesario que nunca que un Estado,un pueblo, una sociedad,
una comunidadétnica religiosa no constituya un sistema replega-
do en si mismo,sino quesea abierto y accesible al conocimiento de

los otros. De esta manera, contribuyendo a disminuirlos peligros

de incomprension y de las medidas mal concebidasy peoraplica-
das, la solidaridad tomaria su plenosignificado, desarrollando una
accion positiva.

    

        

   

Traduccion de Luisa Ibdriez Pelecha

 

 



EL PORQUEDELA PAZ

Por Vincenzo CAPPELLETTI

PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD

EUROPEA DE CULTURA

L PLACER DE ENCONTRARNOS, renovado en cada una de nuestras

E, reuniones,se traduceenel obligadoanilisis de los temas y pro-

blemas quefiguran en el orden deldia.
De todas formasquerria dirigir un fraternal saludo de bienve-

nida a todos los amigos presentes hoy, en Venecia, reunidos en es-

te marco de belleza y prestigio incomparables que es la Fundacion

Giorgio Cini. Deseo saludaral presidente de la Fundacion,Vitto-

re Branca, que haelevadolos estudios de literatura italiana a un

nivel de prestigio mundial, agradeciéndole su acogidaenla sugesti-

va y sefiorial Isla de San Giorgio. Son pocosya los espacios donde

la cultura decide y delibera. Intereses diversos intentantutelar las

manifestaciones del espiritu humano y condicionarsulibertad. Pe-

ro el espiritu encuentra en s{ mismotoda la fuerza necesaria para

hacer resonarsu voz en la historia, también comocolectividad. El

consenso se une entoncesalservicio de la verdad y procuraa losin-

telectuales la profundasatisfaccion de una reencontrada comunion

humana. Esta comunién de ideas y propdsitos que se ha forjado

alrededor de Umberto Campagnolo con una dimensi6n practica-

mente mundial, representa el regalo que la Sociedad Europea de

Cultura hace a todos sus miembros. Hombres que piensan,y pien-

san anteponiendola verdad al consenso, con nosotros ya no se sien-

ten solos, y advierten que la cultura es una conciliacion realizable
entre soledady sociabilidad, entre silencio y didlogo.

La asamblea deeste aio tiene que constatarel camino recorrido

por una paz que no quiere tener la guerra comoalternativa. Con-

templamos,alegres y conmovidos, el cambio quese haverificado en
las relaciones entreIsraely los paises arabes y la consolidaci6n del
Estado multirracial en Sudafrica, deteniéndonos para manifestar,

unidos, la esperanza de un pr6ximofinal en la tragedia que ha en-
sangrentadola otra orilla del Adridtico. Hablaremos ampliamente
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de todoello porque,detras de los grandes hechos, percibimosel gra-

no de arena que representa nuestra acciony el rayo de luz que pro-

cede de la historia de nuestra Sociedad. De regreso —y me permito

reiterar aqui un pensamiento expresado en Budapest—,repito, de

regreso aldivino querigeel futuro del mundo, absolutamenteple-

no en su identidad personal, Umberto Campagnolo vive los pasos

de la paz comoecodelas palabras lucidas y responsables que pro-

nunci6 en el tiempoy el espacio desu existencia terrenal. Asi por
lo menos lo sentimos los que leemosla historia del hombre con la
perspectiva cristiana de la resurreccion.

Pero la Asamblea tiene que escuchar también a un presiden-

te que pasa cuentas desutrabajo y poneel destino de la Sociedad

en manosdelos drganos de decision y al curso de los tramites a

los que por normadebeajustarse, como cualquierotra libre aso-

ciaci6n de hombreslibres. La vida es una sucesiOn continua de he-
chos de mayor o menor importancia, de circunstancias destinadas

a permanecery otras destinadasal olvido. Pero lo que es humilde,
événementiel, como dicen nuestros colegas franceses, merece nues-

tra atencidn y despierta unareflexiGn que no carece deatractivo.

Noimaginaballegara ser vicepresidente de la Sociedad en 1982

ni presidente en 1988. Comovicepresidente, he podidotrabajar con
el queayer era un querido amigoy hoy un amigofraterno y que era

y es uno de los mas importanteshistoriadores italianos, Giuseppe

Galasso. Se ha tratado de una experiencia que me ha marcadoel

cardcter y el comportamiento. No habia sido nunca unsustituto y

he llegado a comprenderqué importante y enriquecedores fijar una

metaa alcanzar, mésalla delos intereses personales. He aprendido

la belleza moraldela lealtad, de la colaboracion, de regalar algo que

nos perteneceria y que llevaria nuestro nombre. He comprendido

porotra via el significado de la profunda dimensi6ndela existen-
cia, que habia afrontadoenla investigacion y tratado en misleccio-
nes en la Universidad. Mehabia encarifado tanto con mi papel de
colaboradorde un autorizado presidente como Giuseppe Galasso,

que meesforcé por todos los medios en disuadirle de su decision
de dejarel cargo. Pero el amigo Galassose estaba preparandopara
asumir responsabilidades politicas y su convicci6n ética le sugeria
ponerfin a una experiencia mucho mas quepositiva para quienes
trabajabana su lado.

Asi llegué a ser presidente, abrumadonosolo porel profetismo
de Umberto Campagnolo sino también por las cualidades de mis
antecesores. A pesar deello yo no podia renunciar a ponermis car-  



234 Vincenzo Cappelletti

tas sobre la mesa. Para hacerlo, tenia que escogerlas. Y he preferi-

dojugar dos. La primera, podria llamarla progresohaciala concre-
tizaci6n; la segunda, consolidacidn de la Sociedad enel seno dela

nueva organizaciOncultural, en Italia y Europa.

Para explicarles a ustedes lo que para mi representabay repre-

senta el concepto concreci6n,utilizaré la siguiente formula: afron-
tar en modocreativo los problemas actuales, trabajando partir de
las intuiciones y afirmaciones fundamentales de Campagnolo. Evi-

tar la simple repeticion de lo que él ha dicho y que ya se ha con-
solidado, para dedicarnos,en su lugar, a aprovechar nuevas posi-
bilidades y nuevos significados, que derivan de sus intuiciones. Es
algo que hemosrealizado todosjuntos, renovando fuertemente el
lenguaje, reencontrando masy mejorlos valores que han conferido

a la Sociedad Europea de Cultura un papel historico entre los anos
cincuenta y sesenta. Comotodaslas intuiciones sustanciales,los va-

lores de Campagnoloy los nuestros pueden enunciarse de muchas
manerasy articularse en diferentes areas de aplicacién, permane-
ciendo idénticos a si mismos. Nuestras tesis de fondo son, como

todos sabemos,la paz sin la guerra comoalternativa, la cultura em-
pefiada en comprendery construirla historia, el didlogo entre las
grandes tradiciones y la responsabilidad del futuro que debe asu-
mir la razOn, superandoel recinto del pequenojardin dondela ten-
tacionla lleva a encerrarse.

Meparece, amigos mios, queel esfuerzo realizado para cum-
plir las aspiraciones que condividimosno ha sido en vano. Hemos

empezadoa recorrer las vias del mundo europeo, teniendo junto
a nosotros a uninvisible companero de viaje: Umberto, al que me
permito llamar, sdlo por una vez, como a menudolo recuerdan y
lo nombransu esposae hijos. En Moscu, Berlin, Praga, Budapest,

Belgrado, Varsovia, Cracovia, Boston y en muchas ciudades italia-

nas hemos hablado, discutido, expresado nuestra ética de la pre-
sencia enla historia. El estilo de la concreci6n noshaabiertoel
caminoparala consecucin de la segundafinalidad, anteriormente
segundacarta, y que he jugado, comopresidente, en nombrede to-
dos. Se ha verificado un enraizamiento mas solido de la Sociedad
Europea de CulturaenItalia y en el extranjero, también porquelos

afios de mi presidencia han tenido, por lo menos, un mérito sus-
tancial: el de dar vida a unagestidn colegial de la Sociedad, con la
participacién de Giuseppe Galasso, Arrigo Levi y Norberto Bobbio.
Y aqui quiero subrayar, ademas dela colaboracién del presidente
honorario Norberto Bobbio que ha acompanadoy sostenidola So-
ciedad en todo su recorrido, la colaboraci6n excelente del querido
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y apreciado amigo Arrigo Levi —nuestro primervicepresidente—,
una colaboracién armoniosamente complementaria, de la que me
precio, de nuevo, en esta ocasion. Hemossido escuchados en las

conferencias delas instituciones culturales italianas y acogidos en
la Asociacion quelas reine. La mayorinstituci6n cultural de nues-
tro pais y quizd de Europa,la EnciclopediaItaliana, nos ha tendido
la mano en ungestofraternal, movida por antiguos vinculosperso-

nales —Umberto Campagnolo habiasido discipulo de Aldo Ferra-
bino, presidente de la Enciclopedia— pero también de acuerdo con
cuanto prevéla ley que regula el sector dela cultura. Este ano, una
yez mas,la Enciclopedia esta presente y desea no solo darnosalgu-
na cosa sino también manifestarnossu gratitud, ya que de nuestras

reuniones han derivado numerosasocasiones de presencia y desa-

rrollo para sus programasculturales.
Sin embargo, nada habria sido posible sin una persona que ha

sabido hacercoincidirel valor de afirmaciones profundasy proféti-

cas, encontradasa lo largo desu existencia, con la total entrega de

su alma y de sus fuerzas. Ustedes saben ya que meestoyrefiriendo

a nuestro secretario general internacional, Michelle Campagnolo-

Bouvier, una persona incomparable a la que he visto adoptar mas

de unavez actitudes ejemplares que no me cansaré jamas de admi-

rar y comprender. Deuno de los masimportantes investigadores de

bioética, el vicepresidente Robert Nelson, recordaré en pocas pala-

brasla oposicién undnimeantela hipotesis de la clonacion de seres

humanos. Afortunadamente para la humanidad,se trata de un pro-

yecto irrealizable a nivel practico ya que nadie empleariacapital y

recursos humanosenalgo asi, dado que, ademas,se tendria que sa-

bercuAl individuovaldria la pena reproducir en serie. Y eso solo se

puedesaber después,con la experiencia. Sin embargo, en las insti-

tuciones de las que soy responsable, varias veces he pensado, como

en ciencia-ficcién, que la clonacién de nuestro secretario general

resolverfa muchos de los problemas que tengo que afrontar. Aque-

lla Navidad de 1989, cuando Michelle cargé en las barcas muebles,

archivo y biblioteca para trasladarlas oficinas de Santa Maria del

Giglio a Le Zattere, es una pagina que todos deben conocery que

resumey simboliza el pasaje de la Sociedad de un punto a otro de

su espacio ideal, del que he intentado hablarsintéticamente.

Aunquehayaexistido un fuerte progreso dela posicion de nues-

tra Sociedadenlosaltos niveles de la vida culturalitaliana e interna-

cional, la politica econémica del Estadoitaliano podria obligarnos

a un esfuerzo colectivo, de todos y cada unode nosotros, para de-

fenderel balance y la eficiencia de nuestra estructura operativa. En
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estas ultimas semanasse han efectuadocortes indiscriminadosen el
gasto publico las instituciones culturales, ya que todas dependen
casi exclusivamente de las subvenciones del Estado, podrian sufrir

consecuencias especialmente negativas. Si existe un objeto dela vi-
da cotidiana que no me gusta cambiar absolutamente, son las gafas

que mepermitenverla vida en modooptimista. Pero, a este pun-

to, corro y corremoselriesgo de tener que imitar a Galileo Galilei

que paso delas lentes —para él era el telescopio— las gafas cuan-
do se trat6 de observar noya grandesestrellas lejanas sino seres

vivos pequenosy proximos. El fildsofo Hans Jonas, con unabella
frase, dijo lo siguiente acerca de la responsabilidad: la clase de ob-

jetos que merecenla responsabilidad son cosas delicadasy fragiles.
Nuestra Sociedad, a pesar de toda su energia potencial, pertenece
a las entidades fragiles.

En los anos de mi presidencia, hemosvivido en un mundo que

ha cambiadoa una velocidad excepcional. El bipolarismoentre los
dos bloques, euroamericanoy oriental, ya no existe y alguien, in-
cautamente, ha hablado delfinalde la historia. Solo un alto grado
de ingenuidad ha podido inspirartal afirmacién. Ha sido formu-
lada por un japonés que vive en Estados Unidos, que es lo mismo
que decir débil tradicionalismo multiplicado por un pragmatismo

miope.La historia no se ha interrumpido; simplemente ha seguido

su curso en planos subyacentes, dibujandoelperfil de las multina-
cionales, que seranlas protagonistasdela historia futura. El sujeto
americano ha reunido a Estados Unidos, Canada y México. El su-
jeto europeo va hoy desde Helsinki a Viena, pasando por Atenas,

Madrid y Londres. La Comunidad de los Estados Independientes
tiende a querer restablecer, en su seno, relaciones mas estrechas

alrededor de la Federaci6n Rusa. La China posee individualmen-
te todas las caracteristicas de un futuro sujeto histdrico y lo mismo
vale para la India. El Japon busca un espacio federativo propio en

el Pacifico y aspira, al igual que Alemania,a dotarse de una consis-
tente fuerza defensiva. Sdlo encontramos unidad y unicidad entre
los grandes gendarmes del mundo. Por el momento hay solamente
una potencia hegemonica con fuerza de intervencion y disuasién,
los Estados Unidos de América, que se asocia, por lo menosenla

fase de decision, con los paises europeos del Pacto Atlantico. La
categoria metafisica que permiteleerla historia es, una vez mas, la
individualidad y no la homogeneidad.

Pero cuando hablamosdeindividualidad, encontramos de nue-

vo la profecia de Campagnolo: el profeta superrealista, el hombre   
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de la sintesis racional cuyas ultimas meditaciones me han induci-
doa calificarlo como ‘‘presocratico de nuestro tiempo’’. El mundo
esta mas 0 menosasentado conlas actuales fronteras politicas. Las
fronteras cambian solamente porque se vuelven mas permeables,
mas aptas a ser atravesadasen los dos sentidos y mejor dispuestas a
unirse en una superfrontera que comprende un mayor numero de
Estados nacionales pero sin anularlos. Es verdad que todavia hay
guerras, que existen resurgimientos nacionales y nacionalismos pe-
To se trata de fendmenosmarginales, destinadosa ser reabsorbidos
en el proyecto de consolidacién de la paz alrededorde los grandes
sujetos hist6ricos, de las grandes patrias y de las naciones quein-
tentan construirlas. Existe, como decia el pasado mes de junio en
Budapest, una naci6n europea, transestatal, que intenta construir
Europa comopatria. Para entender la dindmica dela historia yla
lucida intuicion que ha tenido Campagnolo,vale la pena recordar
unade las afirmaciones mds bellas de Croce, en su Storia d ‘Europa
nel secolo decimonono:las pequenaspatrias de ayer noseran olvida-
das, sino mas amadasenlas grandes patrias del manana. La guerra
ha terminadoconla constituciéndelas patrias y la atormentada pe-
To incruentagénesis de las superpatrias que hemos recordado. Una
vez mas,la utopia de Umberto Campagnolonoha sido ingenua; ha
sido un ideal absolutamente concreto que ha apartado la guerra,
es mds, que ha decretadosufinal en el sentido que, en el contexto
actual, es impensable. La guerra es un residuodel pasado,incluso
en su formafuerte e incisiva, porque existen residuos del pasado en
la memoria de los hombresy no sdloenlas cosas. El pasadofuera
de nosotros simboliza el pasado de la memoria; el pasado funda-
mental. Freud lo intuyo asi cuando se encontraba en Londres, en
Charing Cross, donde unacruz recuerdael punto donde se paro el
cortejo finebre que conducia a su ultima morada a la difunta es-
posa de un rey normando,pero que a él le sugeria la existencia de
andlogaspiedras miliares de la psiquis inconsciente. El pasado del
mundoa nuestro alrededores un simbolo, a veces alegre, otras do-
loroso,de un pasadointerior, que a su vez nos devuelve al misterio
de nuestro origen.

Los numerosossujetos de la historia existen ya y actian y las
prioridades establecidasal interior de sus fronteras prevalecen so-
bre las externas. Los Estados Unidos hanintervenido concediendo
a México un crédito en dolares que ha permitido al sujeto nacido
de la union aduaneraen el area norteamericana superarla primera
gravecrisis. Con la suspensidn de los acuerdossobrelos intereses
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fijos de cambio,la Union Europea ha realizado un gesto andlogo ha-

cia paises con economias débiles como Italia, Suecia, Espana, Por-

tugal e incluso Gran Bretafa. China e India restablecen su equi-

librio econdémico jugando conla inflacion. Mientras tanto Japon,

quenotiene necesidad de ayudaexterior, se enfrenta estoicamente

con la quiebra de grandes instituciones financieras, que han lleva-

do sus inversiones mas alla de los limites de la prudencia y de las

fronteras geopoliticas. La Federacién Rusa esta ocupada en una

lucha sin precedentes contra la destruccién criminal yen defensa

de la cotizaci6n del rublo. Lo repito, los sujetos hist6ricos se estan

constituyendo lentamente, bajo formade entidades supernaciona-

les, partiendo dela realidad de los Estados, con realismo y valor.

Y una manera concreta devivir la dimensi6npolitica de la cultura,

para nosotros,es la de colaborarenla transicion del mundodel hoy

al manana. El mafana presuponeelhoy,

y

esto significa que los Es-

tados con sus instituciones y tradiciones son momentos necesarios

de la evolucionhist6rica hacia un ordendiverso, mas centralizado,

que compartimos porque también nuestra Sociedad ha aportado su

contribucién. Si queremosser creadores de la novedad que vera la

luz en el proximo milenio, tenemos que trabajar para la continui-

dad estructural dela historia. Es en la continuidad que consiste la

racionalidad del proceso histérico, proceso ain a merceddela irra-

cionalidad imprevista y destructiva. Vale la pena recordar quelo

no racional en los hechos del mundonoes la nariz de Cleopatrao

lo que pueda parecérsele en otros tiempos0 lugares,sino la accion

imprevista y violenta, en la que puede que se exprese el atractivo

que ejerce la muerte en el hombrea lo largo delos tiempos. Cuan-

do la flota ateniense, de una Atenas postrada por la guerra contra

Esparta, parti hacia la dérica Siracusa,el espiritu del historiador

Tucidides descubrié el mévil irracional que se oponea la sabiduria

y al interés objetivo en el alma. Fracturar los Estados o ponerlos

en discusion, en lugar de empujarlos hacia lo que hemos llamado

patrias mayores,es el peligro mayor que corre hoy el curso evolu-

tivo del mundoy la consecuci6n de una paz estable. La utopia que

nos une noes solamenterealismototal sino también perspicacia es-

tratégica y, en ultimo extremo, abnegacion personal. :

Miremos dentro de nosotros mismosy reflejémonos, amigos,

cada uno en la mirada del otro. Desde la fundacién de la Socie-

dad, es decir, durante cuarenta y cinco afos, hemos sido, en Vene-

cia, como una fuerzaespiritual, un laboratorio de proyectos y un

centro de animaci6n que ha contribuidoal resurgimiento cultural
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y social de una ciudad unica en el mundo. Decimos claramente a
esta ciudad y a su Alcalde que nos estamos empenandopara que
la ciudad de San Marco desempene de nuevo un papelcultural de
primer ordeny solicitamosfigurar entre las instituciones que, por
ello, obtendrén reconocimiento publico y ayuda. Ahora volvamos
al camino que hemosrecorrido en un mundo que se preparaba a
cancelar dos falsas superpatrias: Europa del Oeste y Europa del
Este. Con pobreza y alegria, con humildad y con una vibrante fe en
nuestra alma, siguiendo el sublime ejemplo de Francisco de Asis,
hemos recorridolositinerarios de la historia y los senderos de la
vida. A diferencia de san Francisco, hemos participado en algu-
nos deliciosos banquetes: comoel de la Taberna de los Tres Reyes
en Cracovia, decididamente memorable. Nos encontrabamos en
Berlin, poco después dela caida del muro,y un dia del mes de ju-
nio de 1990, a unacierta hora, prestando mi voz a Campagnolo,les
invité a dirigir la mirada a la Universidad de los hermanos Hum-
boldt, que de nuevo volvia a ser un centro espiritual de Europa en
unaciudad predestinada:‘‘eine Stadt des Schicksals’’, éstas fueron
las palabras que usé. Y estuvimos en Moscu, poco después delfalli-
do golpe de Estado de 1991, cantando enla Plaza Roja ‘‘Levantate
inmensopais’’, para rendir homenaje a unaextraordinariaciviliza-
cin del espiritu, e inclinando la cabeza ante las tumbas conserva-
dasen los antiguos monasterios, dondelas fechas de nacimiento de

los difuntos se remontana los origenes del mundo. Hemosestado
diversas veces en Belgrado,antes y después de la tragedia de la Fe-
deraci6n Yugoslava,y yo, personalmente, en Zagreb,la maravillosa
ciudad dondealetea todavia el espiritu de Venecia y resuenaun lla-

mamientooriginala la vida de la naci6n croata. Hemosestado en
Praga,respirandoelaire dela libertad propiciada por una primave-
ra a la que, en aquelentonces,se habia impedido florecer. Hemos

estado en Varsovia y Cracovia y hemos rendido homenajeno solo a

Copérnicosinoa todoslos creadores de nuevas visiones del mundo.

En Boston, preparando nuestro regreso a los Estados Unidos,y el

pasadojunio en Budapest, donde hemospodidohablar de perspec-
tivas comunes pero tambiénconstatar el comin sufrimiento.

El dolores parte integrante de la vida y por consiguiente for-
maparte de la auténtica estructurade la historia. El simbolo tem-
pordneo de Prometeo, encadenado la roca del Caucaso, donde un

aguila se nutria con su higado,ha anticipado,enlasvicisitudes inte-
lectuales de la humanidad europea,al testimonio, no simbélico sino
teal, de Cristo, el ‘‘Christus patiens’’, antes de regresar la gloria   
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del Padre. Créanme, amigos de Ucrania, cuando digo que el infor-

me desus dificultades y de las enfermedades difundidas entre sus

nifios ha desgarrado nuestra alma enlos dias que hemos transcurri-

do enlas riberas del Danubio, mientras que su dignidad ha sido para

nosotros una leccién que recordaremospara siempre. Este dolor es

el que ha continuado impregnandola vida después de Cristo, por-

queel mundohaido hacia adelante y, con él, el hombre compuesto

de almay cuerpoalbien y al mal, y un cuerpo formadopor innume-

rables partes, virtualmente autonomas y excéntricas. Que nadie se

sorprendaporel lenguaje teoldgico que aflora aquiy alla en las con-

sideraciones que acabo de hacer. El fondo dela utopia es siempre

escatolégico y la utopia realista tiene que pasar a través de un esta-

dio de concienciaplena, que tiene el regusto de las cosas ultimas y

el valor de antinomiasindelebles.

Sin lugar a dudas, los recuerdos que he evocado no son los uni-

cos que compartimospero, ciertamente, son indicativos y decisi-

vos. Por lo queserefiere al futuro de nuestra Sociedad, creo que

sera necesario que sefije de nuevo, y con renovadasfuerzas de de-

cision, la meta ambiciosa dela creatividad intelectual. Es precisa-

mentela creatividad responsable lo que distingue una cultura que

hagapolitica, en el alto sentido dela polis, de la historia y del dialo-

go, de aquélla de las almas bellas y de las mil y una filologias que

creen bastarse a si mismas.

En los proximosafios todos trabajaremos para un fin, que creo

poder definir como consolidacién de la paz 0, con otras palabras,

la unificacién pacifica de la tierra. Sera un trabajo largo que, por

lo menos, ocupard el primersiglo del proximo milenio y que ne-

cesitard inmensas cantidadesde riquezay la colaboraci6n de todos

los mayores sujetos histéricos. Nosotros, que hemoscontribuido a

iniciarlo, no veremoselfinal, segiin la observacion evangélica por

la que la semilla depositada en el surco tiene que morir para con-

vertirse en planta,flor y fruto. Y los hijos, y los hijos de los hijos,

serdn nuestros jueces: Post fata nostra pueri qui nunc ludunt, nostri

judices erunt, reza una maxima dela antigua sabiduria, predilecta de

Goethe. Perola conciencia anticipa esos tiempos que no veremos,

y los percibe con la mirada del almay se pregunta: épor qué querer

una tierra unificaday pacifica? Solo una respuesta parece plausible.

El hombreintentara establecerse masalla de la tierra, llevando la

vida y el milagro humano dondehoyexiste sdlo materia inorgani-

ca. La base espacial Freedom —norteamericana, europea y rusa—

dentro de pocosafios sera el primer enclave del hombre en eles-

pacio. Es posible pensar, segun los actuales axiomasdelafisica y
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de la cosmologia, que la Tierra, la vida y el hombre representan,

con su complejidad fisicoquimica, no la centralidad, inexistente e
irrelevante, sino la finalidad misma por la que se ha formado un
mundotan antiguoy, por su antigiiedad, tan grande y, como dicen
los cosmGlogos, metagalactico. La evolucién bioldgica podria ser el
Ultimo estadio de la evoluci6n cdsmica. He hablado recientemente,

en otra sede, de una‘‘cosmologia hipertolemaica’’, a propdsito de
las perspectivas paradojales, pero tedricamente irrefutables, enun-
ciadasporla ciencia mdsa la vanguardia, acerca del hombrenoco-

mopuntoprivilegiado sino comotelos del universo. Es verdad, hay
muchoporhacerenel planeta:la lucha contra las enfermedades y

el hambre,la protecciéndelos ecosistemasy del didlogo en todo el
horizonte de la raz6n. Pero quizds no es suficiente; la utopia realis-
ta de Campagnoloes un Ilamamientohacia lo que constituye reto e

ideal dificil para la conciencia. Si verdaderamente el universo, des-

de las galaxias mds remotasal planeta Tierra, ha elegido al hombre

comosufinalidad, se puede pensar que éste se propongapoblarlo y
humanizarlo, a cualquierprecio y riesgo. Es una hipotesis, una luz
cegadora queda sentido a lo que nosotros hemos hecho,lo repito

otra vez, con humildad yalegria, en lugares y circunstancias donde

las conciencias responsables siempre nos han acogido y escuchado.
Poniendoel cargo a su disposici6n,el presidente de la Sociedad

Europeade Cultura agradecela amistad que le han demostradoy la

iluminacioninterior que no hubiera podido conseguirsin el encuen-

tro del mensaje de Campagnoloy sin la colaboraci6n deustedes.

Traduccion de Luisa Ibéfez Pelecha
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RANSCURRIDOS NUEVE LUSTROS desde su constituci6n formal en
Aepestis una vez mas reunidosen esta ciudad que hasido per-

manentementesu sede internacional y domicilio legal, la Sociedad
Europea de Cultura ha celebrado su XXII Asamblea General Or-
dinaria. La Asamblea ha tenido lugar del 29 de septiembreal 1o.
de octubre del presente ano, siendo huésped de la Fundacion Cini

enla Isla de San Giorgio.
E] desarrollo de la orden del dia, que conllevaba la reelecci6n

de los 6rganosy la renovacion de los mandatos, ha proporcionado
la ocasion para hacer unareflexion retrospectiva. Y tal reflexidn,
tal examen,hallevado a la afirmacion de un potencial prospecti-

vo que empena. Progresos hacia lo concreto han sido recordados

destacando, especialmente, el afianzamiento de la Sociedad den-

tro de la organizacion cultural en general. Estos progresos pueden

ser vistos como un corolario de la reapropiacion de las afirmacio-
nes fundamentales del pensamiento de Umberto Campagnolo. Es-

ta reapropiaciOn, quea su vez es creadora porque pasaa través del
prisma dela realidad actual, se tiene que reemprendery profundi-
zar constantemente, tanto mds cuanto la capacidad orientadora de

los principios esenciales de la Sociedad ha sido confirmadaporlos
hechos a cada nueva prueba.

Las elecciones, efectuadas en el seno de una numerosa Asam-

blea en la que los nuevos miembros procedentes de las Américas,
de Europa del Este y del Cercano Oriente han sido especialmen-
te bienvenidos,han finalizado, en conjunto, con la confirmaci6n de

los cargos. E] Bureauinternacional, por consiguiente, queda com-
puesto de esta manera: Vincenzo Cappelletti, presidente; Arrigo
Levi, primer vicepresidente; Jean Bernard, Iring Fetscher, Alexan-

dre Koudriavtsev, J. Robert Nelson, Michal Rusinek, vicepresiden-

tes; Michelle Campagnolo-Bouvier, secretario general internacio-
nal; Giuseppe Galasso, director de Comprendre. No estando some-
tidas al juicio reiterado de la Asamblea, la presidencia honoraria
contintia asignada a Norberto Bobbio mientras la vicepresidencia
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de derecho pertenece al alcalde de Venecia, actualmente Massimo

Cacciari.
Al otorgar su Premiodepolitica de la cultura a Angelos Angelo-

poulos, recientemente fallecido, la Sociedad ha rendido homenaje

al amigo humanista, al eminente tedrico de la economia interde-

pendiente yglobal, al paladin de la solidaridad Norte-Sur.
En una Asamblea general extraordinaria se han cumplido los

pasos necesarios para reforzar las bases juridicas de la institucion,
respecto dela legislacionitaliana.

El debate estatutario para una puestaal dia de los objetivos de
la politica de la cultura ha partido dela constatacion dela crecien-
te interdependencia que reclama, con urgencia, una asuncion de

los nuevos datos dentro de unespiritu de solidaridad. Puesto que
se manifiesta en todos los campos, da lugar, enel area delas rela-

ciones internacionales, a la practica de la injerencia. Con eltitulo
Interdependencia,injerencia, solidaridad y politica de la cultura, que
quedaraen la historia de la Sociedad,esta sesion harecibidoel alto
patrocinio del presidente de la Republica Italiana y ha sido orga-
nizada en colaboracion,a titulos diferentes, con el Instituto de la

EnciclopediaItaliana y la Universidad Ca’ Foscari de Venecia.
Aunquela economia, el ambiente, la seguridad (la paz nuclear

no es la paz a secasnies, considerandoel estado actual del orden in-

ternacional, irreversible) y el desarrollo social demuestran hoy que
el flujo de la historia lleva hacia la interdependencia y, por consi-
guiente, a la unidad, esta realidad objetiva, que aparece como una

oportunidadpara los pueblos, no garantiza porsi sola la union y la

armonia. La mundializacion, la globalizacion, contienen toda clase

de peligros de caracter hegemonico. Hacerdetal situaci6n objeti-
va de interdependencia una solidariedad conscientemente asumida,

en el tiempoy el espacio,es un desafio que implica, mas ain que a
las fuerzas dela politica de la cultura, a aquéllas dela politica de lo
humano.

Esta politica de la esperanza, de la utopia realista, sin embargo,
ha sido requerida también —y podria serlo aun mas enelcurso del
siglo que esta a las puertas— enel sentido aparentemente opuesto.
En efecto, la interdependencia sustituye a la dependencia, pero no
cancela a la independencia. Las entidades soberanas, los Estados,

ipsofacto sujetos a los antagonismos, continuansiendolas unidades
o los materiales constituyentes de la sociedad mundial. Libres dela
coerci6ntotalizadora,tienden a multiplicarse, pero el hecho de pro-
ceder de unaliberaci6nnolos protege dela conflictualidad latente
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o declarada. Se confirma de este modoquela politica de la cultura
tiene que aplicarseal didlogointerior, en igual medida queal didlo-
go global; esta doble y pesada tarea es tan urgente como lo fue el

didlogo Este-Oeste en el periodo de la guerrafria.
La tensién existente entre independencia e interdependencia

encuentra unaexpresi6n significativa en la noci6n y el ejercicio de
la injerencia, por la que se actualiza la intervencion. Desdeel punto

de vista estrictamente normativo,con base enla legislaci6n existen-
te, las posibilidades de accién en este sentido son muy limitadasy
tienen queser examinadas con prudencia, también porqueel recur-
so a la injerencia puedeser ambiguo: puedeinspirarse enel interés
en lugar de hacerloenelideal. Pero se ha reconocido que es bajo
el empuje delideal quela practica tiende a traspasarloslimites del
marco normativo y a impulsar, poco a poco, una ampliacin dela
plataformajuridica que debe regularla. El sentimiento difundido
de pertenecer a lo universal verdaderamente existe. Una opinion
publica, que ha llegadoa sersujeto politico, lo expresa al invocarlos

ideales de fraternidad y ayuda mutua. Hacer que este sentimiento
prevalezca, que sea constante... he ahi otro desafio que se tiene

que recoger.
Esta Carta de Venecia termina con un deseo. Nacedela refle-

xion —epigrafe de los trabajos— sobre el coraje de la cultura que

dispone de las palabras como tnico medio de lucha: (que las pala-
bras se conviertan en palabra ya que la palabra es acto!
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Alberto Filippi, coord., Bolfvar y Europa en las cronicas, el pensamiento politi-
co y la historiografia. Caracas, Ediciones de la Presidencia de Venezuela,
1986-1995, 3 vols,”

Comoya se ha dicho,el objeto de la reunién de hoyes presentar un li-
bro singular: el volumenII de Bolfvar y Europa en las crénicas, el pensamiento
politico

y

la historiografia, investigaci6n dirigida por Alberto Filippi. Con este
tomo culmina unaobra iniciada en 1986, con la aparicién del primer volu-
men, que ciertamente podrd ser completada —aquify alld falta un nombre, un
articulo, una mencién—,y yo no dudoqueen futuras ediciones sera completa-

da, pero ya desde este momentoproduce unaimpresién,si no definitiva,s{ por

lo menos cicl6pea. Esta edicién nos ha trafdo cientos de péginas rescatadas al

inexorable paso del tiempo. Y nos hatrafdo también una actualizaciéndel

pensamiento,de lo quesignificé Bolivar en su momento,en su época, y para

la vida de las generacionesfuturas. Todoesto referido a Europa,es verdad, un

continente cuya complejidad bien merecia el esfuerzo desarrollado. Eneste

siglo XX de nuestros pecadosya la Historia se nos ha hecho universal, y por

ello estoy seguro de que algtin dia se podrd hablar de un Bolivar indostdnico,

0 africano, como hoy hablamosdesuinserci6n en Europa, en Venezuela, en

toda América Latina, y en Espana también. Todose andaré. Del nervio y

la capacidad de un hombre comoAlberto Filippi se pueden esperar todos los

milagros.

Milagro ha sido, aunque humano,haberreunidoenel transcurso de es-

tos diez largos anosa investigadores de tantos paises e instituciones. En el

primer volumen,referido al siglo XIX, las secciones representadaseran Jas de

Espana, Francia, Gran Bretana,Italia, Santa Sede, Republica Federal de Ale-

mania, Republica Democratica Alemana (entonces existfa), Holanda, Rusia,

Portugal, Checoslovaquia (entoncesexistfa), Suecia, Suiza, Hungria, Ruma-

* El pasado 30 de abril en la sede del Instituto [talo-Latinoamericano de Ro-

ma se presentaronlos 3 volimenesde la obra Bolivar y Europaenlas cronicas, el

pensamientopolitico yla historiografia. E| acto se realiz6 bajo el patrocinio del em-

bajador Bernardino Osio, secretario general del I1LA, de la profesora Francesca

Cantu, presidenta del Comité Italiano de Historia de América Latina y del em-

bajador de Venezuela ante el Quirinal, doctor Fernando Gerbasi. Asimismoel

acto fue presidido por el decano de todoslos colaboradoresdela obra,el profesor

Rvdo. MiguelBatllori, recién galardonado con el premio Principe de Asturias, y

al mismoasistieron numerososlatinoamericanistasitalianos, diplomdaticos y pro-

fesores de América Latinay deItalia. El discurso de orden, que aqui se reproduce
integralmente, estuvo a cargo del profesor Alberto Gil Novales, catedratico dela

Universidad Complutense de Madrid.
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nia y Polonia. El volumen I, referido a los siglos XIX y XX, cuenta conlas

secciones de Gran Bretaha, Grecia, Rumania, Rusia, Suecia, Hungria, Suiza,

Italia, Checoslovaquia, Portugal, Bulgaria y Holanda. Enel volumenIII, refe-

rido también los siglos XIX y XX, figuran las secciones de Espana,Irlanda,

Alemania (ya no hay dos, aunqueel estudio forzosamenterefleje el pasado
dividido), Santa Sede, Francia, Dinamarca, una seccién balcénica —nombre

adoptado porqueya hoyresulta imposible escribir Yugoslavia— y otra secci6n

de la Comunidad Europea. Razé6ntiene el doctor Salcedo-Bastardo,prolo-

guista del primer volumen, presidente del Comité Ejecutivo del Bicentena-

rio de SimonBolivar, presidente ahora de la Comisién Nacional (venezolana)
del Bicentenario de Sucre, y autor del epilogo inserto en este tercer volumen,
cuando, en el mismo,se siente satisfecho ante la revisi6n critica que se ha

realizadodela historiografia tradicionaly por las nuevasposibilidades que se

abren para enmarcarla historia bolivariana con el hacer de Europaen los dos

Ultimossiglos.

Comoseha visto,en estos diez largos afios dela investigaci6n han desapa-

recido algunospaises, el mundo entero se ha conmovidoporlos sucesos que en

él estén ocurriendo,pero esta investigacion, que tuvo también sus problemas
internos, no se ha interrumpido,y aqui esta. éNo hablaba yo de milagro?

Unespiritu superficial echarfa en cara, acaso, cierta falta de sistematiza-

cién, que hace quelas secciones se repitan de un tomoalsiguiente,y al otro,

y que se vuelvan a tocar temas que ya se habian abordado. Podrian haberse
agrupado. Podrian,ciertamente, pero también estoy seguro que de otro modo

no se habria escrito nada. No es lo mismo un autorindividual, quese planifica

a sf mismo, que el colectivo que ha redactado estos tres volimenes. La in-

vestigacion no se ha hechoen abstracto, ni en el vacio: ha habido que contar,

siempre,conlas circunstancias en las que todos nos movemos. Adaptarse a

esas circunstancias, aun teniendo unaideaclara, a la que no se renuncia,de la

obra quese quiere realizar, es uno de los grandes méritos del profesor Filippi,

su diplomaciay simpatia personal para tratar contirios y troyanos. El mundo

puede hundirse, pero el Bolivar sigue adelante.

Para remediarlas discontinuidades que pudieran advertirse, y para hacer

de estos tres espléndidos tomos una herramienta cientifica lanzada hacia el

futuro, el volumentercero lleva un extraordinario “{ndice acumulativo’’ de

toda la obra, preparado por Horacio Jorge Becco (mds de doscientas paginas

de apretada letra). Esto a mf mellega al alma: llevo muchisimos anos reco-

mendando en Espafa,con escaso resultado, que los libros cientificos lleven

indices. Nuestros editores, 0 la mayoria de ellos, no han copiado

a

los anglo-

sajones en eso de ponerindices a sus producciones. Y es ldstima. Si fuesen

arquitectos se ahorrarian el tejado. Afortunadamente nuestro Bolivar ha sido,

enestoy en otras cosas, modélico. A través del indice el trabajo de los autores

queda peraltado, podemos accedera él por todoslos angulos, y seguir las apa-

sionantesgalerias de la relaci6n bolivariana entre los hombres,los titulos, las

cosas y los paises. Ya no tendremos que recorrer mil paginas para encontrar  
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un dato: nos bastard seguir el orden alfabético, que poralgoel alfabeto consta

entre las grandes conquistas revolucionarias del ser humano.
Una delas virtudesdeesta obra, quela hacetan atrayente, es que no sdlo

nos proporciona un nuevo Bolivar, un nuevo tiempo bolivariano,sino que nos

ofrece las peripecias vitales e intelectuales de todos aquellos queenlos siglos

XIX y XX, en Europa, se ocuparonde Bolivar. Resulta apasionante. Comolos

autores de este Bolivar proceden de todos los puntos cardinales, todos tienen

su formaci6n especffica y sus dedicaciones particulares, y solamente han coin-

cidido con los demasen el empefo bolivariano, entre paginas, navegando por

el océano de un volumenal otro, todos estos autores, en relacidn conla gesta

bolivariana, tienen sus conocimientosparticulares, sus Sonderkenntnisse, para

decirlo en alemén, pero comobajo la proteccién del Bolivar y Europa ya no
cabensolipsismos,al llegar a redactar nos cuentan con fruicién esos rincones
casi desconocidos de la multiple epopeya que suscit6 Bolivar. Aqui estan los

mil detalles sabrosos que se recodan enlos remansosdela Historia. Podemos

llegara ellos leyendopacifica y sistematicamente de la pagina primera hasta la

tres mil y pico; o tomandoel funicular magico, ascensor 0 atajo en la montana,

que todo eso es el indice, que noslleva directamente hasta la gruta del tesoro,

el fabuloso suceso humano,que nos reconcilia con la especie 0 nos impulsa a

seguir adelante.

Parodiando al maestro Alfonso Reyes, cuando en su Visién de Anadhuac

decfa: ‘‘Viajero; has llegado a la regién mds transparente del aire’’, Alberto

Filippi pudo haberdichoenel frontis de su trivoluminosa obra: “‘Lector: has

llegado a la region més didfana del conocimiento historico’’. Aquiesta la

pasion cognoscitiva,la categoria del tema, la riqueza delas fuentes,la calidad

del empefioy la inteligencia de la realizacion. En cuanto autores, nuestra

pobreindividualidad crece en companiiadelos colegas, crece sobre todo en el

conjunto, en la obra comun.Bolivarpasa a ser nuestro epdnimo,el eje central,

inalterable,del tiovivo de la vida, que entre todos trazamos. Todos teniamos,

y seguramente tenemos, nuestra esfera particular, pero nos hemos reunido

en torno a Bolivar, en torno a aquelpadre Bolivar, al que el poderoso verso

de Nerudaviera en Brunete, en Teruely en el Cuartel de la Montana. Es el

Bolivar belicoso y belicista, que yo no me lo puedo imaginar nunca como un

hombresedentario y acomodaticio.

Pero doscientos afios después, a cambio de su proteccidn le hemos dado

nuestra dedicacién. De todos los dngulos, de todos los paises aqui represen-

tados, ha salido un solo Bolivar, un conocimiento mas agudo y profundo,esa

ruptura de lo demasiadotradicional a que aludia el doctor Salcedo-Bastardo.

Porello estos tres voltimenes tendrén que estar en todaslas bibliotecas, en

todas las universidades, en las que la historia de América sea considerada.

Comoenuna estrategia de Alto Estado Mayor, de las paginas de este libro,

de sus rincones sabrososy de sus detalles embriagados de erudicion saldran

los correos quenosllevardn a todoslos extremosdel conocimiento hist6rico.

A través de Bolivar, como en un juego ritmico de cintas, llegamosa la esfe-
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Ta mas noble y digna dela plenitud dela historia, aquélla que nos constituye
humanisticamente en hombres.

Noya sdlo enelviejo sentido de la Historia como maestra dela vida, sino
de manera mucho misprofunda,la Historia como fundacién. No ya solo los
ejemplos milde la historia de Bolivar,tan llenos declasicismo,y de su Teflejo
y contrarrefiejo en las sociedades europeas,sino el sentimiento consolador de
sentirnos acompanados en nuestros pasos, que tienen sentido, al saber que
otros congéneres nuestroslos estén recorriendo también.

Bolivar fue poco a poco reveldéndosea las sociedades europeas,al princi-
pio con estupory conla inseguridaddela noticia incierta, despuéscon valora-
ci6n positiva 0 negativa: el juicio depende, poruna parte, de la fuente misma
de quese dispone y quese difunde,y porotra,de la insercidn del cronista en su
propia sociedad europea. Es decir: desdeel principio tenemos un Bolivar de
Antiguo Régimen 0 un Bolivar revolucionario. Cierto que la acci6n de Bolivar
y de sus companerosy coetdneos marca unacesura en la Historia de Améri-
ca: atrds, el periodo de la Colonia; adelante, la independencia. Perola visi6n
primitiva de Bolivar en Europa no viene determinada s6lo por este dato. Un
realista espanol, un reaccionario de cualquier pais de Europa condenardnfor-
zosamente a Bolivar, en nombre desu propia experiencia de defensor del viejo
orden. Por lo mismo, un revolucionario europeo o espafiol del siglo XIX ten-
dra que vencer muchasdificultades, hasta hacerlo suyo, hasta poderenaltecer
en su persona el simbolode sus aspiraciones revolucionarias.

Pero revolucién y contrarrevolucién no forman un fenémeno solamente
europeo. Se da también en América, en la América tantas veces ca6tica del
siglo XIX. Entierras americanasno se da un rechazo a Bolivar, porque,caoti-
ca O No, no se renuncia a la independencia, que es algo ya definitivamente
adquirido —salvoenel caso desituaciones fugaces, como por ejemplo Santo

Domingo en 1861. Nose reniega de Bolivar, pero se modifica su significado:
se ve entonces en Bolivaral caudillo, al autoritario, lo que inmediatamente es
recogidoentre los reaccionarios de Europa. Quizds esto no ocurre a maza-

Zos, sino siempre con matices ¢irisaciones, que pueden revelar comprensién

o incomprensi6ndel fenémeno americano(pienso, por ejemplo, en el caso de
Benjamin Constant). No obstante esos matices, siempre hay dos polos extre-

mos enla visi6n de América:el revolucionario y el autoritario o dictatorial.

Acaso nadie mejor que Bolivar para evidenciar, en lo que deél se pien-
Sa, un rasgo peculiar de tantos intelectuales del siglo Xx, preferentemente en

Espana, que es de lo poco que conozco algo, pero también acaso fuera de

ella. Merefiero a lo que llamaré la recafda en el Antiguo Régimen, propio

de tantos sistemas autoritarios como hemos padecido, el. Ultimo de todos el
franquismo(enesto incluyo a muchosqueenla actualidad sienten nostalgia

Porsus supuestos valores). Ya no se discute la independencia de América, que

es un hecho atribuido unas veces al Romanticismo,otras al Racionalismo, o

a los dos, siempre entidades abstractas, en si mismas condenables por lo me-

nos hoy. Otras veces la independencia de América se atribuye a la acci6n de  
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unos malvados, por supuesto espafioles, que con sus acciones impidieron la

reconquista.

De modoquelas gentes de esta mentalidad aceptanla independencia de

América, de manera pasiva, como se aceptan tantas otras cosas, nunca con

un concurso de generosidad, nunca con un anilisis del porqué comenzé la in-

dependencia,y qué es lo que la Espana de Fernando VII podia ofrecer a la

América de Morelos, de Bolfvar y de San Martin. Nose discute la indepen-

dencia, como tampoco a estas gentes les gusta vestirse al estilo del siglo XV

o del XVII, pero si pudieran harian una cosa y otra. Tiendenla mirada ha-

cia atrds. Lo llamen comolo llamen,lo suyoes el Antiguo Régimen. Hemos

padecido muchodeestas mentalidades,y las seguimos padeciendo, mas o me-

nos disimuladas, mds 0 menosabroqueladasenel capitalismo de nuestrosdfas.

Porquela vuelta al Antiguo Régimen nunca es pura: siempre se combina con

la cuenta corriente, o en algunos casos, conla aspiracidn a tenerla, con lo que

uno de los autores representados aqui, mi amigo Castandénllama “‘la locura

dolarista’’. En Bolivar y Europa aparecen muchosejemplos espanolesde esta

mentalidad. Resultan paradigmaticos, ejemplares.

Lo mismoencontrarfamosen suvaloraci6n, que no es deestelibro, dela

tradicién democratica espafola, que tambiénexiste, o del pensamiento mun-

dial, desde Marsilio de Padua hasta Lutero,hastalosfildsofos y la Revolucién

Francesa. Pero acaso Bolivares un identificador mucho mésrapidoy neto. Si

no hubiese en Espana,y en Europa, mas queesto, seria ocasi6n de decir: apa-

ga y vimonos, 0 comoaquel que se lamentaba de haber nacido en un Planeta

de derechas, 0 comoel otro, no recuerdo ahora su nombre, que decia que iba

a pedir asilo en el Reino de Utopia. Pero hay otra tradicion, otra mentalidad,

otra conducta. Acaso Bolivar encarne, masalld de lo que hizo y se propuso

hacer, esa utopfa generosa, precisamente, que enel alba de la modernidad

se identificaba con la idea de América. América, o la libertad. Bolivar, o la

libertad.

Independencia y libertad son los dos valores méximos a los que mifor-

maci6n, 0 quizé mi deformaci6nprofesional de historiador del siglo XIX, me

tiene acostumbrado. A veces tememos que sean valores periclitados, susti-

tuidos por esas monsergas del pensamiento unico, de la aldea global, vy del

mercado. iCompren,sefiores, compren!, comodecia el charlatén de mi in-

fancia; s6lo que ahorael charlatén preside un Banco y decide los destinos de

miles 0 millones de personas. iCompren,senores, compren!,el charlatan era

misrico de facciones y de aventuras que el banquero de hoy. No podemos

vivir en otro sitio, donde no haya banqueros, y donde no se hable pichinglis.

Pero podemosprepararnos para un nuevo asalto a la Bastilla, quizd en el siglo

que viene, en el siglo que ya esta llegando, un nuevoasalto a la Bastilla de

la deshumanizaci6n,al Palacio de Invierno de los Chicago boys. La lucha de la

humanidadpara llegar a ser si misma sera nuestra escala. Comoenel viejo

mito de los Antiguos y los Modernos, apoydndonos en quienes creyeron que

la Historia tenfa sentido llegaremos méslejos que nadi..

 

 



 

252

Pero mientras contenemosel aliento, dispuestos a lanzarnosa la gran em-

presa, no esta mal descansarenlibros como éste que presentamoshoy,libros y

hombresque dierontantosentido la Historia, que en ellos nos reconocemos.

Es el Bolivarde la primera hora, es también el Bolivar de nuestroterrible siglo

XX. Si descansamos hoy es porque Alberto Filippi, estoy seguro, como buen

capitén, se disponeal asalto del siglo XXI con nuevas empresasy ediciones.

Muchoeslo conseguido ya, muchosson los lauros que se entrevén en lonta-

nanza. Bolivar, América y Europa, y nuestro ser mismo de hombres, todos

salimos ganando.

Quizds se podria haber dado mas ensanche a don Ciro Bayo,citado des-

de luego, pero quees un personaje singular de nuestraliteratura, del que me

gustarfa saber algo mds. Autor de un libro que tuvo dos ediciones, con dos

titulos diferentes, Examen de préceres americanos (Loslibertadores), Madrid,

1912, y Bolivar y sus tenientes. San Martin y sus aliados, Madrid, 1929 (el texto

no varia), y de otros varios de tema americano, que indican acaso una voca-
cidn, Chuquisaca o La Plata perulera, Madrid, 1912, Romancerillo del Plata,

1913, aparte de otros titulos de tema espafiol, bien merecerd que encuentre

mas amplio eco en esta espléndida antologia bolivariana. Es verdad que dice

cosas tremendas de Bolivar, pero le considera grande en todo, muy superior

a Napoleon,y se esfuerza ademaspor desentrafarla verdad hist6rica. Era un

escritor independiente, muy aficionadoa la historia: su americanismo es de

buena ley, y su gran pasiGn,su debilidad,la lengua espafola de América, y en

los repliegues de! coraz6n, los versos del Martin Fierro.

Acaso también debierafigurar Salvador Cénovas Cervantes, el periodista

traidor apodado en su tiempo Nini, es decir ni Cénovas, ni Cervantes. Este

es e] autor de unaserie titulada Episodios politicos del siglo XIX, una de las

muchasimitaciones de Gald6s, que no llega nunca la altura del maestro.

En el volumentitulado E/ pronunciamiento de Riego, Madrid, 1930, inclu-

ye dos capitulos sobre la independencia de América: lo suyo es una descrip-

ci6n superficial, sin demasiados problemas, desde un punto devista siempre

espanol (Bolivar dictador, y se acab6) pero tiene por lo menosel acierto de

unir los dos problemas, la Guerra de la Independencia espanola contra Napo-

le6n y la Guerra de la Independencia de América. Republicano de 1931, se

le ha llamado traidor, porque se presté a atacar a Azania desde las columnas

de La Tierra, con articulos ultraizquierdistas, que firmabaél, pero que escribfa

en realidadel catedratico de Oviedo, ministro en el primer gobierno de Fran-
co, Pedro Sainz Rodriguez, segiin conté éste en sus Testimonios y recuerdos

‘de 1978. En cuanto al pobre Nini, con la derrota de la Republica marché a la
emigraci6n, a Caracas,y alli murid absolutamente solo, segin me contaron,
en la capital de Venezuela. Paz a los muertos.

Otroescritor que debiera ser recogido es Pedro de Répide, queensu libro
de 1919 La lémpara de la fama, publicado en Madrid porla Editorial Améri-
ca, plante6 el tema dela relaci6n entre Bolivar y Espana. Y los escritores que,
simplemente, pero ya es mucho, se dedicaron a propagarla fama. Por ejem-

plo Augusto Riera, cronista de comienzosdel siglo Xx, en Hombrescélebres.  
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Simon Bolivar, Barcelona, enaltecedor claramente del biografiado, lo mismo

queel folleto que en la mismaserie dedicé también a Rafael del Riego y a Joa-

quin Costa, los dossin ano de edicién.

Tenfa queserasi. Los tres volimenesde Bolivar y Europaenlas crénicas,

el pensamientopolitico yla historiografia testimonian que el nombre de Bolivar

no paso en vano, quesu repercusiOn, sus ideas y su ejemplo penetraron en

todos los rincones de Europa. Yo me he permitido afadir unos pocos testimo-

nios mds. Estoy seguro quelos colegasde otros paises podrian hacer lo mismo

Tespecto delos suyos. O citar, 0 recoger tambiénlas traducciones publicadas

en Espanao enotros paises, los libros aparecidos en Madrid de autor his-

panoamericano, como Bolivaren las tradiciones peruanas, de Ricardo Palma,

1930. Todoesto se hard, estoy seguro. Si lo apunto ahorano es en demérito de

la obra que presentamos,sino para subrayar su importancia, y para decir que

se puede senalarlo que acasofalta porquela laborseria, grande yde cicl6peos

fundamentosestd ya realizada. Por lo cual s6lo me queda, para concluir, fe-

licitar a las Ediciones de la Presidencia de Venezuela y al profesor Alberto

Filippi, en particular, por la magnifica aportacién que han hechoal progreso

de la ciencia y al conocimiento de Sim6n Bolivary de sus entornos. He dicho.

Alberto GIL NOVALES

 

 



Jeanine Potelet, Le Brésil vu parles voyageurs et les marinsfrangais, 1816-1840.

Paris, LHarmattan, 1993 (Recherches et documents Amériques Latines),

432 pags., ilustraciones.

Este libro, resultado de largas investigaciones, es de hecho el compendio

de una tesis de Doctorado de Estado, defendida en la Universidad de Paris x

Nanterre y que constaba de 1257 paginas taquigrafiadas. Jeanine Potelet ha

escogido un campodeestudios apasionantey todavia poco recorrido en Fran-

cia: los primeroscontactosdelos viajeros y marineros franceses con la realidad

brasilefa,entre la fecha de la muerte de Maria I de Portugal (1816) y el ano

en que DonPedroII se hace emperadorde Brasil. En este espacio de tiempo,

numerososfrancesesllegan a Brasil, siguiendo al consul de Francia, nombrado

en 1815. La autora ha recogido, estudiado y comentado con mucha minucia

119 relaciones deviajes e informes delos marinos franceses que han recorrido

el inmensoespacio brasilefto, con misiones tan diversas como variadas: Au-

guste de Saint Hilaire, Alcide d’Orbigny, V. Jacquemont, sabios naturalistas;

artistas como J. B. Debret, Jacques Arago, Hercule Florence; marinos como

el almirante Jurien de la Graviére,el capitan de fragata Freycineto el capitan

de navio Roussin; negociantes listos y astutos como Tollenare o exploradores

comoJ. B. Douville.

Los testimonios de esos franceses revelan un Brasil hasta entonces mal

conocido,y presentan de él un cuadro menos fantastico, menos fabuloso pero

no por eso menosoriginaly atractivo.

Despuésde un capitulo, muy bien argumentado y documentado, sobre el

espacio brasilefio quelos franceses han recorrido por todas partes, Bee los

puertos 0 las ciudadesdetierras adentro hasta el sert6ny los ‘“‘desiertos’’ de

Minais Gerais, de Goids, de Sao Pauloy delsur, J. Potelet recoge en los tres

capitulos siguientes las observaciones, advertencias, notas y evaluaciones de

los franceses sobrelos tres sectores de la poblacién brasilena: negros, indios y

blancos. Cada unova estudiado detalladamente.El andlisis completo de esos

sectores que ofrece la autora nos brinda unavision hasta la fecha inédita de

un pais y una humanidad poco conocidoso ignorados. Ademiasdelos cuadros

demograficos, muy detallados,los viajerosinsisten en el fendmeno del mesti-

zaje, ya intenso en esta época. Las primeras conclusiones que sacande este

proceso biolégico contradice la opiniony los prejuicios de aquellos tiempos,

que vefanen la mezcladelas razas el germen de una degeneracion. Al contra-

rio, esa mezclaes percibida porlos franceses como un factor positivo desde el

puntode vista bioldgico y social. ;

Se nota en esos viajeros y marinosgalos la misma sorpresa que manifes-

taron Humboldt y Bonplandfrente

a

los indios, unos amos antes: un abismo
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profundoentreel verdaderoindio observado en su propioterritorioy el indio
de papeldelos utopistasy fildsofos que segtin el decir de Lapérouse‘‘escribfan
sus libros al amor dela lumbre’’ sin habersalido jamds a trotar mundos. Esos
testigos viajeros nos transmiten pues una descripcién muy completa de los
principales grupos indigenasbrasilefos,de sus caracteresfisicos y morales, de
suculturay tradiciones. La vida quele han impuestolos colonizadores despier-
ta la compasi6ndelostestigos francesesy origina unos proyectos de preserva-

cin y proteccin delas poblacionesindigenas, que anuncia ya los de Rond6n.

Curiosamente, parece que el negro, mds queel indio, ha estimuladola

imaginaci6n delos franceses. Enlos parrafos apasionantes que Jeanine Pote-

let dedica “‘E] negro y sus imagenes’, nota una traslacién asombrosa delos

modelos griegos antiguosal negro brasilefo. En un grabado deltalentoso J.

B. Debret, ‘‘el modelado de la musculatura se asemeja muchoal dela estatua-
tia griega’’. iLos pintores reproducenenlas escenaspastoriles unos Filemén
y Baucis 0 un Hércules a los pies de Onfalia! Al mismo tiempo, Jeanine Po-

telet nota, en otras versiones de la imagen del negro, el nacimiento de una

tonalidad romantica, muy ‘‘literaria’’, sobre todo después de 1830. Es la del

esclavo injustamente perseguido que se refugia en la inmensa naturaleza ‘‘la

cualsuscita en las emociones del personaje profundosecosen los que crecen

la inquietudy lo tragico’’.

En cuanto la poblaci6n blanca,los viajeros y marinos franceses ofre-

cen de ella un cuadro muy completo y matizado. Ademdsdelas grandes des-

igualdadesde fortuna y condiciones, as{ comolos conflictos tradicionales entre

criollos y europeos(orgullo ‘‘americano’’ frente a ‘‘soberbia’’ portuguesa),

aparecenvarios tipos humanos: el senhor de engenho,gran latifundista; el ga-

nadero (sertanejo y gaticho); el hombre de la ciudad: funcionario, tendero,

negociante, maestro de escuela, sacerdote, etc. Es en esta poblacién donde

se van a desarrollar los conflictos sociales y politicos que llevardn a Brasil a la

independencia.

La autora porfin dedica unos parrafos muy aleccionadoresa la época

Je la revoluci6n de Pernambuco (1817 y 1824), a la de Bahia (1822-1823 y
1837-1838), y luego la insurreccidn de Para en 1835-1837. En este aspecto

principalmente politico, los informes delos oficiales franceses de la Marina

son muyvaliosos y permitenaclarar esos acontecimientos.

Fundado en una documentacién muyrica y muy completa, donde abun-

danlas fuentes inéditas, sacadas de los Archivos Nacionales de Francia, de los

de la Marinafrancesa,del ministerio de Asuntos Exteriores y otros fondos, el

libro de Jeanine Potelet, muy bien escrito, apasionantedelprincipioalfin,col-

ma un gran vacio y nos permite aprehender y comprender mejorel nacimiento

y desarrollo del inmenso subcontinente lus6fonoquees Brasil. Ellibro es tam-

bién un homenaje a esos hombresintrépidos que, jugdéndose la vida a veces,

siguieron los caminosde la aventura. Estelibro nos recuerda igualmentela im-
portancia fundamentaldelas relaciones maritimas entre Europa y América; el

barcofue en efecto el nico medio de comunicaci6ny transporte entre los dos   
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s desde el primer viaje de Colonhasta mediados delsiglo veinte.

Resultaba pues importante consultar y explotar archivos mucho tiempo consi-

derados e incluso olvidados. Esas relaciones e informes de viajeros yae

Utiles y redactados con simpatia, curiosidade interés ATIOng para ah ie

pais mitico y algo fabuloso de los siglos anteriores, ayudan a —si -

jor el Brasil de hoy,sus dificultadesy sus Exitos’ ». El librotan rico de J. vee

nos ayuda sin duda alguna a informarnos mejor sobre una €poca y un pais

gestaciGn, en visperas de entrar en el mundo moderno.

continente

Charles MINGUET

 
  

Mas que camaval; Antologia de poetas brasilenos contempordneos. Seleccién,

traducci6n y presentacién de Miguel Angel Flores. México, Aldus, 1995,

451 pags.

En la América colonial,las literaturas escritas en lengua castellana y por-

tuguesa dialogaban constantemente, continuando una tendencia de fecunda-

ci6n mutua quese habia dado en la Peninsula Ibérica desdelos primeros siglos

de existencia de ambas. Ejemplos no faltan: ya hace mucho, en México,se dis-

cute el verdadero papel querepresentéla ‘‘Carta Atenag6rica’’ de sor Juana

Inés de la Cruz, en la que refutaba puntos doctrinales expresados por el famo-
so predicadorluso-brasilefo, el Padre Vieira, en su ‘‘Serm6n del Mandato’’,

para ruina de la monja novohispana. Asimismo, hace relativamente poco se

ha encontrado enla Biblioteca Nacional de Lisboa un manuscrito compuesto

en colaboraci6n entre sor Juana y unas tantas monjas portuguesasy publica-

do hace exactamentetressiglos, en 1695, titulado Enigmasofrecidos a la Casa

del Placer, que constituye, hoy por hoy, la mds reciente ‘‘novedad’’ biblio-

grdfica para los sorjuanistas. La ‘‘Casa del Placer’? —‘‘Casa do Prazer’’, en

portugués— era un niicleo de monjas-poetas-religiosas que escribian poesia

“mundana’’ en sus conventos lusitanos. En él universo de finales del XVII,

Lisboa se encontraba todavia cerca de México:las portuguesas le piden la

novohispana,quien tuviera la osadia de refutar al gran Vieira, que les escriba

unos ‘‘enigmas’’ placenteros, a lo que la mexicana, mds que contenta, no tarda

en acceder.

Otro ejemplo: hace poco publiqué un ensayo en el que defendia que la

primera novela novohispana, /nfortunios de Alonso Ramirez, de don Carlos de

Sigiienza y Géngora,presenta evidentessefasde similitud con un relato portu-

gués del XVI, las un dia famosas Peregrinaciones de Fernan Mendes Pinto,libro
mandadotraduciralcastellano por Felipe II y que goz6 de gran boga en todo

el universo iberoamericano.' Ya finales del siglo XVI, el mismo Camées,el

mAsexcelso poeta pico de su tiempo,en el canto X de Los Lusiadas,se refiere

a México,al que llama ‘‘Temistitao’’ —‘‘Temistitan’’, variante de Tenochti-

tl4n. Qué quiere decir eso? Si Lisboa estaba cerca de México, como vimosal

teferirnos a sor Juana, México tambiénestaba cerca del orbe portugués.

La intercontaminaci6nliteraria se basaba, necesariamente, en la proxi-

midad lingiiistica entre el espanol y el portugués. Tradicionalmente, un luso

1 Véase ‘‘Peregrinagéo na Nova Espanha’’, Coldquio-Letras (Lisboa), nims.
132-133 (1994), pp. 67-76; versi6n en espanol, ‘‘Las peregrinaciones en la Nueva

Espafia’’, Cuadernos Amencanos (México), num. 53 (1995), pp. 34-44.
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y un hispanohablante se entendian y se lefan mutuamente: comodicenlos

lingiiistas, la afinidad entre las lenguas es tal, que cada unadeellas podria ser

considerada,sin valoraciones negativas, una formadialectal dela otra.

Ahorabien,si todo eso es verdad, épor qué es imperativo en los dias que

corren que se lea en traducciénel tesoro literario que cada unade ellas pro-

duce? éQué ha pasado,en los Ultimos siglos, entre los lectores del mundo
ibérico, después del largo proceso de debilitaci6n del mismo, que empez6 en

los dias de Vieira y sor Juana y que,a lo que parece, no se termina de concluir?

Sea comofuere, todo esfuerzo de reaproximaci6n cultural entre las cul-

turas lus6fonas e hispdnicas es bienvenido: se inserta en un continuum cultu-

ral que, a pesar del distanciamiento quese ha dado,particularmente durante

el siglo pasado, ya ha resurgido en el presente; por ejemplo, conla estrecha

colaboraci6n creativa y critica que mantuvieron nombres-cumbre como Oc-

tavio Paz y Haroldo de Camposenlas ultimas décadas. En este contexto de

reanudaci6n de uno de los didlogos fundamentales en la construccidn de las

literaturas que se escriben en portugués y en espafiol, se inscribe la antologia

de poetasbrasilefos contempordneos organizada, prologaday traducida por

Miguel AngelFlores, que se acaba de publicar en México. Hayunaserie de

observaciones que quisiera hacer a propésito de la misma.

En primer lugar, no me parece de més poneren discusi6n el nombre de

la antologia. Visto que, entre los antologados, s6lo un pequeno numerosigue

vivo en la actualidad, y visto que la mayor parte de ellos pertenece a las dos

generaciones quese afirmaron entre los anos treinta y cuarenta,esto es, a
las que se ha convenidollamar primera y segunda generaci6n “‘modernista’’

—aquellas que fueron o propulsoraso directamenteafectadasporla explosi6n

de la famosa ‘‘Semana de Arte Moderno de 1922’’ de Séo Paulo—,quizé fuese

més adecuadollamara esta antologia de formadistinta.

El terreno que define lo contempordneo,ya lo sabemos, es resbaladizo.

En el devenir de la literatura, segtin mi punto de vista, lo que es contem-

pordneo puedeser interpretado de dos maneras:la primera, como lo que com-

parte el mismo espacio temporal; la segunda, comolo que actua, mésalla de las

amarras del tiempo, en un determinado momentoliterario. Seguinla primera

acepcién, Manuel Bandeira, Drummondy,en colectivo, todos los modernistas

y modernosde la primera o segunda generaci6n, no podrian ser considerados

con propiedad nuestros contempordneos; de acuerdo con la segunda, no obs-

tante, si. Sin embargo, exactamente al revés ocurre conlos poetas vivos in-

cluidos en la antologia por Miguel Angel Flores: la mayorfa de los miembros
de la asi llamada Generacién del 45 —latercera y ultima representada en la

antologia— serian nuestros contempordneos porque comparten nuestra tem-

poralidad; no lo son porque, en el contexto dela literatura, brasilena actual,

salvo puntuales interpretacionesen contrario y salvo la poesfa de Joao Cabral

de Melo,sus obras no representan, comolas de las generacionesquela ante-

cedieron, vectores de desarrollo para lo quese escribe y se lee hoy en el pais.
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El peso de, por ejemplo, un Vinicius de Morais, probablemente el que mejor

manejé la lfrica —etpiatto forte de los del 45—, entre sus compafieros de ge-

neraci6n, en el momentoactual sigue siendo menor queel de, por ejemplo,

un Cassiano Ricardo, probablemente el menos expresivo de los modernistas

de los veintey treinta incluidos en la antologia —aunque, debodecirlo, yo me

cuente entre sus respetuososlectores.
Evidentemente, no quiero parecer sectario con esa declaraci6n: en el

prologoa su antologia, Flores discute la cuestién de la Generaciéndel45ci-

tando las opiniones negativas sobre la misma de José Guilherme Merquior.

Podria tambiénhabercitado muchasotras, por ejemplo la de Haroldo de Cam-
pos, con quien Merquiordisentfa en muchos puntos,pero no en ése. No hace

mucho publiqué en Estados Unidos un texto en que buscabasituar el paso

de las generacionesliterarias en el panorama poético del siglo Xx brasileno:

hoy por hoy, pocos son los que discutirian el hecho de que la poesia que se

empez6 a escribir en los anos finales de la Segunda Guerra en Brasil signi-

fic6 un pasoatrds en lo queatanela consolidaci6n de una verdadera moderni-
dad literaria —o,para decirlo con otro término méspreciso, de una tradicién

modema— enelpais.*

Creo que no estd de mas subrayar dos puntosconrelaci6n a lo que acabo

de decir. El primero es que no excluyo la posibilidad de que una poética 0

una tendencia literaria presenten una economia distinta segin los escenarios

culturales en los que es procesada. Esto es, no excluyo que, en el caso que

tratamos, la poesia del 45 pueda ser masatractiva en México de lo que es en

el Brasil. En segundo lugar, el punto de vista que expresé arriba nodifiere

del de la mayor parte de los poetas de mi generacién, los que empezamos a

publicar alrededor del ano ochenta. A lo mejor, el futuro contradiré nuestra

valoraci6n; hoy por hoy, eso parece improbable.

Pero cada antologia es una lectura privilegiada del corpus en cuestiOn, y

no se discutela libertad con la que,en principio, cuenta en su elecci6n,frente

a él, el antologador. Ademas, Flores menciona en una nota que un segundo

volumen abarcaré la produccién poética brasilena posterior a la antologada.

Ojald en ésta se pueda discernir con mésclaridad queenla presente cules son

los vectores determinantes dela poesia que se escribe ahora en el Brasil, mas

alld de nuestros ‘‘clésicos modernos’’, que correspondenal grupo de 1922 y

al de 1930 —mismos que, digase de paso, se encuentran bien representados

en esta antologfa. Modernistas como Oswald de Andrade y Manuel Bandei-

Ta, y modernos como Drummond y Murilo Mendes —y probablemente mas

éstos que aquéllos—, llevaran a cabo una operaci6n del texto poético que es
todavia central en el Brasil de hoy, llamémoslo como queramos:actual, con-

tempordneo 0 posmoderno.Sin implicar que lo que yo propongosea esbozar

un “‘perfil ideal’’ de la evoluciénde la palabra poética a través del andlisis de

2 Véase ‘‘Contemporary Latin-American poetry: a Brazilian perspective’,

Santa Barbara Portuguese Studies, nim. 1 (1994), pp. 193-201.
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los vectores que condicionansu desarrollo, lo que quedapor ver es cémose da

esa permanencia enla cultura poética brasilena, lo que no puedeser explicado

si la Generacién del 45 es considerada en el mismonivel quelasanteriores y

las que le sucedieron. Hasta aquf con relacidn al repertorio dela presente

antologia.

Noquiero terminarsin antes referirme a las traducciones. Si bien el lec-

tor percibe un nitido rasgo de aprecio del antologadorpor la materia traduci-

da —lo que, por ejemplo,le posibilita estar a la altura del pathos de un poeta

complejo como puede ser Drummond de Andrade(pienso,paracitar un Gni-

co momento,en el poema ‘‘Infancia’’)—, en otras versiones, sin embargo,el

proceso de captura deloriginal sufre en espanol. No merefiero aquia las

pequefias o grandes inexactitudes de orden semdntico que, querdmoslo o no,

casi siempre estan presentes en antologias extensas compuestas de traduccio-

nes —yla presente, bajo este prisma, no es excepcidn. Refiérome, mésbien,

a un problema quetiene que ver con lo que mencionéarriba, la proximidad

entre el espanol y el portugués. No hablo aquide los multiples falsos cognados

que, debido a ella, abundan. Hablo dela dificultad, que yo experimento cons-

tantemente cuarido traduzco un autor del espanol al portugués 0 a mi mismo

al espafol, de mantenerritmo y métrica compatibles conlos del original en el

texto vertido. Eneste caso, la relativa transparencia entre las lenguas se con-

vierte en relativa opacidad, Ia proximidad entre ellas trabaja antes en contra

que enfavor del: traductor..-E] conteo de. las silabas es distinto.en €spafiol y
en portugués; a su vez, esta lengua tiende a’sér m4s compacta que aquélla.
Debido a eso, pero no exclusivamente, aunque,trabajando- cori un’ horizonte
seméntico equivalente,-el verso traducido con bas¢ ‘a éste puede “dasumir una
variaciOn tan-sorprendente como,a veces,. algo ‘ca6tica. Estoy hablando de,

como décia Paz; “‘literalidad’”- versus. “‘literariedad’’.
‘Para o‘cambiar de autor, menciono un tinico momento:tratase del poe-

ma ‘‘La Mesa’’, en el quelos rigurosos héptasilabos de Drummond de Andra-

de no se mantienenenespanol, en detrimento dela lectura. Podria mencionar

otros ejemplos, pero me quedo aqui.

Antes de la presente, la mdsreciente antologia de la poesia brasilena de
la que me acuerdo ahoraes la de Angel Crespo, publicada en Espanaen los

afios setenta. En su favor, mencidnese el hecho de que comprendia autores

desde el siglo pasado; en su contra, el que no fue editada en formabilingiie.

Mas alld del camaval, a pesar de lo que se le puedecriticar, lo ha sido. A
través del texto original, el lector puede verificar por si mismo las razones
lingiiisticas, si no es queliterarias, de la contaminaci6nhistérica y mutua entre
las lenguasy las tradiciones poéticas que se escriben en espanoly en portu-
gués en América, que he sefaladoantes. Esoes,la presente antologia guarda
tambiéneste aspecto, que oso llamar didactico, al menos parael lector poco

familiarizado con el portugués. Quiero creer que de su lectura salga con la

incipiente 0 comprobadasensacién de que la proximidad entre mexicanos y

brasilefios no es slo retérica, como dejan entrever los innumerables y du-   
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dosos acuerdos culturales que los gobiernos delos respectivos pueblos han
unay otra vez firmado, para su propio gusto y gasto. Todo eso puesto, falta
decir que Miguel Angel Flores, en su antologia, acerca un poco més al lector
mexicanoa lo que sucede mis abajo del ecuador y mésalla del carnaval.

Horacio COSTA

 



 

 

Ignacio Sosa Alvarez, Ensayo sobre el discurso politico mexicano. México, Po-

IrGa-UNAM,1994, 124 pags.

Este ensayo, dondeelautorlleva a cabo un anilisis sobre las formasdis-

cursivas utilizadas en el sistema politico mexicano, aparece en una época de

sobresalientes acontecimientospoliticos y econdémicos. Se trata de una perso-

nalreflexidn sobre los mecanismosque explicanel ordensocial, sobrela forma

en que funcionanlas relaciones entreel sector que posee el mandoy aquel que

se subordina.

Dividido en tres capitulos, el primero de ellos esta dedicado al discur-

so politico en general; en el siguiente situa el andlisis en el periodo contem-

pordneoy su presencia en los momentos revolucionario y democratico, mien-

tras que en el ultimo ya se hace una referencia especifica al discurso politico

mexicano, pues comentalos periodos colonial, independiente, revolucionario

y contempordneo.

Muchaspalabras que hoy circulan por las mentes y voces de gran parte

de los mexicanos son frecuentes en el texto. Libertad, igualdad, revoluci6n,

legalidad, fuerza y raz6n, conflicto social, entre las mdssignificativas, son re-

ferencias que, a la vez que son explicadas en formaparticular, contribuyen a

la comprensi6n de la compleja situacidn quevivela politica mexicana.

A partir de la exposicion de siete apartados: ‘“‘ley natural, ley de la fuer-

za, la fuerza dela ley, fuerzas de cohesi6n, fuerza dela sinraz6n (la dictadura),

la fuerza de la raz6n(la revolucién), y fuerza de la raz6n ut6pica: la democra-

cia’, Ignacio Sosa hace un estudio del discurso politico que, anunciado como

de nivel nacional, rebasa fronteras para contribuir al conocimiento delas for-

mas de poderquese desarrollan aun en sociedades muydistintas a la mexicana.

Al abordar el tema del discurso politico y de la necesaria existencia de

un gobierno que garantice el abandonode Ja violencia para evitar la agresi6n

entre individuos, articula su postura hacia la pertinencia de la rebelién. Al

preguntarse a si mismo: éPero quién protegeal individuo del Estado?,explica
que‘‘cuandoloslimites impuestos al poder son rebasadosporéste, el pueblo

tiene el derecho deacudir la rebeli6n para retrotraerla situaciOn a su estado

original, es decir, al estado de derecho’’ (p. 61).
Afirmaci6n que se apoya en esa idea contenida en la Declaracién de los

derechos del hombre, de fines del siglo XVIII, y que se convierte en la Gnica
expresiOn garante del funcionamiento democratico.

Ademéasdereferirse tambiéna la revoluci6n como un fendmenopresente

en la historia moderna, el autor reflexiona sobre la trayectoria de su signifi-
cado. Comoaporterelevante, no acepta la separacién que se quiere marcar
entre revolucién y democracia. Igual actitud adopta hacia la distinci6n que  
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se quiere hacer entre las nociones de derechos humanos y revolucién, cuando
senala a todos esos elementos comointegrantes de un solo proceso.

Aparece la idea de conflicto como un punto preponderante dentro del
andlisis del desarrollo politico mexicano, en donde aquél llega a presentarse
comoalgoinexistente o explicable sdlo por ignorancia y en dondela insubor-
dinaci6n se toma comodesordenqueresulta dela inexistencia de razonamien-
tos, como un mal que necesariamente debe erradicarse. Dentrodelossiste-
mas democraticos actuales, llega a aparecer como un elemento reconocido,
peroal quese le imponen predeterminadoscauces legales de expresién: ‘‘en
el exclusivo circulo de dialogantes ningunodeellos argumentaen favor de la
desobediencia, de la rebeldfa. Estos son temas prohibidos y aquéllos a quie-
nesinterese deberdnrecurrir a otras fuentes para abordarlosy reconstruirlos’’
(p. 12).

En la obra todo lector mexicano —como también foraneo— encuentra

una explicaci6n a los caminos que hemosandadopara caer en una maquinada

educaci6n de obediencia a un mando que, supuestamente, encarnala legalidad

y la autoridad, pero que en realidad se excede delos lineamientos que ellos
plantean.

Se presenta la polaridad entre raz6ny fuerza, en la que la autoridad se

apropia de la primera conla intenci6n de arremeter contra la posibilidad de

quelos ‘‘ignorantes’’ se plieguen haciala utilizacion de la segunda.

Sin dudaes aportativo el acercarse a esta reflexin sobreelsignificado y

desarrollo de la representaci6n del individuo,‘‘convencién mediantela cual

Otras personas adquieren compromisosy obligaciones en nombredeotrosin-

dividuos’’, en dondeel discurso politico tiene un importante papel al tener

que explicar,justificar y fundamentarla interaccién entre gobernante y gober-

nado, de propietarios y no propietarios, en si, toda aquella relaci6n que se da

en el ambito formadoentrela fuerza y el derecho.

Enrique CAMACHO NAVARRO
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FINDEL SIGLO XX
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Casa de las Américas, }
Curso deliteratura

PLANTACIONY LITERATURA EN EL CARIBE

La Habana,16 al 20 de diciembre de 1996

Centro de Estudios del Caribe

Nos complaceinvitarle a participar en el Curso Plantaciény Literatura en el Caribe organizado por
nuestro Centro, que se brindard en la Casa de las Américas del 16 al 20 de diciembre de 1996.
El Curso tendra una duracién de 20 horas; sera impartido porla Prof. Margarita Mateo Palmer, de

la Universidad de La Habana, y contardconla intervencién de escritores e investigadores cubanos
en calidad de conferencistas, entre ellos Enrique Sainz,Virgilio Lopez Lemus(Instituto de Literatura

y Lingiifstica), Salvador Arias (Centro de Estudios Martianos) y Denia Garcia Ronda (Universidad

de La Habana).
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-Introduccién al tema, antecedentes.

-La décima comotradicién caribefia (siglos XVII-XIX).

-El temadela plantacién en la narrativa del siglo XIX.
-La literatura del esclavo: autenticidad y mimetismo.

-Plantaciény literatura contemporanea.
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INSCRIPCIONES

La cuota deinscripcién en el Curso es de $90.00 USD;sera abonada personalmente en la Casa de

las Américasal inicio del mismo. Los interesados deberdn enviarsu solicitud al Comité deAdmision

antes del 30 de octubre del996.

ALOJAMIENTOYTRANSPORTE

Parafacilitar la estancia delos/las participantes se ofrecen paquetes turisticos que incluyen el
alojamiento con desayuno y cena, traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto,y a las actividades del

evento.

3° y G, ElVedado, La Habana, Cuba,Tel. 32 3587/88/89. Télex 511019 CAMERU CU.

Fax (537) 33 4554/32 7272. Email: casa @ tinored.cu
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Eduardo Hourcade, Enrique Mases, Ofelia Pianetto, Hugo Quiroga

 

N*10 Primer Semestre 1996
 

ARTICULOS

Jacques Revel. Historia y Ciencias Sociales: una confrontacion inestable.

Carlos Barros. El paradigma comin de los historiadores del siglo XX.

Luis Alberto Romero.Politica d itica y sociedad di itica. Una persp
historica.

Susana Belmartino.Servicios de salud, solidaridad y mercado: afruntes sobre el caso
argentino.

Ricardo Falcén. La relacién Estado-sindicatos en la politica laboral del primer gobierno de
Hipélito Yrigoyen.

Maria Moira Mackinnon.La primaverade los pueblos. La movilizacién popular en las
provincias mas tradiconales en los origenes del peronismo.

Silvia Yannoulas. Brasileras y argentinas, vidas paralelas? (1870-1930).

Sandra Gayol. Entre lo deseable y lo posible: perfil de la policta de Buenos Aires en la
segunda mitad del siglo XIX.

ENTREVISTA: Robert Darnton conversa con la historia cultural. Cristina Godoy
entrevista a Robert Darnton.

Encuesta:A. y F. Herrero

y

A.Lettieri. La enserianza de la Historia Argentina en las

Universidades Nacionales: Susana Bandieri; Susana Belmartino; Oreste Cansanello;

NoemiGirbal de Blacha; Noemi Goldman; Dario Macor; Maria Silvia Ospital;

Hilda Sabato.

NoTAs ¥ COMUNICACIONES

Comunicaciones: Arturo Fernandez.Flexibilizacién laboraly sindicatos.

Notas y comentarios: Juan Carlos Garavaglia. Discurso, textos'y contexto.

Notas bibliograficas: Marcos Guedes Veneu; Luciano Alonso; Eduardo Hourcade;

Alejandro Herrero; Ménica Billoni; Mario Lattuada.

 

: Estudios Sociales,
Universidad Nacional del Litoral, 9 de julio 3563, telefax (042) 554292;

Casilla de Correo 353, (3000) Santa Fe, Argentina.  
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INFORMACIONES GENERALES:

E| PROGRAMAserealizara en Santiago de Chile entre los dias
09 y 18 de enero de 1997

El costo del PROGRAMA¢ésel equivalente a uSs 400.- en moneda

chilena. El programa contempla, ademas, actividadesculturales. turisticas

y de convivencia. Parala preinscripcion, los interesados debenllenar y

enviar el talon adjuntoa este folleto. asi como una copia de su diploma de

Magister y certificado de trabajo

Se otorgaran medias ycuartos de.becas, quese distribuiran por

paises de acuerdoal orden de postulacion

Las personas que hayan participado énla version 1995 0 1996

automaticamente tendran derecho a un cuarto de beca

Para informacion suplementaria

Dr. Eduardo Deves Valdes
Dra. Carmen Norambuena Carrasco

Instituto de Estudios Avanzados,

RomanDiaz 89, Providencia. Santiago de Chile

Tel: 56-2 236 0136, fax: 56-2 235 8089

E.Mail: edevés @lauca.usach.cl
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