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BOLIVAR
EN EL PENSAMIENTO MEXICANO

Por Gustavo VARGAS MARTINEZ

ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGIA

E HISTORIA, MEXICO

AeSIMON le bastaron tan solo 48 dias para formarse una
imagen imperecedera de la espléndida Ciudad de México.

Habiallegado el 1o. de febrero de 1799 a bordodel navio de guerra
SanIldefonso, que transportabacosas tan dispares como azogue,pa-
pel, yerbas, raices y semillas.! La involuntaria demora del navio en

Veracruz fue el pretexto elegido para conocer Xalapa y Puebla,la

capital virreinal. Hospedandoseenla casa del oidor Guillermo de
Aguirre, en la calle de Las Damas,’ pudotratar a lo mas selecto de la
aristocracia novohispana,al punto que muchashistorias se tejieron
desde entonces en torno al adolescente caraquenoy sus contertu-

lios de ocasion, llamense Miguel de Azanza,el virrey, o La Giiera

Rodriguez, casquivana de altos vuelos.3 Mas o menos verosimiles

1 La escala del navio San Ildefonso en el puerto de Veracruz, fue registrada por

la Gaceta de México, nim. 28, del 4 de marzo de 1799.

2 Durante su breve permanenciaenla ciudad de México, Bolivar se hosped6 en
la casa namero 1 de la 2a. calle de Las Damas, esquina con Ortega, hoy calle de

Bolivar, esquina con Republica de El Salvador. Actualmente,afea ese lugar la su-

cursal de un banco, que bien pudo, despuésdel terremoto de 1985, reconstruir la

histérica mansi6n. Nofueasf pero el mal es reparable, porque existen fotografias

de la casona de los Marqueses de Uluapa, quienes por entoncesla arrendabanal

oidor Aguirre; cf. Bolivar y Méaco. Contribucién al centenario de su muerte, por

José de J. Nufiez Dominguez, México, 1930, p. 7; también Eurindia (México),

nums. 7-8 (1930), p. 499.

3 Existe muy difundida en Méxicola leyenda de unos amorios precoces, para

Bolivar, con Marfa Ignacia Rodriguez de Velasco,alias La Gilera; véase, por ejem-

plo, la biografia novelada que sobre ella escribi6 Artemio del Valle Arizpe: La

Gilera Rodriguez, México, 1949, pp. 73-79. La Giera era hermana de Maria Jose-

fa, Marquesa de Uluapa, quien hosped6ensucasa al joven Bolivar, de apenas 15
afios 7 meses. Ni O’Leary, ni Larrazabal, ni Lecuna, ni Carlos Pereyra corroboran

la leyenda.

 



 

 

12 Gustavo Vargas Martinez

esas pequenas anécdotas,patridtica la primera ypicarescalaotra,
lo cierto es que no paso inadvertidasu presencia en la gran ciudad,
entonces comoahorala mas poblada del continente.

Deberegistrarse que a Bolivarle satisfizo sobremanerasu corta
permanencia en México, a juzgar por su correspondencia, porque
desde entonces se referira a ella como ‘“‘ciudad opulenta’’ (21 de
octubre de 1813), al pais lo verd ‘‘agradable, sano e independien-
te’’ (20 de mayo de1825), “Tico y grande’’ (4 de agosto de 1823),
“opulento imperio’’ (18 de agosto de 1815), y en su célebre carta
de Kingstonla recordara como “‘la mas grandenacién del mundo’,
y ‘‘la unica metropoli que pudoserlo por su poderintrinseco’’.4

De que tempranamentese le conocid en México,existentesti-
monios en los periddicos insurgentes, editados en pequefiascanti-
dades y en prensas portatiles. Se menciona a Bolivar comoel héroe
del Sury se le rindetotal simpatia.’ En 1815, cuando Bolivar se en-
contrabaexiliado en Jamaica, Vicente Guerrero lo invit6 para que
se pusieraal frente de las tropas mexicanas independentistas.* En
ese mismo ano, Bolivar conocié y trat6 con muysolicita deferen-
cia a fray Servando Teresa de Mier, a quien cita de continuo en la

‘ Estas y otras citas se pueden leer en las Obras Completas de Sim6n Bolivar

publicadas por Vicente Lecuna, La Habana, Lex, 1950, tomo I. Las recogi6 Ra-

fael Heliodoro Valle en Bolivar en México 1799-1832, México, SRE, 1946 (Archivo

Historico Diplomatico Mexicano,2a. Serie, nim. 2), pp. X-XI.

> El Semanario Patriotico Americano (1812-1813) fue especialmente receptivo a

la lucha independentista de Venezuela(cf. némeros 9 a 23). Lo publicaba Andrés

Quintana Roo; en la Gaceta del Gobierno Provisional Mexicano (1817) se infor-

ma que ‘‘cuandolos americanos estaban mds confiados, se echaronsobreellos los

feroces espafioles: los pasaron a cuchillo y solamentelibertaron los que salvé el

gran Volibar que enel dia los capitanea sobre los mares continuando su empresa’’

(sic), p. 16. En la Carta de Jamaica (1815), Bolivar se refiri6 a México con una

frase similar: ‘Alli la lucha se mantiene a fuerza de sacrificios humanos y de todas

especies, pues nadaahorranlos espafioles contal que logren sometera los que han

tenido la desgracia de naceren este suelo, que parece destinado a empaparse con

la sangre de sus hijos’’, Carta de Jamaica, por Sim6n Bolivar, Caracas, Presidencia

de la Republica, 1972, p. 78. El Ejército Imperial Mejicano dio cuenta en su nim.

1 (18 de junio de 1821), del armisticio celebrado entre Bolivar y Morillo, y comen-

ta: ‘‘iQué confusi6n para el Conde de! Venadito y para la Junta de Guerra que

ha creado en México arbitrariamente con la mira dellevar a sangre y fuego a los

americanos, que luchanpor la independencia desu pais!’’.

® El dato proviene de Rufino Blanco-Fombona;es posible una pontiac con

la igual oferta que le hizo a Bolivar el presidente Guadalupe Victoria a través de

Carlos Maria de Bustamante el 2 de febrero de 1825; cf. Memorias del General

O'Leary (1880), reimp., Caracas, Ministerio de la Defensa, 1981, tomo XI, pp. 343-

346,   
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Carta de Jamaica. Alli mismoanaliza el futuro de México de mane-
ra tan clarividente, que por eso algunosla tildan de profética. Por
ejemplo,dice:

Porla naturaleza delas localidades, riquezas, poblaci6ny cardcter de los mexi-

canos, imaginoqueintentarénal principio establecer una repiblica represen-

tativa en la cual tenga grandes atribuciones el poder ejecutivo, concentrando-

lo en un individuo que,si desempeiiasus funcionesconaciertoy justicia, casi

naturalmente vendré a conservar una autoridadvitalicia... Si el partido pre-

ponderante es militar o aristocrdtico, exigira probablemente una monarquia,

queal principio serd limitada o constitucional y después, inevitablemente de-

clinard en absoluta.”

El gobierno monarquicode Iturbide,el autoritario y caciquil
de Santa Anna —poronce veces Supremo Jefe de la Nacid6n—,el
efimero imperio de Maximilianoy los treinta y cinco afosde he-
gemoniaporfiriana, llenan todo el siglo x1x y confirmanla licida
prediccion del Libertador.

Sin embargo, y a pesardel respetuoso trato mutuo entre gober-

nantes, Bolivar fue enemigo declarado del monarquismoiturbidis-
ta. El] embajador Miguel de Santamaria, primer representante de

Colombia ante Agustin I, se neg6 a reconocerle como emperador,

y simpatizo con Santa Anna, entonces ferviente republicano, quien
se insurreccion6 en diciembre de 1822. CuandoIturbidesevio obli-
gado a abdicar, Bolivar envio unacarta defelicitaci6n al pueblo me-
xicano.®

Es evidente, ademas, que Bolivarse interes6 en la cultura me-

xicanadesde el comienzo. Enla Carta de Jamaica abundanlasrefe-
rencias a la historia, la lengua, los valores espirituales de los mexi-

7 De la Carta de Jamaicano se conoce el original en espanol, sino las traduc-

ciones publicadas en 1818 por The Jamaica Quarterly Journal, Kingston, julio, y en

The Jamaica Journal and Kingston Chronicle de\ 23 de julio de 1825. La versi6n mas

difundida de esta carta fue hecha en 1833 por Francisco Javier Yafiez y Crist6bal

Mendoza, quees la publicada por la Presidencia de Venezuela, Caracas, 1972,p.

124. Francisco Cuevas Cancinohizootra versiGn dela traducci6n inglesa, La Carta

de Jamaica redescubierta, México, El Colegio de México, 1975 (Coleccién Jornadas,

num. 78), p. 71.

8 No sdlo felicit6 a los mexicanos, sino que les propuso el Tratado de Amistad,

Liga y Confederaci6n Perpetua entre Colombia y México firmado el 3 de octu-

bre de 1823 por Miguel de Santamaria y Lucas Alamadn. El mismo Alamén habia

emitido unacdlida felicitaci6n a Colombia con motivo delos triunfos navales en

Maracaibo;cf. Gaceta del Gobierno Supremo de México de| lo. de octubre de 1823;

el 22 de noviembre del mismoafio,la Gaceta publicé el texto completo del Tratado.
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canos, sean éstos tradiciones prehispdnicas, comola historia y mito
de Quetzalcéatl, o leyendascriollas de raiz indigena, comola de la
Virgen de Guadalupe.°

En 1823 se firmo el Tratado de Union, Liga y Confederacién
Perpetua entre Colombia y México, con fecha 3 de octubre. Ese
tratado es el mas antiguo firmado por Colombia con otra nacién
hispanoamericanay de hecho se encuentra vigente.

El 18 de marzo de 1824, el Congreso de México confirid por
aclamacion al Libertador el nombramiento de ciudadano mexica-

no, tal comolo pidieron los diputados encabezados por Servando

Teresa de Mier.’ Del memorable discurso del doctor Teresa de
Mier,vale la penatranscribir el elogio que hizo de Bolivar:

Sefior: hay hombres privilegiados por el cielo para cuyo panegirico es initil

la elocuencia, porque su nombre solo es mayorelogio. Tales el héroe que en

los fastos gloriosos del Nuevo Mundo ocupara sin disputa el primerlugar al

lado del inmortal Washington. Poresta sefial inequivoca todo el mundo cono-

cera que hablamos de aquel general que, contandolasvictorias por el nimero

de los combates, destroz6el envejecido cetro peninsular en Venezuela su pa-

tria, en Cartagena, Santa Marta, Cundinamarca, Quito y Guayaquil, con los

cuales form6 la inmensa Republica de Colombia.

Hizo més: se venci6 a sf mismo, depuso voluntaria su espadatriunfante a

los pies de la patria que reuniera para constituirla y se constituy6 en su primer

sUbdito, rehusando con empefio todo mando; de aquel hablamos que reasu-

miéndolo por obediencia,sin ficcién esta ahora triunfando enel pais de los

° La cultura mexicana representa un espacio abundante enla Carta de Jamai-

ca: Quetzalcéatl, Guadalupe y Las Casas estén asociados y forman unatrilogfa

libertaria, seguramente bajo la inspiraci6n de fray Servando; cf: Quetzalcdatl y
Guadalupe, la formacién de la conciencia nacional en Méaco, por Jacques Lafaye,

México, FCE, 1974, p. 200. La imagen de la Guadalupana form6parte dela vida

infantil de Bolivar, dado que estuvo expuesta en su casa natal; cf. La casa natal del

Libertador, por Vicente Lecuna, Caracas, 1954, p. 91, nim. 80 del catalogo.

10 B] 15 de marzo de 1824 El Sol, nim. 275, en su editorial se adheria a la pro-

puesta de varios diputados para declarar a Bolivar ciudadano mexicano. Ese mis-

mo dia, Aguila Mexicana, nim. 336, consign6la lista de los 17 proponentesa favor

de Bolfvar, y la opinién disidente de quien dard el unico voto condicionado,el de

José Herndndez Chico, de Irapuato, quien apoy6 la nominaci6n de Bolivar pero

no las de José Moreno Guerray Vicente Rocafuerte. En efecto, el 17 de marzo se

discutié el dictamen. En Aguila Mexicana, nims. 339, 340, 342, 348, 351 y 353,

se publicé la polémica entre el Padre Mier y Hernandez Chico, porqueel prime-

ro queria la unanimidadpara asf honrar a Bolivar, y el segundo ponfa reparos de

procedimiento. No escasearon bromas pesadas y juego de palabras con los ape-

llidos de los polemistas. Empero,la ciudadania mexicana otorgada a Bolivar fue

aprobadacon solemnidadel 19 de marzo.  
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Incas, de las ltimas esperanzas de la soberbia espafiola; de aquel hablamos,

en fin, a quien las repiblicas de la América Meridional, unatras otra, han

nombradosin miedo su dictador, porque el cimulo eminente desus virtudes

aleja toda sospecha de abuso y despotismo. Tales el excelentfsimo sefior don

Sim6n Bolivar, presidente de la Rep&blica de Colombia, gobernador supremo

del Perd, llamado con raz6n el Libertador, admiraci6n de la Europa gloria

de la América entera.!!

Al conocerse en México tardiamente eltriunfo de Bolivar en
Ayacucho (9 de diciembre de 1824), Carlos Maria de Bustamante
se dirigié al Libertador en estos términos:

Unasalva de artilleria y un repique de campanas me anunciaroneneste dia, 2

de febrero de 1825,el triunfo que las armas de Colombia al mando de Ud. han

obtenidosobrelos ejércitos de Espafia y asegurado para siempreeltriunfo de

las dos Américas.2

Ahora sabemosquela paz concertadaentre Bolivar y Morillo en

Trujillo (1820) inspir6 en buena medida los Tratados de Cordoba.

1 La apologia de fray Servando Teresa de Mierse public6 en El Sol de México

el 18 de marzo de 1824 conveinte firmas de apoyo.

2 La carta que Bustamante envi6 a Bolivar (2 de febrero de 1825) est4 en las

Memornias de O'Leary, tomo XI, pp. 343-346. También la public6 Bustamante en

el Diario histérico de México. Enero-Diciembre de 1825, México, SEP-INAH, 1982,

tomoII, vol. I, p. 31. Existe una segunda carta de Bustamante para Bolivar, fe-

chada el 4 de agosto de 1825, dondele pide mediar entre México y Guatemala a

propésito de la anexi6n de Chiapas. Esta segundacarta fue escrita por don Carlos

en respuesta a otra de Bolivar, fechada en Arequipa,al parecer el 25 de mayo,la
cual no se encuentra en el archivo de O'Leary. Sf, en cambio, una del 28 de mayo

enviadaal ministerio de Relaciones Exteriores para insistir en la convocatoriaal

congreso anfictiénico de Panama. Por Bustamante conocemosunaintriga mas del

coronel Basadre (véase infra, nota 23), quien afirm6, a su regreso de Bogota, que

Bolfvar serfa protector de Guatemala en contra de México. La intriga no prosper6,

pero logr6 atemorizar a muchos simpatizantes de Bolivar, al punto que Bustaman-
te escribi6: ‘‘No permita Dios que con tal achaque quiera Bolivar mezclarse en

nuestras cosas’, cf. Diario historico de México, p. 108.

13 Bn el Archivo Municipal de Cérdoba, Veracruz, en el volumen 66, del ano

1821, hoja 88, est4 un ejemplar del Diario Gaditano, nim. 145, del 6 de febrero

de 1821, donde se publican documentos detallados de la emancipacién de Vene-

zuela. Una nota anénima manuscrita recomienda a los mexicanos seguir el ejemplo

de Morillo y Bolivar, y estudiar el Tratado de Regulaci6n de la Guerra de 1820.

El Plan de Iguala del 24 de febrero de 1821 y los Tratados de Cordoba de agosto

del mismo afio, segtin esto, para traer libertad y paz a México, podrian haberse

inspirado en la experiencia bolivariana. Este magnffico tema no ha merecidola

atenci6n delos historiadores.
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Y por esas mismasfechas, cuando México buscaba un modelocons-
titucional, por voz del colombiano de Ecuador Vicente Rocafuerte,

se discutio la Carta de Ciicuta de 1821 comoejemploviable de ley
fundamental." La obray el pensamientode Bolivar estuvieron pre-
sentes en Méxicodesdelosdias iniciales de su independencia.

El! pensamiento mexicano sobre Bolivar ha evolucionado a lo
largo de dossiglos. Hoy dia podemosreconstruir ese proceso me-
diante el estudio de testimonios periodisticos y literarios existentes
en la bibliohemerografia nacional, e incluso podriamos fijar hasta
cuatro €pocasdistintas, casi siempre separadas por puntos devista
harto polémicos. La primera, aunque breve en tiempo, correspon-
de a la admiracional guerrero,al que se le quiere tomar de ejemplo
para la independencia de México (Mier, Victoria, Guerrero, Busta-

mante). La segunda representa la prolongada disputa por la obra
del magistrado y su proyecto de nacién (Alamdn, Zavala). Consti-
tuyen la tercera etapalosescritoresy politicos que vieron enelpro-
yecto bolivariano un programadeintegraciOn étnico latinoamerica-
no, aunque difieran en sus conclusiones (Bulnes,Pellicer, Gamio,

Vasconcelos). En fin, en la cuarta se puedenaglutinarlos filésofos
y escritores contemporaneos que desean queel ideal eutdpico de
sociedadfeliz propugnadoporBolivar constituya su mas imperece-
dero mensaje (Cuevas, Garcia Robles, Zea).

Al comienzo hubo un profundo respeto y emocionado tribu-
to de admiracion para el guerrero vencedordela tirania espafiola.
Desde Haiti, Francisco Xavier Minaescribi6 en septiembre de 1816:

¢ En 1823, el guayaquilefio Vicente Rocafuerte public6 en Nueva York unlibro

que fue ampliamente conocido en México,y cuyotitulo es toda una consigna: El

i colombiano, pop electivo, y repr ivo, es el que mds convienea la

América independiente. La obra es una apologfa en 226 paginas de la democra-

cia liberal implicita en la Constituci6n de Cicuta de 1821 y unadiatriba contra el

sistema monarquico todavia entonces sustentado por muchos americanos. Jests

Reyes Heroles asegura que Rocafuerte, ‘‘por temor a que un régimenliberal a la

norteamericana, implantado prematuramente, debilitara a los paises latinoameri-

canos en su defensa de la independencia, se yergue contra quienescritican el texto

colombiano, asf como contra quienes recomiendan un régimen de monarquia cons-

titucional...’’ (véase infra, nota 29). Rocafuerte incluy6 en su obra el Discurso de

Angostura. Conesta y otra publicaci6n anterior, el Bosquejo ligerisimo de la revo-

lucién de México desde el Grito de Iguala hasta la proclamacién imperial de Iturbide,

Filadelfia, 1822, influy6 en la conciencia liberal de México. Rocafuerte fue encar-

gado de negocios de México en Londres y posteriormentepresidente del Ecuador

(1835-1839).
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“Aquiesta Bolivar, nos vemostodoslos dias’’.*’ En 1821, fray Ser-
vando,orgulloso de su amistad,intimidaba a los enemigosdela in-

dependencia von frases comoésta: ‘‘Bolfvar... en pocos dias puede
estar porel sur en México con sus cuarenta mil guerreros ejercitados
y acostumbradosal triunfo’’.* El propio Iturbide, al dia siguiente
de su coronaci6n,escribi6 el 20 de mayo de 1822 al Libertador una

elogiosa carta en la que le decia: ‘“‘Recibid lo primero con agrado

mi admiracion por vuestro heroismo, mis deseos de imitarlas vir-

tudes militares y civiles de que disteis repetidos testimonios, y no

esquivéis vuestra amistad a un hermano y companero que se hon-

raré en merecerla’’.!7 GuadalupeVictoria, el 27 de octubre de 1824,
le envi6 un ejemplardela constitucién federal de México ‘‘conel

placer mas puro que he gozado en mi vida’’. Las cartas de Carlos

Maria de Bustamante a Bolivar, en particular la del 2 de febrero de

1825,citadaatras,e incluida por O'Leary en sus Memorias, no dejan
lugar a dudasrespecto dela generalizada simpatia porlos ideales

tepublicanos del Libertador. Alli le ofrece que si coadyuva a que

se cree una confederaci6n americana, México ‘‘le nombrara gene-

ralisimo dela liga y pondra gustosa en sus manosla espaday el

bast6n que diestra y sobriamente ha sabido manejar’’."®

Entretanto los periddicos Aguila Mexicana (nimeros 20 a 23 de
1824) y El Sol (nimeros 66 a 69 de-1829) publicaban su biografia,
caso insolito en la prensa de entonces, y El Jris, una de las prime-
ras revistas ilustradas de la era republicana, publicaba en 1826 un
paralelo entre Bolivar y Washington (tomo1, p. 90).19 En 1844,

18 Francisco Xavier Mina al general Mariano Montilla, 17 de septiembre de

1816, cf. Memorias del General O'Leary, tomoXI, p. 348.

16 En Escritos inéditos de fray Servando Teresa de Mier, por J. M. Migueli Verges

y Hugo Dfaz-Thome, México, El Colegio de México, 1944, p. 396.

17 Agustin I a Sim6én Bolfvar, 20 de mayo de 1822, cf. Memorias del General

O'Leary, tomo XI, p. 339.

18 C. M. de Bustamantea Bolivar, 2 de febrero de 1825,ibid., p. 345.

19 Publicaron El Iris tres célebres personajes, Linati, Galli y Heredia, entre el

4 de febrero y 2 de agosto de 1826. En el numero 8 se reproduce un decreto de

honores que Pert hizo a las damaslimefias y en reconocimiento a Bolivar; en el

ndmero 20 aparece integra la composicién de José Fernandez Madrid con motivo

del cumpleafios del Libertador; en el nimero 25 se establece que ‘‘las republicas

nacientes estan entre dos peligros: uno inseparable dela naturaleza delasinstitu-

cionesconstitucionales, el de perderla confianza porfalta de vigor,y otro casual,el

de depositarla en quien abuse de ella... [pero]... para nuestro consuelo la €poca
actual ostenta los nombres de Washingtony Bolivar’’, cf. El Iris (1826), ed. fac-  
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El Museo Mexicano (México, tomo111) publicé también una extensa
biografia de Bolivar, la primera que se conoce redactada por auto-
res mexicanos.”°

Al igual que en casi toda América, en el ultimo lustro de suvi-
da Bolivar fue calumniado suponiéndosele ambiciones absolutistas
por parte de algunosgrupospoliticos tan radicales y liberales como

inescrupulosos. Bolivar no fue monarquista por una simple raz6n:
pudiendoestablecer la monarquia erigirse en rey él mismo, pues-

to que tenia todoel podery todo elfervor popularde su lado, no lo

hizo. Frente a una conjetura, un hecho. Fueron sus enemigos y sus

“‘amigos’’ quienes lo postularon parael cetro, contra su explicito y

reiterado rechazo. Pero asise hacela historia: toda diatriba deja

una secuela que el tiempo vuelve hipotesis. Las cartas que el co-
ronel José Anastasio Torrens enviaba a la Cancilleria Mexicana;

las intrigas que promovio el también coronel José Antonio Facio y
la acogida que ellas tuvieron en algunos medios diplomaticos;” el
infundio de que, renegando de su vida revolucionaria e indepen-
dentista, Bolivar se casaria con una princesa de la casa de Orleans

similar, México, UNAM-IIB, 1986, tomoII, p. 90; también cf. ‘‘Galli y José Maria

Heredia en ElIris de México’’, por Gaetano Massa,El Correo de los Andes (Bo-

gota), nim. 21 (1983), pp. 28-32.

® El Museo Mexicano (México), tomo II (1844), pp. 310-316, adornaronesta

biografia dos ilustracioneslitograficas, una de Placido Blanco que reproduce el

conocido retrato de Bolivar hecho por Carmelo Fernandez y a su vez tomadodel

Resumen de la Historia de Venezuela porBaralt y Diaz, Paris, 1841. Ese es el primer

retrato de Bolivar publicado en México.

21 J. A. Torrens(1790-1857)fue secretario de la legaci6n de México en Washing-

ton en 1822 y el primer diplomatico mexicano, con rango de encargado de nego-

cios, en Bogota. En enero de 1825, en compafiia desu secretario Ignacio Basadre,

lleg6 a Bogota y muyprontolos dos simpatizaron con el vicepresidente ejecuti-

vo Francisco de Paula Santander. En julio de 1829, Bolivar cancelé el pasaporte

diplomético de Torrens por haber colaborado enla conspiraci6n para asesinarlo,

septiembre de 1828; cf. Bolivar en México 1799-1832, por Rafael Heliodoro Valle,

México, SRE, 1946, p. 134.

2 Facio, acérrimomilitarista, form6 parte del gabinete de Anastasio Bustaman-

te, en 1830, como ministro de guerra. Con Torrens y Basadre, cuandolos tres eran

coroneles hicieron campafaantibolivariana en los medios diplomaticos y politicos

y ofrecieron darle asilo y pensi6n a Santander cuando, expulsado de Colombia,

buscé refugio en México. En 1837, Facio publicé el Resumen de los Comentarios de

César, escrito por Napole6n(Paris, Libreria de Rosa). Es l6gico pero sorprenden-

te que un dictatorial como Facio se aliara con Santandery no con Bolivar, a quien

se le acusaba justamente de monarquista.
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para fundar unadinastia colombiana,® la abierta colaboracién de
Torrensenla conspiracién septembrinay la declaracion queel go-
bierno colombianole hizo depersona nongrata, todo eso influy6 pa-
Ta que la admiraci6nal guerrerose trocara, entre 1826 y 1830, en
critica a las supuestas arbitrariedades de Bolivar, de las que también
se hizo eco la prensa mexicana.

Fue insidioso asociar a Bolivar con Iturbide. A lo menos, fue
injusto. En la famosa carta que Bolivar escribid a Péez, el 6 de mar-
zo de 1826, donde afirma que‘‘eltitulo de Libertadores superior
a todoslos que ha recibido el orgullo humano;porlo tanto, me es
imposible degradarlo’’, puede leerse una alusién sarcdstica cuando
dice al corresponsal:

Enfin, mi amigo, yo no puedo persuadirme de que el proyecto que ha comu-

nicado Guzmansea sensato, y creo también quelos que lo han sugerido son

hombres de aquellos que elevaron a Napole6ny a Iturbide para gozar de su

prosperidad y abandonarlos enel peligro... Diré a Ud. con toda franqueza

que ese proyecto no convieneni a Usted,ni a mi, ni al pais.4

Poco antes, a Riva-Agtiero habia dicho Bolivar:

Bonaparte en Europae Iturbide en América son los hombres mésprodigio-

sos que presenta la historia moderna: los bienhechoresde la patria y de la

independencia nacional, y no han podidoevitar su ruina por s6lo el sacrilegio

politico de haber profanadoel templo delasleyes y el sagrario de todos los

derechossociales.”

Nadatiene de raro, entonces, que escritores politicos tan impor-

tantes como Lorenzo de Zavala y José Maria Luis Mora,”paracitar

® Hay unacarta de Basadreal gobierno mexicano dondese reproduce el infun-

dio de que Bolivar pensaba casarse con una princesa de Orleanspara asi abjurar de

sus ideasliberales y proponer la monarquia: mera patrafia de un exfraile realista,

cf. Bolivar en la Cancilleria Mexicana, México, AHDM,1983, p. 164; véase también

supra, nota 12.

24 Sim6n Bolivar, Obras Completas, La Habana, Lex, 1950, vol. I, p. 323.

* Sim6n Bolivar, OC, vol. I, p. 796. La carta transcrita contiene una severa

critica a Riva-Agiero: ‘‘No dude Ud. que el suceso de Trujillo es la mancha mas

negra que tiene la revoluci6n y por consiguiente Ud. no debe esperar mds que

maldiciones en América y juicios de reprobaci6n en Europa’’. Riva-Agiiero, de

manera desp6tica, habfa desconocidoal congreso; Bolivar no duda en asociar esa

conducta autoritaria con Bonaparte e Iturbide, ‘‘profanadores del templo de las

leyes’’.

26 José Marfa Luis Mora en México y sus revoluciones (1836), llama al congre-
so anfictidnico de Panama‘‘proyecto tan vasto comoirrealizable’’, y afirma que
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s6lo dos casos eminentes, tuvieran una visidn recortadade Bolivar,

dondesus defectos estaban magnificadosy sus aciertos francamente

cuestionados. Hasta conservadores como Lucas Alaman, simpati-

zante del Libertador, yerran al comparar a Bolivar con Iturbide:

[Es] muy de notar que los dos hombres superiores que la América Espanola

ha producidoenlaserie de tantas revoluciones,Iturbide y Bolivar hayan coin-

cidido en la misma idea, levantando elprimero ensu plan de Iguala un trono

en Méjico parala familia reinante en Espaia,e intentandoel segundo llamar

ala de Orleans a ocuparel que queria erigir en Colombia. Hay sin embargo,

una diferencia notable en favor del grande hombre mejicano: la convicci6n

que en Bolivar procedia de una funesta experiencia, era en Iturbide el efecto

de una prudencia previsora[...] Las desgraciasy eltiempo le habian hecho co-

nocer prdcticamentea Bolivaresta dificultad (poder establecer una republica

comola de Estados Unidos), y después de habertrabajado inutilmente para

superarla fue cuandosusideasvinierona fijarse en una monarquia tal como

habiasido el primerplan de Iturbide.?”

Por su parte, Lorenzo de Zavala al explicar la expulsion de

Colombia del mexicano Torrens, ‘‘porque no puede hacer alianza

conla tiranfa’’, describe los dos supuestos proyectos ambiciosos de

Bolivar, la monarquia bajo la rama de Orleans, presentada porel

agente francés Mr. Bresson,la contestacién del ministro inglés Pa-

tricio Campbell, y la consecuente denegacion del gabinete de Lon-

Bolivar, ‘‘cuya ambici6n desmedida nose contentaba con los laureles recogidos en

su patria, pretendfa nada menos quefijar la politica del continentey dar el tono a

todas las negociaciones diplomaticas establecidas en él. Bien conociala dificultad

de extendersu influjo a todasellas, especialmente a México, cuya notoria superio-

ridad sobre las nuevas republicas en orgullo nacional, riqueza, ilustraci6n y cordura

habia de ver con cierto menospreciolas miras de un extranjero que pretendiesete-

ner en ella importancia politica; asi es que no hallando otro medio parasujetarla

de algin modoa su direcci6n que el de comprometer a su gobierno en un congreso

diplomdatico que se proponia dominar, invit6 a todos los nuevos gobiernos ameri-

canos para que mandasensus plenipotenciarios a Panamaconel pretexto de reunir

sus esfuerzos contra el enemigo comin,pero conlas miras reales de someterlos a

todos’, p. 306. Por igual raz6n, segtin Mora, no se invit6 a los Estados Unidos

aunqueporlégica se le debid invitar: “Bolivar lejos de ver en esta poderosa na-

cién uninstrumentodécil, la consideraba justamente comoel mayor obstaculo a

sus designios’’, p. 309; cf. J. M.L. Mora, México y sus revoluciones, México, Porrta,

1950.

2 Lucas Alamén,Historia de Méjico, desde los primeros movimientos que prepa-

raron su independencia en el ario de 1808 hasta la época presente, Méjico, Imp. de

J. MLara,1852, tomo V, cap. II, p. 114.
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dres; y, segundo, el congreso anfictiénico de Panama (1826) y su

traslado a Tacubaya (1828), del que dice Zavala, que

algunoscreyeron quelas miras del general Bolivar, autor del proyecto, fueron

al principio quese le nombrase eljefe de una asociacién de las nuevas republi-

cas contra las tentativas de la Espafia y atin de la Santa Alianza... Dios sabe

la verdad... El proyecto de la grande naci6n murié en su cuna.”8

La creencia en el monarquismo de Bolivar predomin6 bastante
tiempoentrelosliberales mexicanos, al punto que pensadores con-
tempordaneos nuestros, como Jestis Reyes Heroles®” y Emilio Raba-

sa® atribuyeron a Bolivarla personalidad de un gobernante autécra-
ta. Francisco Bulnes, por motivos diferentes, considers) al Liberta-
dor de manera similar:

Gran guerrero, digno porsu patriotismo de la admiraci6n del mundo, pero

comoestadista fue un gran inocente, digno de conmiseraci6én de los exper-

tos en la ciencia politica interior y diplomatica... El pensamiento de Bolivar

de mantenerunida la razalatina, es una locura hermosa,casi sinf6nica, pe-

ro cuenta como primerinconveniente que no hayrazalatina... La historia,

los anales, los intereses de cada nacionalidad se oponen al pensamiento de

Bolivar. El latinismo no tiene actualmente intereses politicos que defender.*!

Unavision diferente de Bolivar, sin tantos reproches y mas en-
comiastica, aparece en la obra Bolivary Washington, un paralelo im-
posible de Carlos Pereyra:

EI nido de viboras que habia debajo del lecho de muerte de Bolivar dej6 los

venenos para desconceptuaral grande hombre: Bolivar aspirea a la dicta-

dura; Bolivar era un monarquista. Yo me he preguntado frecuentemente por

28 Lorenzo de Zavala, Ensayohistérico de las revoluciones de México entre 1808 y

1830, México, 1845, t. I, p. 289.

29 Jestis Reyes Heroles, todavia en 1947, considera cesarista a Bolivar: ‘“‘La em-

briaguez del ejemplo napole6nico campea entodoslos altos jefes del ejército y ella

contagiay persiste. Si Bolivar no permanece indemne équé pensar de nuestrosje-

fes castrenses? El cesarismo embriagaa unos e intimidaa otros’’, cf. El liberalismo

mexicano, México, FCE, 1982, tomoI, p. 30.

30 Emilio Rabasa E., en La constitucion y la dictadura. Estudio sobre la orga-
nizaciony la politica de México (1912), censura a Bolivar “‘por haber buscado la

monarquia’’.

31 Francisco Bulnes, en El porvenir de las naciones latinoamericanas (1899), re-

editado enla coleccién El pensamiento vivo de América, México,s/a, p. 170.
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qué los panegiristas de Bolivar buscan y rebuscan tantos textos para negar

las afirmacionesdelosreptiles... GQué mds hubiera querido la América Es-

pafiola que un rey, un gran rey?... Si Bolivar no se corond fue porque no

quiso hacer la mascarada del vulgar Iturbide, aunque no necesitaba él verse

amonestadoasf porla experiencia de un trono de militar en pafs de indigen-

tes, con remate de fusilamiento. Bolivar no se coroné porque tenfa sentido

critico, comprendia que un trono es esencialmente unatradici6n venerable y

que una tradici6n no se reanuda caprichosamente, aun en el caso de Bona-

parte, y menos vulnerdndola en lo que tiene de esencial... Todo el cuidado

de Bolivar consistié en no parecerse a Napoleon, y mas aun en no parecer que

lo parecia.*?

La Revolucién Mexicanainiciada en 1910 rescat6 a Bolivar del

casillero reaccionario en el que habia sido colocadoporla intelec-

tualidad positivista y liberal. Es curioso, pero justamente por los

tintes socialistas y antiolig4rquicos del movimiento social mexicano

cumplido a comienzosde nuestrosiglo, Bolivar ocup6 nuevamente

su pedestallibertadoren la cultura mexicana. Isidro Fabela, célebre

internacionalista; Venustiano Carranza, conductordela lucha an-

tiporfirista y constructor del constitucionalismo mexicano; Manuel

Gamio,unodelos fundadores de la moderna antropologia mexica-

na; Lazaro Cardenas,® dirigente maximo de la revoluciOnsocial, y

22 Es prolija la obra bolivariana de Carlos Pereyra (1871-1942), escrita casi toda

enel exilio espafiol. Aunquepartidario de Porfirio Diaz y critico de la Revoluci6n

Mexicana de 1910, se le atribuye unainicial formacién marxista que lo hace escri-

tor ins6lito en el contexto mexicano. Destacan suslibros La Doctrina de Monroe

(Barcelona,ca. 1908); El mito de Monroe (Madrid,ca. 1914); Bolivary Washington,

un paralelo imposible (Madrid, América, 1915); La juventud legendaria de Bolivar

(Madrid, M. Aguilar, 1932). De sdlida disciplina historiografica que lo ubica co-

mo unodelos ultimospositivistas mexicanos, con fuerte influencia maurrasiana,la

obra de Pereyra es, sin embargo, un punto de partida por la filosofia de la historia

que ha sido desaprovechado.

3%Existe una carta de Lazaro C4rdenas fechada en México el 31 de agosto de

1960 al embajador venezolano Alirio Ugarte Pelayo donde afirma que Bolivar

“plante6 el logro de la solidaridad, defensa y prosperidad de las republicas his-

panoamericanas’’ ante las amenazas de la Santa Alianza, pero quesi en su siglo se

justificaban los apremios del Libertador “‘hoy no es menosurgentela solidaridad

de nuestros pueblos, que desnutridos, analfabetos, enfermizos y explotados, son

pasto propicio de las ambiciones de hegemonjadelos consorcios internacionales

y de las grandes potencias...”’; cf. Cuadernos Americanos, ano XIX, num. 5 (sept.-

oct., 1960), pp. 204-224, cf. también Vicente Séenz, Nuestra América en la Cruz,

México, América Nueva, 1960, pp. 347-365.
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hombres tan imbuidos de cultura universal comoel joven José Vas-
concelos, fueron todosellos simpatizantes de Bolivar y nos dejaron
testimoniosescritos de su admiracién.

Gamio,por ejemplo, en un articulo futurista escrito en 1930,4
predecia las relaciones entre Estados Unidos y América Latina en
el ano 2030 —conmemaorativo delos doscientos afios de la muerte
de Sim6n Bolivar— comounaera de paz e integracion bajo una so-
la bandera y con masdetrescientos mil habitantes bien avenidos.
la clave consistia en fomentary precipitar la formaciéndel mesti-
zaje hasta quetoda la poblacién de América fuera racialmente ho-

mogénea. Y paralograrlo se fomentaria la masiva inmigracion de
europeos que no abrigaran prejuicios raciales. De esta manera, a

comienzosdel siglo xx1, abandonadoel viejo concepto latinoame-
ricanista y el anticuado panamericanismo, ‘‘la gran mayoria de la
poblacionseria mestiza y en ellos habria plena conciencia de nacio-
nalidad y de patria’’. Gamio refuté de hecholastesis racistas de
los argentinos Alberdi y Sarmiento, puesto que no foment6 un an-
tagonismo con Estados Unidos, sino una complementaci6nétnica,
aunque aquél buscarala inmigracidn europea comosustituto de la
poblacion nativa,y éste la fusidn acritica a los Estados Unidos.

Sin embargo, Gamio y Vasconcelos coincidian en cuanto a bus-
car la integraci6n por medio dela raza. Vasconcelos también aso-
cia la integraciOn étnica a la confederacionpolitica de toda Améri-
ca, pero su militancia antinorteamericana —antimonroista, en su
lenguaje—*le impidio analizarlas caracteristicas socioecondmicas
del imperialismo. En los anos treinta, con sus obras Simén Bolivar,
unainterpretacion (1931) y en Bolivarismoy monroismo (1933), Vas-
concelos** retom6el nacionalismo latinoamericano de Alamany lo

*4 Pocos recuerdan que Gamio, uno de los fundadores en 1938,junto con Paul

Kirchhoff, de la Escuela Nacional de Antropologia e Historia, escribi un ensayo

prospectivo sobre la vigencia de Bolivar en el ahlo 2030; cf. Eurindia (México),

nums. 7-8 (1930), pp. 510-515.

35 “*TJamaremos bolivarismo al ideal hispanoamericanode crear una federacién

con todoslos pueblos de cultura espanola. Llamaremos monroismoal ideal anglo-

saj6n de incorporarlas veinte naciones hispdnicas al imperio ndérdico, mediante

la politica del panamericanismo’’; cf. José Vasconcelos, Bolivarismo y Monroismo,

Santiago de Chile, Ercilla, 1933 (Temas Iberoamericanos, Biblioteca América), pp.

9-17.
36 José Vasconcelos (1881-1959) se refirid muchas veces al ideal bolivariano

de integraci6n latinoamericana. Suyas fueron las iniciativas para que se llamara

Bolivar e| sal6n de actos de la Secretaria de Educaci6n Publica, para la creaciOn
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vinculé con el continentalismo bolivariano. La enormeinfluencia

de Vasconcelos ha contribuido a formar una conciencia mexicana

proclive a la federacién delos pueblos latinos de América, acunada

en la célebre sentencia Por nuestra raza [latinoamericana] hablaré el

espiritu [universal].

Unaposicién ain masilustrada sobrela personalidad y obra

del Libertador la encontramosenlas cr6nicasy en la historiografia

mexicana de los afostreinta en adelante. Superandola adula-

cin al héroe y encaminandosea rescatarla rebeldia revolucionaria

del Bolivar de los Ultimos afos, caracterizada porla lucha antihe-

gemonicay antioligarquica sostenida contra los demagogos de Bo-

gota, los golpistas de Caracas, los arist6cratas peruanosy la inter-

nacional monroista, un grupo notable deintelectuales progresistas

nucleados alrededorde la Sociedad Bolivariana de México” y otro

de izquierdistas que editabanla revista Eurindia,** llevaron a cabo

una verdadera campaiia de actualizacién del pensamiento boliva-

riano. Caso especifico es la polémica desatada en dicha revista con-

tra el politico conservador Nemesio Garcia Naranjo, quien habia

del Anfiteatro Bolivar enla calle de San Ildefonso,con los espléndidos murales en

el vestibulo que pint6 Fernando Leal entre 1930 y 1942. La siguiente breve nota

periodistica, de inconfundible estilo vasconceliano (El Maestro, Revista de Cultu-

ra Nacional [México], nim. 3 [1921], p. 213), lo pinta de cuerpo entero: “Un

acto de trascendencia para los paises de habla castellana ha sido la erecciOn, en

Nueva York,de la estatua de Bolivar. El tributo rendido por la Uni6n Americana

al Libertador no puede menos que complacer a nuestros pueblos hispanos para

quienestuvoel presidente Harding palabras de franca amistad,al descubrirse el

monumento. Sobrelo quela erecciOn de la estatua del gran venezolanosignifica

comoacto de justicia al genio,las palabras de Harding vienena iniciar unapolitica

mas amistosa hacia nuestras repUblicas que, por desgracia, no son correspondidas

con exactitud en los Estados Unidos. El unico descontento de la gloria del Liberta-

dor debe ser el odioso Juan Vicente Gémez,que paseael asco de su persona sobre

la desdicha de Venezuela’.

37 Gracias a la tesonera actividad del poeta mexicano Enrique Gonzalez

Martinez y del costarricense Vicente Saenz, fogoso escritor antiimperialista, el

20 de junio de 1946 se creo la Sociedad Bolivariana de México bajo los auspicios

de los presidentes de México y de Venezuela, Manuel Avila Camacho y Romulo

Betancourt.

38 Eurindia, 6rganodelInstituto de Ciencias Politicas fundado porel Ateneo de

Ciencias y Artes de México, vivid distintas €pocas. Desde su fundaci6n en 1930 fue

difusor del ideario latinoamericanista cuandosus directores eran el nicaragiiense

Horacio Espinosa Altamirano y el venezolano Diego Cordoba. En sus paginas

colaboraron prestigiosos mexicanos como Carlos Pellicer, Félix F. Palavicini y Al-

fonso Pruneda,entre otros.
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hechosu propia interpretacion del legado bolivariano en una cono-
cida biografia del héroe caraqueno.”

En esa época muchosinmigrantes latinoamericanos,al lado de

escritores mexicanos como Carlos Pellicer, Francisco Monterde,

Fedro Guillén, participaron en la promocion del pensamientoboli-
variano desde México. Por ejemplo,el nicaragiiense Horacio Espi-
nosa Altamirano, los venezolanos Humberto Tejera y Diego Cor-
doba, el hondurefo Rafael Heliodoro Valle, y muchos otros. El

exilio latinoamericano en México ha contribuido a la formacion de
la conciencia internacionalista de este pais.

EI siglo x1x, con su acendradopositivismo y la confrontacion
entre liberales y conservadores a nivel hemisférico, en cierta medi-
da condicion6la investigaci6n sobreel legado bolivariano. Aunque
ya se habian publicadola obra antologica de Blanco y Azpurtay la
coleccién documentalde Felipe Larrazabal, la influencia bolivaria-

na no se dejé sentir tan ostensiblemente como sucedera enelsiglo

39 Nemesio Garcfa Naranjo, Simén Bolivar, San Antonio, TX, Casa Editorial Lo-

zano, 1931.

40 Carlos Pellicer (1899-1977) es autor de una célebre biograffa de Bolivar pu-

blicada en Lecturas cldsicas para nirios, México, 1925, tomo I. A partir de entonces,

se ha reproducido por lo menos una decena de veces. En 1919 escribid un soneto

A Bolivar con motivo del centenario de la Batalla de Boyaca, véase Obras (Poesia),

México, FCE, 1961 (Letras Mexicanas), pp. 49-50; en 1930,la ‘‘Elegia Ditirambica’’

en Repertorio Amencano (San José, Costa Rica), 11 de enero; y en 1944 escribio un

soneto poco conocido con motivo de la colocacién de la primera piedra dela es-

tatua ecuestre de Bolivar hecha por M. Centurién, con pedestal de J. Albarran,

frente al Bosque de Chapultepec. Se publicé en la Revista Bolivariana (México),

1946, afio 1, nim.1, p. 9, y dice asf:

Piedra que va a crecer,primera y clara,
el peso de tu sangre est4 en mis venas,

hay untruenoenla entrafa en quete llenas

y un silencio arenal que en ti cuajara.

iCudnta fuerza en tus hombrosse prepara!

iQué poderosa plenitud ya ordenas!

Te oigo toda en mi ser, piedra que suenas

comoelcielo ante el sol que se declara.

A laspiedras de Américales grito:

pesensu fuerza juntoalinfinito;

isimenla en pedestal queel cielo aguante!

Y oigo en el continente un truenoclaro

queporla luz parece de diamante

y porla soledad, de inmensofaro.
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xx, debido, podriaser, a la publicacién delas obras de Vicente Le-

cuna y otros historiadores, y a los concursosliterarios 0 artisticos
impulsados desde Venezuela.

Las interpretaciones historicas de Francisco Cuevas Cancino,*
el discurso de Alfonso Garcia Roblescon motivo del bicentenario
de Bolivar y los estudiosfilosoficos de Leopoldo Zea,‘ en especial

Simon Bolivar, integracion en la libertad (1980), son otros tantos hitos
mexicanosen el conocimientode la doctrina el discurso bolivaria-
nos en la actualidad.

Esta consideraciones valida para sostener que estamosacercan-

donos a un resurgimiento de los estudios bolivarianos, en un todo

acorde con la profusion de obras hist6ricas y de arte que ensalzan
al Libertador. Pero, por supuesto, lo mas importante es desarrollar
el estudio del pensamiento liberador del gran colombiano a través

de la catedra, cosa que felizmente sucede hoganoen varias univer-
sidades y colegios de México.

41 Francisco Cuevas Cancinoes autor de muchasobras sobreel Libertador,entre

las que destacan: Del Congreso de Panamaa la Conferencia de Caracas, 1826-1954,

Caracas, 1955; La Carta de Jamaica redescubierta, México, El Colegio de México,

1975 (Coleccién Jornadas, nim. 78) y Bolivar en el tiempo, México, El Colegio de

México, 1983.

2 “Discurso Oficial Conmemorativodel Bicentenario del Nacimiento de Simén

Bolivar’, en Homenaje a Simon Bolivar. Memoria del H. Congreso de la Union,

México, 1983. ‘

8 Simon Bolivar, integracion en la libertad, México, Edicol, 1980; véase Gustavo

Vargas Martinez, comp., Bibliografia de Leopoldo Zea. Homenaje con motivo de sus

80 afios, México, FCE, 1992.

 

UNA NUEVA PROPUESTADE DISCUSION
EN TORNO ALA CARTA4 DE JAMAICA*

Por Ermesto ARECHIGA CORDOBA
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Y LETRAS, UNAM

Introduccién

N EL TRANSCURSO DESU VIDA Sin16n Bolivar escribio o dict6 al-
Erededorde diez mil cartas, de las cuales han llegado hasta nos-

otros poco mas de la mitad. La escala tematica de su correspon-
dencia es amplia: desde el terreno sentimental hasta los mas im-
portantes asuntos de Estado, desde las gestiones delogistica para

manteneren su debidonivela las fuerzas militares en el teatro de la
guerra, pasando por amplias disquisiciones sobrela tactica y la es-
trategia que debia seguir el movimiento libertador,hasta cuestiones
de carActerliterario y poético. Constituye una especie de mapa que
registra paso a paso,al detalle, las vicisitudes y las contradicciones

que vivia América en su guerra independentista.
Las necesidades de la guerra y la importancia que la palabra

escrita, como medio de comunicacion,tenia en los tiempos en que
América luchaba contra Espanaporsu libertad, justifican la mag-
nitud de este incontenible torrente de palabras,tinta y papel. Al
mismo tiempo, el volumen deesta obra indica cuando menos una
tendencia que nosobliga a pensaren el Libertador comoescritor.
La lectura de sus textos permite juzgar sobrela calidad del autor.

Desdeesta perspectiva, en el presente ensayo nos proponemos
hacer la revision de unade sus cartas, conocida por antonomasia
comola Carta de Jamaica, mediante la exposicion delos principa-

les enfoques con que ha sido abordado el documento, senalando

* Premio de Ensayo Sim6én Bolivar, promovido por la Embajada de Colombia

en México y AVIANCA,con ocasi6n del 186°. aniversario de la proclamacién de la

independencia de Colombia, junio de 1996.
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de paso el contenido de algunas de sus ideas centrales que expli-
can el inusitado interés que ha despertado para, finalmente, esbo-
zar nuestro propio enfoque del texto a partir del seguimiento de
las fuentes documentales en que se apoyo Bolivar para redactarlo.
Aunqueconanterioridad ya otros autores revisaron en parte estas

fuentes documentales con elfin de dar mayorrigor a sus anilisis,
no se habia intentado el recuento exhaustivo de los autores y textos
citados por Bolivara lo largo de su exposicion. Ello nos ha obligado
necesariamentea entrara la discusi6n sobrelas distintas versiones

que existen del texto de la Carta de Jamaica y a adoptar una postu-

ra al respecto, al grado de que consideramos valido proponer una

nueva edicidn de la carta que incluyalos principales resultados de
esta discusi6n. Pensamos queel enfoque propuesto puede profun-

dizarse y extenderse a una gran cantidad de documentosescritos por
Bolivar, abriendo la posibilidad de entender massistematicamente
en qué forma el Libertador fue construyendoeldiscurso libertario
de Américay rescatar asi, con toda su fuerza,la vigencia de los pro-
yectos que en gran medidallevé a cabo pero sobre todo de aquellos
que han quedadoinconclusos y esperan aun su oportunidad.

Tradicionalmente a la Carta de Jamaica se la ha considerado
como uno delos principales textos del Libertador, por lo que rigu-

rosamentese la cita siempre que se habla desu ideologia politica
y de sus magnosproyectos para América. En este casola tradicion
se halla plenamentejustificada porel contenido dela propiacarta y
por el alcance y la profundidad de sus palabras, que la constituyen

en unfino ejemplo que lo muestra en su justa dimension de pen-

sador, analista y transformadordela realidad que le rodeaba. Por

otra parte, hace patente la corriente ilustrada en que se nutri su

pensamiento.
En efecto, como puede decirse de muchasotras de sus cartas,

la de Jamaica tiene parte de sus precedentesen la corriente de la

Ilustracién que hizo del géneroepistolar un medio para difundiry

discutir sus ideas y desarrollos tedricos. Los autores de la época de

la Ilustraci6n recurrieron con frecuencia a este medio porqueper-

mitia una masrapida transmisién del conocimiento. Sin necesidad

de esperara quela publicacin delostextos se concretara,las cartas

abrian el espacio necesario para discutir y exponer los conocimien-

tos, asi comopararealizar los debates en tornoa ellos.

A

tales ra-

zones debemosla existencia de cartas que destacan por sus dimen-

siones eruditas y cuyo contenido rebasa con muchola intencion de

establecer una comunicaci6nentredos individuos. En realidad, son
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textos que parecen dirigidos a un publico mas amplio y cuyo fin no
es el de permaneceren el archivo privado del destinatario, sino su
publicacién. La llamada Carta de Jamaica puede ubicarse dentro
de esa tradicion epistolar y epistemolégica. El texto muestra que
la preocupacioncentral de Bolivar noresidia en explicarle al desti-

natario delescrito cudles eran sus puntos devista sobre la realidad
hist6rica y politica de América, sino ante todo organizar sistemati-
camentesusideas al respecto, para plasmar en el papel un proyecto
que estaba aun porconstruir.

1814 implic6 para los independentistas del continente un aio
de derrotas casi generalizadas; al afio siguiente, el Libertador ana-

lizo la situacion y propuso unaserie de medidascuyofin era lograrla
victoria de América sobre Espana. Aunque no ha podido corrobo-

rarse plenamenteel quela intencidn primera de Bolivar haya sido

publicarla, queda claro a través del texto que su vocaciOn iba mas

alla: era propiamente el manifiesto de los independentistas que en
la derrota buscaban lavictoria. Desde ese punto de vista, la Carta
de Jamaica no tiene paralelo en la historia de la lucha porla in-
dependencia americana: ningun otro caudillo organizo sus ideas y
proyectos a futuro con la coherencia, profundidad de anilisis, rigor

tedrico y penetraciOn quese distinguen enel texto de Bolivar.

Una nueva propuesta de discusion en
torno a la Carta de Jamaica

En Kingston, Jamaica, inmerso en la desesperanza de un exilio

obligado, en un pais cuya lengua nole era totalmente ajena pero
que no manejabaconfacilidad, derrotado militarmente y contando

con un pobreestado de dnimo,el 6 de septiembre de 1815 Bolivar
puso puntofinal a una carta, una mas entre las muchas queescri-

bid en aquellaisla y una masentre las miles que escribiria a lo largo
de su vida. Esta carta constituia la respuesta que el Libertador da-
ba a unaserie de preguntas que le habian sido planteadas por un
caballero inglés, Henry Cullen, con quien apenastenia un trato for-
mal, acaso cordial y que le habia expuesto sus inquietudes pores-

crito. La tematica de su texto giraba en torno a los problemas que

enfrentaba América enla lucha por independizarse de Espana, su
justificaci6n histérica, politica y moral, asi comolos posibles desen-
laces que haciael futuro podian vislumbrarse con base en su pro-
pio andlisis. Resumidaasi, en unas cuantaslineas, la epistola no

llama mayormentela atencién, pues nose distinguiria de otras en
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las que igualmenteel Libertadordiscurrié sobre las preocupaciones

que en todo momentorigieron su pensamientoy su luchapolitica.

Parael propio Bolivar su respuesta a Cullen no tuvo mayortrascen-
dencia, pues jamas en ningunotro texto que se conozcahizo refe-

rencia a este escrito. Sin embargo, a ciento ochenta y un afos de
su redaccion,la carta del 6 de septiembre de 1815 continua siendo
un referente obligado siempre que se discute sobre las propuestas
politicas, ideoldgicas y militares enunciadas por el Libertador. La

trascendencia de este documentose explica, entre otras cosas, por

el caracter de su contenido,porel futuro que predice, por el alcance

de sus propuestas, por el proyecto que esboza,porla forma en que
Bolivar entreteje su discurso con el de otros autores.

Dela obra escrita del Libertador, es uno de los documentos mas

famosos y mayormente reproducidos. Aunque evidentemente des-
conocemosla totalidad de la bibliografia en torno a Bolivar y su

obra, hasta donde hemospodidorevisar, no hay autor que no haga

al menos un minimo comentario sobre la carta. Hasido califica-
da como “‘inmortal’’, ‘‘profética’’, ‘‘epistola genial’. Para muchos
autores, la dimension profética de la carta es lo mas importante,

pues cuando Bolivar se aventur6 a exponerenella los resultados
de sus pensamientosy especulaciones‘‘sobre el mejor destino de la
América:tal vez no el mejor, perosi el que le ser4 mas asequible’’,
logr6 en efecto matices premonitorios, confirmados porla historia
de América duranteel siglo xx. En su libro El Libertador, Augusto
Mijares advierte sobre los mas destacados hechos que Bolivar an-

ticip6. Entre los aciertos de Bolivar se encuentran: la posibilidad
de que en México se quiera restablecer, en una formau otra, el
régimen monarquico;la union de las republicas centroamericanas

en unasola; el establecimiento de un gobierno comun para Nueva

Granada y Venezuela;las dificultades con que tropezaria Pert para
llevar a cabo su organizaciOn republicana, por su riqueza intrinseca
y el excesivo desnivel entre las clases sociales; el predominio militar

u oligarquico en Argentina; que Chile, por la moralidad de sus habi-
tantes y el aislamiento geografico, obtendriainstitucionesestables,
liberales con caracter marcadamente conservador.

Sin desdenarel aspecto premonitorio de la carta, otros autores
otorgan mayor importancia al contenido de las propuestas ideoldgi-

cas, politicas y estratégicas que en ella expone Bolivar. Desde este
puntodevista,la carta significa la busqueda del Libertadorpor ana-
lizar y comprendereldesarrollo que la revoluci6n americana habia
llevado hasta entonces, a la vez que unacritica a lo realizado, para  
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proyectar sus planes a futuro. Es una especie de guia para la ac-
cion: “Lo quees visible en ella es el esfuerzo de un hombre por
poner claras Sus ideas acerca de unarealidad que constituia la pre-
ocupacionesencial de su vida, y de ahi derivar, posteriormente, las
conclusiones para unaposible accién futura’’.1 Sus ideas sobre ‘“‘el
pequeno género humano’’, “‘la infancia permanente’, los pueblos
“ausentes del universo’’, la nacionalidad americana,‘‘la tirania ac-
tiva’’, ‘‘el equilibrio del universo’’, demuestran un empenoporen-
tender América, que va mas alld de las necesidades impuestas por
la tactica y estrategia politico-militares y lo convierten en un teérico
que supo interpretar nitidamentela estructura social y politica del
continente, asi comoel cardcterde sus habitantes.

Siguiendo a Florescano, veamosla forma en queel Libertador
abordala problemitica de la nacionalidad en América. Para enton-
ces habia dos tendencias fundamentales: una consideraba a Améri-
ca como un solo imperio colonial que al independizarse formaria
una naci6n y un solo Estado;la otra tendencia consideraba que las
soberaniaslocales 0 provinciales deberian llevar a la multiplicidad
de gobiernosdividiendolos antiguosreinos, verdaderos nucleos na-
cionales. Bolivar entiende quela primera formaes imposible:

Aunqueaspiroe incluso anticipo la perfecci6n del gobierno de mi patria, no
puedo persuadirme que el Nuevo Mundosera regido comounasola y gran
republica. Comoes imposible, no lo deseo; y atin menos deseover a la Améri-
ca convertida en unasola y universal monarquia, porqueeste proyecto,sin ser
Util, es también imposible.

Se manifiesta de acuerdo con la segunda postura y dice apo-
yar a Pradt, quien habia expuestola posibilidad de quese formaran
de quincea diecisiete naciones, pero no concuerdacon él en re-
lacion a la forma de gobierno, pues este autor apoyabael sistema
monarquico. Sin embargo, piensa ya en una posibilidad para que
la formaci6nde estas republicas no se traduzca en un simple des-
membramiento de naciones que nada quieren saberdesi. Puesto
que comparten un origen, una lengua y costumbres comunes existe
una posibilidad:

iCuan sublimeseria el espectaculosi el Istmo de Panamé fuese para nosotros
lo queel de Corinto para los griegos! Ojala que algun dia tengamosla dicha de

1 Enrique Florescano,‘‘El ideal bolivariano en la Carta de Jamaica’, Cuadernos
Americanos, aio XXII, nim. 5 (1963), p. 210. 
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instalarallf en un augusto congreso

a

los representantes de republicas, reinos

e imperios, y de negociary tratar con las naciones de las otras tres partes del

globo las grandes e interesantes cuestionesde la guerra y de la paz.

Parte de este proyecto de didlogo e intercambio entre las nacio-

nes hermanasse intentaria casi once anos mastarde, conla forma-

cion del Congreso de Panama.

Bolivar argumentaba entoncesquelas naciones dela América

hispdnica se hallaban sometidas a un doble proceso de esclavitud.

Es asi que en la Carta de Jamaica,reivindicael ejercicio de la tirania

activa en favor de los americanos exponiendolosiguiente:

LosEstadossonesclavosporla naturaleza de su constituci6n 0 porel abuso de

ella. Luego un puebloesesclavo, cuandoel gobierno, por su esencia 0 por sus

vicios, huella y usurpa los derechosdel ciudadano o subdito. Aplicando estos

principios, hallaremos que la América no sdlo estaba privada de su libertad,

sino también dela tiranfa activa y dominante.

Somos doblementeesclavos porque ni siquiera podemosescla-

vizarnos a nosotros mismos. Y agrega:

Meexplicaré. En las administraciones absolutas no se reconocen limites en

el ejercicio de las facultades gubernativas: la voluntad del Gran Sultan, del

Khan,del Dey y de otros soberanos despéticos, arbitrariamente la llevan a

efecto los bajdes, strapas y gobernadores subalternosde Persia y de Turqufa,

dondese ha organizado un completo sistema de opresi6n, al que se somete el

pueblo en raz6n dela autoridad dela cual emana. Aestosoficiales BUbaIteRnDS

se les confia la administraci6ncivil, militar y politica, el cobro de impuestos

y la protecci6n dela religién. Pero, después de todo, son persas los jefes de

Ispahan, son turcoslos visires del Gran Seftor, y tartaros ios khanes de Tar-

taria. En la China no mandan buscar a sus mandarines, militares y letrados,

al pais de Gengis Khan, que la conquist6, no obstante que la raza actual de

los chinos es descendiente directa de aquellas tribus a las que subyugaran los

antecesores delos actuales tartaros.

La explicacién de Bolivar al concepto de tirania activa se ba-

sa pues en esta critica a la “esclavitud generalizada’’ que se vivia

en Asia, pero quefinalmente era ejercida por los propios y no por

invasores. Fundamentaba deesta manerael estado de postracion

inferior al asidtico en que se encontraban los americanos. Ello cons-

titufa un andlisis en profundidad del caracter colonialde la domi-

naci6n espafola, a la que continuaba reprochando: ‘“‘Se nos veja
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con un gobierno que ademasdeprivarnos de esos derechos que son
nuestros, nos deja en unaespecie de infancia permanente en todo
cuanto serelaciona con los negocios publicos’’. De ahifinalmen-
te se desprendia la realidad de que en las nuevas republicas que
se pretendian construir no existian cuadrosdirigentes acostumbra-
dosa ejercerel poder, lo que dificultaba enormementelas tareas de
reconstrucci6n. Pero parael ‘‘hombredelas dificultades’’ ello no
significaba un obstaculo insalvable, pues podfa corregirse median-
te la correcta coordinacién de los esfuerzos que en todaslatitudes
se hacian porlibertar América. La denuncia que Bolivar hizo de
la tirania ejercida por los espafoles en nuestro continente se repi-
tid en febrero de 1819, cuandoseinstal6 el Congreso de Angos-
tura. Su discurso retom6 algunosde los planteamientosesenciales
que recorren la Carta de Jamaica. Mencionemostan s6lo algunos
deellos: las alusiones a la semejanza entre la situacion de Améri-
ca en esa €pocay la que vivid el Imperio Romanoqueal disolverse
se desmembr6 en una multiplicidad de naciones independientes; la
insistencia en que los americanos son una especie media entre in-
dios y europeos, siendo americanos por nacimiento y europeos por
derecho;la denuncia de quela existencia de los americanosha sido
puramentepasiva, es decir, impedida incluso de ejercerla tirania
activa.

A la par que explicé en el texto de la carta su concepto deti-
Tania activa, el Libertador explicé sus concepcionessobrela teoria
del equilibrio. No es exagerado sostener que al enunciarla Bolivar
aparece comoun creadordefilosofia politica, ademasde intérprete
dela historia reciente: ‘La misma Europa, fundandoseen un prin-
cipio de sapiencia y sagacidad, deberia haber preparadoy ejecutado
el gran proyecto de la independencia americana, no s6lo porque lo
exige el equilibrio de poderentre las naciones, sino porque habria
sido el método maslegitimo y seguro de adquirir fuentes ultrama-
rinas de comercio’’. Lease bien: en paz y convenienciade todos, se
hubiera logradola independencia, porqueel equilibrio entre poten-
cias asi lo propiciaba. Tambiénse explica esta teoria en el parrafo
citado anteriormentey que versa sobre la posibilidad de reunir un
augusto congreso en Panama,quese convertiria asi en nuestro Co-
rinto, y donde los americanos podrian discutir con los integrantes

de las otras tres partes del globo sobre ‘“‘las grandes e interesantes
cuestiones sobre la guerra y la paz’’. Bolivar vefa asi, en la uni-
dad americana,unaposibilidad para lograr un equilibrio universal
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benéfico para los americanos. Un equilibrio que permitiria discutir
civilizadamente los problemasentre las naciones.’

Los innumerables estudios e interpretaciones que se han hecho

de la carta se han enfocado fundamentalmentea revisarel alcance y

la profundidad delas ideas politicas, econdmicasy socioldgicas que

contiene, o bien sus rasgos premonitorios. Rara vezse la ha estu-

diado desde perspectivas distintas. Unintento por analizarla desde

otro puntodevista lo realiz6 Hilario Pisani Ricci en 1965,al escri-

bir un articulo sobre su estructura, en el que concluy6 que Bolivar

habia imitadola estructura delas odaspindaricasal redactarsu epis-

tola.3 Mas alla dela validez de sus conclusiones, resulta interesante

el procedimiento que desarrollé al desglosar parrafo por parrafo el

contenidodeltexto, asi comoel esfuerzo por establecer su estructu-

ra, método que no hemosvisto en ningun otro autor. Sin embargo,

el propio Pisani reconoci6alli que, tratandose de una materia deli-

cada,su articulo era apenas un esbozoy se arrogabael derecho de

profundizarposteriormentesu tesis. No logramos localizar ese tra-

2 La exposici6n més clara en torno a los conceptos y teorias bolivarianos dela

firania activa y del equilibrio entre las naciones se encuentran en Gustavo Vargas

Martinez, Bolivar y el poder. Origenes de la revolucién entre las Republicas entecas

de América, México, CCYDEL-UNAM,1991 (Col. 500 anos después, nam. 2).

3 Hilario Pisani Ricci, ‘‘La estructura de la carta de Jamaica’’, Boletin de la

Academia Nacional de Historia (Caracas), tomo XLVI, nim. 19 (1965), pp. 376-

383. El autor afirma ahf que: ‘‘Sabemos que Pindaro componia sus odas basado

enla estructura musical del Nomos de Terpandro.Este estaba constituido portres

partes: arkhé 0 comienzo, omphalos u ombligo y sphagis o sello. Pindaro pasaba

de una parte a otra de sus odas mediante el enunciado de una maxima moral y

con frecuencia intercalaba en el 6mphalos dos maximas més.... La oda pindarica

parece una manotendida enla cuallos cuatro espacios interdigitales estan repre-

sentados por cuatro maximas que dividenla oda en cinco partes que sustituirfan a

los dedos de la mano.Igualestructura tiene la Carta de Jamaica: cuatro aforismos

de contenido politico-social de valor universal permiten ver la divisi6n del docu-

mento encinco porciones que nos hanllamadola atenci6nporel equilibrio que

guardanentre si. La Carta de Jamaica tiene un prdlogo que se contrapesa con un

epilogo. Ambospresentanla misma longitud. Como temacentraltiene tres partes

con idéntica extensi6n que comparadasconlas dos primeras enunciadas, son mas

largas. En las tres partes del tema central Bolivar ofrece allector, en alto relieve

heroico, el drama de América en el Tiempo... dividido entres actos perfectamen-

te definidos: 1) La conquista espafiola o la agonia de unaraza, 2) Los pueblos de

América que combatenporsu redenciény 3) La lucha de un continente por alcan-

zar su estabilidad polftico-social que anuncia un ‘porvenir de esperanzas y de luz’.

El desenlace ser4 logrado cuando América Ilegue a su pleno desarrollo técnico,

artfstico, cientifico y polftico-social para alcanzar de esa manera el ‘equilibrio del

a9
mundo”’.
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bajo, ni sabersiquierasi lo llev6 a cabo. Unicamente encontramos
un comentario, por cierto nada favorable, de Febres Cordero sobre
el articulo de Pisani:

La estructura de la Carta de Jamaica es la normalen el géneroepistolar. El
manejo dela prosa difiere del manejo dela poesia. Esta distincién no es sus-
ceptible de polémicas. éEs discutible la tesis que suponeen la Carta de Jamai-
ca ‘‘unaestructura pindérica?’’... Si la carta cuestionadatiene una estructu-
ra Pindarica, también afirmariamosquela pieza sigue pautas de los tragicos
y aislarfamos en el documento unaestrofa,la antiestrofa y el €podo con su
PontaUg parodos(introduccién), stésimas (interpolaciones) y éxodo
oO final. i

El Libertador logré un anilisis tan certero de la condicién de
América, gracias a la experiencia que habia adquirido,entre victo-
tias y derrotas, durantelos afios de 1810-1814, pero gracias también
a su formaci6nintelectual. En relacién con este ultimo aspecto,la
carta es un texto revelador en cuanto a cuales fueronlas influencias
teoricas que Bolivar recibio. A lo largo de su argumentacién hizo
referencia explicita a diecisiete obras 0 autores en los que se apoy6
dejando en evidencia su interés por conocerlas opiniones y aportes
que otros escritores podian hacer sobrela situaci6n de América y
su lucha por la emancipaci6n.

i Al respecto, conel fin de ejemplificar solamente, queremos
senalar la opinion de David A. Brading, para quienla practica revo-
lucionaria de Bolivar, y su formaci6nintelectual, apoyadaprincipal-
menteenla Ilustracion francesa,lo llevaron a adoptar‘‘los ideales

del republicanismoclasico, ideales que kablan de determinarelcur-
so de su vida’’.’ Por republicanismoclasico este autor entiende no
solo el simple repudio de la monarquia como forma de gobierno,
sino sobre todola aceptacion de unafilosofia secular que sostiene
que el hombre tnicamente puede alcanzar perseguir la virtud en

su calidad de ciudadano de una repiblica. Los origenes de dicha

4 Julio Febres Cordero, El refranero de Bolivar. Fuentes para el estudio de su
pensamiento politico, Caracas, Ediciones de la Presidencia de la Republica, 1978.

* David A. Brading, Classical republicanism and creole patriotism: Simén Bolivar

(1783-1830) and the Spanish American revolution, Cambridge, Centre of Latin

American Studies, University of Cambridge, 1983, p. 9. El articulo, aunque pe-

queno, €s un excelente estudio que explica cudles fueron algunas de las bases mds

importantes del pensamiento de Bolivar; véase también Victor Andrés Belatunde,

Bolivar y el pensamiento politico de la revolucion hispanoamericana, Lima, edici6n

de homenajeen el X aniversario de la muerte del autor, 1977.
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doctrina, segtin Brading, se remontanhastaelsiglo xv con Maquia-

velo, quien destacé la primacia de la accionpolitica sobre cualquier

otra actividad humanao los valores cristianos. Montesquieuenri-

quecio tales planteamientosal clasificar las formas de gobierno en

tres —monarquia, despotismo,y republica—, animadas respectiva-

mente porlos principios del honor, el miedoy la virtud, senalandc

a la republica, subdividida en aristocracias y democracias, como el

sistema que habria de preferirse a causa de su balance y modera-

cion. La distincion anterior fue profundizada por Rousseau, quien

argumentaba que solamente como ciudadanos de una republicali-

bre puedenlos hombres alcanzar la libertad e igualdad, y aun mas,

completarsu ser en tanto que entes sociales. Para los tres autores,

las reptblicas de la antigiiedad proporcionaban un arsenal de ejem-

plos y eran un criterio para enjuiciar el presente. Brading sostiene

que en la Carta de Jamaica se refleja claramente la apropiacidn que

Bolivarhizo de esosvalores y la forma en quelos adapts a su propia

realidad, suscribiéndoseen la corriente ideoldgica del neoclasicis-

mo propio de la época revolucionaria de Francia.

Las opiniones que hemos resenado brevemente muestran en

forma general hasta qué puntosele ha concedido importancia al

documentoy el parémetro abarcado dentro de las discusiones so-

bre su contenido. No es para menos. Pero siempreresulta extrano

quese hayaescrito tanto sobre un texto que no existe, al menos en su

original. En efecto,la redacci6nde la carta hallegado a nosotros

a través de una traduccion alinglés, elaborada unos cuantos dias

después de que Bolivar la redacto en espanol. A mediados deeste

siglo se desconocia este hecho, cuyo descubrimiento dio origen a

una discusi6n que atin puedeconsiderarse inconclusa. En ese sen-

tido, la carta tiene una historia propia: no se conoce el documento

original en espanoly se duda que puedaser hallado. Sin embargo,

en 1944 Guillermo Hernandez de Albalocaliz6 el manuscrito de la

primera traducciénal inglés, fechada en Falmouth, Jamaica, el 20

de septiembre de 1815. El propio documento prueba que Bolivar

conocié esa traduccion e intervino personalmenteen su correccion.

El escrito fue denominado Manuscrito de Bogota..

El hallazgo de ese escrito permitio establecer definitivamente

el nombredeldestinatario de la carta, que permanecio oculto has-

ta 1954, Paralelamente, permitié la comparaci6n entre las distintas

versiones publicadas, aport6 nuevos datos para discutir si las ver-

siones en espafiol eran en realidad una traduccion del texto en in-

glés y llev6 a contemplar la posibilidad de que todasellas tuvieran
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como fuente comin esa primera traducci6n. La discusidn todavia
no ha terminado,pero ha establecido diversos datos irrefutables;
por ejemplo: la carta fue publicada primeramenteeninglés, a tres
anos de habersidoescrita, en julio de 1818, en el Jamaican Quarterly
Journal and Literary Gazette de Kingston. En julio de 1825 volvié a
publicarse,en versién idéntica, en el Jamaican Journal and Kingston

Chronicle. Fue sdlo en 1833 que se publicé en espanol, con diferen-
cias notables respecto dela versi6n inglesa, en la Coleccién de docu-
mentosrelativos a la vida publica del Libertador, tomo xxi, apéndice
compilada por Javier Yanes y Crist6bal Mendoza. Esta version ha
servido como base comin para la mayoria de las reproducciones

que en espanolse han hechodela carta, aunquepresentan algunas
diferenciasentresi.

Como parte de la discusi6n que mencionamos, en 1972 una

comision venezolana, conformada pordistinguidos estudiosos de

Bolivar y su obra, se aboco a “‘fijar’’ definitivamenteel texto de la
carta, reconoci6 la versi6n Yanes-Mendoza comola “‘original’’ bo-

livariana, y descarto por tanto la idea de quese tratara de unatra-

ducci6n del texto en inglés. La comisi6n compar6é minuciosamente
el Manuscrito de Bogota (al que catalog6 como un documentoautén-
tico pero lo descart6 comola fuente del texto conocido dela carta)
con las versiones inglesas publicadas en Kingston y algunas versio-

nes en espanol, principalmente con la de Yanes-Mendoza. EIla-
borioso trabajo de la comision constituye una fuente indispensable

para la reconstrucciondela historia dela carta y la discusidn de sus

versiones. No obstante, sostenemos quesus conclusiones no corres-

pondenalresto del contenido. Entre otrasafirmaciones, concluyen

quela idea de la traduccion proveniadela lectura del prefacio de

O'Leary a la Carta de Jamaica, publicada en el tomo 1 de su Na-
rracion, en el que ese autor afirmaba haberla copiado de undiario
de Kingston. Pero dado queel texto presentado era practicamente

idéntico al de Yanes-Mendoza,para la comisiOn editora quedaba
claro que la version de estos compiladores, como habia dicho Lecu-
na anteriormenterefiriéndose a la de O'Leary,erala original ‘‘en

su maspuroestilo bolivariano’’. En unainvestigacion que en torno
de este tema hemosllevado a cabo,° afirmamos que Lecuna modi-

ficd esa opinion, pero que los miembros de la comision de 1972 le

® Intitulado Historia yfuentes documentales de la Carta de Jamaica; presenté este

trabajo en enero de 1996 para obtenerel grado de Licenciado en Estudios Latino-

americanos en el Colegio de Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofia y

Letras de la UNAM, México,conla asesoria del doctor Gustavo Vargas Martinez.
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dieron otra interpretaciona sus palabrasconel fin de confirmar las
hipGtesis que ellos mismosse habian trazadoy ejerciendo uncierto
gradode torturapara ‘“‘hacer hablar’’ a esas afirmaciones del famo-
so bolivariano. Para nosotros, cuando Lecunahizola presentacién

del estudio elaborado por Hernandezde Albaparadar a conocerla
existencia del Manuscrito de Bogotd, hizo suyas las conclusiones de

este autor, aceptando al manuscrito comola versi6n mas cercana
al documentooriginal y como fuente cominpara todaslas versio-

nes conocidas de la carta. También senalamos que, desde nuestro

punto de vista, queda pendiente la discusién de si O'Leary habia
copiado o no de un diario de Kingstonel texto de la carta, pues las

pruebas aportadas en ambossentidos no hansido definitivas.

En 1975, Francisco Cuevas Cancino hizo unbrillante cuestio-

namiento de la versidn ‘‘definitiva’’ de la comisiGn, senal6 sus in-

coherencias y propuso una nueva version, traducida directamente

del Manuscrito de Bogotd. Segin sus propias palabras, la versi6n
que él proponia no constituia el texto original de la carta, pero se
acercaba mucho mas que el que proponia la comisiOn editora, ba-
sada en la de Yanes-Mendoza. Entre sus conclusiones subrayo el

hecho de que la version de Yanes-Mendoza,y porlo tanto la de

la comisiOn, mostrabaser una traduccion apresuradadel texto de la
primera traduccional inglés. Para este autor, el Manuscrito de Bo-
gota constituia un documento decaracter auténtico y era la fuente
de donde habiansurgidolas otras versiones. En nuestra investiga-
cin indicamos que, antes que él, Hernandez de Alba y luego Gu-
tiérrez Luzardo habianllegado a conclusiones similares, aunque se
habian limitado a senalarlo refiriendo algunos detalles, sin llegar
mas alla en sus propuestas. La version Cuevas Cancino presenta
una redacciOn mas cercana a la de una carta, contiene una adjeti-

vaciOn masrica y elaborada,a la vez que tiene una mayor extension

que la definitiva de la comisidn editora de 1972. Pero no sdlo eso.
Susdiferenciasnose limitan a cuestiones deestilo, sino a matices de

corte ideolégico y politico, contenidas a todolo largo del texto, pero
que puedenobservarse principalmente en los parrafos que fueron

cortados (y otros que fueron agregados)al publicarse la colecci6n
de Yanes-Mendoza.

La Carta de Jamaica constituye uno de los documentos que me-
jor muestran cualera el tipo de lecturas que el Libertador realiza-
ba, asi comolo atento que estaba siempre a retomar argumentos de

otros autores que le sirvieran para conocer mejorla realidad que
se empefaba en transformar y para justificar desde toda perspec-
tiva su lucha por la emancipaciOn americana. En este terreno, las
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versiones dela carta difieren a simple vista en cuanto al némero de
referencias explicitas que contienen, pero un anilisis m4s profundo
revela diferencias de contenido. La versién de la comisién edito-
ra de los textos del Libertador, siguiendo a la de Yanes-Mendoza,
contiene doce referencias a otros tantos autores en los que Bolivar
se apoyo para su redacci6n. La versién Cuevas Cancino retomadel

Manuscrito de Bogoté dos mas, que se agregana las ya mencionadas:
una cita de Torquemaday otra referenciaa las Leyes de Indias. Este

autor paralelamentehizo unabreverevisi6n critica de la referencia
a fray Servando Teresa de Mier que aparece enla versién Yanes-
Mendoza,encontrando queel discurso en esa parte era confuso e
incoherente. Al confrontarla conla versién del Manuscrito vio que

en ella se respetabacasia la letra el sentido de lo expuestoporfray

Servandoensu texto original. Puesto que en nuestro estudio nos

propusimosrevisar cuales habiansido las fuentes documentales del
Libertador parala Carta de Jamaica, optamos por apoyarnosprin-

cipalmenteen la version de Cuevas Cancino y siguiendo en buena
medida algunaslineas que su trabajo habia senalado. Nuestra deci-
sin se apoy6 ademasenlas propias razones quellevaron al autor a
redactar una nueva versi6n dela carta.

Por otra parte, notamos que el Manuscrito de Bogoté contenia
tres referencias mas, con las que sumabandiecisiete en todo el do-

cumento. Cuevas Cancino nolas habia contempladoparasu ver-
sion y solamente en un caso habiajustificado su proceder: segin
él, la cita que aparecia alfinal del paérrafo quinto era un agregado
culterano hecho por Pedro Gual, cuando en 1818 revis6 el texto de
la carta con vistas a su publicacion en Kingston. Sin embargo fue
nuevamente enla Historia de la revolucién de Nueva Espana de fray
Servando Teresa de Mier donde encontramostodala informacién
que apareceenese parrafo, por lo que consideramosvalido tomarlo
en cuenta comoparte del cuerpooriginal del documento. El mis-
mo Cuevas Cancino reconoci6 la importancia que el texto de fray
Servandotenia en la redaccidn de la carta, asi que consideramos
contradecirlo sdlo en un aspecto al agregar esa parte del parrafo,
pero al mismo tiempo apoyamossusafirmacionesallocalizar otra
cita mas proveniente de la obra de Teresa de Mier. En cuanto a
las otras dos referencias senalamos que unicamente los nombres de
los autores aparecen tachados en el manuscrito y que la informa-

cidn que deellos se retoma si aparece en el texto. Cuevas Cancino
no incluy6 los nombres y aunque no da ningunarazon desu for-
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madeproceder,es factible que se debiera, ademasdelos tachones,
a unacuestiOn deestilo, pues al agregarlos el texto se vuelve algo
pesado. No obstante, la confrontaci6n entre las referencias con-

tenidas en el texto de Bolivar y los textos originales de las fuentes
documentales citadas, nos permiti6 establecer su autenticidad, por

lo que decidimos retomarlas para nuestra exposici6n. En un apén-
dice que presentamosalfinal de ese trabajo, comparandoen colum-
nasla version Cuevas Cancinoy la de la comisi6n, confrontadas con

las fuentes documentales, incluimos estos tres pequefios agregados,
senalandolos oportunamente. Consideramosa partir de ello como

valido el proponer una nueva publicacién de la Carta de Jamaica
que contemplelas diecisiete referencias senaladase incluyael cote-

jo con sus fuentes documentales, dado que formanpartede su cuer-

po original, como lo muestra el Manuscrito de Bogotd y que tienen
su justificacién en las propias fuentes documentales. Sin embargo,
NO se nos escapa que las correcciones que suprimieronesas referen-
cias posiblemente fueron sugeridas o efectuadas por el Libertador
durante la reunion que tuvo con Cullen para revisar la traduccién
de la cartay discutir otras cuestiones.”

7 Por razones de espacio en este ensayo noslimitaremos simplementea presen-

tar unalista en la que, por ordenalfabético, aparecenlos autoresy los textos que

Bolivar cita en su Carta de Jamaica. En algunos casos, podra observarse que se

hace referencia a otro texto. Para algunas de las referencias encontramosdificil

comprobarsi Bolivar habia realizado su lectura directa, pero en cambio pudimos

obtenerdatos suficientes como para comprobar que se habfa enterado de su con-

tenidoa través de otras lecturas.

Acosta, Ioseph [José], Historia natural y moral de las Indias, en que se tratan

las cosas notables delcielo, y elementos, metales, plantas y animalesdellas:y los ritos

y ceremonias,leyes, y gouierno, y guerras de los Indios, Sevilla, en casa de Iuan Leon,

1590, 535 pags.; Las Casas, Fray Bartolomé de, Brevisima relacion de la destrucci6n

de las Indias, colegida porel obispo don fray Bartolomé de Las Casas o Casaus de la

orden de Santo Domingo,Sevilla, Sebastian Trujillo, 1552; Castel, Charles Irenée,

Abbé de Saint Pierre, Mémoirepour rendre la paixperpétuelle en Europe, 1712; Pro-

Jet pour rendre la paix perpétuelle en Europe, Utrecht, imprenta de A. Schouten,

1713; ‘‘Extrait du projet de paix perpétuelle’’ en Jean-Jacques Rousseau, Oeu-

vres Completes, Paris, Gallimard, 1964, vol. I, pp. 563-591; Ouvragespolitiques,

Rotterdam,editor Jean Daniel Beman, 1734; Davila y Padilla, Agustin, Historia

de la fundaci6n y discurso de la Provincia de Santiago de México, de la Orden de
Predicadores, por la vida de sus varones insignes, y casos notables de Nueva Espana,

Madrid, 1595 [2a. edicién, Bruselas, en casa de Ivan de Meerbe, 1625]; Guerra,

José (Fray Servando Teresa de Mier y Teran), Historia de la Revolucién de Nueva
Espana, Antiguamente Andhuac 6 verdadero origen y causas de ella con la relacion

de sus progresos hasta el presente afo de 1813, Londres, Imprenta de Guillermo
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Cuando Bolivar escribid la Carta de Jamaica, contaba con una
s6lida formaci6nintelectual y con una formacién practica en el cam-
po revolucionario, que le permitieron exponer nitidamente cudles
habiansidolas limitaciones de la lucha por la emancipaciony cuales

Glindon, 1813, 2 vols. [Edicién facsimilar del Fondo de Cultura Econémica yel
Instituto Cultural Helénico, México, 1986]; Herrera, Antonio de, Historia general
de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del mar océano. En qua-
tro décadas desde el arto de 1492 hasta el de 1531, Madrid, Emplenta Real, impre-
so por Iuan Flamenco, 1601, 2 vols. [1a. reimpresién en Madrid, Emplenta Real,
por Iuan Flamenco, 1615,4 vols., incluyendolas siguientes cuatro Décadas des-
de 1532 hasta 1554]; Humboldt, Alexander von, Essai politique sur le royaume de
la Nouvelle-Espagne. Avec un Atlas physique et géographique fondé sur des observa-
tions astronomiques, des mesures trigonométriqueset des nivellements barométriques,
Paris, chez FE Schoell, 1811, 2 vols. [facsimilé intégral de l’édition de Paris, 1811,
Theatrum Orbis Terrarum trp, Da Capo Press, Amsterdam-New York, 1971,
tiré de deux cents exemplaires, numérotés, printed in the Netherlands]; Molina,
Juan Ignacio, Compendio de la historia geogrdfica, naturaly civil del Reino de Chile,
Madrid, Impreso por Antonio de Sancha,2 vols. [ler. vol., 1788, trad. del italiano

por Domingo Joseph Arquellada. 20. vol. 1795, trad. y notas por Nicolas de la

Cruz y Bahamonde]; Montesquieu, Charles Louis de Secondat, bar6n de la Bréde

y de, De l’Esprit des lois, ou du rapport que les Lois doivent avoir avec la constitu-
tion de chaque gouvernement, les moeurs, le climat, la religion, le commerce, etc. A

quoi Vauteur a ajouté de recherches nouvelles surles lois romaines touchantles suc-

cessions, surleslois frangaises et sur les lois féodales. [Edici6n principe, Ginebra,
chez Barillot, 1748] [en Montesquieu, Oeuvres completes, Paris, Editions du Seuil,

1964, préface par George Vedel]; Pradt, Dominique de Fourt, abbé de, Les trois

ages des colonies, ou de leur état passé, présentet a venir, Paris, chez Gi guet etCie.,

Imprimeurs Libraires, 1801-1803, 3 vols.; Raynal, Guillaume, Histoire Philosophi-

queetpolitique des établissements et du commerce des européens dans les deux Indes,

Amsterdam, 1770,6 vols.; Histoire philosophiqueet politique des deux Indes, Aver-

tissementet choix detextes par Ives Benot,Paris, Librarie Frangois Maspero, 1981

(col. La découverte, nim. 39); Recopilacién de leyes de los Reynos de las Indias,

Madrid, Tercera edici6n [mandada imprimir por Carlos II], 1774. 4 vols. [ler.

vol. impreso por Andrés Ortega. 20. a 40. por Antonio Pérez de Soto]; Solfs

y Rivadeneyra, Antonio, Historia de la Conquista de México. Poblacion y progres-

sos de la América Septentrional, conocida por el Nombre de Nueva Espafia, Madrid,

imprenta de Antonio Gongales de Reyes, 1704 [reedicién de Madrid, Imprenta y

Libreria de Joseph Garcia Lanza, 1758, en 2 vols.]; Torquemada,Fray Juan de, Los

veinte y un Libros Rituales y Monarchia Yndiana conelorigen y guerras de los Yndios

occidentales: de sus poblaciones, descubrimiento, conquista, conversi6n, y otras co-

sas maravillosas de la mesmatierra, Sevilla, imprenta de Mathias Clavijo, 1615, 3

vols. [2a. edicidn, 3 vols., Madrid, 1723, edicién critica de Miguel Le6n-Portilla
y colaboradores, México, UNAM,1981, 7 vols]; Walton, William, An exposé of the

dissention of Spanish-America, containing, an accountof the origin and progress to
thosefatal differences, which have bathedthat country, in blood and anarchy, Printed

for the author; Londres, W. Glindonprinter, 1814.
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eran los caminos a seguir para conseguirel triunfo. En su calidad de
autor, Bolivar recurri6 al saber de otros para tejer su discurso. Una
parte de ese saber tedrico puedeversea través de la ubicacionde las

fuentes documentales queeneltexto de la carta son citadas de ma-

nera explicita. El recorrido a través de las fuentes permite estable-

cer cuales fueron los textos que el Libertador consult6 de manera

directa y qué informacién obtuvo indirectamente mediantesu lec-

tura de otras obras. El enfoque propuesto puedellevarse masalla,

para analizar las fuentes documentales que nutren el pensamiento

de Bolivar enla carta, sin que éste las haya citado explicitamente.

El trabajo de Brading,al rescatar el pensamiento de Maquiavelo y

su presencia en los argumentos esbozados por Bolivar, senala cla-

ramente el camino a seguir. Conocer a profundidadlas fuentes en

que el Libertador se apoy6 para guiar su pensamientoy trazar sus

magnosproyectos para Américatal vez le resta fuerza a la postura

de quienes han dado dimensi6n profética al documento de Jamai-

ca y que ven a su autor comoun sujeto que masalla de lo humano

logra prever el porvenir. Pero creemos que al mostrar su erudicion,

sus aciertos e incluso los errores que cometid, le devolvemos una

dimension humana, portanto tangible, cercana a nosotros,lejana

ya a los monumentosen que a veces hasido convertido. Vistaco-

mo documentopolitico, como producci6n ejemplar del pensamien-

to bolivariano, la Carta de Jamaica mantiene vigencia por lo mucho

que tiene aun por ensefarnossobreel origen de sus ideas y sobre

la forma en que el Libertador fue construyendo el discurso liber-

tario para América y los planes para concretar ese discurso en la

practica, asi en el plano politico como en el plano de latactica y

estrategia militares que adoptd. Se constituye igualmente en una

pauta a seguir para estudiar otros documentos trascendentales de

la obrabolivariana.

En otro orden de ideas, la Carta de Jamaica muestra hasta

qué punto es posible transitar desde el camino de laderrota y de

la desesperanza aparentementetotales, hacia el camino de la vic-

toria, siempre que se defiendanlos intereses de las mayorias y los

verdaderosintereses nacionales. Para 1815, Bolivar ain no habia

desdoblado la guerra de emancipaci6n en una revolucion social,

pues, aunque momenténeamente derrotado, seguiaactuando -y

pensando— comoun representante de los terratenientes avanza-

dos. Pero habia sufrido ya las contradicciones con los miembros

de su propia clase y gruposocial que lo hicieron dejar Nueva Gra-
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nada. Fue justamente durante su exilio jamaiquino donde Bolivar
comenz6

a

vislumbrarla necesidad de incorporar a los grupos po-
pulares para que lucharanjuntoconél porla causa que defendia y
dejaran asi de oponérsele, como hasta entonces habian hecho. El
Libertador demostr6 entonces serlo suficientemente sensible como
para distinguir las necesidades y aspiraciones reales de los pueblos
americanosy supo apropidrselas, mediante la aplicacion de una se-
tie de medidaspracticas y de leyes que comenzé a hacerrealidad
en cuanto regres6 al continente.® Para un aprendiz dela obraboli-
variana, quese ha acercadoa ella porque cree compartir unacierta
vocaci6n ut6pica para nuestra América, la Carta de Jamaicasele-
vanta con toda su fuerza no tanto por lo que Bolivar pudollevar
a cabo mientrasvivid, sino por lo mucho queaunle resta por ha-
cer. En estos tiemposde la globalizacién, en que América Latina
enfrenta los embates de poderosos bloques econdémicosy militares,
el magnoproyecto que ahi se encuentra esbozado, apoyadoen la

teoria del equilibrio, propone para nuestros pueblos el camino que

5 Entre sus primeras accionesal regresar al continente para continuar con su

luchalibertadora,el 2 de junio de 1816 Bolfvar decreté ‘‘la libertad absoluta de

los esclavos que han gemido bajo el yugo espafiolenlostres siglos pasados’’. Sin

embargo, este decreto condicionabasulibertad a cambio de que los hombres des-

de los catorce hasta los sesentaafiosse alistaran en los ejércitos de la Republica.

Aquellos que se negaran a cumplir con el decreto continuarfan sujetos a servidum-

bre, asf como sus hijos menoresde catorce afios, su mujer y sus padres ancianos,

véase Bolivar, Obras completas, tomo 2, p. 1093. El 6 de julio de ese afio, en

Ocumare, un nuevo decreto amplié el anterior y declaré sin condiciones la eman-

cipaci6ndelos esclavos: ‘Esa porcién desgraciada de nuestros hermanos que ha

gemidobajolas miserias de la esclavitud ya es libre. La naturaleza,la justicia y la

politica piden la emancipaci6n de los esclavos: de aqui en adelante sdlo habré en

Venezuela una clase de hombres, todos seran ciudadanos’’, ibid., p. 1094. Con el

fin de ‘‘que se tenganpresentesenlas resoluciones de la Alta Corte de Justicia’

el 16 de julio de 1818 Bolivar escribié al Presidente de la Alta Corte de Justicia

para enviarle copias de la proclamacitada anteriormente pues,decfa,‘‘las vicisi-

tudes de la guerra han hechoextraviar o perder aquella proclama’’, ibid., p. 1123.

La liberaci6nde los esclavos enfrent6 a Bolivar con los plantadores dela costa,

generandocontradiccionesque dificultaronla incorporaci6ndelos libertosa la lu-

cha porla independencia. El desequilibrio fue contrarrestado por el Libertador

mediantela publicaci6n de unaserie de leyes, que ofrecieron unavirtual reforma

agraria a los llanerosdelinterior, consistente en otorgarles las tierras confiscadas

a los realistas, repartir los bienes nacionales a los combatientese intervenirlas ha-

ciendas delas zonas liberadas para obtenerrecursos militares y el soporte llanero.

Ejemplodeestasleyes son los decretos del 3/IX/1817, 10/X/1817, 17/X/1817 el
de! 20/V/1820.
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debenseguir, compartiendo un lenguaje, un origen y unacultura

comunes,pero sobretodoun futuro posible en la unin americana,
“una unién consecuencia de medidas enérgicas y de bien dirigidos
esfuerzos, y no de prodigios sobrenaturales’’. América sigue sola,
abandonadaportodas las naciones extrafias, perose tiene a si mis-
ma. Necesariamente ha de recuperar sus recursos, su cultura, su

propio ser, para accedera ese futuro que el Libertador ya queria
para ella desde 1815.
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   MEXICO, LATINOAMERICA
Y LA CRISIS DEL ESTADO-NACION

Por Leopoldo Zea

PUDEL, UNAM

if

OS ULTIMOS TIEMPOSsé caracterizan por una aparente contra-
Doticm. Por un lado, la extraordinaria globalizacidn que se
esta dando nivel planetario, y porel otro, las multiples demandas

reivindicatorias de individuos y pueblos que no se consideraninte-

gradosental globalizacion,lo cual origina violencia y represiones

opuestas a la misma. La globalizacion, a su vez, anula el Estado-

naciOn modernoen que se expresabanlas entidades designadas co-

mo naciones, el Estado-nacion comoalgo peculiar de la historia, de
la Europa modernaa partir del siglo xv, y que se prolonga enlos Es-

tados Unidos de Norteamérica. Estados-naciones celosos de su so-

berania que es defendidafrente a otras expresiones estatales y fren-

te a otros Estados-naciones. éLa crisis del Estado-naci6n moderno
afectara a México y ala América Latina como naciones? (Entra en
crisis la idea de nacion,propia de la region de la que México es par-
te? ¢Afecta la soberania nacionalde la regidnesta crisis? La idea
de nacionsostenida por el mundooccidental noes la idea que so-
bre nacién han venido sosteniendo los pueblos de América Latina.
E] Estado-naci6n europeo y occidental afirma y defiende su sobe-
rania frente a otras soberanias y en defensa de la mismainterviene,
ampliandola propia, originando una nueva forma de imperialismo,
diverso del de la antigiiedad expreso en Grecia, Romay la Europa
del Sacro Imperio Romano.Es el neoimperialismo.

E| Estado-nacién moderno, defendiendo su propia y concreta
soberanja, hace de esta defensa una justificacion para imponer su
propia y peculiar hegemoniasobre pueblos y naciones que conside-
ra la afectan. El Estado-nacién moderno, comolas antiguas poleis
griegas, defiende sus espacios imponiendo otras los propios. En
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nuestros dias aceptan la globalizacidn los defensores del Estado-
naciOn, pero de acuerdo consu interpretaci6n neoimperialista. Un

funcionario estadounidense sostenia ante un grupo de latinoame-
ricanos: ‘“Dentro de la globalizacién que imponen los tiempos, los
latinoamericanos no parecen estar capacitados, por su terca nega-

tiva, a ceder la soberania que la misma impone, deben aprender a
ceder derechosnacionales’’. “‘De acuerdo —se le contesto—, pero

équé estan dispuestos los Estados Unidosa ceder de su propia sobe-
rania en relacion con América Latina?’’. La respuestafuetajante:
““Yo no hablo de los Estados Unidos’’. ‘‘Nosotrossi’’, se le replico.

La cesi6n de soberania ha de ser mutua dentrodela globalizaci6n

que se anuncia yno la que imponenlos imperialismos.
Lo que esta realmenteen crisis es el Estado-naci6n moderno e

imperialista que en defensade su peculiar soberania imponia a otros
Estados y pueblos sus propios y concretos intereses. Es el Estado-

naciOn que ensusguerrasinternas y externas, para integrar a Euro-

pa o dominaral mundogritaba:‘‘iInglaterra sobre todos!, iFrancia
sobre todos!, América para los americanos’’. La globalizacion que
ahorase esta haciendo expresa coincide masconlas ideas que sobre

la nacion hansostenidolos latinoamericanos que con la excluyente

y mezquina globalizacion imperial eurooccidental. Distinta idea de
Estado-naci6nes la que se hace expresa en un Sim6nBolivar cuan-
do decia: ““Yo deseo mas que otro alguno ver formar en América
la mas grande naci6n del mundo, menosporsu extension y riqueza
que porsu libertad y gloria’. América, a su vez, vista como punto de
partida para una naci6nde nacionesintegradasenla libertad y no ya
porla conquista,el coloniaje o la dependencia. Nacidn de naciones
integradasen la libertad que no puede serexclusiva de un pueblo o
pueblos, sino de todoslos pueblosquela integran. ‘‘La libertad del
Nuevo Mundo —dice Bolivar— es la esperanza del universo... En
la marcha delossiglos, podria encontrarse, quizd, una sola nacion

cubriendoel universo, la federal’’.

IT

Ex Estado-nacién moderno surge en Europapara enfrentarel ab-
solutismo teocratico imperial que en la Edad Media sustituy6 al im-
perialismo legal de la antigua Roma.Surge frentea las viejas fuer-
zas imperiales pero enfrentada también a otros Estados-naciones
que surjan y afecten su soberania. No una naci6n de naciones,
sino una nacién sobre otras naciones o centros de poder que le
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seanhostiles, cuya absorcién pueda acrecentarla. El descubrimien-
to del continente, bautizado como América en 1492, acrecentar4 el
neoimperialismo. Espana conjugala aspiracién ecuménica del im-
perialismo teocratico, que sucedealde la antigua Roma,con el afan
crematistico que anima al Estado-nacién modernopara acrecentar
Sus intereses dominandoa otros pueblos. Carlos V, rey de Espafia y
emperador del Sacro Imperio Romano,sintetiza esta relaci6n. Su
misiOn sera integrar a Europabajoel signo dela catolicidad amena-
zadaporel protestantismoy cristianizar el mundo descubierto por
Col6n. La evangelizacién de los paganosalotro lado de los mares
sera compensadaconlasriquezas descubiertasy el obligado trabajo
de los indigenascristianizados que a su vez les permitira enfrentarse
a la Reforma surgida en Europa.

El imperio teocratico espanol, heredero de Roma, buscara so-

meter asu hegemonia alas fuerzas rebeldes de los Estados-naciones
que estén surgiendo en Europa. Nuevos Estados que enfrentan

la ya anacr6nica integraci6n impuesta en nombre dela ortodoxia
catdlica cristiana. Sin embargo, naciones como Francia tratardn de
hacerse dela investidura imperial que hacia del dominio temporal
un dominio intemporal en nombredeDios. Yaa partir delsiglo xv1,
los Estados-naciones quesurgiran en Europa disputardnal imperio
teocratico espanol tanto el dominio enel continente europeo co-
moel dominio imperial impuesto porla conquista, masalla de los
mares. Un imperio en donde nuncase poniaelsol.

El encuentro a quedio origen el descubrimiento de Col6n en
1492, de gente conla cualno estaban en guerrani por supuesto ame-

nazabasu soberania,justificd su dominio sobre estos pueblos, par-

tiendo de la diversa identidad étnica, cultural, habitos, costumbres

y religion de la gente con la cual se encuentran. Qué son?, ¢hom-
bres 0 bestias?, 60 inocentes criaturas de Dios abandonadaspor su

creadorporsus pecadosy porello destinadas a ser salvadasporsus

descubridores, conquistadores y colonizadores? Salvacion que los
indigenas tendran que pagar consu trabajo y riqueza. éQué son?
Menosque hombres, hombrecillos, ‘‘homunculos’’, dira el tedlogo

espanol Juan Ginés de Sepulveda.
La siguiente ola expansiva enelsiglo xvi se extendera sobreel

resto del mundoal que se podiallegar navegandoporeloccidente,
partiendo de la Europaoccidental. Los Estados-naciones europeos,
siguiendola ruta abierta por Colon, se lanzaran sobre América y a
partir de aqui sobrelas codiciadastierras ahora al alcance de sus

naves. Lo mismorespecto de los indigenas que encuentran esas
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tierras, qué son? Y la respuesta sera ahora: son parte pura y sim-
ple de la flora y fauna por conquistar y dominar,utilizandola o ani-
quildndola. ‘‘Para nosotros los occidentales —dice Toynbee— eran
algo asi como 4rboles que caminaran 0 animales selvaticos que in-
festaran el pais. Son parte de la flora y faunalocal y no hombres
con pasiones parejas a las nuestras, viéndolos asi comoalgo infra-
humano con derechoa tratarlos comosi no tuvieran los derechos
que son propios de todos los hombres’’. Las diferencias raciales,
étnicas, culturales, de habitos y costumbres justificaban su someti-
miento a quienes eran distintos porsu raza, etnia, cultura, habitos,

costumbres,religiOn, esto es, distintos a sus descubridores, conquis-

tadores y colonizadores.

Los Estados-naciones modernos,occidentales,sin los prejuicios

morales propios del mundocristiano en crisis, podian ampliar su
ecumenetanto en Europa comoa nivel planetario. No se pensa-
ba en una naci6n de naciones, sino en una nacion impuesta sobre

otras naciones, un pueblo sobre otros pueblos, una raza sobre otras

razas. Cada uno delos Estados-naciones modernosy occidentales
trataron de imponersu propia hegemoniaa nivel continentaly pla-
netario. El imperio teocratico espafolpasara pronto ala historia y
en su lugarse alzardnlos imperios con colonias en ultramarde Fran-

cia, Inglaterra y Holanda.Al finalizarel siglo x1x, el Estado-nacién
que como Estados Unidos surgia en Norteamérica impondra a ni-
vel planetario la propia hegemoniahasta tropezarcon los herederos
del imperio teolégico de los zares en Rusia, la Union Soviética. La
guerrafria se inicia al finalizar la Segunda Guerra mundial.

Las diferencias raciales, étnicas, religiosas, culturales, de habi-

tos y costumbres, que justificaban la expansidn de los Estados-

naciones europeossobreelresto dela tierra, serén rechazadas en

Latinoamérica al igual que el imperialismo de una naci6n sobre

otras naciones. José Vasconcelos, seguidor de Bolivar, acuna la

utopia que complementala bolivariana, la utopia de la raza csmi-

ca. En América, escribe, ‘‘ya no repetira la naturaleza uno de sus

ensayosparciales, ya noserd la raza de un solo color, de rasgos par-

ticulares, la que esta vez salga dela olvidada Atlantida; no sera la

futura, ni una quinta o unasexta raza, destinada a prevalecer sobre

sus antecesoras;lo quealli vaa salir es la raza definitiva, la raza sin-

tesis o raza integrada, hecha del genio y con la sangre de todoslos

pueblos y por lo mismo, mas capaz de verdadera fraternidad y de

visi6n realmente universal’ ’.
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Liacrisis actualdel Estado-naci6n modernoes lacrisis del nacio-
nalismo expansivo, de la globalizacién impuesta porla fuerza, que
era lo nico que garantizaba su permanencia. Frente a este nacio-
nalismo es que se ha expresado en AméricaLatina la utopia de un
Estado-nacion de naciones en el cual todoslos individuosy pueblos

se sientanparticipantes y no simples instrumentos. Globalizacién,
no la impuesta por la conquista y la colonizaci6n, sino la de una
naci6n que asume comopropia la diversidad de las naciones, co-
mo expresiones multiples que son de lo humano,tanto étnica como
culturalmente.

Lo queesta encrisis es el Estado-naci6n que Hegel expresaba

en sufilosofia, partiendo del Estado prusiano como un organismo
que se expanderia sobrela totalidad de Europay el resto dela tierra.
Expansion excluyente de todaetnia y cultura en las que no encarna
el Espiritu objetivo que toma conciencia en Europa, comolo que es
y no puedeser de otra manera. Espiritu que excluye a los hombres y

culturas de la antigua Asia como lo que fue y no puedeseguir siendo
y de América y Africa comolo que no es todavia.

Para el Espiritu que toma conciencia en la cabeza de Hegel, el
instrumento derealizacion es el gran hombre como conquistador.
Para Hegel, tales son Alejandro, César y Napoleon. ‘‘Quiza —dice
Hegel— haresultado amargoelllevar a cabosus fines; en el mo-
mento en quelo han conseguido, o han muerto j6venes, como Ale-
jandro, o hansido asesinados, como Julio César, o deportados, co-

mo Napole6n.Porello los hombres hist6ricos no hansido lo que se
llamafelices’’.

Pero igualmenteinfeliz sera el contrahéroe hegeliano, surgido
en América: Simén Bolivar, que replicd diciendo: ‘‘Segun esos
senores, nadie puede ser grande sino a la manera de Alejandro,
César o Napoleén. Yo no quiero ser conquistador, yo quiero ser
libertador. Yo quiero superarlos a todos en desprendimiento, ya
que no puedoigualarlos en hazanas’’. ‘“Libertador 0 muerto’’. No
se trata de conquistary al conquistar aplastar y marginar,sino deli-
berary al liberar asimilar la diversidad de lo humanoparael mejor
logro de metasde un Espiritu, encarnacion de todos los hombres y

pueblos. En América, unaregion dela tierra que ha entrado la
historia bajoel signo de la conquista, solo puedensurgir libertado-
res no conquistadores.
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A,

A\rnoip TOYNBEE,al visitar México en 1953, venia interesado en

confirmarel papel que, en su opinion, estaba teniendo la Revolu-

cién Mexicanainiciada en 1910 en el contexto internacional que se
estaba gestando comoresultadode las contradicciones en el mundo

occidental. Dealli habian surgido dos grandes guerras mundiales,
dos revoluciones, la revolucion social rusa en 1917 y la anticolo-

nial y nacionalista iniciada en México en 1910. En una conferencia

alert6 a los mexicanoscontrael nacionalismo que en Europa habia
dadoorigen las dos grandes guerras mundiales y estaba haciendo
estragos en el campointernacional. Obviamentese referia al na-
cionalismo propio del Estado-nacion modernooccidentalqueal ex-

pandirse se habia transformado en neoimperialismo.
Distinto de este nacionalismoes el expresado en pueblos como

el mexicano,patente en la Revolucién de 1910. Esta noerasino la
respuestaal nacionalismo imperial que se habia impuesto a México

y otras regiones del mundoa partir de 1492. ‘“Hasta en la compa-
rativamente débil civilizacion nativa de México —dice— la Revo-
luci6n iniciada en 1910 puede interpretarse como el primer movi-

miento para sacudir los avios de civilizacién que le impusimos en
el siglo xvi; y lo que ocurre hoy en México puede suceder manana
en los asientos de la civilizaci6n nativa sudamericanadel Peru, Bo-

livia, Ecuador y Colombia’’. Un nacionalismo comorespuesta al
imperialismo. ‘‘Desde 1910 —escribe Toynbee haciendopatentes

los motivos de su visita a México—, el pueblo mexicano ha desem-
penado unafuncidn sobresaliente en la vida publica de nuestra ci-
vilizaci6n occidental. La Revoluci6n en México, desde 1910, me

interesa particularmente porque pienso queen este aspectoel pue-

blo mexicano ha sido un precursor. Lo que hasidoya realizado en
México en este campo, puede quizdsocurrir en otrospaises latino-
americanosy tal vez también en Asia y en Africa. La Revolucion
Mexicana, antes de ser de una gran importancia en si misma, me

parece que constituye un eventohistérico. Veo enella el principio
de un movimiento de alcance mundial’.

V

En 1989, bicentenario de la Revolucién Francesa, es Europa la

que conmemoraesta fecha hist6rica. Participa enella el soviético

Mijail Gorbachoy que destacala relacidn que guarda esta revolu-

cién con la rusa de 1917, que continua y amplia los derechosdelos
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franceses al resto de los hombres que forman la humanidad. Mi-
chel Rocard, primer ministro de Francia, recordando a Victor Hu-

go expresa: “‘Enel siglo xx habra una nacion extraordinaria, no se
llamara Francia sino Europay en el siguiente siglo se llamara Hu-
manidad’’. Se habla de la Casa Comin Europeay se anticipa la

que podriaser llamada la Casa Comin del Hombre. El viejo suefo

bolivariano planteado comoposible realizacion en la misma region
de la tierra de la que habia partido la conquista y el coloniaje. El
Estado-nacién modernoy occidental parecia transformarse en una
gran casa abierta a todoslos pueblos dela tierra.

Queesta integracion era posible lo mostrabanyalos extraordi-
narios hechos que se estaban dando simultaneamente estas decla-

raciones. La Union Soviética abandonabala guerrafria y conelloel
alto costo de la carrera armamentista que impedia hacerla felicidad
de sus pueblos. Estos pueblos a su vez renunciabana la integracion
impuesta por la Rusia de los zares ayer y los comisarios hoy. La
integraciOn imperial impuesta se transformaria en integraci6nsoli-
daria.

El otro protagonista de la guerra fria, Estados Unidos, quedaba
pasmadoantela decisi6n soviética de abandonarla guerrafria y la
carrera armamentista que implicaba. Lo expresadoen Paris se venia
gestando diez aosantes. Se actuabayaparala creacion de una Co-

munidad Europeaintegradapor pueblos que se sentian incomodos
con la dependencia estadounidense impuestaal terminar la Segun-
da Guerra mundial, dentro de la guerra fria. Estados Unidos im-

ponia a la Europa Occidental esta dependencia en supuesta defen-
sa de su seguridadfrente a la Union Soviética y la Europa del Este
bajo la hegemonia de ésta impuesta por razones semejantes.

EI extraordinario Estado-nacién modernosurgido enla histo-
ria como los Estados Unidos de Norteamérica en 1776 era una
naciOn celosa de su soberania, que se afirmaba frente al imperio
inglés del que era colonia. Esta soberania se hace expresa dicien-

do: ‘‘Sostenemos como evidentes verdades la igualdad de todoslos

hombres a los cuales su creador ha concedido derechos inaliena-

bles como sonla vida,la libertady la felicidad y quea partir de los

mismosconstituyeron gobiernos que derivan sus justos poderes del

consentimiento de sus gobernados, que sdlo ellos podran cambiar

cuando sean contrarios a su felicidad y seguridad’’. Los autores

de esta declaraci6n tenjan, sin embargo, esclavos desarraigados de

Africa y consideraban comoparte de su misi6n el universalizar sus

derechos acosandoy destruyendoa los naturales dela regi6n,asi co-
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moa gente sobrecuyastierras se expandieron al sur de sus fronteras
y luego lo largo dela totalidad dela tierra.

Estado-naci6n opuesto a toda forma de imperialismoen el con-
tinente, expresado enla frase ‘‘América para los americanos’’, re-

servandoseel derecho a imponersu propia hegemonia en supuesta

defensa de sufelicidad y seguridad de estos pueblos. Comotalen-
frentara a los mismos Estados-naciones europeos para anularla he-
gemonia que éstos habian impuesto lo largo dela tierra, afirman-
do su propia decision de ocuparlos ‘‘vacios de poder’’ que fueron
dejandoante la resistencia de los colonizados. En 1898 los Estados

Unidos inician la expansi6n colonial extracontinental. Dos gran-
des guerras enelsiglo xx le permitiran imponersea niveluniversal.
Su hegemonia es sdlo disputada por la Union Soviética en la gue-
Ira fria, guerra que concluy6 en 1989 conel anuncio de la retirada
soviética. Esto permitira a la Europa Occidental buscar su integra-
cin y afirmar su propia y concreta soberania, anulando el dominio
estadounidensepara preservar su seguridad.

En el mismo 1989, en que se habla no ya de una naci6n so-

bre otras naciones, sino de una naci6n de naciones, de una Casa

Comin del Hombre mas alla de la Casa Comin Europea,el fildso-

fo estadounidense Francis Fukuyamareafirmael Estado-naci6nex-

cluyente, el Estado universal hegeliano. Se afirma elfin de la his-
toria con el fin de la guerra fria y de la carrera armamentista. En
el Estado universal que surge no entraran los pueblos del llamado
Tercer Mundo,ni los pueblos de paises bajo hegemonia soviética.
La pronta desarticulacion de la Union Soviética que sigue la caida
de los muros que dividian a Europaseranvistos como expresi6ndel
triunfo absoluto del Estado universal, ahora encarnadoenlos Es-

tados Unidos. Un Estado universal, libre y democratico, expresado

en una economia de mercado,que haréla felicidad de los hombres
que lo han hechoposible con sus propios y exclusivos esfuerzos.

Terminala guerrafria, pero no esta-en la conciencia europeael
mantenerse bajo hegemonia de los Estados Unidos. Las causas que
lo imponian han terminado. La Europa Occidentaltiene su propia
y peculiaridea de integraci6n y en ella no cabenlos Estados Unidos,
como tampocolospueblos que surgieron bajo una hegemoniaideal
que desaparecia:el socialismo real. Francois Mitterrand,frente a la
afirmacion de Gorbachovde que Rusiaera parte de la Casa Comin
Europea,replica diciendo que los duenos de esta Casa se reserva-
ban siempreel derechoa recibir nuevos vecinos. La Casa Comin
Europea pretendia ser simplemente europea. Vanosseranlos es-
fuerzos de los Estados Unidos para convencer a Europa Occidental  
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de que seguia siendo necesaria su defensa armada, ahorafrente a
las fuerzas excluidas de otros pueblos que buscarian perturbar el
nuevo orden. Inutil la Guerra del Golfo, en supuesta defensa del
emergente Estado universal. Los rusos volvian naturalmente a sus
cuarteles pero los estadounidenses también tendrian que hacerlo
voluntariamente. La Europa Occidentalse integraria a si misma
pero sin presiones externas.

Los Estados-naciones europeos buscaron su propia integracién
para superar la dependencia impuesta por Estados Unidos, a par-
tir, precisamente, de esa economia de cuyo predominio hablaba
Francis Fukuyama, la economia de mercado. Una economia que
superaba la economia propia dela guerrafria en la quese habian
desgastado las potencias enfrentadas, Estados Unidos y la Union
Soviética. Esta ultima, sin apoyo econémico externo, quele permi-
tiese entrar a una economia quele era extrafia, se desarticularia y
marginaria a sus pueblosy a los pueblos de la Europadel Este que
estuviesen bajo su influencia. Los Estados Unidos, que se habian
empenadoen la carrera armamentista, cada vez massofisticada y
costosa, serian facilmente desplazados en una economia de mer-
cado anheladaporindividuosy pueblospara satisfacer sus propias
y concretas necesidades domésticas. Mejor preparadospara esta
economia estaran pueblos que no pudiendo hacer armas, comolos
vencidos de la Segunda Guerra mundial, Alemania y Japon, fabri-
caran ya utensilios domésticos.

La Comunidad Europea que se forma en la Europa Occiden-
tal con Estados-naciones serd excluyente respecto de otros pueblos,
gentes y naciones. Nacion de naciones europeas,distinta de lo que
imaginaba Bolivar para América. Excluyente, en primer lugar, de
una fuerza militar ya obsoleta, estadounidense. Excluyente de la
otra Europa,la del Este, que ya sin murosde retencidn trataba de
incorporarse en un desarrollo y beneficios por los cuales se consi-
deraba nohabia hecho naday que,porel contrario, podian limitar.
Igualmente excluyente de los pueblos que formaron sus colonias,
aunque ellos hicieron posible su desarrollo. Pueblos ya prescindi-
bles en la concepci6n autarquica europeaajenaa la profecia de Vic-
tor Hugo.

En el otro extremo del mundo,en el Pacifico, el Japon, tam-

bién vencido en la Segunda Guerra,se dedica igualmentea crear y
recrear en unaindustria que noerala de guerra, la doméstica, pro-
duciendoutensilios que podian hacerla felicidad dela gente y los
pueblos capacitados para consumirlos. Industria que nose limitaba
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al Japon y los japoneses, sino que era ampliadaporlos mismos a

la casi totalidad de los pueblos que formanla CuencadelPacifico.

Pueblos que aprendierona fabricar, maquilando, pero también a

competir sin por ello mermarla capacidadcreativa del Japon para

seguir produciendo nuevas mercancias que serian consumidas por

los mismos pueblos ayer maquiladores, ahora competidores, en una

sociedad competitiva pero también capaz de compartir para crecer

mas y mas. JapOn, padre detigres, al que se sumara China, ma-

dre de dragones, acrecentando también una economia en la que no

tenian lugar los Estados Unidos.

Serdentrodeeste horizonte que los Estados Unidos, margina-

dos dentro de la economia de mercado en Europay Asia, cargan-

do con una costosaindustria bélica ya obsoleta, buscaran en otra

regién los mercadospara su reactivacion econdmica, en el mismo

continente americano,alsur de sus fronteras, en pueblosvistos has-

ta ayer comotraspatio de sus intereses. Mas de 500 millones de

latinoamericanos podran formarel extraordinario mercado para la

reactivaciOn y modernizacién econdmicaestadounidense. Pero mal

mercado puedenser pueblospobresy por ello incapaces de consu-

mir los productos de esa industria. Habra entonces que cambiar

esta situaciOn, estimular el desarrollo econdmicode la region como

ya se hacia en Europay Asia con pueblos no desarrollados. Ello im-

plica interrelacionar economiasdiversas, posibilitandoel desarrollo

alld donde noexistié y al posibilitarlo potenciar la capacidad de sus

pueblos para consumir, estimulando a su vez una industria que ten-

dria que ser participativa. Se propuso asiel Tratado de Libre Co-

mercio queseiniciarfa entre México, Canada y los Estados Unidos

y que se extenderia a toda América Latina para integrar dentro de

unagran y solida economiaa los pueblos que formanel continente

americano. Se avizoraba,porestavia, la realizaci6ndel viejo sueno

bolivariano.

Sin embargo,en los Estados-naciones, tanto europeos como e€s-

tadounidenses, se haran pronto patentes resistencias a esta globa-

lizacion. Europa Occidental estaba dispuesta a la creaciOn de una

Comunidad Europea,peroestrictamente de europeos occidentales;

a una Casa Comin Europea, pero no a una Casa Comin del Hom-

bre. Se puso en marchaalli una gigantesca autarquia que mantuvie-

se el desarrollo dela region y al mismo tiempo impidiese la entrada

de fuerzas extrafas quelo pudieranafectar.

En los Estados Unidos surgird la resistencia a tratados con

economias desiguales que consideraban afectarian su desarrollo.
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éTratado con México y América Latina para potenciar mercados
inexistentes? Pueblos pobres, miserables, s6lo extenderian la mise-

maa la region. Por qué no tratados con naciones semejantes? éPor
qué no con Alemania y con Japén? Se olvidaban que es con estos
pueblos que se enfrentan los Estados Unidos, que son el obstacu-
lo para su entrada a la economia de mercado. Peroinsiste, épor
qué compartir el desarrollo alcanzado con pueblos que no habian

hecho nada porél? Por el contrario, habra que impedir que gen-
te que hasido incapaz detriunfar por si misma entre a los Estados
Unidos destruyendolo alcanzado por un pueblo capaz de hacerlo.

la resistencia originada en Europa y en Estados Unidossdlo po-
dria originar reacciones violentas de gente que se sabe desplazada

y condenada a la marginacion. La crisis de los Estados-naciones

modernosy occidentales ha sido originada enla incapacidad de es-

tos pueblos para entenderla relacién que los mismos guardan con

los pueblos sobre los cuales impusieron su hegemonia y ahora con-
sideran les son prescindibles.

Lo cierto es que ya en los pueblos asi marginados, los del
Tercer Mundo,asiaticos, africanos y latinoamericanos, estan to-

mando concienciadela posibilidad de soluciones comolas propues-

tas en América Latina en su utopia de una nacion de nacionesy de
una raza de razas. En la Cuenca del Pacifico asiatico, sin planifi-
caciOn alguna, sin propuestas previas de integracion, se esta origi-
nando una globalizacion en la que sus diversos miembros, con sus
diversas etnias, culturas, habitos y costumbres estan potenciando
esa economia de mercado. Pero una economia que no sdlo debe

producir bienes de consumo,sino también consumidoresdela mis-

ma. Se toma conciencia de que elestimulo altrabajo origina a su
vez estimulo a un consumo que puedeser cada vez mas amplio en
unaespiral que puede notenerfin. Se va masalla dela idea de que
el desarrollo ha llegadoa sufin y lo alcanzado no puede ser com-

partido. Por el contrario, en la medida en quelo sea,el desarrollo
podra acrecentarse.
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1. Introduccién

UCHOSE HA ESCRITO sobreel sexenio de Lazaro Cardenas en
Mi presidencia mexicana (1934-1940); en cambio escaseanlas
investigaciones sobre su periodo como gobernador de Michoacan

(1928-1932), que va cobrando importancia a medida quese publi-
can nuevostrabajos sobre el mismo. Esta importancia surge no solo
porque como gobernadorfuela primera vez que incursion6 enelte-
rreno politico —exceptuandoun breve episodio a comienzosdelos

anos veinte— sino porque durante esta etapa model6 mecanismos
quele facilitarian la obtenci6n de su objetivo: llegar a la presiden-
cia de la Republica. Uno de los mediosprincipales fue el intento
de integrar politica y socialmente a todoslos grupose instituciones
que actuaban en Michoacan la sazon, partidarios u opositores a la
Revolucion. Esta tendencia fue el /eitmotiv de sus acciones politicas
y la que les dio coherencia y consistencia. Se trataba de una formula
cardenistaoriginal, desarrollada a priori con Ja aspiracion de promo-
ver en dicho Estado un proceso de cambiosocial y econdmico pro-
fundo,evitando llegaral estallido de una guerracivil. La formula
lleg6 a convertirse en el breve periodo en que se desempend como
gobernador de Michoacan en un ethos revolucionario por derecho
propio, que constituira una de las expresiones mas importantes de
su aporte a la construccion y la modelacion del México moderno.

1 Tlustra este punto una nueva investigaci6n sobre su periodo comogobernador,

adn inédita: Eitan Ginzberg, Ideologia agraria y destino politico en México, 1928-
1934: Lazaro Cardenas yAdalberto Tejeda,tesis doctoral presentada al Senado de
la Universidad de Tel Aviv, mayo de 1995 (en hebreo).  
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E]proyecto integracionista se manifiesta por primera vez en un

contexto histérico que se caracterizaba porno existir un vinculo ne-
cesario entrela clase y el origen social y el apoyo a la Revolucién.

En Michoacanse repartianlospartidarios y los opositores entre to-
das las capas de la sociedad, como qued6 evidenciado durante la
Cristiada, que dividi6 al campesinado local en dos tendencias en-
frentadas entre si, opuestas por su relacién con el estado, como

se desprende de los informes de la Camara de Comercio de Mo-
relia, que se oponia a un cambioenlas relaciones entre capital y
trabajo, aunque al mismo tiempo reconocia la necesidad de reali-
zar una reformaagraria limitada, dada la precaria situacidn de los
campesinos. Ante tan complicada situacidn Cardenas se top6 con
dificultades para movilizar un apoyo suficientemente amplio a la
idea del cambio social siguiendo simples Iineasclasistas, tal como
se habia comprometido en su manifiesto de enero de 1928.2 Es por
ello que se intent6 unasolucidn de tipo integrativo. Sdlo de esta
manera, es decir acercandoa todos los grupos relevantes al proce-
so de cambio del estado y simultaneamente asumiendoel control

sobre los mismos, podia Cardenas obtener el apoyo requerido pa-
ra llevar adelante las reformas sociales que conllevaban un eleva-
do potencialde estallido y secesidn. Esto quedaba demostrado en
las violentas luchas entre la oligarquia y los agraristas, socialistas

indigenas y anticlericales a fines de los anos diez y comienzos de los

veinte.? Otra muestra fue la guerracristera queestall6 en el estado
en 1926 y que continu6 durante los primeros diez meses de Carde-
nas como gobernador. Un aspecto mas del control social mediante
la integracion era la necesidad de lograr construir para Cardenas
—a pesardelas reformas— unas6lida base quele permitiera man-
tenerse, para poderasi disputar en un futuro la presidencia de la
Federaci6n. En el presente articulo analizaremos losdiversos gru-

2 Véase ‘‘Manifiesto del general Lazaro Cardenas al pueblo de Michoacan’,

Villa Cuauhtémoc,10 de enero de 1928, en Palabrasy documentospublicos de Laza-
ro Cardenas 1928-1970, tomo1, Mensajes, discursos, declaraciones, entrevistasy otros

documentos 1928-1970, México, Siglo Xx1, 1978, p. 86.

3 El relato de las primeras luchas aparece muy bien narradoenla recopilaci6n

La Revolucién en Michoacan, 1920-1926, Morelia, Universidad Michoacana, De-

partamento de Historia, 1987; véase también en Guillermo Bermejo y Laura L.

Espejel, ‘‘Conflicto por el poder y contradicciones de clase: el caso de Michoacan

1920-1926"’, Boletin (Jiquilpan, Michoacan, Centro de Estudios de la Revoluci6n

Mexicana ‘‘Lazaro C4rdenas’’), 1982, pp. 23-31; Alvaro Ochoa, ‘‘Miguel de la

Trinidad Regaladoy la luchaporla tierra’’, Relaciones, vol. 4, nim. 14 (1983), pp.

109-118.
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pos con los que Cardenas'entabl6 didlogo, los mecanismos que des-
arrollé para acercarlos al estado constituido y los diversos modelos

integrativos medianteloscuales intento ‘‘cautivar’’ a dichos grupos

y tenerlos bajo su tutela. Trasello intentaremos también compren-

derel aporte del método cardenista al desarrollo de México a partir

de los afostreinta.

2. Organizaci6n de las bases populares:
fundacién de la cRMDT

Ew unadesus primeras acciones tras asumir la gobernacionel 15

de septiembre de 1928, Cardenas fundla Confederaci6n Prole-

taria de Trabajadores y Campesinos en Michoacan. A tal efecto

fueron movilizados los dirigentes mas destacados del movimiento

social local (que habia dejado de funcionar en 1922, al alejarse su

dirigente Francisco J. Magica del puesto de gobernador)y de la Liga

Agraria (fundada en 1922y disuelta en 1926) para que prepararan

la asamblea de constitucién de la confederaci6n, su programay su

estructura organizativa; en una impresionante reunion realizada a

comienzos de enero de 1929 en Patzcuaro, una de las concentra-

ciones de poblaci6n indigenaen elnorte, se fund6 la Confedera-

cién Revolucionaria Michoacana del Trabajo (CRMDT)bajo el lema

“Tierra y libertad’’. Esta nueva entidad pretendia abarcara todas

las poblaciones rurales del estado,los restos de la Liga de Tapia ya

la mayorparte delossindicatos urbanos, que eran en parte resabios

del partido socialista de Mugica.* La Confederacion se basaba en

una uni6norganizacional de campesinosy obreros, con apoyoy con-

4 Jess Gallo Padilla, Los de abajo en Michoacan, Morelia, Tip. de la ETI Al-

varo Obreg6n, 1935, pp. 3-10; Jestis Mugica Martinez, La Confederacion Revolu-

cionaria Michoacanadel Trabajo, México, Edisa, 1982, pp. 93-107; Manuel Diego

Hernandez, La Confederacién Revolucionaria Michoacana del Trabajo, Jiquilpan,

Michoacén,Centro de Estudios de la Revoluci6n Mexicana “Lazaro Cardenas’,

1982, pp. 31-33. Respecto de la Confederacién véase, por ejemplo, Eitan Ginz-

berg, ‘‘C4rdenas y el movimiento del trabajo michoacano, 1928-1932: la forma-

cién de la estructura politica para la revoluciOn social en Michoacan’, Estudios

Interdisciplinarios de América Latinay el Caribe (Tel Aviv), vol. 2, nim. 1 (enero-

junio de 1991), pp. 39-60; Jesus Gallo Padilla, Los de abajo en Michoacan; Jesus

Migica Martinez, La Confederacion Revolucionaria Michoacana del Trabajo; Die-

go Hernandez, La Confederacion Revolucionaria Michoacanadel Trabajo; Alejo

Maldonado Gallardo, ‘‘La Confederaci6n Revolucionaria Michoacana del Traba-

jo: Lazaro CArdenasy el problema agrario en Michoac4n, 1928-1932’, Jornadas

de Historia de Occidente (Jiquilpan, Centro de Estudios de la Revoluci6n Mexicana

“TL4zaro C4rdenas’’), nim. 4 (1981), pp. 91-100.
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trol por parte del Estadoy conel liderazgo —formal e informal—

de CArdenas, que se desempefiaba comosupresidente.

El crecimiento de la crmpT fue impresionante; de unos 37 000

campesinosy obrerosafiliados enla fecha de su fundaci6n,' logr6 en

el lapso de dos afios alcanzarcifras entre 75 000 y 100 000 miem-

bros, segun diferentes estimaciones (de ellos, unos 10 000 trabaja-

dores urbanos), que representabande 30 a 32 federaciones regiona-

les compuestasporalgunos miles de sindicatos y comunidades agra-

rias.6 El mévil organizativo del movimiento obrero era puramente

ideolégico. Se fundamentabaenla conviccion dela justicia moral

de las demandaspopulares por un cambiosocial, en el compromi-

so revolucionario del Estado de hacerrealidad dichas demandas en

forma imparcialy en la unin desusfilas para acumular las fuerzas

politicas necesarias paraello.’
Para fortalecerla posicion delpilar campesino dentro de la Con-

federacin, Cardenashizo uso de un mecanismo organizativo inte-

resante. Ademasdela alineaci6n horizontal, basada en las federa-

ciones regionales desindicatosy de comunidades agrarias, fund6 en

enero de 1930,en el marco de la cRMDT,la Federaci6n Agraria y Fo-

restal del estado de Michoacan,’ que era de hecho uncorte vertical

y exclusivo de las comunidades agrarias. Esta estructura, encabe-

zada por José Solérzano, un veterano de la Liga Agraria original,

tenia comoobjetivo dar prioridad a los campesinos organizados en

el estado y una mayor capacidad de acceso para Cardenashaciael

sector mas vasto de la poblacién michoacana. La Liga se convir-

tid en el principal conducto delas acciones del gobierno en benefi-

cio de los campesinos. Ademasdelas tareas de fomentopara dirigir

a éstos hacia tierras ejidales —en este marco se elevaron unas 425

peticiones, de las que surgieron enesta época 180 ejidos nuevos—

5 Véase el telegrama de Gabino Vazquez,oficial mayor del gobierno michoaca-

no,al presidente municipal de Zamora, 4-2-1929, en Archivo Municipal de Zamora

(AMZ), Fomento, Exp.2, caja 1929 (CRMDT).

6 Jésus Mijica Martinez, op. cit., pp. 120, 170; Jestis Gallo Padilla, op. cit.,

pp. 31, 43-45; ‘‘La Tercera Convencién de la Confederacién Revolucionaria Mi-

choacanadel Trabajo’ ’, El Nacional, 27-17-1931; “Amplia defensa delos agraristas

del Edo. de Michoacdn’’, El Nacional, 26-2-1933. El numerode sindicatos segun

Diego Hernandez era de 4 000, aunque se trata de un dato exagerado.

7 “Convocatoria que el ciudadano gobernadordel estado hace

a

los trabajado-

res de Michoacan’, 9-1-1929, AMZ, Fomento,Exp. 2, Caja 1929 (varios).

8 «“Reglamento a que deben sujetarse los trabajos preparatorios y las discusio-

nes del Primer Congreso Agrario Michoacano’’, en AMZ, Fomento, Exp. 1, Caja

1930.
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el gobierno del estado adopts unaserie de acciones legislativas y de
regulaci6n para que los campesinos de la Confederacién pudieran
tener accesoa tierras.

En mayo de 1930 sancioné Cardenas la ley de expropiacién
(temporaria) detierras ociosas para su concesi6na ejidatarios que
ya habian solicitado parcelas pero se encontrabanen esperay por lo

tanto desocupados. Otros destinatarios de la mismafueronlos peo-
nes acasillados, los asalariados y los comuneros que todavia no se
habian volcadoal agrarismo 0 que —aligual quelos acasillados—
no hubieran podido hacerlo (aunque podian organizarse comosin-
dicatos de campesinos) y que buscabanarrendartierras a bajo cos-
to para trabajarlas ellos mismos.° El 16 de julio de 1932 obtuvieron
también los aparceros y medieros, entre ellos algunos acasillados,
unaley propia, la de Aparceria Rural. Esta regulaba con gran pre-
cision dicho sistema y era de gran importancia, ya que se ocupaba
de los intereses de uno de los sectores més amplios en el ambito
rural michoacano."

La particularidad de todos los acuerdos de aparceria consistia
en que daban unaclaraprioridad a los campesinos organizados. De
esta forma, Cardenasles prepar6 el camino para que se sumaran al
agrarismo y al CRMDT, aunquenose lo hubieran propuesto origi-
nalmente." Asimismo, procur6 que estasleyes se tradujeran la
brevedad en hechosconcretos. Notoleraba ningtin aplazamiento
o demora enla aplicaciény en las circulares que distribuy6 poste-
riormente exigi6 a los jefes municipales que hicieran usoefectivo e

° “Ley reglamentaria de tierras ociosas del estado de Michoacan de Ocampo’,

Archivo Historico del Congreso de Michoacan de Ocampo (AHCMO), XLIILegislatu-

Ta, 19-5-1939, Exp. 2, Caja 6. En la jurisdicci6n municipal de Zamora,en la que nos

hemos concentrado para examinarlas expresionesprdcticas de la politica carde-

nista, tal como se reflej6 en la dimensi6nregional, el sector acasillado y el de los

braceros enlas haciendasy los ranchos alcanzaba a constituir, a comienzos de 1929,

aproximadamentetrescuartaspartes del total de los empleados en agricultura (con

una proporcin de uno dos a favordelos acasillados); véase ‘‘Estadfstica de cam-

pesinos del Ayuntamiento de Zamora (15-2-1929), informe del presidente de Za-

mora al Departamento de Agricultura, Fomento y Previsi6n Social de Edo.’’, en

AMZ, Fomento, Exp. 2, Caja 1929 (varios).

10 Acta nim. 1, XLIII Legislatura, tercer periodo extraordinario de sesiones,

16-7-1932, AHCMO,Libros de lasActas de Sesiones, tomo del 14-9-1931al 29-8-1932.

En la jurisdicci6n de Zamora,los aparceros constitufan aproximadamente un cuar-

to del total de los empleadosen la agricultura; véase ‘“Estadistica de campesinos

del Ayuntamiento de Zamora’’.

11 Véase por ejemplo la Ley reglamentaria de tierras ociosas, articulos 8, 11, 22

y 30.  

Integraci6n social y politica: Lazaro C4rdenas, gobernador de Michoac4n 65

inapelable dela ley, so pena de duroscastigos.2 En casos de enfren-
tamientos graves entre los hacendados y los campesinos respecto de
la correcta interpretaci6n de las leyes, no dud6 en sentenciar per-
sonalmentesu regulacién.¥

Para atraera los obrerosa la organizaci6n, basicamenteagraris-
ta, Cardenas modificé ya en diciembre de 1928 la ley local deltra-
bajo, para quediera preferencia evidente a aquellos que estuvieran
organizados. Estos tendrian ahoraprioridad para obtener empleos,
para negociaren formacolectiva con los sectores patronales, dere-

cho exclusivo a ocuparloslugaresreservadosa los trabajadores en

las Juntas de Conciliacién y Arbitraje y una reduccién del periodo
de ejecucion de los laudos de dichasjuntas a tan s6lo 24 horas."

Ademasde las cuestiones agrarias, la cRMDT se ocup6 de asun-
tos de moral, salud, educacién, deportes y cultura; vale decir que
se proponia cumplir las funciones de una confederaci6n de traba-
jadores integral. Sus miembros gozaban de grandes ventajas con-
cretas, aunque también de algo no menos importante, comolo es
la sensaciOn de pertenencia y de identidad comin, que daban brios
y fuerzas en sus luchassociales.’ No obstante, desde el punto de

vista de Cardenas,la fundacion de la crmpTtenia un objetivo ain

mas pretencioso: convertirse en un marco integrador que abarcara
a todoslos grupos socioecondémicosdel estado.

3. La integracién de los indigenas al Estado

A\pesar delos beneficios que reportabala afiliacion a la CRMDT,
no todos los campesinos adhirieron a la misma. Entre quienes no

lo hicieron se cuentan los indigenas de la meseta tarasca y un gran

numero de campesinos del propio estado, especialmente enla re-
gion occidental y meridional del mismo. Las reservas del primer
grupose explican porsu suspicacia respecto del Estado organizado
y a sus mensajes sociales revolucionarios. Las de los ultimos de-

bido a que estaban mascercade las posturas de la Iglesia que de

1 Por ejemplola “‘Circular a los CC presidentes municipalesy agentes del minis-

terio pUblico, sobre la correcta aplicaci6n delas leyes de tierras ociosas’’, 6-5-1932,

Periédico Oficial del Edo. de Michoacan, 23-5-1932, pp. 4-5.

13 Comoenlos siguientes casos: AMZ, Fomento, Exps. 35 y 38, Caja 1930/1;

Exps.4, 46 y 49, Caja 1930-1931/2; Exp. 8, Caja 1931-1932 (1932).

14 Manuel Diego Hernandez, op.cit., p. 43: ‘‘ProgramaSindical de la Confede-

raci6n...’’, en Jestis Mugica Martinez, op. cit., pp. 105-106.

18 Circular nim. 1 de la CRMDT,7-2-1929, en AMZ, Fomento, Exp. 2, Caja 1929

(varios); ibid., Exps. 46 y 49, Caja 1930-1931/20. (1930).
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las oficiales. El intento de Cardenasdefinales de octubre de 1929,

que consistia en organizara los primeros en el marco de la Liga de

Comunidades Indigenas de Bosques,filial de la cRMprT,fracaso.'°

Tampoco las promesas hechas en la convocatoria a la primera
Asamblea lograron convencerlos: reforma agraria, construccion
de un sistema educativo, mejoradelos servicios publicos, mejora de
las condiciones devida y delas relaciones laborales con los emplea-
dores, etc. Cardenas se vio obligado, porlo tanto,a desarrollar una

estrategia organizativa completamentediferente dela queutilizara
con los grupos que se identificaron con la Confederacion desde sus
inicios, para poderatraer a estos dos sectores de gran importancia.
El resultado fue unapolitica pragmatica que mejoraba las condicio-
nes materiales inmediatas, junto a la esperanza de queenel futuro

se sumaran a unaalianza ideoldgica con el Estado.

Una delas primeras acciones en este terreno fue la atencién

sistematica y ordenadadelos continuos conflictos de delimitacién
entre comunidades indigenas, de los que tuvo que ocuparse des-

de los mismos comienzos de su mandato. No obstante, no era ésta

la accidn principal. Sobre las comunidades pesaban los contratos
suscritos con companias extranjeras para que pudieran explotarlos

ricos bosquesde la meseta, que pertenecian los indigenas. El pro-
blema comenzé a hacerse sentir con la Ley Federal de Division de
Tierras Comunales de 1856 y con su reglamentacion michoacana de

junio de 1902.” Estaley era una delas responsables de la expropia-
cién de las tierras agricolas indigenas y de la consolidacidn de los
latifundios en Michoac4n. Sin embargo,las consecuenciasse hicie-
ron tangibles en las numerosas parcelas forestales mas tarde, ya que
en el momentodelalegislacién atin no habia interés comercial en

la explotacion."
La construcci6ndelas vias férreas a Uruapan y a Los Reyes a co-

mienzosdel siglo modific6é el panorama. El ferrocarril posibilitaba

16 ““Convocatoria del Gobernador... a las Comunidades Forestales del Edo.’’,

Morelia, diciembre de 1929, en Lazaro Cardenas, Palabras, tomo 1, pp. 87-88.

17 Ley nim. 57, Reparto de tierras de las excomunidadesde indfgenas, disposiciones
relativas, Morelia, Tip. José Sanson,S. en C., 1919.

8 El gobierno delestado y las comunidades de indigenas. Programade accion y

antecedenteshistoricosy legales, Morelia, Tip. de la ET Alvaro Obregon, 1931, p.

23; Repartode tierras de las excomunidades de indigenas, disposiciones relativas, pp.

3-4; Proyecto de ley nim. 46, ‘‘Declarando anticonstitucional los diferentes con-

tratos con Jas comunidades indigenas del Edo. de Michoacdn parala explotaci6n

de sus bosques’, AHCMO, XLIII Legislatura, Caja 3, Carp. 8.
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por primeravez el acceso a la region bosquifera y su uso industrial.
Las companias madereras, que habian comenzadoa interesarse en
la zona, arrendarona las poblaciones los bosques compartidos, que
eran explotadosporlos habitantes sdlo con fines domésticos y co-
merciales de pequena escala. Entre noviembre de 1907 y marzo de
1913 se entregaron portreinta anos los terrenos de veinte comuni-

dades, que se extendian sobre unasuperficie de 360 000 hectareas.

EI precio total de la transacci6n fue de 872 000 pesos, que debian

entregarse a los arrendadores a lo largo delos treinta anos de du-

racion del contrato, con el agregado de unarenta de 1/23 de las
ganancias de las companias.”

Los contratos nose realizaron conlos representantes auténticos
de las poblaciones sino con un “‘delegado’’ nombradoforel gobier-
no de Michoacan. Los resultados fueron desastrosos: los ingresos
obtenidosporlos lugarenos fueron magros como consecuencia del

fraudey la liquidaci6n de la oposicioninterna que surgio entreellos
(los pagosdelas rentasy las regalias eran, segun calculosrealizados

por el propio Cardenas, 23 veces mas bajos que las ganancias efec-
tivas); las comunidades de los bosques quedaronensutradicional
situaci6n de pobreza y a los bosques mismosse ocasionaron danos
ecoldgicos graves e irreversibles.””

La primeraley agraria de la revoluci6n, en enero de 1915,el

articulo 27 de la Constitucién de 1917 y la Constituci6n politica de
Michoacan de 1920 determinaron queestos contratos fueran some-
tidos a revisidn.2! Hasta la eleccidn de Cardenas ninguno de los

gobernadores del estado habia usadoestas prerrogativas; al contra-
rio, el contrato fue prorrogado en febrero de 1928 por diez anos

19 Enesta transacci6n participaban unas cinco compafias inversionistas extran-

jeras, aunquese hicieron numerosos negocios mas pequenios. Al respecto puede

consultarse Programade accién, pp. 23-24; José Napole6n Guzman Avila, Mi-

choacan y la inversion extranjera, 1880-1911, Morelia, Universidad Michoacana de

San Nicolas de Hidalgo, Depto. de Investigaciones Hist6ricas, 1982, pp. 123-125.

20 Programade accion, pp. 24, 29-30; José Napole6n GuzmanAvila, op. cit., pp.

131-135; Lazaro Cardenas, Obras: I Apuntes 1913-1940, tomo1, México, UNAM,

1972, p. 183.

21 Proyecto de ley nim. 46, ‘‘Constitucién politica del Edo. Libre y Soberano

de Michoac4n de Ocampo’, Art. 104/Ix y 150, en Xavier Tavera Alfaro, comp.,

Recopilacion de leyes, decretos, reglamentosy circulares expedidas en el Edo. de Mich. ,

tomo XLIV, periodo preconstitucional y XXXVI Legislatura del 1-1-1917 al 25-9-

1918, Morelia, H. Congreso del Edo., 1978, pp. 525, 539.
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adicionales, siguiendo el procedimiento habitual.” El futuro pre-
sidente, mas sensible que sus antecesores a la cuestidn indigena,
resolvio anular los contratos, aparentemente antes de asumir como

gobernador.* En primerlugar implanto un “‘articulo de revisidn’’
especialen el programa de la cRMpT de enero de 1929, denominado

conelsignificativo nombre de ‘‘Promesa de Patzcuaro’’ (donde se

reuniera la primera asamblea de la organizacion). El mismo ano,

dicho articulo fue aprobado porel Congresolocal, lo quele dio va-
lidez de compromiso oficial.** Este compromiso se repetiria en la

convocatoria al congreso de formacién de la Liga de Comunidades
Indigenas del Bosque (que, tal como mencionaramos,nolleg6 a
reunirse), que hacia referencia a la organizacion de las comunida-

des segin fundamentos cooperativistas para un aprovechamiento
racionalizado de los recursos forestales.*

2 Michoacan Transportation Company; Proyecto de ley nim. 46, Art. 3, p. 3;

Lazaro Cardenas, Apuntes, p. 183.

% Sobre su gran sensibilidad a la cuesti6n indigena véase Ezio Cusi, Memoria de

un colono, México, Jus, 1952, pp. 418-419; Carta de Lazaro C4rdenas a Francisco

J. Migica, del 11-8-1932, en ‘‘Correspondencia entre Lazaro Cardenasy Francis-

co J. Magica desde 1928 a 1939’’, Desdeldiez (CERMLC), julio de 1985, pp. 119-

120; ‘‘Carta de L. Cardenas a E J. Migica’’, 20-11-1929, Desdeldiez (CERMLC),

diciembre de 1985, p. 171; Cuauhtémoc Cardenas Solérzano, Lazaro Cardenas en

Michoacan, Morelia, Casa de San Nicolas, 1976, p. 21; Marfa del Carmen Nava Na-

va, ‘‘Relaciones Mugica-Cardenas’’, Jornadas de Historia de Occidente (CERMLC),

nim. 7 (1984), pp. 280-290; “‘El indigenismo de Lazaro Cardenas’, en Felipe Re-

molina Roquefia y ManuelArellano, comps., Lazaro Cardenas, México, PRI, 1976,

pp. 95-101; “El pensamiento indigenista de Lazaro Cardenas’’, en Accion y pen-

samiento vivos de Lazaro Cardenas, México, Federaci6n Editorial Mexicana, 1973,

pp. 147-160; Luis Torres OrdGfez, ‘‘Reflexiones sobre Cardenas y el indio’’, en

Acci6n ypensamiento vivos de Lazaro Cardenas, conferencia al cumplir un ano de

su muerte en la Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica, México, Federa-

cién Editorial Mexicana, 1973, pp. 161-168; William Townsend, Lazaro Cardenas,

Mexican democrat, Ann Arbor, Michigan, George Wahr, 1952, pp. 319-329; Tzvi

Medin, Ideologia y praxis politica de Lazaro Cardenas, MExico, Siglo Xx1, 1987, pp.

174-177; Lazaro Crdenas, Apuntes I, pp. 256, 259-260, 276, 358, 426-428; Apun-

tes IT (1941-1956), pp. 42-45, 86-87, 272-275; Gonzalo Aguirre Beltran, Problemas

de la poblacién indigena de la cuenca de Tepalcatepec, México,Instituto Nacional

Indigenista, 1952.

2% Magica Martinez, op. cit., p. 99; Damaso Cardenas,‘‘Informe de Gobierno

de Ddmaso C4rdenas de 1929-1930’’, AHCMO, XLIII Legislatura varios, Exp. 5,

Caja 2, pp. 34-35; ibid., “‘Contestacién de! diputado Enrique Ramos’’, p. 2:

25 L4zaro C4rdenas, ‘‘Convocatoria... a las comunidades Indfgenas Foresta-

les’’, en Palabras, tomo 1, pp. 87-88.
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En junio de 1931 Cardenasya estaba preparado para promover
unalegislacional respecto, que fuera elaboradaporun equipo espe-
cial constituido durante el congreso de fundacidn del crmptT, com-

puesto porel juez (y posteriormente vice y reemplazante de Car-
denas) Gabino Vazquez, el secretario de gobierno Leopoldo Ga-
llegos y el agronomo(y posteriormente dirigente de la Comisién

Local Agraria) Carlos Peralta. La mision encomendadaa este gru-
po fue salir a la zona tarasca, estudiar la historia de las relaciones
agrarias enelsitio y sugerir vias de accion apropiadas.** Tal comolo
prometiera, Cardenas adoptlas recomendaciones de la Comisién,
incluyéndolas en el anteproyecto del decreto nimero 46, presenta-

do al Congreso el 17 de junio. Tras dos dias de deliberaciones, la
ley que declaraba anticonstitucionalla explotacidn de los bosques
por parte de las companias fue aceptada, poniendofin a un largo
periodo de abusoarbitrario de las propiedades indigenas, como lo
expresara el gobernador. La ley hacia referencia principalmente a

veinte comunidades enla regidn de Uruapan,en la parte occidental
de la meseta y a una superficie de 360 000 hectareas (14.5% de los

bosques de Michoacan). Noobstante, en su quinto articulo se esta-

blecia que tendria validez para todas las poblaciones indigenas del
estado cuya situaciOn contractual fuera similar a las mencionadas.
Asimismosehacia referencia a la organizacion cooperativista como
una alternativa a los métodos de explotaci6n existentes.””

Los bosques fueronrestituidos a los indigenas y por su parte
el gobierno comenzo alentar a los lugarenos a que se organiza-
ran en marcos cooperativistas. Ademas de las ventajas economicas
queveia en este sistema, consideraba queseria la mejor manera de
detener la tendencia de los lugarefios a arrendarsus parcelas a las

companiias madereras a diversos especuladores, comolo hicieran
en el pasadoinfringiendolasleyes vigentes, por unafalta de vision y
de perspectiva de futuro.’* Para modelarla conciencia cooperativis-
ta y adquirir prdctica en la administracion de cuerposdeeste tipo,

CArdenas encomendé las escuelas agricolas ‘Alvaro Obregén’’

26 4zaro Cardenas, Apuntes, I, p. 183.

27 Proyecto de Ley nim. 46, pp. 3-4; Napole6n GuzmanAvila,op. cit., p. 109;

Emilio Alafis Patifio, José Lopez Bermudez y Manuel Mesa Andraca,‘‘Problemas

de la tenencia y aprovechamientodela tierra en México’, Problemas Agrarios e

Industriales, vol. V (oct.-dic. de 1953), p. 105, Tab. 7.
28 Antonio Arriaga, Organizacién social de los tarascos, Morelia, Publicaciones

del Departamento de Extensi6n Universitaria, 1938, pp. 27-28.   
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de Morelia y ‘“‘José Maria Morelos’’ de Patzcuaro a que amplia-

ran la propagandasobrelos beneficios de las cooperativas entre sus
600 alumnos,de los que la mayoria eran indigenas.El 6 de julio de
1931 public6 un programaparala constitucién de una federacion
de cooperativas madereras, basado en las veinte poblaciones de la

meseta tarasca. La primera reuniOn debia realizarse el 5 de octu-
bre de aquelanoen la localidad de Paracho” aunque aparentemen-

te no se celebr6.*° No obstante, se fund6 un numero reducido de

cooperativas*! —aunquesolo por breves periodos— que no dejaron
ningunahuella en la memoriacolectiva de la region.”

® Programade accion, pp. 4-5, 31-32.

® No contamos con ningun testimonioclaro sobre el destino que corri6 la con-

venci6n que Cardenas deseabacelebrar en Paracho. Duranteel discurso en que

pas6 revista a su periodo como gobernador, pronunciado un afo mistarde, sos-

tuvo que la Gobernaci6n designaria una comisi6n que fomentara la orientaci6n

cooperativista y ayudara a fundarorganizacionesde este tipo. Agreg6 que éstas

se reunirian (usandoel futuro) en Paracho, para que de los propios indigenas se

eligiera una comisi6n querigiera todo lo relacionado con sus asuntos. En dicho

discurso no hizo menci6n alguna dela ‘‘Federaci6n de cooperativas’’ y segun el

uso del futuro pareciera que Cardenasno logré fundarlas o bien, en caso de ha-

berse fundado unas pocas, no consigui6 agruparlas hastael final de su mandato.

31 No tenemos datos sobre los afios 1931-1932 en el drea de las cooperativas

forestales como para poder corroboraresta conclusidn. No obstante, de los datos
de 1933 se desprende que en la zona mencionadase fund6 unasola cooperativa de

42 miembros en Turicuaro,yde los datos de la primera mitad de 1936 que en ese

periodo se fundaron 5 adicionales en las poblaciones de Charan (437 miembros),
Zirosto (57 miembros) y en San Felipe, Paricutin y Quinceo. Es muy probable que

entre los alos mencionados se hubieran fundado més en la zona de Uruapan y

que debaverse en Turicuaro el primerindicio, 0 al menosunodelos primeros, de

organizaci6n cooperativa que Cardenas deseaba formaren el lugar. Al respecto,

véase Lista de sociedades cooperativas del estado de Michoacan y reconocidas por

la Secretaria de Agricultura y Fomento, ano de 1933, Fernando Foglio Miramontes,
Geografia econémicay agricola del estado de Michoacan, tomo 2, México, Secre-

tara de Agricultura y Fomento, Direccién de Economfa Rural, Ed. Cultura, 1936,

p. 113: ‘‘Sociedades cooperativas forestales, primer semestre de 1936’’, op. cit.,

pp. 279-280. Sobre la existencia de cooperativas fundadas en las comunidades

indigenasy agrarias del estado, puede verse también el discurso de 1933 de Benig-

no Serrato, que reemplaz6 a Cardenas como gobernador: “‘Informe de gobierno,

rendido porel C. Benigno Serrato, en el periodo de 1932-1933’’, AHCMO, XLIV

Legislatura,varios, Exp. 13, Caja 1, p. 64. i

2 Entrevistas del autor con Andrés A. Herndndez, Vicente Gonzdlez y Loren-

zo Torres, Pichataro, 11-7-1992; con J. J. Leiva Roque, Charan, 11-7-1992; con

Crist6bal Gonzalez Colesio, Paracho, 12-7-1992; con Domingo Jiménez Chavez,

Capacuaro, 12-7-1992, con el doctor Luis Gonzalez y Gonzalez, ciudad de México,

junio de 1992.  
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Lo quese distingue en la region como unaclara consecuencia
de la reformacardenista es el asombroso crecimiento econdmico de
las poblaciones bosquiferas. A partir de la reformay hasta 1934 se
triplicaron tanto las cantidades de madera serrada comolosingre-
sos obtenidos por la misma. Fuerzas productivas considerables,
que habian permanecidolatentes por los patrones de explotacién
existentes, se hicieron manifiestas repentinamente. Con ellos na-

cieronlos intereses auténticos de asentar un lazo correcto entre el
agro productivo tarasco y el estado. Ademas, dicha reforma era
una accion audaz y poco comun en Méxicoen esostiempos. Incluia
un enfrentamiento con companias extranjeras, mayormente estado-
unidenses, que tenian raices profundasenla region y habianinverti-

do en la misma grandes sumasde dinero en equipose infraestructu-

ra. Mas precisamenteesta accion podia presentar a Cardenas como
dispuesto a asumir riesgos, aunque fuera para concretar una cues-

tidn social clara, moraly sin reservas, que tenia comopilar un llama-
do a establecer una nueva relaciOn entre el campesinado indigena
y el Estado.

4. Hacia el campesinadolibre

Las leyes de tierras ociosas y de aparceria podian responder en
forma parcial al sector de los campesinos que no quisieron adhe-
rir al agrarismo y a la cRMDT,al menosen su primera etapa. Pero
con ello noera suficiente. Debian abrirse nuevos canalesante los
labriegos, probablemente entre los mas fuertes econdmicamente,

posiblemente los mas conservadores, que deseabanrecibir del Es-
tado tierras propias en forma particular, sin comprometerseconel
agrarismo organizado. Cardenas, ‘‘ejidista’’ en sus concepciones,
no apoyabalas tendencias agricolas individualistas. Sin embargo,
después de dosanosal frente del gobierno en Michoacan, enten-

dié que si no se dirigia a esos canales perderia a estos sectores €
incluso a parte del campesinadoagrarista mismo, que queria reser-
varse también esta opcion.

En mayo de 1932 Cardenas adopté una medida decisiva ental
sentido, cuandovolvié a publicar las leyes de creaci6n de pequenas
propiedades en el estado (45 y 110) de los aftos 1919 y 1920 respec-
tivamente, que nose habian aplicado desde su sanci6n. También
en esta ocasiOn, comoenlas restantes medidas agrarias que adop-

tara, la aprobaci6n deestas leyes conllevé un envio decirculares a

33 Fernando Foglio Miramontes,op. cit., tomo 2, pp. 72-113. 
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los presidentes municipales correspondientes para queagilizaran la
busquedade solicitantes y procuraran que los mismos enviaran sus
peticiones al gobierno. Cardenas no exigi6 unadivision categ6rica
de los latifundios para ello. De cualquier manera esto no hubiera
coincidido conla postura del centro federal, que veia la atomizacion
de las haciendas exclusivamente como una sugerencia. Aunque por

otra parte no se abstuvo de enviar recomendaciones de este tipo

a los hacendados por medio de los municipios, senalando asi que
habia tomadounadecision con la que, comose recuerda, no estaba
del todo conforme, mas la veia como imprescindible desde el punto
de vista politico.%s Al finalizar la consideracion de las primeras soli-
citudes enabril de 1933, se habia dividido un nimero de haciendas
que abarcaban en forma conjunta unas 24 000 hectareas, volumen
considerable en los términos de la época. Dicha superficie fue re-
partida entre 3 878 familias de 27 poblaciones diferentes.**

Otro colectivo fuerte de campesinosera el de los arrendata-
rios, aunque en proporcion era pequeno en Michoacany no gozaba

de una ley reguladora especial. La parte acasillada de este grupo
(habia peones acomodadosque podian permitirse contratos a largo

plazo conlos hacendadose incluso empleara trabajadores, por lo

que se los denominaba peonesarrendatarios 0 colonos) gozaba de

una protecci6n suficiente en el marco dela ley laboral local del ano
1921.37 Respecto de los demas, Cardenas adopt6 unapolitica selec-
tiva, convertida en antecedente en 1931. Este episodio arroja luz

sobre la formaen que enfocabaeltratamiento deesta parte del cam-
pesinado en forma general. El hecho comenzo cuando un grupo de
arrendatarios de Huetamosedirigié en forma personal a Cardenas
y al Congreso para queinstruyeran al municipio a que condonara
sus deudasporrentasa tierras arrendadasque pertenecianal fundo
legal local, argumentando quelas rentas exigidas eran muy eleva-
das y que dadasu precaria situacién econémica no podrian hacerlas

¥ Periddico Oficial, 11-8-1932, pp. 1-4.

35 «“Fraccionamiento de tierras’’, Declaratoria del Gobernador Constitucional

del Edo. Lazaro Cardenas, Morelia, Mich., a 20 de abril de 1932, y Circular nam.

21 del Departamentode Agricultura, Fomento y Previsi6n Social del Edo., del 27

de julio de 1932, en AMZ, Fomento,Exp. 18, Caja 1931-1932.

3% BenignoSerrato, Informe 1932-1933, pp. 14-15.

37 Ley nim. 46 de Trabajo (capitulo segundo), en Xavier Tavera Alfaro, comp.,

Recopilacion de leyes, decretos, reglamentosycirculares expedidas en elEdo. de Mich.,

tomo 46,

XX

XVIII Legislatura del 16-9-1920 al 19-8-1922, Morelia, H. Congreso

del Edo., 1980, pp. 222-229.
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efectivas. Comorespuesta, el gobierno organizé una delegacidn de

miembros del Congreso quesalié con Cardenasal lugar para eva-
luar la situacion. Sus conclusiones fueron determinantes: no sdlo
que el consejo debialibrar del pago de la rentaa los apelantes,si-
no que debia ademasotorgarles las tierras que habia recibido bajo
el régimen de arrendamiento como pequenas propiedades priva-
das, ademas de abrir nuevas parcelas de las reservas municipales

existentes para entregarlas a campesinos quelas necesitaran. Esta
recomendaci6nse formuld enel marcodela ley nim. 54, aprobada
por el Congresolocalel 28 dejulio de 1931.8

Durante el debate se habia desatado una discusién acalorada
entre los diputados sobrela cuestidn de si el gobierno habia teni-
do razonal aceptarlas exigencias de los arrendatarios de Huetamo.
Losprincipales opositores a la ley, Héctor Varela —que era de aquel
municipio— y Alberto Bremauntz, sostenian que la mayorparte de
esos peones eran algunos de los mas acaudaladosy adineradosdela

zona, que querian evadir el pago dela renta al municipio ‘‘pobre’’
de Huetamo.Varela explicaba que enla peticion no figuraba ningin
campesinoy porello no era injusto que los burgueses de Huetamo

pagaran renta. En su argumento sostenia que como representante
del lugar hubiera sido el primero en solicitar que se anulara dicho
cobrosi estuviera convencido de que noerajusto, o sea, que danaba

a las capas mas pobres. Porello solicitaba que a la ley se agregara
un articulo adicional por el cual se constituiria una comision parla-

mentaria que saldria al lugar, revisaria los datos de las actividades
economicasde los arrendatarios en el lugar y propondria criterios
para los pagosdelas rentas, en forma que permitieraaplicar la ley

selectiva y objetivamente.
Se oponian a ello tres de los integrantes de la primera comi-

sidn a Huetamo: Enrique Ramos, Ernesto Ruiz Solis y Luis Garcia
Amezcua. Segiinellos, la ley estaba destinadaa hacerjusticia a los
habitantes de la region, y todo agregado quela convirtiera en se-
lectiva resultaria en unaclasificacion politica de aquellos a quienes
amparabay no beneficiaria a los verdaderos necesitados. Ramos
agrego incluso en nombre delostres que debia prestarse atencion
a la voluntad de Cardenas, que habia dadosu palabra para que se
solucionarael problemadela peticin tal comolo habiansolicitado

38 Proyecto de ley nim. 54, ‘‘Relativa a que el H. Ayuntamiento de Huetamo

done gratuitamentelos predios rusticos y urbanos de aquellugar, a los actuales

poseedores, condondndoles lo que adeudan por concepto de arrendamientos’’,

28-7-1931, AHCMO, XLIIILegislatura, Exp. 17, Caja 3.  
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sus habitantes. Fue precisamente en este espiritu que se aprobo la
ley, con gran disgusto de sus opositores.”

La combinacion de los datos que tenemossobrela situaci6n de
los arrendatariosbajola ley de trabajo y el debate parlamentario so-
bre el episodio de Huetamodejan claro quela ley 54 no se ocup6 de
los campesinosindigentes de la region, como pretendia describirlos
el gobierno, sino de miembrosde la clase media y mas alta, como

sugirid Héctor Varela en el Congreso,sin obtener una respuesta sa-
tisfactoria a sus palabras. El hecho de que quienes favorecian la ley
debieron utilizar explicitamente el nombre de Cardenaspara for-
talecer su postura indica que no tenian argumentos objetivos para
refutar a sus opositores. La ley especifica de Huetamose convir-
tid por lo tanto en un antecedente. El campesinadodeclase media,

que pordistintas razones se conformabaconlos arrendamientos y

esperaba quizas llegar a adquirir parcelas privadas, ambicionando
las tierras de los fundoslegales y aprovechandola sensibilidadsocial
del gobierno, podia aprender muchodelo ocurrido.

Cabe preguntar por qué se habia concentradotoda la actividad
agraria en canales diferentes al ejidal precisamente en la segunda
mitad del periodo de Cardenas como gobernador, a diferencia de
los dos primeros anos. Hay para ello varias explicaciones: una con-
siste en la cristalizacion de su fuerza politica y el aumento en su
autoconfianza; la segunda explicaci6n esta relacionadaconelperio-
do que necesitaba para comprenderlas limitaciones del agrarismo
oficial —el ejidal— como fuerzaintegrativa exclusiva en la socie-
dad michoacana,y, porotra parte, el tiempo quelellev6 llegar a
la conclusidn de que se puede emprenderun agrarismo complejo y
diversificado queresultara lo suficientemente moderado como pa-
ra no generargran oposici6n,tanto en el centro federal comoenla
oligarquia latifundista. Esto cobra especial validez cuandolastie-
tras confiscadas eran de hecho superficies bosquiferas —sobrelas
que nadie ponja en cuestidn que eran propiedadde los indigenas—
tierras de los fundoslegales, que también perteneciana los ayunta-
mientos como un feudopublico, y otras tierras privadas, que Car-
denas ‘‘recomend6’’ a los hacendados entregar, aunque dicha su-
gerencia no fue muycategorica.

La tendencia generalde fortalecerel agrarismo fue complemen-
tada por Cardenas mediantela ley 75 del 21 de enero de 1932, por
la que se confiscaban propiedades parala “‘utilidad publica’. El

% Ibid.  
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nuevo edicto se basaba en una interpretacién novedosa y extensa
del conceptode utilidad publica y en la posicidn del gobernador, es
decir de la autoridad politica, comoinvestido de facultades absolu-

tas para aplicar la ley. Esta daba un impulso adicionalal campesi-
nadoprivado en el Estado, al mismo tiempo que le imponjacierto
control. No sdlo se ampliabaa la zona de poblacién y desarrollo

agricola el contenido de la antigua ley nim. 74, del 22 de marzo
de 1924,sino que tambiénse convertia a la misma en maspractica y
realista por no obligaral pago de indemnizaciones de antemanopor
cada confiscacion,sino que dividia su pago en 20 anos. Elprincipio
individualista de la ley se expresa claramente en su séptimo articu-
lo, que permitia a cualquier ciudadanosolicitar la expropiacién de

una parcela o de una propiedad que noestuviera en uso, median-

te una peticion porescrito al gobernador en la que se denunciaba
dicha propiedady se explicaba el uso quese le daria en caso de ser
confiscada.

La ley fue acogida con criticas acerbas en la prensa metropolita-
na y en circulos del gobiernofederal; este ultimo oblig6 a Cardenas
a compartir sus facultades con el Congreso, aunque nole hizo anu-
larla. Asi fue como quedo en sus manos un instrumento de gran
influencia sobre el proceso de integracion de todos los grupos cam-

pesinos en el marco del estado. Aunque desde el punto devista

operativo Cardenasevito usarla en areas que suscitaban oposicion
y que eran riesgosas en términospoliticos y para sus objetivos inte-

grativos, la ley logro acelerar el proceso de atomizacion de la tierra
en Michoacan.*' El mismo hecho de su rareza en el panorama de
la €poca (a la saz6n,solo tres estados habian aprobado leyes seme-
jantes) simboliza la determinacion del gobernador de convertir la
cuestion de las tierras en un instrumento integrativo local e inclu-
so a nivel nacional. No debe sorprender entonces que una de las
primeras medidas adoptadas por Benigno Serrato —susucesor en
el cargo, enviado a Michoacan por Plutarco Elias Calles, el hom-
bre fuerte de México, para que desmantelaralas bases dela fuerza

# Ley nim. 75 de Expropiaci6n por causa de utilidad publica, del 21-1-1932,

AHCMO,XLII Legislatura, Exp. 2, Caja 5.

41 CArdenas activ6 en una sola oportunidad la ley para favorecer a un grupo

de campesinos, en su mayoria indigenas, que recibieron tierras “‘completamente
abandonadas’’ debido a la Revolucién, ya en 1917,solicitando arreglar la propie-

dad sobre las mismas;véaseal respecto el Decreto num.113, ‘‘Declarandode uti-
lidad pGblica la ocupaci6n de los inmuebles risticos y urbanos de la Cafiada de
Chilchota’’, Periddico Oficial, 12, tomo LI, 14-7-1932,pp. 7-9.
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politica de Cardenas alli— fue reemplazarla ley 75 por una mucho
mds moderada,similar en lineas generales la antigua ley 74.7

5. El didlogo con la burguesia urbanay rural

C Arpenasvefa en la cRMDT nosdlo una organizaciOn popular,si-
no también una queintentaria aglutinar en la mayor medidaposi-

ble también al publico burgués. Los primeros nombres que surgen
en este contexto son de los activistas y dirigentes de la Liga como

José Solérzano, Augusto Hinojosa, Antonio Meyes Navarro, Alber-
to Coria, Mora Tovary otros, que fueron incorporadosal mecanis-
mo Oficial.*? Los maestros, a los que veia como un importante es-

labénenla transmision de los contenidos revolucionarios, también

fueron incentivados para que se sumaran al marco dela confede-
racién. A este sector se apelé mediante la nueva ley de educaci6n
de Michoacan,la nim. 76, del 21 de enero de 1931, que intentaba

en gran medida beneficiar a los docentes. Ademésdela revolu-
ci6n quesignificaba dichaley para la ensenanza primaria, regulaba

la situacién de los maestros, determinaba una tabla de derechos de

retiro y jubilaci6n,* garantizabasalarios justos y regulados —lo que
en el pasado nose habia podidolograry era uno delos factores prin-
cipales dela desercién en dicho sector— yse daba prioridadal trato
de asuntosrelacionadoscon el cuerpo docente enla administraci6n

publica.
Mas aun, Cardenasactu6 conintensidadpara fortalecer la ima-

gen positiva del docente al implantar en él una sensaci6n de mision

y de liderazgoen las escuelas y las comunidades rurales. En uno de

® Ley nim. 34 de Expropiacién por causa de ocupaci6n publica, del 27-6-1933,

XLIV Legislatura, Morelia, Tip. de la ET1 Alvaro Obreg6n, 1933, en Impresos mi-

choacanos(Biblioteca del H. Congreso Local, vol. 24).

® Directorio oficial, Periddico Oficial, 51, tomo XLIX, 27-1-1929.

4 Ley nim. 76, Reglamentaria de la Educaci6n publica del Edo. de Michoacan

de Ocampo, 21-1-1931, AHCMO, Libro de Actas de la XLIII Legislatura, septiem-

bre de 1930 a agosto de 1931.

4 Ley nim.76, articulos 100-108. ‘

4% Ya ensu discurso anual habja relatado Cardenas que habfa impartidoinstruc-

cionesde dar primacia a los docentes en todos sus asuntos, para que “aparte, y para

que pudieran regresar inmediatamente a su punto de residencia,a iniciar las acti-

vidades escolares del presente afio...’’; véase ‘Informe de gobierno de 1928-1929,

querinde el Gral. de Div. Lazaro Cardenas del Rio’’, AHMCO, XLII Legislatura,

varios, exp. 19, Caja 1, p. 9.  
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sus discursos dijo que los maestros debian ensefarla nueva ideo-
logia revolucionariay ser guiadores sociales que entrarian con vigor
al campodela luchadela revoluciény ello gracias a estar organiza-
dos en unsindicato. De esta forma podrian defenderlos intereses
y las aspiraciones de los campesinos ydelos obreros organizados,
garantizandolas condiciones econémicas de ambos.*”

También aqui era muy corto el camino a la crMDT. Ya en 1929

se habia fundado el Sindicato de Maestros de Michoacan (sm),
liderado por el comunista Miguel Arroyode la Parra. Trasel pri-

mer congreso agrario de enero de 1930 se constituyé el Bloque de
los Maestros Socialistas de Michoacan (BMsM), cuerpo mucho mas
amplio y radical. Este bloque asumi6el desafio de organizar las
misiones culturales a los pueblosrurales durante los meses de vaca-
ciones, clases nocturnas para miembros de las comunidades agra-
rias y la fundacidn de dosescuelas para los hijos de soldados que
prestaban sus servicios en Michoacan. Estas ultimas eran uno de

los eslabones mas importantes enel lazo quese pretendia estrechar
entre el ejército, el gobierno michoacano y el movimiento obrero
local.°° El bloque fue tambiénla fuente principalde la que se movi-
lizaron directores y maestros para los colegios normales de Morelia,
Huetamoy Zamora,asi como el Seminario Campesino Regional de
la Huerta (institucion que servia tanto para capacitar maestros ru-
rales como para la capacitacion profesional de campesinos). Gra-
dualmentesefue cristalizando un cuadro de maestros revoluciona-
rios, identificados con el régimen y concentrados en la cRMDT, que
fue asumiendo todoslos puestos clave en el sector pedagogico del
estado.*!

Otro sector importante era el de los normalistas y los estudian-
tes de la Universidad de San Nicolas en Morelia. Cardenas in-

47 “Informe de gobierno de 1928-1929, que rinde el Gral. de Div. Lazaro Car-

denas del Rfo’’, AHMCO, XLII Legislatura, varios, exp. 19, Caja 1, p. 9.

48 Alejo Maldonado Gallardo, La lucha porla tierra, pp. 49-50.

9 Ibid., p. 51.
5° Entrevista del autor con el sefior Jess Magica Martinez, Morelia, Michoacan,

julio de 1992. Notodoslos docentes se adhirieron al bloque. Por ejemplo, la

Uni6n de Maestros Michoacanos (UMM), que agrupaba a un numeroconsidera-

ble de miembros, qued6 en oposicién a Cardenas, Alejo Maldonado Gallardo, La

lucha por la tierra, pp. 49-50

51 Alejo Maldonado Gallardo, La lucha porla tierra, pp. 54-61; David L. Raby,

“Los principios de la educaci6n rural en México; el caso de Michoacan, 1915-
1929”’, Historia Mexicana, vol. 22, nim. 88 (4) (1973), pp. 579-581; El Nacional,
11-11 y 25-12-1930.
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tent6 por todos los mediosa su alcance acercara estos dos grupos,
considerados ‘‘burgueses’’ segiin los cénones de la €poca. Conlos
normalistas el proceso fue mas simple; el 9 de octubre de 1930 se
sancion6 el anteproyecto de ley del diputado Enrique Ramos, por

el cualse transferian los seminarios normales

a

la tutela del Estado.

En este caso C4rdenas aproveché la dependencia de estasinstitu-

ciones para asociarlasal establishment, justificando dicha accion con

argumentosideoldgicos: esta separacion, explicaba Cardenas,posi-

bilitarfa, entre otras cosas, convertir a los normalistas en los maes-

tros de la ‘‘nueva ideologia revolucionaria’’.*
El episodio con los estudiantes fue algo mas complejo. Debi-

do ala calidad aut6nomadela universidad, podian desarrollarse en

ella islas de dudasy de reservas respecto del estado, hasta llegar a

una ruptura con el mismo, comohabia ocurrido —porejemplo— en

Veracruz.® Porello debia ‘‘cortejarse’’ a los estudiantes con sumo

cuidado, demostrando al mismo tiempo la buena voluntad del es-

tado. Y, efectivamente, dicha relaci6n comenz6 a hacerse tangible

a mediados de 1931. El 14 de julio Cardenas recibid una carta de

Migica en queeste ultimo lo instaba a que aprovecharaal estudian-

tado paracultivar la conciencia revolucionaria rural. Decia que los

estudiantes son la vanguardia dela transformacion educativa-social

y que era conveniente formar comisiones estudiantiles que difun-

dieranla ‘‘correcta ética profesional’’ tanto en el campo como en

la ciudad.s* Con

o

sin relacién con dicha misiva invito Cardenas

el primero de agosto a sesenta docentes a que tomaran un café en

su residencia; al frente de los mismosacudié el rector, Jess Diaz

Barriga, médico de profesi6n, marxista por convicci6n y también

amigo personal de Cardenas.’ Este tipo de tertulias bimestrales

era una costumbre implantada porla misma universidad como un

82 L4zaro C4rdenas, Informe 1928-1932, p. 28; Exp. del Decreto num. 5: ‘‘Se

reforma el Art. 130 de la Constituci6n particular del Edo.’’, aprobado el 9-10-

1930, AHCMO, XLII Legislatura, Decretos, Exp. 5, caja 1. En la practica no hu-

bo ningunalegislaci6n especificamente “normal’’. Todo el temase incluy6 en la

nuevaley de educaci6n del 21-1-1931.

53 “Ms protestas por los ataques al Cor. Tejeda’, El Nacional, 15-9-

1930; ‘‘Hay en Veracruz una pugna entre los estudiantes’ ’,. Excelsior, 15-9-1930;

“Desaire a Tejeda en Veracruz’, Excelsior 18-9-1930; Actas de sesiones de la

XXXIII Legislatura del estado de Veracruz, Sesién del 12-9-1930, en Archivo Ge-

neral del Estado de Veracruz (AGEV) Fdo. Legislatura, ano 1930, pp. 11-12, 46-47.

54 Carta de E J. Magica a Cardenas, 14-7-1931, CERMLC, F. J. Mégica, vol. 16,

afio 1931, Doc. 28.

55 Entrevista del autor con Luis Gonz4lez y Gonzélez, México,junio de 1992.  
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marco informal parael intercambiodeideas sobre distintos asuntos

de actualidad. En esta ocasi6n Cardenas erael anfitrién y esperaba

aprovechar esta oportunidad para adherira sus ideas y desafios al

“‘Circulo del Café’’ —que aparentemente inclujia a la primera pla-

na estudiantil y académica. El mismo dia Cardenasescribi6 en su

diario sobre la necesidad de hacerparticipara los estudiantes en la
difusion de la educaci6ncultural entre las masas obreras y campe-
sinas creando comisiones, cada unadelas cuales seria responsable

de la asimilacion de la ideologia y de los medios para lograr mejoras
economicas. En eldidlogo abierto que se produjo, segtin apunto en
su diario, se adoptaron varias resoluciones. Unadeellas era de su-

prematrascendencia: “‘presentar [un] proyecto deley socializando

las profesiones, en quese senale los profesionistas que se reciban
en San Nicolasla obligacion de presentarsus servicios por determi-
nado tiempoenlas zonas queel estadoles senale (se hara extensivo

esto a las escuelas normales)’’.*°

éCudlera el precio a pagar? El 4 de agosto, apenastres dias des-
pués del encuentroen la residencia de Cardenas, se aperson6 ante
el Congreso, y por invitacion del mismo,un grupo pertenecienteal
Circulo de Estudiantes Revolucionarios de la Universidad. Antes
de ser invitados habianescrito al cuerpo legislativo, sin duda alen-
tados por el propio Cardenas, solicitando que se promoviera una
ley que posibilitara el cierre del Colegio Libre (es decir catolico)

de Michoacan, ya que perjudicaba los intereses estudiantiles mo-

dernos del estado y particularmentelos de la Universidad de San
Nicolas, debilitandolos, y porque no se ajustaban los principios
fundamentales de la Revolucién. El Congreso,segunel presidente
de la sesion, convocéa los representantes del Circulo para estudiar
los contenidosde su peticidn y ver como podria ayudar,en el marco
de sus facultades. Asimismo expres6 su seguridad de que todos los
diputados apoyarfana los estudiantes. Efectivamente,tras un deba-

te pleno de enardecidaretérica revolucionaria socialista, en el que
algunos estudiantes se expresaron en favor de la socializacion de

las profesiones y de la clausura del Colegio Libre, pidio la palabra

el diputado Antonio Meyes Navarro, que también ocupaba el cargo

de secretario de educaci6n de la crMpT. Tras declarar que se iden-

tificaba conla solicitud de los jévenes, sostuvo que su posicion era

compatible con la de la cRMDT, que apoyabaa los estudiantes. Para

él se trataba de una demandajusta no sdlo en lo que se referia al

56 |4zaro Cardenas, Apuntes, tomo 1, p. 184.
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Colegio Libre, sino para todoslos profesionales reaccionarios que

abusanintelectualmente dela clase obrera. Al final del debate la

presidencia del Congreso declaré que el organismo estaria con los

estudiantes en su jurisdiccidn, no sdlo para este asunto, sino tam-

bién para cualquier otro eventual.‘ De esta manera el Congreso

garantizaba de hecho quesedictaria una ley que restringierala es-

colaridad privada preparatoria y el Colegio Libre de Abogados, 0

quelos cerraria por completo.

Efectivamente, cumpliendo lo que prometiera al Circulo del

Café, Cardenas presento el 16 de febrero de 1932 ante el Congreso

la ley parala socializacion delas profesiones, que actuaba en dos

sentidos: por un lado permitia al Estado regularla cantidad de pro-

fesionales en el mercadoal asumir el derecho a cerrar temporal o

definitivamente facultades académicas y colegios privados que ca-

pacitaran profesionales de los que hubiera abundancia, incluyendo

las asignaturaseclesidsticas, pudiendoincluso impedir su apertura.

Porotra parte la ley establecia que

es atribuci6n y obligaci6n de ia propia Universidad Michoacana imprimir las

nuevasorientaciones enla técnica y organizaci6nartistica, industrial, cientifi-

ca y filos6fica que el adelantoy progreso de los pueblosexijan delintelecto de

la juventud para convertirla en entidad o elemento de positiva producci6n y

eficaz rendimientoparael bienestar y engrandecimiento social.

Porlo tanto, ademas de su funci6nen la regulaci6n dela juven-

tud,la ley estaba destinada a alentar tendencias modernistas en el

sistema docenteyde la capacitacin profesional de Michoacan.**

Otro sector de la burguesia que merecié la atencion del gobier-

no cardenista fue el de los rancheros. Estos tenian mas razones para

temer al agrarismo que para aceptarlo. Quizas sea ésta una delas

razones por las que precisamente este sector fue uno de los que

mas apoyoa laIglesia

y

los cristeros.Esta capa social, que fue en

57 Acta de sesiones num. 17, sesién del 4-8-1931, XLII Legislatura michoacana,

Periddico Oficial, 62, tomo LI,21-1-1932, pp. 1-4.

58 Decreto de ley nim.84, “‘que facultaal Ejecutivo del Edo. suspender,cerrar

o prohibir el funcionamiento de Centros de Ensefianza, cuando haya plétora de

profesionistas’’, Eje. 16-2-1932, Periddico Oficial, 77, tomo Ul, 14-3-1932, pp. 1-2.

9 Luis Gonz4lez y Gonzalez, en su conocida monografia hist6rica sobre San

José de Gracia, su aldea natal de caracterfsticas rancheras, describe muy bien des-

de el punto de vista local, aunque pueden generalizarse a un marco mayor, sus

reservas respecto de este sector del agrarismo cardenista y de su fuerte apoyo al   
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constante aumento desdeel ultimo cuarto delsiglo x1x,® forzaba al

Estado a que considerara bien sus lazos con ella. Lo que podia res-
tituirles su confianza en el gobierno era una politica agraria legal,

cuidadosa y minuciosa en todo lo queserefiere a la situaci6n de
la pequefia propiedad. Pareciera que CArdenas logro cumplir con

estas condiciones. Otros mecanismos para atraerlos eran un des-

arrollo significativo de la infraestructura, que apuntara también a
su bienestar econdmico, asi como unapolitica religiosa permisiva,

que liberara un pocolos lazos con la Iglesia, temas sobre los que
trataremos masadelante.

6. Hacia un modusvivendi. Entibiamiento

de las relaciones con la Iglesia

Carpenas lleg6 a la gobernaci6n con una postura extremadamen-

te anticlerical. Sin embargo, tras asumir el mando modifico radi-

calmente su concepcion. Desde los acuerdos de junio de 1929, que

pusieronfin a la Cristiada y restituyeron el statu quo anteriora agos-
to de 1926, mostr6 unalealtad sin reservasa los principios delos
mismos. Ya antes habia dejado de considerar la posibilidad de ac-
tuar en forma directa contrala Iglesia y susfeligreses, a quienes veia
comoparte integraldel publico popular.*! Quizas por esta razonpi-
did encabezarla represiOn de la rebelién de junio de 1929. Estaba
convencido de su capacidad de poner término a la misma mediante

un acuerdo,sin necesidad de derramar sangre, aprovechandoello

para sentarlas bases parala continuaci6n del didlogo entre la Igle-
sia y el Estado.Su pronéstico se hizo realidad: la guerra cristera
en Michoacanfinaliz6 casi sin fuego, con una tactica que la prensa

movimiento cristero; véase Luis Gonzélez y Gonzélez, Pueblo en vilo, México, SEP-

FCE, 1984, pp. 139-189. Enla entrevista que el autor mantuvocon élrelat que su

padre habfarecibido una credencial como miembrode la CRMDTsin quela hubiera

solicitado ni estuviera interesado en ella (entrevista en la ciudad de México,junio

de 1992).
6 ««Tipologia de las haciendas michoacanaspara mediados del Porfiriato’’, Pu-

blicaciones delArchivo Generaldel Estado de Michoacan (Gobierno de Michoacan,

Direccién de Archivos del Poder Ejzcutivo, Archivo General del Estado), nim. 2

(abril-junio de 1991), Tabla 1, p. 61.

61 Cuauhtémoc C4rdenas Solorzano, Lazaro Cardenas en Michoacan, Morelia,

Casa de San Nicolas, 1976.

© El Universal, 12-6-1929; carta de Cardenas a Migica, 24-5-1928, en

“Correspondencia entre Lazaro Cardenas y Francisco J. Migica desde 1928 a

1939”’, p. 109.
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dio en llamar‘‘labor de convencimiento’’,® dandolugara un dialo-

go muycordial y sincero con los ‘‘enemigos’’ del pasadoreciente.
Su aspecto mds destacado fue la movilizaci6n de los lideres de la
revuelta para que encabezaranel gobierno municipaly la adminis-
traciOnpolitica, incluyendolas areas de supervision de las escuelas
rurales y urbanas gubernamentales y las diversas unidades de segu-

ridad del Estado.
Inmediatamente después de los acuerdos, Cardenas volvid a

abrir todas las iglesias que habian sido cerradas por decreto federal
en agosto de 1926, impidiendo toda accion hostil contra sacerdo-
tes.© Comoresultado de ello Michoacan volvi6 a basarse en las
directivas de la moderadaley nim. 62 del 8 de marzo de 1926, de
apenascuatroarticulos, en los que se establece la proporci6n de un
cura por cada 6 000 habitantes cat6licos. Todaslas exigencias para
aliviar su rigidezporparte de los circulos anticlericales dentro de la
CRMDTfueron rechazadasconfirmeza.

Hasta fines de 1931 C4rdenas pudo cumplir con su politica con-
ciliadora sin interferencias. No obstante, al acercarse los festejos

® El Universal Grafico, 4-1-1929.

® Jean Meyer, La Cristiada, México, Siglo XxI, 1991, tomo 1, p. 258; Excel-

sior, 5 y 31-1-1929; El Universal, 7-5 y 9-6-1929; Alicia Olivera Sedano, Aspectos
del conflicto religioso de 1926 a 1929, sus antecedentes y consecuencias, México,

SEP, 1987, pp. 242-247; William C. Townsend,op. cit., pp. 40, 53-54; Gerardo

Sanchez D., Gloria Carrefio A., ‘“‘El movimiento cristero en el distrito de Coal-

comén, Michoacdn, 1927-1929’’, Boletin (CERMLC), agosto de 1979, pp. 113-114;

Ezequiel Mendoza Barragan, Testimonio cristero, México, Jus, 1990, pp. 381-382;

Luis Gonzdlez y Gonz4lez, Pueblo en vilo, p. 172; Informe de la Contaduria Gene-

ral de Glosa 1930-1932, AHCMO, XLIIILegislatura,varios, Exp. 10, Caja 1 (asunto

Sim6n Cortes Vieyra).

Jorge H. Portillo, El problema de las relaciones entre la Iglesia y el Estado en

México, México, Costa-Amic, 1982, p. 45; ‘‘El Vaticano aprob6 los planes para pro-

curarel pronto arreglo de la cuestiOnreligiosa’’, El Universal, 29-5-1929; “Funcion

teatral de aficionados en Tuxpan, Mich.’’, ibid., 27-5-1929; carta del jefe del De-

partamento de Gobernaci6n a Cardenas, 26-6-1929, en Archivo del Poder Ejecu-

tivo del Edo. de Michoacdn de Ocampo (APEEMO), ramo Gobernaci6n, subramo

ReligiGn; ‘‘RemisiGn de sacerdotes al departamento de Gobernaci6n’’, Exp. 7-2,

Carpeta 5, Caja 83; Rafael ManceroO.,el subsecretario de la Secretarfa Federal

de Hacienda y Crédito Piblico a Cardenas, 18-10-1930, APEEMO, ibid., Exp. 753,

Carpeta 12, Caja 4. :

% «Proyecto de limitacién del nimero de ministros de los cultos que pueden

ejercer su ministerio en el Edo.libre y soberano de Michoacan de Ocampo’, 5-3-

1926, en AHCMO, Exp. de Ley nam. 62, XL Legislatura, Exp. 3, Caja 4; ‘‘Peticiones

porquese deroguela ley nim. 62 del 5-3-1926, que reduce el numero de sacerdo-

tes’’, julio de 1929,ibid., XLII Legislatura, Exp. 7, Caja 1 (varios).
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del cuarto centenario de la aparicién de la Virgen de Guadalupe en

el mes de diciembre,se intensificaron los ataques virulentos de la

mayorparte de los politicos del Centro hacia la Iglesia, alentados
por Calles. Unaley muyradical, sancionada en junio de aquel afio
en el estado de Veracruzy porla cualse establecia una proporcion
de un sacerdote por cada 100 000 habitantes, fue el primerindi-

cio de la renovadaluchaentrela jerarquia politica y la eclesidstica.
Unavez que Calles aprobo esta campaiia,todos los gobernadores,
radicales o moderados, debieronreferirse a esta cuesti6n y demos-

trar mediante legislacion severamente anticlerical que apoyaban al

Maximato. En este entorno, la moderada ley michoacana de 1926

era inaceptable; de haberla sostenido Cardenas hubiera arriesgado

—sin dudas— su futuro politico.
Mientrasla cuestion dependiera sélo de él, Cardenas no hubie-

ta modificadoelstatu quo; sin embargo,el cambio de la atmésfera

en elpais, y la presion de Calles y la crmpt,paraadherirse al grupo

de gobernadores que se enfrentarona la Iglesia, le forzaron a de-
mostrarsu anticlericalismo revolucionario. La ley nim. 100 del 12

de mayo de 1932 fue el resultado; con sus 33 articulos debilitaba, a

primeravista, el status de la Iglesia en el estado, determinando una
proporcion de 3 sacerdotes por cada 100 000 habitantes y una larga

serie de prohibiciones y limitaciones. Defacto, no varid en muchola

relacion del estado hacia la Iglesia. Ya en el debate en el Congreso
local, el dia 10 de mayo, Cardenas logr6 rechazaraspiraciones mas
radicales de parte de algunos diputados, que sugerian una propor-

cidn de 1 a 100 000, tal como en Tabasco, Veracruz y otros‘‘estados

revolucionarios’’, comolos definiera H. Varela, 0 por lo menos una

relacidn de 1 a 50 000 comopedianotros, ya que ‘‘al aprobareles-
tado de Michoacan el numero de 3 por cada 100 000, comenzaria a
figurar como unode los estados mas atrasados que nose poniaa la
altura de la época’’.

También aqui, como con la cuestidn agraria, Cardenas in-

tent6 moverse con gran cautela. Su objetivo fue mostrar una fa-
chada anticlerical sin causar grandes danosefectivos a la Iglesia.
Lo que demuestra su éxito es la postura de dos de los tres maxi-
mosjerarcas de la Iglesia michoacana, el arzobispo de Michoacan

y nuncio apostdlico, Leopoldo Ruiz y Flores, y su ayudante,el obis-
po Luis Maria Martinez (que en 1937 fueel candidatofavorito del
papa para ser nombrado arzobispo primado de México debido a su
relaci6n cercana con Cfrdenas). En unacarta al nuncio inmedia-

tamentetras la aprobaciéndela ley en el Congresolocal, escribia
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Martinez: ‘‘Segun medicen, no ponen condiciones inaceptables,si-
no queen lo demasesta poco mas 0 menos comolaley anterior...

Miopiniones:tolerarla ley, previa protesta, y procurar que poco a
pocose vaya estableciendo eldisimulo’’.”

La ficcidn de la ley nim. 100 se completé con el hecho que la
mismajamas fue publicada en el Periddico Oficial, lo que impedia
darle validez legal. No obstante, Cardenas procuré que se difun-
diera mediante la prensa estatal y el Congreso Federal, tratando

asi de demostrar su sinceridad radical. El obispo de Tacémbaro,
Leopoldo Lara y Torres, la denomino “‘ley de ladrones’’ y temia
que se aplicara aunque no mediarasu publicacién comoerade ri-

gor. Cuando quiso organizar protestas masivas, ya quela pasividad

hubiera sido considerada‘‘unatraicion a nuestros deberes pastora-

les’’, se neg6 a aceptarla posturadel arzobispo, por lo que fue des-
tituido de su cargo y enviado por la Curia romana —queaceptoel
enfoque de los otros obispos— a Halicarnaso, en Turquia. De he-

cho, Cardenas se mantuvofiel a la ley de 1926 y a los acuerdos de

1929. Comopolitico sensato comprendio que no podia lograr una
integraci6n local sobre unabaseanticlericalo antirreligiosa. El gran

poderde la Iglesia de Michoacan no le hubiera dejado muchoes-
pacio para maniobrar.

7. La cuesti6n delejército federal

E destacado lugar que ocupabael ejército federal entre los opo-
sitores a los aspectos sociales de la Revolucién no era ajeno a sus
contempordneos.® Aunqueporsu posici6n en elsistemapolitico fe-

® Carta de Leopoldo Ruiz a Leopoldo Lara y Torres, obispo de Tacaémbaro,

16-5-1932, en Documentacionparala historia de la persecuci6n religiosa en México,

México, Jus, 1954, pp. 1011-1012.

& Sobre las concepciones conservadorasdelejército federal y su papelen la pro-

tecci6n de losintereses de la oligarquia agraria, véase Hans W. Tobler,‘‘Las pa-

radojas del Ejército Revolucionario: su papel social en la Reforma Agraria me-

xicana, 1920-1935’’, Historia Mexicana, vol. 21, ném. 81 (1) (1971), pp. 38-79;
Albert L. Michaels,‘El nacionalismo conservador mexicano,desde la Revoluci6n

hasta 1940’’, Historia Mexicana,vol. 16, nim. 62 (2) (1966), pp. 230-234; Carlos
Martinez Assad, Ricardo Pozas Horcasitas, Mario Ramirez Rancano,Revoluciona-

rios fueron todos, México, FCE, 1982, p. 163; Edwin Lieuwen, Mexican militarism:

the political rise andfall of the revolutionary army 1910-1940, Albuquerque, Uni-

versity of New Mexico, 1968, pp. 121-124; Raymond Buve,‘‘State governors and

peasant mobilization in Tlaxcala’’, en D. A. Brading, comp., Caudillo and peasant

in the Mexican revolution, Cambridge, Cambridge University Press, 1980, p. 249.  
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deraly local y por sus capacidades comorepresentante del Centro

politico para apoyar o derrocar sin mayores dificultades a gober-
nadores —como qued6 demostrado conel ejemplo de Francisco J.
Magica en 1922— resulta imposible no prestarle atenci6n. Fue pre-
cisamente Mugica quien recomend6 a Cardenas, en visperas de su

finalizacion enel cargo, que si tenia intenciones de continuarpres-

tandoservicios al pueblo debia regresaral ejército, argumentando
que “‘sin esta condici6n nadie vale nada en México... la verdad
brutal, tajante, inconvertible es que sin el mando (militar) todo va-

limiento vale pelos’’.©
Cardenas comprendia bien esta verdad. Jamas habia renuncia-

do al ejército, ni siquiera cuandoentr6 enla politica; incluso desde

alli, cuando surgieron necesidades militares urgentes, se apresur6 a

vestir su uniforme de generalde division salir al frente. Asilo hi-
zo durante la rebelion de Escobar en marzo de 1929 y en junio del

mismoanolo repitio en ocasion dela represion dela revuelta criste-
ra. Este tipo de acciones le resultaban de gran importancia, ya que

con ellas podia trascenderdelnivel local al nacional. No obstante,

conociendodichainstitucion desde dentro, sabia que debia dedicar-
se a cultivar una relacion mas profunda para ganar su confianza y
acercarla a sus concepciones politicas. Cardenas fundamento estos
lazos en la prestaciOn de importantesserviciosal ejército, como por
ejemplola fundacionde dosescuelaspara hijos de soldados destaca-
dosen el estadoa través de la cRMDT, su movilizacion para diversos
proyectos de mejorassociales en los lugares en los que habia solda-
dos apostados, una constante y tenaz defensa de su honorabilidad,

toda vez que era atacadoporlos agraristas quelo calificaban co-
mo defensordeloslatifundistas; limitacion dela libertad de accion

de las guardias rurales para que notuvieran roces con elejército ni
chocaran conél en la protecci6n y seguridad dela poblaci6n,y, por
Ultimo,el cultivo del ethos militar como defensor de la Revolucion.

Se trata pues de unadecisionestratégica, destinada a acercar ejér-
cito y Estado mediante la coopcion, impidiendo queactuara contra
él —comoyalo habia hechoen el pasado— y especialmente cuando
el Estado revelaba tendenciasradicales.

En este sentido puede encontrarse también al general Manuel

Avila Camacho, comandante dela regién de Zamora y miembro de

© Carta de F. J. Magica a Lazaro Cardenas, 27-4-1932, ACERMLC, Fondo F. J.

Mégica, anexo 3, Doc. 87.
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la Junta de Mejoras Materiales dela ciudad,” junto con las fuerzas
asu mandoparticipandoen trabajos publicos. En la misma medida
era natural que cuando Avila Camacho fue atacado durantela ter-
cera convenciOn de la cRMpTde julio de 1931 por su “‘permanente
interferencia a los campesinos de la region’ y por obstaculizar la
promoci6n de sus asuntos agrarios, el Congreso local salid en su

defensa.”' En este caso, el espiritu de los conceptos vertidos indi-
caba en forma explicita la tendencia conciliadora haciael ejército,
aunqueel publico lo conociera precisamente como un cuerpo que se
apresuraba a adoptaruna politica de mano dura contralosagraris-

tas (como enel ejemplo de San Angeles, quese trataré mas adelan-
te), al tiempo que acusaba a la crmpTde desinformaci6ny secesio-
nismoy dela responsabilidad enel intento de desestabilizarlas re-
laciones entre el ejército y Estado, sirviendo de esta manera a las
intenciones cardenistas. Cabe sefalar que el episodio termino sin

consecuencias y no daila amistad entre ambosgenerales.

8. El didlogo entre el Estadoy la oligarquia
de hacendados y comerciantes de Michoacan

Ex grupo mas problematico para la integracionfue la oligarquia
comercial ylatifundista de Michoacan. Cardenas nose hacia ilu-

siones sobre sus posturas conservadorasy antirrevolucionarias. El
hecho que se habia organizado répidamentetras la Revolucién en
el marco de la Camara Nacional de Comercio, Agricultura e Indus-

tria de la ciudad de Morelia, convirtiéndose en una institucion de

gran influencia dentro y fuera del estado, dejaba en claro que di-

cho grupose habia propuesto luchar por sus intereses y derechos

% «Citatorio del Pde. Mpal. de Zamora a los CC. miembros de la Junta de

Mejoras Materiales del Municipio’’, 10-7-1931, en AMZ, Fomento, Exp. 8; ibid.,

1931, Caja 1930-1931-20.

71 En el debate que se mantuvosobreel temael 24 dejulio hubo gran exaltaci6n.

Result6 que la convenci6n de la CRMDTfacult6 a cinco diputados para que transmi-

tieran su queja al Congreso ypara que se adoptara una resoluciOn que destituyera
a Avila Camacho.Los diputados nos6lo rechazaronel intento de generar conflic-

tos entre miembros del Congreso mediante su divisi6n tomando comoreferencia

su postura respecto de la CRMDT,sino que también negaronla posibilidad de que

los argumentos‘‘extrafios’’ contra el ejército tuvieran fundamento alguno. Final-

mente se adopto unaresoluci6n porla cual se esperaban datos adicionales antes

de decidir si se apercibfa al general o se le exhimfa de cargos. Al respecto véase

el Acta 14 del 24-7-1931, Primer periodo extraordinario de sesiones, en Actas de

sesiones del H. Congreso Constitucional del Estado de Michoacan, XLIII Legislatura

(1931-1932), del 14-9-1931 al 29-8-1932.  
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con gran impetu,sin importar cudles fueran las tendencias sociales

y reformistas del gobierno.” No obstante, a pesar de que obvia-
mente se trataba de un rival tenaz, Cardenasnole declar6 la gue-

tra. Porel contrario, intento por todos los medios conciliar con la

Cémaray acercarla a las posturasoficiales, aunque la fundacion de
la CRMDT su politica de gobierno podian atestiguar que tampoco
pensabaen dejar que la Camarasesaliera con la suya.

El pnmeracto consistid en invitar ‘‘muy seriamente’’ a los re-
presentantes deloslatifundistas a la asamblea de fundacion de la
Liga Agraria Michoacana; segiin explic6 posteriormente, conside-
raba dicha invitaci6n como unintento de recibir ayuda de “‘todos
los hacendados’’ para acelerar los procesos de la reforma agraria y
finalizarla lo antes posible, cuando estuvieran convencidos de que

no existia ningunaotra soluci6na la cuesti6n agraria en Michoacan
y en la Republica en general excepto completar los postulados de
la Revolucién en esta érea. Y dado querelacion6la finalizacion
de la reformaconla entrega de una declaraciOn (exigencia princi-
pal de la Camara) en la que afirmaria que con ella se habian aca-
bado las demandas del estado a loslatifundistas, habia una gran

légica eninvitarles a participar en la cRMDT, acelerando atin masel
final de la reforma. La ayudade los hacendadosera importante ya

que su oposici6n en la practica —ocasionalmente violenta— las

organizacionesagraristas en sus propiedades, la saturacion de los

tribunales con infinidad de recursos de amparoy las interferencias

a los trabajos de agrimensura y de confiscaci6n a los ingenieros de

las diversas comisiones agrarias (a nivel estatal y federal), demo-

raban en formaa veces insostenible el proceso agrario. Mas habia

aquiotro aspecto quese expresabaenel enfoqueintegrativo de Car-

denas. Los hacendados fueron convocados para que colaboraran

con el estado, ya que el gobernadorpensabaenla reforma como un

instrumentopara la modernizaciéndelagro y la productividad dela

agricultura. Entend{a quetodaslas partes se beneficiarian con una

reforma rapiday porello no era exageradosolicitar a los latifundis-

tas que colaboraran conla Confederaci6n, que entre sus principios

fundamentales declarabaser apolitica y estar comprometida con la

modernizacion del sector rural.
Claroesta queloslatifundistas no acudieron a la asamblea y que

tampoco pensabanayudaren la promoci6ndesus objetivos, aunque

72 Estatutos y documentos anexos de la Camara Nacionalde Comercio, Agricultura

e Industria de la Ciudad de Morelia, Morelia, Tipografia Comercial, 1923.
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ello no impidi6 que Cardenas continuara enviando sefales de su vo-
luntad de mantener unarelaci6n positiva. En los casos en que cam-

pesinosinvadianantes de tiempoterrenos queles iban ser asigna-

dos comoejidos, se ocup6 de desalojarlos y de que se indemnizara

a los hacendadosporlas pérdidas que ello les habia ocasionado.”
Cuando aument6la tensi6nentrelas partes y las guardias agraristas
actuaron conlo que consideraba excesiva fuerza, no dud6 en desar-

marlas.” Su activacion limitada dela ley 75 y el caracter voluntario

que se dio a la division delos latifundios fueron un aspecto adicional
de esta tendencia. Tambiénla division ejidal, por mas intensiva que
fuera en comparacionconlos anos precedentes, no debia atemori-
zar a losterratenientes. La reforma cardenista se limito a las regio-
nes nortenas del estado exclusivamentey se ajust6 estrictamente a
las disposiciones que indicaban las leyes (por ejemplo, en lo que

respecta a los acasillados), formuladas de manera que garantizaran

que nose danaria la integridaddelos latifundios.
La modernizaci6ndela infraestructura (pavimentacién de ca-

minos, acanalamiento de rios, disecacidn de pantanos, mejora de

campos,etc.) fue otra de las vias adoptadasparaatraer a esta capa

hacia el estado, en la que Cardenas creia podia mejorarla integra-
cion. Pensaba que cuando hubiera caminosy la infraestructura fue-

ra mas cOmoda,todos se beneficiarian del progreso: campesinos,
hacendadosy comerciantes. En una realidad semejante se profun-

dizariala solidaridad y la cooperaciOn entre ellos, borrandose par-
cialmente los contornosclasistas y conflictivos. Pareciera que esta

concepcion fue la que motivo a Cardenas a un gran fervor de des-
arrollo regional, comose expreso en el impulso dadoa la construc-
cion de Ja ruta de Ciudad de México a Guadalajara, pasando por

® Unodelos casos caracteristicos se dio a comienzos de 1931 en la poblacién de

San Angeles, en el distrito de Jiquilpan; los indigenas de la poblacién estaban en
conflicto con Rosa Velazquez, propietaria de la hacienda La Magdalena, respec-

to de la fecha en que debianrecibir el potrero que aquéllos obtuvieron en el marco

de la reforma agraria y porel cualse llegaron a enfrentar violentamente conlas

fuerzas del ejército, que por su parte estaba interesado en virtud de un acuerdo

con la terrateniente segin el cual las tropas podian traer a pastar sus caballos a

esas tierras. Cardenas envio al lugar a su hermano Damaso, quien solucion6 el

problemapara satisfacci6n de las partes; véase ‘‘Carta de Damaso Cardenasa L.

C4rdenas’’, 19-3-1931, Archivo del Centro de Estudios de la Revolucion Mexicana

“Lazaro Cardenas’’ (Jiquilpan), Fdo. L. C., Rollo 15, Parte 1.

™ Puede leerse sobreel episodio del enfrentamiento en Penjamillo y la confisca-

cidn de armasde todoslosagraristas en el municipio en Cardenas, Apuntes, tomo

1, p. 182.   
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Michoacan,el proyecto de la construccién del camino quecruza el
lago Cuitzeo, la construcci6n del camino que uneelnorte y centro

del estado con la zona de Coalcoman, baluarte de loscristeros en

el sur y la extension delas vias férreas (que en este caso fue por
iniciativa de los terratenientes) hasta la Tierra Caliente, asi como
el gigantesco proyecto del Valle de Zamora. Sdlo en este ultimo

Cardenasse dirigi6, mediante la ley 48 del 22 de junio de 1931, a
unas 180 agrupaciones agrarias, ejidos, latifundios, ranchos y pro-

pietarios de pequenasparcelas, que dominaban en conjunto 14 441
hectareas detierra, exigiendo que abonaran un gravamen de 12 pe-

sos por hectarea parafinanciarlas tareas de disecaci6ndel curso del
rio Duero. Estos trabajos debian convertir estas superficies caren-
tes de valor —45% delas cuales pertenecian a hacendados, 50% a

asociaciones agricolas y rancheros y 5% a ejidatarios, en superficies

laborables parceladas en forma ordenada.”
La relacion conla oligarquia michoacananose redujo la cues-

tion puramente economica. Para fortalecer en cierta medida el
compromiso de aquélla conla sociedad y sus necesidades, dio gran

impulso a las Juntas de Mejoras Materiales municipales. Median-

te estos grupos publicos, interclasistas y paritarios (en que parti-

cipabancirculos de trabajadores y capitalistas) pretendio inculcar
al tenaz grupo dela clase alta una nueva conciencia social, menos

clasista-individualista y mas social-colectiva, que permitiera a los
honorables miembros de la Camara de Comercio de Morelia sentir-
se identificados con las necesidadesde los pobladores indigentes en
el estadoy ablandarasi su oposiciona la ideologia agrarista adop-
tada por el gobierno. Las energias invertidas en este sentido son

las que atestiguan que precisamente mediante una pequenaapertu-

ra de cooperacionentreclases, publica y claramente apolitica, veia

comose hacia efectivosu ideal integrativo.

Conclusiones

Las relaciones de Cardenasconlos diversos gruposde la sociedad
michoacanase revelan en tres modelosprincipales de integracion:
ideolégica, cooptativa-estadista y personal-carismatica. En el cam-
po dela integraci6n ideoldgica entran todos los grupos que adhi-

75 Decreto num. 48 ‘‘que declara deutilidad publica la disecacion del Valle de

Zamora, y la ejecucidn de las obras necesarias para realizarla’’, del 2-6-1931, Pe-

nédico Oficial, 4, tomo LM, 2-7-1931, pp. 1-6; AMZ, fomento, Caja 1930-1931/20.,

Exp. 10.
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rieron a la CRMDT. Todosellos gozaronde las claras ventajas que
el Estadopusoa su disposici6n enlas areas profesionales, agrarias,
proletarias y legales. La base fundamentaly decisiva de sus lazos
residia, comose indica, en lo ideolégico. Entre ellos encontraban
los agraristasy los sindicalistas rurales y urbanos (incluyendo obre-
ros urbanos organizados, braceros, parte de los peones encasillados,

incluyendo aparceros 0 arrendatarios), asi comolos estudiantes de

San Nicolas, los normalistas, los maestros y los funcionariosoficia-

les. En su condicidn de miembrosde la crMpTlo eran también del

Partido Nacional Revolucionario (PNR), lo que agudizaba atin mas

la base revolucionaria-socialista de los lazos con el Estado.

En el campo dela integracion estadista se incluian todos los

grupos que no eran miembrosdela cRMDT. Entreellos se contaban

los indigenas de la mesetatarasca, el campesinadocristero, los ran-

cheros, los latifundistas, los miembros de la Camara de Comercio,

la Iglesia, el ejército federal y parte del establishment académico de

Michoacan. Se trataba aqui de relaciones fundamentalmente fun-

cionales, basadas en un modelode patrocinio por parte del Estado

acada uno deestos grupos, apoydndoseensus intereses especificos.

EIpilar que enlaz6 entre estas dos formase incluso las comple-

menté fue el patron de liderazgo carismatico de Cardenas. Aqui se

creé una especie de integracion personalista, quiza en cierta me-

dida caudillista y populista, que incluy6 a todos los grupos socia-

les que actuaban en Michoacan,sin excepci6n. Era una especie de

aro unificador que tenia su origen en la capacidad de didlogo del

lider, 0 sea de su habilidad para establecer unarelacion inmedia-

ta con cualquier elemento de la sociedad asumiendo compromisos

tangibles hacia él en distintas areas y convirtiéndolo en amigo del

régimen. Esta capacidad,derivada de su personalidad especial, na-

cid en primerlugar de la combinacion detres concepciones basicas:

la primera, una concepci6n funcionalista de la sociedad,es decirla

premisa que una sociedad moderna y progresista es compleja y se

basa en una amplia gamadegruposdeintereses y de fuerza, que in-

teraccionanentresi y se alimentan mutuamente; en segundolugar,

que unarelacién funcionalfuerte es viable solo si hay cierta medida

de igualdad econémico-social entre estos dos grupos; la tercera veia

en la Revolucion una oportunidad hist6rica y una mision, que exigia

un vuelco dramatico enel curso del desarrollo de la sociedad mexi-

cana, basada en el pasado en un liberalismo positivista, darwinista

y proteccionista, que tenia como objetivo legitimizar a la oligarquia

para que mantuviera su situacion preferencial en la sociedad.  
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La idea central tras la actividad intensiva en estos tres cam-
pos era concentrar finalmente a todoslos grupos bajo la cobertura

ideologica. Cardenas suponia que adoptandola politica integrati-
va correcta se revelaria un potencial mayor de movilidad entrelos
diversospilares y que a medida que aumentara suaccion en los cam-
pos de la cooptaciony el carisma, al tiempo quefortaleciera al sec-

tor ideoldgico,iria en aumento el nimerodeindividuosy grupos no
revolucionarios —el grupo masgrandey diversificado dentro dela

sociedad michoacana— que se sumaria a aquél. No cabe duda que

esta sofisticada concepcion surgid como consecuencia del fracaso

de la integracion de los indigenas, loscristeros y los latifundistas
directamente sobre unabaseideologica, sin haber antes ganado su

confianza con acciones concretas y creando enellos cierta medida
de identificacion con el Estadoy los ideales de la Revolucion.

Estas concepciones no hubieran salidoa la luz del mundosi Car-
denasno hubiera resuelto aprovecharel impetu revolucionarioy la

infraestructura moraly legislativa que model6 parallevar a cabo un

cambio socioeconomicohistorico, que beneficiara profundamente
a las capas débiles de la sociedad, por una parte, pero queno lo hi-
ciera mediante unaluchaclasista incontestable, por otra parte. La

conclusidn era que debia crearse un marco que permitiera generar

el cambio con una determinada unidad multiclasista, que tendie-
ra en la mayor medidaposible a los canales ideoldgicos y queera el

masfuerte enel sentido integrativo. El resultado fue que a pesar de
los grandes contrastes que habia en la sociedad michoacana, Car-
denas tuvo éxito en sus objetivos.” Su logro a nivel local creé de
hecho un modelo en escala del Estado-naci6n que continuo for-

taleciendo a nivel federal en su periodo como presidente. En su
diario escribid posteriormente que ‘‘en un pais como el nuestro,

retrasado y con una mayoria en la miseria, se debe gobernarconto-

lerancia y coordinando conlosprincipios de la Constitucion’’.”” En
otras palabras, para tratar la aguda brechaexistenteentrelas clases

en México no debe adoptarse unapolitica alocada, que transforme
una desigualdadterrible en otra desigualdad terrible, sino que, por
el contrario, justamente portratarse de un problema tan complejo,

se debe convertir a los enemigosdelayer en los aliados del manana.
La leccién de Michoacanse convirtié asi en una teoria nacional.

Traduccion del hebreo de E. Nowodworski

7 Luis Gonzalez y Gonzalez, Pueblo en vilo, p. 183.

7 |4zaro C4rdenas, Apuntes, tomo2, p. 417.

 

 



 

EL SIGLO DE MARTINEZ ESTRADA“

Por Pedro ORGAMBIDE

ESCRITOR ARGENTINO

STE SIGLO,el siglo xx queesta por terminar,fue el que le tocd en

ine a Ezequiel Martinez Estrada. En él vivid y escribio sus
obras, queson, en conjunto,unavasta reflexion del hombre quetra-

ta de interpretar su tiempo, mientras intenta, a la vez, comprender-

se asi mismo. Este doble abordaje al afuera y al adentro del mundo
es una constante en Martinez Estrada, este argentinolucido, incon-

formista, contradictorio, complejo, que hoy honramosen el cen-

tenario de su nacimiento. Nosotros, sus contemporaneos, los que
transitamos aun poreste siglo, nos preguntamosqué diria Martinez
Estrada ante la aparente muerte de las ideologias, las utopias y la
misma Historia. Sospechamosquetales eclipses del pensamiento,
que esta contemporanea servidumbredela inteligencia a las razo-

nes practicas, rebelarian una vez mas a quien se opuso, con toda su
fuerza, a la dictadura del mercantilismo, a un mundo que,al negar

la solidaridad entre los hombres, los degrada.

En la obra de Martinez Estrada, como poeta, narrador, dra-
maturgo, ensayista, en sus trabajos de interpretaci6n de la realidad
argentina, en sus textos biograficos y en los de caracter polémico,
siempre aparece el hombre en su complejidad existencial, en los
extremosdel dolor 0 la dicha. Nunca enla indiferencia o enla fri-
volidad de una sociedad de consumoque reduce al hombre a mero

objeto, mano deobra y mercancia. Entrelos ecos tardiosde la revo-

luci6n industrial y la globalizacidn de una cultura tecnoldgica, este
siglo xx que vivid Ezequiel Martinez Estrada pusoy pone a prueba
los principios humanistas en quese nutrid este argentino ejemplar,

* Texto de la conferencia presentada en el Segundo Congreso Internacional

sobre la vida y obra de Ezequiel Martinez Estrada, organizadoporla Fundaci6n
Ezequiel Martinez Estrada y reunidoenla ciudad de Bahia Blanca entre el 14 y el

16 de septiembre de 1995.  
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este hombre asombradoporel misterio del mundoy las contradic-

ciones y catastrofes de la historia contempordnea.
Eneste centenario del nacimiento de Ezequiel Martinez Estra-

da es inevitable hacer el recuento de algunos hechossignificativos
que ocurrieron en nuestro pais y en el mundo y que Martinez Es-
trada vivid con intensidad, con pasién, coninteligencia y coraje. El
tenia, como dijo, la infrecuente costumbre de ser un hombrelibre.

Y esta actitud fue la que signd su conducta lo largo de toda su

vida. ‘“‘Espero quealgin dia —escribi6— miobrasera leida y juz-
gada con equidad, ante todo comola producci6n de un artista y un
pensador’’. Asi, creo, lo leimos nosotrosa lo largo de tantos anosy
asi seguramenteloleerdnlas generaciones futuras, cuando quieran

saber algo de esta Argentina y este mundo quenostoco ensuerte,

duranteel siglo que esta por terminar.
Cuandonacié Martinez Estrada, hace cien anos, en San José de

la Esquina,enla provincia de Santa Fe, declinaba la Argentina feu-
dal y patricia y comenzabala Argentina de nuestros abuelos inmi-
grantes: aluvional, democratica y plebeya. El padre de Martinez

Estrada, don Ezequiel Martinez, habia nacido en Pamplona,y al

llegar aqui tuvo diferentes y episddicas ocupaciones como tantos
inmigrantes, hasta que se radic6 en Goyena, dondefue propietario

de un almacén de ramos generales. Ezequiel concurre a la escue-

la primaria y tomalecciones de un maestro particular contratado

por su padre. Eneste hecho,al parecertrivial, observo una acti-

tud comtn a muchosinmigrantes, que vefan en la educacion,en la

cultura, un camino de superacionpara sus hijos. Unacultura del

trabajo, del esfuerzo, que se encaminabanotanto a la adquisicion

de bienes materiales comoa la apropiaci6n delosvalores del espiri-

tu, hasta entonces en manosde una minoria.

Emergente de una nuevaclase, la pequefia burguesia que se

habia manifestado en la Revolucién del 90, este hombre que

sera poeta y narradory, fundamentalmente, un pensador dela Ar-

gentina y de su tiempo,notiene, comosus antecesores, los hombres

de la Generacién del 80, ni fortuna personalni parientes ilustres.

Carece delas facilidades que dael dinero paralosviajes y el goce

voluptuoso de placeres mundanos. No toma, como ellos, a la ligera,

el oficio de escribir, no es un ‘‘prosista fragmentario”’ sinoel autor’

de unavasta obra. Enesta actitud creo verla diferencia central en-

tre los amenos escritores de la Generaciéndel 80 y este laborioso

autodidacta. En un pais de ‘‘apariencia y acomodo’’, comolo de-

finio Eduardo Wilde, la cultura del trabajo de la inmigracion fue, 
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sin duda, un paso adelante. En ella se cri6 Martinez Estrada, en

contacto también con la naturaleza, como su admirado Guillermo

Enrique Hudson. lossiete anos, su padre le regala un petiso y

alli comienzan sus correrias por el campo, su aprendizaje dela vida
montaraz, su respeto ante las maravillas de todo lo que existe. A

esto deben sumarselas lecturas quele alcanza su madre, dona Ma-

nuela Estrada, natural de Andalucia, a quienes algunos atribuyen

un abolengoaristocratico. Lo cierto es que ese padre y esa madre y

esa infanciacasi pastoril terminaran muy pronto, con la separacion

de sus progenitores, y la llegada de la adolescencia. Se traslada a

BuenosAires, a casa de sutia Elisa, y continua sus estudios en el

Colegio Nicolas Avellaneda. El no es un joven de familia acomo-
dada y debe abrirse camino en la ciudad hostil, que anos mas tarde

llamara La cabeza de Goliat. En 1914 ingresa como empleadoenel

Correo Central. Es autodidacta 0 autodidacto, comose dice ahora,

es decir: una persona que,a falta de estudios superiores, se obli-

ga a si misma a unsaber inabarcable. Asi era Ezequiel, el joven,
lector y estudioso delas ciencias, de las humanidades,el incipiente

pensadorque coexistia conel poeta.

Comoelartesano que aprendesuoficio, el joven Martinez Es-

trada se propone dominarel lenguaje, la escritura que debia expre-

sarlo, en tanto representaba sus ideas, intuiciones y sentimientos
mas intimos. Asombrala riqueza de vocablos y giros de ese joven
poeta, interesadoa la vez en la aventura del pensamiento cientifi-
co ysocial. Junto a los previsibles temas de la intimidad, que se
proyectanenlo lirico, se encuentran otros de caracter mas general
con anclajes enlo filos6fico y lo didactico. Esta manera de encarar
la escritura se proyectara luego en su ensayistica, donde los mayo-
res aciertos de pensar son,a la vez, aciertos del lenguaje. Cuando
Martinez Estradaseinicia enla literatura, esta cercana atin la expe-
riencia modernista y Leopoldo Lugones,sin duda, es el poeta mas
significativo y de mayorinfluencia en el joven aprendiz deescritor.

El] mundo experimentaba la Primera Guerra mundial. Se ha-
bian producido ya a comienzosde siglo diferentes rebeliones obre-
ras y campesinas, que culminarian en 1917 con la Revolucién de

Octubre, queestallaria en Rusia. La Argentina no era ajenaa estos
cambios. Después delos discursos y poemascelebrantes del Cente-
nario, durante 1910, aparecianlas grietas del gran texto optimista,
las contradicciones que negabanla ilusidn del progreso indefinido,
los enfrentamientos de clase queestallarian en la Semana Trdgi-
ca de 1919. Ese era el tiempo que vivia el joven Martinez Estrada,   
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mientras cumplia sus modestas funciones de empleado en el Co-
treo y escribia los versos que, en la década delos veinte,le darian

merecida fama.
Unoes lo que hace o lo que puede hacer, finalmente. Pero un

hombre que suefia es mas de lo que hace. Y en esos anos, Ezequiel
Martinez Estrada, gracias a la poesia, es masde lo quelas circuns-
tancias puedenofrecerie: el escalaf6n, la buena conducta, la buena

letra que en ese entonces se exigia a un empleado. En una zona

imprecisa, inquietante, peligrosa (la que transitan los fronterizos,

comodirfa su amigo Horacio Quiroga), Martinez Estrada estable-
ce su dominio. Es, desdealli, desde la poesia, desde donde hace su

primer abordaje a la realidad. Ocurre durante la segunda década
del siglo, cuando una Argentina democratica y plebeya accede al

poder, los puestos publicos, los negocios y también,claro esta, a la
producci6ndela cultura.

En esa época Martinez Estrada obtiene premios y el nombra-

miento de profesor de literatura en el colegio secundario depen-

diente de la Universidad de La Plata. El modesto empleado del
correo, entonces, gracias a sus méritos intelectuales, tiene, como

suele decirse, un lugar en la sociedad; puedeinsertarse en ella, en

el escalaf6n del prestigio y recibir como recompensa, en 1929,el
elogio de Leopoldo Lugones,quelo llama Laureadodel gay saber.

Pero Martinez Estrada, quetiene la infrecuente costumbre de
ser un hombrelibre, rechaza el elogio de Lugones,del poeta oficial
que en esos anos proclamala Hora de la Espaday haceel elogio de

los regimenes totalitarios.
Comenzaba, como decia Martinez Estrada, la historia fascista

del mundoy en 1930 se producia el golpe de Estado queiniciaria,

en nuestropais,la reiterada costumbredelas tutelas castrenses. El

tiene entonces —comoobserv6 alguna vez— “‘la revelacion de que

debajo de la cobertura y apariencia de una nacion en grado de al-

ta cultura, permanecialatente la estructura de una naciOn de tipo

colonizada, de plantacion y detrata’’. Este descubrimientolo lleva

a indagar en profundidad enla historia,la politica, la sociologia,la

psicologia, el lenguaje,los usos y costumbres de unpais que es el su-

yo, el nuestro,y que él padece comoagonista,intérprete, juez y mar-

tir durante los afios que se han dadoen lamarde la Década Infame.

Sonlos afios de Radiografia de la pampa, contemporaneosdelfrau-

de, el peculado,la luchainterimperialista porel reparto del mundo.

Martinez Estrada asiste a ese espectaculo como “‘un puritano en el

burdel’’, segin su propia definicién. Su incomodidad, su inconfor-

mismo lo hacen sospechoso, un profeta a destiempo, un fanatico
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de la ética frente a los pragmaticos del poder. Esto dara origen a

un malentendido: creer que un hombreasino es personarealista

y de confianza. Noloes para el poder, seguramente. Y tampoco

lo es para quienes subordinan alintelectual al pragmatismo dela
politica.

La crisis de los afiostreinta (crisis econdmica, politica, social)
se transforma en Martinez Estrada en crisis intima, que lo lleva a un
profundo examen de conciencia. Lo estético, que hasta entonces se
expresa fundamentalmente a través de la poesia, deja de ocupar un
primerplano en mediodeesacrisis personal, donde él cancela,co-

modice,‘‘no del todo, pero casi definitivamente,lo que llamaria la

adolescencia mentaly la época de mivida consagradaal deporte,
a la especulaci6ny al culto de las letras’’. Su despedida dramati-
za el adios a una Argentina opulenta, real e imaginaria a la vez,

a una generaci6nbrillante de jévenes escritores que cultivaban el
humor,la discusi6n,los ingeniosos epigramas martinfierristas y un
adids tambiéna las polémicas de los muchachosdela vereda de en-

frente, cultores dela literatura social del grupo de Boedo. Unosy
otros son victimadeesacrisis, donde se cuestionan y menosprecian

los valores de la cultura, donde el mismo hecho de pensar es con-

siderado actividad sospechosa. Nacealli, creo, la actitud totalitaria

que todosalguna vez hemos padecido, comounafatalidad porvivir
y pensaren la Argentina. Actitud que tenia sus modelos en Euro-

pa, en la Italia fascista y el incipiente nazismo de Alemania. Pero
que tambiéntenjasus rafces en nuestra propiahistoria, en la barba-

rie combatida con métodos barbaros en nombre delacivilizacion.

Esa crisis, y no sdlo la coyuntural, es la que inquieta el pensamiento

de Martinez Estrada, quien se imponeel deberintelectual de asu-

mirla hasta elfin. Dealli su actitud extrema, desesperada, agonica,

que puede confundiralcritico. Quien haya conocido a Martinez

Estrada sabe muybien que ésa era su manera de pensary desentir

ala Argentina. Desde su mismidad, vivid cada una de las crisis de

nuestro pais comosi fueran propias.
En la Argentina, nadie pudoescapara la conmoci6n que produ-

jo,al final de la Segunda Guerra mundial,la irrupcion del peronis-

mo. Nadie. En un bandoy en otro,todos nos vimos envueltos por

esa marejada dela historia, exigidosa la opcién de ser peronistas 0

antiperonistas, que hoy, seguramente puede parecer(y ser) mani-

quea. Y atin hoy,noes facil entender a ese movimiento policlasista,

que retomabalasreivindicaciones que alguna vez defendi6el socia-

lismo, que se manifestabaenlas calles jubiloso e insolente, como la
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“‘chusmabravia’ que cant6 Evaristo Carriego y que lideré en otra
€poca Hipdlito Yrigoyen. Noera facil. Porque tambiénalli habia
sectores reaccionarios, sobre todo en el campo de la educacién y
la cultura. A ellos se enfrent6 Martinez Estrada. Renuncia a su
catedra, se niega a todapleitesia. Y por eso es incomprendido,vi-

lipendiado, escarnecido comoel leproso que toca su campana de
desgracia en medio dela fiesta. El simil no es antojadizo.

Durante anos, de 1952 a 1955, Martinez Estrada sufre de una

extrana enfermedad de la piel, de probable origen psicosomatico.
Yo lo conoci entonces y lo frecuenté en el comienzo de su conva-
lecencia, cuandorecibia a los j6venes irreverentes que cuestiona-
ban, que cuestiondbamos, algunas de sus opiniones. No era com-
placiente con nosotros, de ningiin modo,sino un padre severo, que

discutia con vehemenciasus ideas y que entendia la critica, como
queria Marti, como‘‘ejercicio del criterio’’.

Nose sum6aljolgorio de los vencedores de 1955. Se aparté de
quienes fueron sus amigos, polemiz6 con Borges, se puso junto a
los humillados y ofendidos que una vez mas quedaban marginados

de la historia.

Comodijo en Coplas deciego:

Le ofrecieron gloria, honores,

poder, placery riquezas.
Se fue con los pescadores.

Vivi6 en unsiglodificil, desgarrado por guerras, revoluciones,

luchas ideoldgicas y holocausto. Y siguid con su infrecuente cos-

tumbre de ser un hombrelibre. En la Europa Oriental, signada aun

por el estalinismo y el pensamiento reductordel realismosocialis-
ta, Martinez Estrada hace la defensa de su admirado Kafka y de

la libertad de creacidn que se niega a la rigidez del dogma. A la
vez, cuandolosbelicistas de Estados Unidos, aquellos que piensan
queel territorio de América Latina es el traspatio de su imperio,
intentaron la invasidn a Cuba, Martinez Estrada, desdela Isla, de-

nunci6 la ambicién imperial del invasor. En el ojo del ciclon otra
vez, en medio de la tormenta, Martinez Estrada, hombredelsiglo

Xx, se manifest6 con valentia.

Fue hombre de parcialidades, claro. Como todos. Hombre
de pasion y de pelea. Pero tuvo la osadia, el gran coraje intelec-
tual de rectificar un juicio equivocado, de cuestionarse, de volver

sobre sus pasos, para reflexionar nuevamente sobre asuntos en los  
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que ya parecia haberlo dado todo. Su abordaje dela politica nada

tuvo que ver conese vivere periccilosamente, tan seductorpara al-

gunos violentos, que sacralizan la acci6n directa y menosprecian a

los que dudan;es decir: a los que piensan. Fue un pensador; su ac-

cidn, una consecuencia desus ideas, de esa vigilia permanente que

lo mantuvo insomney alerta durante toda su vida. Fue un hom-

bre de nuestro tiempo,es decir: un hombre en zozobra,alerta a los

grandes cambios que se produjeron eneste siglo xx.
Mientras escribia ‘‘siglo xx’, asocié los versos y la musica de

Enrique Santos Discépolo, cuando hablaba en su tango del ‘Siglo

xx, calambache / problematico y febril’’. La asociacion no es va-

na:al igual queel poeta del tango,el pensadory el artista Martinez

Estrada por momentospercibe la realidad en sus aspectos parddi-

cos, grotescos. Su narrativa es la quelleva al extremo esta percep-

cién delo real. Alli la condicién humanase exaspera como en La

inundacion, la imagen del conventillo adquiere dimension fantasti-

ca,el infierno es lo promiscuoy lahistoria, la misma queel pensador

estudio y analiz6 con pacienciay disciplina, estalla en una suerte de

carnavalismo, como en Sdbadode Gloria, donde las imagenes de las

montoneras gauchasse mezclan conlas de un presente que alude al

17 de octubre de 1945. Presente hecho de pasado, pampailusoria,

con el espejismo del mar que confundea “‘los sefiores de la nada’ y

que recorre, transfigurado en diferentes mutaciones, Martin Fierro.

Escritura aluvionaly barbara para enfrentara la barbarie, comola

de Sarmientoy que enel siglo xx retoma Martinez Estrada, des-

pués derecorrerlos laberintos del lenguaje,los lujos de una poesia

de gran riqueza verbal.

Despojado, desnudo,ascético en la copla, feroz en la diatriba,

el poeta metido a pensadory politico defiende sus convicciones, se

debate con ellas, monologa. No siemprele va bien, casi nunca le

va bien enel intento. Alguien lo llama “‘profeta del odio’. Los

escritores jGvenes, segin uncritico, intentan con él un parricidio

intelectual. Unoslo niegan, muchoslo ignoran. Pero Martinez Es-

trada, hasta elfinal de su vida, continua trabajando, discutiendo,

arremetiendocontra los molinosdela indiferenciay la intolerancia.

Quijote del siglo xx, detras de una quimera de igualdady fraterni-

dad entre los hombres, de respeto al prdjimo, no dejé de pensar, de

escribir, de ensefiar en cualquier circunstancia. Asi era Martinez

Estrada, un hombrede este siglo, un poeta, un escritor, un pensa-

dor de la Argentina que viviG los avatares de su pais hasta el dia

de su muerte, el 3 de noviembre de 1964, aqui, en Bahia Blanca.
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Aqui estaba su compaferadetodala vida,la pintora y escultora
italiana Agustina Morriconi, aqui estabansuslibros, sus papeles, su
tablero de ajedrez, su violin y los pajaros que volabanenlibertad
Porsu casa, que se apoyabanensus manosy en sus hombrosy en la
cabezaaltiva que noseinclind jamdsanteel poder.

Han pasado tres décadas desde entonces y uno sigue pre-
guntandose équé mundoes éste? A finales del siglo xx, muchos
de los presupuestos ideoldgicos que sostuvieron el pensamiento
de Martinez Estrada parecen haberentrado encrisis 0 en fran-
ca declinacin. Los mismos conocimientosy disciplinas que él fre-
cuent6antes de instrumentarsus obras mayores,la historia, la so-

ciologia, el psicoanilisis, la antropologia social, sufren el emba-
te de un descarnado pragmatismo, que condenaal tesvan delas
buenasintenciones los principios humanistas que, desde la Revolu-
cion Francesa,alentaron el pensamientoy la accién de esos grandes
hombres a los que Martinez Estrada interrog6 en sus ensayos, bio-
grafias e incesantes lecturas. Entre Marx y Freud, Martinez Estrada
indaga el mundo manifiesto y el imaginario,las contradicciones de
una sociedad que condena al hombrea la alienaci6n y una moral con
reminiscencias decimononicas quelleva al mismo hombrea la mu-

tilacion de su capacidadparael placer, para el goce pleno dela vida.

La coincidencia de estas dos miradas complementarias muestran a
Martinez Estrada como un hombredel siglo xx, un pensador que,

masalla de sus logros individuales, alienta el cambio colectivo, el

mejoramiento delas conflictivas relaciones del hombresocial, cu-

ya alienaciOnle resulta insoportable. Por eso, al estudiar a Marx,

necesita del auxilio y complementodeotrossistemas deideas,ins-
trumentadosenlossiglos xIx y xx y que tienen atin vigencia en nues-
tra manerade pensary de sentir el mundo. Asi, él observa a los que
llamalos tres grandes antropdlogos contempordneos: Darwin (el
hombreenla naturaleza), Marx (el hombreenla sociedad) y Freud
(el hombreen si mismo). Esta triada, que puedeverse a la vez como
tres ejes del pensar y sentir de Martinez Estrada, son parte, creo, de
una poética queél desarrolla a lo largo delos anos.

Veamosla primera variable, la del hombreenla naturaleza. En

el vasto texto de Martinez Estrada,ella esta siempre presente, en
forma explicita o implicita, desde el titulo de su famosa Radio-
grafia, a su exaltaciOn de las paginas de Hudsono dela experiencia
misionera de su amigo Horacio Quiroga. La naturalezaentray sale,
por exageracion y hasta por omisi6n en los textos del hombre que

paso largos afos en la ciudad hostil, de espaldas al rio de suori-
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gen. Las referenciaslibrescas a Rousseau, Thoreau, Walden, pue-

den unirse con felicidad a sus propios intentos de ruptura con el
mundoburocratico que tuvo que padecer enla ciudad a su expe-
riencia comoocasional hombre de campoy chacarero. La naturale-

za y mas aun:la nostalgia dela naturaleza, es parte de la escritura de

Martinez Estrada, de este argentino del siglo xx, que no olvid6 nun-
ca su anclaje raigal, ‘‘porque la tierra no es una mentira —comoé1

dijo— aunqueel hombredelire recorriéndola’’.

Al exaltar al hombre en la naturaleza, a quien construye su

habitat (refugio 0 casa) con sus propias manos, este pensador se

pone enel lugar de quien abandonasus tareas de cazador furtivo

para devenir labriego y hombre sedentario, hasta pasar del estado

tribal a ciudadano dela sociedad clasista. Observa entonces a ese
hombre en sociedad, desde una perspectiva heterodoxa, desde un

posible materialismohistérico beneficiado por otros aportes huma-
nistas. Se sittia asi en el cruce del debate ideoldgico de nuestrosiglo,

comoreceptorde las ideas humanistasdelos siglos XvilI y XIx, aque-

llas que cimentaronlosperiodosde lucha y vida independiente en

nuestras tierras, en estos paises abandonados de la mano de Dios

que Martinez Estrada estudié en su obra Diferencias y semejanzas
entre los paises de América Latina.

Hombredel siglo, poseedor de una cultura de tipo universal,

pero hijo deestas tierras, supo rebelarse contra los mercaderes de

la ‘‘moneda de cuero’’ y tambiéncontralos traficantes massofisti-

cadosdela llamada cultura de Occidente.
La cultura, para él, para el laborioso autodidacta, tenia sentido

cuando dabaluz y testimonio sobre los hechos del hombre, cuan-

do hacia del hombre algo mas que un transcurrir bioldgico enla

tierra. Algo renacentista habia en él. No sé qué hubiera dicho de

esta globalizaci6n de la cultura de fines de siglo xx, de este nuevo

imperio de la informatica. No puedo pensarporél, desde luego,

pero alleerlo una vez mas, al recorrer sus paginas, reencuentro al

humanista que nos ensefié a servirnos de la técnica sin caer en el

nuevo fetichismo tecnolégico, que nos ensené a buscar la verdad

descreyendo de las verdades absolutas. Como Bertrand Russell,

Martinez Estrada prefirié una articulada incertidumbre a una in-

articulada certidumbre. Es facil discutirlo, rebatirlo, incluso, en sus

parcialidades,sus fobias, sus desmesurados énfasis. Pero para pen-

sar a la Argentina, a esta América, a este mundo, debemosvolver

unay otra vez a Martinez Estrada. Comoél regres6 a Sarmiento pa-

ra entender,a través de sus contradicciones,la realidad profunda de  
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un pais. Por eso dijo de esa realidad: ‘‘Tenemos que aceptarla con
valor, para que deje de perturbarnos: traerla a la conciencia, para
que se esfume y podamosvivir unidosen la salud’’.

: Hoy,vivir enla salud es negarsea la facil retorica del pragma-
tismo de quienes ven al hombre comounacifra mas en suscAlculos
para llegar a un inasible Primer Mundo. Vivir en la salud,a fines
del siglo xx en la Argentina, es reconocer unacultura de pobreza
debajodelos discursos y los proyectos fara6nicos. Y en esto,la lec-

tura de Martinez Estrada nos puede ayudar mucho: a reflexionar,
a no declinaren la defensa de los débiles y en la cultura deltraba-
jo, del esfuerzo,en la que se formaron nuestros mayores y hombres
como Martinez Estrada. Ante el jolgorio de los frivolos, un hom-
bre asi puede parecer un profeta de lo ilusorio. Para nosotros fue

y seguird siendo un ejemplo deintelectual, un maestro. Poreso es-
tamosaqui, para honrar a quienteniala infrecuente costumbre de
ser un hombrelibre.

 



 

 

MARTINEZ ESTRADAY LA UNIVERSIDAD*

Por Nidia L. BurGos

UNIVERSIDAD NACIONAL

DEL SUR, ARGENTINA

ENEL AMPLIO ESPECTRO TEMATICO queabarcaronlas preocupacio-

nes de Martinez Estrada, la educacion ocup6 un lugar prepon-
derante. Si bien en los masde sesenta libros que escribi6 no hay un
titulo especifico, sistematizo su pensamiento sobre estos temas para
fijar y comunicarsus ideas, en optsculos y exhortaciones.

Su conceptos sobre educaci6n debemosespigarlos, fundamen-

talmente, en sus mensajes a los javenes, porqueahi, segtin sus pala-
bras en Discurso en la Universidad,les habla ‘‘como padre severo y
como maestro inflexible, no comoinstructor ni como preceptor’’.!

Esos mensajes, junto a ciertos materiales periodisticos de su au-

toria, sirven para sondearsusintuiciones. Por el tiempo transcurri-

do desde su publicaci6n en diarios bahienses, algunos ya desapa-

recidos, hemoscreido interesante sacar a luz, entre los materiales

del archivo de la Fundacién Ezequiel Martinez Estrada, algunos

articulos de polémico contenido sobre la educacidn superior.
Ahivolc6 opiniones interesantisimas sobre este tema. En particular

los valores éticos que formula permitiran sin duda trazarlas lineas
conceptuales de una nueva educacion.

Muchosde esos documentossurgieron raiz de la creacion dela
Universidad Nacional del Sur en la ciudad de Bahia Blanca, donde,

por ese entonces —1956— era reconocido como unodelos miem-
bros ilustres de la comunidad.

Peronhabiasido depuesto,habia triunfado la Revolucion Liber-
tadora y nuestro escritor, junto a la salud (se curd de una neuroder-

* Texto de la conferencia presentada en el Segundo Congreso Internacional

sobre la vida y obra de Ezequiel Martinez Estrada, organizadopor la Fundacién

Ezequiel Martinez Estrada y reunido enla ciudad de Bahia Blanca entre el 14 el

16 de septiembre de 1995.

1 Ezequiel Martinez Estrada, Discurso en la Universidad, Bahia Blanca, Univer-

sidad Nacionaldel Sur, 1959,p. 7.  

Martinez Estrada y la Universidad 103

dermatitis meldnica que padecié durante cinco afos), habia recu-

peradola fe en un destino mejorparala Patria. No tardarfa mucho
enver que las cosas no mejoraban.

Se enemistard con algunos adherentes al nuevo régimen’y final-

mente, decepcionadootravez, en la décadasiguiente se radicaré en

México y luego en Cuba, donde abrazara la causa revolucionaria

castrista. Esto le costard elsilencio y la soledad que caracterizaron
el final de su vida en Bahia Blanca.

Pero porel afio 1956, como hemossefalado, era un ciudadano

prestigioso muy frecuentemente consultadoporel periodismo. En

esos dias, con el advenimientode la Universidad, su contacto conla

prensa se acrecenté y fruto de estas consultas son los articulos que
vamosa analizar.

Es oportuno recordar que integr6 la comision que preparo el

ordenamiento legal de la nueva universidad, luego participo en
la comisiOn asesora de la Universidad NacionaldelSur, escribio la

letra del himno de la Universidad y el 26 de mayo de 1956se le

designo profesor extraordinario, en cuyo caracterinicid el dictado
de un seminario sobre ‘‘Sociologia ruralde la Ilanura’’ en abril de
1956.

Apenasse supo la decisién favorable del gabinete nacional de

crear la Universidad Nacional del Sur, fue consultado Martinez Es-

trada, quien dijo:

Es unagran satisfaccién para Bahia Blanca y el sur argentino contar con un

centro de altos estudios universitarios y es también una gran responsabilidad,

mayoren estos momentos, porque el pais necesita consolidar su economia y

una Universidad escasi un lujo. En segundo término, porque una Universi-

dad crea el compromiso de producir, mds que profesionales, ciudadanos doc-

tos que trabajen desinteresadamentepara la grandeza del pais. Una Univer-

sidad que no cumpla su verdadero destino de formar ciudadanosantes que

profesores y aprovecharlos dineros del pueblo no cubre su verdadera misi6n

y esto lo podemos decir de las otras Universidades ya existentes... Espero

queésta sea una Universidad nueva, y no una Universidad mas.3

2 Entrefines de 1955 y enero de 1956 preparé un proyecto,que elevoal teniente

general Aramburu,a cargo dela presidencia de la nacién, donde proponia a Bahia

Blanca comocapital de la Repiblica. El mismo fue publicado como carta abierta

en los diarios de entonces, pero no tuvo acogida Oficial, lo que resinti6 mucho a

Martinez Estrada,cf. El Atlantico, Bahia Blanca, 5 de enero de 1956, p. 3.

3 “Opina Martinez Estrada sobre nuestra alta (sic) casa de estudios’’, El Atlan-

tico, 5 de enero de 1956,p. 1.
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El concepto de universidad nueva implica para Martinez Estra-
da una universidad responsable del manejo idéneo delos dineros

publicos quese invierten en ella. Por entonces, también manifest6 a
El Atléntico:

Una Universidad se relaciona conla vida del espiritu, no con la vida dela

ciudad. Puede haber una Universidad queno tenga edificio donde funcionar

y no poreso dejarfa de ser una Universidad. La Universidad mds grande del

mundo,en el sentido delos valores, porque ha creado toda unacultura, no es

la de Salerno,ni la de Paris ni la de Oxford, sino la de Atenas, y se llamaba

Sécrates. De ahi han salido los maestros que han ensefiado a los maestros y

que ensenardn a los maestros durantesiglos.

Nosotros tenemostendencia, por pereza y por naturalladilidad (sic) ha-

cia lo més facil, a convertir en problemas urbanisticos, edilicios, los proble-

mas culturales. De modo que cuando hemosobtenido unsal6n bien instalado

para conciertos importa poco qué orquesta actuardalli, con qué director y

qué musica ejecutard. Pero ya es hora de que comprendamos que un gran

concierto dirigido por Toscanini, con una gran orquesta, se puederealizar

al aire libre. Y una Universidad nueva también puedeser una Universidad al

aire libre. Todavia més, puede ser una Universidadsin profesores, desde que

ahi se ira a aprendery no a ensenar. Alumnosy profesores estudiardn juntos

y se ensefardn unosa otros.‘

Enesosdias insisti vehementemente en la necesidad imperio-
sa de quelos profesionales estuvieran al servicio del pueblo. Asi,
expreso a La Nueva Provincia:

No me cansaré deinsistir en un punto que muchosconsiderardan accesorio,

tratandose de una Universidad,y es el que se relaciona con el sostenimiento

de la mismaporel Estado,lo que equivale a decir, con los dineros del pueblo.

No somos un pais pobre, pero estamos en quiebra econdmica y bastard que

indique yo ahora que cada egresado de la Universidad de Tucuméan,por ejem-

plo, cuesta al erario un mill6n de pesos. Esta cantidad fabulosa de dinero que

se invierte en la formaci6n de un profesional no serfa gran cosa de tener en

cuenta, puesto que unfutbolista suele costar més a un club;perolo grave es

queeste egresado que se convierte en un profesional burocratico es también

un enemigode su propio pais, porque emplea la inteligencia que ha perfeccio-

nado conelsacrificio de muchosparavivir a expensas de la Naci6n, cuando

no para empefiarse en su ruina. Politicos, abogados, médicos, olvidan lo que

deben los quetrabajan enla obtenci6n de su titulo y una gran cantidad de

ellos se dedican a ganar dinero. Me gustaria que de la Universidad Nacional
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del Sur egresaran hombres dealta cultura y de verdaderopatriotismo (quie-

to decir de abnegaci6n republicana) con lo que se cumpliria el que no sea

una fabrica de doctores, segin decfa ya Juan Marfa Gutiérrez en 1872, sino

un vivero de agitadores de ideasy de Ifderes dela cultura que tanta falta nos

hacen. éC6mose puede obtenerun vivero de cultura en vez de una incuba-

dora de profesionales? Porfortuna, el Poder Ejecutivo, que ha demostrado

tan generosa y comprensiva voluntad para resolver favorablementeesta vieja

aspiraciOn del sur argentino, ha tenido el acierto de designar a mi viejo y ad-

mirado amigo Vicente Fatone, que es una autoridad en el pensamiento,en la

docencia y enla rectitud de conducta... Pero ya debo anticipar que con pre-

Juicios de caracterreligioso, localista o de cualquier otro género no se hard de

la universidad lo que se quiere sino que ella hara de todos lo que sus inte-

Teses rutinarios decidan. Aunque esto pueda alarmar a muchos, juzgo que

sera indispensable terminar conel estudiante que trabaja 8 horas por dia y

llega fatigado a clase y que pretende que se rebaje el nivel de los programas

tedricos y que se supriman los Trabajos Practicos, para que pueda obtener

facilmente su titulo que requiere condiciones excepcionales para merecerlo.

Una verdadera democracia educacional debe procurar quelos egresados de

la universidad representen el grado m4ximo de capacidadtécnica, pero debe

habilitar Grganos accesorios, como Colegios Superiores e Institutos, que otor-

guentftulos de peritos y de idéneos que capaciten para Ia lucha porla vida sin

los laureles del doctorado. De todos modos el lema de una universidad nueva

debe ser: ‘“‘aquf trabajan todos,todo el dia’’.

Anos mastarde,insistira en los deberes patridticos que atafen

a los estudiantes:

Porqueusardel saber en exclusivo beneficio personal como de una propiedad

privada, es un hurto al patrimonio de la comunidad... Nuestro déficit, que

es moral mds que econémico, débese a que los beneficiarios de la instrucci6n

publica han retenido parasi una renta que pertenecia en parte al pueblo, una

prosperidad que en parte pertenece a la naci6n... La crisis es porque los

poderes dela inteligencia se han sumadoa los factores de empobrecimiento

y regresiOn y no a los de progreso... A los j6venes les incumbe dar un nuevo

contenido ético y patridtico a los estudios que realizan.®

Estas premisas son inobjetables, pero por otra parte hay que re-
conocerel caracter atrabiliario de algunos conceptos que Martinez

5 La Nueva Provincia, Bahia Blanca, 6 de enero de 1956,p. 3.

6 “‘Martinez Estrada y su mensaje a los estudiantes secundarios’’, El Atlanti-

4 Ezequiel Martinez Estrada,‘‘Genio y alma delclaustro’’, ElAtlantico, 10 de

enero de 1956,p. 3.  co, 26 de agosto de 1963. Este mensaje lo envid Martinez Estrada con motivo de

la realizaci6n en Rosario de un Congreso Nacional de Estudiantes Secundarios,

quienes le solicitaron queles hiciera llegar su palabra.
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Estrada vierte sobre la ciencia cuando debe compararla

o

contra-

ponerla con las humanidades en general. Dice:

Estoy espantado. Cuando me trajeronlos estudiantes el anteproyecto de la

nueva Universidad encontré que en vez del Instituto Tecnoldgico lo que

querfan era un Instituto Politécnico. Las disciplinas humanisticas apenasfi-

guraban comouna limosnadelas ciencias a las hermanas menores. Mein-

dignéy les dije: ustedes con 20 afios son més viejos que yo con 60. Temf que

metrajeran ustedes un proyecto escandaloso. Por ejemplo, donde figurara

una facultad de ciencias y cinco facultades de humanidades. Esto porque es

preciso terminar conla leyenda de que somos un pais agropecuario y no de

fildsofos y misicos. Entre las asignaturas que yo crefa que figurarfan enel

anteproyecto de ustedes supuselas siguientes: ajedrez, funambulismo,acro-

bacia, arte de domarfieras, de formar payasos, fonies y écuyéres; vale decir,

todo lo quelos nifios necesitan mucho més quela escuela. Porque un circo

es mas importante para la formaci6nespiritual de un pueblo que una escue-

la, un colegio y una universidad. Ademés esperé que ustedes propusieran al

ministro de Educaci6n la habilitacién de 18 grandes jugueterias... eso iba a

costarle al Estado menos que una Oficina publica inutil y los chicos pobres go-

zarian comolosricos de esos libros tan instructivos que se llaman juguetes.

Ademéas convendriainstalar una escuela para aprenderel arte de fabricar ju-

guetes... Mis interlocutores se levantaron sin despedirse. Salieron huyendo.

Yo me quedé pensandoque,efectivamente, no puedo colaborar en una em-

presa que es seguro que seguirlas ideas nuevas y muy atrevidas de nuestros

jOvenesestudiantes.’

Siempre permanecerdenesta actitud. Los avances tecnoldgicos

nunca parecieron alegrarlo, sino mas bien todo lo contrario. Dijo

en su Discurso en la Universidad:

Yo sé que desgraciadamente hay que aceptarlas atrocidades de unaciviliza-

cién industrializada y mecanizada, pero no quiero quesirvais a esos meneste-

res que puedendirigir muy bienlos ingenieros de fabrica, los agr6nomosy los

veterinarios. Ellos no creen en mis ciencias del espiritu, que quizds consideren

entre las ciencias ocultas, y por réplica yo no creo en sus ciencias manuales.

Si tuviera que seguir dialogando con los nimenes mAximos de la tecnologia,

Ford, Taylor, o Molotov, en vez que con Montaigne, Thoreau y Nietzsche,

mesentiria muy desdichado. Porlo cual debo replicar a quienes me dicen que

no entrardn nunca en mis templos de los fdolos, que yo nunca entraré en sus

ferreterias.®

7 Ezequiel Martfnez Estrada, “‘Genio y alma del claustro’’, ElAtlantico, martes

19 de enero de 1956,p. 3. :

8 Ezequiel Martinez Estrada, Discurso en la Universidad, pp. 17-18.  
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Este tipo dejuicios lapidarios, habituales en su pluma, buscan
con acido rigor denunciarlas falacias de una educaci6n que él con-
sidera inoperantey hasta rayana enlo absurdoporsu-anacronismo
y su infidelidada los auténticosvalores dela paideia.

Ellunes 26 de marzo de 1956 apareci6 en El Aflénticola noticia
de que se habia designadoprofesorextraordinario de la Universi-
dad Nacionaldel Sur a Ezequiel Martinez Estrada,y el jueves 29 se

reprodujo en el mismodiario la Jaudatoria nota que la Federacion
Universitaria del Sur hizo llegar a Martinez Estradapor ese motivo.

loselogiosos conceptos de esa comunicacion,el ensayista res-
pondi6 con unaextensacarta dirigida al presidente de la Fus, Néstor

Larrondo,cuyo texto reprodujo oportunamenteElAiléntico bajo el

titulo “‘Si estan dispuestos a cumplir sus deberes los acompanaré’’:

Su carta... me anima a decirles en amigable coloquio qué espero de ustedes

los j6venes que estudian, particularmente los que integran una comunidad

regional conmigo. Pienso que no debenustedesaplicarse a ningun asunto que

no esté vinculado estrechamenteconla situaci6n de estudiantes en relacién

con la Universidady el pais. Han tolerado muchas cosas en afos pasados y

cualquierexigencia, porjustificada que esté, debe tener presente el estado de

confusi6n y de subversi6n moral que aquejaa la ciuda . Esta es una tarea

mistica y no politica, dirfa Péguy, que fue un magnifico estudiante.

Hay unaclase de actividades a mi juicio inferiores, que dificultan el des-

arrollo de la personalidady dela inteligencia, libre y sana como debeser, y es

la politica. Superior o inferior, no creo quesirva, en nosotrosparticularmen-

te, para bien ninguno si no es el de obtener una bancalegislativa, un cargo

gubernamental 0 cualquier sinecura impropia de un ciudadano. Precisamen-

te de esas acechanzas y peligros debe huirla juventud argentina maleada por

prédicas y practicas indignificantessalvo raras excepciones,0 se hard participe

y hasta c6mplice, consciente o inconsciente, de la desdicha del pais. Entien-

do tambiénporpolitica una actitud... que consistfa en poner el acento de

las actividades estudiantiles en intereses apenas relacionados conla vida del

espiritu y la intensificaci6n y perfeccionamiento de la ensefianza. Sé del re-

chazo de algun profesorporel hecho de queera exigente en su materia, y esto

me parecié impropio de un buenestudiante. El buen estudiante lo es en una

mala universidady hasta con malosprofesores. Lo importante noes lo que se

ensefa,sino lo que se aprende...

Pienso queenla actitud critica de algunos estudiantes hacia sus profeso-

res intervienen enel juicio y en la actitud factores no siempre exclusivos 0

propiosdel interés universitario. Tampoco creo que el repudio obedezca en

general a inconducta porparte de los profesores y autoridades,pues he visto

que a muchosdeellos, no exentos de tal inculpacidn, se les han disimulado
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faltas mientras se era inexorable con otros. La tolerancia para los malos ha

sido acaso superiora la exigencia y la exigencia con los buenos superiora la

tolerancia.

He crefdo ver que influfan en aquella conducta extrafa conceptos perso-

nales, ideologias y, ante todo, sectarismos politicos de izquierda, del centro 0

de derecha... Creo si que un profesor que no respondea la capacidad media

exigible de él, que niega 0 menosprecialos principios democraticos y republi-

canos de nuestra vida institucional, que ataca 0 desacredita las instituciones

libres y que solapa con la ensefianza temas tendenciosos, debe ser repudiado

categOricamente... Mas esto ha de hacerse sin excepciones, siempree inflexi-

blemente para que el repudio sea justo. Aquino se trata entonces de politica

sino de decencia.

Otro punto que necesito abordares el de los deberes del estudiante, ya

que porlo general s6lo se ocupan ustedes de los derechos. Una desinteli-

gencia sobre este punto fundamental haria imposible mi colaboraci6n en la

universidad. Los derechos son tantos como los deberes y resultan de €stos

y no al revés. Lo esencial en las sociedades organizadas sobre bases demo-

craticas verdaderas es el espiritu de solidaridad y el respeto al semejante en

sus ideas, en sus bienes. Precisamente en los regimenes despoticos y las mo-

narqufas absolutistas es dondecasi todo el mundo,el de las clases superiores,

tiene derechosy no deberes. Pues el pueblo,el Gnico que alli tiene deberes y

no derechos, nggexiste comotal.

Nosotros nos parte de un pueblo que tiene quellevar a cabo gran-

des trabajos con grandesdificultades, y nuestro deber es colaborar enello.

Tenemos el deber de servir y no el derecho de ser servidos. No debemos exi-

gir lo que nosfavorecesino lo que favorece a los demas. Entre esos deberes,

que antes se considerabanderechos,estan los referentes al individuo para con

la sociedad 0 sea, el Pueblo, la Naciény el Estado, que son los que hacen posi-

ble que ustedesestudien, soportandolos ingentes gastos que ello origina. No

ignoro que el Estado malgasta miles de millones de pesos en sostenerinstitu-

tos estériles y contrarios

a

la libertad y al progreso; pero no podemosguiarnos

porel mal ejemplo,sino porel bueno. La tesis valida es que aquello que cos-

tea de su peculio y muchas veces a costa de privaciones el pobre, que es el

consumidor contribuyente, debe administrarse con patriotismo, quiero decir

con desinterés y honestidad.

Deben ustedes, pues, estudiar intensamente sin descanso, exigiéndose a

sf mismos més de lo que se les exige, con apasionamiento, estudiar a pesar

de los malos gobernantes, de los programas defectuosos y de los profesores

reaccionarios. A pesardeellos y comosi no existieran, 0 como si existieran

encalidad de obstaculos que debemossuperar.°

 

9 “"Responde Martinez Estrada a la Federaci6n Universitaria del Sur: ‘Si estan

dispuestos a cumplir sus deberes,dice, los acompafiaré’ ”’, ElAtlantico, 29 de mar-

zo de 1956.
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Comovemos, denuncioa la politica, dentro de la Universidad,

como una verdadera calamidad, que muchasveces es utilizada pa-
ra castigar a los buenos profesores. Incit6 a los j6venes a cumplir
con sus deberes mas quea reclamarporsus derechos, no olvidando

jamasal pueblo quesostienesus estudios.

En abril de 1956 inicio el dictado de su seminario, pero con la
planificacion del mismo no concluyeron sus desvelos, sino que el
25 de mayo deeseanoel interventor ley6, con motivo de la fecha
patria, el texto del Himnodela Universidad Nacional del Sur, elabo-

rado pornuestro escritor, y ese mismo dia comenzoa apareceren E/
Atléntico un anteproyecto de reestructuracion de la ensenanza que

Martinez Estrada elaboro en forma de carta a un muertoilustre,
el doctor Raul Taborda. Alli le expone transformaciones de fondo

parala estructura educacional argentina. Lo notable es que, justa-

mente cuando maslo reconoceal parecer la comunidad en quevive,

con designaciones,consultas y elogios, Martinez Estradaelige a un

muerto comointerlocutor y confidente, pues “‘son los estudiantes

—me parece— quienes maslo han olvidado después de su muerte;
y yo que estoy muertoy olvidado... busco otra vez su compania pa-

ra expresarle confidencialmente c6mo creo que se puede reformar
la ensenanza’’."

Transcribiré esta carta casi completa, pues refleja fielmente el

estado de dnimo de Martinez Estrada, sus sinsabores conlos estu-

diantes y con el pais en general, en momentos en que la euforia del
reciente cambio politico y la creacién de la Universidad Nacional
del Sur podrian hacernos suponerqueestariafeliz:

Usted y yo fuimos reformistas, mas aquel programajuvenily lirico ha perdido

toda actualidady significaci6n, pues nuestros conceptos dela teoria y la prac-

tica de la enseflanza tienen que adecuarsea la fecha del mundosi no a la de

nuestro calendario rural. Prescindo de considerarla inutilidad de cualquier

sugestiOna los poderespiblicos, que son reacios a mirar hacia adelante y a lo

lejos, convencidos de que por muy malque andenlas cosas en nuestro pais,

peor es menearlas.

He pensado que debo concretar mis ideas y opiniones, cualquiera sea la

aprobaci6n 0 el rechazo que merezcan delas gentes sensatas, por lo general

desvinculadasde la ensefianza oficial. Se me ha requerido muchas veces una

declaraci6n eneste sentido, con el pretexto de que podria ser exaudible, aun-

10**Anteproyecto de reestructuracién de la ensefianza’’, primera parte, El

Atldntico, 25 de mayo de 1956.
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que encubiertamente con’el designio de poner a descubierto mi insolvencia

en cuanto atafie a darsolucionesa los problemas que planteo con hartafe-

cundidad. Debo responderentonces a los que sospechan que yo negocio con

la disconformidad,declarando de paso que si no lo hice hasta ahora es porque

he crefdo y sigo creyendo queseria de absoluta ineficacia. No obstante, co-

mohetenido algo que ver con la ensefianza oficial durante muchos afos, y

comocreo advertir que también enese orden delas actividades sociales de la

cultura impera el mismo desconcierto, torpeza y timidez que en los demas 6r-

denes, me decido en este nuevo didlogo con los muertos a explicar mis puntos

de vista esenciales, apuntandoal vacio y a la eternidad. Escicheme. Pien-

so, comose lo he dicho a un politico militante, que la ensefanza en sus tres

grados, de inferior, media y superior, debe sujetarse a un plan arquitect6ni-

co y terminandode una vez con toda secuela de teorfa y practica anacr6nicas

y con todo interés de partido, banderfa y faltriquera. Le dije: El plan na-

turalmente bien elaborado,cientfficamente calibrado, debera cumplirse por

etapas ciclos, sin necesidad de ser unaplanificaci6n quinquenal, siempre

con arreglo a las modificaciones que se operen en otros sectores de la vida

nacional. De una vez y terminantementele confieso que juzgo inocuoy hasta

baladf trazar unaplanificacién parcial, sea de la educaci6n, de la economia

o de cualquier otra de las actividades gubernamentales 0 del servicio publi-

co, si no se lo coordina con muchasotrasplanificaciones hasta constituir una

constelaci6n o sistema completo deplanificacién racional para unavida social

mejor organizada.

Todoslos temas que voy a enumerar seguidamente son susceptibles, co-

moes l6gico, de un desarrollo sistematico y analitico que no creo oportuno

ni indispensable hacer aqui, de ajuste y afinacidn. Pero sf debo advertir que

hasta cierto punto seria inane e improducente considerar cualquiera de los

aspectosparciales del plan de ensefianza que bosquejo para utilizarlo como

enmienda o composturaalplan vigente —si se lo puede llamar plan— siendo

comoes unestatuto burocrético. Porque mi parecer es que cuantose intente

y se lleve a cabo (y esto serfa lo peor) para renovar, modificar y perfeccionar

el status actual de la ensefanza serfa tarea inutil si no se ajusta a una concep-

cién cientifica, racional, desechando todoprejuicio de naturaleza extrana a

la ensefianza misma. Puedo asegurar que de antiguo, y todavia hoy, con los

problemas educacionales se imbrican otros extranos. A mi modo dever,la

ensefanza se relaciona con el saber y no conla fe. Quiero decir, en sintesis,

que hay queser patriota también para hacer las cosas en debida forma. Un

plan educacional comoyo lo concibo configura una estructuraci6n filos6fica

mucho més que técnica, comolo exigird el tratamientoulterior de este plan

en su posible aplicaciéna la realidad. Estructuracion filos6fica de todas las

actividades sociales de nuestro pais en cuanto conciernen a la educacion, ala

formaci6n integral y a la estructuraci6n del nifio,el joven

y

el adulto. Es de-

cir, una paideia, segin Werner Jaeger. No solamenteunapieza suelta de este

plan carecerfa de sentido desengranandosela de las otras piezas con quejuntas
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constituyen el todo, sino que el plan mismo que sugiero carecerfa de sentido

desconectado o independiente de tal concepci6n totalizadora y sindptica.

Esta necesidad queél plantea de integrar saberes y que los mis-
mosse inserten ferazmente enla vida, hoy en dia es defendida por
Ram6nSolery los promotores de una Universidad de Sfntesis."!

Si seguimos analizandola carta a su colega muerto vemos que
Martinez Estrada establece los ciclos que constituirfan los estudios
de nivel secundarioy luegopasaa delimitarla funcidn primaria de
la Universidad en esta forma:

Sugiero la necesidad de diferenciar en la ensefianza media diferentes ciclos

que divido en: Colegio Secundario,3 afios, comin a varones y mujeres y Liceo

y Gimnasio para mujeres y varones, en que se continuard la ensefianza del

Colegio, diferenciaéndola en dos ramaspreparatorias, por igual, parael ingreso

a los institutos y facultades. Juzgo conveniente dividir estos estudios en tres

clases 0 categorias a fin de que el alumno de baja o mediocre capacidad no

tuviera que esforzarse excesivamenteni el de capacidad superior ser detenido

o demorado.

Los Colegios Nacionales dependientesdel Ministerio de Educacién, como

asimismolos institutos y facultades, deberdn coordinarsus planesde estudio,

de modo que noresultasen repetici6n unos de otros, en todos los estableci-

mientos porigual, particularmente porque asi convienenal sentido técnico y

humanistico de la ensefanza.

Al! principio, para estas dos formas diferenciadas de la ensenanza media

seria importante considerar que como normay salvo casos accidentales, el

alumno que ingresare en el plan del ministerio habra de terminarsus estu-

dios y tendrd que abandonarlosen distintas alturas 0 etapas de su desarrollo;

considerar que el alumno queingresare en el plan universitario, como nor-

ma y excepto casos accidentales, terminard sus estudios secundarios e ingre-

sard normalmenteenlos institutos 0 facultades superiores.

Conformea esto,el tipo de estudio para los secundarios dependientesdel

Ministerio serfa de desarrollo concéntrico y centrifugo, de modo que en cada

grado sucesivo los mismos conocimientos se amplien, ahondeny afinen. En

cambio,el tipo de estudios universitarios se distribuirfa en etapas o ciclos de

modoquealterminarlos estudios preuniversitarios el alumno habra abarca-

do la totalidad de los conocimientos y se hallara capacitado para ingresara la

ensefanza superior. Los dos 0 tres afios ultimosdel bachillerato que aqui se

dividenen ‘iceo y gimnasioserian nitidamente de orientaci6n profesional: ha-

cia las ciencias o las humanidades.

1 Ramon P. Mufoz Soler, Magisterio universitario y pedagogia de sintesis (hacia
la universidad de sintesis), Buenos Aires, Depalma, 1985.
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Se habilitarfa un jardin de infantes, una escuela elemental y un colegio

secundario (quese bifurcarfa en liceo y gimnasio) dependiente de la Univer-

sidad y que seguirian un plan de estudios diferente del de los establecimientos

que dependendel Ministerio de Educacién.”
El concepto fundamentalpara condicionary llevar a cabo la ensefanza en

todoslos ciclos, desdeel jardin de infantes hasta la facultad,seré el ‘‘trabajo’’

sobre materiales vivos o de primera mano,en primer términola investigaci6n,

exigiéndosela realizacién de pruebas,estudios, monografias,etc. individuales

O por equipos, con el maximorigorexigible.

Los seminarios reemplazar4na las clases académicas 0 magistrales y las

bibliotecas, gabinetesy laboratorios a las aulas. Las clases magistrales 0 teori-

cas se reducirdn al numeroindispensable para unificar y dar contenido a las

ensefianzas de laboratorio, gabinete, biblioteca y seminario. El profesory el

maestro debentrabajar con sus alumnos encomendandoles tareas de respon-

sabilidad personaly de grupohasta el punto maximo delo posible, con lo que

se estimulard en el alumnola concienciaética intelectual.

Unproblemagravey de dificil soluci6nes el de los alumnosque trabajan

y que no disponen,en consecuencia, del tiempo ni del dinero que exigen los

estudios universitarios segun las diferentes carreras 0 materias de los mismos.

Se ha pensado quedebierafacilitarseles los estudios mediante concesiones de

menorexigencia que a los demasu otorgarseles cualquier otra clase de ven-

tajas compensatorias... Mi opinion es que de ninguna manera o por ningun

concepto, nunca yen absoluto, debe rebajarseelnivel de la ensenanza en uno

u otro de sus grados, pues entiendo que en esta cuestidn lo que debe refor-

marse no esla calidad y amplitud de los conocimientos ni los métodospe-

dagdgicos, sino el estado econémico social que no considera como es debido

la situaci6n del estudiante, en cuanto y sdlo en cuanto ha deser un ciudadano

queservird eficazmentea la sociedad... Basteme ahora subrayar la necesidad

de diferenciar los problemassociales de la ensefianza de los problemassocia-

les de la economia yla politica. Juzgo que la Universidad tiene otra misi6n

quela de repararla “‘injusticia social’, sobre todo si para manteneresa injus-

ticia social concurren los poderes piblicos por medio de sus Organos de accion

y de ejemplo... Pienso que hemosde procurar quela ensenanza universitaria

logre y conserve siempre el més alto nivelintelectual y ético que pueda alcan-

zar. Pero que no cierre sus puertas al ciudadano que estudia y trabaja, doble

condicién de dignidad y mérito. La universidad debe habilitar cursos de espe-

cializaci6n, diferenciarlos en profesionales o doctorales de otros que podran

designar como de idoneidad,pericia, maestria, licenciatura. Los diplomas que

otorgara capacitarian a los egresados para el desempeno de profesioneslibe-

rales, auxiliares o no, en la ensefanza,las ciencias,lasletras y las artes. Pero

el doctorado —yéste seria el titulo para todos los egresados de las facultades

2 “*Anteproyecto de reestructuraci6n de la ensenanza’’ (segunda parte), El

Atlantico, 26 de mayo de 1956,p. 3.  
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€ institutos superiores— seria oneroso,a costa del estudiante y no del pueblo.

Para estos fines se elaborarfan programas especiales, se exigirian condiciones

menos rigurosas y se permitirfa a su través el paso a otras esferas mas altas

del saber. Seria indispensable para todo ello coordinarlos planes de estudios

de todos los institutos o establecimientos con el mismo programa, para que

el alumno puedaseguir, segiin su conveniencia y mejor parecer, los estudios

superiores en diferentes casas, eligiendo las materias que se agruparfan en

entidades t€cnicas de especializaci6n, conforme a su aptitud o vocacién natu-

. Tales. Adiés, mi amigo, volvamos a las sombras.'3

Sobre el tema del arancelamiento universitario, que es hoy de
urticante realidady aun no hasido dirimido, escuchemosla polémi-

ca y valiente opinidn que expres6 en‘‘Consejos a los estudiantes’
que aparecieron enel diario Propésitos y que luego se recogieron
en su libro Exhortaciones:

Soy contrario a la ensefanza gratuita en las universidades, donde porlo ge-

nerals6lo estudianloshijos de los ricos (yo era pobre y no pudeestudiaralli),

y que hacen su doctorado a expensasdelas sirvientas, de los repartidores de

carne, de los vendedores de zapatos,casi todossin estudios primarios. Creo

que el Estado (el consumidor o contribuyente) debe sufragar la enseflanza

primaria y secundaria, laica y eficiente; creo que deben habilitarse carreras

técnicas que capaciten para ensefar y ejercer profesiones liberales. Pero no

quiero que el abogado,el ingeniero, el militar de grado, el obispo, se conde-

coren conel esfuerzo del pobre y del ignorante. Pues todo eso es muy poco

democrAtico,y yo lo soy de coraz6n y no de mesaservida."4

Como hemosvisto, en estos articulos el sabio autodidacto sent6

doctrina sobre los alcances, intereses y modos de la educaci6n su-
perior en nuestra patria. Nos dejo verdaderas perlas de sabiduria
y sentido comin. La absoluta vigencia de los problemas que aqui
plantea, como por ejemplo la necesidad, dadoelalto costo que im-
plica cada egresado, de que éstos se dediquena sus profesiones con
probidad y verdadero sentimiento deservicio a la comunidad que
sostienea las instituciones que los educan. El problema delos estu-
diantes que trabajan,el del arancelamiento delos estudios superio-
res, la soluci6n de carreras mas breves deperitaje o técnicas, para

13 «“Anteproyecto de reestructuraci6n de la ensefianza’’, ultima parte, ElAtlan-

fico, domingo 27 de mayo de 1956.

14 Ezequiel Martinez Estrada,‘‘Consejos a los estudiantes’’, en Exhortaciones,

Buenos Aires, Burnichon, 1957, p. 45; este articulo habfa sido publicado en el

diario Propésitos el 3 de abril de 1956.
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aquellos que no puedenalcanzarloslauros doctorales, que exigiran
maxima dedicacion y capacidad, en una verdadera selecci6n de los
mejores, etcétera.

La lucidez y la notable valentia de sus opiniones, con las que evi-

dentemente no buscabarapidasy faciles adhesiones y enlas cuales,

aun enel disenso, uno puede reconocer una‘‘conciencia preocupa-

da y generosa’’ como pedia Malleaa los argentinos profundos, nos

llena de reconocimientoa este, por siempre, Maestro.
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® OMO PENSAR ACTUALMENTE sobre la heterogeneidad cultural

be América Latina en un mundocada vez mas interconec-
tado, en un contexto de fuertes tendencias homogeneizadoras, sin

olvidar la dimensionpolitica?
Enlostltimosanos, y a partir de ciertas teorias econdmicas que

plantean la mundializacion de la economia,se ha hablado de una
globalizacin no sdlo econémica,sino cultural (Featherstone 1991,

Ianni 1992). La metafora de Marshall McLuhan ha vueltoa surgir
con mayorfuerza para tratar de explicar la homogeneizacioncultu-
ral en todo el mundo.

Desde otro contexto disciplinario, mas bien de corte antro-
poldgico, y con una mirada nostalgica, se senala la pérdida de las
tradiciones culturales de los pueblos, asi como los avances de la mo-
dernidad.

Este tipo de aseveraciones merecen unareflexion masdetallada
y enfocada al contexto latinoamericano. Debido ello se preten-
de en este articulo polemizar con las nociones de homogeneidad y

heterogeneidadculturale introducir las nociones detejidos cultura-
les, puntos de convergenciay légicas de divergencia culturala partir
de una exposici6n delas tendencias coexistentes de homogeneiza-
ci6n y diversificaci6n cultural en América Latina.

Tendenciascoexistentes de homogeneizacién
y diversificaci6n cultural

Swdudael panoramacultural en América Latinaha sufrido trans-

formaciones cualitativas a partir de la creciente urbanizacion de  
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nuestras sociedades, la expansion de las nuevas tecnologias de la
informacion y de la comunicaci6n (via satélite, antenas parabdli-
cas, televisi6n por cable, entre otros), asi como la mediatizacién
de su cultura. Asistimos a la captacion de las miradas a nivel mun-
dial producida porla television satélite, la circulacién de imagenes
y multiples discursos por todo el mundo desenraizados de su con-

texto hist6rico. La interconexién e interdependencia es cada vez
mas creciente, por lo que es dificil pensar culturas aisladas en este

momento.
En Comala, nada menosqueen el pueblo quelleva el nombre

de aquelsitio del que habla Juan Rulfo en su novela Pedro Péramo,
se encuentran dos videoclubes que surten a 9 300 comaltecos. De

acuerdo con estudios de Jorge Gonzalez:

Tan sdlo una familia se expuso a 620 horasde ficci6n durante 280 dias,lo cual

equivaldria a un mes entero viendo videopeliculas en un poblado de diez mil

almas, dedicado prdcticamente al campo,con unafuerte migraci6n estacional

a los Estados Unidos (Gonzalez 1992: 260).

Comoesta anécdota hay muchas. Falta verlos distintos impac-
tos de la circulaci6n mundial de la informaci6n, dela utilizacién

de las videocasseteras. 6De qué maneraseinsertaeste ritual en la
estructura cotidiana familiar, en la estructura cotidiana de los ba-

trios y en distintas comunidades? (Qué distinta lectura e interpre-
tacidn suscitan esas videopeliculas? ¢Acaso por el hecho de que
millones de miradas estén viendo una misma imagen,todos ven lo
mismo y se produce el mismo fendmeno? Evidentemente el acto
de mirar ‘‘lo mismo’’ tantas personas no es irrelevante, ni mucho
menos, pero no se puede reducir, comoaveces sucede, a una macro-

interpretacion.
El hecho de quelas mayorias en América Latina —a diferencia

de Europa— tenganaccesoa las nuevas tecnologias comunicativas
(radio,cine, televisi6n) y asus multiples discursos audiovisuales an-
tes que a la escuela a la culturadellibro, lleva a pensaren distintos

impactosde estos fendmenosculturales transnacionales y no preci-
samente en un paisaje homogeneizado.

Ademias, si bien estamos cada vez mas interconectados y hay

fuertes tendencias homogeneizadoras —basadas en la expansion

de las nuevas tecnologias de comunicaci6n, entre otros procesos—

existen otros fenédmenos socioeconémicos y politicos que sustentan
tendenciasde diversificaci6n cultural.   
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Comoya se sabe,asistimos en América Latina a una mayor con-
centraciOn del poder econémicoen unacapasocial cada vez mdsre-
ducida de nuestras sociedades. La ‘‘modernidad’’ no hatraido pre-
cisamentela eliminacion de la pobreza, ni mucho menosla elimina-
cion de la marginaci6n politica. Sintomasdela situacidn econémica
son el creciente desempleo y subempleo,la hiperinflacion, narco-
tizaci6n de las economias, dolarizacién y fuga de divisas, asi co-
moO saqueos masivos a supermercados en diferentes ciudades en
América Latina. El incremento de informacionno hatraido una
mayorparticipacion politica. Al calor de las tendencias neolibera-
les, los partidospoliticos y las funciones del Estado han entrado en

una fase de mayordescrédito y han surgido otros movimientoscivi-
les. Fuertes procesos de descomposici6n sociopolitica 2n casi todos

los paises latinoamericanos hablan de una desintegraci6n cultural.
Junto con todo ello, hay que subrayarlas ldgicas locales de produc-
cidn cultural (que tienen que ver con distintos 6rdenes econémico-
productivos y diferentes inserciones en el mercadocapitalista in-

ternacional, regimenes particulares espacio-temporales y memorias
locales).

Desde esta perspectiva, resulta falsa la oposici6nentre la homo-

geneizacion la heterogeneizacion cultural, recurrente enlos estu-
dios culturales en América Latina y mas bien conviene estudiar la

manera en que ambastendencias coexisten, se entrecruzan y con-
fluyen.

Un ejemplo muyilustrativo a nivel comercial es la programa-
ci6n fragmentada para publicos muy diversos que tienen todaslas
grandes empresastelevisivas en América Latina. En el ultimo tiem-

po, y a partir de su red de Univision, Televisa, una de las empresas
multimedias y multinacionales mas importantes de AméricaLatina,
ha tenido que introducir transformaciones importantes en su pro-

gramaciOn central en México conelfin de poderllegar y halagar

a sus distintos publicos latinoamericanos (Fadul y Solis 1992). En-
tre ello destaca el cambio stbito de multiples acentos de todaslas
latitudes en este continente, lo que antes se consideraba inaudito.

Jestis Martin Barbero destaca que hay queverla ‘‘negociacion’’
que tiene el ‘‘negocio de la cultura’ y de mediacion especifica
entre las légicas del sistema productivo —estandarizacion y

rentabilidad— y las dindmicas de la heterogeneidad cultural

(Martin Barbero y Munoz 1992: 13)
La literatura de la mercadotecnia actual permite entrever que

las transnacionales no se imaginan al mundo comoun organismo
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homogéneo,sino diferenciado. De ahi que tenganelsiguiente di-

cho: ‘‘think global, act local’’ (Ortiz 1993).
Enestudios recientes, comoel que acabamosde citar de Ortiz,

se habla de la mundializacién cultural sin pensar que ésta ha elimi-

nadolas particularidades.
Segiin este autor, estarfamosasistiendo al proceso de formacion

de una sociedad global, concebida comounatotalidad que precede,

preorganiza,se imponey envuelvea las particularidades.

Si bien en esta perspectiva de la globalizacionlo particular no se

ve eliminado,éacaso nose sigue reduciendoa un orden preestable-

cido, a unatotalidad en ultima instancia? ¢Quésignifica decir que

“el tiempo mundial se imponea todoslos paises independiente-

mente de sus peculiaridades y de sus idiosincrasias’’? (Ortiz 1993).

Aqui nos apartamosdela idea de la globalizacion o mundializa-

cién cultural. El que no haya culturasaisladas, que exista una trans-

formacién delos regimeneslocales debido —entreotros factores—

a su diferente insercion en el mercadocapitalista, y que haya una

interconexién creciente a nivel mundial, no significa que haya

una totalidad que envuelva a las multiples culturas del mundo.

Eneste contexto me parece importante reflexionarsobrelas no-

ciones de homogeneidad y de heterogeneidad cultural e introducir

las nociones de convergencia y divergencia cultural.

La nocion de homogeneidadcultural

Hanzar de homogeneidadcultural remite a la nocién de unifor-

midad. Una mirada desdeesta perspectiva no sdlo da prioridad a

las regularidades que se pueden encontrar en las manifestaciones

culturales, sino eliminalas particularidades. Su enfoque tiende a

ser macro.
£Cuales son estas manifestaciones sobre las que se centra esta

perspectiva? Qué se entiende por cultura cuando se habla de

homogeneidad cultural? Se entienden aquellos elementos 0 rasgos

delas civilizaciones industriales: desde las tecnologias comunicati-

vas hasta la Coca Cola y el McDonald’s.

Ademis, hablar de homogeneidadcultural en términosde aldea

global es definir como armOnica la relacion entre los que conviven

en esa aldea idilica. En oposicién a esta metafora esta la imagen

de la ‘‘macdonaldizacion’’ del mundo, en donde se ve la homoge-

neidad cultural como resultado de una estandarizacion y destruc-

cion cultural. Ahora bien, tanto la visién optimista comolacritica  
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comparten una idea fundamental: la homogeneidad cultural es un
hecho.

Nuevamente surgela preguntasi la expansidn de la Coca Cola
o el McDonald’s tienen el mismoimpacto en todas partes. Cuando
un nuevo elemento se incorpora en unacultura hay unaalteracién
cultural, pero esa alteraci6n no es uniforme. Se produce un reorde-
namientodel conjunto de elementosdela cultura en la queseintro-
duce que puedenestarligados a él. El McDonald’s puede llegar a
sustituir cierto tipo de restaurantes o coexistir cambiandola légica
de apreciaci6nestética de los restaurantes y comidaslocales.

Losposibles impactosson innumerables, dado los contextos tan
diversos en los que se puedever introducido y los miltiples usos y

significaciones sociales que puede adquirir en ellos.
Eneste trabajo se parte de la idea de que hay una tensi6n per-

manente entre las tendencias homogeneizadoras y de diversifica-
cidn cultural.

Valdria la pena aclarar que en América Latina las tendencias
de homogeneizaci6n cultural no empiezancon el proceso de indus-
trializacion,sino desdela llegada delos espanoles (0 portugueses,
franceses e ingleses). El proceso de colonizaci6nse caracteriza por

el intento de introducir las normassocialesy el régimensocial de
los colonizadores a través de las formas massutiles y mas violentas,
todo lo cual dio comoresultado no un paisaje homogéneo latino-
americano,sino multiples culturas configuradaspor las normases-
panolas y europeas de diferentes maneras. La norteamericaniza-
cidn como tendencia homogeneizadora enel continente, y no sdlo

en éste, tampoco ha tenido el mismo impacto en todoslospaises, ni
ha exhibido iguales formas dentro delos distintos sectores al inte-
rior de cadapais.

Actualmente, en una época en que predominala influencia de
consorcios multinacionales y dada la interconexion informativa a

nivel mundial, llamala atencion el poder e impacto creciente que
estan teniendo empresas multimedia latinoamericanas como Tele-

visa (mexicana) 0 Teleglobo (brasilena) no solo en el continente
latinoamericano,sino también a nivel mundial, en Estados Unidos,
Europa, Rusia, sobre todo a través del género de las telenovelas.
Ello nos habla de otras tendencias homogeneizadorasallado delas
norteamericanasy deflujos en diferentes direcciones que van de los

paisesasillamados‘‘envias de desarrollo’ a los paises ‘‘centrales’’.
Asistimos a una interpenetracion cultural que si bien no esconde
desniveles de intercambio, no se puede explicar ya mas en térmi-
nos de imperialismo o colonialismo, nociones que remitian a una
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penetracién y dominacién entre paises y cuya concepcion del po-
der era bipolar, frente a otras nociones recientes policéntricas del

poder.

La noci6onde heterogeneidad cultural

Esta nocién tampocose ha trabajado comounacategoria analiti-
ca, alude a la pluralidad cultural y a la coexistencia de diversas cul-
turas, ya sea dentro de un Estado naci6n o entre varias naciones.
Deja de lado las regularidades o similitudes entreellas.

Sobre todo en estudios de corte antropolégico y linguistico, las

culturas tienden a concebirse como compartimentos estancos, no

interrelacionados, o por lo menosla interrelacién no es objeto pri-

mordial de su consideraci6n. Esto sucede menosen estudios socio-

ldgicos y politicos.

En América Latina,al lado de muchasclasificaciones dela cul-

tura, nos encontramos con aquellas que dividenla cultura en cultu-

ra urbana versus cultura rural, culturas tradicionales versus culturas

modernas,cultura culta versus cultura popular y masiva, cultura do-

minante versus culturas dominadas, cultura hegemonica versus cul-

tura subalterna.

La tendencia de estos estudios es plantear implicitamente que

hay unaesencia de esas culturas, un nucleo auténtico o centro puro.

Dentro de la antropologia y la sociologia se parte en general

de una noci6n de cultura que haestadoligadaa la idea de nucleos

homogéneos, mas 0 menos coherentes de creencias, productos o

comportamientos sociales pertenecientes a una comunidad, grupo

o nacién. Se ha destacadoel caracter homogéneo,la coherencia y

por lo tantola posibilidad de clasificaci6n.

Ahora bien,en recientes estudios en América Latina, como en

el trabajo de Garcia Canclini (1990) —entre otros— y desde una

perspectiva transdisciplinaria, se ha abordadola interrelaci6n que

guardanlo asi llamado premoderno, lo modernoy lo posmoderno,

la cultura culta y la popular y masiva,lo ruraly lo urbano. Porotra

parte se mencionanlos procesos ambiguos de interpenetraci6n en-

tre los grupos hegem6nicosy subalternos. De ahi se concluiria que

existen multiples procesos de hibridacion que definen las culturas

en América Latina comoculturas hibridas y que ponen en dudalas

visiones bipolares del poder. ;

Deacuerdo conesta noci6nla cultura no tendria la coherencia

quese le ha adjudicado,ni remitiria a un cuerpo estatico de produc-

tos o elementosculturales especificos. Esto lleva a poner en dudael  

AnAlisis de las tendencias de convergencia y divergencia cultural en América Latina 121

cardcter homogéneo de la concepci6nvigente de cultura y su nocién
implicita de identidad como un nucleo inamovible.

Porotra parte, lo hibrido nos remite a aquello que pertenece
a diferentes ambitos al mismo tiempo, y en ese sentido no puede
tener una identidad permanente.

Ahorabien, habria que preguntarse si toda cultura no es sim-
plemente una amalgamahibrida y en ese caso argumentar que no
hay culturas que nosean hibridasy porlo tanto no hayculturas que

no sean compuestos de elementos heterogéneosensu interior.

La hibridez cultural no es entonces unacaracteristica de la cul-

tura contempordnea, comoalgunas tendencias posmodernistas sus-
tentan, aunque el hecho de que se la pueda observar con mayorni-
tidez de esa manerasearesultado de dichas tendencias. Mas bien

habria que estudiar las formasparticulares de la hibridez cultural

en diferentes épocas y contextosculturales.
Si uno asumeeste planteamiento,el estudio de las culturas en

generalse vuelvesin duda unreto teGrico y metodoldgico.Si las cul-

turas no estan hechas de nicleos homogéneos 0 centros, équé nos

permite definirlas, distinguirlas, clasificarlas? ¢En d6nderesidiria

su ‘‘identidad’’?

Delostejidos culturales como configuraciones
heterogéneas y descentradas

En coincidencia con algunas tendencias neoestructuralistas, me

parece importante poner el énfasis, mas que en la nocion de

estructura o centro fijo de la cultura, en la nocion de estructura-

lidad.
De acuerdoconésta las culturas no se pueden considerarsiste-

mas cerrados, acotados, con limites bien definidos y centros fijos.

Un ordencultural especifico nunca se exhibe totalmente porque

no esté fijo, ni tiene unidades preestablecidas. Los elementos que

la componen no poseen el mismo tipo de presencia. El juego de

presencia y ausencia de los elementos que la componenes lo que

constituye la estructuralidad. De acuerdo con el contexto histori-

co especifico se ponen en juego diferentes elementos comorasgos

distintivos y pertinentes. La dimensién temporaly relacional se ve

contemplada en esta concepcion.

Aquise parte de la nocion de que en diferentes culturas exis-

ten diferentes tejidos de multiples formas(rituales, practicas, tecno-

logias, instituciones de diferente naturaleza) que no poseen unaes-
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tructura centrada,sino una organizacion descentrada que de acuer-
do conlas circunstancias nos permiten entreverlos desplazamientos

de unaorganizaci6ndiscursiva en donde un conjunto de elementos
heterogéneosaparecen, desaparecen,se repiten, se sumergen para
permanecerenestadolatente y otros reaparecen en diferente inter-
relacion.

Los elementosdistintivos nose llegan a constituir en elementos
esenciales 0 nucleos inamovibles.

Lascircunstancias, el contexto historico especifico o de relacidn

de fuerzas puede convertir un rasgoenel pertinente en relacion con

otros rasgosdistintivos de otras culturas.

Ahorabien, habra elementos que aparecen comodistintivos en

multiples circunstancias, unos que gozaran de una vida mas dura-

dera y otra masefimera.
Brindo un ejemplo: en unainvestigaciOn que realicé en México

sobre un rumorque decia que los munecospitufos cobrabanvida y
matabana los ninos,al realizar las entrevistas grupales me encon-

tré que los ninos relacionaban este rumor con mundos de narra-

cionesparticulares en diferentes contextos culturales. Dicho mun-

do estaba compuesto de diferentes relatos y fragmentos de relatos

orales, escritos y televisivos, pertenecientes a diferentes géneros na-

Irativos que poseian en cada contexto una organizacion discursiva

especifica y que arrojaban diferentes regimenes de verosimilitud.

De una manera muy esquematica se puede decir que mientras

en el sureste de México,en la zona semirrural, donde todavia preva-

lecen las tradiciones mayas,se relaciono el rumor con el mundo de

las leyendas mayas, en el contexto urbano sobre todo se vincul6é con

programastelevisivos.
Ahora bien, en cada contexto cultural se realizaron diferentes

entrevistas y cada entrevista arroj6 matices o acentos particulares

que se podrian considerar como desplazamientos de una organiza-

cidn discursiva, dado que no fueron mencionados exactamente los
mismos elementos discursivos, las mismas leyendas 0 los mismos

fragmentos de esas leyendas, ni se vieron relacionados de la mis-
ma manera conlas mismaspeliculas cinematograficas 0 programas
televisivos; sin embargo hubo ciertos elementos quese caracteri-
zaron porsu repeticion y por ser puntos de confluencia discursiva
que organizabanlas asociaciones. Dichos puntos confrontados con
los de los otros contextos fueron los que nos permitieron hablar de
diferentes regimenes deverosimilitud y de diferentes tejidos cultu-
rales.

 

 

Anilisis de las tendencias de convergencia y divergencia cultural en América Latina 123

Aquiparto de la idea de que si el rumor hubiera tratado otro
tema enlas entrevistas se habrian puesto en juego diferentes aso-
ciaciones y relatos en cada contexto, que habrian podido arrojar
otros elementos comodistintivos de cada contexto cultural. Nos

encontramos entonces con desplazamientos de las organizaciones

discursivas que constituyenlos tejidos culturales.

Estolleva a plantearnos una problematica: ¢hasta qué puntoel

desplazamiento deja ya de ser un desplazamiento de lo mismoy se

convierte en algo diferente?

Cada investigaciOn se constituye en un dispositivo particular

que permite develar determinadotipo de rasgosy figuras delas cul-

turas de esos tejidos. Comose sabe, la mirada constituye parte de

lo mirado.
Si al hablar de heterogeneidad cultural se consideraquelas cul-

turas no son compartimentosaislados, ni son sistemas cerrados que

remiten a nicleos esenciales, sino mas bien tejidos de formascul-

turales multiples que poseen una diferente organicidady sistemati-

cidad,es posible pensarla interrelacidn que guardanesos distintos

tejidos culturales en relacion con lo que comparten.

Esto melleva a plantear la necesidad de trabajar los puntos de

convergenciaculturaly las logicas de divergencia cultural al mismo
tiempo, para entender aquellos elementos queatraviesanlos dife-

rentes tejidos ~2!trales, los puntos en que se tocanlas culturas y

las logicas pe res a partir de las cuales se alejan.

Las nociones de convergencia

y divergencia cultural

Enta investigaciOn sefalada se encontré que relatos de munecos
que cobraban vida y que hacian fechorias, relatos de diablos y de

ciertas peliculas de terror, asi como de muchosprogramastelevisi-

vos —entre otros— atravesabanlos distintos contextos culturales.

Estos distintos discursos se definieron como puntos de conver-

gencia, que son aquellos elementos que son compartidos por dife-

rentes grupossociales o en distintos contextos culturales. Algunos

de ellos posefan una trayectoria mas grande queotrosy permitian

dibujar lineas de mayor o menorlongitud de acuerdoa su distinta

expansion. Hubo elementos que se compartieron solo entre los hi-

jos de empresariosy dela ‘‘clase media’’, mientras que otros solo se

compartieron entre los nifios pertenecientes a un contexto urbano

marginal, cuyos padres provenian de Ambitosrurales y los ninos de
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la zona rural maya. Hubootros que atravesaron todos los contex-
tos, comofueron algunos elementosreligiosos y otros de programas
televisivos.

Se detectaron multiples factores de convergencia de diversa in-

dole: el idioma espanol, sin lugar a duda, ya queno se entrevisté a

la poblaci6nindigena,la religi6n, elementos de la educacién publi-
ca, comoel libro detexto gratuito que se debellevar en todas las

escuelas, y se pudo apreciarla creciente importancia del papelde la

television comoun factor de convergencia cultural en la poblacién

infantil en todos los contextos culturales.

Por factores de convergencia cultural se entendieron aquellos

elementos que promuevenla interconexi6nde los tejidos cultura-

les y permiten la expansion de discursos de diversa naturaleza, de

rituales, practicas, y por factores de divergencia cultural aquellos
elementos que tienden a promoverla separacion entre los grupos

sociales y los tejidos culturales.

Ahorabien, los puntos de convergencia 0 elementos que com-

parten diferentes grupos no representan lo mismo para cada uno

de ellos. Convergencia no quiere decir perspectiva comin 0 igual-

dadde significaci6n. Los puntos de convergencia muestran simple-
mente elementos en donde diferentes culturas se conectan en sus

trayectos y estrategias particulares. Dichos trayectos constituyen las

logicas de divergencia cultural que estan configuradasporlos des-
niveles socioecon6micosy politicos, asi como porlégicaslocales de
producci6ncultural que tienden a separara las diferentes culturas.

En la investigacion senalada se encontr6 que el programa de

Lospitufos se habia constituido en un punto de convergencia cul-

tural que estaba sujeto a una distinta interpretacion en cada con-

texto cultural. Entre las logicas locales de produccién cultural se
tomaronen cuenta:a)las distintas practicas cotidianas delos ninos;
b) las diferentes l6gicas espacio-temporales dadoel diferente con-
texto fisico y geografico; c) particulares normas de comportamiento
social y especialmente del intercambio verbal; d) diferente consu-

mocultural y exposicion a fuentes de informacion de acuerdo con

el tipo de escolarizaciOn y acceso a medios de comunicacion, 0 sea

a la interacci6n distinta de las tecnologias de comunicaci6n en cada
contexto cultural; e) distinta memoria local y régimen discursivo.

La convergencia siempreesta restringida a ciertos aspectos que

permiten la in‘erconexi6n cultural en ciertos contextos hist6ricos.
En ese sentido, intenta contemplar la dimensidn temporal de los
procesosculturales.  
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Entre unosy otrostejidos culturales puedehaber miltiples pun-
tos de convergencia cultural que al estar interrelacionadosconsti-
tuyen nudosentre dichos tejidos.

Frente a la noci6n de integracién cultural preferimos hablar de

convergencia cultural. La primerahasido utilizada porlosestadis-

tas al tratar de incorporara losdistintos grupossociales en sus pro-
yectos econdmico-politicos de modernizacién, ya que nos permite

ver las multiples estrategias culturales que constituyen una nacién
0 una region.

La noci6nde convergenciaal venir acompanadadela de diver-
gencia culturaltrata de explicar no sdlo la creciente interconexién
cultural entre las comunidades, los grupossociales, los paises y a
diferentes niveles, sino también contemplarlo que los separa (al

tomaren cuenta las tendencias de diferenciacién socioeconémica,

de marginacionpolitica y otras tendenciasarriba senaladas).
Eneste trabajo se destaca la importancia de analizar al mismo

tiempolos puntos de convergenciaculturaly las tendenciasde diver-

gencia cultural. Lo que une y separaa las culturas entresi esta fun-

cionandoal mismo tiempo, aunquecondiferentes intensidades, lo
cual marcala tensi6n entre ambas tendencias.

La comprensién de ello puede permitir entender la manera
comose construyen y transforman permanentementeestrategias de
identidadlocales versus regionales, regionales versus nacionales, na-

cionales versus transnacionales.
Abordar la problematica cultural desde la perspectiva de las

tendencias de convergencia y divergencia cultural permite ir mas
alla de la vision micro particular (que tiende a ver las culturas
como compartimentos estancos e independientes) al subrayar

los trayectos discursivos y los factores que permiten e impiden di-
chostrayectos. Por otra parte, va masalla de las perspectivas macro-
estructurales que destacanlas totalidades y las regularidades dejan-
do de lado las particularidades y las logicas locales de producci6n
cultural.

Las metaforas de las aldeas globales, de lo global, de las tota-
lidades mundiales concebidas como una envoltura nos parecen en

ese sentido equivocas y reduccionistas. De ahi que me parezca mas
conveniente hablar de tendencias coexistentes de homogeneizaci6n
y heterogeneizaci6n, asi como de convergenciay divergencia cultu-
ral. El término tendencia alude a una dinamica cultural y los de

convergencia y divergencia a trayectos, lineas que atraviesan, unen y
separan los tejidos culturales en esos procesos dinamicos.
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Finalmente, me gustaria reflexionar brevemente sobre los pun-

tos de convergenciay las ldgicas de divergencia culturala partir del
simbolo de la Virgen de Guadalupe que tiene que ver con unain-
vestigacién que me encuentro realizando (Zires 1992).

La Virgen de Guadalupe, debido a su trayectoria historica
—que no podemosver aquidetalladamente— hasido considera-
da porlos historiadores y socidlogos como un simbolodeidentidad
nacional. Aquinos parece importante destacar queello nosignifica
que todos los mexicanoscrean en ella 0 que los diferentes grupos
sociales que componjan y componen Iasociedad mexicanarelacio-
nen lo mismoconesta figura. El nacionalismo ha estado siempre
marcadoporconsideraciones étnicas, de clase y delasdistintas lo-
calidades. Hay distintos Méxicos comodistintos nacionalismos (de
los criollos, mestizos, ladinos, indios, mulatos, nortenos, surenos,

de los ricos y los pobres). Decir que la Virgen de Guadalupe es

un simbolo de identidad nacional es senalar que ella se constituye

en un punto de convergencia cultural —aunque no de perspectiva

comun— entrelos diferentes grupos sociales.

La Virgen de Guadalupenosignifica lo mismoparalos chicanos

que parael Papa. Paralos primeros cobra un papel politico radical

en Estados Unidosalverse inserta en unaluchacontrala discrimi-

naciOny la injusticia social y en un proyecto de elaboracion de una

Teologia de la Liberacién chicana. El Papa,porel contrario, difun-

did en 1992, en su venida a México, una versin de sometidadela

Virgen de Guadalupey de Juan Diegopara quitarle legitimidad a

la Teologia de la Liberacion en México.

La Virgen de Guadalupenosignifica lo mismo paralos creyen-

tes que van

a

la Villa en peregrinaciones de todosu pueblo que para

los creyentes de las colonias residenciales en México que nunca se

acercarian a la Basilica por miedo a contagiarse de todos los pobres

y desarrapados que puedanver.

La Virgen de Guadalupees transclasista y transnacional, cons-

tituye un punto de convergencia cultural porque atraviesa todo el

continente americano comolas telenovelas que se producen en

Televisa o Teleglobo, pero distintas légicas de diferenciaci6n so-

cial, de producci6nculturallocal, de divergencia politica y cultural

le adjudican diferentes significaciones.

Los mismos medios de comunicaci6n no difunden una misma

version del mito guadalupano debidoa sus distintos lenguajes, dis-

tintas estrategias econémico-religiosas que le hacen decir sin duda

algo diferente a la Virgen de Guadalupe.  

Anilisis de las tendencias de convergencia y divergencia cultural en América Latina 127

En este trabajo se ha tratado de reflexionar sobrelas tendencias
coexistentes y entrecruzadas de homogeneizaci6ny diversificacién
cultural, sobre las nociones estaticas y en falsa oposicién de homo-
geneidad y heterogeneidad (al estudiar estados fijos y puros de la
cultura). Se destacaron las configuraciones heterogéneassin esen-
cias, descentradas y sujetas a desplazamientos y transformaciones
permanentes que constituyenlosdistintostejidos culturales. A par-
tir de ello, se introdujeron las nociones de convergencia y divergen-
cia cultural y se plantes la necesidad de trabajar al mismo tiempo
los puntos de convergencia culturaly las légicas de divergenciacul-
tural.

Finalmente, considero que es necesario encontrar categorias
y metdforas nuevas que nos permitan explicar las dindmicas y
transformaciones permanentes que sufren las sociedades contem-
pordneas en América Latina.
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CULTURA POPULAR, CULTURA DE MASAS,
CULTURA ERUDITA: 7

ALGUNOS ELEMENTOS DE REFLEXION

Por Regina Aida CRESPO
UNIVERSIDAD ESTADUAL
PAULISTA, BRASIL

CLEA BosI, en Cultura de massa e cultura popular, realiza una

EB investigaci6n de campocon ungrupo deobrerasdela industria
paulista, con el propdsito de comprobarsi Ja cultura impresaalcan-
za a las mujeres obrerasde la periferia y ver de qué maneralo hace.
Unadelasjustificaciones que la autoraofreceparaelegir la lectura
comocategoria de anilisis es que requiere opci6n,disponibilidad e
iniciativa, cosas quela television o la radio, por ejemplo, no exigen.
Masqueeso,la lectura, porla exigencia de una formacién minima

para que se puedarealizar, se coloca como un puenteparala discu-
sion, lanzada por Ecléa Bosi, delas interrelaciones entre lo que se

acostumbra denominarcultura de masas, cultura erudita y cultura

popular.

Al tomarellibro de Bosi como puntodepartida, miintenci6n,

en verdad,es reflexionar principalmenteacercadel concepto de cul-

tura popular y delas “‘lecturas’’ que ha recibido. Gran parte de los
autores preocupadosporel tema dela cultura cuestionan cualquier

definici6n del término que parta de una separacidn dicotémica en-
tre cultura erudita y cultura popular.? Sin embargo,pienso que para

1 Ecléa Bosi, Cultura de massa e cultura popular. Leituras de operdrias, 6a. ed.,
Petrdpolis, Vozes, 1986.

2 Gilberto Velho y Eduardo Castro ‘‘O conceito de cultura nas sociedades com-

plexas: uma perspectiva antropoldégica’’, Artefato, um jornal de cultura (Rio de Ja-

neiro, Conselho Estadual de Cultura), nim. 1 (1978), por ejemplo, consideran
estos conceptos como superficiales y problematicos. Para los dos autores no es

posible definir el concepto de popular (dadaslas producciones culturales diferen-

ciadas de campesinos, obreros, clases medias-bajas, etc.) ni el concepto de erudito

(tampoco pueden ser homogeneizados elementos provenientesdela intelligentsia,

propietarios rurales, burdcratas,etc.).   



 

130 Regina Aida Crespo

reflexionar sobre cuestiones comola dela relaci6n entrepolitica y
cultura e incluso entre politica y medios masivos de comunicacion
es importante pasarporelandlisis especifico de la cultura popular
y, concomitantemente,porel de su insercién en la sociedad capita-
lista.

Bosi, al entrevistar obrerasy al delimitar la lectura como su ob-

jeto, coloca en debate una primera relacion entre dos delos tres

conceptos-claverelativos al plano cultural. Tenemosdospolos en

contacto que en rigor estén separados: la cultura popular (conla

que el universo de obreras investigado se relaciona, por lo menos

porfiliaci6n de clase) y la cultura de masas 0 industria cultural (que

divulga y vende las mercancias que produce: revistas,libros, enci-

clopedias...).

4C6mo entenderla relacion entre una obrera y unlibro? Tal

vez el primer impulso sea pensarenla posibilidad de ascenso social

quela lectura representa para unaclase atrapada en la rutina ma-

terial e intelectualmente insalubre dela linea de producci6n. Esta

primeraposibilidad sirve, de entrada, para afirmar la importancia

quela cultura de masasha adquirido enel conjunto de la sociedad.

No es posible negar(y la investigacién de Bosi lo comprueba) que

la cultura de masases la responsable de la divulgaci6n de unaserie

de modelos. Estos modelos,si no son incorporados por sus consu-

midores comorutina,al menos lo son como proyecto. Un proyecto

que en cierta formase ha universalizado en las sociedades capita-

listas: ascenso social por medio dela instrucci6n,éxito profesional,

mas poder adquisitivo, etcétera. :

En Conformismoe resisténcia,? Marilena Chaui enfatiza, recu-

rriendo a ejemplos del mismotrabajo de Bosi,la preferencia de las

obreras por las enciclopedias(al lado delas novelas y fotonovelas,

consideradas en unprincipio comoinstrumentosde evasion). Afir-

ma queenlas entrevistasa las obreras existe “‘un deseo de conocer

la realidad, las personas, ampliar los horizontes’’. Paginas adelan-

te, haciendo uso deotros ejemplos, Chaui observa el valor dado al

estudio como pasaporte profesional(el estudio, solo por haber si-

do realizado, debe ‘‘rendir’’ un sueldo mayor, un puesto mejor a

quien lo hizo). La autora senala una clara diferencia entreel es-

tudio comoinstrumentoprofesionaly el saber(‘“en otras palabras,

hay una diferencia entrela calificacion técnica y las ‘humanidades

3 Marilena Chaui, Conformismoe resisténcia, 3a. ed., Sdo Paulo, Brasiliense,

1989.

 

 

Cultura popular, cultura de masas, cultura erudita: algunos elementos de reflexi6n 131

porque estas valen porsi mismas, para si mismas, y son fuentes de
conocimiento

y

decultura personal, sin otro fin’).
Antes de seguir, es importante que nos fijemos en esta obser-

vaciOn: qué es lo que las obreras buscan en los libros?, devasi6n,
saberutilitario? Si, pero también buscan conocimiento y, por lo
tanto, ampliacion de horizontes. Este deseo de conocimiento, que
puedeserresuelto en la ardua lucha conla lectura (lograda en me-
dio de tantasdificultades, como el escaso tiempoparaleer,el alto
costo deloslibrosy revistas, etc.), comprueba, creo yo, la segunda
relaciOn indicada en el trabajo de Ecléa Bosi: la quese establece
entre cultura populary cultura erudita, por medio del instrumental
proporcionadoporla cultura de masas. Segtin Chaui, Ecléa Bosi
ofrece elementos para demostraresta afirmaciOn: ‘‘La injusticia so-
cial... limitandola escolaridad e impidiendoel accesoa loslibros...
ofrece a las clases dominadasuna subliteratura enciclopédica como
paliativoy sustituto del deseo de saber’’. El plano del conocimiento
(“erudito’’) estaria fuera delo cotidianoy delas posibilidades rea-
les de acceso de las clases dominadas. Estaria en una esfera que,
por decirlo de alguna manera,se encuentra‘‘por encima’’ deellas
pero que,significativamente, les es en cierta forma accesible, por
medio delastrivializaciones y simplificaciones publicadasy vehicu-
ladasporla industria cultural.

éQuées lo que representa el acceso de las clases dominadas
solamente a esa produccién cultural de segundalinea? éSu aisla-
miento? ¢E] mantenimiento encubierto (bajo la ideologia liberal
del acceso a la educaci6n) de los mecanismos de dominacién que
sostienen a las sociedades capitalistas? 4O,al contrario, una posi-
bilidad concreta, aunque pequefay quizds remota, de uninicio de
comprensiony transformaci6npara estas clases?

éCémopensarla cultura popular?

En su intento de comprensi6n del concepto de lo popular, Stuart
Hall* presenta elementos importantes para reflexionar sobre las
cuestiones apuntadas. Hall es tajante al afirmar que es imposible
hablar de cultura popular exclusivamente a partir de las propias

4 Stuart Hall, ‘‘Notes on desconstructing ‘the popular”’, en Samuel Ralph,ed.,
History andsocialist theory, 1981 (s.1.). Hall presenta de manera detalladalas in-

terpretaciones bdsicas que lo ‘‘popular’’ ha recibido por parte de los estudiosos.

Presento s6lo algunas ideas del autor, que juzgué oportunas para mi enfoque del
tema.  
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clases populares, sin pensar en la monopolizaci6n de las industrias

culturales (el autor utiliza el término en plural) y en la revolucion

tecnolégica (y eso no sdlo en el siglo xx, sino en el xIx e incluso

en el xvi). Las industrias culturales tienen el poder constante de

retrabajar y reformarlo queellas representan y, segun el autor, a

través de la repetici6n de la seleccion, imponere implantar algunas
definiciones entre las clases dominadas,ajustadasa las de la cultura

dominante.
Hall cree que existe una lucha continua y desigual, llevada a

cabo por la cultura dominante, que tiene comofin desorganizar y

reorganizar la cultura popular —incluyendo y confinando sus de-

finiciones y formas, a través de un circulo mas restringido de for-

mas dominantes (confirmase la mencionadarelaci6n cultura popu-
lar versus cultura erudita a través dela industria cultural). Sin em-

bargo, en ese proceso hay puntosderesistencia e incluso momentos

de superaci6n,lo cual configura unadialéctica de resistencia y acep-

tacion, de rechazo y capitulacién, que hace del campodela cultura

un campodebatalla.

Con la recapitulaci6n histérica hecha al inicio de su trabajo,

Hall observa que,en el proceso de desarrollo del capitalismo, siem-

pre hubo unalucha mas 0 menoscontinua contra la cultura de la

clase trabajadorayla de los pobres. La mudanza dela relaciOn en-

tre las fuerzas sociales durante ese proceso se revela en las luchas

contrala cultura, tradiciones y formas devida delas clases popula-

res.s El capitalismofue definitivamente un marco de referencia en

la cultura delas clases populares, pues el nuevo orden que se cons-

truia requeria de ellas un proceso continuo de reeducaci6n,contra

el cual, sin embargo,luchaban, apoydndoseenla tradici6n popular.

En esa perspectiva, el autor descubre una sucesiOn de conflictos

y resistencias, apropiaciones y expropiaciones, de la cualresulta la

destruccién de modosparticulares de vida y su transformacion en

algo nuevo. Cambiocultural no seria sino un eufemismo para el

proceso a través del cual algunas formas y practicas son retiradas

de la poblaci6ny sustituidas. Para entender ese proceso, Hall se

preocupa —yhe aquiuno delos elementos masinteresantes desu

trabajo— en destacar los conceptos de reformay transformacion,

en lugar de los conceptos de conflicto y resistencia.

5 Stuart Hall no se preocupapordefinir con precisiOna los agentes productores

de esta cultura. A veces mencionalasclases trabajadoras, otras mencionalas clases

populares, a veces habla de los excluidos, y otras veces de los pobres...  
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Cuando Hall piensa en cultura popular, piensa enla transfor-
macion comosu elementocentral, transformaci6én entendida como
la reformulaci6nactiva de tradiciones y actividades que resurgen en
unaformadistinta, y que parecenpersistir de un periodoa otro,al-
terandolas relaciones internasy externas delas clases trabajadoras.
Para el autor, no hay unacultura popular auténtica y aut6noma que
repose fuera del campo defuerza delas relaciones de podercultu-
ral y de dominaci6n. Y Hall refuerza lo que dice afirmandoqueel
pueblo no se componede‘‘drogadictosculturales’’. El pueblo es
capaz de reconocerde qué manerasusrealidades son reorganizadas
y reformadas,a través del modo comosonrepresentadas.

E] autor enfatiza, pues, que lo esencialenla definicién de cultu-
ra popularsonlas relaciones quela colocan en continua tensién con
la cultura dominante. La cultura popular no puede, en ese modelo,

ser consideradaun ‘‘todo orgdnico inmutable’’, ya que su caracter
es dindmico,y esta vinculadoa las relaciones de dominaciény sub-
ordinacion.Enla definicion de cultura popularse coloca, para Hall,
la relacion entre cultura y hegemonia,lo que lo hace ver enla cul-
tura popularel lugar de la hegemonia (concepto que veremos mas
adelante).

Hall se preocupaportrabajar la cuesti6n fundamentaldela lu-
cha declases enelinteriory a través de la cultura (comolucha cultu-
ral que se traduce en incorporaci6n,resistencia, negociacién, recu-
peraciOn,distorsidn). Para eso, toma los conceptosde ‘‘residual’’,
““dominante’’ y ‘‘emergente’’ de Raymond Williams,* como pro-

ceso histdrico y dinamico. A partir de estos conceptos se puede
pensar en fuerzas emergentes que reaparecen bajo disfraz antiguo;
en fuerzas emergentes que, al apuntar hacia el futuro, pierden su
poderanticipatorio y retroceden;en las rupturasculturales de hoy
que pueden,a su vez, ser recuperadas como unsoporte paraelsis-
temadevalores y significados dominantes de manana.’

© Raymond Williams, Manasm andliterature, Oxford, Oxford University Press,

1978.
7 Enel tenso procesocultural que Hall vislumbra,la tradicién es un elemen-

to vital, pues sera ella la que conducird las articulacionesy rearticulacionesde los

elementos culturales a lo largo del tiempo. Sin embargo,la tradici6n no es, para

el autor, un elemento inmutable(y las categorias analiticas de Williams lo con-
firman). Por eso, su critica a las concepciones de cultura popular que valoran la

tradicién comosi ella cargara elementos universales y, también, a la evaluaci6n

que muchas corrientes hacen del apegodelas clases popularesa las tradiciones (0

su ‘‘tradicionalismo’’) comoretrégrado y conservador.  
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Para Hall, el objetivo ultimo de la lucha politica y cultural

es transformarclases e individuos en una fuerza cultural popular

democratica —lo quesignifica construir una genuina cultura popu-

lar. Esta cultura combatiria lo que él denomina ‘‘cultura del poder’’

(provenientede unaalianza declases, estratos y fuerzas sociales que
constituyen no el pueblo,sino la cultura del bloque en el poder).

Por eso, de acuerdo con su proyecto politico, el autor se empena

tanto en la definicidn y comprensiondela cultura popular; por eso
establece en ella el lugar de la hegemonia.

Marilena Chaui, al trabajar con la cultura popular en Brasil, de-
tecta aspectos que la caracterizan como manifestaciOnde resisten-

cia de los dominados ante una sociedad autoritaria. En el anali-

sis retrospectivo que establece de los conceptos de cultura y de lo

popular en el Romanticismo y en la Ilustracién, Chaui concluye
que ambos movimientos concibenla cultura popular comototalidad
organica. Para el romanticismo,la cultura popular era una cultura

auténtica; parala ilustracion, era lo tradicional que deberia acabar
para dar lugar a la modernidad. En Brasil, segun la autora, siempre

se pens6esta cuestion bajo uno de estosdos puntosde vista, 0, como

maximo,bajo un intento de conciliarlos (la razon va hacia el pue-

blo para educarlo; el sentimiento va hacialas élites para humani-

zarlas).

Chaui propone una nueva perspectiva, en que tambiénrescata
el concepto de hegemonia de Gramsci. Su concepcion de cultura

popularnoserdla de una totalidad organica quese contrapone a la

cultura dominante,sino la de un conjunto disperso depracticas,re-
presentaciones y formas de conciencia que poseenldgica propia(el

juego interno del conformismo, del inconformismoy dela resisten-

cia), que se efecttia dentro de la misma cultura dominante, aunque

sea para resistirse a ella.

Chaufva a contraponerla cultura populara la cultura de masas,
ya queésta,al contrario de la primera (que se construye de acuerdo
con una légica que tambiénse constituye en el desarrollo de los he-
chos), proviene de unaestructura totalizante, dotada de referencias

y de reglas anteriores ala practica de la comunicacion (Chauienfa-

tiza principalmentela imagen de homogeneidad que la misma idea

de masatrae y el hecho de quela industria cultural, en Brasil, se

caracteriza, escandalosamente, por el monopolio).®

8 Marilena Chauf, op.cit.  
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Néstor Garcia Canclini,’ al trabajar la cuestién de la insercion

de la producci6n cultural de las clases populares enel capitalismo,
en el caso de México,veralas culturas de las clases populares co-
moel resultado de una apropiacidn desigualdel capital cultural, la

elaboraci6n especifica de sus condiciones de vida la interaccién
conflictiva con los sectores hegemOnicos. La definicién de cultura
utilizada por Garcia Canclini parte de los lazos establecidos entre
el concepto de cultura y los de produccién, superestructura, ideo-
logia, hegemoniay clases sociales, conforme han sido elaborados

por el marxismo. Parael autor, la cultura se define como un tipo

particular de actividad productiva, cuya finalidad es comprender,

reproducir y transformarla estructura social y luchar porla hege-

monia.

Unapausa para la reflexion

Ex recursoa la hegemonia gramsciana por parte de Hall, Chauiy
Garcia Canclini requiere que se piense mas detenidamente sobre

este concepto. Para ello, veamosalgo de la reflexidn de Williams.”
Seguin este autor, la hegemoniaincorporay rebasa, simultaneamen-
te, los conceptos de cultura y de ideologia. Incluye el concepto de

cultura como un procesosocialglobal, en el cual los hombresdeter-

minansusvidas; e incluye el concepto de ideologia como sistema de
valores y significados que expresan 0 proyectanlos intereses de una

clase en particular.
El concepto de hegemoniarebasaalde cultura por relacionarel

“proceso social global’’ conla distribucion del poder. La posibili-

dad de que los hombresdeterminensuspropias vidas es desigualy,
en unasociedad declases, hay que pensarlaa partir de las desigual-

dades de clase, estructurales en esa formaci6n social. Lo que hace

Gramsci, segtin la lectura de Williams, es reconocer dominacion y

subordinacién comointegrantes de un mismoy global proceso.

El hecho de que la hegemonia posea como presupuesto ese
caracter global del proceso social hace que ella rebase tambiénel
concepto de ideologia. El proceso social global es organizado por
determinadossignificados y valores dominantes. La ideologiatra-

dicionalmentees definida comounsistemade ideas que puedenser

9 Néstor Garcia Canclini, Las culturas popularesen el capitalismo, México, Nue-

va Imagen, 1982.

10 Raymond Williams,op.cit.
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abstraidas del proceso de vida y representadas. La hegemonia, por

otro lado, es un cuerpo completo de prdcticas y expectativas, que
parten de la existencia. Es un sistema vivo de significados y valo-

res, constituido y en constituciOn. En ese sentido, conforme apunta

Chaui —lectora de Williams— hegemonia es praxis y proceso."!
Comose puede deducira partir delas afirmaciones de Williams,

las formas de dominacion y subordinaci6n con que la hegemonia
opera corresponden mejor al proceso normal de organizacion so-
cial y control en sociedades desarrolladas que las proyecciones re-

sultantes de la ‘‘clasica’’ idea de clase dominante. Gramsci, segun
Williams, pensaba en la creacidn de una ‘“‘hegemoniaalternativa’’
con la conexiOn de varias formasdelucha,no solo conlas automati-

camente ligadas al campo delo politico y de lo econdmico. Losre-
cursosparala creacion de una hegemoniaalternativa estarian, para

Gramsci, en la clase trabajadora (concebida no comoconstrucci6n
abstracta, sino comotrabajadores que se van transformandoen cla-
se potencialmente hegemOnica,contralas presiones y limites de una

poderosa hegemonia preexistente).

Seguin Williams, el concepto de hegemonia gramsciano es una

forma totalmente diferente de ver la actividad cultural, tanto co-

mopractica cuanto comotradicién (aqui, pienso yo, el avance que

Gramsci imprimea la teoria marxista es notorio). La tradicion y la

practica culturales no sonvistas comoexpresiones de la superestruc-

tura (reflejos, mediaciones tipificaciones) de una dada formacion
social y estructura econémica. Al contrario, en la hegemonia,la
tradici6n y la practica culturales estan entre los procesos basicos de
formaci6n, con un espectro mucho mas amplio que las abstraccio-
nes provenientesdelo social y de lo econémico. Sonlas experien-
cias ypracticas activas las que constituyen la realidad de la cultura
y su producci6n, y puedenser vistas como son,sin ser reducidas a
manifestaciones de lo politico o de lo econdémico.

Gramsci, al elaborar su teoria, tenia como proyecto la construc-

cién de un nuevotipo de sociedad. El ejercicio del poder al que la
hegemoniase refiere se basa enla direcci6ny en el consentimien-
to, y no en la dominaci6n. Comoobserva Garcia Canclini, en nin-

gunasociedad la hegemonia de unaclase se mantiene inicamente
mediante el poder econémico ola coercién —considerada siempre
comoel ultimo recurso. ;

Conforme Williams indica, la hegemonia como proceso congre-

ga economia, organizaci6n cultural, moraly social, de modo globa-

1 Marilena Chauf,op. cit., p. 22.  
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lizante. Este proceso, ya que no se puede mantener por medio de
la coercion, implica compromisoy alianza por parte delos agentes
sociales que enélse involucran. Si para Gramsciy sus seguidores,
comoantes para Marx,la clase obrera es la que puederealizarel
proyecto universal de transformaci6ndelasociedad,el fin de la so-
ciedad declases (y por eso mismoes, para Gramsci, la clase poten-
cialmente hegemOnica), me preguntosi puedeexistir en la sociedad
capitalista —tal como es— la experiencia dela hegemonia. Enese
sentido, la afirmacién de Williams de quela clase obrerava a cons-
truir una contrahegemonja (0 hegemonia alternativa) para derrotar
la hegemoniaquele antecedey conla cual ya combate parece con-
tradecir el mismo modelo gramsciano. Ahorabien, éno es contra-
dictorio oponerunproyecto alternativo, que se basa en el consenso,
a otro, preexistente, que también se pretende depositario del con-
senso? La idea de contrahegemonia 0 hegemonia alternativa me
parece, asi, paraddjica.

Conclusion (o regresando

a la cuestion deloslibros)

Y aes hora de concluir esta pequena exposici6n. Al iniciar su se-

gunda parte —la dela “‘lectura’’ de la cultura popular en algunas

de sus ‘‘versiones’’— dejé dos preguntas sin respuesta. éEI acce-
so de las obrerasque integranel universo de Bosi al conocimiento
enciclopédico reforzaria su subordinaciOncultural (ademas dela
econ6micay politica) o abriria alguna brechaparala recepcidn de
nuevosvientosy de su efecto transformador?

En verdad, no creo que sea posible afirmar, sdlo con base
en los breves elementos de discusi6n que expuse,elfinal de esta
“‘historia’’. Sin embargo, si pensamos,porunlado, en la actuacidn

de la industria cultural, y, por otro, en la capacidad de construc-

cidn, de transformaci6n(y deresistencia...) de la cultura popular”
apuntadapor los autores presentados, quizés podamos ser menos

“apocalipticos’’ que ‘‘integrados’’ y creer, con Umberto Eco,en
las posibilidades de transformacion que la industria cultural es ca-
paz de generar (muchasveces encontra de si misma).

2 Cultura popular pensada dentro de la proposicién de Stuart Hall, como

“fuerza cultural popular democratica’’.

13 Umberto Eco, Apocalipticos e integrados, 8a. ed., Barcelona, Lumen, 1985

(Palabra enel tiempo).

 



 

 

LOS DESAJUSTES DEL AJUSTE:
LAS MUJERES EN NICARAGUA

Por Anna M. FERNANDEZ PONCELA

UNIVERSIDAD DE BARCELONA

N LA SEGUNDAMITAD DE LA DECADAdelos ochenta varias fuen-

Ei estudiaron el efecto de las politicas de ajuste estructural

sobre los trabajadores y sectores populares, mostrando algunas de

ellas cémolas mujeres sienten especialmente su peso (Corniaet al.

1987: UNICEF 1988). El llamado ‘‘sesgo masculino”’ enlaspoliti-

cas economicas yenel planeamiento del desarrollo se experimen-

ta con particular virulencia en la aplicacién del ajuste estructural.

A su efecto diferencial se agrega el hecho de que muchas delas

“estrategias de sobrevivencia’’ incrementan el trabajo no remune-

rado de las mujeres (UNICEF 1987; Beneria 1992; Elson 1990; Safa y

Antrobus 1992; Fernandez Poncela 1993a,1993b).

La mayoria delas investigaciones sobreel ajuste, ademas de no

explicar el efecto diferencial de género, aplican un enfoque macro-

social. Dicho enfoque, que prevaleceen los estudios sobreel efecto

del ajuste —incluido en muchosde los que adoptan una perspectiva

de género— es util para identificar el panorama general, pero pasa

por alto unaparte importante de la realidad cotidianade los sujetos

especificos, que s6lo puede ser aprehendida desde un acercamiento

cualitativo y microsocial. :

La pobreza, el desempleo abierto y encubierto, la perspectiva

del incumplimiento de la responsabilidadfamiliar que se espera de

la mujer, la sobrecarga de trabajo doméstico y la violencia social, se

traducen en desajustes psicosociales. Las estrategias neoliberales

del ajuste econdmico —masalla de su racionalidad odesu cuestio-

nable éxito técnico— afectan de forma negativalas relaciones fami-

* Agradezco a Carlos M. Vilas sus comentarios a unaversion anterior - rea

articulo. Las limitaciones que ain subsisten son, por supuesto, de mi exclust

responsabilidad.  
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liares, laborales y sociales de la poblaci6n, y de forma particular a
las mujeres delos sectores populares.

Esto es, el peso de la pobrezaestructural, sumadoa la crisis y
al ajuste, recae con masfuerza e intensidad sobre los sectores po-
pulares que englobana las clases sociales mas pobres: trabajadores
asalariados 0 por cuenta propia, jornaleros agricolas 0 pequenos
campesinos,y gentes deoficio basicamente. Sin porello desconocer
los efectos de empobrecimiento y desclasamiento de profesionales
y sectores intermedios.

Es por eso que considero fundamentalla percepcion e inter-
pretacion que desde los propios actores y actoras se hace de esta
situaciOn, asi como indagarenla vida diaria el efecto diferente de
estas politicas en hombres y mujeres, concentrandomeenlos men-
cionadossectores populares.

El objetivo de este articulo es identificar y discutir los princi-
pales efectos que la implementacidn de los programas de ajuste
ha causadoenla vida cotidiana de las mujeres pobresnicaragiienses.
El estudio presta atenci6n a cuestiones comola participacién fe-
menina en el mercadolaboral, su acceso a servicios sociales, las
responsabilidades familiares, el disefio y ejecucién de estrategias
de sobrevivencia,las situaciones de violenciay el deteriorofisico y

psicologico a que se ven expuestas las mujeres, ademasde susper-
cepciones y sentimientosfrente a esta situacién. Porquela aplica-
cidn delas politicas de ajuste afecta en las condiciones generales
de vida de la poblacion: no unicamente enelbolsillo 0 el empleo,
sino también enlos estados de dnimo y enla salud mental. Portal
motivo tambiénsepresta atencidn a esta dimensi6n psicosocial de
los efectos de dichas medidas.

E| andlisis aqui presentado combinaestos aspectosy ofrece una
perspectivadistinta pero a la vez complementaria, desde una meto-
dologia y unas técnicas antropolégicas cualitativas combinadas con
los aportes que proporciona un enfoque socioldgico cuantitativo,
dandolugara una investigacion de cardcter integrado y global.

E] trabajo de campoen que seapoyaestearticulo se efectu6 en
la ciudad de Leon entre 1990 y 1992, ademas de tener en cuentala

informacionestadistica general obtenida de instituciones y centros
de investigacion de Managua,y las entrevistas a funcionariosy diri-
gentes politicos realizadas entre 1985 y 1992 en todo el pais. Es por
ello que combina datos macroeconémicos e informaci6n testimo-
nial, intentandoasi mostrarla pobreza,la crisis y las consecuencias
del ajuste econdmico desde unaperspectiva integral.
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Es posible pensarsin embargo, que algunasconclusiones de este

estudio son aplicables también otros paises en vias de desarrollo
en los que se estan ejecutandopoliticas similares.

Las politicas de ajuste

6S osre quiénrecaeel peso del ajuste y de qué forma modifica el
desarrollo de la vida cotidiana de la poblaci6n de menores ingresos
y especialmentede la franja de mujeres pobres?

La aplicaci6n del programadeestabilizaci6n y ajuste en Nica-
ragua, queya se habiainiciado enlas postrimerias de la década de
los ochenta,! avanz6 en el control de la inflacion, pero al mismo

tiempo afecté de formanegativala cotidianidad de la mayoria de la
poblacién. En Nicaragua —comoen toda América Latina—los que
pagan el mayorcosto del ajuste estructural son los sectores popula-

res, anteriormente definidos. Entre ellos destacan las mujeres, que

constituyen 52% de la poblacidn. 60% de las mujeres nicaragiien-
se estan bajola Ifnea de pobreza: las mas pobres entre los pobres
(CEPAL 1990).

Dicha politica econdmica hasignificado en general unalto cos-
to para la poblacién de bajos recursos, producto del descenso del

empleo —reduccién del Estado, despidos generalizados, disminu-
ci6n de créditos, cierre de pequefas y medianas empresas etc.—, de

la congelaci6ndelossalarios, la extension del subempleoy del sec-

tor informal mas precario,la privatizacidn de empresasestatales y

el desmantelamiento de cooperativas,la retraccidn delos servicios

del Estado —salud y educacién—,, el deterioro de su calidad,la eli-

minaci6n delos subsidios a los productos basicosy el aumento de la

tarifas de los servicios publicos, los precios de los alimentos depri-

mera necesidad y de todo en general. Estos son algunosdelos efec-

tos mas destacados, comoseira viendo

a

lo largo de este estudio.

El enfoquedeajuste estructuralse convirti6 enel eje de la politi-

ca gubernamental con el acceso al gobierno de Violeta Barrios de

Chamorroy la coalicién electoral Unidn Nacional Opositora (UNO).

Tras un afio deindecisi6n, el programa economicoiniciado en mar-

zo de 1991 incluy6 una devaluacién del cérdoba de 400%, que ge-

1 Bn Nicaragua varios autores consideran la problematica econémica y social

al analizar las medidas de ajuste ejecutadas desde 1988 por el régimen sandinis-

ta que fueron complejas y polémicas para un gobierno que trataba de equilibrar

equidad social y mantenimientodellibre mercado(Aranaet al. 1988; Vilas 1989,

1991; Stahler-Sholk 1990; Pérez-Alemdn 1992).  
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nero un alza generalde precios de 358%;frente a esto,el gobierno
autoriz6 un aumento desalarios de slo 258%. El campesinado,los
asalariadosy la pequenia burguesia vieron descender drdsticamente
sus ya precariosniveles de vida. Entre 1990 y 1991 se registré una
contraccion del salario real en 30%, afectando al menosa la mi-
tad delas familias, que no cubrian la mitad de sus necesidades. El
salario medio noalcanzaba parala canasta basica (FIDEG 1991b).

Deacuerdo aalgunas estimaciones de organismosinternacio-
nales, la pobreza en Nicaragua aument6 en el area urbana de 46%

en 1980 a 60% en 1990, y en el campo de 80% a 85%. La pobreza

extrema pas6 de 22% a 27% enla ciudad, y en el mediorural de
50% a 52% (CEPAL 1992).

De un Estado benefactor y con rasgos paternalistas, producto

del triunfo revolucionario del Frente Sandinista de Liberacion Na-
cional (FSLN) en 1979, se evolucionéd —con uninicio de crisis en

1984-1985, una crisis fuerte entre 1985 y 1987, y el debateinfla-
cidn-recesion en 1988 y 1989— haciala actual apertura externa in-
discriminada de la economia, con unaaceleracién del desmontaje
del protagonismo estatal —que ya los sandinistas habian iniciado

en 1988 (Arana et al. 1988; Vilas 1989, 1991; Stahler-Sholk 1990;

Pérez-Aleman 1992; Fernandez Poncela 1992a)— el retorno a la
economiadelibre mercado.

Contraccion del mercado de trabajo

Enrrrlas consecuencias directasde la crisis y el ajuste econdmi-
co estructural, destaca el aumento del desempleo,la expansion del

subempleoy las condiciones de precariedad del trabajo en general,
como puedeapreciarse en una rapida mirada lascifras estadisticas
del pais (INEC 1989).

Se estima que entre 40 y S8% de la poblaci6n econémicamente
activa esta desempleada (MITRAB 1992; ENT 1992). Pero un estudio

mas exhaustivo sobre los mas afectados por la pérdida de empleo
nos revela que son los hogares encabezados por mujeres los que

massienten dicha pérdida, segun un estudio realizado en el campo
y ciudades de tamano mediano (Cuadros nums.1 y 2).

2 FIDEG (1992) registra 61%. de cesantia slo para Managua. En la Costa Atlan-

tica el desempleo va desde 90% de la PEA enla regidn norte hasta 70% en el sur

(Barricada 1991).
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Cuadro1

PORCENTAJE DE HOGARES NICARAGUENSES

AFECTADOS POR LA PERDIDA DE EMPLEO

 

 

Total Hogares encabezados por

Mujeres Hombres

14.7 18.8% 10.6%
 

Fuente: Elaboracién propia oon cifras de FIDEG, 1992.

Cuadro 2

PORCENTAJE DE HOGARES NICARAGUENSES

AFECTADOSPORLA CRISIS LABORAL

EN EL SECTOR DE LOS TRABAJADORES ASALARIADOS

 

 

Total Hogares encabezados por

Mujeres Hombres

70.1 75.0% 65.7%
 

Fuente: Elaboracién propia oon cifras de FIDEG,1992.

A finales de 1991 la Asociacién de Mujeres Nicaragtenses Lui-

sa Amanda Espinosa (AMNLAE)calcul6 que casi 16 000 trabajado-
ras fueron lanzadas al desempleo: 9 000 obrerasagricolas, 3 000 in-

dustriales y 3 800 trabajadoras del Estado —2 000 ensalud, 800 en
educacion y 1 000 de administracion.3 Ademas, 69% delas trabaja-
doras estaba ensituaci6n potencial de perder su trabajo, pues ellas
son tradicionalmente las primeras afectadas por los despidosy las

cesantias temporales. Muchos empresarios han dejado de contra-

tar a mujeres, alegandolavieja idea de que “‘ellas no sirven’’ (Baez

1991).
La gravitacion de estas medidas en la problematica de las mu-

jeres de los sectores populares nicaragtienses se debe a que agrega-

ron su efecto negativo a la remasculinizacionde algunasactividades
laborales —agricolas e industriales especialmente— que ya estaba
teniendo lugar por el regreso de los hombres de los frentes de gue-
tra, y por las consecuenciasdela crisis. La feminizacionde la mano

de obra es siempre mas un efecto de la necesidad del mercado de

3 Otras fuentes como la Asociaci6n de Trabajadores del Campo (ATC) manifies-

tan que 13 000 obreras agricolas, junto a 25 000 trabajadores han perdido su pues-

to de trabajo tras las medidas econémicasdel gobierno. Estas afirmaciones parten

de la existertcia de 15 000 asalariadas agricolas en el campo, 10 000 de ellas per-

manentes hasta 1990 (Alba Palacios, en Cuadra 1991).  
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trabajo que de unareflexidn politica, segin se concluye de las en-
trevistas y la observaci6n realizada a lo largo del trabajo de campo.

La mujer ha sido devuelta al hogary la situaciondecrisis le im-
pide cumplir positivamente con su papel tradicional de amade casa
y madre. En un contexto de deterioro social generalizado es inevita-
ble que se hagan comparaciones entrela situaciOn actual y la €poca
somocista anterior, como varias mujeres testimonian: ‘‘Hanproli-
feradolas ventas (pequefas tiendasen la casa-habitacion), pero ya
no tienen, se la comen,y el grande se comeal chiquito, como con
Somoza’’ (Isabel, 37 afios, alquila camioneta de propiedad, pobla-
dora de Le6n, 1992).

Las mujeres fueron mayoria entre las personas directamente

despedidas 0 que se acogieron al Plan de Conversi6n Ocupacional
que disenéel gobierno dela sefora Violeta Barrios de Chamorro
para transferir trabajadores del Estado hacia el sector privado,el

cualporlacrisis estaba mermandoconsiderablementeen su capaci-

dad de absorcién de empleo. Este plan consistio en la reduccion del
empleo en la administraci6n publica y en el desmantelamiento de
las empresas no competitivas. Al cierre de cooperativas, grandes

y pequefias industrias, especialmente en las ramas quetradicional-

mente emplean mano de obra femenina —textil-vestuario, alimen-

tos, artesanias y plantaciones—,se le sumala reduccin o elimina-

cién de los programasde salud y de educaci6n en donde mayorita-

riamente trabajaban mujeres.
éA dondese han ido estas mujeres?, 6qué hacen?, dcdmoviven?

écuales su situacion en el nuevo contexto decrisis mas aguda?
La informacién disponible sugiere una aceleracion delcreci-

miento del sector informal(st), sobre todo en el pequeno comer-

cio. Cualquier cosa parece digna de ser vendida, como se observa

en unpaseo porcualquier poblacién del pais. Las mujeres repre-

sentan 60% del si —mientras que el hombre es 59.2% del formal.

48% del pequeno comercio y 37% delosservicios personalesestan

en manosfemeninas. Las mujeres son mayoria en el trabajo no re-

munerado,y seis de cada diez personas que trabajan en su propia

vivienda son mujeres, segun una investigacion realizada en el pais

al respecto (FIDEG 1991a).
En un cuestionario elaborado dentro del trabajo de campo en

1990 en Le6n, se obtuvo que 70.62% del si lo constituian muje-

4 Hacia mediadosdel pasado decenio algunas fuentes contabilizaron 65% de

mujeres en el sector informal, principalmente en el drea de comercioy servicios

(Redondo 1986).
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res, domésticas y comerciantas principalmente (Fernandez Poncela
1992a).

El amplio si es producto de una economia dependiente lo ex-

terno y desarticulada a lo interno; en el decenio pasadose incre-

mento como consecuencia de la crisis econdmica, la desestabiliza-
cidn politica y la guerra. Es el “‘trabajo-refugio’’ por excelencia
de la mano de obra considerada ‘“‘secundaria’’ dentro del conjun-

to de miembros que forman el hogar, que comprende a las mu-

jeres, y correspondetradicionalmente a los tramos mas precarios

(Fernandez Poncela 1993d).

El incremento dela participacion femenina en este sector se

explica por la necesidad de aportar un ingreso al hogar. Esto tiene

lugar fundamentalmente en épocas decrisis, cuando una propor-

cidn creciente de mujeres se convierte en principal proveedora de

la familia. Cuando declina el crecimiento econdmico y el mercado
detrabajo formalse contrae, la mujer aumenta su presencia enelsl,

concentrandoseenactividades de servicios comerciales en pequena

escala. Ante las necesidades econdmicasy la falta de puestos de

trabajo muchas mujeres se ven forzadas a crear su propio empleo,

contribuyendo a la expansion de la economia informal (Bergeret
al. 1988). La existencia de un mercado de trabajo segmentadoy la

proliferacion del si en los ultimos tiempos favorecen las posibilida-

des de la mujer para obtenertrabajo en situaciones de aumentodel

desempleo abierto. En muchas ocasiones se combinanlas labores

en ej ambito doméstico conlas quese realizan para el mercado,co-

moen el caso de la elaboracidn de alimentos, muy habitual en las

comunidadesestudiadas de Leon y en toda Nicaragua.

En el trabajo de camporealizado se ha comprobado quela mu-
jer busca enel si la manera de negociar mejor sus condiciones de

vida y de alcanzar un mayor control sobre su empleo e ingresos en

beneficio directo de ella mismayde su familia. Es un intercambio
que funciona en dossentidos. Las mujeres prefieren el sector infor-
mal, pero éste tambiénlas prefiere a ellas. Algunas de las ventajas
que las mujeres encuentranenel si se derivan de la flexibilidad de

éste. El si permite superarlos obstaculosqueel papel doméstico im-

pone paraaccederal trabajo formal, con la flexibilidad de horarios

y de localizacion; la mujer puederealizar las obligaciones caseras y

ocuparse del cuidadode los hijos, esto es, no desatender su papel
principal en la familia al mismo tiempo que desarrollaactividades
generadoras de ingreso monetario. Muchas delas actividades mas
comunes delsi son ademés extensidn de ese mismo papel doméstico  
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—desde el cuidadode nifios, pasando por arreglos de ropa,hasta la
preparacion de alimentos—, y no quebrantan la imagen femenina
tradicional tan importante enesta sociedad. El st también permite
sortear la exigencia de capacitacidn del mercado de trabajo asala-
riado, mascalificado en general que el informal, en una poblacién

femenina mayoritariamente carente de capacitacién y educaci6n.
Pero las mujeres también padecen desventajas enels!, algunas de

ellas semejantes a las de la economia formal: la segregacidn ocu-
pacional, la brecha entre ingresos, la ampliacién de la jornada de
trabajo, pero y sobretodola autoexplotacién que en este sector en

ocasiones parece notener limites (Fernandez Poncela 1993d).
Antela caida del ingreso y de los niveles de empleo,la familia

de los sectores populares cumple una funci6n de colchén amorti-

guadordel deterioro de las condiciones de vida, tratando de con-
trarrestar el socavamientosocial generado porla reduccidn o des-
aparicion delos servicios publicos. Son las mujeres esposas-madres-
amasde casa las que principalmente amplian su contribuci6na la
sobrevivencia familiar para la satisfaccidn de las necesidades basi-
cas en el hogar. Ellas tienen que ‘‘ingenidrselas’’ para queel dinero
“‘ajuste’’ (Fernandez Poncela 1992b):

Las mujeres hoy en dia buscan més que todo en lavado, en planchado, en

cuidar nifios porhoras... Las que se acogieron al Plan de Conversi6n Ocupa-

cional pusieron ventas,pero noles dio buenos resultados, hay mds pulperias

que compradores. éDequésirve que haya unaventasi no hay con qué comer?

(Marta, 34 afios, trabajadora social y ventas en su casa, pobladora de Leén,

1992).

Granparte de las mujeres de los sectores populares sigue ha-
ciendo lo que siempre ha hecho, como demuestrala investigacion
desarrollada: lavar y planchar ajeno, reparar ropa, cuidar ninos.

Una elevada proporcion de las de mas escasos recursos sigue em-

pleandose cémo domésticas —53.2% del si registrado en las comu-
nidades estudiadas. Sin embargo,aquellas que habian desarrollado
unaprofesién o un oficio calificado y se habian internado enelsec-
tor formal asalariado en la década de 1980 fueron devueltas a sus
casas, 0 reinsertadas en el pequefio comercio informal. De las mu-

jeres entrevistadas inicamente 20% conservasu trabajo enel sector
formal; el resto se ha integrado con mas o menossuerte enlas acti-

vidades informales descritas.
Tal vez porser las primerasensalir del empleo formal, las mu-

jeres también son las que mds rapidamente se adaptan a la nueva
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coyuntura, desarrollando multitud de actividades o “‘estrategias’’.

Muchas mujeres pusieron ventas en la entrada de su casa en Leon,

con la preparacion de alimentos sencillos, como arroz y frijoles, 0
platano frito. Pero la competencia entre ellas y con los mercados, y
la retracciOn de la demandaporel deterioro generalde los ingresos,

han puesto en peligro su inversion o la han frustrado. Muchas veces,
al final es su misma familia la que consumelos productos en venta.
El ultimo recurso observadoes lanzarse a la calle a vender alimen-

tos de bajo costo y de elaboraci6n propia, 0 cualquier cosa “‘para

ganarse un peso’’: cigarrillos, chicles, agua helada, refrescos, pan,

“cosa de horno”’ (reposteria de maiz), tortillas, ‘‘cajetas’’ (dulces),
rosquillas y loteria, son algunosde los productos mas usuales. Por-
que, comoafirmanlas entrevistadas, “‘si no trabajo no como’’.

Deterioro delos servicios publicos

i época delosservicios publicos amplios y gratuitos del gobier-
no sandinista, de las subvenciones a productos basicos alimentarios

y del empleo masivo esta definitivamente agotada. Y las mujeres
entrevistadas percibenla diferencia:

Enel sistema sandinista la mujer tuvo grandes logros, las mujeres tuvimos

el apoyo del gobierno, nuestros hijos iban al colegio, les daban cuadernos,

lapiz... eso beneficié ala mujer. El Frente le dio respuesta a la mujer. Ahora

nosotras estamos marginadas completamente,los colegios se pagan, bien di-

ferente esta todo, ahora hay que pagar (Mariana,45 afios, venta de carne en

su casa, pobladora de Leén, 1992).

La contraccion o eliminaci6n de los programassociales parece
ser la segunda preocupaci6n expresadaporlas mujeres después de
los ingresos, porque yasus hijos no tienen accesoa la asistencia en
salud ni a la educaci6n.Y si bien es cierto que el deterioro de estos

servicios ya venia percibiéndose desde las reformas econdmicasdel

gobierno sandinista en 1988, no habian tenido lugar consecuencias

tan dramaticas comolas actuales. Ademas,las mujeres consultadas

sefalan que antes existfa en el gobierno por lo menos unacierta

voluntad de escuchary solucionar los problemas:

Ahora hay que pagar matriculas y textos escolares, y nosotros no podemos

con todo. Antesla escuela era gratuita, se cuidaban de nosotras las mujeres

pobres, para que nuestros hijos estudiaran, ahora a nadie le importa lo que  
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nos pase... Yo no puedollevar a mi hijo a la escuela porque no tengo con

qué comprarle un par de zapatos (Isabel).

Este fendmenosetraduce en una sobrecarga del trabajo domés-

tico, pues el cuidado infantil y la atencién de enfermosrecae ente-

ramente sobre las mujeres, de la familia. También esta el esfuerzo

extra de intentar mantenero suplir algunos de los servicios sociales
comunitarios de formavoluntaria, sin contar con ayudas economi-

cas O recursos técnicos y humanos. El aumento de enfermedades

y de la mortalidad infantil en el pais es consecuencia de la reduc-
cidn de los programassociales o de su suspensi6n a partir del cam-
bio de gobierno en 1990. En 1992 el indice de mortalidadinfantil
creci6 a 91 por cada mil nifios, mientras que en la pasada década
se habia reducido a 64 por mil (CENIDH 1992). Enla investigacién
llevada a cabo en Leonse vio cémoestasituacién provoca un gran
sentimiento de culpa en las mujeres que no pueden pagarlosservi-

cios de salud y educaci6nparasushijos, sobre todo si antes pudieron

utilizarlos. La mujer siente que noslo sele niegael trabajo y la po-

sibilidad de mantenerel hogar, sino también los programassociales,

y sobretodo la posibilidad de poder realizarse en su papelprinci-

pal de responsabledirecta dela asistencia a su grupo familiar. Este
es un papelpara el cual ha sido culturalmente ‘‘entrenada’’ porla
division social del trabajo y por la tradici6n cultural. Las mujeres

de las clases populares se sienten amargadas,infelices, violentas y

enfermas, como ellas mismas reconocen:

... porquelos hospitales estén vacios sin medicamento. Entonces una madre

pobrecon4 6 5 hijos, y se le enferman2, piensa con ldgica: équé voy a hacer

en un hospital?... Cuandola salud no hay, cuandola escuela que fue gratuita

todos estosafios de la revoluci6n ahora hay quepagar... La crisis econémica

se agudiza mas en las madres (Carlota, 47 afios, elaboraci6n de alimentos y

venta en la casa, pobladora de Leén, 1992).

Espacio reproductivo y responsabilidad familiar

Enla cultura dominante en Nicaragua, la mujer es la responsa-
ble de la administracién de la economia familiar: debe detenerla
caida de los ingresos familiares y maximizar los exiguos recursos.
Es ella la que desarrolla mecanismos encaminados para garantizar
la satisfaccidn de las necesidades bésicas —consumoy servicios—,

que garanticen la sobrevivencia a los miembros del hogar.
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Seguinlos datos generales del pais, se estima que 65% delas fa-
milias urbanas y 82.6% de los hogares rurales tienen como cabeza

a una mujer (INEC 1992). Las cifras en la porcion de poblacion ana-
lizada enel trabajo de campo en Leonarrojan 19% de mujeres que

mantienenellas solas el hogar, segun un cuestionario realizado en

1990; sin embargo, nose descartala influencia del modelo cultural

““deal’’ a la hora de responder a la pregunta, sobrela ‘‘realidad’’

que viven dia a dia.
Unestudio en areas rurales y concentraciones urbanasinterme-

dias sefiald que 81.6% de los hogares nicaragtienses havisto deterio-
rada su calidad de vida: 78.1% de los hogares, por ejemplo, redujo

el consumodealimentos y 37.5% manifestaron que las actividades

domésticas que realizaban también hansido afectadas. En los ho-
gares encabezados por mujeres se ha recortado el presupuesto en

al menostres de sus necesidades basicas y 15% de los enfermos no

reciben asistencia médica. El 19% de los hogares encabezados por
mujeres experimenta una situacién ain mas vulnerable ya que se
trata de madres jévenes conhijos en edad escolar (FIDEG 1992). El
deterioro dela calidad de viday la situaci6n de pobreza en los hoga-
res encabezados por mujeres u hombres también muestra un efecto
diferenciado (Cuadro3).

 

 

 

Cuadro 3

DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA

POR TIPO DE HOGAR

Hogares Hogares que han reducido

bajo la linea de pobreza el consumode alimentos

Jefa de hogar mujer 72.5% 81.3%
Jefe de hogar hombre 67.5% 75.0%
 

Fuente: Elaboraciénpropia con cifras de FIDEG,1992.

Antela crisis y el aumento del desempleo, las mujeres son las

primerasensalir a buscaralternativas parala sobrevivencia familiar,
afirmarontodas las entrevistadas. Los hombres en cambio tienden
a adoptar una posicién de resignacién 0 escape cuando se quedan
cesantes, 0, en todo caso, se resisten a realizar trabajos que ellos

no consideran dignos —o sencillamente sienten vergiienza de salir
a la calle a vender o a‘‘arrastrar un carretén en el mercado’’—,

como afirman las mujeres entrevistadasy se observaenla vida de los

hombres de la comunidad estudiada, muchos de los desempleados
se mecena la puerta de sus casas o se emborrachancon sus amigos.  
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“‘Los hombres a veces se van a la droga,al alcohol, al licor como
escapea la desilusi6n,en si es un problemapara la mujer’ (Marta).

Portradiciéncultural la mujer considera que es su obligacién
sacar adelantea su prole, haya o no hombreen el nicleo familiar.

Es la mujer-madre sostén econdmico y pilar ideolégico, que cubre
las necesidades de intimidad y seguridad del grupo familiar, y esto

lo tienen claro todas las mujeres:

Es la mujerla que anda buscando,exceptuandoalgunos ejemplos de hombres

que son tan responsables que van a acarrearcanastos al mercado,para traer

algo a la casa... Quizds porque es la madre, y el amor maternotal vez es

més profundo,verdad,no es quetal vez, es mds profundo, porquees ldgico,

verdad, desarrolla el sentido de responsabilidad mas que el var6n (Carlota).

Por extensién de su papel doméstico, la mujer es también la
encargadadel cuidado y mejora del habitat de la familia. En las

narraciones del origen delos barrios y repartos masrecientes,en los

queestainvestigaciOn se llev6 a cabo, siempre aparecen las mujeres
participando en la limpieza de la maleza,enla lotificacion inicial,

colaborandoenla construccion de las primeras viviendas. La his-

toria de la participacion social y colectiva de las mujeres comienza
en el barrio, y en ocasiones la construcci6n de su propia vivienda:
“Cuando!legamos, éramoslas mujeres las que nos quedabamosen
el reparto a trabajar...’’ (Irma, 63 anos, hace comidasenfiestas

por encargoy venta de lena y jabon enla casa, pobladora de Le6n,
1992).

Cuandose reducen 0 clausuranlosservicios sociales son las mu-
jeres las que protestan e intentan paliar colectivamente los vacios
que quedan,conscientes de la necesidad de los mismos desde su
papel de responsables familiares y de la comunidad en que viven,

comose mostré enlas reuniones y asambleas que tuvieronlugar en-
tre la comunidad estudiada y los responsables dela alcaldia o la co-
operacion extranjera, con objeto de tratar el mejoramiento dela
infraestructura del barrio, entre 1990 y 1992.

-Algunas fuentes calculan quea nivel de todoel pais las mujeres
dedican entre 85 y 95% de su tiempoal trabajo directo —para gene-
racién de ingresos— e indirecto —parala reproduccion doméstica
y familiar—, y que destinancasi todo su ingresoa cubrir las necesi-
dades del hogar (INIM 1987, 1989):

Comoel hombre es el que anda trabajando,y la mujer se quedaen casa, por

eso es que participan mas en la comunidad quelos hombres quetienenotras
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cosas que hacer... (Ileana, 23 afios, secretaria, y alquila habitaciones en su

casa, pobladora de Le6n, 1992).

En la comunidad analizadase constat6 que las mujeres trabajan

un promedio de 14 horas diarias, de las cuales la mitad se dedica al

trabajo doméstico. Los hombres gozan de mastiempo para ejecutar

otras actividades sociales o recreativas, y solo colaboran en el man-

tenimiento del hogar con unaporciondesu salario, manifestaron

las mujeres consultadas:

Siemprela mujerse ha preocupado misporIa salud,porlos nifiosy la escuela.

Y comoestd enelbarrio,es ella la que vive mashoras y es la que se encarga de

la casa, también delo que tiene que ver consus familias (Mercedes, 45 afios,

comiderfa popular, pobladora de Le6n, 1992).

Estrategias de sobrevivencia

Se entiende por estrategias de sobrevivencia aquellos comporta-

mientos encaminadosa asegurarla reproducci6n materialy bioldgi-

ca del grupo familiar mediante la participacion economica de los

miembros de la unidad doméstica. Abarca desdela procreaci6n,el

ciclo de vida

y

las migraciones, hasta la reproducci6n dela fuerza de

trabajo; incluye el incremento delos ingresos —generalmente des-

de el si—,y la optimizacién de los mismos conlas labores realizadas

en el hogar 0 a través de redes de colaboraciones.

Hablarde ‘‘estrategias’’ quizds resulte exagerado,tal vez seria

mas adecuadoreferirse a ellas como acciones 0 respuestas enca-

minadasa cubrir las necesidades de sobrevivencia y a enfrentarla

crisis. Sin embargo es un término extendido y aceptado, por lo

cual lo empleo en estas paginas. Las “‘estrategias de existencia”’

o ‘‘estrategias familiares’ podrian traducirse a nivel popular conel

vocablo que las mujeres usan para expresarse: ‘“maginarnoslas’’ 0

a veces ‘‘ingenidrnoslas’’ (Fernandez Poncela 1992b).

Entre las estrategias observadas en el trabajo de campo rea-

lizado en las comunidades de la ciudad de Leon destaca el incre-

mentode los ingresos por medio de la incorporacion de mas per-

sonas del nucleo familiar al mercado de trabajo. Como senalaron

varias entrevistadas,los nifos dejan la escuela para dedicarse a la

venta ambulante,las nifias cuidan a sus hermanitos y realizan las

tareas domésticas en ausencia de su madre o de las mujeres adul-

tas que trabajan fuera de la casa. La desercién escolar es alta, no  
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solo porque la educacion ha dejado deser gratuita, sino debido a
la reestructuracion forzada del hogary a la ampliacion del nime-

ro de miembros que aportan a la manutenci6n familiar, si bien no

pudieron obtenersecifras concretas al respecto en las comunidades

estudiadas.

Segun un estudio realizado en el area rural y urbes de tamano

intermedio, 10.6% de familias presenta casos de desercion escolar

(de 7 a 14 anos); en los hogares encabezados por mujeresesta cifra

se eleva a 13.8% y en los de hombres a 7.5% (FIDEG 1992).
Otra estrategia observada en el trabajo de campoes lainten-

sificacidn del trabajo y la ampliacin de la jornada laboral per-
siguiendo la obtenci6n de un mayor ingreso, el mantenimiento
del puesto de trabajo, a la vez que el incremento del trabajo fa-

miliar no remunerado. La autoexplotacion en el desarrollo de acti-
vidades ‘‘por cuenta propia’’ se intensifica también. Por otra par-

te, la sobrecarga de trabajo doméstico para las mujeres es algo

que se evidencia, no sdlo por los testimonios recabados,. sino

por la comparacion personal realizada mediante la observacion

participante en esa misma area a mediados de los anos ochen-

ta. Aquélla se profundiza ante la carestia de la viday el deterio-

ro 0 la carencia deservicios sociales, y porla sustitucidn de bienes y

servicios: procesamiento de alimentos que antes se comprabanpre-
parados, produccionparael autoconsumodealgunos productosdel

hogar, confecci6n de prendasde vestir y arreglos de ropa, cuidado
a enfermos,socializacién de los nifos, o el mayor tiempo dedicado

en la compra para conseguir precios mas favorables. El ir a buscar

lena, elaborar jab6n delavar, o la extension de los arreglos de ropa

usada sonactividades que hansustituido la compra en el mercado

de dichos productos. En losbarrios y repartos analizados, en oca-

siones se compra‘‘al fiado’’ los alimentos para consumir ese mismo
dia, y cada mujerentreteje una red de vendedores “‘compasivos’’

con baseen unlargo trabajo de amistad; o ha desarrollado un plan

de compra de ‘‘rebusque’’ en varios mercados,a fin de encontrar
precios masventajosos, como afirmanvariasdeellas.

La reduccién decostos de reproduccionserefleja directamente

en la disminucion del consumoderopa

y

alimentos prescindibles

y de los gastos de recreaci6n,llegando hasta la reduccion al mini-

mode la comida, asi como del gasto médico

y

escolar, mediante

la no utilizacion de los pocos servicios publicos que atin se mantie-

nen, comosenalanlas entrevistadas y se observa directamente. Para

la cobertura de las necesidades basicas de la poblaci6n no son su-
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ficientes las remesas que llegan del exterior, la cooperaciéninter-
nacional, o las redes familiares, de parentesco o vecindad que en
algunoscasosse desarrollan.

Unestudio realizado en Managua inform6 que 98% delos ca-
sos delas familias consultadas tenian un ‘‘fondo cominde gastos’’
en los hogares de bajos recursos y con problemas econdmicos, y en
61% delos casos las familias hacian ‘‘mesa comun de austeridad
compartida’’ (Guerrero y Guerrero 1986; UcA 1986).5

Sin embargo, en esta sociedad no hay una red de ayuda mu-

tua de donaciones o intercambio, o de compartir bienes y servi-

cios comoestrategia de sobrevivencia, como existen en otras regio-

nes latinoamericanasy que hansido registradas y estudiadas desde

hace un parde décadas. Se destaca el éxito de dichas asociaciones y
colectivos en el Cono Sur, por ejemplo en la década de los ochenta,
como formula para enfrentarla aguda crisis social que han vivido y

viven sus economias. Es curioso ver cOmo en Nicaraguaexiste, en

comparaciOn conotrospaises incluso de la region centroamericana,
una tendencia hacia el individualismo, la desconfianza,la fatalidad

y la baja participacion colectiva y social més 0 menos permanente

de las mujeres en la sociedad, aun en épocasdificiles comola actual.
Esto contrasta con las organizaciones populares de mujeres enlas

barriadas del proximo San José, el tradicional cooperativismo de la
vecina Honduras,la fortaleza comunitaria de los grupos étnicos de
Guatemala yde sus pobladores urbanos, y de los sectores obreros y

campesinossalvadorenos, por ejemplo.
Lo prioritario en el consumoes la comida; pero muchasentre-

vistadas reconocen queno siemprehaypara“‘los tres tiempos’’, y en
todo caso, cuandotienen, la dieta no esta balanceada nutricional-

mente. Los productos eliminados porsu alto costo han sido sobre

todo carne, leche, queso y huevos: ‘‘No siempre los tres tiempos,

con el promedio de uno o dos dependiendo del ingreso. Yo voyal
campo,ya ahorita estén comiendoraices y fruta de estos meses’’
(Mariana).

Generalmente el desayuno consta de tiste (bebida de maiz) y
pan, o lechey pan, o café negro y pan, o pan pinol (bebida de
maiz); s6lo a veces y en algunas casas, ‘‘gallopinto’’ (arroz y fri-
joles). Para el almuerzo, arroz y frijoles, y tortilla como acom-

pafamiento; en algunas ocasiones ‘‘cuajada’’ (leche) o huevos y

5 Las remesas colaborana la subsistencia familiar elevandolas condiciones de

vida y consumodel grupo doméstico. Siempre son administradas por las mujeres

y en muchas ocasiones Ia recibenlas jefas de hogar (CEPAL 1991).
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en algunos hogares un trocito de carne a la semana “‘cuando se
puede’’. En la cenatiste y pan o gallopinto ‘‘o lo que haya’’. El
consumoalimentario en términos energéticos es deficitario en es-
tas comunidades.

Incremento de la violencia:
“Ia sociedad del sdlvese quien pueda’’

Lainestabilidad econémica y la grave crisis social abren las puer-
tas a la irrupcion extendidadela violencia en la vida cotidiana, so-

bre todo contralos considerados masdébiles de la jerarquia social
segun el modelo cultural predominante: los nifos y las mujeres.

Ha aumentadolaviolencia contra las mujeres, las golpizasy el
maltrato, las denuncias de violaciones y también suinterés paralos
medios de comunicacion. Enespecial, las mujeres entrevistadasal
respecto mostraron su honda preocupaci6n, centrando su especial

interés enla violencia especifica contra la mujer, y manifestando su
temordesalir en la noche, la falta de alumbradodesubarrio, 0 la

inseguridad que sienten por las idas y venidas a la escuela de los
hijos pequenos.

Al margen del tratamiento sensacionalista del tema, es eviden-
te un incremento directo de la violencia en todas sus manifestacio-

nes: violencia politica, delincuencia comin,violencia social y vio-

lencia doméstica. Al inicio de la décadade los ochentalos indices de
criminalidad, alcoholismoy prostitucidn de Managuase redujeron,
llegando a considerarsela la ciudad mas segura de Centroamérica.
Hoyya nadie da ‘‘avent6n’’ en coche, el consumo de droga aumen-
ta, la prostitucion se expandey las pandillas juveniles protagonizan
frecuentes enfrentamientos armados.®

En unpais quesufrio la frustraci6n de no poder consolidar su
revoluci6n, la frustracion de los ex contras, a quienes nose les han

cumplido las promesasdetierras,y la frustracion de los sin empleo,
la angustia da paso la politica del ‘‘sélvese quien pueda’, como
afirm6 una delas informantes, aunque sea de manerasalvaje. En

un estudioreciente en seis barrios populares de Managuase encon-
tr6 que 75% de las mujeres encuestadas viven distintas formas de
violencia, incluyendo violacion por parte de algun pariente cerca-
no, maltrato fisico, psiquico y moral, abandonoy chantaje sexual

6 Sobre el tema no hay datos concretosni estudios especfficos, pero los testimo-

nios directos recabados, la informacién que los medios de comunicaci6nfacilitan

y lo quela vida cotidiana muestra sobrela terrible situaci6n de la violencia social

es dificil de escaparsele a cualquier buen observador.
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(AMNLAE 1992). Un informeelaboradopara la V Asamblea Nacio-

nal de AMNLAE en abril de 1992 reporta un promediode tres casos

de violaciono intento de violacién por dia, a mujeres y menores. El

numero de violaciones aumenté 70% a nivel nacional, en relaci6n

con el ao anterior. Cifras de la Policia Nacional indican que en

1991 se registraron 420 violaciones, 71 tentativas de violacidn, 32

violaciones frustradas, 36 abusos deshonestos, 34 estupros, 10 rap-

tos y 5 casos deincesto, y se aclara que la mayoria de estos delitos

no salen a la luz publica y se denuncian en una muybaja proporcidn

(El Semanario 1992).
Violencia es también, como afirmaronalgunas entrevistadas, la

queporlas tensiones sociales se reproduceen el seno dela familia,

en la pareja y conlos hijos: ‘*...que por lo general va encaminada

a las victimas de la casa que son loshijos, porque como anda una

tension irénica, le molesta que le hablen, le molesta que pidan, y

entonces grit6, golped, verdad...’’ (Carlota).

Violencia es el alto indice de mortalidad materna como conse-

cuencia directa de intervenciones abortivas ilegales. La interrup-

cién del embarazo es la primera causa de muerte de las mujeres,

producto delabortorealizado en la ilegalidad (Pizarro 1989).

Y violencia son muchas cosas mas: los desalojos de poblado-

res porla policia, o de las mujeres porlos hombres; es encontrarse

sin empleo, no tener dinero, no poder dar de comera los hijos, ni

poderllevarles a consulta médica 0 a la escuela, o tener que man-

darlos a vender golosinas, 0 a prostituirse. Violencia es, también,

ver la abundancia de productos que antes escaseaban y que ahorase

ofertan pero soninaccesibles para la gente de bajos ingresos. Este

estado de frustracion creciente puede desembocar,y suele hacerlo,

en actitudes de agresividad extrema.

El costo psicosocial

Despzlo doméstico, las mujeres participan en cuestiones politi-

cas relacionadas con las medidasde ajuste y la disminuci6n de los

ingresos de una formacasi siempre traumatica y desgastadora, aun-

que muchasdeellas afirmen que “Ja politica es cosa de hombres

o queellas “‘no saben de eso”’ y “no sirven’’. ‘ ee

Las mujeres han disminuidosu participacion en organizaciones

populares y movilizaciones voluntarias (Olivera y Fernandez Pon-

cela 1991, 1993); entre otras razones “‘porqueno disponemos de

tiempo’, porque estén profundamente angustiadas, ‘ porque an-

damos todo el dia buscando qué dar de comera la familia’. Las  
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mujeres han tenido porlo tanto quesacrificar sus espaciossociales,

politicos y sindicales, ademas desu ya senalada expulsion del sector
formal de la economia. Unacaracteristica particular del efecto de la

crisis econdmicasobre las mujeres es queal devolverlasa las labores
hogarenas, debilita sus organizaciones sociales y politicas. Dentro
de sus casas las mujeres enfrentan los problemas de maneraindivi-

dual, el aislamiento provoca ademas unasensaci6nde indefensién
y angustia, como senalaron algunasvoces:

Desde hace dos afios para aca, la participaci6n de la mujer en este sector ha

sido bastante minima, solamente se han dedicado a buscarensi cdmosatis-

facer las necesidades de su hijo, trabajando,olvidando un poco determinados

proyectos, sino que se basa en el factor econdmico (Marta).

Posiblemente el costo humano masalto de las mujeresfrente a

los efectos del ajuste es el deterioro de su salud mental. La respon-

sabilidad familiar, usualmente exclusiva, la sobrecarga de trabajo

doméstico, la violencia familiar y social que hemosvisto en estas
paginas, son causantes directas de varias alteraciones en el estado
emocionalde las mujeres entrevistadas enlos barrios y repartos de

la ciudad de Leon,y de reacciones psicoldgicas diversas. La situa-
cidn es conflictiva, las mujeres sienten quese les cierran todas las

puertas. En primer lugar, la angustia y el tensionamiento porla

expulsion del mercado formal de trabajo. En segundo lugar,se di-

ficulta el cumplimientosatisfactorio de su papel de madre porlos
factores ya discutidos. Los sentimientos de culpay la carga de tra-

bajo y de responsabilidades familiares se agiganta. Ademas,en al-
gunasocasiones las mujeres deben encargarsede gestionarservicios
y acciones que el Estado ya no cubre en su comunidad, como una
extensi6n de su papel reproductivo y doméstico. Las mujeres se
sienten obligadas a dedicar mas tiempo y energia para solucionar
los problemasdela vida cotidiana.

En el drea estudiada se percibe claramente una especie de
“‘stress colectivo’’, algo asi como una‘‘guerra de nervios’’ y un esta-
do de dnimo decaido muyextendidoentrela poblaciony particular-
mente entre las mujeres con mayores responsabilidades y menores

recursos, que son la mayoria. El deterioro emocionalva desde las

relaciones depareja, 0 conloshijos, hasta las relaciones laborales,
vecinales 0 de parentesco, comoellas mismas afirman consciente o
inconscientemente:
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Hay bastante deterioro en la parte de la familia en ese aspecto. No hay una

verdadera coordinaci6n entre la familia ahorita pues, mas que nada porel

factor econdémico. Ha habido problemas de desuniones, de abandonodehi-

jos... una completa desarmonia,y lo que perjudica es a los hijos... Problemas

fisicos, por la falta de atenci6n a ella mismay a los hijos... (Marta).

Tiene lugar una pérdida de identidad y una disminuci6n de la
autoestima femenina, una sensacion de desubicacién y desconcier-
to, de inquietud y desasosiego acerca del futuro; y un temor o un

“miedo a lo desconocido’’. Se manifiestan estados depresivos, cri-

sis ansioliticas, resignaciOn o resentimiento. Decepcionadas, cansa-

das e impotentes, la desesperanza reina por doquier entre las mu-

jeres:

Aveceslos hijos creen que nose les da porque uno no quiere, no alcanzan

a comprender... ahi me dice mi hija: no seés mala... Yo mesiento mal,

un sufrimiento que me desestabiliza completamente, querer y no poder...

Tal vez si hasta hablan solasporla calle, y sienten que se estén muriendo,

ahogando... A las enfermas se les agudizan las enfermedadesy hasta pien-

san que tienen algo de muerte... yo con mis problemas de est6mago pensaba

hasta que tenfa c4ncer, ahora me van a operar a Managua (Mariana).

Las afecciones fisicas son una somatizaci6n de la ‘‘depresion
oculta’’ y la ansiedad que padecen las mujeres, queinsisten durante
las entrevistas en sintomas como dolores de cabeza, de estomago,

insomnioy falta de apetito. El efecto de la exposici6n a situaciones
de violencia y la salud psicosocial de las mujeres es una relacion
pocoestudiada, pero senalada desde antiguo (Fanon 1973).

Entre la poblacién masculina también hay indicios del deterio-

ro desu salud fisica y mental. Aunque no hayinformacionrigurosa

al respecto, cabe pensar que el aumento del alcoholismo,los paros

cardiacos,suicidios, acciones violentas y depresiones en general que

varias personasentrevistadas reportaron tenga que ver con la situa-

cion social explosiva que vive el pais, la desesperacin psicologica

quese percibea flor de piel, y en alguna medida sea consecuencia

tambiéndel ajuste.

7 Noexisten estudios en Nicaragua sobre el delicado y complejo tema quetrato

en este apartado,y porlas caracteristicas del mismo y el enfoque de esta inves-

tigaci6n, s6lo puedo aportar testimonios, observaciones, datos cualitativos, que a

pesar de que puedan parecer conclusiones pintorescas 0 impresionistas, es lo unico

que hay sobre esta cuestiGn de las consecuencias psicosocialesdel ajuste.  
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Consideraciones finales: las mujeres y los nifios primero

Enlos repartosal sur del Rio Chiquito en la ciudad de Ledn, como
en toda Nicaragua, y también en muchospaises latinoamericanosen
los que se han aplicado medidas de ajuste para paliarlacrisis, las
condiciones devida se han deteriorado enlos tiltimos afios.

Las mismas mujeres leonesas, que en 1990 afirmaban, ‘‘se-
guimosadelante’ anteel sorpresivotriunfo electoral de la UNO so-

bre el FSLN, al afio siguiente decian entre resignadas e indefensas:
“esperamos’’, y ya en 1992 muchasdeellas se encuentran enfermas
fisicamente y desanimadas moralmente, ante un futuro de insegu-
ridad eincertidumbre (Fernandez Poncela 1992b).

Las mujeres parecenestar de acuerdo en que su prioridad ab-

soluta en estos momentosde agudacrisis es el empleo. La alimen-
taci6n, educacion,saludy atenciéndesus hijos son las necesidades
basicas prioritarias consideradas hoypor las mujeres. Nuevamente
“Jos otros’’ estan primero, y el papeltradicional de madre es el mas

comunmente asumido y expresado, ya que a pesar de una década
de revoluci6n social, la identidad principal de la mujeres del pue-
blo nicaragiiense se sigue construyendo en funcidn de su papel de

“‘madre’’ y “‘responsable del hogar’’. Y es que a pesar del discurso
tedrico del FSLN sobrela necesidad de la emancipaci6n dela mujer,
la realidad cotidiana no parece haberse modificado mucho ni muy
profundamente en este punto. El ritmo de los cambiossociales,

econdmicosy politicos no se compaginaconeldelas transformacio-
nes delas pautasculturales y las mentalidades colectivas populares,
masresistentes tanto al cambio gradual comoa las rupturas y rees-
tructuraciones radicales que tienen lugaren otros ambitos y niveles
de la sociedad (Fernandez Poncela 1994).8 ‘‘Es mil veces masfacil
ganar un combate —y yo heestado en el frente—, que combatir la
mentalidad de las personas’ (Carlota).

Sin embargo, la hora delos despidos, a la hora de cubrir los
servicios que el Estado deja de prestar, cuando se dan situaciones
de violencia, cuando se multiplican los quehaceres domésticosy la
carga del trabajo en la economia popular, “‘las mujeres y los ninos
primero’’. La crisis, la vuelta de la mujer al hogar,el incremento de
actividades tradicionales, el abandono de espacios econdmicos, so-

ciales y politicos a los cuales habia accedido,involucran un retroce-

8 No profundizaremos en este punto por su complejidad y amplitud, que daria

lugara otro articulo, y porquela autoratiene varias publicaciones que lo abordan
de formacentral y directa (Fernandez Poncela 1992a, 1993d, 1994).
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so enel desarrollo de la mujer como ser humanoy en Ia constituci6n

de su conciencia de género. Las energias de las mujeres estan cen-

tradas en cémo sobrevivir cotidianamente

y

su participaci6n social

se reduce, asi comolas posibilidades de desarrollar proyectos eman-

cipatorios, porque‘‘no hay tiempo”’y “‘no hay Animos’’, segun ellas

mismas expresan.

La tensi6n entrelos‘‘intereses estratégicos del género’’ y ‘‘los

intereses inmediatosy concretosde las mujeres’’ (Moulyneux 1986;

Moser 1989), se decanta enla cotidianidad hacia los segundos. Es-

to es un efecto de las condiciones materiales de vida que le son im-

puestasa las mujeres,y de su adaptaci6na la reproducciondel viejo

modelo cultural que,es evidente, no fue desplazadoporel discurso

y las politicas inspiradas en las ideas liberadoras de la revolucion

sandinista (Fernandez Poncela 1994).

En épocasdecrisis comola actual, los problemas son mas com-

plejosy las condiciones en las que las mujeres del pueblo deben des-

arrollar sus actividades son mas duras. Una secuencia de fendme-

nos negativos se encadena y parece rodear sus vidas. Las mujeres

son las primeras en ser despedidas del mercado de trabajo formal

debido alos sesgos culturales predominantes. Por estos mismos mo-

tivos, son también las que mas rapidamenteseinsertanenel trabajo

informal, y muchasveces en las peores condiciones. Porotra parte,

el efecto del cierre 0 disminucion de los programasy servicios so-

ciales recae directamente sobre los hombrosde las mujeres, encar-

gadasde suplirlos en el marcodela familia 0 en la comunidad. Esto

implica més trabajo y genera cansancio, un sentimiento de pesar e

incluso de culpabilidad, al no poder enfrentar satisfactoriamente las

carencias de su prole. Son también las mujeres las que elaboran y

ponenen practicalas estrategias de sobrevivencia. La mujer es el

sostén material y social del hogar; su tiempo, esfuerzo e ingresos

estan dedicadosa cubrir las necesidades materiales, sociales y afec-

tivas de su grupo. Enesta situacion de pobreza extrema, la violencia

aumenta,y especialmentecontralosninosy las mujeres. Y quizas la

forma mas dramatica de violencia sea el deterioro dela saludfisica

y mentalde estas mujeres.

La pobreza sumada al desempleo abierto 0 encubierto, masla

perspectiva del incumplimiento de la responsabilidad familiar que

la mujer asume que se espera deella, sumadaa la sobrecarga de

trabajo doméstico

y

ala violencia social e intrafamiliar que se respi-

ra, tiene forzosamente que dar como resultado desajustes psicoso-

ciales, que las protagonistas de esta investigacién han manifestado
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alo largo del trabajo de camporealizado. Las secuelas negativas

se manifiestan no sdlo materialmente en el contexto social, sino en

lo que es mas grave e importante:los estadosfisicos y psiquicos de
las personas,su salud integral.

Se concluye porlo tanto que son las mujeres quienes paganel

masalto precio psicosocial del ajuste econdmico. Esto no descono-
ce el efecto negativo del ajuste en los hombres —expresadoeste tilti-

mo en el alcoholismo, las enfermedades,depresiones y suicidios—,

sino simplemente remarcaun aspecto frecuentemente soslayado en

laoe sobre la pobreza,la crisis y el ajuste econdmico estruc-
tural.

Nota metodolégica

Esra investigacion ha sido elaborada con el material de traba-

jo de camporealizado en los barrios y repartos de Rio Chiquito

—area urbana periférica de 40 000 habitantes, al sur de la ciudad

de Leén— (1990-1992). Cuestionarios a 165 familias que reunian
a 942 personas,la observaciOn directa y la convivencia cotidiana,la

elaboracion de algunas historias de vida, y organizacidn de varios
talleres participativos, han sido las técnicas utilizadas. Las entre-

vistas etnograficas en profundidad realizadas fueron en total 155,

de las cuales se han seleccionado algunas narradoras centrales que

dan testimonio desu situacion social en el contexto y en relacion

conel objeto de estudio. Ademasse cont6 conla informacién, da-
tos, andlisis y experiencia de mitesis doctoralsobre la participacion

sociopolitica de las mujeres nicaragtienses en la década de 1980, y
las relaciones entre transformaciones sociales generales versus mo-
delos culturales persistentes en cuanto a las relaciones de género,

presentada en la Universidad de Barcelona en 1992.
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Vicente Huidobro,Altazor, 1931

1

Spey DE LAS VANGUARDIASLITERARIAS en Hispanoy Latino-

américa presenta atin diversos aspectos por esclarecer y obras
poranalizar. Inclusoloscriterios quehautilizadola critica para fijar
el inicio de estos movimientos en nuestras tierras no es univoco:
algunos autores proponen comofechas inaugurales el manifiesto

de Huidobro Non serviam (1914) y la conferencia pronunciada en

el Ateneo de BuenosAires en 1916, con el bautizo periodistico de
su propuesta poética comocreacionista;! otros, como Borges, optan
por el ano 1922 como parteaguasentrela tradicidn decimonénica
y la poesia contemporanea. José Emilio Pacheco internacionaliza
los referentes hist6ricos y afirma: ‘‘Surge una articulaci6n unica de
circunstanciashist6ricas y personales en 1922: el aio de Ulysses, The
Waste Land,Trilce, Desolacién, la Semana de Arte Moderno en Sao

Paulo, el nacimiento de Proa en BuenosAires y delestridentismo

con Actual, Hoja de vanguardia’’ 2
Ademas deestos datos quedan huellas periodisticas que dan no-

ticia del primer manifiestofuturista lanzadoporel poeta y dramatur-

go italiano Filippo Tomaso Marinetti, el 20 de febrero de 1909, en

1 ‘Non serviam’’. Manifiesto lefdo en el Ateneo de Santiago de Chile en 1914,

Obras completas, Santiago de Chile, Zig-Zag, 1964, tomo 1,p. 654.

2 Citado por Jorge Schwartz enla introducci6n a Las vanguardias latinoameri-
canas. Textos programdaticos y criticos, Madrid, Catedra, 1991, p. 29.
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Paris. En abril del mismo afo 1909 Rubén Darioescribe una nota

en el diario La Nacién de Buenos Aires, donde comenta, de mane-

ra irénica, dicho documentoy traduce algunosde sus postulados;al

finalizar el mismo aiootro diario de Bahia incluye un articulo titu-

lado ‘‘Una nuevaescuela literaria’’, firmado por Amacchio Diniz.

Poco tiempo después de cumplirse el centenario del natalicio

de ese chileno universal que fue Vicente Huidobro, nacido en 1893,

me propongo exponer algunas reflexiones en torno

a

tres novelas

que fueron publicadas en Santiago de Chile en el mismo ano, 1934,

cuando Huidobro contaba con cuarenta y un afos, y a veinte del

famoso manifiesto Non serviam quelo colocara en el lugar en que

siempre ansi6 estar y permanecer,el de iniciador.

Alfredo Bosi, en la introduccién a Las vanguardias latinoame-

ricanas, antologia preparada por Jorge Schwartz sobre textos pro-

gramiaticos y criticos, afirma: ‘‘La libertad estética constituye el

a priori de todas las vanguardias literarias’’ y anade que este sen-

tido de libertad propicia

por un lado,la disposici6n para actuar ludicamente en el momento de crear

formas o de combinarlas; y por otro otro lado, amplia el territorio subjetivo,

tanto en su cogquista de un més alto grado de conciencia critica (piedra de

toque de la modernidad), cuanto en la direcci6n, s6lo aparentemente contra-

ria, de abrirla escritura a las pulsionesafectivas que los patrones dominantes

suelen censurar.*

En resumen,para el citado critico el espiritu nuevo con el que

se inicia el siglo xx radica en ‘‘dar forma libremente, pensar libre-

mente, expresar libremente’’.‘

Fs en este marcolibertario, subjetivo,critico y/o experimental,

quese inscribenlas tres novelas de Huidobro de 1934: Cagliostro,

novela-film sobre la vida de un médico y magoitaliano delsiglo

xvi, Pap, o el diario de Alicia Mir, diarios de una adolescente en

tornoa la figura, idolatrada, de su padre poeta, y La préxima, nove-

la utdpica y futurista sobre una guerra mundial queestallaria cinco

afios después de esta publicacion —1939— y las dos soluciones po-

sibles que se ofrecian a Occidente.

3 Jorge Schwartz,op. cit., p. 28.

4 Alfredo Bosi, ‘‘La parabola de las vanguardias latinoamericanas’’, en Jorge

Schwartz, op. cit., p. 18.

5 Ibid.
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< Tres novelas dispares, a mi parecer, en oposicidn a las otras
tres inmensas novelas’’ —en realidad muy breves—, queescribie-

se Huidobro en colaboraciéncon el escritor dadaista Hans Harp y
sobre las cuales comenta a su amigo y coautor: ‘‘Muchosdiran al
leer estas paginas que nosotros solo sabemosreir’’.6

Estas tres novelas, dispares en cuantoa estructura,tono y logros
narrativos, se ubican, temporaly espacialmente, en el pasado, el
presente y el futuro; en ellas se entrelazan formas tradicionales de
contar con técnicas modernas; propuestas utdpicas en el terreno
politico con la defensade cierto amoralismo de corte nietzscheano.
Estas tres novelas se publican en Santiago de Chile, al regreso de
otro de sus multiples viajes a Europa, y después de haber publicado
libros en francés en Paris y en espanol en Madrid.

Vicente Huidobro hacereallo que no existe.

Nicol4s Beauduin

éQ UIEN. era Cagliostro?, se preguntael autor en el prefacio de
su novela, aunqueanticipa su creencia de que ‘‘todo el mundo ha

oido hablar’ de este personaje. Huidobro nosayuda los lectores
y espectadores, ya que su obra fue concebida también como guidn
cinematografico) recordando lo mal parado quelas diversas fuen-
tes enciclopédicas dejan a su protagonista,y cita: ‘‘Habil charlatan,
médico ocultista italiano, nacido en Palermo y muertoenel casti-
llo de San Leon, cercano de Roma’’, tuvo éxito en la corte de Luis

XVI y estuvo vinculadoa la francmasoneria y la alquimia, hacién-

dose pasar por magoy pretendiendo “‘fabricar oro’’ y ‘‘engrosar
perlas’’. Cagliostro vivid 52 anos, entre 1743 y 1795, segiin fuen-
tes hist6ricas, pero él aseguraba —segin Huidobro— ‘‘que habia
vivido miles de anos y que viviria ain muchossiglos’’.

: René de Costa’ nos informa que Cagliostro se publicé en inglés
primero bajo el titulo The mirror ofa mage (1931), pero su origenes
un guidn cinematografico para pelicula mudaescrito en 1923, que
no se estrend, aunquesu filmaci6nparece haberse intentado, y cuyo

: En carta a Hans Harp de agosto de 1932, citado en Obras completas, edici6n

revisada y preparada por Hugo Montes, Santiago de Chile, Andrés Bello, 1976,
tomo2, p. 437.

7 René de Costa, Huidobro. Los oficios de un poeta, México, FCE, 1984, p. 173.
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guidn mereci6 un premio de 10 000 dolares, en Nueva York, otorga-

do por unainstitucién denominada “Liga por un mejor cine. LA

exhibicion, en 1927, de la pelicula Thejazz singer inaugurala eradel

cine sonoroy deja atras a Cagliostro, concebida segun los modelos

del cine mudoy expresionista aleman,al estilo de Nosferatu o de

El gabinete del doctor Caligari. Después del prefacio, aparece en el

libro una advertencia ‘‘Delautoral lector’, en la cual se le propo-

ne que imagine no haber comprado unlibro sino la entrada a una

sala cinematografica y, tras la mencidn deltitulo y los créditos de

autoria, Huidobro anadeotra nota preliminar sobre la existencia en

Francia, a finales del siglo xvi, de numerosas sectas secretas ori-

ginarias de Oriente y coninfluencia sobre los acontecimientos de

Occidente.
Podemosafadir a los datos que proporcionael autor que, aun-

que se autonombrase Conde de Cagliostro, se llamo en realidad

José Balsamoy sirvid de modeloa otrosescritores, como es el caso

de Alejandro Dumasen su novela Memorias de un médico.— §

éPor qué le interesa a Huidobroeste misterioso personaje? Pri-

mero porque considerabaal poeta cercano al mago, como loafirma

en los versos de Altazor que elegimos comoepigrafe; ademas, por-

quela excepcionalidad, como enel caso de su recreacion de la vida

del Cid Campeador,era cara a su personalidad narcisista y porque,

como él mismoconfiesa en su texto autobiografico Vientos contra-

rios: ‘Comosi mi cerebroestuviese dividido en dos compartimien-

tos absolutamenteindependientes, me sentia atraido con igual pa-

sién porel estudio delas ciencias... biologia, fisiologia, psicologia

experimental, ypor el estudio de lo maravilloso... la astrologia, la

alquimia, la kabala’’.* Esta fascinacin porlas fuerzas ocultas del

Universo esta presenteenotrosartistas de vanguardia y sera fun-

damental en numerosasobrassurrealistas.

Cagliostro legaba, segtin el narrador,“‘de lo mas profundode

la leyenda’ yenel capitulo inicial —‘Preludio en tempestad’’—

lo hace surgir de una tormentadignadela novela gotica romantica,

para asistir a unacita secreta, y subterranea, con el conde de Saint-

Germain, maestro de los Rosacruces.

El escenario elegido para presentarnosa Cagliostro es francés:

Estrasburgo y Paris; sus poderes son extraordinarios y esto le aca-

trea admiradores y enemigos; lo acompanansucriado egipcio, Al-

bios, y su esposa italiana, Lorenza. Deella el narrador dice que

8 Vicente Huidobro, Vientos contrarios, edici6n del autor, Santiago de Chile,

Nacimiento, 1926, p. 34.  
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es “‘una mujer joven,detipoitaliano, es hermosa’’. Pero luego in-
troduce el tono ltdico y anade: ‘‘Lector, piensa en la mujer mds
hermosa que hayasvisto en tu vida... Asi me evitards y te evitards
una larga descripci6n’’ (p. 1018).° La importancia de los cédigos
visuales deesta ‘‘novela-film’’ de Huidobroesta dada en la presen-

tacion delos escenarios y también en el modoinsistente en que se
tefiere a los ojos del protagonista; incluso el narradorllega a decir
“estos ojos son el centro de mihistoria’ y luego como un puente en
que se une el pasado conlo ‘‘moderno’’, afade: ‘‘han atravesado
todo el siglo xviii comounrielelectrizado’’ (p. 1011).

En este aspecto, como en otros, debemosrecordaresta afortu-

nadareflexion de Mario Vargas Llosa: ‘‘El corazon autobiografico
late fatalmente en toda ficci6n’’. En efecto, los ojos de Huidobro

fueron captados entoda su fascinaci6n y asombro enel retrato que

le hiciera Picasso, y en los testimonios que sobre su persona y su
obra escoge Huidobro comoprologo laedicidn de Vientos contra-
rios, por ejemplo el de Debuck, quien recuerda a Mme. Valentine

de Saint Pint, descendiente de Lamartine: ‘‘La poesia de este hom-
bre guarda la luminosidad hipnotica y profunda de sus ojos’’;° o

los versos de Altazor: ‘‘El sol nace en mi ojo derecho y se pone en

mi ojo izquierdo’’. El poder mortal de la mirada tiene antecedentes

miticos en personajes comoel de la Medusa, y poderes amorosos en

infinidad de poesias. El propio Huidobrotranscribe en Vientos con-

trarios frases comola de Shakespeare,‘‘El amornace, vive y muere

en los ojos’’, o la de Lull, ‘‘El amores el iman de los ojos’’; pero

Cagliostro utiliza el poder de su mirada para dominar a una mu-
jer que lo detesta pero debeservirle de vidente. Dice el narrador:

“‘Clavada en las garras de sus ojos, el mago la poneotra vez bajo

su influencia’’ o ‘‘la conduce, comoarrastradapor la cadena de su
mirada’’. Es curioso que con todo el poder de Cagliostro (revive

moribundos,anticipa y evita accidentes, vence a los médicos de su

época) no logre ser correspondido por la mujer que ama. Lorenza

termina porsuicidarse después de que Cagliostro fracasa en su in-
tento porasesinarla y el mago deba sometersea las indicaciones de

otro iniciado en los poderes ocultos, Marcival, quien le recrimina

porutilizar sus poderes en beneficio personaly turbarlas leyes de
la naturaleza. El narrador deduce quela caida de Cagliostro se de-

be a que prepar6 todoslos detalles para su triunfo pero ‘‘olvidoel

® Vicente Huidobro, Obras completas, 2 vols., Santiago de Chile, Zig-Zag, 1964,

tomo 2. En adelantese cita de acuerdo conesta edicion.

10 Vicente Huidobro, Vientos contrarios, p. 19.  
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amor’, que seria “‘la unica fuerza invencible, la Gnica palanca que

puede cambiar los mundos’’ (p. 1068). Huidobro, de todos mo-

dos, salva a su personaje con unfinal abierto enmarcado en unin-

cendio intencional que anticipa la Revolucion Francesa. Cagliostro

prende fuego a su laboratorio y a sus secretos y huye con su criado

y el cadaver de Lorenzallevandose dos frascos: ‘Elixir de Vida’’ y

“*Vita Mortis’’.

Hacesiglos las mujeres han servido de espejos do-

tados de la virtud mdgica y deliciosa dereflejar la

figura del hombre dosveces agrandada.

Virginia Woolf, Un cuarto propio

P44 0 £1 DIARIO DE ALICIA MIR €s otra de las novelas publicadas por

Huidobro en 1934 y es la masextensa de las tres comentadas en

este trabajo; se divide en fragmentos 0 jornadasde escritura de la

joven protagonista y narradora en primera persona, Alicia Mir; sin

embargola narracion cede voluntariamenteelcetro al interlocutor

tdcito, propiciadory destinatario de este diario y que abreeltitulo

de la obra: su padre.

Enel primer fragmentola narradora asegura contar con 18 anos

y dice que desde los 15 “papa me decia que escribiese mi diario’’;

anade: ‘‘Mi padre me dabalibros para leer’. La narradoraanticipa

que noserun diario en el sentido estricto porque escribira cuan-

do le dé la gana, subrayando deeste modo su propésito y volun-

tad. Pero équé es un diario? Maurice Blanchot afirma que “‘no

es esencialmente una confesi6n, un discurso en si mismo. Es mas

bien un memorial’’. Para Rosario Ferré, quien cita estas palabras

de Blanchot, es un género a medio camino entre el psicoanilisis

y la creaci6nartistica." Tanto el critico francés comola escritora

puertorriquenase refieren a diarios‘‘reales’’ de escritores(as) 0 de

personas anOnimas, pero ésta es una novela que optaporel diario

por ser éste un género muy frecuentado por mujeres, aunque no

de modoexclusivo. Alicia Mir puede tomarse como un persona-

je literario construido por Huidobroen torno

a

la figura de su hija

Manuela, quien publicé sus poemas postumos. En esta novela las

1 Rosario Ferré, ‘‘El diario como forma femenina’’, en Sitio a Eros, México,

Joaquin Mortiz, 1980,p. 47.  
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mujeres, la hija, su madre, las admiradoras y la amante tienen un

espacio central pero giran comosatélites alrededor dela figura so-

lar del hombre, el padre de Ja narradora, quien a su vez tiene otra

corte de admiradores masculinos desu obra.

El punto de vista de la obra pretende ser femenino, perolas

marcasde escritura nos remiten a un metanarradoro autor implici-

to absolutamente masculino y egdlatra, que se emparenta, extra-

textualmente, con el propio Vicente Huidobro. Emerson, a quien

Huidobro admiraba porquehabia escrito que los poetas eran los

nicos sabios verdaderos, también opin6sobrelos diarios (tanto de

hombres como de mujeres)y los tenia por “‘libros cautivantes’’. No

es éste el caso de Papd o eldiario de Alicia Mir, que resulta una

novela fatigosa,sin ‘‘verosimilitud’’ de género y abrumadaporlas

“‘terribles pasiones’’ y las ‘‘pueriles vanidades’’ que, segin Gerar-

do Diego,caracterizabanal autor (pero que lograban olvidarse ante

el ‘‘espectaculo pintoresco’’ que ofrecia su vida).
Lasactividades que desarrolla el padre, segan la narradora-hija,

son leer mucho,escribir a diario y luegosalir a ver gentey a “‘mirar

mujeres hermosas’’. Cuando la madre se queja, ante un amigo, de

que a su marido le atraen demasiado las mujeres, su interlocutor

le respondeconincuestionable solidaridad masculina: ‘‘Eso no es

vicio, sefiora, es un adorno’’. Podriamos imaginarlos comentarios

si ocurrieseal revés, y a la esposa le gustasen demasiadolossenores.

A losseres ‘‘excepcionales’’ no puedejuzgarseles: el padre, segun

la narradora, quien por supuesto esta edipicamente convencida de

estas razones, decia a su familia y amigos:

Yo soy comosoy... Los mios no me juzgan, me aceptan comosoy, con mis

caidas, mis mafas, mis libertades, mis aventuras 0 mis locuras, como querdis

llamarlas. En esto reconozco a los mios, en que me quieren como soy. Yo

exijo que se me ame como se amaa Dios. Los que me juzgan no son los mios

(p. 1167).

En el apartado ‘‘Confesion inconfesable’’ de su libro autobio-

grafico Vientos contrarios, cadafalta del autor aparece bajo la espe-

cie de la absolucién 0 comola culpa de otro, con base en un amo-

ralismo dionisiaco que tiene comoreferencia filos6fica a Nietzsche

12 David Varie en Huidobro o la vocacion poética, Granada, 1963, en René de

Costa, Vicente Huidobro y el creacionismo. Elescritor y la critica, Madrid, Taurus,

1975.  
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y comoraiz biografica su condicién de hombre mimadoporla for-

tuna, por el genio y por las mujeres. Sus multiples pleitos y con-

tradicciones pueden basarse enla creencia de Huidobrode que “‘la

individualidad que se afirmacontrala colectividad es siempre es-

candalosa’’.O el desafio irénico: ‘‘Despuésdeldiluvio, yo’’.

Alicia Mir escribe el diario durante un ano,lo interrumpey re-

toma dos afios después; en eselapsoel padreviaja al extranjero con

otra mujer, regresa a su ciudad con ella y con un hijo y luego en-

ferma y muereel 20 de marzo de 1932. La hija se identifica a tal

punto con su padre que, al igual que Luis Alfonso Fernandez de

Los afios falsos de Josefina Vicens, dice de si misma: ‘“Me han lle-

vado al cementerio y me han enterrado. Dicen que mientierro fue

muy conmovedor’’ (p. 1298). Hayvisitas a la tumbapaterna donde

las dos mujeres, hija y amante, se encuentrany lloran porel hom-

bre que amaron;la narradoraescribe: ‘CEs papa 0 soy yo quien

est4 enterrada en esa tumba? Soyyo. Papa esta vivo en mi pecho

y yo estoy muerta debajo de esa piedra. Esa tumbay yo formamos

un sola cosa’’ (p. 1303).

Vicente Huidobro se cas6 muy joven con Manuela Portales Be-

llo; conella y ya con doshijos viaja a Europa en 1916, y se vincula

al movimientocubista ya la revista Nord-Sud, que dirige Reverdy.

En 1926, a los 33 aiios, realiza lo que algunoscriticos califican

como“‘fuga galante a Europa,luego de separarse de su familia’ ’.“4

Otros, mas explicitos, cuentan que enamord y més tarde “‘rapto”’

a una joven de la oligarquia chilena —Ximena Amundtegui—

con la cualvivid en Paris y tuvo otro hijo. En la novela que nos

ocupala narradoraserefiere a la amante de su padre del siguiente

modo:

Dicen... que es lo mds femenino que pueda imaginarse; mujer hasta la médu-

la de los huesos. Un alma Ilena de dulzuray de intuiciones femeninas: no pide

nada, no exige nada;ella da a papa su corazon a manosllenas. Lo compren-

de admirablemente,le adivina el pensamiento. Es la mujer, realmente Eva

(pp. 1252-1253).

Esees el modelo de mujeridealpara el poeta; su esposa, aunque

la hija la considere una “‘reina’’ o un “‘angel’’ o una “‘santa’’ (to-

dos modelos consagradosporla sociedad patriarcal para una madre

8 Vicente Huidobro, Vientos contrarios, p. 12.

14 Cedomil Goit, “Vicente Huidobro: datos biogrdficos’’, en René de Costa,

op. cit.
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y esposa) pierde al marido por intolerancia, por falta de compren-

sion, segun la hija. Antes de su partida, el padre se aliaba con la
hija y calificaba a su mujer como ‘‘DonaPerfecta 0 Perfeccidn’’, o

en otras ocasiones, comola reina ‘‘Kui-Kui dela isla Tarapata’’.

Las prerrogativaslibertarias del genio y del poeta son sdloparalos
hombres en esta novela; a lo sumollegan a proteger a las mujeres

quelas acatansin cuestionarlas, comoes el caso del personaje Eva.

Otro modelo femenino parala joven narradora es “‘la tia An-

gélica’’, que tiene un marido ‘‘tenorio’’ pero afirma: ‘‘No veolas

faltas de mi maridosino a través de Dios. Dios no deja ver el mal’’

(p. 1235). Por supuesto enel texto se afirma quela “‘infidelidad de

las mujeres es mas grave’, por lo tanto no puede dudarsea partir

de qué 6ptica se narran los sucesos. Sin embargo, ese mismo ser
excepcional que es Alejandro Mir en la novela defiende posiciones

de avanzada enotrosterrenos, comosonlapolitica, la religion y la
poesia.

Baltazar Doriante, otro poeta, personifica un alter ego de Hui-

dobroenla siguiente novela, La préxima, acompanandoal protago-

nista en su aventura utdpica de fundar una colonia en Africa (para

escapar dela proxima guerra europea). Doriante ha roto consufa-

milia ‘‘por una tonteria, por unode esos reventones de su caracter

dificil’; otro personaje dird de él con afecto: ‘‘Dorianteesta casti-
gando su familia de un delito de lesa majestad’’ (p. 1080).

Es entonces cuandova justificarse el reino (so-

berania) del colono, gracias al arsenal ideologi-

co tradicional dela ética del trabajo. En efecto

la explotacion agricola contiene las esperanzas de

hombre laborioso, forjadoconla estricta discipli-

na delrigorismo burgués.

Martin Leenhardt, Lectura politica de la novela

Lia tercera novela que publica Vicente Huidobro en 1934 esta de-
dicada a Karl Liebknecht y Romain Rolland, ‘‘los mas auténticos

héroes de la Gran Guerra’’ e incluye unacarta a su amigo Roberto
Sudrez porquela novela se escribié en las vacaciones compartidas

en los Alpes italianos,en el verano de 1930. Discutian juntosla posi-

bilidad de concretaresta utopialiteraria y al mismo tiempo el autor
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se prometia llevar ruisefiores a Chile para alejar las ideas tragicas

sobre la posibilidad de una préxima guerra: ‘‘Es tan admirable el

canto de los ruisenores que han podidoresistir a todos los malos

poetas del mundo durantetantossiglos’’.

La préxima cuenta con un exordio inicial donde una voz narra-

tiva asegura que ‘‘la época de tranquilidad acabé en el mundo y
no volverd hasta dentro de muchosafos’’; también augura guerras
y ciclicas crisis econdmicas que sembraran‘‘panico y desolacion’’.
Comosolucién proponerefugiarse ‘‘en algunaisla lejana o en algun
rinc6n dela tierra’’ a esperar que escampe0 la ‘‘catastrofe total’’

y finaliza, con tono admonitorio: “Esto dependera de la cordura

de los hombres’’. La novela tiene 19 capitulos, algunos personajes

hist6ricos y un protagonista de ficcion llamado Alfredo Roc, quien
funda una colonia en Angola con la compra de 100 000 hectareasal

gobiernocolonialista portugués.
J. C. Davis, en unestudiosobre la novela utdpicainglesa, afirma

queelobjetivo basico del utopista ‘‘no es la felicidad, ese misterio
privado,sinoel orden,esa necesidadsocial’. También asegura que,
entre el orden la libertad, optan porel orden. Enesta novela Al-

fredo Roc esta convencido de quees la mejor soluci6n, a pesar de

quesu hijo Silverio se niega a seguirlo en su aventura que considera

como un gesto cobarde de fuga; en oposicién el Hijo del protago-
nista prefiere volver a Rusia para ayudara ‘‘los hombres que estan
transformando el mundo”’ (p. 1126). O sea que el personaje del
hijo opta por otra utopia, social, histérica, a la cual el autor real
apoyabaenel plano extratextual.

La Segunda Guerra mundialestall6 cinco afios después de pu-
blicarse esta novela, pero en La préximase la describe, se la imagi-

na, como unaserie de bombas mortiferas y experimentales sobre las
capitales europeas. Paris quedaparalizada, comoenlos cuentosin-
fantiles, con sus tres millones de habitantes convertidos en estatuas

y muertos. En Bruselas, en cambio, el gas misterioso enloquece a
toda la poblaci6n. Enel capitulo x el narradordelira sobre unatie-
Ira que vivird ‘“‘sin mancha de sombra humana’, y con tono dolido
se dirige al planeta diciéndole: ‘‘No quedara piedra sobrepiedra...
los astrosse reirdn deti... Leprosa, Putrefacta, cementerio ambu-
lante. Putrida, con tus océanos de pus. Barco fantasmarelleno de

esqueletos con tu bandera deandrajos...’’ (p. 1132). En oposicion

a esta visin apocaliptica, la colonia de Angola crece y semeja un

paraiso:  
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Los sembrados,las huertas, los vifiedos se habfan multiplicado como por en-

canto. Por todas partes se vefanla actividady la alegrfa del trabajo creador,el

trabajo excitante del pioneer. La sonrisa satisfecha de los jardines. La charla

frutal de los arbolesal sol (p. 1133).

Enesta simbolica Arca de Noé dela civilizacidn occidental, en

la cual se trasladan sabios, inventores y artistas, se ignora —tram-

posamente— el colonialismo. Alfredo Roc habia elegido esa re-
gion de Africa por su ‘‘clima excelente’’, ‘‘la fantdstica fertilidad

de la tierra’ y su gran simpatia ‘‘por el pueblo portugués’’, ‘‘la cu-

na de los mas extraordinarios aventureros de una larga época de

maravillas’’ (p. 1076). El proyecto prospera como en los cuentos

de hadas; los colonos, blancos aunque de diversas nacionalidades

y creencias, formaban ‘‘una gran familia’ y trabajaban con entu-

siasmo y confianza en si mismos. ‘“‘Ademas tenian la ayuda de los
negros. Los negros de aquellas regiones son dulces,alegres y pacifi-
cos’’ (p. 1084).

Sin lugar a dudasutopiasignifica ‘‘no haytal lugar’’; después de

1945 seinicia la descolonizacion e irrumpenlas masasafricanas en
la historia y en la literatura; finaliza el exotismo de la novela colo-
nial. En 1975, cuandofinalmente los portugueses se van de Angola,
rompentodas las maquinaspara no dejarles nadaa salvo a sus anti-

guosesclavosy servidores negros;la luchacivil estalla y Cuba toma

parte en ella. Una nota periodistica nos informa: ‘‘El interior de
Angola se ha convertido, desde la reanudacion dela guerra, en un

campo de miseria y enfermedades que alberga a millares de refu-

giados hambrientos y desconcertados’’.5 ‘‘El Africa es grande, el
Africa es negra’’, dice el texto, pero la “‘noche no viene del Afri-

ca sino de Europa,y llega a paso de fantasma, a paso de hiena’’

(p. 1154). Sin embargo,a pesarde las protestas del pionero bene-
factor,el hijo de Roclo acusa de abandonarEuropaparairal Africa
“a repetir vuestra infecta civilizaci6n de explotadores y explotados’’

(p. 1127). El padre lo niega pero la novela, luego de que en la
diégesis se produce un incendio intencional en el Museo-deposi-
to de todos los inventos y maquinarias del hombre ‘“‘civilizado’’,
finaliza con la voz de Roc ‘‘que parecia aullar al infinito: Rusia,
Rusia, mi hijo tenia razon. Rusia, la unica esperanza’ (p. 1164).

18 En cable de Nicola Vadjon (EFE) desde Sumbe, Angola, Excelsior (México),

18 de junio de 1993, p. 9, segunda secci6n. 
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El poeta Baltazar Doriante contemplael incendio,el triunfo de la

“‘animalidad’’ sobrela civilizaci6n, en silencio; el narrador nosin-

forma que ‘‘parecia mirar algo mas alla, mucho masalla del incen-

dio’’, posiblemente a un futuro donde se desintegran también el

mundosocialista y las utopias econdmicasy sociales, pero esto ocu-

trira después de mediosiglo de los acontecimientos narradosen la

novela utopica de Vicente Huidobro.

 

MACEDONIO FERNANDEZ A DESTIEMPO,
A “‘CONTRATIEMPO’’

Por Héctor BRioso SANTOS

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

H*. EN LOS ESCRITOS de Macedonio Fernandez un desordencasi
insistente, una rara aversiOn a la exposici6nlineal, sucesiva, y,

por encima de todo,un recurso continuo a la paradoja. La critica
ha queridover en ese caos una debilidad literaria, quiz4 el precio

de unaoscura genialidad. No pocas desus obras hansido descarta-

das por “‘ininteligibles’’! y algun critico ha lamentadosu‘‘discurso
erratico’’.?

Pero el barroquismode suprosa sirve a un proposito simple:

Macedonioescribe, como él mismo lo dice, para conjurar la muer-

te. Asi, en su Museo, leemos: ‘‘Soy el imaginador de una cosa: la

no-muerte’’.s O: “‘Esta novela... quiere tener su frente en brisa
de lo eterno...’’. Encomienda su escritura la tarea imposible de

trabajar contrael tiempo y contra la nada y sus textos adoptan una

apariencia enigmatica, evasiva, pues solo el enigma puede entrete-
ner —salvar— al hombre mortal que lo descifra.

E]logos occidental ha abocadoal ser humano la nada. Varios

siglos de racionalismo han reducido la vida a una fragil red de cau-

sas y efectos, a una tirania de sucesividades. Ahoralas leyes ya no
explicanla realidad, sino que la suplantan o la humanizan,esto es,

la hacen mortal. Esas leyes dicen que todo tiene un principio y un

fin, que existe el tiempo: que existen la muerte y la nada.
Arrecian las criticas contra la razon. Ortega y Gasset ha escri-

to que ‘‘Ala ciencia no le importanlas cosas’”4 y, antes que él, un

1 Emir Rodriguez Monegal, ‘‘Macedonio Fernandez, Borgesy el ultraismo’’,

Numero (Montevideo), 19 (1952), p. 178.

2 RaulScalabrini Ortiz, ““Macedonio’’, en El hombrequeesta solo y espera, Bue-

nosAires, Plus Ultra, 1964, p. 125.

3 Macedonio Fernandez, Museo de la Novela de la Eterna, Caracas, Biblioteca

Ayacucho, 1982, p. 204. En adelante, se cita de acuerdoconesta edicidn.

4 José Ortega y Gasset, Meditaciones del Quijote, Madrid, Revista de Occidente,

1958, p. 148.
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romantico, Hélderlin, ya habia resumido su sentir en una frase de

Hiperi6n: ‘El hombrees un dios cuando suenay un mendigo cuan-

do reflexiona’’.S En efecto,si la raz6n ha podido redimir al hombre

de su inferioridad naturalfrente a la creaci6n, tambiénhafalsifica-

do esa creaci6n,la ha glosadoen ideasy en frases y, lo quees peor,

ha inventadola nada. Tales el sentido del ‘‘Prologo metafisico”’

del Museo.

El escepticismo de Humey Berkeley y, un siglo mastarde, los

romanticosy los fildsofosvitalistas han desmentido a esa razon que

conduce a la muerte. El deseo comines elde salvarlos limites en

los que la l6gica habia confinadoal ser humano. El propio Macedo-

nio nose sustrae al impulso renovador:‘‘Lateoria de la Eternidad

exige idéneosejercicios de emancipacion delimitaciones absurdas”’

(p. 241).

E! primer esfuerzo por superar esa razon mortal es un esfuerzo

lirico y su arma,su cauce,es la metafora. Los poetas modernos usan

de ella para enmascararrealidades 0 para vincular instantes aleja-

dos en una mismafrase. En virtud de esa Algebra de lo distante, la

escritura metaférica quiere trascendersu ser de objeto de arte para

convertirse en realidad creada. El poeta sesirve de la metafora, a

la que Ortega hallamado ‘‘el trebejo de creaci6n’’,° para obrar esa

creacién césmica: para ser dios. Tras este anhelo est4 tambiénla

voluntad de eludir la muerte.

Porquela metdfora supera los margenes de lo razonable, auto-

riza las combinacionesantesprohibidasporla logica. Pero para ello

hurta, escamotealorealal disfrazarlo de “‘otra cosa’’

y

el combate

contra la raz6n exige algo mas que un mero contrabando de apa-

riencias. Se trata de invocar imposibles ldgicos, de confundir los

opuestos o de quebrarel curso del tiempo. En definitiva, la lucha

trasciende la realidad misma y sefija en la ldgica de esa realidad,

en la parte razonada de ese ocurrir. De ahi que no encontremos

metaforas en sus escritos, pues éstas ain conservan un germen de

realismoy ‘‘el realismoes la mentira del Arte” (p. 392):

Puesbien:si la lucha ha de ser contrala razon, entoncesel arma

sera la paradoja antes que la metafora. Naceasi el segundo esfuerzo

para detenerel mecanismo dela razOn positiva qué hace mortalal

hombre. Tales el caso de Macedonio.

5 Friedrich Holderlin, Hiperién, Madrid, Ayuso, 1976, p. 24.

6 José Ortega y Gasset, La deshumanizacion delarte y otros ensayos de estética,

Madrid, Revista de Occidente-Alianza Editorial, 1987,p. 36.  
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Pero el ataque contrala ldgica ha de procederdela l6gica mis-
ma. La paradoja noes sino un artefacto creado porla razon y con-
sentido porla lengua, una exageraci6nartificiosa 0 una perversiOn
del sistema. No obrapor asociacion comola metafora, sino por ex-
ceso de légica. El lector de Macedoniosabe que, enel fondo, se
halla ante una frase que, a fuerza de sutil y racional, ha roto sus la-
zos conlo real. Asi, en ‘El no-hacer’’ (en Papeles de recienvenido)
la vagancia delos‘‘estancistas’’ llega a ser activa. O bien leemos
en otrositio: ‘‘... mi minusculidad hizome parecer en cualquier lu-
gar que noestabaalli todavia...’ (p. 15). De hecho,los ejemplos
se multiplican, pues, siguiendola légica del crecimiento, un zapallo
llega a convertirse en cosmostan facilmente (p. 26) comoel doc-

tor de ‘‘un paciente en disminuci6n’’ logra reducir (ahora por la
légica de la extirpaci6n) a su paciente a unpie(p. 21).

Comosucede en otros géneros de lo absurdo, tales como las

creaciones de Lewis Carroll o Samuel Beckett, el espectadorasal-

tado porlas paradojasse pierde enellas. No es, en modo alguno,ca-
sual que el mecanismoparadojal naciese comoeltrebejo predilec-

to del ‘‘trovar clus’’ medievaly que se perpetuase en el hermetismo
del concepto barroco;tales su facilidad para desconcertaral lector
no avisado. Y tampoco puede deberse a la casualidad que nues-

tro ‘‘creadorde inexistencias’’ diagnostique ‘‘ahogo’’ en sulector:

vértigo ante lo paraddjico,antela légica de lo imposible,antela na-

da quereivindica una precaria pero amenazadoraexistencialogica.

“Noto que aquiel lector clama por un descanso. La Nadalo aho-

ga’, confiesa (p. 205).
Surge, entonces, en medio de ese desconcierto, una suerte de

complicidad entre el creador y su piblico: se acepta lo irracional

o lo opaco(por ejemplo, en Robbe-Grillet) en virtud de su visible

coherencia interna o de su belleza formal. La conducta de un Ubu

o de un Malonees incomprensible, pero siempre igual a si misma.

Camusescribe:‘‘Si Kafka quiere expresarlo absurdo,sesirve de la

coherencia’’.’ Ellector, en la obrasin tesis, ‘‘salta’’ para salvar el

desnivel de lo que no entiende, para oponerse, al menos,a la altura

de lo que lee, al nivel de esa irracionalidad. No aumenta asi su

comprension pero si su tolerancia de lo ininteligible. Ni la obra

interpretaya la realidad,ni el ptiblico se ve precisado a interpretar

la obra. Es el sentir general de la vanguardia europea: ‘‘La broma

dela interpretacién ha durado demasiado’, escribe Breton.’

7 Albert Camus,El mito de Sisifo, Madrid, Alianza-Losada, 1988, p. 171.

8 André Breton, Los pasos perdidos, Madrid, Alianza, 1972, p. 122.
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No habra que confundirtal ‘‘simpatia’’ con la aceptacion

o

la

creencia en todo lo quese lee. Nada mas alejado del propdsito del

argentino. Sdlo la novela naturalista, el folletin, pueden preten-

der modestamente confundir al lector y hacerle creer lo narrado.

“Yo quiero —escribe— queel lector sepa siempre que esta leyen-

do una novela y no viendo un vivir’’ (pp. 207-208). Es mas, anota,

““abominode todorealismo’’ (p. 209). Es decir, no solicita del que

lee una adhesion incondicional, sino, como Kafka y tantos otros,

una inmersion eneseclima enrarecido de paradojas.

La paradojatiene,pues,la virtud de crear esa complicidad mas

alla de la razn, ese contagio automatico del clima absurdo que

afecta al lector. Pues bien:la sustancia tiltima de los textos de Ma-

cedonio es precisamente esta atmésfera contagiosa. Asi, escribe,

““nvito al lector a no detenerse a desenredar absurdos, cohonestar

contradicciones, sino quesiga el cauce de arrastre emocional que

la lectura vaya promoviendo minisculamenteen él’’.? En otro lu-

gar, a proposito del chiste (en ‘‘Para unateoria de la humoristica’’),

leemos que‘“‘lo chistoso deriva de que ha habido una preparacion

para que todos caigan en un asentimiento momentaneo al absur-

do’’. Se intenta que ‘“‘sufran la caida al vacio mental creyendo por

uninstantela logicidad del absurdo...’’ (p. 406).

“Las fronteras entre lo concebibley lo inconcebiblelastraza el

espiritu humano muypoco a poco, paralelamente con el desarrollo

de la cultura’. La frase es de Huizinga y el lugar es el Homolu-

dens.A nosotros nosinteresa su reverso, el momento en que esas

fronteras se borran de nuevo. Macedonio sabe promoverelclima

quehace posible concebir —sin que, como declara, medie compren-

sién alguna—lo inconcebible.‘‘Parael salvaje... todo es posible’,

sigue Huizinga. Adivinamoselparalelo entre la situaciOn delprimi-

tivo y la que el argentino quiere crear en su lector. En los dos casos

se trata de una vision primaria, libre de cargas racionales, porque

ambos parecen sentir, como la Maga de Rayuela, que “el misterio

empezabaprecisamenteconla explicaci6n’’." Tanto el hombrear-

caico comoellector quese interna enel laberinto de Macedonio se

hallan en unestado de perfecta disponibilidad, de “‘arrastre emo-

cional’’.

° Citado por Noé Jitrik en ‘‘La novela futura de Macedonio Fernandez’, en

Jorge Lafforgue, comp., Nueva novela latinoamericana 2, Buenos Aires, Paidés,

1974, p. 55.

1 Johan Huizinga, Homo ludens, Madrid, Alianza, 1972,p. 154.

11 Julio Cortézar, Rayuela, Madrid, Catedra, 1984,p. 150.  
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Esavision primaria, ese hacer paradojas lo acercan a Unamuno.

El fildsofo espanol también reconoceen la paradoja, como él mismo

dice, ‘‘la manera de desencadenarun delirio, un vertigo, una locu-

ra cualquiera sobre esas pobres muchedumbres ordenadasy tran-

quilas...’’. Su légica es la logica de la pasion, una pasion que es
paradoja. Y ésta es ‘‘accidn, energia, eficacia, por tanto —razona

Unamuno—, verdad... déjate pues de logicas’’.

He mencionadola necesidad de una coherencia interna. Nola
coherencia que define a los sistemas, sino una suerte de “‘patafisi-

ca’’, de la ley de las excepciones, de unidad de lo contradictorio.

Macedonio construye paradojas de una ldgica rigurosa, pues sabe

quesolo aferrandose a la razon masestricta —si bien descuajada o

desquiciada de sus cauces naturales— puedelograr su objeto. En

realidad, el mecanismoviene seridéntico en todoslos casos: hacer

efectiva una‘‘no-existencia’’ (p. 57) o, en otras palabras, crear por
exceso, hurtarparcelasa la nada. Asi, Las mil y una noches pueden

seguir leyéndose “‘después de concluidas’’. O bien declara: “‘me
gustaria visitar un pais/ejano para los que viven en él’’(p. 62). No
en vano unfildsofo, Blanchot, ha escrito que la poesia hace hablar

al vacio."3
Yase ha sugerido unadelasfinalidades de los enigmas de Ma-

cedonio,la de llevar a la raz6n a un punto extremoy obligarla a de-

cir insensateces. Lo absurdollegaa ser,si no posible,si, al menos,

légico. Entonces entrevemosotro objetivo que supera al primero.

Esa escritura insensata quiere introducirnos en el paisaje absurdo

de las paradojas. ‘‘Todoes posible’, parece decirnos cada una de

sus bromas. O,en otras palabras, quiz4 mas del gusto de nuestro

autor: ‘‘La Nadanoexiste’.
La primeravictimadelfilsofo argentinoes, claramente, el or-

den. Apenas nos hemosinstalado en ese universo paraddjico y ya

hemosperdido elhilo de su razonar inagotable. Al lector solo lo

salvan la eterna repeticion del tema unico, la no-muerte, y la con-

ciencia de que, al decir de Barthes, ‘la ausencia de sentido puede

perfectamenteser unsentido’’.' El desorden puede,si hacemos de

2 Citado por José L. Mosquera Villar, De la logica a la paraddjica (un estudio en

torno a Unamuno), Santiago de Compostela, 1979,p. 80.

13 Le livre a venir, citado por Antonio Garcia Berrio, Teoria de la literatura (la

construccién del significado poético), Madrid, Catedra, 1989, p. 287.

14 Roland Barthes,‘‘éResumen de Robbe-Grillet?’’, en Ensayos criticos, Barce-

lona, Seix Barral, 1967, p. 238.  
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él un sistema,concluir en orden. Vistoasi, el caos de Macedonioad-

quiere ahoray, bien a pesarde su horrorporlaliteratura engagée,

una rara consistencia, un sentido. En efecto, su escritura quiere

crear en el que lee una familiaridad con lo absurdo. Para lograr
ese clima se apoya nuestro autoren esa tierra de nadie conceptual

que es la paradoja. De modocasi inevitable. El esquema seguido
O, para usarsus términos, ‘inseguido’’, se quiebra en mil instantes
diferentes, en mil bromas aparentementediversas y la secuencia se

desordena. El que asi suceda obedece, pues,al propio caracter del
discurso y, al mismo tiempo, a la necesidad de despertar al lector
de su ‘‘suefio de la raz6n’’ y ensenarle a salvar ese desniveldelo in-

comprensible o delo inexistente. A talfin, borra cualquier vestigio

de continuidad, de unidad 0 de orden en su razonar. Macedonio

nos ofrece un temapersistente —el de la inmortalidad— en todas

sus modulaciones, pero nos niega una secuenciade las partes, un

proceso. Habla,incluso, de la ‘‘destrozada estructura’’ de su Mu-

seo. Al modo de Cervantes, queestafa al lector con el olvido de

un asno, o de Onetti —que nos hurta los pormenores de su Junta

Larsen— es un creador “‘infidente’’, un filésofo que nos hurtael

orden desu discurso.
Su desorden ordenado —coherente— alcanza a todas las ma-

nifestaciones desu arte. Llega, incluso, a impedirle escribir poesia,

pues, naturalmente,el ritmo(‘‘el compas’’) es contrario a sus prin-

cipios estéticos. Asi, se pregunta: ‘“éHay algo mas destemplante de

la esperanza del Arte quela pasionporla simetria que notamos en

los acomodosde muebles, cuadros y chucheriasde nuestras,y todas

las casas? Pues el compas es lo mismo’ (p. 399). De algiin modo,el

ritmofacilita la lectura, la ordena,le impone una apariencia formal-

mentelégica. Es porello que, de la misma manera que Macedonio

se entregay nos entrega

a

laparadoja, también nosniegala facilidad

del metro.

Cadaparadoja salvada —que no comprendida— pone de mani-

fiesto, realiza, por asi decirlo, una parte de la nada. El logro de ese

climairreal implica la instalaci6n en un vacio efectivo, en una nada

computable,‘‘pensable’’. Al menos, proclamanuestro autor,el lec-

tor ya no debe querer detenerse a descifrar el entuerto promovido

porél: el lector es un transetnte del caos y, a poco que persevere

en tan dificil lectura, se hara habitante de ese instante imposible.

Por supuesto,la eficacia de la trampaesta en lo infalible de su me-

canismoy el desordeno Ja ‘“‘marafa’’ macedoniana sonrigurosos

45 Citado por Noé Jitrik, op. cit., p. 53.   
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en su caos organizado. Ahora no basta con que el que lee conviva
con la paradoja: tiene ademas que ‘‘serla’’, que habitar en ella. A
tal fin, nuestro autor nos depara disertaciones sobre los agujeros
(p. 409), sobre la cualidad dela inasistencia (pp. 405-407) 0 a
proposito del lado activo de la perfecta vagancia (p. 23): en de-
finitiva, vacios donde podemos convenientementeinstalarnos.

El recurso no es nuevo. Ya Kafka o Jarry lo han usadocon pro-
vecho. En elfondo, todos los mentores de la imaginaciOnenlitera-

tura saben queel absurdosistematico o cotidiano para los persona-

jes acabainstalandoal espectadorenese‘‘vivir a media luz y media

accion, a media vigilia, sin reconocerporentero los sucesosy esta-

dos’’. Unasituacion‘‘de media inadmision de toda certeza y efec-

tividad’’ (p. 224). De hecho,sus teorias, sus tentativas, invitan a

pensar en la magia (como hasugerido Borges) 0, mas precisamen-

te, en el realismo magico. Ahora bien: abominadela estética y de

la poesia y su escribir ‘‘mal’’ dice poco de esos posibles afanes li-

terarios que —anota— ‘‘estdn de mas’’ (p. 596). Ademas, nuestro

autor habla de una especulacion ‘“‘hondisima’’, de una hondura de

su juego que desborda,porfilos6fica, el cauce novelesco del realis-

mo magico.
Masaiin: la paradoja y el caos no son slo las dosexigencias de

la logica descabalada de Macedonio. Tambiénsonla mas acertada

expresion del vivir. Si, comoparece, la inteligencia convencional

razona por discriminaci6n, si toda comprensi6n es unicamente un

mal esquemadelo real, entonces lo paraddjico y lo desordenado

se nos revelan mas préximos —casi vecinos— a una percepcion in-

tegra de esa realidad miltiple y dispersa. Anota Macedonio: ‘‘El

desordende milibro [el Museo]es el de todaslas vidas y obras apa-

rentemente ordenadas’’ (p. 248). Si, adopta para su texto esa cua-

lidad vital —proxima a la vida—, pero también postica —proxima a

la nueva poesia recreadoray desintegradora: el desorden. Y acusa

a la rima —orden,ritmo, pauta— de ‘‘antivital’’ (p. 399). Saba-

to ha extendido este principio a la novela: ‘‘El irracionalismo es,

pues, un atributo especifico de la novela y un indispensable indicio

de realidad’’.' ‘Pretenderla transcripci6n de un trozo de una rea-

lidad viva e infinitamentetrabada en unanovela es mortal” (p. 94)

escribe el autor de El tinel al querer demostrarel fracaso del rea-

lismo. Y ofreceé una alternativa, la recreacion, que es, en realidad,

16 Ernesto Sabato, El escritor y sus fantasmas, Barcelona, Seix Barral, 1979,

p- 108.
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el oficio de los poetas modernosy, asimismo, el de Macedonio. Si

la transcripcién de unatranchede vie es un ejercicio “mortal’’, la

recreacion hade ser, entonces, un experimento de vida. Tal parece

ser, al menos,la sugerencia del “‘metafisico del Plata’’.

Contodo, los fallos del sistema le impiden ser perfecto: no

hay paradoja sin palabras y el lenguaje es un pobre instrumento,

unatentativa fallida. No hay unaescritura ni una lectura suplentes

de la vida; la poesia o la novela mas vivenciales no son ni pueden

ser la transcripcién de un vivir. De ahi que los poetas modernos

aspiren, mas bien, a recrear el mundo,a sustituirlo por otro hecho

de palabras (Huidobroes,quiza, el mejor ejemplo). Ahorabien, de

nuevo,el intento puede estar condenadoal fracaso porque el len-

guaje yel poeta son demasiado “‘impuros’’, estan muy implicados

en el sistema. La paradoja,frase antinémica, amplia el decir, ro-

za ese imposible, ese redactar‘‘lo indecible’’ con frase ‘‘inefable’’

(p. 191), pero no logra realizarlo. Gomez de la Serna ya advirtio el

fracaso del intento: fue, dice, ‘‘un escamoteador que en definitiva

no pudo escamotearse’’.””

Porquela escritura del absurdo nos permite decir, pensar, mas

cosas; sin embargo,le pesanlas palabras: ““GPero —se pregunta el

“autor” del Museo— han podido algunavezlas palabras dar lo que

ellas esperan?’’. En el combate por dominar el lenguaje, Macedo-

nio crea, comobuenfilésofo, su propia lengua. Su decir se resiente

de esa lucha de la que surgen raros compuestos germanicos, tentati-

vas de decir Unicoy, al tiempo, multiple: del ‘‘NEc’’ al “‘auto-prolo-

go’’, del ‘‘Quiza-genio”’ a la “‘Dulcepersona’’, el ‘‘bel-arte’’ o la

“autogenialidad’’. O reversos: ‘‘desconfundir’’ por “‘aclarar’’. O

palabras imposibles, verdaderas paradojas: “‘malabuena’’ (p. 191),

“primertltima’’ (p. 191), “‘posprenotados’’ (p. 263).

Dossonlas exigencias secretas de ese esquemainfalible: el la-

berinto de la nada habrd de ser, como decimos, ajeno al orden; su

estricta asistematicidad carecera de un asunto, de una trama0, me-

jor incluso,de unaconclusional alcance del lector atrapado. Porque

el caos deliberado —es la segunda exigencia— no ha detenerfin.

Veamos por qué.
Macedonio predica un percibir eterno y eterno ha de ser tam-

bién el discurso querefleje esa percepcidn inacabable. Por ello, su

escritura se eterniza sin llegar a ninguna parte. De ahi que escriba:

17 Ramon Gomezde la Serna, Retratos contempordneos, Madrid, Aguilar, 1989,

p. 178.
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“Lo dejo libro abierto”’ (p. 53). Sus parrafos, sus prologos, se en-
cadenan 0, mas bien, se desencadenansin esperanza de conclusion.

La sintaxis se hace parentética, desesperante. Leemos, en efecto:
“‘Veré si logro desinteresarmede quela novela termine 0 no’’. O,

mas precisamente:‘Que esta novela no termine. No hay mas mo-

mentos de arte —sigue— queeldela plenalectura de presente’ ’.1®

Esta ultima frase encierra el sentido intimo de su arte: mantener

al que lee libre de aspiraciones, de expectativas de un fin, de una

conclusionreveladora.Jitrik habla de una novela ‘‘sin objetivo’’ o

“‘sin mensaje’. Su prosa no conoce, pues, otro desenvolvimiento

quenoseaeldel circulo, otra composici6n que noseala del anillo.

Y la revelacion, intuimos, ha de procederde ese desarrollo sin fin,

de esa circularidad quees,enfin, la esencia de su prosa. Vemoslos

hilos del tejido narrativo, pero somosincapaces de ver trama algu-

na. El esquema, que por el momento puede parecernosinsensato,

revela, sin embargo, una perfecta coherencia.

La paradoja, el enigma, son mecanismos para acostumbrar al

lector a lo inconcebible. A su vez,el lento progresarde los parrafos

hacia ningunaparte y el desorden metddico obedecen a ese mismo

fin. La prosacircular, laberintica, es también un enigma en el mas

recto sentido dela palabra. Un enigmaquenopideserdescifradoo,

en otros términos, que no requiere una conclusion esclarecedora 0

un “‘asunto’’. La sola posibilidad de unfinal convencional horroriza

a Macedonio,quetitula un capitulo: “Cé6molibrarse, un verdadero

artista novelista, del lector de desenlaces. Receta contra esta calana

lectora’’ (p. 231). Luego, en carta a Vignale (p. 430), sentencia:

“el tema 0 asuntoes ajeno al arte’’. Es decir, primero elimina la

lectura ‘‘razonable’’, después,el orden;porultimo, omiteelfin y el

tema. Asi pues, de nuevo,ellector se queda con las manos vacias,

pero rozala inmortalidad, la “‘no muerte’’, con cada una de esas

renuncias.

El vértigo de la inmortalidad siempre ha obsesionadoalartista.

“BI Arte es el arte de lo eterno’’, exclama Valle-Inclan."° El goce

estético enajena, pues, al hombrey lo proyecta fuera de su tiem-

po. En Macedonio, sin embargo,la tradicional tentativa artistica

de eternidad es, a la vez, superada y renovada. El argentinointer-

ponesesenta prologos entre su novelay los lectores, entre éstos y

el comienzo de su obra. El Museo de la novela de la Eterna parece

18 Citado por NoéJitrik, op. cit., p. 69.

19 Citado por José Ortega y Gasset, ‘‘Unavisita a Zuloaga’’, en La deshumani-

zacion del artey otros ensayosde estética, p. 133.
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no comenzar nunca, parece faltar a la cita con su publico. Y, de un

modoilusorio, ese aplazamiento que quiere ser infinito del primer

capitulo es un aplazamiento delfin de la novela,y, algo menos cla-

ramente, de la muerte dellector. Asi, el Museo confirma y extiende

la intuicion de Ortega —‘‘la novela, género moroso’’—*° al hacer

de esa morosidad un signo delo eterno.

La continuidad sin fin de los prdlogos o de las dudosaspala-

bras enormes se reproduce en la inusual longitud del titulo, pues,

bromea Macedonio,‘‘mi larga experiencia de poligrafo... me hizo

sospecharla fragil contextura del Lector mas no es tanta su fugaci-

dad que,al menos,los Titulos y Tapas dejen de alcanzarlo. De tal

reflexion nacié mi innovacién: lostitulos textos. Asi quiero expli-

carla lentitud deltitulo de la novela’’ (p. 235). Pero la longitud del

titulo se confunde conla morosidaddela obra por él nombraday se

deja adivinar un intento comun: remansar, empantanarla lectura

para conjurarel curso del tiempoy desmentirasi la nocidn de nada,

de muerte, vinculadasiemprea lo cronoldgico,a la idea de fin.

Junto a la pereza de la narraci6n, la indolencia cultivada por

el propio Macedonio. La impuntualidad deja de ser un accidente

para convertirse en tema de su especulacion, comoenla citadisi-

ma carta a Borges (pp. 408-409). En algun caso, nos asombra con

lo barroco dela alusién: ‘‘Llegué tarde y a otro restaurante, y el

dia anterior, caso de puntualidadrelativa, disminuida por exceso”’

(p. 15). O ‘‘Partiré tan pronto como concluya de demorarme”’

(p. 53). Los ejemplos se multiplican si leemossu ‘‘Para unateoria

de la humoristica’’. He aqui que nuestro autorcultiva una pereza

metafisica 0, a la inversa, una metafisica de la pereza, una filosofia

del eterno aplazamiento. Es comoesehallarse sicmpreen “‘la vis-

pera de nopartir nunca’’ de Pessoa.”

Tal metafisica es, en si, un ejercicio de aplazamiento, de con-

tinuidad: el largo titulo se contintia, hemos dicho, en una novela

lenta de prélogos. Estos se autoprologan sin solucion y, lo que es

mas audaz, semejante novela quiere continuidad por el lado dellec-

tor, ese ‘“‘novelesco lector’, y por el lado del autor, ‘‘el novelesco

autor de esta novela’’ (p. 220). El que lee puede temer que el es-

critor ola obra lo asalten: ‘“Hagase a un lado, lector, que podemos

atropellarlo’’ (p. 7). O bien anticiparse a Macedonio: ‘“Tu, que me

has leido antes de que escribiera’’ (p. 213). Menudean en su obra

2 José Ortega y Gasset, Meditaciones del Quijote, p. 150.

21 Fernando Pessoa, Antologia de Alvaro de Campos, Madrid, Alianza, 1987,

p. 147.
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las muestras de inversiones de momentossucesivos. Asi, imagina

un ‘‘avisar después’’ (p. 214) 0 sostiene, como dir4 magistralmen-

te Borges en su Pierre Menard, que “todavia Buenos Aires no ha

escrito el Quijote’ (p. 58). Vistos en su conjunto, tales intentos

trascienden el puro juegoy llegan, quizds, a conmover levemente

el sentido de la cronologfa del lector y su excesiva confianza en las

parcelas, temporales o no, que su raz6n imagina en la realidad. La

lectura nosinvita a olvidar esoslimites y a ver las partes de lo real

como un continuo. No es otra su intencién al sugerir: ‘‘O comosi

unalectura acerca de bananas ocasionara resbalones’’. Como pue-

de verse, la distancia que nos separa del autor también pareceirse

borrando pocoa poco.

Pero el lector no ha de temer sdlo queel autor lo atropelle.

A lo largo de su obralate otra amenaza solo una vez cumplida:

la de la pagina en blanco. En efecto, al demorar, al empantanar

su escritura, se halla a un paso de omitir todo esfuerzo, de negar-

nos la continuacion del discurso. Hay ironia en esa amenaza, hay

también modernidad —Rimbaud y Nouveau concluyeronen silen-

cio sus tentativas poéticas; Picasso dej6 partes de sus lienzos sin

pintar—, pero hay, asimismo,la confirmacion de unaley estética

fundamental. Tras explorar todas las posibilidades expresivas de

un mensaje oscuro, enigmatico, se deduce que éstas aumentan pa-

rad6jicamente conformese oscurece ese mensaje. A veces, explica

en su ‘‘Leccioncita de psicoestética’’ (p. 22), basta el inicio de una

narracién para provocarla emoci6nenel que la oye. Naturalmente

—sigue— toda continuacidn dela historia es inutil, una vez que ya

se ha logrado la conmocion. Y por este principio se llega inevita-

blementea la pagina en blanco.

La metafisica de la pereza se nos convierte, casi sin querer, en

una defensa del papelvirgen. Todo y nada puedeestarescrito 0 por

escribir en una hoja en blanco. Setrata, al parecer, de un nuevo

enigma. Conla diferencia de que supera a todos los demas enig-

mas construidos con palabras. Es, todo en uno,paradoja y silencio.

Es, al tiempo, una broma(‘‘muchas de mis cartas no llegan, porque

omitoel sobreo las sefias0 el texto’’, p. 408) y unaleccion de narra-

tologia moderna:‘‘Esta pagina es para que en ella se ande ellector

en su muydigna indecision y gravedad’’, reza la inscripci6n dimi-

nuta sobre una hojasin escribir intercalada entre prdlogo y prologo

(p. 265).
Unay otra vez, se nos recuerdala posibilidad de esesilencio de

pagina en blanco. Unay otra vez la amenaza se detiene a un paso   
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de ser cumplida. Enese instante surgen las muchas frases gratuitas

(‘‘lo espero, para discutir, en cualquier esquina que de vuelta’ pp.

411-412),las disertaciones sobre ausencias o sobre agujeros de man-

tel, en definitiva, aproximaciones a ese ‘“‘no escribir’. La tentacion

del papel blanco,de la escritura cero, se torna cuidadosa parafra-

sis de la nada. Es, quiza, por ello que esa posibilidad es, en lo que

sabemos,casi siempre descartada por nuestro autor, momentanea-

mente entrevistas sus consecuencias.

Asi pues, dejada atras la bromadela pagina en blanco, Mace-

donio persiste en su pereza narrativa, en su lento decir. Esa per-

sistencia es también la de algunas novelas modernas. Lukacs ha

escrito, a este propdsito, que “‘toute action du romann’est qu’un

combat contre les puissances du temps’’.» Wyndham Lewis men-

ciona una‘‘theory of timelessness’ para la ficci6n moderna, para

Thomas Mann en su Zauberberg, para el Orlando de Virginia Woolf

o para todala obra de Kafka.* Ala recherche du tempsperdu no deja

deser el ejemplo masa punto, aunquesetrate de una tendencia casi

undnime,tanto, que alcanza a nuestro Macedonio. Pero aqui aca-

ban las semejanzas y comienzan las diferencias: el argentino odia

los ‘“‘realismos’’ en arte, en novela. Hace de toda autobiografia

una broma(‘‘A fotografiarse’’) y convierte sus novelas ““buenas’”

en alegorias de personajes ideales (Dulce-persona, NEC, Presiden-

te...) mas bien que en las morosas descripciones al uso en la no-

velistica moderna.

Si los escritos de Macedonio entretienen al lector en el vértigo

de sus paradojas yen la morosidad desus parrafos es porque ambos

recursos miran a un mismofin. Mas aun, obedecen a un mecanismo

idéntico. El enigma, los muchos enigmas, dificultan adrede el cami-

no entre dos puntosy eternizanla lectura al tiempo que prohiben

las operaciones de la razon. Es decir, ponen derelieve el espacio

“entre’’, la duracién del proceso. El escribir circular de nuestro

autor es la otra cara de la misma moneda, és, de nuevo, un modo

secreto de instalarnos en ese espacio de lo inconcebible,en “ ‘ese es-

cotillon en que se puede ser unrato inmortal’’, en frase de Gomez

de la Serna.** Comosiempre,su afan es el desmentir a una razon

2 Georg Lukacs, La théorie du roman,Paris, Gonthier, 1970,p. 122.

2 Wyndham Lewis, citado en Novela espanola actual, Madrid, Catedra-Juan

March, 1977, p. 153.

24 Ram6n Gomez dela Serna,op. cit., p. 175-  
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queolvidael procesoparafijarse inicamente ensu principioy su fin
—dospalabras que sugieren nada y muerte. Y frente a esa raz6n,

Macedonio quiere un eterno leer enigmatico que no se detiene a
descifrar cada paradoja, pero que si adquiere viva conciencia de su
eternidadilusoria.

Desorden,escritura sin fin, paradojas o chistes absurdos... en

cualquier caso, nadaqueel lector habitual puedallamar convencio-

nal. La lectura al uso es imposible. Lo probable, dadala lentitud,
es quese “‘entrelea’’ la obra. Y ésta es, precisamente,la intencidn

de Macedonio. Es mas, escribe una ‘‘IMPRECACION PARA EL LECTOR

SEGUIDO”’ (p. 262), pues teme, con raz6n, que algin mallector de

su obra pueda descarriarsey leer ‘‘seguido’’. A tal fin, explica, ha

desfigurado el conjunto de modo ques6lola lectura ‘“‘salteada’’ le

devuelva la unidad perdida. He aqui que todo concuerda:la pa-
radoja requiere un salto figurado y el desorden quiere ser saltado,

salteado.

A esta altura, la ‘‘marana’’ de sus escritos resulta ser algo mas

que unlaberinto y algo menos que unateoria organizada. Su rele-

vancia es su desorden. El caos paraddjico es deliberadoy esencial,

tematico. El caos es la distancia mas larga —eterna— entre dos
puntos, de suerte queelprincipio elfin, de tan remotos, dejan de

existir.

Jauss explica comola literatura educa y amplia la percepcion del
lector.» Antes que él, Sklovskij ya habia intuido que la naturaleza
de ese aprendizaje es conmovernuestros sentidos para evitar que

perciban de modo automatico. Es el ‘principio de extranamiento’’
que afecta a nuestra lectura de la obra y de la realidad. Pues bien,
ese valioso principio constituye el nicleo de los escritos de nuestro
autor. El caos, los enigmasy, de modoespecial, la dislocaci6n delo

cronolégico, son las armas que emplea para ‘‘extranarnos’’ como

quiere Sklovskij. Sobreviene la extrafeza, la duda,y, conella, la

intuici6n siguiente, sdlo al alcance de algunoslectores, ya familia-

rizados con el hacer de Macedonio: es posible una percepcién no
razonada,integra, de la realidad comolo es unalectura que acepte
los enigmas sin indagarlos y que no exija un desenlace. EIlector
puede,entonces,vivir la vida de un modo semejante a comoseins-

tala o se interna —conla complicidad que hemos dicho— enlos

25 Hans Robert Jauss, Experiencia estética y hermenéuticaliteraria, Madrid, Tau-

Tus, 1992, p. 201.
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laberintos enigmaticos de Macedonio. Puede limitarsea “‘leer’’ la

vida sin creer en la muerte del mismo modo quelee al argentino
sin creer en una conclusi6nfinal de su obra. El procedimiento es

idéntico y inicamentesesolicita del receptor que perciba el para-
lelo. Pero es aqui dondereside la mayordificultad. Es muyfacil

perderseenel laberinto.
Esa percepcién,esaslecturas fuertes y conscientes de si mismas,

capaces de triunfar sobre la muerte y la nada, son las ensenanzas

que extraemosde las obras de Macedonio. Y, a la vez, son también

los unicos ‘‘temas’’, la Gnica ‘‘congruencia’’ de sus escritos. Cada

momentaneo triunfo sobre la raz6n es un triunfo secreto sobre la
muerte. Cada acercamiento a ese modo de leer ideal —sin espe-

ranza en un desenlace, sin necesidad de imaginar 0 de comprender
lo quese lee. ..— es una aproximacionliteraria al ideal vital de Ma-
cedonio.

Esa metafisica de intervalos, esa narracion demorada casi
eterna,la sintaxis parentética, el autoprologo0 el lector-escritor son
otras tantas manerasde insinuar una continuidad o un vacio que, de

pronto,resulta posible, ‘‘pensable’’. Es decir, son, a su modo, una
metafora delo eterno. Elrecurso de Ja novela modernaa la lentitud

es aqui sistematicamente explotado, convertidoen ley y en signo.
Al mismo tiempoquesu escritura se desacelera, también adop-

ta una disposici6n tal que nos fuerza leera “‘saltos’’?6 (por el des-
orden) o a interpretar lo que leemos‘‘saltandonos’’ las exigencias
de la raz6n. Desde luego, hay que ver en esto una broma mas, otro

“‘tic’’ narrativo de Macedonio. Sin embargo, nuevamente, la broma

se hace seria y ese modo delecturaresulta ser, en sus propias pala-

bras, ‘‘lo que masfuerte impresi6n labra’’, conforme a miteoria de
que los personajes y los sucesos s6lo insinuados, habilmente trun-
cos, ‘‘son los que quedan en la memoria’ (p. 262). Ese entreleer

bien puedeser una invitaci6n a expulsar de nuestro campo de ope-
raciones a la odiada raz6n quedicta el principioy el fin de todaslas
cosas.

De todos y cada uno delos‘‘despropésitos’’ de nuestro autor
extraemos, pues, la lecci6n comin de la ‘“‘no-muerte’’. La lectu-

ra salteada, en su perpetua recreaci6n delo escrito, invita a seguir
siempre, a no acabar. Se nos habla de novela abierta (p. 352), esto

es, de novela sin fin; la pagina en blanco queda, asimismo,abier-

ta: el lector puede ‘‘andar’’ por ella tanto como desee (p. 265).

26 Segiin NoéJitrik,op. cit., p. 56.  
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El conjunto de su obra parece inacabadoy, al mismo tiempo, sus

libros son prolijos, incluso repetitivos. Una idea los recorre todos;

slo se dice una cosa enellos: hay eternidad. Con raz6n, Borges
comienza su didlogo con Macedonio en El hacedor conestas pala-
bras: ‘“Distraidos en razonar la inmortalidad...’’,”” pues los libros
de nuestro autor son esa distracci6n.

27 Jorge Luis Borges, ‘‘Didlogo sobre un didlogo’’, Elhacedor, Madrid, Alianza-
Emecé, 1972, p. 19.
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Introduccién

AEMIGRACION CHINA es un fendmenode extension mundial. En
1988, la poblacion china residente en el extranjero alcanzaba

los 30 315 507 habitantes, con arregloa la siguiente distribuci6n:
27 160 354 en Asia; 2 182 278 en América; 551 853 en Europa;

331 030 en Australia e islas del Pacifico y 89 992 en Africa.! Sin

embargo,el fendmeno emigratorio chino tiene diferencias funda-

mentales con los fendmenosafricanos, europeosy japoneses. Los

chinos no emigraron comoesclavos al modo delos africanos,ni co-

mocolonizadores y misioneros al modode los europeos,ni han con-

seguido un control econdémicoy financiero tal como los japoneses.

La calamitosa situaci6n de China durante el siglo xix y la ne-
cesidad de manodeobrabaratapara la expansioncapitalista pro-

vocaron la emigracion china que, en principio, tuvo un cardcter

temporal, marcadoporel deseo de ganar dinero y luego regresar.

Sin embargo,las condiciones en que se desarroll6 tal emigracién

—un régimende trabajo ‘‘contratado’’ (0, lo que es lo mismo, de
semiesclavitud)—,lo duro y peligroso delas travesfas transocedni-
cas y la constante inestabilidad del pais de origen convirtieron el
regreso en una empresadificil, creando asi una poblacidn forzada
a quedarse , aunque conservoel apegohaciala tierra natal.

Eneste estudiose analizaran las causas socioecondémicasdela
inmigracion de los trabajadores chinos contratados al Caribe du-
rante el siglo xIx y la actual influencia econdmica y social de los

inmigrantes chinosen la region caribena.

1 Overseas Chinese Affairs Commission, Overseas Chinese Affairs Statistics

Taipei, 1989, p. 6.
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IL. Primeros contactosde los chinos

con portuguesesy espanioles:
relaciones indirectasa través de las Filipinas

Despe tiempos muy remotos —yaenelsiglo vill y X— los chinos,

con el propésito de extendersusactividades e influencia al extranje-

ro, mantenjan un amplio comercio conel sureste de Asia. Seguin la

cronica dela dinastia Liang (Liang Shu), el monje chino Huei Shen

lleg6 a lo que hoy es México enel ano 499,casi 1 000 anosantes que

Cristébal Colén.A finales del siglo xvi los chinos establecieron en

el extranjero su primera colonia de importancia, en Manila.

El archipiélago delas Filipinas se encontraba entonces organi-

zadopoliticamente comouna capitania general dentro del virreina-

to de Nueva Espafia. El gobernador recibia 6rdenes directamente

del rey y se regia por las normasdictadas por el Consejo de Indias.

En materia econOmica,estas islas mantenian ya una animada

actividad comercial con el continente americano, introduciendo a

través del puerto mexicano de Acapulco productos de Asia, espe-

cialmente anil, azticar, palo sibucao, concha de nacary tejidos de

algod6n y de seda. Al principio, este comercio fue un monopolio

en manosde los mercaderes de Nueva Espanay de algunos comer-

ciantes de Manila. Durante el reinado de Carlos III, Espana con-

tinud la politica exterior propugnada por Fernando VI, mediante

la construccién de una poderosa marina de guerra que protegiese

los intereses y el comercio de los espafioles en América. A partir

de 1763 emprendié una politica comercialparalas Filipinas con la

autorizacion dela ruta CAdiz-Manila, que doblaba el Cabo de Bue-

na Esperanza;instituy6 en Manila un consulado con funciones mas

amplias en materia de control comercial que los del cabildo de la

ciudad; concedié licencias a varias compafiias y casas comerciales

espafiolas para negociar conlasislas, y permitio la apertura general

del comercioconlos paises asidticos a través del puerto de Manila,

junto conla creacién de la Compania Realde Filipinas. Estas me-

didas buscabancontrarrestarlos privilegios concedidosal comercio

filipino, hasta entonces proveedor exclusivo de productos asiaticos

del virreinato de Nueva Espaiia, comercioen el que se hallaba como

un importante y muyactivo agente el mercader chino, y que propi-

cié un mayor intercambio comercialentre la metropoli y el lejano

archipiélago, en ultramar. En 1789, el puerto de Manila abrio tam-

bién su actividad comercial con Europa. se

A principios del siglo xvi los espanoles residentes en Manila

consideraban quela vidaen la ciudadseria inconcebiblesinla pre-
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sencia china en tareas comoelservicio o la artesanfa. Entre la po-
blacion hispano-filipina se encontraban los espafoles encargados
del gobierno y la administracién, los miembrosdelclero y los comer-

ciantes. Estaba también la poblacién autéctona, semihispanizaday
muy numerosa, dedicadaa las labores agricolas y a oficios menores.
En elnivel inferior de la escala social se hallaba la poblaci6n chi-

na —y los mestizajes de la misma— extendida portodoelterritorio

del pais, controlando Ia actividad comercial. Una pequefia minoria,
si se la comparaconla poblacién indfgenade Filipinas, los chinos
superaban numéricamentea la totalidad de los espanoles radicados
en el archipiélago, y se hicieron imprescindibles en todaslas activi-

dades desarrolladas en éste gracias a su habilidad para el comercio
y su eficiencia en la practica de otros oficios, debida a su constan-
cia, dedicaci6n al trabajo y esfuerzo en el ahorro. No »bstante estas
cualidades, los comerciantes chinos hubieron de afrontar las duras

criticas de quieneslos consideraban acaparadores incluso, por en-
contrarse en todaslas provincias del territorio filipino, invasores.

Se producia una desigual competencia en el desempenode los

distintos oficios por parte delosfilipinos y de los chinos, siendo és-
tos, debido a su buena organizacién, los mds aventajados. Estas
circunstacias alimentaron los recelos tanto de nativos como dees-

panoles, que presionaron para que las autoridades tomaran cartas

en el asunto, decretandosefinalmente la orden de que todosloschi-
nos que pudiesen perjudicar econdmicamentea la poblacién autdéc-
tona se concentrasen en determinadas zonasdel pais, con lo cual

se trataba de evitar la dura competencia comercial quelos sangleyes
hacian seguir a los nativos. Sin la menor duda, esta medidadiscri-

minatoria, propuesta en 1729, afectaba profundamente a numero-

sos grupos de la comunidad china que ejercian oficios distintos al
comercio, como,entre otros muchos,la pesca la agricultura, e in-

cluso se lleg6 a pensar en la conveniencia de una expulsi6n general
de los sangleyes, asi comola prohibicidn de que se dedicasen a ac-

tividades comerciales, proyecto que nunca fue llevado a la practica
a causa del poderoso apoyo con que contabanlos chinos, prestado

por personasque tenian grandes intereses unidos a su permanencia
en el archipiélago.

Por esa €poca,las Filipinas comerciaban directamente con Chi-
na por medio de sus propios stbditos 0 de espafioles, que se pro-
veian enesepais de las mercancias y productos que no se dabanni
podian hallarse enlasislas, e igualmente se aprovisionaban de los
articulos necesarios para llevar adelante el comercio con la Nueva
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Espana. De este modo,los chinosse relacionaban constantemente

tanto con los espafoles como con sus colonias en América.

Rumboa Acapulco,los galeones zarpaban de Manila cargados

de mercancias que en distintas épocas del ano habiansido trans-

portadas a bordo de sampanes chinos, y fue haciéndose algo muy

frecuente encontrar estas pequefias embarcaciones al entrar en la

bahia de Manila para aguardarla llegadadelas fragatas que habian

de dirigirse al puerto americano, confirmandoasieste trafico la ex-

clusividad del comercio chino-filipino como proveedor de produc-

tos asidticos del virreinato de Nueva Espana.

En elsiglo xvi, China se encontrababajo el reinado dela di-

nastia Ming. Enelinterior del pais eran constantes la tension y la

inestabilidad,y el problema dela escasez de alimentos y del hambre

se agravaba cada ano, especialmenteenlas zonas surenas de Fukién

y Kuangtung, provincias en las quese originaria la mayor emigra-

cién china a América. Podemos observarque estas dos provincias

se encuentranentre los 18° y los 32° de latitud norte, y el clima, por

tanto, es caluroso y hmedo en ambas —el Tropico de Cancer pa-

sa por Canton,capital de Kuangtung; sabemos también que mas de

95% deltotal de los inmigrantes chinos en el Caribe procedia preci-

samentede esas regiones que, ademas,localizadasfrente al mar de

China, son las que mayor comunicacion mantenian conel exterior

ylas que estuvieron en estrecho contacto conlas naciones europeas

desde el descubrimiento de América; sus habitantes, por otra parte,

poseen un espiritu mas emprendedory aventurero que los de otras

regioneschinas.

Debido al descubrimiento, en 1510, de la nueva ruta maritima

hacia Asia, Portugal acab6 conla paz de este continente, apoderan-

dose de Goa en India. A partir de este instante comienza el pro-

longadosufrimiento de esta region del mundoquese convierte en

colonia de las potencias europeas.

Por esta misma época comenzarona llegar a las costas chi-

nas los primeros europeos —portugueses, espanoles, holandeses o

ingleses—,conla intencidn de establecer coloniasy,a la vez, un am-

plio comercio, cuyas primeras zonas se establecieron inicialmente

en Cantén. En 1547, los portugueses fundaronla ciudad de Macao.

Por su parte, los mercaderes chinos empezaron a emigrar también

con el propésito de establecer nicleos comerciales como los que ya

existian en Manila. ;

Cuando en 1644 cae la dinastia Ming, se hizo con el poderla

dinastfa mancha de los Ching. La situaci6n interna era cada vez  
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mas angustiosa para la poblacion china, y a ello hay que anadir
las continuas intervenciones de Occidente, interesado en aumen-

tar el comercio conel Celeste Imperio, pacificamenteo porla fuer-

za: en dos ocasiones Gran Bretafa declaré la guerra a China, con
el fin de obligar a sus autoridades a aceptar el opio comoarticulo
comercial.

En elsiglo x1x la decadencia china es ya irremediable. La di-
nastia imperial no puede manteneral mismo tiempola lucha con-

tra Rusia en el norte, contra las potencias europeasen elsury en el

oeste y, ademas, enfrentarse a las continuas revueltas enelinterior.

El hambrees ya un problemacronico y comienzanlas grandes emi-

graciones, emprendidaspor millares de chinos con la esperanza de

encontrar un lugarenel cual, con su trabajo, poder ganar una pe-

quena fortuna para regresar luego a su pais. Ya no se empleanen el

comercio sino comotrabajadores contratados, trabajandoasienlas
plantaciones de cana del Caribe.

II. Causas socioeconémicas de la emigraci6n china al Caribe

La emigraci6nes un acto que determina
el deseo natural en todo hombre de me-

Jorar defortuna la necesidad de buscar
en otra tierra el pan que la madre patria
le niega y necesita para subsistir.*

Ika palabra colonizacion viene dellatin colonia, y ésta de colonus,

que a su vez procede decolo, cuyosignificado es cultivarla tierra
o trabajar en una granja. Asi pues, ‘‘colonia’’ equivalia a finca, ha-
cienda, establecimiento agricola, y ‘“‘colonus’’ a agricultor, pobla-
dor. Conel tiempo,se vino a designar con este nombrea toda per-
sona que setraslada de un lugara otro para dedicarse a labores de

agricultura.
Sin embargo, durante el siglo x1x, con la emigracion china,la

palabra colono pierdesusentido originario debidoa la explotaci6n
capitalista de la época: los empresarios, pensando en el aumento
de sus beneficios, veran a la inmensa poblacién china como un me-
dio para conseguirlo. Esto sucede tras el tratado entre Espana y
Gran Bretanapara la abolicién dela esclavitud —firmado en Ma-
drid el 28 de junio de 1835. Algo similar ocurrid en Cuba, en 1844:

2M.Villanueva,‘‘La emigraci6n de colonos chinos’’, Revista Contempordnea

(Madrid), afio 1, tomo Vil, p. 344.
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la Real Junta de Fomento de La Habana envio a un agente a Chi-

na conelfin de estudiar las posibilidades de explotar aquella mano
de obra; esta junta recibié favorables informes al respecto, pues los

chinos estaban acostumbradosal trabajo agricola, dedicandosela
mayoria deellosal cultivo de té, algod6n, arroz y trigo. Con estos
datos, se dicidié empleara los ‘‘colonos’’ en las plantaciones bajo
el eufemismo de ‘‘colonos contratados’’.

Este —comenta Roberto Mesa— es otrode los grandes subter-

fugios de la época: el colono,o sea,el esclavo con unapelativo mas

‘‘culto’’. La emigraci6n de colonos recubre la sustituci6n de una

manodeobra esclava porotra de colorido menos acentuado, pero

conunsistema laboral idéntico al aplicado y seguido conel traba-

jador negro.?

1. Causas dinémicas de la inmigracion china al Caribe

Esras causas son eminentemente econdmicas, pues ni huian de la

opresi6n politica o religiosa de su pais, ni tampoco contribuian a
su expansiOn en ningin aspecto, y el desarrollo de la emigracion
esta en relaci6n directa coneldel capitalismo de las potencias occi-
dentales.

A principios del siglo xix China era un pais atrasado, aunque

independiente. Su economia, basada enteramenteenla agricultu-
ra, era del todo feudal: mientras los culies —llamadosasi por los

europeos—, que eranla inmensa mayoria, vivian hambrientosy so-

juzgados, el emperador manchty los grandes senores llevaban una
vida regalada, enriqueciéndosesin cesar. La arbitrariedad de los
funcionarios corruptos, las exigencias e impuestos de los terrate-
nientes, que vivian casi siempre lejos de sus propiedades, unidos
a algunas catdstrofes naturales —terremotos, etc.— hicieron bro-
tar un resentimiento popular comoprimera senal de rebeldia,y las
revueltas fueron frecuentes entre 1774 y 1873, instigados por so-
ciedades secretas, tribus 0 minorias religiosas como la musulmana,

dejandotras de si un reguero de muertes y de danoa la propiedad.
Desde el comienzo delsiglo, la dinastia Ching estaba condena-

da a la ruina, y su autoridad era discutida dentro y fuera del pais.
La revoluci6nindustrial europea sacudio el mundo conocido desde
1840,y su influencia afect6 a China como nunca antes habia sucedi-
do. Incapaz de ver masalla de sus propios problemas,el gobierno

3 Roberto Mesa,El colonialismo en la crisis del siglo XIXespanol, Madrid, Cien-

cia Nueva, 1967, p. 166.
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manchttraté de adoptar una politica basada enel aislamiento: se
pusieron muchoslimites al comercio exterior y Cantén se convir-
tid en el inico puerto de entrada para éste. El monopolio de este
comercio se entreg6 a una pequenaasociacion de cambistas,los co-

merciantes llamados ‘‘hong’’. El mundocapitalista de entonces,
encabezadopor Gran Bretana, decidid acabar con dicho monopo-
lio para extendersu influencia sobre China, y paraello le fue preciso
recurrir a unos métodos capaces de, con cualquierpretexto,facili-

tar esta explotacion. De este modoseexplica el papel trascendental
que desempenoel opio en ese momento histdrico, pues si bien el
gobierno chino habia prohibido su importacién en 1800, 30 000 ca-
jas llegaban anualmente a Canton hacia 1830. El emperador man-
chu, alarmado porlas consecuencias quela adicci6n a esta droga

podria tener para el pueblo chino, dispuso rigurosas medidas: Lin
Tse-Hse fue enviado a Canton, donde confisc6 y quem6 masde mil
toneladas de opio introducido de contrabandoen la ciudad porlos
comerciantes ingleses y se dictaron numerosasy severas normas pa-

ra prohibir este trafico en los puertos chinos. Aunqueesto era una
accion legal del gobierno imperial, Inglaterra encontréenello la ex-
cusa que necesitaba paraacelerar la explotacion deese pais, y con
el pretexto de ‘‘defender’’ sus derechos comerciales, el gobierno
britanico envié tropas en febrero de 1840:eraelinicio de la Guerra
del Opio.

Gran Bretana, con su poderosa y moderna tecnologia mili-

tar, venci6 facilmente a China. Por el Tratado de Nankin (1842),
no solo consiguid que Hong Kongpasaraa ser su colonia —ademas
de la apertura de cinco puertos: Cant6n, Fucheu, Amoy, Ningpo
y Shanghai—,sino tambiénla legalizacion de las importaciones de
opio. A partir de entonces China, sin ofrecer resistencia, conce-
dio la apertura de maspuertosante las reclamaciones de los Estados
Unidos —quepedianlalibre circulacion para todaslas naciones en

materia de comercio— y deotras potencias europeas, asi como de
ciertos derechos extraterritoriales para los subditos de sus respecti-
vas naciones, el establecimiento de un servicio de aduanas portua-

rias dirigidas por occidentales, etc. Asi, China se convirtid en un
pais semicolonizadoen la segunda mitad delsiglo xix.

Comoerade esperar, la derrota tuvo nefastas consecuencias. A
mediadosdesiglo huboseis revueltas de gravedad: unaenel sur,el

alzamiento de Taiping en 1850-1864;otra en las provincias nortenas
y centrales, la de los Nin-fei, miembros de unasociedadsecreta, en
1853-1868; y cuatro musulmanas en Yunan, Shensi y Kansu en 1855-
1878. Aunque estas rebeliones fueron sofocadas, hicieron perder
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millones de vidas, varias provincias quedaronarrasadas, y una gran

parte de la poblacion azotada por el hambre. Aprovechandoestas
desgracias, los capitalistas ingleses comenzaron a sacar inmensas
cantidades de trabajadores desus tierras y pueblos para enviarlos a

trabajar en su provecho en Jamaica, Barbadosy Trinidad.

2. La abolicién de la esclavitud y la necesidad de mano de obra

Cuando el comerciante de hombres
no pudo evadir la vigilancia britani-

ca, cuando vio que el Africa no podia
abastecerlo, impulsado notanto porla
necesidad de brazos como por su insa-
ciable codicia, buscé nuevos filones de
esclavitud que explotar. La madrepatria
habia tenido la culpa, prohibiendo que
los espafioles emigrasen a Cuba. iDe es-
te modose conservaria, y naceria, de pa-
dres espanoles, una generacionde la isla

oprimida!El esclavo indio habia muer-
to. El esclavo negro necesitaba unre-
fuerzo:iel esclavo chino!"

Laindustria azucarera fue fuertemente impulsada en Cuba por
la subida de precios que siguid a la destruccidn de la riqueza de
Haiti entre 1790 y 1 800;5 favorecida, ademas, por la libre impor-

tacién de esclavos de Africa, su desarrollo se aceler6 durante los

primeros afos de la segunda mitad del siglo x1x, gracias a la multi-

plicaciénde los ingenios: ‘‘En 1827, los ingenios eran un millar. En
1846 se elevaban a 1 142, y en 1860 se calcula que entre grandes y

pequenos sumaban 2 000, siendoesta cifra tal vez la masalta a que
se lleg6 en Cuba’’.*

Asipues, conel establecimiento dela esclavitud de Cuba, “‘a lo

largo y anchodelaisla,en los cafetales, etc., desde antes dela salida

del sol hasta el anochecer, los negros esclavos efectuaban todo el
trabajo bajo ellatigo del mayoral o del contramayoral’’.”

4 Gonzalo de Quesada, Mi primera ofrenda, Nueva York, 1895, p. 82.

5 Los esclavos negros de Haiti se sublevaron en 1789.

6 Ramiro Guerra y Sanchez, Azicarypoblaciénen lasAntillas, La Habana,1935,

p. 82.

7 Juan JiménezPastrana,Loschinosen las luchasporla liberacion cubana (1847-

1930), La Habana, 1963, p. 7.  
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A consecuencia del trabajo agotador, estos contingentes de es-
clavos sufrian constantes bajas, que iban siendo cubiertas con boza-
les recién traidos de Africa.

Comoconsecuencia de la revoluci6n industrial y el desarrollo evidente del

Maquinismoenel primertercio del siglo xIx, Inglaterra era entoncesla pri-

mera potencia capitalista, la duefia del predominio industrial y maritimo del

mundo.Pero para lograr mantenerse en esta posicién preeminente, desde el

punto devista econémico ypolitico, era preciso reconocer queel sistema es-

clavista ya “‘habjallegado a ser un freno para el desarrollo econémico’’ del

flamante capitalismo inglés. De ahf, pues, que Inglaterra se diera a la tarea

de liquidarel régimen esclavista en sus colonias y de eliminar la competencia

econdémica, al luchar por la abolicién de Ja trata de esclavos africanos en las

posesiones espafiolas.§

Porestas razones,el 23 de septiembre de 1817, Inglaterra y Es-

panafirmaronuntratadoporel queesta ultima nacién se compro-

metia a la supresion parcial de la trata de esclavos a cambio dela
suma de 400 000 libras esterlinas por concepto de indemnizacién.
Al ver queel trafico de esclavos proseguia, y con mayor intensidad
incluso que antes de su abolici6n, se firm6 un nuevo tratado en-
tre los dos paises el 28 de junio de 1835 en Madrid, por el que el

gobierno promulgaria en todos sus dominios leyes contra los tra-
ficantes de esclavos, imponiendo con ellas duros castigos a todos
los espanoles ‘‘que bajo cualquier pretexto tomasenparte, sea la

que fuera, en el referido trafico’’.» Diez afos mas tarde, el 2 de

marzo de 1846, presionado porlas potencias, el gobiernodicté le-
yes penales contra los que se dedicasena la trata, y consiguié, al

fin, acabarconella. Tras la abolicidn, se elaboraron varios proyec-

tos de colonizaci6nblanca para sustituir el trabajo realizado porlos

esclavos. Aprovechando que en 1853 la peste y el hambre despo-

blaron la regién de Galicia, el sehor Urbano Feijdo y Sotomayor,

vocal de la Junta de Auxilio establecida en La Habana,present6 un

célebreplan,la ‘‘idea de unagran importaci6n de colonos pobres’’,
que fue aprobado en mayo de 1854porel gobierno de Madrid, en

los siguientes términos: ‘“Transportar y reexportar de La Habana
por periodo de cinco anos trabajadores libres, libremente contra-
tados porescritura publica en ambosterritorios, Espana y Cuba’.

8 Ibid,, p. 10.
° Articulo 20. del tratado entre Espaiia e Inglaterra de 1853. 
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Asi pues, en 1854 lleg6 el primer grupo de 500 gallegos a la isla,

cuyos contratos Feijéo y Sotomayor pensaba vendera 200 pesos.

Prontolos intereses negreros se movilizaron contra esta competencia y tam-

bién aparecieronciertosintereses que la combatieron. Todoesto produjo una

sublevaciOnde gallegos que hab/an sido instalados enlos barracones de acli-

matamiento. Muchosde ellos pasaron de inmediatoa trabajarilegalmente en

comercios y pequefias industrias.’°

La rebelién fue llamada‘‘insubordinacion de colonosintroduci-

dos enla isla’’. Asi fracas6 por completo este proyecto, cuya razon

principal hemosde buscaren unaclausula del articulo 90. del Re-

glamento de 1854, y que erala siguiente: ‘“Yo, N.N., me conformo

conelsalario estipulado, aunque sé y me consta que es mucho ma-

yor el que gananlos jornaleroslibres y los esclavos de la isla de

Cuba’. Debe tenerse en cuenta que los gallegos son espanoles,

blancos, y no chinosni indios yucatecos.

Otro intento tuvo lugar en 1848, cuando 48 de estos indios, de

ambossexos,Ilegarona la isla. Cinco afios después, en septiembre

de 1853, por los malostratos que recibieron, se prohibi6 contratar

indigenas de Yucatan como colonos en términos semejantes a los

de la contratacion de chinos."
Para realizar tal empresa nose tuvieron en consideraci6n dos

circunstancias esenciales: la condicién social de que en Cuba go-

zaban los blancos, por el mero hechodeserlo y a pesar de lo in-

fimo de la clase a que pudieran pertenecery el elevado precio de

la manode obra, debido a la escasez de la misma. ‘‘La existencia

dela clase de color coloca alos blancos en una superioridad que es

dificil, o mejor dicho, imposible de destruir, so pena de causar unas

perturbaciones enelpais; y la facilidad de encontrar trabajo bien

remunerado hace que todo blanco secrea herido en su dignidad

cuandohay un negro cuyotrabajo queda mejor compensadoqueel

suyo’’.!” Esto, sin contar con otros factores —el clime, etc.—, fue

el problema fundamental con que tropezaron todoslos proyectos

elaborados parallevar a cabo la colonizaci6n de Cuba.

10 Manuel MorenoFraginals, El ingenio, La Habana, Comisi6n Nacional Cuba-

na de la UNESCO, 1964, p. 14.

11 Seguin el censo de 1862, s6lo habia 283 indios yucatecos en Cuba.

2 Archivo Hist6rico Nacional de Madrid (AHN), Secci6n de Ultramar,legajo 85,

nim. 43, ‘‘Despacho del gobernadorcapitan general de Cuba’’, 12 de febrero de

1857.  
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3. El trafico de culies

Cowola trata de negros, éste era un negocio tipicamente capita-
lista en el que el hacendado —el‘‘consumidor’’ de esta mercancia
humana,el creador de la demanda— casi nunca participaba direc-
tamente: estaba en manos de comerciantes y mas tarde de banque-

ros, aunque hubo algunas excepciones, comolos casos de Zulueta,

Aldama, Ibanez, etcétera.

Asi, por ejemplo, la firma de Fernandez Shimpery Cia., de La
Habana,tenia un trato con una empresa norteamericana porel que

ésta estaba obligadaa entregarles, en el puerto de esta ciudad,cier-
ta cantidad de trabajadores chinos, a razon de 200 dolares por cada
uno que estuviese sano y 100 por los enfermos 0 viejos, que lue-

go eran vendidos a 340 ddlares. Se obtenian, comose ve, grandes

beneficios. Sin embargo, debemos suponerquela casa norteameri-
cana no haria este viaje y pondria los trabajadores a este precio solo

porgusto; sin duda tendrian que encontraralgun otro beneficio en

el negocio. Calculemos que fuese éste de SO d6lares por cabeza,
lo que en verdad no es mucho;asi, cada trabajador produciria 140

dolares por un lado y 50 por elotro, o sea, 190 dolares en total.
Como afirma Gonzalo de Quesada: ‘‘Todas las banderas servian
los intereses ‘fomentadores de la riqueza agricola’... las agencias
en Macao y Manila tenian ramificaciones innumerables: 50 pesos
por cada bulto a bordoera el premio que se pagaba’’.'"*

Acerca de la necesidad de manodeobraparalas faenas agrico-

las, el Consejo Real de Madrid, en su informe del 30 de diciembre

de 1857, senalabalo siguiente:

Masquela colonizacién,es ésta cuesti6n de brazos, porque la necesidad de

ellos para las faenas de la agricultura viene haciéndose sentir en aquella isla

casi desde el tiempo de la conquista y se hace cada dia mas imperiosa y urgen-

te. Si todas las razas de hombres bastasen para dejar satisfecha la cuesti6n,

no ofreceria por cierto muchasdificultades; pero el clima ardoroso y hime-

do por una partey la clase de trabajos quese aplican a la elaboraci6ndela

cafia de azicar exigen en los trabajadores una complexiOn vigorosay cierta

disposici6n para no sucumbir a los ardores del clima.

13 Los gastos de transporte de un colono chino a La Habanaerande 150 ddlares,

en ellos estaban comprendidos los de manutenci6n duranteelviaje, el adelanto que

se le hacfa en Chinaa cuentade su futuro trabajo y la parte proporcionaldelflete

del buque que le corresponda.

14 Biblioteca Nacional de Madrid (BN), Manuscritos de América, nim. 20.250.
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Asi, después de que los empresarios trataron de encontrarsusti-
tutos de los esclavos, comola colonizaci6n blanca e india,dirigieron

su atencion hacia China, a pesarde la distancia y de otras dificulta-

des. Senalaba un informe quelos culies chinos toleran bienel clima
cubano,pero nosontan vigorososy utiles comolos negros, su trato

es masfacil, pero se dedican con mayorpreferencia a tareas mecani-
cas que a un trabajo duro y de esfuerzo fisico, aunque en éstos, por
lo general, van a la par con aquéllos, y llevan gran ventaja en las
labores que requiereninteligencia; no son cat6licos y no muestran

tendencias a la confabulacion o la intriga: ‘“‘Es indudable quela
introduccion de una nuevaraza (la china) en nuestro suelo, donde

existen ya tantas otras, podria minarel porvenirdel pais’’.5
Los elementosracistas afirmaron que la presencia de trabaja-

dores chinosenel pais ‘‘puede constituir un ejemplo para el negro
indolente y poco laborioso’’, y hasta llegaron a considerara los chi-
nos como “‘seres serviles y traidores’’."* La imperiosa demanda de

brazos en el campose hacia sentir mas fuertemente cadadia:

El estado de prosperidad y progreso en que se encuentra Ia isla en todos los

ramos de su agricultura y muyparticularmente en el cultivo del aztcar ha-

ce indispensable el aumento de brazos, sin el cual este estado hoy risuefo y

envidiado decaerfa aceleradamente y con€1la riqueza y la felicidad de esta

hermosa posesién de la monarquia espafiola. Imposible ya la introduccién

de africanos, s6lo un medio se presenta para conseguir el apetecido aumen-

to de brazos; y este medio, que ha sido ya ensayadoy ha merecidoel apoyo de

los hacendados y la recomendaci6nde la prensa periGdica,es la introducci6n

de asidticos robustosy tiles para el trabajo de nuestros campos.17

La experiencia colonial britanica en las Indias Occidentales de-

mostr6 que China, con la apertura de sus puertos, seria el nuevo
almacén de una manodeobra inagotable —cuatrocientos millones
de habitantes— para las colonias europeas de América y Oceania.
John Daoy, en su obra The West Indies before and since slave eman-
cipation, afirma lo siguiente con respecto a los trabajadores chi-
nos: ‘‘Los colonostienen la reputaci6n de ser sumisosy facilmente
gobernables; son trabajadores inteligentes y esmerados aunque no

18 Ibid., Manuscritos de América, 13.855,folio 86, ‘‘Informe de Pablo Arrieta’’,

hacendado de La Habana,10 de febrero de 1857.

16 Roberto Mesa,op. cit., p. 207.

17 BN, Manuscritos de América, 13.854,folio 61, ‘‘Instancia’’.
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fuertes, y por consiguiente mucho mas a propdsito para trabajosli-
geros que para los pesados’’.18

Justamente en ese momento, China, con el alzamiento de
Taiping (1850-1864), se encontraba en plena guerracivil, situacion
que no dejaron de aprovecharlas naciones europeas para explotar
mas intensamente al pais, con la reanudaci6n del trafico de culies.

Espana, pues, como unadelasprincipales potencias europeas con

intereses en el continente americano, por una serie de reales 6r-
denesautoriz6 a diversas empresas a importar trabajadores chinos

contratadosen los anos cincuenta y sesenta.

Comoresultado esperable del desenfrenadoenvio de culfes por
parte de Gran Bretana, Espana, Portugal y Francia, las frecuentes
insurrecciones y los incendiosde los buques que debian transportar-
los constituyeron un espectdéculo comin durante la primera mitad

del siglo x1x en los puertos dedicados a estos embarques. Obliga-

ron, ademas,a Inglaterra, la primera potencia mundial de entonces,

a ponerse de acuerdocon el gobierno mancht para estudiarla im-

plantaci6n deciertas reformas en las condiciones mas externas de
los enganches y embarquesde los culies, que garantizarian la pro-
hibicidn de este negocio criminal. Asi, pues, los dos gobiernos se
opusierona la contratacion de trabajadores chinosy persiguieron a
los infractoresa fines de los cuarenta y comienzosde los cincuenta.
Sin embargo,el problemadela falta de mano de obra no era nuevo
en América: ya en el siglo xvi, durante la Colonia, al emplearse a

la poblacionindigenaen la mineria, base de la economia en aquella
época, se introdujeron esclavos negros paratrabajar en las planta-
ciones, problema que hubo de ser abordado de nuevo cuandola
esclavitud fue abolida.

III. La inmigracion china en el Caribe

Lamotivacion original y fundamental de la importacion de mano

de obra china fue, en primer lugar, de orden econdmico,para suplir

las necesidades de brazos trabajadores planteadas por la represion
de la trata de esclavos negros y por su abolicidny, en segundolugar,

porqueel trafico de chinos fue un negocio tipicamente capitalista,
fuente de riqueza del Caribe. Ademas,el trafico se vistumbr6 desde
el principio como un negocio mas productivo y menospeligroso que
la trata de negros.

18 AHN, Seccién de Ultramar,legajo 85.
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Duranteel siglo x1x Ilegaron a América mas de 500 000 obre-
ros chinos contratados, de los cuales 173 662 desembarcaronelel

Caribe,” 0 sea 34.7% de la migraci6ntotal.

1. Cuba

A nep1aposdel siglo xix, Cubasecaracterizaba politicamente por
pautas anexionistas y asimiladoras, basando su economia enla in-
dustria azucarera. Tras el alzamiento de los negros, que acab6 con

esta fuente de riqueza en Haiti, entre 1790 y 1800,los precios de ese
productoy del café se multiplicaron porsiete. En Cuba aumento es-
pectacularmente el numero de ingenios*® que eran atendidos por

esclavos negros hasta 1844, cuando en Espanase promulg6 unaley

que prohibiasu trata, medida tomadaporla presi6n delas restantes
potencias europeas.

Conla abolicién se buscaron nuevas formas de subsanareficaz-
menteel grave problema de la falta de mano de obra barata para

mantener la industria del aztcar, y uno tras otro se sucedieron los

proyectospara traera la isla polinesios, indiosy turcos, sin que nin-
gunoserealizara, hasta que se penso en la importaci6n de traba-
jadores chinos. El 3 de junio de 1847llegaronlos primeros, unos

doscientos, al puerto de La Habana,a bordo del Oquendo,contra-

tados por la Real Junta de Fomento. De este modo, los colonos

chinos cubrieron los puestos de trabajo que surgierontras la aboli-
cin de la esclavitud, y fue asi hasta que la mecanizaci6nindustrial
vino a sustituir al trabajo humano. Sin embargo,el paso de la manu-

factura a la industralizaci6n fue posible por haber mantenidoestos
colonoselcultivo de la cana de azticar.

En el aspectosocial, los culies supusieron la adopcion de nue-
vas posturasporparte delas clases altas —gobernantes y empresa-

rios—, pues su presencia en la isla origind un nuevo gruposocial
antes inexistente tras los diversos intentos de colonizaci6n —in-
dios yucatecos, gallegos— y que no se correspondia con ninguno.
Ademas, era una mezcla entre trabajadorlibre y esclavo frente al
cualla legislaci6n vigente caja en falta de precisiony cuyasituaci6n,

19 Juan Hung Hui, Chinos en América, Madrid, MAPFRE, 1992, pp. 92, 104, 106,

108-110.
2 «En 1897, los ingenios eran un millar. En 1846 se elevaban 1 442, y en 1860,

se calcula que entre grandes y pequefios sumaban2 000,cifra la mas alta a quetal

vezse Ileg6 en Cuba’’, véase Ramiro Guerra y Sanchez, Azicar ypoblacion en las

Antillas, La Habana, 1935, p. 82.  
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para muchosestudiosos de la época, no era muy diferente de la de
los esclavos de hecho. En virtud del Real Decreto del 22 de marzo
de 1854, por ejemplo, se fijaba paralos culies un régimen laboral
semejanteal de los esclavos negros, con el que soportabanlas mis-
mas penurias en las plantaciones donde, al haber sufrido todo tipo
de humillaciones morales y fisicas, deseaban labrarse unfuturo.

Su activa participacion y generosa contribucion,asi como sualto
espiritu de sacrificio durante las guerras de independencia (1868-
1898), con la certeza de que ‘‘no hubo un chino armado en Cuba

que no estuviera del lado dela libertad’’, hicieron posible y mas
gloriosala guerra libertadora cubana. Concluidaésta, el pueblo de
Cuba levant6 un monumento en memoria de estos combatientes,

con unainscripci6n que perpetuara su presencia en la luchaporla
independencia: “‘iNo hubo un chino cubano desertor; no hubo un
chinotraidor!”’.

Losdatos facilitados por la Comision Central de Colonizacién
de La Habanaarrojan una cifra de 124 835 trabajadores chinos

emigrados a Cuba entre 1847 y 1874;”! y anadiendoeltraficoile-

gal de cerca de 5 000 chinos que se suponeIlegaron entre 1860 y
1875 de California y otros ‘‘contratados’’, podemosllegar a con-

tar quea fin del siglo x1x habrian desembarcadoenla isla de Cuba
aproximadamente 150 000 colonos chinos.

2. Jamaica

Ess hacia 1850 cuandolos primeros inmigrantes chinos llegan a
otras regiones del Caribe: en 1854 fueronllevados 990 deestostra-
bajadores contratadosa Trinidad,y en el mismoano 647 a Guyana.

El primer grupo llegado a Jamaica en 1854, formado por 472
hombres, procedia de Panamd; desgraciadamente moririan por en-
fermedad pocos dias después de desembarcar. El segundo grupo
estaba constituido por los colonos que habian ido a Guyana yTri-
nidad, algunos de los cuales decidieron trasladarse a Jamaica en

calidad de contratados después definalizar su contrato de tres anos

y, ademas, costedndoseel viaje por sus propios medios. El tercer
contingentenollegard sino veinte anos después. Eran 680 personas

y desembarcaron en Kingston el 12 de julio de 1884 para sustituir

a un grupode obrerosindios que trabajaban en las plantaciones de
azticar; en este grupo habia 501 hombres, 105 mujeres, 54 jovenes

21 AHN, Secci6n de Ultramar,legajo 87, nim.65.
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asolado, junto conla capital, por la erupcion volcanica de 1902. En

1918 quedabanenlaisla 25 chinos y unos 350 mestizos.”

6. Guyana Britanica

Procepentesdelas provincias de Kuangtung y Fukién,los pri-
meros 85 colonosllegaron a la Guyana Britanica el 17 de enero de
1853, inmigracion motivada por las mismas causas que enel resto

del area caribeha. Seguin los datos facilitados por Cecil Clemente
en su obra The Chinese in British Guyana, publicada en 1915, des-

de 1850 hasta 1879 habian desembarcado 14 353 chinos en Guyana

Britdnica, pertenecientes a 9 expediciones, y 709 habian fallecido
durante la navegacién. En cuantoa la distribuci6n de estas canti-
dades, 11 819 eran varones, 2 050 mujeres, 339 nifios, 72 ninas y 72

ninos de pecho.
Entre 1880 y 1913, de los 1 718 inmigrantes chinos, 127 eran

mujeres. Esta considerable desproporcidn entre ambos sexos se

nivelé en 1911 y las mujeres constituian 43,6% del total de la po-

blacién china; en efecto, segiin el censo de ese aio,si ésta era de

2 622 habitantes, 1 418 eran hombres y 1 141 mujeres,lo queindica,

ademas, que 90% delos hombres dejaronla colonia, y también 50%
de las mujeres.

Las causas deestas variacionesenla poblaci6n china se deben a
distintos factores. En primerlugar, cada ano abandonaban Guyana

un numeroelevado de inmigrantes;asi, en 1874 se fueron 201 per-

sonas, quese dirigieron a diferentes lugares: 135 a Suriname, 44 a
Santa Lucia, 10 a Trinidad, 10 a Jamaica y hubo 2 que regresaron

a China. Entre 1881 y 1902 fueron 2 141 los que se marcharon, en-

trando sdlo 175. Entre 1903 y 1912 la situacion se equilibra, pues
si dejaronla colonia 1 874 inmigrantes, llegaron otros 1 630. La se-

gundarazon es que muchosdelos trabajadores morian pordistintas

causas; por ejemplo, murieron 91 de los primeros 811 inmigrantes,

y otros 234 enlosseis afios siguientes, lo que nos da un porcentaje
de 28,8%.

Aunquelas condiciones en que vivian los obreros contratados

en Guyana Britdnica eran bastante mejores que las de Cuba,” su

introduccién fue un fracaso, cuyas causas hay que buscar —segun

Cecil Clemente, secretario gobernante de la Guyana Francesa— en

 
% Ibid., p. 278.
2) Ibid., pp. 93-96.  
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la gran desproporci6n entre los dos sexos que se daba en la pobla-
cién china residente en la colonia,las fluctuaciones en la demanda

de trabajadores, que variaba cada afo y no obedecia a un cupoes-
table, y la gran distancia entre China y Guyana, que impedia una
cémoda comunicacion entre ambas naciones.*

IV. Actualinfluencia econémicay social
de los inmigrantes chinos en el Caribe

En 1857, segun datosfacilitados por el Anuario de la economia de
los chinos de Ultramar, \a poblacidn china residente en el Caribe
alcanzaba los 19 712 habitantes, con arreglo la siguiente distribu-
cién: 7 000 en Cuba; 52 en Haiti; 5 500 en la Republica Dominica-

na; 9 000 en Trinidad y Tobago; 2 000 en Jamaica; 60 en Barbados;

200 en Bahamas; 2 200 en Curacao y 700 en Aruba.”

1. Actividad econémica

La presencia de los inmigrantes asidticos en la economia de los

paises americanoshasido cada vez mas palpable lo largo del pre-
sente siglo. Los chinos, que fueron el primer pueblo asidtico en
emigrar al Nuevo Mundo,no hansido,sin embargo,los que entér-
minosde podery de dominiohan penetrado mas fuertemente en es-

tas economias, como comprobamoscon la simple comparacion de

la industria e inversiones japonesas y chinas en América, dondelos

primerostienen unaclara superioridad sobre los segundos. Sin em-

bargo, hay unapresenciafisica cuantitativamentesignificativa en la
economia americana,que haido perfilandose con el bagaje cultural
e histdrico de los inmigrantes —preferencia porla seguridad sobre
el riesgo econdmico, comprensible para quien ha dejado atras re-
cientemente una situacidn inestable y adversa; gran valoracion del
estudio y de las profesiones relacionadas con el mundo académico;
preferencia porel nticleo familiar para el establecimiento de nego-
cios; individualismoe insolidaridad obrera, etc_— y ha ido concen-

trandose en campos muyespecificos, debido precisamente aesta
tradicién cultural heredada de sus mayores —ademasde la unidad
familiar en los negocios,la ayuda entre los de una misma poblacion
para establecerse en el mismo ramo, etc.— y ala presiOnsocial de

los paises a los que emigraron, que noles permitieron acceder mas

 
28 Tbid., p. 91.

29 Anuario de la economia de los chinos de Ultramar, Taipei, 1988, pp. 449-482.
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que a unaserie de profesiones serviles. Como bien se ha demostra-

do, estas caracteristicas se dieron en los paises caribenos.

Cubaactualmente tiene una poblacién china de 7 000 habitan-

tes, la mayoria deellos descendientes de los que llegaron en el siglo

XIX, y se concentran en La Habana y Santiago. Antes de 1959 eran

126 000 personas, repartidas entre mas de 300 ciudades y con mas

de 500 empresas de todotipo, desempenandoun importante papel

en la economiadelaisla, papel que es muy modestohoyen dia, de-

dicdndosea los restaurantes, tiendas de comestibles, peluqueriasy

barberias.*°
EnHaiti sdlo habia 52 personasde origen chino,casi todasellas

nacidasalli, segun el censo de 1988,y se dedicabanal comercio de

comestibles a pequenaescala.*!

La Republica Dominicana contaba con una poblacion china,

segun el censo de 1987, de 5 500 habitantes; 90% residia en Santo

Domingo yen San Francisco de Macoris. Cuentan con 300 empre-

sas: 30 tiendas de ultramarinos, 100 hoteles (50 millones de dolares

de capital), 80 relojerias, 100 restaurantes (100 millones de dola-

res), 10 empresas de importacidn-exportacion (1 mill6n) y seis de

material fotografico (250 000). Ademas, hay diez pequenasfincas

con un capital de 700 000 dolares y dos criaderos de camarones

(1, 2 millones de ddlares).**

EnTrinidad y Tobago,segiin el censo de 1987,la poblacionchi-

na era de unos 9 000 habitantes, concentrados en Puerto Espana y

Saint George. Poseen unas 400 empresas: 300 tiendas de ultrama-

rinos (1,2 millones de dolares de capital), 30 supermercados(1,5

millones), 12 lavanderias (500 000), diez empresas de importacion-

exportacion (800 000), tres sastrerias (1,5 millones), cuatro pana-

derias y seis heladerias (960 000), ademas de dos fincas dedicadas a

la agricultura y 70 barcos pesqueros.**

En Jamaicala poblacion china es de 20 000 habitantes, segun el

censo de 1987; su situacién econémica es bastante buena, y viven

principalmente en Kingston y Saint Anthony. Poseen unas 1 000

empresas: 500 tiendas de ultramarinos, 50 supermercados, empre-

3% Anuario de la economia de los chinos de Ultramar, Taipei, Comité Mundial de

Comercio y Negocios de los chinos de Ultramar, 1988, pp. 449-482.

31 [bid., pp. 467-469.

2 Jbid., pp. 469-472.

3 [bid., pp. 472-475.  
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sas de importacién-exportacion, cines, restaurantes, agencias de
viajes, etc. Es importante su presencia en el sector agropecuario,

pues controlan unas 20 fincas con uncapital total de 2 millones de

délares. En la industria, poseen 80 fabricas: diez de maquinaria,

ocho de pan,dos de bebidas gaseosas, varias en el sector alimenti-

cio, etcetera.4

En Barbadoss6lo hay unos 60 inmigrantes chinos, segun el cen-
so de 1987, residentes en Bridgetowny dedicadosa la hoteleria.*s

En Bahamassegundatos de 1987, hay unos 200 inmigrantes chi-

nos, residentes casi todos en Nassau. El comercio es de tipo fami-

liar: dos supermercados, unatienda de ultramarinos, un restauran-

te, una finca y un buque pesquero, con uncapital total de 1 millén
de dolares.6

En Curagao hay 2 200 personas de origen chino segtin datos

de 1987, dedicados en su mayoria al comercio: 20 tiendas de ul-

tramarinos, diez restaurantes, diez lavanderias, dos supermercados,

algunas empresas de importacidn-exportacidn, un establecimiento

de material fotografico, otro de muebles, etc., con un capital to-

tal de 30 millones de dolares.2”
En Arubala poblacion chinaes de 700 habitantes, que trabajan

en las 50 empresas que poseenen la isla: 20 tiendas de ultramari-

nos, 10 restaurantes, una farmacia, un hotely una cafeteria, con un

capital de 1 millon de dolares entotal.
En Guyanahay 6 000 inmigrantes chinos, residentes en su ma-

yoria en Georgetown. Poseen 400 empresas: 200 tiendas de ultra-

marinos, 120 restaurantes, 100 ferreterias, lavanderias y panaderias,

30 companias de importacion-exportaci6n, agencias de viajesy ci-
nes. Cuentan con ochofincas en las que crian patosy pollos, ademas

de otra dedicadaal cultivo de legumbres.”
Suriname cuenta con una poblacidén china de 10 000 personas

—los primeros inmigrantes llegaron en 1853. Controlan unas 700

empresas: restaurantes, tiendas de ultramarinos, supermercados,

hoteles, empresas de importacion-exportacion, etc. Su industria

34 Ibid., pp. 475-477.
35 Ibid., pp. 477-479.
36 Ibid., pp. 479-481.
37 Ibid., pp. 481-482.

38 Jbid., p. 482.
39 Tbid., pp. 510-511. 
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est representada por unas 50 manufacturas de cuero, fosforo, ta-

baco y madera, y apenas poseenalgunas fincas en que crian pollos

y cultivan legumbres.*

2. Influencia social

Los inmigrantes chinos han dejado una honda huella en la historia

del continente americanoy enla del Caribe. Con su trabajo contri-

buyeronal levantamiento deobrasde infraestructura como el Canal

de Panaméo el ferrocarril de numerosospaises. Sustituyeron a los

esclavos negros en el cultivo de los campos de Cuba, recolectaron

guanoenel Pert y fueron una manode obra docil y barata. Sin em-

bargo, la repercusi6nsocialde estas labores hasido la misma que si

hubiesen sido hechas por maquinas.

Enel proceso de expansi6n del capitalismo,los inmigrantes chi-

nos fueron unapieza clave para terminaroficialmente conla escla-

vitud, cayendo ellos mismos en una forma encubierta de ésta. La

internacionalizacion de su condici6n de mano de obrabarata se em-

pleé como armacontralos obreroslocales, pero también comoins-

trumentoparael desarrollo del pais, repercutiendo con fuerza en

el nivel de vida de todala poblacidn; asimismo,el trafico de culies

sirvid comoun ensayoparalas actuales empresas multinacionales,

que en lugar de importar obreros llevan la empresaal pais donde

se encuentre la mano de obra. En los mediosobreros se atacd du-

ramentela actitud supuestamente‘‘servil’’ y la falta de solidaridad

de los trabajadores chinos,pero todoel mundoesta de acuerdo en

quesu situaciGn fue extremadamente dura, y que venian escapando

de un panorama que no era mucho mejor.

Desde hace mucho tiempo,los inmigrantes chinos en el Caribe

han concentradosuactividad econémica en campos muy concretos:

restaurantes, lavanderias, pequefas industrias, agricultura, etc. No

se hicieron millonarios de la noche a la mafana, pero la mayoria

de ellos se encuentra ahora en unaposicién econdmicaaceptabley

digna.

Sin embargo, la huella social mas palpable de la inmigracion

china son los propios inmigrantes y sus descendientes, que forman

grupos muy numerosos en distintos lugares del Caribe. Su apego

a las tradiciones heredadas les ha hecho conservar muchasde sus

costumbres y rasgosculturales caracteristicos, creando sus propias

Ibid. , pp. 511-512.
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comunidades,esto es, los barrios chinos, hoy dia en declinacidn pe-

ro no en extincion, un mundoa caballo entre Chinay el extranjero,
un ambiente ex6tico para los caribenos. Se ha mantenido la cul-
tura originaria: no solo la gastronomia —ademasdelos restauran-

tes, muchos productos alimenticios empleados en el Caribe son de

procedencia china: la salsa y el queso de soya, verduras, yuca,té,
chamoy, etc.—, sino también la importancia de los lazos de sangre

y del lugarde origen,las asociaciones familiares y locales, incluidas

las bandascriminales,el espiritu individualista e insolidario, etc. Al

estudiarla situacion de los inmigrantes chinos en el Caribe vimos
los rasgos que siguen conservandolos descendientes de los prime-

ros en llegar, con masposibilidades ahora de hacerse respetar y de

quese escuchensus opiniones y problemas. Ademas de transmitir

parte de su cultura al resto de sus conciudadanos, se esta exten-

diendo hoyporel Caribe un gran aprecio porella, desde la dieta
vegetariana al budismo.

Conclusién

ECaribees el primer lugar de América al que llegaronlos pri-
meros trabajadores chinos contratados.

La historia de la emigracion china constituye un cuadro deso-
lador de discriminaciones, malos tratos, trabajo duro y situaciones
conflictivas con los movimientos y agrupacionesobreras delas na-
ciones receptoras. Su legado al Caribe esta principalmente en el
desarrollo de las plantaciones azucareras. Junto al trabajo, los chi-
nos aportaron sus costumbres y su cultura, dejando una huella en
tierra caribefia que desde sus propios barrios se extiende para mo-
dificar la gastronomia con nuevos vegetales de origen chino y una
amplia variedad de elementos hasta entonces desconocidos.

El peso dela influencia china en la segunda mitad delsiglo xix
en el Caribe —sobre todo en Cuba—,es incalculable. No se com-

prenderala evoluci6nsocial del Caribe si no tenemosen cuenta el
factor chino. El chino —‘‘trabajador contratado’’— fue el primer
gran pasoenla soluciéndel problemade trabajo por cuanto permi-
tid iniciar el proceso de industrializacion azucarera:realizar el salto
de la manufacturaa la gran industria. El chino ayud6 a mantener
la riqueza basica del Caribe.

Actualmente asistimos a otra oleada migratoria procedente
de Taiw4n y Hong Kong, que busca nuevoslugares de residencia   
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y de inversién comercial: Su presencia es muy relevante en campos
de importacién-exportacién. Tal vez el peso econdmico de estas
comunidades haga cambiarla estereotipada imagen del emigrante
chino comococinero, camarero, lavandero o vendedor de produc-

tos alimenticios. El futuro tiene al respecto la ultima palabra.

 

EL INTERES GEOPOLITICO DE MEXICO
POR EL CARIBE EN LA SEGUNDA MITAD

DEL SIGLO XIX

Por Laura MuNoz MATA

INSTITUTO MORA, MEXICO

Introduccién

STE TRABAJO SE REFIERE alinterés de México porel area cari-
Ebenaen la segunda mitad delsiglo x1x.A partir de las relaciones
quese establecieron entre Méxicoy las islas, me propongo exami-

nar comose dieron esos vinculos, en qué marcose inscribieron y

cuales fueron los cambios y continuidades, con objeto de precisar
quésignificacidn tuvo la regidn caribena para Méxicoenel periodo
abordado, que va de 1848 a 1898, dos cortes temporales marcados

por acontecimientos importantes en la regi6n que dan cuentadel
expansionismo de los Estados Unidos; el primero corresponde al
fin de la invasi6n norteamericana a México y el segundoa la ocupa-
cidn dela isla de Cubaporlas fuerzas militares de esa potencia. En
ese contextose inscribe este trabajo, cuyos personajes centrales son

los consulados y viceconsulados mexicanosen la regidn. Se apoya
en una amplia, aunque no exhaustiva investigacion enel acervo del

Archivo Histérico de la Secretaria de Relaciones Exteriores.!
Cuandohablo delinterés de Méxicoporel Caribe meestoyrefi-

riendo en concreto los objetivos del gobierno, expresadosa través

de la politica impulsada por la Cancilleria mexicana. Indudable-

mente hubo intereses particulares 0 de grupos, pero éstos seran

motivo de otra investigacién. Convieneprecisar, también, que en
este trabajo llamamosCaribeal archipiélago deislas que se extien-
de desdelas peninsulas de Florida y Yucatan hasta Venezuelay, por

supuesto,al marporel quese realizabanel transporte,los intercam-

bios y los acercamientos. A excepcidn de Belice, no se consideran

1 Estas paginas constituyen parte de unainvestigacion mayortitulada El interés

de México porel Caribe comoespacio regionalen el siglo XIX.   
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los litorales. He utilizado esta definici6n porquees la quese infiere

de la documentaci6noficial mexicanadelsiglo xIx.
El mar cumplia varias funciones. Enel orden politico, transpor-

taba a los hombres,los ejércitos y las ideas; en el econdmico,despla-
zaba mercancias, técnicas y capitales; y en el cultural, costumbres,

modase ideologias. Lasislas, por su lugarestratégico y su potencial
econémicoeran atractivas paralas viejas potencias europeasy para

la norteamericana en ascenso. La insularidad abri6 la region a esas
presencias imperiales, maestras en el arte de la navegaci6n. Para
México, eran importantes porque constituian la primera linea de su
defensa, tanto comoel mar, que era la entrada natural al territorio

nacionaly el escenario dondecruzaban,en diversas direcciones,las

rutas comerciales.
Asi pues, podemosafirmar que a grandes rasgos los objetivos

que conformaronla politica mexicana haciael Caribe, en la segunda
mitad del siglo x1x, fueron dos: uno politico y otro econdémico, y en

esa medidala regidn tuvo un doble interés para México.
Desde el punto de vista politico, el Caribe formaba parte del

entornoenel que se definia la seguridad nacional de México como
pais independientey soberano,es decir para defenderla integridad
territorial. En este caso, podemosdecir que el Caribe era una “‘zona
amortiguadora’’.

Desdeel punto devista econdmico, a Méxicole interesaba man-

tenerel trafico comercial y maritimoconlas islas del Caribe, con al-
gunas porqueeranlas intermediarias del comercio espanole inglés
(era el caso de Cuba y de Jamaica) y con otras, porque eran cen-

tros de intercambio de capitales (por ejemplo Santo Tomas). Aqui,
el Caribe no constituye una barrera. Por el contrario, representa
rutas de desplazamiento de poderes maritimos y caminorealdel
comercio.

Los consulados y viceconsulados mexicanosen el Caribe

TT raranpose de un pais con las caracteristicas de México en la
segunda mitad del siglo xix, que intentaba estructurar el Estado-
naci6n, que era vecino de un pais empenadoen una carrera expan-
sionista, que estaba amenazadoporlas potencias europeas, con un

territorio desarticulado en el que los poderes regionales eran fuer-
tes, y poseedorde un enormelitoral hacia una zonaestratégica,las

relaciones con el Caribe como zonade frontera y de accesoal te-
rritorio nacional, asi comoeje de la comunicaci6nnorte-sury este-
oeste, adquirieronsignificaci6n.  
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Si bien es cierto que en el primercuarto desiglo de vida inde-
pendiente la amenazadela reconquista espafola y de la invasién
imperial europea estuvieron siempre presentes, nunca se equipa-

raron lo quesignificé la realidad de Ja ocupacidn norteamerica-
na de 1847, después de la cual México perdié mas de la mitad de
su territorio. Precisamente después de esa invasi6n,la politica ofi-
cial mexicana retom6 comoprioridad la necesidad de la union in-

terna y de la defensa ante la posible presencia de fuerzas del exte-
rior, debido a la mayoractividad e interés de los Estados Unidos

—-principalmentede los estados del sur— hacia la regi6n caribena,
y tambiénporla actividad disidente en Yucatén. El expansionismo

norteamericanoya se habia apoderadodesuterritorio y amenaza-

ba extenderse por la region del Caribe, a la que consideraba zona
importante para la paz y para su seguridad interna. Si los Esta-
dos Unidos tomaban Cuba,el Golfo corria el peligro de convertir-
se en un lago norteamericano, y México el de quedarse encerrado.

A otras potencias, por ejemplo a Francia, también les preocupaba

que el mediterraneo americanose convirtiera en un lago de aguas
exclusivas para Estados Unidos, porque su poblacionflotante, sus
mercanciasy sus ganancias no tendrian pasolibre.

Porotra parte, el Caribe —sobre todo Jamaica y Santo Tomas
paralos ingleses y Guadalupe y Martinica paralos franceses— habia
mantenidola funcion de plaza intermediaria entre las casas comer-
ciales europeas y el continente americano parael traslado de ca-

pitales y mercancias,? y sobre todo habia mantenido su importancia
como centro de contrabando. La participacion de los norteamerica-

nos en el trdfico que se realizaba en el area fue haciéndose cada vez

mayora través del comercio con Cuba, Santo Tomasy San Barto-
lomé,asi comola presencia de otros intereses europeos (alemanes,
nOrdicose italianos de Liguria).‘

A mediados desiglo, el Caribe recuperé la importancia que
habia tenido para México enlos primeros anosde la vida indepen-
diente y fue mas atendido comoel espacio de mar que comunica,

2 VéaseLilia Diaz, Versién francesa de México, México, El Colegio de México,

1963, vol. 1, p. 190.

3 HermannKellenbenz,‘‘La regiGn del Caribe enla primerafase de la indepen-
dencia 1815-1830’’ en Reinhard Liehr, ed., América Latina en la época de Simon

Bolivar, Berlin, Colloquium Verlag, 1989, pp. 453-464 y David Walker, Kinship,

business andpolitics. The Martinez del Rio family in Mexico, Austin, University of

Texas Press, 1986.

4 Kellenbenz,op. cit., pp. 462-463.
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que permite el acceso. Nose trataba de justificar una expansion
—impensable por cierto— hacia la region, sino de tener un mayor
control de lo que ahiocurria en beneficio del resguardo de la sobe-
rania, la independenciay el interés nacional, en el quese incluia,

por supuesto,el interés econémico. Para cumplir con estos obje-

tivos México necesitaba, como hicieron notar expresamente tanto

Manuel Crescencio Rej6n como Matias Romero,quelas rutas del
Caribe se mantuvieran despejadas.‘

éC6émocuidar un espacio tan grande dadala situacionpoliti-
ca y financiera de México? &éCémo mantener unapresencia sin
una escuadra naval importante? Por la documentaci6n de archi-
vo revisada, podemosconcluir que lo unico que México pudo hacer
después de evaluarlas condiciones reales del pais y la importancia
geoestratégica del Caribe fue utilizar los mediosa su alcance: esta-
blecer oficinas consulares como puestos de informaci6n.® A partir
de esto, pareciera que México organiza el espacio caribeno como
parte de una frontera compleja de la que dependesu seguridad, y

le imprime una forma especifica de configuracién. Con las redes
de informacién queteje pretendeincidir en el control de los mares
que lo rodeanparaprotegersus costasy el acceso al Golfo —donde
se encuentran las aduanas mds importantes para el pais— y contra-

rrestar la falta de una marina adecuada quecuidarala gran exten-
sidn desuslitorales. El establecimiento deesas oficinas tenia una
dimension estratégica pues era un medio para colocarse en puntos
de importancia geografica y la diplomacia se convirtid en un arma
empunadaporel consul en La Habana,y porlos encargadosen las
otras islas, para cumplir los objetivos mexicanos.

Paralelamentea losintereses politicos por la region,a raiz de la
guerra con Estados Unidos,el trafico de mercancias cobr6 auge ha-
cia los afios cincuentay la ruta comercialdel Caribe se convirti6 en
la segunda en importancia para México. Entonces,las oficinas con-
sulares tuvieron otra tarea esencial querealizar: tratar de controlar

el trafico comercial y maritimoen la regionpara evitar las pérdidas
que el contrabando ocasionabaa las aduanas del Golfo porque sus
ingresoseran vitales para el erario nacional.

5 Carlos Menéndez, La isla de Cozumel, reptiblica de negros norteamericanos en
el Caribe, Mérida, 1945,p. 13.

© Aunque no una colecci6n abundante y completa, existe documentacién que

aun no habiasido suficientemente explorada,en el Archivo Diplomatico de la Se-

cretaria de Relaciones Exteriores.  
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Unodelos consulados queintensific6 su actividad fue el de La
Habana,establecido en 1837. Esa oficina se encargabade reunirla
informaciondelos agentes secretos diseminadosporla region y de

mandarlaa la Cancilleria; de comprar armasy, también, de evaluar

donde podrianestablecerse otras oficinas consulares. Algunas pro-

puestas no prosperaron, comofue el caso de Nassau cuya oficina

debia cubrir todo el Archipiélago de las Bahamas.’
Aunque una delas relaciones mas intensas se haya dado con

Cubaporestar ubicada en la puerta de Méxicoy serla isla mds am-
bicionada porlos Estados Unidos,el interés de México en realidad

fue porla region en su conjunto comoespacio estratégico, bien fue-
ra comobarrera 0 comovia de comunicacién, no por alguna de las
islas en particular, ni por su poblaci6n, recursos,etc. El interés me-

xicano respondiaa la significativa ubicacién geografica del espacio
caribeno.

A partir de finales de la década de los cuarenta, empezaron a

establecerse los consuladosy viceconsulados mexicanos en algunas

de las ciudades importantesdel Caribeinsular, incluido Belice que,

aunqueestaba ubicadoentierra continental, era considerado como

Caribeporser una dependencia jamaicana. Lasciudades escogidas

eran al mismo tiempo puertos que concentraban a la mayorparte
de la poblacion y funcionaban como puntos de contacto entre el
interiory el exterior, al mismo tiempo queeran centrosfinancieros

y mercadosdecapitala nivel local e incluso, algunas veces, a nivel

regional.§
Al consulado de La Habanase sumaron,enla isla de Cuba,los

viceconsulados de Matanzas, Trinidad, Puerto Cardenas y Santia-

go° y, en la region caribena ampliada, los de San Juan de Puerto

Rico, Carlota Amalia en Santo Tomas, Fort-de-France en Marti-

nica y Kingston, en Jamaica.'° Todas estas representaciones se es-

tablecieron a cuenta de ricos comerciantes locales que pagaron la
instalaciOn de las oficinas, comprometiéndose, y cumpliéndolo en
la mayoria delos casos, a informar acerca de la situacion politica

7 Archivo Valentin G6mez Farias, Austin, University of Texas (una copia mi-

crofilmada se encuentraen el Instituto Mora, México, DF).

8 Hermann Kellenbenz,op. cit.

9 Angel Niifiez Ortega, Los primeros consulados de México 1823-1872, México,

SRE, 1972 (Colecci6n Archivo Histérico Diplomdtico Mexicano) y AHSRE, Exp. LE
1976(1).

10 Laura Mufioz, ‘‘El Caribe en la perspectiva mexicana’, Homines (San Juan

de Puerto Rico), en prensa.
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interna dela isla dondetenjan su sede, y de la region en general,
ademasderealizar las labores consulares: extender las patentes ne-

cesarias para las embarcaciones quese dirigian a México,los pasa-
portes a los viajeros,certificados de nacionalidad (que denotan un

movimiento continuo e importante de mexicanosenel area), defen-
der a los mexicanos en determinadassituaciones, hacerse cargo de

algunostrdmites juridicos, la correspondencia con otros viceconsu-

lados y conlas autoridades delas islas, etcétera."

Mihipétesis es que, ademas de cumplir labores que respondian

a los intereses econdmicos de México, estas oficinas cumplian una

labor de orden politico que a la postre result6 de-gran importan-

cia para México en cuantoa su politica de defensa de la seguridad

nacional. A pesar de que en los reglamentosvigentes durante el

siglo x1x se estipulaba, palabras mas palabras menos, que era obli-

gacion de los consules y vicecénsules el ‘‘imponerse de todaslas

expediciones mercantiles que se dirijan a puertos mexicanos; aun-

que no salgan de aquél en queestén establecidos, para dar cuenta

al Gobierno mexicano, con toda oportunidad de los pormenores y

circunstancias de aquéllas’’ ,? la correspondencia encontrada deno-

ta que una de las mayores preocupaciones,reflejada en la tematica

y el namerode dichas cartas, era recibir informacion acerca de la

situaci6n politica en la region. En ningunadelas cartas revisadasse

encuentran informes dirigidos a los administradores de las aduanas

mexicanas del Golfo-Caribe, dondesele notifique acerca de expedi-

ciones clandestinas que pudieranestar introduciendo contrabando,

que entre paréntesis sabemosfue abundante. Lo que encontramos

en la mayoria delos casos son informes politicos. Es decir, que an-

te todo los cénsules cumplieron con una labor de corte netamente

politico.
A partir de su experiencia como consul en La Habana, Bue-

naventura Viv6 escribid, en 1849, un Tratado Consular, en el que

confirma esta apreciacién.* Enel primer parrafo define al consul

como ‘‘al agente de una nacidn quereside en otra para represen-

tar los intereses de aquélla, bien sean politicos, bien comerciales,

11 Véase por ejemplo los Libros Copiadores dela Correspondencia del Consu-

lado de México en La Habana. 49 volimenes en el Archivo General de la Nacién y

unoenel Archivo Hist6rico Diplomatico dela Secretaria de Relaciones Exteriores.

2 Compilacion de disposicionesrelativas al Servicio Exterior, t. 1, México, Secre-

tarfa de Relaciones Exteriores, 1981.

8 Buenaventura Viv6, Tratado Consular, México, 1849.  
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cerca de las autoridades de ésta’’. Llama la atencidn queel autor
antepongay subrayeentre las funciones de los cénsules la defensa
de los intereses politicos. Se referia en concreto a que con su labor
los consules traspasaban, en determinados casos, los limites mer-
cantiles. En su escrito sefala lo que confirma la correspondencia
conlas oficinas en el Caribe: que las tareas de los cénsules se en-
trecruzaban conlas del servicio diplomatico y que enla practica los
consules eran considerados, sobre todo enla regidn que nos ocu-
pa, como agentes diplomaticos (por ejemplo en Cuba y Repiblica
Dominicana).

Lo interesante de este Tratadosonlasreflexiones de Buenaven-
tura Vivo acerca del papel que desempefabanenla practica —y
desempenaron, sobre todo en los siguientes afos— los consules
y vicec6nsules. Llamala atencién que esas consideraciones sean
en gran medida producto de su experiencia en un consuladoenel

Caribe y reflejen, por unaparte, la importancia de esaoficina en la

region, y por otra, que algunos consules no fueran elegidos de ma-
nera fortuita, sino que se buscaba que tuvieran, como él, amplios
conocimientos en derechointernacional," atin antes de queese re-
quisito quedara plasmadoenla reglamentaciénoficial.'s

Noes casual que el texto de Viv hayasido escrito en 1849,
después de la invasion norteamericana, por alguien muy cercano
a Antonio Lépez de Santa Anna, y que ademasellibro haya sido
dedicado a prominentes politicos mexicanos. En él se habla una
y otra vez de lo que conviene alinterés nacional, de que se debe
“obraren el interés de la nacién’’, y, sobre todo, se prevé una se-

rie de situaciones que la relacidn México-Caribe enfrentaria en los
siguientes afos: la necesidad de llevar a cabo un mayorcontroldel
trafico maritimorealizado en el Golfo-Caribe para mejorarel esta-
dodelas arcas nacionales y de que los consules deberian cumplir
funciones diplomaticas; la imposibilidad de cubrir con funcionarios
mexicanostodaslas oficinas que se fueran estableciendo," el hecho

4 [bid. Ademas del conocimiento de otros idiomas. Viv6 ensu tratadocita a
autores que escribieron en francés y aleman.

15 La primera menci6nal respecto la encontramos enel reglamento elaborado

en la €poca del Imperio de Maximiliano: la Ley Organica del Cuerpo Consulardel
Imperio Mexicano, de 1865, Recopilacion de leyes y decretos del servicio exterior, 2

vols., México, 1972, p. 30.
16 Buenaventura Viv6, op. cit., ‘La principal circunstancia que debe reunir un

cOnsules la de ser hijo del pais en quereside’’, Buenaventura Viv6,op. cit., p. 22.   
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de que en la mayoria de los casoslos elegidos para desempenar el

puesto ejercerian la actividad comercial en los lugares de su resi-

dencia,”’ etcétera.

El interés porel Caribe, expresadoenlas relaciones sostenidas,

se mantuvoenlossiguientes afos con diferente intensidad, fueran

gobiernosliberales o conservadores los que impulsaran el proyecto

nacional. Ambossectores trataron de estrecharlas relaciones politi-

cas conlas islas. Juarez y los liberales buscaban reconocimiento

externo y que se fomentaranlaslineas de trafico comercial para re-

caudarlos fondos aduanales, perdidos a causa del contrabando. Mi-

guel Miram6n,presidente conservador (1859-1860), veia al Caribe

comounafuente de aprovisionamientomilitar y de reconocimiento

que podia fortalecer su posici6n al interior del pais. Maximiliano

(1864-1867), emperadorporla gracia de Napoleony de algunos de

los notables de México, con su visién europea consider6 al Caribe

como una zona en la que habia que tener presencia porqueerala

llave que abria el accesoal resto del continente.

Haciael ultimo cuarto del siglo, los acontecimientos en el Ca-

ribe, entre los que podemossefialar las transacciones de algunas

potencias europeas que negociabansus posesiones,la lucha de Cu-

ba por su independencia y la amenaza de ser invadida por Estados

Unidos, fueron considerados por México como una amenaza a su

soberania y reactivaron el interés de México por el Caribe, impri-

miéndole un nuevo impulso

a

la politica mexicana hacia la region.

Este renovadointerés coincide conel gobierno de Porfirio Diaz en

México, que otorga mas atencidn al espacio caribeno y con una

mayor agresividad del intervencionismo norteamericano en la zo-

na asi comoconel desarrollo del modelo agroexportador mexicano

que enviaba su producciéna través del Golfo-Caribe.

El establecimiento y, en su caso, restablecimiento de oficinas

consulares mexicanas en la regién caribefa experimento un incre-

mento notable. En generalesas oficinas se ubicaban enplazas de

importancia comercial, politica y estratégica. Ademas de los men-

cionadosIfneas atrds, algunos delos cuales habian desaparecido por

algunosafos,los viceconsulados en Cuba aumentaron nuevamente,

y a los que habia en el Caribe en general se sumaron los de Haiti y

Republica Dominicana. De esta manera, enla ultima década del

17 Aunque quedaba prohibidoencasi todos los reglamentos elaborados durante

el siglo pasado,véase la Recopilaci6n,op. ait.  
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siglo, México tenia cubierta una gran dreade la region, con oficinas
tanto en ciudades de importancia estratégica como de importancia

comercial. Estaba resguardadala linea de defensa con consulados

o viceconsuladosen todos los pasos que comunicabanel Atlantico

conla tierra continental: La Habana, Santiago, Puerto Plata, San

Juan, Carlota Amalia y Basse-Terre, de igual manera quelas sedes
del intercambio de capitales como Kingston y Santo Tomas."®

La correspondencia de la Cancilleria con las oficinas en la re-
gidn aumento en esos anos y se mantuvo durantela ultima década
de manera constante, llena de instrucciones y recomendaciones.!”

Algunosconsulados, comolos de La Habana y Santo Domingo,fue-

ron elevados de categoria en 1888 y se convirtieron en consulados

generales.””
Ya en esos anos el interés econdmico por la region empezo a

decaer coincidiendo con el auge de los ferrocarriles que transpor-
taban los bienes mexicanosal exterior e introducian los productos
extranjeros. Sin embargo, México buscaba tener una presencia en

la zona recurriendo en algunos casos a la comintradicidn cultu-

ral y a los vinculos sociohist6ricos para lograr una esfera natural

de influencia quele permitiera alianzas (0 en su casoevitarlas) que

condujeran a levantar un frente al poder norteamericano. No obs-

tante queestaactividad no fue equiparable a la actuacion desplega-

da en Centroamérica, dondese trabajo intensamente porevitarla
influencia norteamericana en una unidadregionalbajo la direcci6n

de Guatemala,”' México estuvo alerta a los sucesos en el Caribe y

listo a actuar en la medida de sus posibilidades. En esa €poca se
habl6 de una posible anexidn de Cuba a México (aunqueoficial-
mente se defendi6 la neutralidad mexicanaante la situacion cuba-
na), se recibid a un importante contingente migratorio tanto del
Caribe hispénico como del angl6fono,” México fue observador en

18 Taura Munoz,Elinterés politico de México por el Caribe comoespacioregional

en elsiglo XIX,tesis doctoral en elaboracién, México, UNAM,Facultad de Ciencias

Politicas y Sociales, 1995.

19 [bid.

20 [bid.

21 Federico Gamboa,Mi diario, México, Siglo Xx1, 1983.

2 Laura Mufioz, ‘Relaciones México-Caribe en el siglo XIX: la migracion

afroantillana’’, 1a. Conferencia Anualde la Asociacién Mexicana de Estudios del

Caribe, México, 24-26 de noviembre de 1993.
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el conflicto fronterizo entre Venezuela y las Guyanas,® sostuvo una

politica opositora en la Conferencia Panamericana,”etcétera.

Con la intervenci6n norteamericana en Cuba, en 1898, que

marcéelinicio de la hegemonia norteamericanaenla regidn, Méxi-

co retrajo todasu actividad en la zona y abandonpor varias déca-

das, de hechocasi mediosiglo, su interés activo por la regi6n.

Conclusiones

Doranteel siglo xix, la importancia estratégica del Caribe fue evi-
dente para México, fundamentalmente por dos razones:porserla

entrada naturalal territorio nacional y porque las rutas comercia-

les lo cruzaban en diversas direcciones. Sin embargo, la atencion
al area no fue constante, por el contrario, se caracteriz6 por ser

cambiante, de acuerdo con los momentosparticulares, moviéndose

entre el acercamientoy la atencion pasiva,entre la simple observa-
cion y la interaccidn estrecha, entre el compromisoy la neutralidad.

Conducta politica que ha sido mantenida hasta nuestrosdias.
Si bien no podemoshablar en conjunto de una politica bien es-

tructurada hacia el Caribe, es evidente que ésta obedecid a man-

datos geopoliticos. El acercamiento de México a la regién estuvo
basadoenla importancia de ésta como conjunto,por su situaci6n
geografica respecto de nuestro pais, y no porel interés en alguna
delas islas en particular, aunque Cuba haya merecido una atencion
especial. El Caribe, considerado como una zona estratégica y de
importancia geopolitica, fue cubierto por oficinas consularesy/o vi-
ceconsulares convertidas en puestos de informacion.

Para concluir, diremos que evidentementeel interés politico de
México porel Caribeseinscribe en el contexto del juego de los po-
deres internacionales y que la vecindad con los Estados Unidos fue

determinante enel disenode la politica mexicana haciala region.
En esa medida estamoshablandode uninterés politico que obedece
a mandatos geopoliticos.

3 Libros Copiadores de la correspondencia de la Legaci6n Mexicana en Estados

Unidos, Archivo Matias Romero, Banco de México.

2% Salvador E. Morales, Primera Conferencia Panamericana. Raices del modelo

hegemonista de integracion, México, Centro de Investigacién Cientifica Jorge L.

Tamayo,1994.  

MEXICO EN CENTROAMERICA
Y EL CARIBEA FINES DEL SIGLO XX

Por Adalberto SANTANA

PUDEL, UNAM

ESTE TRABAJO PRETENDE DAR UNAVISION GENERAL dela presencia
politica y cultural que México ha tenido enla ultima década

del siglo xx en los paises del Caribe (Cuba, Haiti, Puerto Rico y
Republica Dominicanaentre otros) y los de Centroamérica (Beli-
ce, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Pa-

nama). Eneste sentido, se busca identificar y demostrarque la pre-
sencia de Méxicoenel area no solo obedece a su condiciénhistérica
de ser el pais econdmicamente mas desarrollado, sino también por
representar politica y culturalmente un contrapeso las presiones

e influencias externasa la region.

1. Las relaciones México-Centroamérica

en la década de los noventa

Consweranpolos uiltimos elementos que muestrala relacion de
México conlos paises centroamericanos, se puede afirmar que ésta
lleg6 a una nuevay superior etapa enla ultima década del siglo xx.

Los contactos gubernamentales de los ultimos anosasilo indican:

han sido mucho mas intensos, dindmicos y propositivos. Las condi-
ciones se han logradoenvirtud de la correspondenciadecriterios
y valores que postulan todoslos gobiernos de la region. Se mani-

fiesta esa dindémicay ese constructivo entendimiento no solo en la

relaci6n gubernamental, sino también en otros 6rdenes politicos,

econdémicosy culturales.
La nuevaetapa constructiva de la relacion nose dio al margen

de las situaciones mundiales regionales. Por el contrario, se en-

contr6 en buena medida condicionadae influenciada porel entorno

mundial.
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En términos generales las relaciones de México con América

Centralllegaron a comienzos de 1996 a uno de sus mejores momen-

tos, con un mayor numero decoincidencias y propdsitos comunes.
Un ejemplo deesta situacién lo manifesté el presidente Ernesto

Zedillo durante el acto de inauguraci6n de la XVIII Reunion Ordi-
naria de la Comision Centroamericana de Ambiente y Desarrollo.
Enella el primer mandatario mexicanolleg6 a sostener que‘‘la co-

operacion bilateral y multilateral con las repuiblicas hermanas de

América Central es una de las grandes prioridades dela politica
exterior’ ’.!

Al centro de lo que se puedeconsiderar comorelaciones positi-
vas destaca como uneje central el propdsito compartido de buscar

la integracién regional en diversos Ordenes. Nuevo y gran impul-

so libre ya de coacciones y equivocadas decisiones comolas de la
tercera décadadelsiglo x1x, al instaurarse y desarrollarseel llama-
do Imperio de Iturbide. La nueva etapa se inaugur6 regionalmente
con la llamada CumbrePresidencial de Tuxtla Gutiérrez I. Hasta
este momentola percepcion de los paises centroamericanosincluia
a cinco naciones del istmo. Mastarde se agregarian Panamay Be-
lice, por lo cual en la reunién de Tuxtla Gutiérrez II, con ellos y
la presencia de México, el bloque quedo integradoya por las ocho
naciones realmente integrantes del istmo centroamericano.

Sin duda,en ese encuentro fue una constante de la reflexion de
sus actores la busqueda dealternativasparala regionfrentea la se-
rie de conflictos y problemascon los que ha contado secularmente

América Central. Entre ellos destac6 el problema de la pobreza y

1 Novedades, México,6 de octubre de 1995, p. AS.

2 En enero de 1991se llev6 a cabo el cénclave de México y Centroamérica que

se realiz6 en esa subregi6n centroamericana de México, dondese asientala capi-

tal del estado de Chiapas. Los mandatarios concurrentes fueronel anfitri6n Carlos

Salinas de Gortari, Rafael Angel Calder6n Fournier, de Costa Rica, Alfredo Cris-

tiani, de El Salvador, Vinicio Cerezo, de Guatemala, Rafael LeonardoCallejas, de

HondurasyVioleta Barrios de Chamorro, de Nicaragua;asi también en aquel mo-

mento,en calidad de invitado,estuvo presenteel presidente electo de Guatemala,

Jorge Serrano Elias. El segundo capitulo se realizaria a mediados de febrero de

1996 en Costa Rica. Esta Cumbre México-Centroamérica se conoce como Tuxtla

Gutiérrez II. Sobre la importancia de esa instancia para la diplomacia de México,

en octubre de 1995 la cancillerfa mexicana sostuvo que: ‘‘Cabe resaltar que a pe-

sar de la crisis econdmica de México,existe la firme determinaci6npresidencial de

no descuidar este importante instrumento de cooperaci6n entre nuestros pafses’’,
Novedades, 16 de octubre de 1995, p. B6. Y asf acontecid con el c6nclave de San

José.  

México en Centroamérica y el Caribe a fines del siglo XX 229

sus secuelas como uno de los temas mas dramaticos. Un elemento
medularde la reunion, y que imprimi6 un nuevo cursoa las relacio-
nes México-Centroamérica, fue el aceptar que solo con un espiritu
de cooperacion y de solidaridad es posible afianzar la integracion

regional.
Poco tiempo después de aquella historica reuni6n ocurrieron

unaserie de nuevosy trascendentales encuentros. Destac6 dentro

de ellos la Primera Cumbre Iberoamericana donde,a iniciativa de

México, los 22 jefes de Estado y gobierno iberoamericanosse die-
ron cita del 18 al 19 de julio de 1991 en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco. Esta reunién ofrecié un nuevo impulsoalespiritu de co-

operaciony solidaridad gestado en la cumbrede Tuxtla GutiérrezI.
La cumbre de Guadalajara no sdlo fortaleci6 y ahond6 la relacion
México-Centroamé€rica, sino también le dio un nuevo y mayor im-

pulso y firmeza la politica exterior mexicana.
Hasta ese momentola diplomacia del gobierno mexicano entre

1989 y 1992 se delineabaporseis objetivos especificos: 1. Preservar
y fortalecer nuestra soberania, 2. Coadyuvaral desarrollo del pais,
3. Proteger a los mexicanos en el extranjero, 4. Cooperarconlas

naciones amigas y con los organismosinternacionales, 5. Difundir
nuestra cultura y 6. Proyectar una imagenpositiva de nuestro pais.*

En uncorto tiempo,a través de esa bisqueda comundeintere-

ses y principios,la relaci6n México-Centroaméricallego a una nue-

va fase; una reuniOna la que confluyeron tanto los mandatarios de

América Central comolos del llamado Grupode los Tres (México,

Colombia y Venezuela) se efectud en Caracas, Venezuela,los dias

11 y 12 defebrero de 1993. En esa reuni6n,la actitud mexicana ha-

cia el 4rea fue perfeccionar los mecanismos de financiamiento de

las exportaciones centroamericanas hacia México, tal como lo ma-

nifest6 el entonces canciller mexicano.‘ Lo evidenteen la relaci6n

de México con Centroamérica es lo que el propio canciller consi-

der6: ‘‘Conviene una América Central en paz, fuerte politicamen-

te, econdémicamente, en pleno desarrollo. Es muy importante para

México’’.s En ese mismosentido,las palabras del entonces presi-

dente mexicano en la cumbre de Caracas mostrarian la intencion

politica de México con América Central

y

el resto de Latinoaméri-

ca, al manifestar que:

3 Fernando Solana,Informepresentado porel Secretario de Relaciones Exteriores

al Senado de la Reptiblica 1991-1992, México, SRE, 1993.

4 Cf. Excelsior, México,11 de febrero de 1993,p. 10-A.

5 Ibid.  
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Llegaba a Caracas con la mejor disposici6n y convencido de que la reuni6n

cumbredel G-3 servird para promoverlos procesosde integraci6n de América

Latina y al mismo tiempo propiciar el desarrollo de la regi6n centroamerica-

na... Estoy seguro de que la reuniOnservird paralos propésitos de integraci6n

de América Latina.®

Poco tiempo después se suscitarfa un hecho que manifestaria
la necesaria integracion de toda el area: las imposiciones que en

materia de exportaciones se manifestaron en el mercado europeo,

cuandolas politicas proteccionistas de la Comunidad Europeaafec-

taron a las importaciones del banano centroamericano.’

También habria que recordar que México y otros paises centro-

americanos conforman la region Mundo Maya (puntoclave del tu-

rismo internacional), que es también un espacio historico-cultural
e instrumento de integracion.’ Asi, para mayo de 1993, en la region
Mundo Maya (que comprende unos 350 mil kilometros cuadrados
de cinco paises del area: Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras

y México)se lleg6 a un nuevo encuentroregional.° El eje caracteris-

tico de la reunion fue un recorrido porla ruta del Mundo Mayaal
que concurrieron buenaparte de los mandatarios de México y Cen-
troamérica."
 
° Cf. Excelsior, 12 de febrero de 1993, p. 10 A.

7 Asi encontramosel respaldo del gobierno mexicano al ‘‘legitimo y justo es-

fuerzo latinoamericano”’ para convencera la CE delos perjuicios de su politica,

**... los esquemasproteccionistas desincentivan a paises que tratan de abrir sus

economias y competir en los mercadosinternacionales’, ibid.

5 Pensemosque hoy el turismose convierte en un rubro fundamentalpara los

paises subdesarrollados y por la mismas formas que adquierela actual ubicaci6n

mundialdelas areas de recreo y esparcimiento.

° El ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari lleg6 a calificar el Mundo

Maya, como “‘nuestra casa cultural comin’’, E/ Dia, México, 21 de mayo de 1993,

prs.

10 Reunidos los presidentes de El Salvador, Alfredo Cristiani, de Honduras, Ra-

fael Leonardo Callejas y de México, Carlos Salinas, asi como el primer ministro

George Price, de Belice, el jueves 20 de mayodioinicio la gira de trabajo. A ella

no pudo sumarse en todoel recorrido el presidente guatemalteco Jorge Serrano

Elias, comoestaba originalmenteprevisto, ya que en dias previos a la gira y durante

ella se suscitaron unaserie de protestas estudiantiles en contra de la militarizaci6n
de los centros de enseflanza media. Esa situaci6n generé unaserie de enfrenta-

mientos entre policias y estudiantes, que motiv6 un ambiente de explosi6n social
enla capital guatemalteca, lo que impidi6 al presidente de esa naci6n asistir a todo
el recorrido de trabajo.  
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La gira comenzoel jueves 20 de mayo en el sitio arqueolégi-
co de Palenque, Chiapas; continu6 en Joya de Cerén, El Salva-

dor; Altum-Hua, Belice; el Parque Nacional de Tikal, Guatema-

la, y concluy6 el dia sabado 22 de mayo en el Parque Arqueolégico
de Copan, Honduras, sitio dondese firm6 y dio a conocer la De-
claracién de Copan." La respuesta de México, principal receptor
del turismo en la zona, fue reconocer como un paso importante
las politicas de los paises centroamericanos de abrir sus fronteras
al libre transito de personas de estas naciones, y llego a senalar
que su gobierno observabaconinterés esta determinacién, aunque
apunto que“‘por ahora permanecerAnlas disposiciones administra-
tivas que estan establecidas’’.2

Durante el recorrido por Tikalse resalt6 que el }fundo Maya
seria un puntoclave del turismo internacional con el que contarian
México y Centroamérica. En el aspecto econdmicose lleg6 a reco-
nocer queel ingreso turistico planeado aseguraria a largo plazo un

flujo de divisas, mejorandola balanza de pagosdelos paises invo-

11 La gira se extendi6 hacia la zona arqueolégica de Tikal, 587 kil6metros al

norte de la capital guatemalteca, donde el viernes 21 de mayo los mandatarios

de Guatemala, Jorge Serrano Elfas, y de Honduras, Rafael Leonardo Callejas,

comentaron a sus homdlogos de México, de El Salvador y de Belice ‘‘la urgen-

cia de impulsarla integraci6n regional, eliminandobarrerasal turismo’’, E/ Dia,

22 de mayo de 1993,p. 3.

2 Ibid. Es necesario hacer notar que se han puesto unaserie de obstaculosal

flujo libre de personasenla frontera sur de México. Pensemos que el fenoméno

migratorio de los indocumentados hacia los Estados Unidos es uno delos prin-

cipales efectos del problemade la pobreza y el desempleo en América Centraly

México. El fenémeno migratorio de indocumentados a Estados Unidosincluye el

transito de centroamericanosy otras personasde las mds diversas nacionalidades

queenelsurdelterritorio mexicanointentan pasar pordiversas vias. Por ejemplo

en enero de 1996 se denunci6la venta ilegal de pasaportes hondurefos hasta en

100 mil délares en el mercado negro de Hong Kongy Taiwan.Incluso reportaron

agencias internacionales de prensa la denuncia de ‘‘que la venta dela nacionali-

dad y documentos de Hondure; a miles de chinos, con motivo de la devoluci6n en
1997 de Hong Konga Chinaporparte de Gran Bretafia, es un negocio en auge que

mueveactualmente 500 millones de délares’’, Unomdsuno, México, 18 de enero de

1996, p. 18 (EFE y NOTIMEX). El conju.to de estas personas muchas veces son vic-

timas delas llamadas bandasdetraficantes indocumentados(polleros). Tal ha sido

la importancia del tema migratorio, que unodelos acuerdos de Tuxtla Gutiérrez II

fue realizar en la ciudad de Puebla (México)entre los dias 11 y 14 de marzo una re-
uni6na nivel regionala la que fueroninvitados los Estados Unidos. En ese sentido

el tema migratorio ha sido analizadoy estudiado desde una perspectiva integral y

con un enfoquedela dimensi6n econdémica y social del fendmeno, proponiéndose

alternativas regionales (México-Centroamérica).  
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lucrados. Es evidente que esta integraciOn turistica regional pudo
interpretarse como el desarrollo de un eje econdmico parala re-
gién, medida necesaria para hacerfrente a la crisis econdmica que
ha padecido secularmente América Central. En otras palabras, la
reuni6n de los mandatarios del area significd en el plano econdémi-
co, para la regidn y para quienes formaban parte del Mundo Maya,

la posibilidad de aplicar unapolitica de ajuste necesaria frente a los
retos que demandala globalizacion de la economia internacional.
Maximeenel periodoporel que atraviesan las exportaciones prima-
rias mexicanas y centroamericanas, comola del banano, que mues-

tran una fuerte caida de sus precios en el mercado internacional.

En el aspecto del rescate del patrimonio cultural comun del
Mundo Mayaseconsider6, desde el momento en que se concibi6la
idea de la gira de trabajo, que en la Declaracion de Copan,firmada
al final del recorrido por los mandatarios concurrentes, se habrian

de incorporar trascendentales acuerdos; entreellos, el impulsar ‘‘el

mejoramiento de vida de las comunidades indigenasy la preserva-
cidn de las zonasselvaticas’’,el pulmén mas importante de Me-

soamérica."4
La Declaraci6n de Copan fue mas que elocuente delos prop6si-

tos e intenciones de esta ultima reunidn de mandatarios y del ni-

vel de las relaciones que sostenian a su masaltoperfil los gobiernos
de México y América Central.’ Incluso habria que resaltar en ese

3B Unomdsuno, 20 de mayo de 1993,p. 7.

14 Antes de la clausura de ese nuevo encuentro,los jefes de Estado y de gobierno

fueron recibidosel dia viernes 21 de mayo en San Pedro Sula, Honduras,principal

ciudad industrial del pais, lugar donde el presidente mexicanolleg6 por segunda

ocasi6n desde 1990. La clausurase llev6 a efecto al dia siguiente en la ciudad de

Copén Ruinas.

5 Mas de dos afios después de aquella hist6rica reunidn de la ruta del Mundo

Maya,el secretario de Turismo de Honduras, Ricardo Martinez, anunciarfa una

nueva reuni6n de ministros de turismo de la Organizacidn Mundo Maya (OMM)

que tendria realizaciOnentre el 18 el 22 de octubre en la ciudad hondurefia de San

Pedro Sula. ella asistirian los secretarios de Turismo de México,Silvia Hernan-

dez, de Guatemala, José Miguel Gaitan, de El Salvador, Camilo Bolafios, de Beli-

ce, Henry Young, y de Honduras,el propio ministro Martinez. Dicho funcionario

habfa sostenido que ese foro se llevaria a cabo con ‘‘el fin de preservar y difun-

dir, mediante el turismo, la arqueologia de los pafses que conforman el Mundo

Maya’’. Asimismosefialaria que entre los temas quese discutirfan en el encuen-

tro estarfan medidaspara ‘‘protegerel arrecife coralino entrela isla de Cozumel,

en México,hasta las Islas de la Bahia, en Honduras’’. A su vez declaraba que se
buscarfa ‘‘el desarrollo de un proyecto turistico entre los paises con vestigios de la  

 

México en Centroamérica y el Caribe a fines del siglo XX 233

encuentrola presencia que tuvo el entonces primer ministro de Be-
lice, George Price. Con su presencia en ese acto Belice comenzé a
perfilarse como una nueva nacién centroamericanaquese inserta-
ba en un mayorgrado en su propio ambito histérico-geografico. En
ese escenario hay que reconocer que pesaron mucholosesfuerzos
de México y Honduras en beneficio dela libre determinacién de
Belice.

En lo que respecta a los principales puntosdela relacién bilate-
ral México-Guatemala,ha tenido singular importanciala situacién
de masdetreinta anos de guerra en esa naciOn, asi comolos efectos

causados. Habria que considerar que ambospaises comparten una
frontera que abarca 900 kilometros, y que separa el mercado mas
grande del mundo (México, Canada y Estados Unidos) de una de
las areas mas deprimidas de América Latina(el istmo centroame-
ricano). Otro elemento quefigura con una capital importancia es
la masiva presencia de refugiados guatemaltecosenlos inicios de la

década delos anos ochenta en territorio mexicano, que hasta prin-
cipies de 1996 contaba con masde 30 mil refugiados procedentes de
zonas de conflicto. Asimismoel espacio otorgado por México para
queensuterritorio se lleven a efecto las platicas de negociaciGn en-

tre la guerrilla guatemalteca (URNG)y el gobierno deese pais hizo
que la relacion cobrara un cardcterdistinto.'* Una frontera que es
lugar de frecuentes roces y enfrentamientos producidosporconflic-

tos politico-sociales de ese pais centroamericano,e incluso porlos
generados en Chiapasa partir de 1994, asi comoporel flujo cons-

cultura maya (México, Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras), cuyo estudio

ya se inicié con un mill6n de délares aportadospor la Unidn Europea’, Novedades,

6 de octubre de 1995,p. AS.

16 Bs necesario acotar que con Iallegadaa la presidencia de Guatemala de Al-

varo Arzu a través de un procesoelectoral, se dieron las mejores condiciones para

que en este gobierno la URNG, después de 35 afios de guerra y mas de 150 mil

muertos, un mill6n de desplazados internos y 45 mil exiliados en México, diera a

conocer en un comunicadovertido en la ciudad de México el cese al fuego. La

suspensi6n fue temporalpara ‘‘dar un aporte sustancial al avance del proceso de
paz’, Novedades, 21 de marzo de 1996. En respuesta lainiciativa de la URNG,

el presidente guatemalteco orden6al Ejército suspenderlas operaciones contra la

guerrilla en todoel pafs. Habria que destacar que México historicamente ha sido

muysensible a los conflictos en Guatemala. De esta forma puede comprenderse su

participacidn en el llamado grupo de ‘‘paises amigos’’, formado por México, Co-

lombia, Espafia, Estados Unidos, Noruega y Venezuela, y que ha buscado formas

derelajar el conflicto en el pafs centroamericano.
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tante de indocumentados centroamericanosa territorio mexicano,

hicieron que la politica mexicana hacia esa nacidn fuera masdeli-

caday precisara deotro trato.””
Losdiversos contactos que hay entre México y Guatemala se ex-

presan enunaserie de voluntades e intenciones que procuranarri-

bar a un mejor entendimiento de pueblos y naciones hermanados,
a diferencia de lo que ocurrid en la década pasada, cuandoel con-
flicto centroamericanoestaba ensu climax.

Coneltriunfo electoral en Guatemala del candidato presiden-

cial del Partido de Avanzada Nacional (Pan) Alvaro Arzi Irigoyen,
la relaci6n con el nuevo gobierno, que seinstald el domingo 14 de
enero de 1996, manifiestd una tendenciaa fortalecer la relaci6nbi-

lateral. Signos destacadosy trascendentales para el fortalecimiento

de las relaciones entre México y Guatemala fueronla presencia del
propio presidente Ernesto Zedillo en e1 acto de la toma de posesion
del nuevo presidente guatemalteco, asi como unavisita del ultimo

a México enfebrero de 1996. Este hechosienta un gran precedente

en la historia de las relaciones de México con Guatemala y conel
resto de los paises, tanto centroamericanos como de AméricaLati-
na y el Caribe.

En cuantoa la relacién con El Salvadorha existido una situa-
cidn semejante, la cual ha mejorado indudablemente enlosultimos
afios. El mejor testimonio deesapolitica fue la firma delos histori-
cos acuerdosfinales de paz de El Salvador,el 16 de enero de 1992 en

el alcdzar del Castillo de Chapultepec de la ciudad de México, en-
tre el Frente Farabundo Marti para la Liberaci6n Nacional (FMLN)
y el gobiernodel presidente Alfredo Cristiani. En ese trascendental
acto hist6rico-politico para los paises de la region y del conjunto de
AméricaLatina, entre otrosjuicios se manifest6 el reconocimiento

“a la sabia y certera visidn de largo alcance expresada por MExi-

1 Un ejemploes el mismo reconocimiento que tanto el gobierno mexicano co-

mo amplios sectoressociales del pais le brindaron a la oposici6n guatemalteca (re-

cuérdese el caso de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Mencht). Hecho que

se tornatin mds evidente conla ruptura del orden canstitucional en Guatemala

cuandoel 25 de mayo de 1993 ‘‘el presidente Jorge Serrano Elfas cerr6 el Congre-

so, suspendié‘parcial y temporalmente’las garantias constitucionales y conyocé a

elecciones para designar a una asambleaconstituyente, tras una serie de protes-

tas contra su régimen que provocaronla militarizaci6n de Ia capital’, El Dia, 26

de mayo de 1993, p. 14. Esta situaci6n més tardellev6 a su destituci6n, quedan-

do comopresidente, de 1993 a enero de 1996, el ex procurador de los Derechos

Humanos, Ramiro de Le6én Carpio.  
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co’’.18 Es indudable que paralos casos de Guatemala y El Salvador
ha existido, en diversos sectores de la sociedad mexicana, una opi-
nin favorable para el afianzamiento y consolidacién de este proce-
so de paz.

Enel caso de Nicaragua, durante buena parte de esos mismos
anos, las posiciones tanto del gobierno como de amplios sectores
de la sociedad mexicana fueronproclives al proceso revoluciona-
rio sandinista. Era evidente que habia una correspondenciaentre
el Estadoy la sociedad mexicanasurgidos de un proceso revolucio-
nario (1910-1921) con otro semejante comoel de Nicaragua (1927-
1979). Ese proceso revolucionario vivido en Nicaragua desde la
gesta de Sandino hasta el triunfo de la Revolucién Popular Sandi-
nista tuvo comoparadigmaal Estado y sociedad mexicanasfrenteal
modelode gobierno que representabael régimen somocista. Hecho
historico quees facilmente comprobablea lo largo de buena parte
dela historia de Nicaraguaenelsiglo xx, donde, sin proponérselo,
el modelo del México revolucionario influy6 ideolégica y cultural-
mente. Cuandoel sandinismopierdelas elecciones y cedeel gobier-

no a una nuevaalianzapolitica (1990), la diplomacia mexicana no
pierde su rumboal mantenerpoliticamente una buenarelacion ins-
titucional con su contraparte. Detal forma que al recomponerselas
fuerzas politicas en Nicaragua,y al afianzarse la politica de concer-
tacidn del gobierno de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro,
su relacién con Méxicose hizo mas intensa.

Enla relaci6n con Costa Rica, cuandosu gobierno noquiso afi-
liarse,en los inicios de los afios ochenta, con una delas posiciones
enfrentadas durante el proceso de militarizacidn en el istmo, tuvo

sin embargo finalmente que accederalcalordelas presiones estado-
unidenses. El gobierno costarricense no comparti6 con México una

politica de pacificacion para el drea, tal comose lo planteaba el

18 «Palabras del representante del FMLN,Schafik Jorge Handal’’, Cuadernos

Americanos, nim. 32 (1992), p. 135. En ese nimero de la revista se recogen
los documentos que asientan la trascendencia del proceso de pacificacién en El

Salvador. A su vez en ellos se pone de manifiesto la comprobaci6n delas tesis de

la cultura diplomatica de México en su propuesta mediaci6ny pacificaci6n del area

centroamericana.

19 Recordemos que Rafael Heliodoro Valle reconoce que desde la segunda déca-

da del siglo Xx la Revolucién Mexicana‘‘quese inici6 en 1910,ha ejercido visible

fascinaci6n sobre muchos espiritus de este hemisferio’’, Historia de las ideas con-

tempordneas en Centro-América, MExico, FCE, 1960, p. 286.
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Grupo Contadora. Sin embargo,conla llegada al gobierno cos-

tarricense de Rafael Angel Calderén Fournier,las relaciones bila-
terales entre México y Costa Rica tomaron unperfil maselevado.
Se puede entender que determinadascaracteristicas personales y

el estilo de gobierno de ese mandatario influyeron para afianzarel

acercamiento. Su alta estima e identificacién personal con México
son elementos que pueden ponderarse para entender por quélas

relaciones pasaron a un mejornivel.” Situaci6n que noimplica que
las relaciones México-Costa Rica hayan sido demasiadodificiles y
complejas. De tal suerte que el acercamientose hizo masestrecho.

Conla firmay puesta en practica del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLC), naci6 uninterés explicito de echar a

andarotro entre México y Costa Rica, que fue finalmenterealizado
en un acuerdode libre comercio entre ambospaises en 1994.71

Con Panamahabia unafuerte coincidencia; dentro de ello cabe

destacarla participacién conjunta de México y Panama en el Grupo
Contadora. Pero conel deterioro politico que a partir de la segun-
da mitad delos afios ochenta se comienza a perfilar en Panamay al
desarrollarse la ruptura del ordeninstitucionalconla intervencion

militar norteamericana de diciembre de 1989, asi comoporlalle-
gada abrupta al gobiernodeldirigente civilista Manuel Endara,es
evidente quelas relaciones México-Panamallegaron a su mas bajo

nivel. Si bien en los meses de 1993la situacion mejor6, noporello
la relacion bilateral logr6 llegar a un perfil comoel que se tuvo en
otro momento. Finalmente con elascenso ala presidencia de Pa-

nama de Ernesto Pérez Balladares, en 1995,las relaciones volvieron

a tomarel nivel de sus mejores momentos. Esto se hizo patente con

la visita del presidente mexicano Ernesto Zedillo a ese pais delist-
molos dias 13 y 14 de febrero de 1996, sobre todo en un momento
en el que el proceso deintegracién del Canal de Panama toma un
curso fundamentalpara la soberania panamefiay para la economia

regional.
Parael caso de Belice, se trata de un pequenoy joven pais que

a la vez es centroamericano y caribeno. Distincién que le da un

singular perfil en relacién conel resto de los paises de la region.

El rasgo masdistintivo de la relacién que guarda México con Beli-

2 Habria que recordar queel ex mandatario costarricense vivid en México, don-

de realiz6 sus estudios profesionales, ¢ incluso su esposa nacié en México.

21 Este acuerdo entré en vigor el primer dia de 1995 y es hasta 1996 el unico

suscrito y puesto en prdctica entre México

y

los paises centroamericanos.  
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ce fue el haber aceptado y reconocido desdela décadadelos anos
setenta el pleno derecho del pueblo belicefo para decidir su des-

tino. En los anos de vida independiente de Belice (desde 1981),
México ha mantenido unadelas relaciones mas constructivas. Los
programasde apoyo y cooperacion economicabilaterales, asi como

los acuerdos en materia de intercambiofinanciero, técnico,social,

cultural y educativo, gestaron un clima favorablefrente a la tensi6n

militar prevaleciente enlos otros paises de la América Central, par-
ticularmente durante la décadade los setenta y ochenta. Belice, al

contar con la comprensio6n de México, logro encontrar un vecino
favorable para sus anhelos de integracion y madurez como nacion
independiente y soberana.” Las perspectivas de la relacidn México-
Belice para los proximosanosse hanvisto reforzadas por diversos

motivos. Figura, entre otros, la disposicion de la mayoria de los go-
biernos centroamericanosal reconocimiento de Belice como Esta-
do soberano, su incorporaci6na la O£A en 1991 y el paulatino retiro
de los 1 800 infantes britanicos. Sin duda ésos fueron elementos

que muestran el reforzamiento dela vida independiente de Belice y

su incorporacion la region, tal como se demostr6en los propositos
de la reunion cumbre del Mundo Mayay de Tuxtla Gutiérrez II.

Asi, en términos generales puedenidentificarse algunos rasgos
del nivel que ha alcanzado hasta 1996la presencia y las relaciones

de México conlos paises centroamericanos. Habria que senalar que
esa presencia de la diplomacia mexicana en América Central tien-

de a ser mas firme y duradera, particularmente en estos tiempos de
globalizaci6n econdmica. No haberaceptado esos retos probable-
mente hubierasignificado, tanto para México comoparalas nacio-
nes centroamericanas, quedar marginadosde la economia interna-

cional. De ahi que la politica de México hacia Centroamérica se
orienta porla busqueda de unarelacion basada en la cooperacion

econdmica.% Habria que ponderar queel apoyo gubernamental que

22 Cf. Francesca Gargallo y Adalberto Santana, Belice: sus fronteras y destino,

México, CCyDEL/UNAM,1993.

% Por ejemplo hasta 1992 el gobierno mexicano, a través de la Comisi6n Me-

xicana para la Cooperacién con Centroameérica, informaba que por mediodeella

se habian otorgado ‘“‘en el ultimo afio 10 mil dias-hombre de consultoria, lo que

significaba el envio de mas de 400 especialistas mexicanosen tareas de asesoria y
capacitaci6n’’, en Fernando Solana, op. cif., p. 31. Asimismo argumentan fun-

cionarios del gobierno mexicano que conlos paises del area se han desarrollado

387 acciones de cooperaci6n econémica entre 1991 y 1995; cf. ‘‘México en Cen-

troamérica’’, El Nacional, México, 26 de febrero de 1996,p.Il.  
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México ofreci6 a la region a través de diversos programas se vio re-
forzado frente a un paulatinoretiro de la presencia norteamericana
en la region.** Todos éstos son elementos que sin duda profundi-
zan y abren un nuevo cauce politico a la relacidn de México con
los paises de América Central, region que desde la perspectiva del
enfoque de asociacion privilegiada, segun lo manifiesta el secreta-
rio mexicano de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco,

hace de Centroamérica ‘‘un atractivo mercado natural de 30 mi-
llones de personas al que exportamos en 1995 casi mil millones de
dolares’’.*

En esa dindmica la tonica en la que se encuentra el conjunto

de los paises del area (México-Centroameérica)hasido ir paulatina-
mente reduciendoelperfil de los conflictos politicos-militares que
surgieron o perduraron hasta la década de los noventa.* A nivel

econdmico, el mismo perfil de la globalizacion ha fortalecido las
tendencias a conformar entre México y Centroamérica un bloque
comercial por etapas.”” En buena medida esasituacion obedece al

4 Sostienen fuentesdela cancillerfa mexicana que: ‘‘Hemos presenciado c6mo

recursos que provenian de la cooperaci6n internacional, de los pafses nérdicos, han

disminuido. Los dirigentes de la regidn se han dado cuenta de que esos recursos

han disminuido porquelos paises industrializados dirigen ahora sus esfuerzos de

cooperaci6n a otras regiones comoAsia y Africa. Ahi es donde nosotros entramos,

Méxicoes el segundo cooperante después de la Uni6n Europea,peroéstala in-

tegran 15 paises y nosotros somos unosolo; entonces, México es muy importante

para Centroamérica por su cooperaci6n técnica, educativa y cientifica’’, ibid.

3 Ibid., V1.

6 Hasta marzo de 1996 figuran basicamente dos, uno de ellos en Chiapas, ape-

nas iniciado en 1994 y que hasta marzo de 1996 se encuentra en un proceso pro-

longadode distensi6n. El otro, el mds antiguo de todael area, es el de Guatemala,

al que ya hemos hechoreferencia. Pero en términos generales podemos senalar

que el proceso electoral que se ha dado enla regidn asi comoel reconocimiento a

los origenes de los conflictos y la bisqueda de negociaciones y acuerdos apunta a

fortalecerla pacificacidn y la resoluci6ntentativa de los conflictos a nivel politico.

27 Ya hemos mencionado que entre México y Costa Rica se logr6 un convenio

de libre comercioenabril de 1994, el cual apenas entr6 en vigor en enero de 1995,

en tanto que conlos otros paises centroamericanos el proceso ha sido mucho mas

lento y existe un reconocimiento derivado de la reuni6n de Tuxtla Gutiérrez II

que sefiala: ‘‘En el ambito de la cooperacién econdémica destacan los esfuerzos

para la conformaci6n de unazonadelibre comercio entre México y Centroaméri-
ca, la restructuraci6n de la deuda de la mayoria de los pafses centroamericanos

con México’, ibid., p. Xvi. Habria que agregar que entre eneroy octubre de 1996

México mantenia un superdvit comercial con Centroamérica de 712.3 millones de
d6lares (Belice 17.2, Costa Rica 105.4, El Salvador 117.2, Guatemala 217.1, Hon-  
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peso queenesa relacion comercial hantenidolas crisis recurrentes
que se expresan enla mayoriade nuestrospaises latinoamericanos.#

Organizaciones empresariales de México y del istmo centro-
americano, como el Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos
Internacionales (cEMal) y la Coordinadora Empresarial para el Co-
mercio Exterior (coEcE), han reconocido quepara‘‘grandes y pe-
quenos negocios América Central se convirti6 en un mercado mas
atractivo que Estados Unidosa partir dela crisis y de la oportunidad
que genero ellibre comercio con Costa Rica’’.2” Recordemos que

juntos México y los paises centroamericanos suman un bloque de
mas de 120 millones de habitantes. Cantidad bastante significativa

que de Jlegar a una mejorconstituci6n de nuestra integraci6n regio-
nal ofreceria frente a la gran potencia del norte un mayorpeso para
establecer negociaciones en torno a unadiversidad de problemasy

alternativas comunes.

Perosin lugar a dudas donde masinterrelaci6n hay entre Méxi-
co y los paises centroamericanos es en el dambito cultural, que no

puede cuantificarse en tanto es una expresion de lo mas amplia y
diversa entre comunidades de un mismoorigen histérico-cultural
de larga duracion. No obstante, en términosdel peso quelas accio-

nes culturales mantienenenla relaci6n y en el contextodela politi-
ca exterior mexicana hacia el area, se reconoce que la cooperaci6n

educativa y cultural mexicana con Centroamérica entre 1991-1995,

ha estado orientada principalmente a la formaci6n de recursos humanos,al

fortalecimientode la colaboraci6nentre instituciones académicas,a la preser-

vaciOn dela cultura. Igualmentese ha impulsado la donacién de bibliotecas y

fomentadola circulaci6n del libro. Los 318 proyectos de recursos humanos in-

cluyen 893 becas para licenciaturas y 755 para cursos cortos de capacitaci6n.*?

duras 54.9, Nicaragua 17.9 y Panama 182.6), Novedades, 13 de febrero de 1996,
p. B1.

28 Otro elemento de peso enesa situacién es que en pleno proceso de moder-

nizaci6n de la economiaa nivel mundial, en nuestros paises hay atin pocas vias y

accesos con unaefectiva infraestructura para el transporte. Asi, en Centroaméri-

ca encontramoscarreteras deficientes para los requerimientos que hoy imponela

dindmica comercial de fines del siglo xx. Entre Chiapas y Guatemalael paso del
ferrocarril es materialmente imposible debido a la diferencia de vias férreas. Sin

duda estas condiciones minimasdeinfraestructura son obstdculos para la integra-

cidn comercial.

29 Novedades, 13 de febrero de 1996,p. B1.

30 «“México en Centroamérica’’, El Nacional, 26 de febrero de 1996, p. XVI.  
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2. México en el rumbodela integraci6n caribena

Hoyendiaenla region caribena se impulsan nuevosproyectosal-

ternativos de integracion (comerciales, econdmicosy culturales). El
mayor avance en un programadeintegracion regional se logr6 con

la constitucion de la Asociacion de Estados del Caribe (AEC), or-

ganismo formado en Cartagena de Indias, Colombia,el 24 de julio
de 1994. La AEc se encuentra integrada por 37 miembros, de los

cuales 25 son paises independientes y 12 territorios. En la Cuenca
del Caribe étnicamente conviven una serie de comunidades de lo

mas disimbolas, desde poblacion afrocaribena, criollos de origen
europeo, asidticos e indigenas. Asimismo encontramos sistemas

economico-sociales contrastantes y en algunos casos excluyentes:

capitalismo dependiente comoel de México, los paises de América
Central, Colombia y Venezuela; neocolonialismo como el que to-

davia esta presente en Puerto Rico y las Bermudas(incluso en es-

tas ultimas, en el referendo sobre la independencia realizado en la
primera quincena de agosto, el setenta y cinco por ciento de los

electores se pronunciaron rechazando Ja independencia de Gran

Bretana), y finalmente el socialismo presente en la mayor de las

Antillas, Cuba.

Esta nueva entidad es la expresion de ese largo proceso de bis-

quedadela integracion de los paises pertenecientes a la Cuenca

del Caribe. En el seno de la akcfiguran paises insertos en subre-

giones, tales como los centroamericanos, la Comunidad del Caribe
(CARICOM) y el Grupo de los Tres (Colombia, México y Venezue-
la). En su inauguracion senalo el entonces presidente colombiano
César Gaviria que la sumade las distintas economias dela AEcal-

canzara ‘‘un Producto Interno Bruto de 500 mil millones de d6lares
y un comercio exterior anual de 180 mil millones de dolares’’.*! De
esta forma se convierte en un gran bloqueregional.

Unodelos objetivos de la asociaci6n caribena en buena medida

ya se alcanzo,al lograr la conformacion de la misma entidad. Sin
embargo, dentro de las orientaciones prioritarias de la AEc esta la
de lograrel desarrollo potencial del Mar Caribe, a través dela in-

teracci6n entre los Estados miembros con terceros. Deigual for-

ma los miembros de la nueva entidad caribena pretenden buscar
la promoci6n de un espacio econdmico ampliado para su comercio
e inversiones, asi como oportunidades de cooperacion y concerta-

31 Novedades, 21 de julio de 1994, p. A2.
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cion, y sobre todola integracién econémica. De esta formase pue-
de comprenderquefrentea la situaci6n internacional, en la que se
estén formando nuevos bloques regionales y con diversas modali-

dades de integraci6n, la AEC se inserta como un graninterlocutor.

No surge como un bloque que haya desgarrado o fragmentado an-

teriores alianzas. Su fundamentoseorigin6 en fortalecer su unidad

interna e incrementarla cooperaci6nentre las subregiones. Asimis-

mose considera quela asociaci6n contribuira a una complementa-
cién miseficiente de las economiasdela region y al fortalecimien-
to de los vinculos econémicos,politicos, cientificos, culturales y so-
ciales de los paises de la Cuenca del Caribe. Avancesignificativo
para la politica y la sociedad latinoamericana, ya que paises como
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,

Panamay Venezuela,sin estar en la region antillana se identifican

fisica y culturalmente comoentidades plenamente pertenecientes a

la regidn caribena. Y porotro ladolos paises y territorios insula-

res, sobre todo aquellos que tienen una marcadainfluencia cultural

francofona y anglofona, comienzan a reconocerse y aceptarse co-

mopartes de esa amplia y diversa comunidadregional de caracter

multicultural.

Habria que recordar que desde la visidn y las concepciones

politicas imperiales sobrelos paises que integran la Cuenca del Ca-

ribe se ha querido excluir a Colombia, Venezuela y México de la

misma,conelfirme propésito de reafirmar conceptualmentela ex-

clusion de esos tres, para asi hacer mds evidente la hegemonia im-

perial en el area.La presenciadelos jefes de Estado de la region

en la constitucién de la AEc, asf como en la segunda reunion en

Trinidad y Tobago en 1995, consolid6 ese proceso de integracion

al Caribe. El hecho de que Colombia fuera el escenario dela pri-

mera reunién dela AEC senté un precedente fundamentalen el am-

bito delas relaciones intercaribenas y de su proceso de integracion

al margen de las grandes potencias todavia presentes en la Cuenca

del Caribe (Estados Unidos, Inglaterra y Francia). Asimismo se

32 Cf. nuestro trabajo ‘‘Visiones del 4rea del litoral mediterraneo latinoame-

ricano continental’’, Cuadernos Americanos, nim. 37 (enero-febrero 1996), pp.

65-75

33 Cf. OrlandoPefia, Estadosy territorios en América Latinay el Caribe, México,

ERA, 1989. En este texto se da una visiGn integral para comprender el proceso

hist6rico de los pafses de la Cuenca del Caribe, especificamente de los microesta-

dos: Antigua y Barbuda (independiente desde 1981), Bahamas (1973), Barbados

(1966), Belice (1981), Dominica (1978), Granada (1974), Guyana (1966), Jamai-
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puede pensar que esa reunion consolid6, en términos de la coyun-
tura politica, las posibilidades para que el entonces presidente de
Colombia, César Gaviria, llegara a la Secretaria General de la Or-
ganizacio6n de Estados Americanos (OEA) como una expresién de
unidad delos paises caribefos.

Unano después (enlosinicios de la segunda quincena de agos-
to de 1995) en Trinidad y Tobago tuvieron una nueva oportunidad
de reunirse los miembros asociados, llegando México a ocupar la
presidencia del Consejo de Ministros. Durante una delas jornadas

de esa reuniondela akc, el 17 de agosto,el presidente Zedillo, du-

rante el almuerzoofrecidoa los jefes de Estado y de gobierno de la
Comunidaddel Caribe (caricom), reunidosenel sal6n ‘‘Humming
Bird’’ del hotel Trinidad y Tobago, en Puerto Espana, afirm6:

El Caribe ocupa unlugar prioritario en la politica exterior de México y un

espacio bien definido en su politica comercial. México es parte integral del

area. Nos une el mar que nos da elprivilegio de ser y sentirnos caribefios.

Tenemos puntos de coincidencia y perspectivas comunes que mi pafs quiere

aprovechary enriquecer.*4

Cabehacer notar que tal percepcion del mandatario mexicano
enriquecio el discurso oficial de su gobierno al integrar elementos
centrales de la llamadaidentidad nacional. El reconocer que Méxi-
co es también parte medular dela region caribena,o si se prefiere

que los mexicanos tambiénson caribenos,lleva implicita la nocidn
de la gran diversidad cultural caribena y por lo tanto mexicana. Y

en esto habria también que reconocerquelospaises de las Antillas
no son los unicos caribenos. Politica y culturalmente la presencia
de México en el Caribe, y de esta region enla historia del pais, ha
sido de una gran trascendencia. Se puede recordar que navegando

por las aguas del Mardelas Antillas comenzarona llegara tierras
continentales,a lo largo de mas de cuatrocientos noventa afios, una
cantidad enorme de hombres y mujeres que han dejado una huella
imborrable enla historia de México y de otras de América Latina.

ca (1962), San Cristobal y Nevis (1983), Santa Lucia (1979), San Vicente y Gra-

nadinas (1973), Suriname (1975) y Trinidad y Tobago (1962) territorios de la

region: Anguila (Gran Bretafia), Bermuda (Gran Bretafia), Islas Caiman (Gran

Bretafia), Islas Turcos y Caicos (Gran Bretafa), Islas Virgenes (Gran Bretafia),

Islas Virgenes (Estados Unidos), Monserrat (Gran Bretafia), Puerto Rico (Esta-

dos Unidos), Guadalupe (Republica Francesa), Guayana (Republica Francesa),

Martinica (Repdblica Francesa), Aruba y Antillas Holandesas (Pafses Bajos).

¥ Novedades, 18 de agosto de 1995, p. A4.  
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Sobre region hay un factor que desde 1898es cardinal para
el area y ende para la presencia mexicanaen el Caribe. Este

es el peso que tienenlas experiencias de las intervenciones norte-

americanasenla zona, que abarcan desdela presencia de las tropas
estadounidenses en Cubay suintervencion en la llamada Guerra

Hispanoamericanaconla excusa de la destrucci6n del buque Maine
en la bahia de La Habana, hasta nuestros dias con la aprobacion
de la Ley Helms-Burton. Esas intervenciones han determinado en

buena medidael rumbogeneraldelos paises de la region caribena.
La imageny presencia mexicana hasido politica y culturalmente

un contrapesoa las presiones influencias de los Estados Unidos y

otras potencias en la region.
Unejemplo de esta imagen cultural de México en el Caribe co-

moparadigmafrente a la dominacidn estadounidensenosla brinda
la influencia del Taller de la Grafica Mexicana sobrelosartistas del
Centro de Arte Puertorriqueno(cap). Esa influenciase recibiria in-
directamente a través de artistas boricuas que como Antonio Mal-

donado y Rafael Tufifio estudiaronartes plasticas en la Academia
de San Carlos de la Universidad Nacional Autonoma de México y

cuya influencia politico-cultural dejé una destacada huella. Asi,

la mayorparte de losartistas que constitufan el CAP asumieron una posicion

critica y de vanguardia. Manifestaron su inconformidad por el nuevosiste-

ma de gobierno; unoincondicional, que pretendia hacer de Puerto Rico y sus

habitantes unaextensi6n de la explotacién norteamericana en Cuba para esa

€poca. En este sentido,la grafica puertorriquena se acercé ala grafica popular

mexicanay a su exponente maximo, Leopoldo Méndez, y a los trabajos reali-

zadosporel artista norteamericano Ben Shahn. Nuestrosartistas no fueron

tan dramaticos y directos comolos artistas mexicanos a pesar de manifestar

cierta similitud tematica

y

estilistica. La tematica decritica sociopolitica puer-

torriquefia fue abordadaen esta €poca con cierto recato por muchos artistas

y en especial por Rafael Tufinio y Lorenzo Homar. Este ultimo porteriormen-

te fue colaborador consecuente del rotativo Claridad, semanario Oficial del

Partido Socialista Puertorriquefio (PsP) y La Escalera,revista bimensual de

anilisis politico, editada y publicada por Publicaciones Geranisam.*>

Habria que considerar que Cuba, Puerto Rico, Haiti y la.

Republica Dominicana, enclavados en la Cuenca del Caribe, co-

mointegrantes de las Grandes Antillas, son por su emplazamiento

35 J. David Cupeles, Lorenzo Homar, artista ejemplar de la grafica contempordnea

de Puerto Rico, México, Juan David Cupeles, 1993, pp. 40-41.  
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puntos de disputa de las grandes potencias imperialeg. Esastie-
ras insulares de América tienen una destacada importancia para
los intereses vitales de los Estados Unidos. Si bien se reconoce que
la imageny la politica exterior mexicanas no son una amenazaa la
seguridad nacional norteamericana, si representan un contrapeso
politico y culturala los intereses imperiales. Tal como masrecien-
tementese ha hechoevidenteconlas relaciones e inversiones mexi-
canas en Cuba, dondela llamada Ley Helms-Burtonrepresenta un
ataque directo nosolo al derecho internacionalsino también a los
intereses mexicanosenla Isla.36

Otra situaci6n semejante podria presentarsea inicios del proxi-
mosiglo en el area dondecircula la mayor parte de las importa-
ciones depetr6leo

y

transito obligado del comercio estadounidense
hacia el sur y desde el Canal de Panama, en virtud de quedarcir-
cunscrito a la soberania panamefia.*’ Deigual formaesa region es

* Lo resaltanteenla actualetapa delas relaciones México-Cubaes la cada vez
mas destacada presencia del sector privado mexicano. De ahf que se reconozca
que en estos momentos,cuandoha arreciado el embargo norteamericano contra
la Isla, el gobierno mexicanoalienta una ofensiva del empresariado para consumar
inversionesestrat€gicas,y con ello respaldarla transici6n econdémicaen el pais ca-
ribeno. EInivel de las inversiones mexicanas que han ocurrido enlos tltimos dos
anos se estima en mds de mil millones de délares para coinvertir en el turismo,
el cemento,los textiles, la telefonia y la refinaci6n del petréleo. En las nuevas
perspectivas delas inversiones se afirma que apuntanhaciala rama del vidrio yla
producci6n de autopartes y ensamblajes de vehiculos. En esta nueva fase de co-
Operaci6n econdmica e inversiones mixtas, el ex canciller mexicano Manuel Tello
reconoci6 que‘‘el gobierno de México sigue vivamenteinteresado en incrementar
Sus relaciones con Cuba y en tenderIfneas estrat€gicas, que permitan multiplicar
todo tipo de intercambios y contactos entre ambospaises’. El hecho mismo de
que en la ciudad de Monterrey funcione un consulado de Cuba es un indicio mas
de la importancia quela Isla tiene para las inversiones mexicanas. Se puede en-
tender que quien le ha ofrecido las mejores condicionesal sector empresarial de
México parainvertir en Cuba es el embargo econémico estadounidense,el cual
Por su misma l6gica ha vetado a sectores de Miami y de los Estados Unidos para
poderinvertir. Pero paralelamente también se puede entender que esta dinémica
de las inversiones mexicanas obedecea la fuerza y capacidad queel sector empre-
sarial mexicano est4 cobrando y que en esa dindmica esta dispuesto a consolidar
Sus empresas a medianoy largo plazo en la Cuenca del Caribe.

+7 Al respecto sefiald el presidente Ernesto Pérez Balladares, durantela visita
del presidente mexicano Ernesto Zedillo los dfas 13 y 14 de febrero de 1996, que
el proceso de transferencia de lasinstalaciones canaleras a Panamaes un proce-
so inmodificable. Y en ese sentidola visita del mandatario mexicano a Panama,y
durante los mismos dias un recorrido de él fuera de agenda por la Zona del Ca-
nal, fue calificado como un “‘hecho destacable por cuanto subrayael interés de un
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el escenario de un conjuntode actividades militaresy de inteligencia
vinculadasa la politica global norteamericana.

Finalmente, podemosconcluir que tanto en las Antillas como
enlos paises que integranel istmo centroamericanose ubican pun-
tos estratégicos para la seguridad militar estadounidense comola
base militar de Guantanamo en Cubay las bases norteamericanas
en la Zona del Canal de Panama y Honduras.** Y en este senti-

do, en nuestro tiempo de globalizacin y de posguerrafria, aun la
politica de México con respecto a Cuba, Haiti, Republica Domini-
cana, Puerto Rico y Centroaméricahasido,a lo largo dela historia

y particularmente en elsiglo xx, un contrapeso fundamental para

contrarrestarla influencia politica, econdmicay cultural de Estados
Unidos enel area. Dindmica que va masalla de razones coyuntura-
les y que obedece a un fenomenohist6rico-cultural de las distintas
fuerzas sociales que componeny danvidaa la realidad mexicana.
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Ignacio L. Vallarta, Reflexiones sobre la soberanfa nacional, México, Secretaria
de Relaciones Exteriores, 1995, 128 pags.

El libro de Ignacio L. Vallarta que se comenta aquf tiene extraordinaria
importancia en sf mismo, pero mayoratin para los tiempos presentes ylasrela-

ciones de México consuineludible vecino, Estados Unidos. Relacionesdiffci-

les ayer e igualmenteen nuestro tiempo, que para México han sido permanen-

te reto. Lo expresado por Vallarta en los memoranday otros documentos que

aqui se recogennose diferenciaré muchode lo que serrecogido enel futuro

en lo quese refiere a nuestro tiempo. Son centrales las palabras de Ignacio

Vallarta al general D. Ram6n Corona en Madrid hablandodeestas relacio-
nes: ‘Hasta que aparecieronlas Ultimas dificultades con los Estados Unidos,

México habia seguido con esta naci6n unapolitica condescendiente y humi-

llante si se quiere, haciéndole por su debilidad cuantas concesionesle exigie-

ra. Juzgando yo de muy diversa manerala actitud que debiera asumir nuestro

gobierno,cref conveniente variar enteramente de politica y asi fue cuandoel

ministro americano,tratandola cuestién del reconocimiento, mecit6 el prece-

dente establecido con Espana para el reconocimiento por los Estados Unidos

de su actual monarca, D. Alfonso XII. Le manifesté enérgicamente que MEéxi-

co no harfa concesi6n ningunaque lastimara su dignidad en lo mds minimo y

que antes de cometer una bajeza mi gobierno preferiria el alejamiento de toda

relacidn o aceptaria la guerra’.

Se realiz6 asi un largo duelo ‘‘con el pais mds fuerte y masterrible por

su peligrosa vecindad’’. Vallarta agrega: ““Yo creo que se levantard nuestro

crédito en el extranjero,y estoy por lo mismo contentoy satisfecho, pues abrigo

el convencimiento de que conla politica iniciada por mi he hecho un verdade-

ro bien al pafs’’. Largo duelo entreinsistentesy cinicas exigencias de sumisi6n

y respuestas concretasde dignidad a estas pretensiones. Todo esto se hace ex-

preso en el Memorandumdelas Conferencias entre Ignacio L. Vallarta y John

W. Foster, entre el secretario de Relaciones Exteriores en el primer periodo

del presidente Porfirio Diaz y el enviado extraordinario y ministro plenipo-

tenciario de los Estados Unidos con respecto a las diferencias entre ambos

paises y la forma como consideraban en Estados Unidos que podrianser zan-

jadas. Diferencias que son centradas en dos renglones: el primero exceptuar

de cargas que podrfamosllamarfiscales a los estadounidenses enlos dificiles

momentosque se vivian en esa etapa dela historia de nuestro pais, cargas que

se imponiana todoslos mexicanos que vivian en México. Segundo, permitir la

entradade tropas de los Estados Unidosa territorio mexicano en persecuci6n

del ‘‘indio salvaje’ y de abigeos.

Insistencia terca y respuesta negativa, contundente. Foster lleg6 hasta la

amenaza de guerra. Considerando que aceptarlas exigencias estadouniden-   
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ses “‘era el Gnico medio de evitar un conflicto que traerfa como consecuencia
la guerra’, Vallarta contesté que‘‘participaba de su opinién sobre que una
guerra con los Estados Unidosseria desastrosa para México, pero que esta
circunstancia no impedfa prever que... mds tarde llegarfa a ser desastrosa pa-
ta los Estados Unidos’’. El presidente Porfirio Dfaz en su encuentro con el
ministro Foster mantuvoesa actitud. Nada mds habia que hablar.

Este duelo se repitié en el mismoinicio de la Revolucién Mexicana en
1910 y se continua

a

lo largo de sus distintos gobiernos y durante la etapa
institucional de esta revoluci6n,al realizar el presidente Lazaro Cérdenas en
1938 la expropiaci6n del petréleo. Dispareja lucha de una nacién que va for-
taleciéndose antela presién y los embates de otra nacién que al crecer hace
de su nacionalismo imperio e insiste en imponer sus peculiares intereses. El
socidlogo estadounidense Frank Tannenbaum ensu libro México:la lucha por
la paz y el pan presenta a México como “yunquedela politica exterior de los
Estados Unidos’’.

éPor qué? Porque Estados Unidos es un imperio que se neg6 siempre a
ser llamado comotal a partir de una concepci6n puritana e insular desf mis-
mo. Comoinsula delibertad y prosperidadlo present6 uno delos fundadores
de esa nacidn, Thomas Jefferson. Pueblo bondadosamente apartado del mal
expreso €n otros pueblos, porque estd destinadopor la Providencia a hacerla
felicidad de hombres que con sus exitosos actos muestran que cumplenconlos
designios de esa providencia. Hombres con un destino manifiesto para llevar
esa felicidad y prosperidad hasta dondelo lleva su propio y peculiar desarro-
llo sin porello tener que inmiscuirse con otros pueblosdela tierra, incluida
Europay Asia a unoy otro lado del Océano, ni con gente al sur de sus fron-
teras Cuya situaci6n de infelicidad y pobreza muestra que no son gratos a esa
providencia. Insula de libertad y prosperidad que para defenderse a si misma
levantard fronteras que tendraén que ser empujadas una y Otra vez para man-
tener los vacios que le impidan involucrarse con gentedistinta. No pretende
dominarpueblos ni someterlos, simplemente mantener vacfos de poder.

En la medida en queesta naci6n creceenlo interno se hacen necesarios
Mayores espacios que la protejan. Asi se expandenportodoel vacfo del Oes-
te hasta llegar al Pacifico, hacia el Sur a los grandes vacios de territorio que
Espana hereda a México. Para mantenerla seguridad de un cuerpo que va
tomando tamanoscolosales, se har4n necesarios enclaves cada vez mds leja-
nos pero ya poblados que,sin involucrara la Nacién, garanticen tal seguridad
y al mismo tiempo permitan explotar riquezas en su beneficio. La Doctrina
Monroe es una advertencia a los imperios europeos de queel vacio que dejen
€n esa region serd ocupado por Estados Unidos. Asi, en 1898 Estados Uni-
dosda la puntilla al imperio espafol para imponersu propia hegemoniaa la
Tegin pero evitandoinvolucrarse conla gente de esa misma region. En nom-
bre de los grandesy exclusivos valores que enarbolala nacién estadounidense,
va extendiendolas fronteras que garanticen la cada vez més grande insula de
libertad y prosperidad.  
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Ignacio Vallarta sabe bien lo quelos vacfos representanpara la voracidad

del coloso que tiene por vecino, por ello se opone a que gente extraiia a los

nacionales adquiera propiedadesentales lugares. Est4 viva la experiencia de

lo sucedido en Texas, vacio que no pudoser llenado por los mexicanos que

permitieron su colonizaci6n a gente de los Estados Unidos que reclamaron su

independencia y se incorporarona esa naci6n, originando la guerra de 1847

porla que México perdi6 mésdela mitad desuterritorio.
Sin embargo, en defensa de esta mismainsularidad, Estados Unidos se

involucra en dos grandes guerras mundiales. Enla primera alcanzaeltriun-

fo sobre el Imperio Alemanperoseresiste a formar parte de la organizacién
mundial que surge, la Liga de las Naciones. Estados Unidossigue la adver-

tencia de sus prdceres. Al término de esta guerra quese inicié en 1914,la

Revoluci6n Comunista en Rusia se perfila como nueva amenaza parasu se-

guridad. La devastada Europa de la posguerra no puede asumir las deudas
que originaronel conflicto armadoy conello la capacidad para enfrentar los

problemas sociales de la posguerra,lo que acrecienta la corriente comunista.

Surge igualmenteel fascismo con Mussolini en Italia y Hitler en Alemania. Se

lo ve como un buenantidoto contra el emergente comunismo,pero sera és-

te el que dé origen a la Segunda Gran Guerra, a la que se suma una naci6n

en el Pacifico, Japén. Estados Unidos, para su propia seguridad, en defensa

de su insula de libertad y prosperidad, tendrd que participar en esta guerra y

asumir la conducci6n. Pero comoaliado del mundolibre y de la Uni6nSoviéti-

ca pone puntofinalal nazifascismo en Europay al militarismo enel Pacifico.

El involucramiento estadounidense es ahora total, sus poderosas fuerzas ar-

madas deberdngarantizarla seguridad de una parte de Europay sus colonias

ocupadas para evitar vacfos de poder frente a la Uni6n Soviética y la Europa
Comunista. Se inicia la guerra fria entre ambas potencias.

E! involucramiento de los Estados Unidos en las grandes guerras,y la

obligaci6n de asumirla seguridad del llamado MundoLibre para garantizar
el propio, los obliga a aceptarla vieja resistencia de México en defensa de su

soberanja y la exigencia de respeto al derecho de autodeterminaci6n. Frank

Tannenbaum, que ha llamado a México yunque dela politica internacional

estadounidense,dice: “‘Si México desarroll6 una polftica exterior de acuerdo

con sus necesidades, como un vecino débil en conflicto con otros poderosos,

también estimul6 al gobierno de los Estados Unidos a anunciar una doctrina

coherente con la tradicién y la fe estadounidense, la que corresponde a una

gran nacidn que se consagraa los ideales dela libertad individual’.

El presidente Wilson, enfrentadoal militarismo alemén,ya no podrd usar

métodos represivos contra una naci6n desarmada. Tampoco elpresidente
Roosevelt, que habria de enfrentarseal fascismo en Europa y al militarismo en

Asia, podrd castigar a una nacién que como México reivindicaba riquezas, co-

mola petrolera, que eran suyas. Ni Wilson ni Roosevelt podian aceptarel reto

mexicano que preferia la represién antes que renunciar a sus derechos como
pueblo libre y soberano. Aplastar estas resistencias, amenazar con la guerra,  
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comose hizoante el secretario Vallarta, seria contrario a la misma seguridad

estadounidense involucrada enluchas internacionales.

Al término de la Segunda Guerra mundial Estados Unidos asume su ya

ineludible papel para asegurar el futuro del mundo. Anuladoel nazifascismo

y el militarismo japonés su papel serd defender el MundoLibre pero ahora
del peligro que para el mismo representa el otro vencedorde esta guerra, la

Uni6nSoviética. La desgarrada Europa Occidental poco o nada puede hacer
para esta defensa, tendrdn queserlos Estados Unidos,con su cada vez masso-
fisticado armamento,los que se encarguendela mismay para ello impondrén

su hegemonjaprotectora, comola UniénSoviética la impuso a la Europadel

Este. Empieza la guerrafria.
En 1953realicé mi primera visita a Europa en momentos en que trataba de

levantarse de los desastres de la guerra. Tuve oportunidad de encontrarme en

Paris con el historiador Fernand Braudel y en Londres con Arnold Toynbee,

quienes me honraban con su amistad. El primero organiz6 una reunion enla

Sorbona, el segundo ensu casa. Asistieron a ella historiadores, hombres de

letras, socidlogos y economistas. Me sorprendi6 que en ambasreuniones me

hiciesen la misma pregunta: ‘‘éCémo han hecho ustedes los mexicanos para

resistir a lo largo desu historia las presiones de su poderoso vecino? Nosotros

no las soportamos, quieren todo,son tan arrogantes y codiciosos comolosale-

manes,salvo que no los podemos enfrentar comohicimosconéstos porque nos

liberaron de la ocupaciénalemana y nos defienden ahora dela posible ocupa-

cién soviética’’. En otra vuelta a Europa, un socidlogo francés amigo mio me
decfa: “Leopoldo, ya sabemoslo que es vivir bajo dependencia, lo unico es
que todavia no nos acostumbramos, comoustedes’. “Tampoco nosotros’’,

le contesté. Y un critico deletras italiano, indignado, me comentabalossuce-

sos del Achille Lauro: ‘Esta gente ha hecho de nuestro Mediterraneo un mar
estadounidense, esto no podemossoportarlo’’. Los problemas de México con

su poderoso vecinoa lolargo desu historia eran ya problemasde otros muchos

pueblos,incluida Europa.

En 1989 unalarga historia que parte del Paleolitico llega a su fin y se

inicia otra que es la que estamos haciendo ahora. La Union Soviética, bajo

la conduccién de Mijail Gorbachov, abandona la carrera armamentista y con

ello la guerra frfa y ofrece apertura democrdtica que hacen suya los pueblos

bajo hegemoniasoviética en Europa. Caen muros y murallas que se extendian

alolargodela tierra. Es en el bicentenario de la Revoluci6n Francesa cuando

se habla de la Casa Comin del Hombre. Porlo pronto la Casa Comun de

Europa,la posible Comunidad Europea que se viene preparando desde hace
diez afios, la Europa Occidental, no necesita ya de la hegemonfa protectora

estadounidense. Sus tropas de ocupaci6n defensiva debieron volvera casa. Se

habla ahora de un nuevopeligro, el Tercer Mundo,por su miseria, corrupci6n

y narcotrdfico. Habré que mantener el mismo aparato militar utilizado frente

a la UniOnSoviética, pero su costo es muy caro, Europa no est4 dispuesta a

pagarlo.  
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La economia de mercado,parala que estan mejor preparadas naciones
como Alemania en Europay Jap6n en Asia, obligar4 a Estados Unidosa bus-
car su propiaclientela, y ésta s6lo esta en el continente americano, con mds
de 500 millones de posibles consumidores. Pero gente pobre no compra,ha-
bra queestimularla. Tales lo quese esté haciendo en Asia. Porello surgela
propuesta de Estados Unidos de un Tratado de Libre Comercio queseinicia
con Canada y México y que habrd de extendersea todo el continente.

En 1989 el estadounidense Francis Fukuyama publica un ensayo en que
habla delfin dela historia para los pueblos que encabezados por Estados Uni-
dos han alcanzadola libertad, la democracia y la prosperidad. La historia sin
fin sera para las que nola hanalcanzado,incluidos los pueblos bajo el siste-
ma comunista. Los sucesos quesiguen muestranlo errdtico de esta suposicién
en el neoliberalismo. En la economia de mercado, los pueblos que hansi-
do enviadosalvacio dela historia resultan ser necesarios para manteneresta
economia. Enla nueva economia hay quefabricarutensilios de uso doméstico
para el consumo del que pueda pagarlos. Perosi es poca la gente que pueda

hacerlo esta industria se seca y desaparece. Hay quecrear y estimular con-

sumidores ofreciendotrabajo a los mismos. Cuanto mayorsea el numero de

gente que trabaje y reciba buenos salarios, mayorserd la capacidad de consu-

mo de los mismos. A mayortrabajo mayor consumoy a mayor consumo més

trabajo en otra historia sin fin.

Esta utopia que puedeserrealidad encuentra opositores de inmediato en

paises que hacen descansarsu desarrollo en una mayor explotaci6n de mate-

Tias primas y manodeobray cuyas economfas benefician a un namerodeprivi-

legiados consumidores. En la Europa Occidentalse levantan murallas para no

dejar entrar allf dondeantes habia murallas para no dejarsalir. En los Estados

Unidossucede lo mismo,la prosperidad alcanzada no puede ser compartida

con gente que nada ha hechoporella y resulta ser prescindible. Una gran

oposicidn al Tratado de Libre Comercio pretende hacerdel mismo un instru-
mento mas de explotaci6n a la antigua. Pero los pueblos en las margenes del

mundofeliz, libre, democrdtico y présperose resisten a esta marginaci6n.

Ensu relaci6n con México continuanlos viejos problemascon nuevos en-
foques, ya nose trata de perseguira indios salvajes al otro lado dela frontera,

sino de penetrar para capturar narcotraficantes, o bien levantar murallas para

impedir que entren indocumentados. Respecto del necesario Tratado se ma-
neja que tiene validez cuando beneficia a los estadounidenses y que no tiene
validez cuandolimita ganancias esperadas. Se mandantiendas con mercancias
pero no fabricas que puedanquitartrabajo a los estadounidenses. Inversiones

volatiles, de corto plazo que no generan estabilidad y trabajo para los mexi-

canos. Se levantan murallas cada vez mAs altas para impedir que los pobres,
contaminantesy corruptos socios del sur afecten la insula de libertad y pros-

peridad.

La Ca4mara de Representantes, comoen los buenos tiemposdelos inicios

del imperio que ha llegadoa los confines dela tierra, ha establecido la Ley 
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Helms-Burton. Ley anacrénica en un mundoenel que la guerrafria ha ter-

minado,pero ley que todavia se hace valersobrelas leyes internacionales que

regulan las relaciones entre los pueblos. México se oponea ella porque lesio-

na la soberanja de su nacién comopuedelesionar cualquier otra soberania en

el mundo. Sdlo que en esta ocasi6n México noestd solo ensuresistencia,le

acompanan Canad4,el resto de los pueblos que forman América Latina y la

Comunidad Europea, que ve lesionados sus intereses en la misma economia

de libertad que se ha aceptado. La resistencia de Vallarta es ahora a nivel

global.

Los Estados Unidosya son otros, como lo es la Europa Occidental y lo son

todos los pueblosdela tierra. El Mundo Occidental toma conciencia de que

dentro de sus entranas lleva a la gente, con los habitos y costumbres que en

vano ha pretendido marginar. Gente llevada de diversas regiones dela tierra

para la peculiar comunidad. Esta gente es parte ya de los Estados Unidos y

comoenel resto del mundoreclamasu derechoal lugar que le corresponde

en el orden quese esta perfilando. Reclama una relacién solidaria y no de

dependencia y subordinaci6n.
Asi los problemas que se dabany se dan entre Estados Unidos, nuestro

pais, el resto de la América Latina y el mundo queporcircunstancias hist6ricas

€s consecuencia de la postura hegemdnica de esa naci6n, ahora se presentan
dentro de las mismasentranas del pueblo de los Estados Unidos, asf como en

otras regiones del llamado Mundo Occidental. Problemas internos porexi-

gencia de respeto delas diversas etnias y culturas que se han dado encuentro

en ese pais como resultado de su expansién. Problemas que hande resolver-

se a partir del respeto que han de darse los hombres y los pueblosentresi,

de acuerdo con el apotegmade Judrez: ‘‘Entre los individuos comoentre las

naciones el respeto al derecho ajeno es la paz’. Y a partir de este respeto
surgirdn expresiones de solidaridad que permitiran la solucién de problemas

comunes en conjunto. Las preocupaciones de México en los dias de Ignacio

L Vallarta son ahora problemas universales.

Leopoldo ZEA

  

Evandro Agazzi, El bien, el maly la ciencia. Las dimensiones éticas de la em-

presacientifico-tecnologica, Madrid, Tecnos, 1996, 390 pags.

Al finalizarel siglo XIX, Federico Nietzsche escribi6 una serie de medita-

ciones quefuerontituladas Més alld del Bien y del Mal, encaminadasa describir

el mundo en el que el Hombre comovida, comovoluntad,se realizaba con ple-

nitud, mdsalld de la raz6n y los prejuicios morales. ‘‘Nosotros —escribi6—
navegamosenlinea recta, por encima de la moral. Quiz4 tengamosque aplas-

tar y romper lo que nos queda de moralal aventurarnosporestos parajes,

pero, équé importancia tenemos nosotros? Nuncase ha revelado un mundo
mésprofundoa la miradadelos viajeros intrépidos’’. El mundo que anuncia-

ba Nietzsche noeraya el de la raz6n como Espiritu Absoluto de Hegel que
atropella a los hombres pararealizarse, sino el hombre mismo comovoluntad,

vida, que ha de realizarse en su plenitud; mésalla de lo humano por dema-

siado humano,parahacer posible al hombrepor excelencia, el Superhombre,

contrapunto del Espiritu Objetivo porque no eraya el instrumentodel Espiri-

tu, sino el hombrequese realizaba a si mismo como voluntad,vida. Un siglo

después,alfinalizar el siglo Xx,la criatura que se negabaa ser criatura para

rebasarse a sf mismase encuentra sometidaa su propia y peculiar criatura ex-

presa enla extraordinaria empresacientifico-tecnoldgica de fin de siglo y de

milenio.
Tal es el horizonte dellibro de Evandro Agazzi, las dimensiones éticas

de la empresacientifico-tecnolégica. Alli se plantea el resultado de este mas
all4 del bien y del mal propuesto por Nietzsche, via por la que el hombre co-

moviday voluntad quiso superarse para encontrarse enla encrucijada de tan

intrépida aventura que implic6 anularse a si mismo en lo humano, demasia-

do humano,ahora atrapado por la monstruosa criatura que en su empeno

transhumanoha creado. Ellibro de Agazzi penetra en este monstruoso labe-

rinto buscandosacara flote lo que, al parecer, nunca debié haber sido negado
al hombre comoente concreto, con sus posibilidades y limitaciones, humano,

demasiado humano.
El hombre, comovida real, concreta, con su limitada voluntad ahora en-

frentadoa su propiay extraordinaria criatura expresa en la empresacientifico-
tecnolégica de nuestro tiempo. Empresa quele rebasa e impone una moral

que auin derivada del mismo lo sometey aplasta con violencia que nunca ima-

gino Hegel con su Espiritu Objetivo. La fuerza y violencia de una criatura que

somete a su creador,criatura originada paraddjicamente en él mismo. Elli-
bro de Agazzi es rico, muy rico, en la descripcién de este mundo creado por

el hombre que supuestamente lo ha rebasadoy lo convierte en su instrumento

o lo arroja al vertedero de una historia sin fin que la ciencia y la técnica ain
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no han dominado. Poco a poco lostltimos bastiones de lo propiamente hu-

mano van cayendo,perfiléndose un mundo mdsalld del bien y del mal, mds

allé del hombre mismo,noya del superhombre,sino de la m4quina que por su

perfeccién desplazard plenamentea su creador.

Agazzi no aceptaestefin y trata de recuperarla fuente de lo propiamente

humano,que noes s6lo la raz6n comoraz6n, ni la voluntad como voluntad,

sinola libertad. La libertad que hace del hombre un hombre, porquele per-

mite elegiry al elegir establecer la moral en quese hacenpatenteslos limites

de esta libertad en relaci6n conla libertad de los otros. Sdlo partiendo dela

extraordinaria fuerza dela libertad como expresién de lo propiamente huma-

no se podrd escaparde la encrucijada enla que se encerré el mismo hombre

al sacrificarse a si mismo para supuestamente salvarse de un mundoque se ha

escapadode sus manos. Enel “‘sistema cientifico tecnolégico nos hemosper-

catadode las potentisimas tendencias a la autosuficiencia y a la clausura que

lo caracterizan —dice Agazzi— y quea los ojos de muchos parecen condenar

el papel de piadosas ilusiones de todoslos propédsitos de guiarlo o controlar-

lo’’. Esto es, de someterlo la voluntad desu creador,a la libertad de sus

decisiones en un horizonte en que ha de convivir el hombre con el hombre.

La empresa cientifico-tecnolégica, criatura del hombre, parece estar aho-

Ta cerrada a la voluntad del mismo,limitando sulibertad. Sin embargo

estd abierta al hombre siempre y cuandoéste decida hacer de la maquinaria

creada lo que pretendia, un instrumentoa su servicio. Agazzi considera que

el sistema puedeser influenciado desdefuera, ‘‘si en su exterior se dispone de

puntos de referencia muy fuertes’’. Capacidad moral, propiamente humana

s6lo para que el sistema puedaser instrumento del hombrey para el hombre:

“E] sistema moral —sigue— es precisamente el encargado de proporcionar

aquellos puntos de referencia externosal sistemacientifico-tecnolégicosin los

cuales no es posible pensar ‘tenerlo entre las manos’, desde el momento que

es dentro del sistema moral donde el hombre encuentraloscriterios de sus

propiasdecisiones. Pero justamenteesclaro queel sistema moral puede aten-

der a esta tarea si posee una fuerza efectiva, o sea si su especificidad es sub-

rayada y reconocida, y si sus valores especificos son respetados en la medida

adecuada’’.

éFin delas ideologias? éFin de Ja historia? éFin del desarrollo? éFin del

hombre mismo? Tales parecen ser las consecuencias del éxito de la empresa

cientifico-tecnolégica. Empresa creada por el hombre para su maximafelici-

dad transformandose en instrumento de su propia aniquilaci6n. Un mundo

feliz de Aldous Huxley y Metrépoli de Fritz Lang parecenofrecerlas imagenes

ya realizadasdeeste final de siglo. La empresa cientifico-tecnolégica se rebela
contra su creador como Lucifer contra el Creador por excelencia. Pero es tan
poderosa la criatura creada por el hombre que puededestruirlo 0 enviarlo al

vacio del infinito? Evandro Agazzi enfrenta este problema endiversaspartes

de su libro, muy centralmenteal hablar de la ideologia cientifico-tecnolégi-

ca. éFin de las ideologias?, se pregunta. No serd més bien el cambio de una
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ideologia por otra? ‘Frente al creptisculo de estas ideologfas, es preciso pre-
guntarsesi su lugar no ha sido ocupado porotras, y mas nuevas, cuya novedad

no residetanto en el hechode ser mésrecientes,sino en el constituir un nuevo

tipo”’.
Ideologizar parece ser algo natural al hombre,esto es, el buscar solucio-

nes totalizantes a sus cotidianos y peculiares problemasy al encontrarlas ma-

nipularlas en su peculiar beneficio, el de su propia e inevitable concreci6n. Se
puede decir que, consciente 0 inconscientemente, manipula esa objetivacion

totalizante en su beneficio hasta rebasarse a sf mismo. Diosayer, la Raz6n

despuésy ahorael sistemacientffico-tecnolégico que él mismoha creado.
Puedeser ideologizadala ciencia y la técnica? ¢Puedeser ideologizado

el instrumental creado por el hombrepara superarse a si mismo poniendo a

la naturaleza a su servicio? Agazzi muestra la extraordinaria diferencia que

existe entre la ideologfatotalizantey la ciencia y técnica que parten dela ex-

periencia concreta, apegadaa la realidad y la experiencia de la misma que no

totaliza, sino por el contrario, va de hipotesis en hip6tesis en un conocimien-

to que nuevasexperiencias pueden anular, permitiendo al hombre alcanzar

un conocimiento cada vez mds seguro que le permitird actuar firmemente so-

bre el mundo natural del que é1 mismo ha emergido. La ideologizacin es,

porel contrario, inconsciente de la deformaci6n que hace de la realidad sobre

la quetotaliza, dogmatiza, intolerante y falseadora y, como dirfa Hegel: ‘‘Si la

realidad no responde a la raz6n, peor parala realidad’’. (Como es entonces

posible que la empresa cientifico-tecnologica se ideologice? ¢Es esta empresa

la queal desarrollarse se imponea su creador0 es su creador el que la ideolo-

giza para imponerse? éImponerse sobre qué? Pura y simplemente sobre otros

hombres,sobre los que debieronser sus semejantes,a los que de diversas for-

mastrata de instrumentar, haciéndolos parte de la naturaleza que la empresa

cientifico-tecnolégica manipula no en beneficio de todos los hombres, sino de

un grupo de hombres.

El hombre comotalha de enfrentar a la naturaleza para superarsea si mis-

mo o para aprendera vivir con ella, conociéndola y al conocerla adaptarse

a sus leyes y sobrevivir con ella. Dentro de esta misma naturaleza estén los

otros, que resultan ser sus semejantes animadosporla misma preocupaci6n

de sobrevivir. Los otros vistos comoparte dela flora y fauna de la que hay que

defenderse o utilizar comose hace con los animales. Anularal otro para no ser

anuladoo bienservirse de él como se puedeservir de otras criaturas de la na-

turaleza. El tronco del arbol que permite a los hombres primitivos defenderse

delas fieras dafiinas se transformaen cachiporrapara anular al que parece ser

su semejante, pero mds amenazadorporsu ingenio que los animales. Se pasa

asi de la cachiporraa la lanza,al cuchillo,la flecha,la catapulta, el cafén y se

culmina en la atémica. Para estos cambios surgenlos cientfficos que calculan

sobrelas posibilidades e imposibilidades que ofrece el mundonatural para en-

frentar a los otros hombres. Elucubraciones que encuentransurealizacion en

los técnicos que podrénofrecerel instrumento, cada vez mas adecuado,para
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esta mortal relaci6n. Pero por encima delcientifico y el técnico,el manipula-
dorpor excelencia quetotaliza, sistematiza la totalidad de su entorno y decide
sobre él mismo. Es éste el que ideologiza la empresa teolégica y la empresa
Tacionalista como un mundo,un sistema cerrado

a

la diversidad de lo humano
y en beneficio de una especificidad del mismo.

Asillegamosa estos nuestros dias en quese habladelfin de las ideologias
teoldgicas, metafisicas y racionalistas y se afirma la cientifico-tecnolégica que
porsus origenes, surgida de la experiencia dela realidad concreta,es absolu-
lista y no podrd ser eludida y contradecida. Nada ni nadie podrd ponerla en
entredicho. Esta mdsalld del bien y del mal, mdsallé del mismo hombre que
con sus elucubraciones lo hizo posible. Asf a mayor desarrollo dela empresa
cientifico-t€cnica menor necesidad del hombre, de su trabajo. éSe pondrd fin
a la maldicin biblica: ‘‘ganardsel pan conel sudorde tu rostro’’? No,el des-
arrollo alcanzado por esta empresa s6lo implica el envio de quienesvivian del
trabajo al basurero de Jahistoria sin fin, a Ja nada,a la naturaleza indomable
que absorberé los restos de una humanidad que ahora son prescindibles.

Pero la empresacientifico-tecnolégica ha alcanzado un desarrollotal que
no podrd ya ser continuado ni menosatin rebasado.La naturaleza una y otra
vez explotada se vuelve contra su explotador y amenaza destruirlo con una
fuerza que jamés estaré a su alcance. Habrd que detenerla explotaci6n de
la naturaleza y conformarse con Io ya logrado. Pero los otros hombres,los
que en su momento nosupieronutilizar los medios que ofrecfa la explotacién
tecnoldgica deberdn abstenersede hacerlo.

éHabré que compartirlo alcanzado? No,lo alcanzadoes poco y de repar-
lrse no alcanzaria para superarla gran miseria dela queno pudieron emerger
esos hombres.Porello es justo que los que han utilizado y dadoorigen a esa
empresa €n su beneficio sigan gozandohastaelfinal de los frutos de la mis-
ma. Los otros, los que no la han alcanzado que esperen pacientemente el
agotamiento dela riqueza alcanzada, que acabaré igualandoel desarrollo con
el subdesarrollo. Esta riqueza culminard en una miseria que no podré ya ser
superada.

éFin dela historia? éFin del hombre que dejaré de serlo para igualarse en-
tre sf en la naturaleza de la que emergi6? No,la empresa cientifico-tecnolégica
como instrumento y no comoideologia esté eludiendoesta posibilidad man-
teniendola desigualdad alcanzada entre el hombre que manipula y el que es
manipulado. Paradéjicamente la manipulacién también ha llegadoa su fin:
a su fin la esclavitud, el coloniaje, la explotaci6n de los otros. El desarrollo
alcanzadoporla empresacientifico-tecnoldgica es tan extraordinario, que ha-
ce innecesaria la explotacién de otros hombres

y

la de sus lejanas tierras. La
reconversiOn de la materia cada vez més perfecta hace innecesaria la explota-
ci6n de materias primasenlejanas colonias y de la misma naturaleza que po-
dr4 ahora mantenerse inmaculada junto con sus naturales o indigenas que
nunca aprendieron cémoexplotarla. Tampoco necesita del trabajo de estos
naturales el robotismo, que hace innecesario el lento trabajo de sus brazos.
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Pero igualmente innecesarios estén resultando los herederos de la empresa

cientifico-tecnolégica. Los hombres de pueblos que con su ingenio hicieron
posible esta empresa estén también siendo diezmados porel desarrollo de la
misma.

A mayordesarrollo de la empresacientffico-tecnolégica menor necesi-

dad del trabajo humanoque comolosnaturales delas colonias van resultando

tambiénprescindibles. Pero igualmente prescindibleslos cientificos y técnicos

frente a los inteligentes robots que se estén produciendo y elucubraron por

s{ mismos hacia un sofisticado desarrollo en el cual el hombre, en todas sus ex-

presiones, serd cada vez menos necesario. 4Cu4l es el futuro? 6Un mundoro-

botizado,quese baste a si mismo,en el cualsalgan sobrandosus propioscrea-

dores? La imaginaci6nhollywoodesca nos ofrece ya imagenes de este mundo

sin hombres, poblado por engendros mecdnicos que sufren, paraddjicamen-

te, por no poder ser humanos, Androides, criaturas bizarras que facilmente

enloquecenal sufrir los males propios de toda materia: la oxidaci6n,la podre-

dumbre,los virus y otras enfermedades propiasde este inhumanouniverso.

Sin embargo,todo este mundo enel que la empresa cientffico-tecnocrati-

ca parece superar al hombrequela hace posible, es imposible sin este mismo

hombreal que imagina desplazar, porque es él el que lo alimenta, programa

y crea los instrumentos que aparentemente han de aniquilarle. Es ésteel ali-

neador, el programador, un hombre comotodos los hombres el que quiere

imponersea otros hombresoriginando su propio desplazamiento. Los mani-

puladorespor excelencia son cada vez més reducidos. Sonlos que se niegan a

compartir el extraordinario desarrollo que ha alcanzadola empresacientifico-

tecnolégica de los ultimos tiempos. Es su resistencia la que esté invocando

demonios que acabardncon supropia, concreta y limitada humanidad.

Sonéstos, los cada vez més limitados arrogantes, codiciosos e inhumanos

protagonistas los que estén desatando males que no pueden contenery amena-

zan a su propiay privilegiada vida. La vida que Nietzsche quiso preservardel

bien y del mal, de lo humano por demasiado humano.Ensu codicia originan

males, epidemias, cuyo control, de lograrse, sdlo podraestar al alcance delos

misprivilegiados expuestos a su vez a nuevos males de los que sufrirdn los no

privilegiados. Sonlos codiciosos que careciendode pastizales para el ganado

vacunoalimentana éste con desechos de otros animales enloqueciendoal ga-

nadoy originandoprontay cruel muerte de los hombres que consumen su car-

ne. Los herbivoros transformados en carnivoros contodas sus consecuencias.

Sonéstos los protagonistas que hablandelfin de la explotaci6n,del colo-

niaje y la manipulaciéndelotro porconsiderarlas innecesarias para su propio

y peculiar desarrollo. Ahora dispuestos a impedir que esta gente busque ser

parte de un desarrollo que no puedeser compartido, levantando muros y mu-
rallas de contenci6n. Pero contencién de gente queya tienen en sus entrafas,
llevada alli para hacer el trabajo sucio y formar ahora ineludible parte de su
peculiar identidady sistema alcanzado; parte del mundo a queha dadoorigen

la empresacientifico-tecnolégica. Una sociedad extraordinariamente desarro-
llada en la que reclamasu lugar gente que se sabe son ineludible parte de la 
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misma. La arrogancia que se transforma en miedoante lo que esta arrogancia

ha originado. Miedo y por miedo mayordiscriminacidn y xenofobia y terror

represivo frente al terror que demanda.

Todo esto esta siendo reconsiderado dentro de las dimensionesy limites

€ticos de la empresa cientifico-tecnolégica. El absoluto responsable de esta

empresay su usolo es el hombre, con sus posibilidades y limitaciones; huma-

no, demasiado humanoy porello obligadolibre y moralmentea distinguir lo

bueno de lo malo de su empresa la obligada toma de una decisi6n. Esta em-

presa es sdlo un instrumento,de su uso es el hombreel absoluto responsable.

Si la empresalo anula lo serd por propia decisidn. si, porel contrario, decide

porla vida, tendré que hacerlo a partir del reconocimiento a los mismos de-

rechos que para esta vida tienen los otros sus semejantes; s6lo asi la empresa

podra continuar su fantastico desarrollo para superar la maldici6n biblica de

ganarel pan con el sudorde su rostro. Trabajo pero en convivencia con otros

hombrespara alcanzar la maxima y digna expresién de lo humano.Tales el

mensaje que encontréenellibro de Evandro Agazzi retomandola dimensién

ética que hace del hombre un hombrey enrelaci6n con los hombressin tener

que renunciar porello a su persona.

Leopoldo ZEA

 
Este libro se termin6 de imprimirel mes de
septiembre de 1996 en Talleres Graficos
de Cultura, S. A. de C. V. Av. Coyoacan
1031, 03100 México, D.F. Su tiro consta de

1 200 ejemplares.
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CUADERNOSAMERICANOS EN CD-ROM

Se ha elaborado unaversiénde la coleccién completa de Cuadernos
Americanos en disco
compacto CD-ROM,

con sistema de

recuperacion directa

del texto.

Esta nueva version
permite almacenar y
distribuir grandes

volumenes de
informacién con un

significativo ahorro en

el transporte y

almacenamiento del

material y mucha

mayorrapidez en el

rastreo de articulos,
autores y temas.
La primera parte, que

comprendelos 50

primeros numeros de la Nueva Epoca (desde 1987 hasta 1995), ya esta

en venta.

  
“NUEVA EPOCA

AMINICANOS

 

    
Proceso de edicién Universidad de Colima

Sistema MICROISIS  

Informes: Cuadernos Americanos, Torre | de Humanidades,2° piso, Ciudad Universitaria,

México, D.F, Tel. 622-1902, Fax: 616-2515, e-mail: weinberg@servidor.unam.mx

 

   



 

  

 

 

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

Noscomplaceinvitarle a participar en el Curso Plantaci6n yLiteratura en el Caribe organizado por

nuestro Centro, que se brindara 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 contard conla intervenciénde escritorese investigadores cubanos

en calidad de conferencistas, entre ellos Enrique Sainz,Virgilio Lopez Lemus(Instituto de Literatura

y Linguistica), Salvador Arias (Centro de Estudios Martianos) y Denia Garcia Ronda (Universidad
de La Habana)

Se abordaranlos siguientes topicos:

-Introducciénal tema, antecedentes

-La décima comotradici6n caribefia (siglos XVII-XIX).

-El tema dela plantacién enla narrativa del siglo XIX.

-La literatura del esclavo: autenticidad y mimetismo.

-Plantaci6ny literatura contempordnea.

El Curso contara con traducci6n espafiol-inglés, inglés-espafiol.

INSCRIPCIONES

La cuota de inscripcién en el Curso es de $90.00 USD;sera abonada personalmente enla Casa de

las Américasalinicio del mismo. Losinteresados deberan enviarsu solicitud al Comité deAdmision

antes del 30 de octubre de1996.

ALOJAMIENTO YTRANSPORTE

Para facilitar la estancia de los/las participantes se ofrecen paquetes turisticos queincluyen el

alojamiento con desayuno y cena, traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto,y a las actividades del
evento.

3° y G, El Vedado, La Habana, Cuba,Tel. 32 3587/88/89. Télex 511019 CAMERU CU.

Fax (537) 33 4554/32 7272. Email: casa @ tinored.cu  
  

Siglo Veintiuno Editores
[eeeers Seeeeoe

LA SOCIEDAD DERROTADA
El desorden mexicano delfin de siglo

Sergio ZERMENO

Si algunaensefianza podemosextraer hoy del neoliberalismo es que
la aplicacion de simil Principios ccondmicos ha tenido I

diferentes segin la herencia social y politica de las naciones en
donde ha sido ensayado. Ello nos devuelve a los referentes basicos
de las ciencias del hombre: ahi donde los procesos de moder-
nizacién no s¢ apoyan enlos agentessociales y nolos fortalecen, los
resultados por momentos halagiicfius de tales procesos no logran una
continuidad en cl tiempo. En este libro Sergio Zermefio ilustra con
variados ejemplos la mancra en que un Estado ancestralmente fuerte
como cl mexicano, si bien se mostré muy eficaz integrando su

economia al mercado global, lo que en realidad produjo fue una
violenta desarticulacién deltejido social intermedio.

RECLUTAMIENTO POLITICO EN MEXICO
Roderic Ai CAMP

"El vehiculo responsable de la mayorparte del reclutamientopolitico
en México sigue siendo la camarilla, mecanismo de red personal tan
importante en cl siglo XIX comoen la actualidad. Los mexicanos

continian confiando en gran medida en los contactos personales para
la formacién de redes politicas, igual que lo hacen en algin grado

todos los sistemas politicos. En México esos contactos personales
tienen mis probubilidad de remontarse a los primeros afios de la
carrera de un politico, o a sus aftos de estudiante."
La investigacién de Camp aclara los patrones del reclutamiento

politico en México y muestra las consecuencias de elegir a un grupo
sobre otros.

Un libro, seguramente,de interés para estudiosos no sdlo de politica

mexicana, sino también de historia, de politica comparada, de
liderazgo politico y de desarrollo del tercer mundo.
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De venta cn Av. Cerro del Agua 248 col Romero de
Horreros, tcl 658 75.55 ycn librerias de prestigio

  
 

    
 



 

 

Asociacién Mexicana de

Est u dios del Caribe

 

CONVOCA A SU

CUARTA CONFERENCIA ANUAL

QueseIlevard a cabo en la Ciudad de Chetumal, Q.Roo

del 23 al 25 de abril de 1997

TEMAS

1. El Caribe mexicano
2. Turismoy desarrollo sustentable
3. Integracién regional
4. Relaciones México-Caribe
5. Historia y cultura de la region

6. Literatura caribena
7. Historia de las Ideas
8. La frontera circuncaribe
9. Pracesos politicos y sociales en el Caribe

contemporaneo

10. Redefinicién dela geopolitica en el Caribe
11. Demografia y migraciones

Enviar propuesta(titulo y resimen maximo de 10 Iineas) y datos personales (nombreyapellidos,
institucién, direccién, teléfono y fax) antes del 1° de diciembre de 19% a cualquiera de lassiguientes direcciones

UNAM:Pablo Marifez, fax (5) 849-0569, correo electrénico: pama@servidor.unam.mx

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO: Lorena Careaga, fax (983) 2-5686: correo electrénico:
lorcarea@balam.cuc.uqro.mx

INSTITUTO MORA: Laura Mufioz y/o Johanna Von Grafenstein, Plaza Valentin Gémez Farias
No. 12 San Juan, Mixcoac, 03730, México D.F. tel (5) 598-3777 ext. 105 y107. fax (5) 563-7162 y (5)598-5081. Correo electrénico: jayna@servidor.unam.mx    
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By CCY
pudel DEL

CONVOCATORIA

Vill Congreso de la Federacion Internacional

de Estudios sobre América Latina y el Caribe (FIEALC)
Universidad deTalca, Chile

5 al 8 de enero de 1997

 

    
  

Tema Central:

Modernizacion e identidad en América Latina

y el Caribe en el marco de los procesos de

globalizacion

Areas tematicas:

|.- Relaciones entre paises y regiones de AméricaLatina y el Caribe con el mundo.

2.- América Latina y el Caribe en el nuevo milenio.

3.- La inteligencia latinoamericanay la globalizaci6n.

4.- Globalizacién y fin de siglo: centenario de 1898, globalizacién y regionalizacion.

5.- Modernizacién e identidad en el pensamiento latinoamericano.

6.- La conciencia de América Latina y el Caribe y sus expresionesenelarte y la cultura

FIEALC VIII contara con diversas actividadesculturales. Las ponencias podranser presentadasen

espaol o portugués. Habra mesa especial para ponencias en francése inglés. La presentacién de

resumenes(entre 15 y 30 lineas) sera hasta el 31 de agosto de 1996. Las ponencias deberan tener

un maximode 15 cuartillas, formato A4o carta incluyendo resumen,curriculum vitae (una pagina),

escrito en sistemas IBM o Macintosh (con Word,Wordperfect o WS). El costo de inscripcion sera

de US $80 para ponentes normales, US $35 para ponentes egresadosy estudiantes de posgrado

y US $20 para personas que deseenasistir sin presentacién de ponencias.

Todas Jas consults relativas al funcionamiento del Congreso deberdn dirigirse a:

Dr. Javier Pinedo Castro, Director del Instituto de Estudios Humanisticos Abate Juan Ignacio Molina, Universidad de Talca,

Ay. Lircay s/n, Talca, Chile, Tel. 56-71-20 0391/0459, Fax 56-71-22 8054, e-mail: jpinedo@maule.utalca.cl

Dr. Eduardo Devés Valdés, Instituto de Estudios Avanzados, Universidad de Santiago de Chile, Roman Diaz 89, Providencia,

Santiago, Chile, Tel. 56-2-2360136, Fax 56-2-2358089, e-mail: edeves@lauca.usach-cl     ‘.  
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