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ENTRE LA GLOBALIZACION
Y LA DESINTEGRACION

N PROBLEMAesencial de los ultimos tiempos, tanto enlos paises

Peach como entre los que no han alcanzadoeste des-
arrollo, lo plantea la toma de conciencia de una globalizacion que

no es ya la impuesta porlos imperios y, al mismo tiempo, la des-

integracion del mundo queantes parecia integrado. Expresiones de

esta problematica las hemos expuesto aqui, en Cuadernos America-
nos, tal como fueron planteadas en las asambleas realizadas por la

Sociedad Europea de Cultura enItalia, desde la de Padua en 1991:
una gran preocupacionporla globalizacion quese hizo patente con

los sucesos de 1989 y luego fue amenazando cada vez mas con la

desintegracion.
Esta problematica se manifiesta también en otros centros de

cultura europeos, que hansido llevadosa reflexionar sobre el pa-

sado porel cual esa region del mundoa partir de 1492 se fue impo-

niendo lo largo dela tierra. Se plantean problemasde identidad
que parecian ser propios de pueblos marginados, comolos de la

llamada América Latina, de Asia y de Africa. En esa bisqueda de

identidad destacan con extraordinaria fuerza los procesos en tor-

no a esa region continental formada en la cuenca mediterranea, un

marinterno que banabae integrabalas diversas expresiones huma-

nas y culturales de los pueblos quealli se daban encuentro: la que
seria Europa alnorte, Africa al sur y al este Asia. Fuerza integra-
doraseria el espiritu de Grecia, que hizo posible unificar el Medi-
terrdneo, lo que continuo con Romay su imperio en el espiritu de
la latinidad.

Al otro lado de los pueblos banados por el Mediterraneo, se-

paradosporaltas cordilleras, estan los pueblos que en el norte de
la misma Europa se forman bajo los inhospitos mares del Atlanti-

co y la cuencabaltica. Al iniciarse la expansion de Europa sobre lo
que seria América y luego el resto del mundose enfrentaran estos
pueblos para imponerla hegemonia con dos expresiones distintas.

 



 

 

12 Entre la globalizacién y la desintegracién

Esta luchasera llevada al continente con el que tropieza Colén

en 1492, que sera ocupadoalsurpor los pueblos mediterraneos,la- {

tinos, que formanla Peninsula Ibérica, y al norte porlos sajones.
Pugna que culmina en 1898 cuandolos Estados Unidos en guerra
relampago expulsan a Espanade sus ultimas colonias en América. {
El bolivarismo abierto a todas las expresiones quealli se han da- LatinoSs
do encuentro y el monroismo que discrimina y segrega. Lucha de
la latinidad frente a la sajonidad, como dice en Latinoamérica Vas- en
concelos, quien también habla de la utopia de la raza c6smica que
completa la de nacion de naciones de Bolivar. El mundo que el Me- E d U; dd.
diterraneo integr6 en Europa se encuentra ahora integrado en esa Sta Os Al Os
region del continente americano que se autodenominalatina.

Es dentro deeste horizonte, que se abre de nuevo la globali-

zaciOn, que publicamoslos textos que siguen. Por un lado algunos

pertenecen al VII Congreso Internacional de Culturas Latinas en
Estados Unidos, *‘El mito de lo umbilical: los latinos en América
del Norte’’, realizado en Taxco en este aio. Publicamos, igualmen-

te, los enfoques realizados en 1991 en Varsovia sobre el descubri-

miento de Américay a continuaci6n algunostextos deintelectuales
italianos muy preocupados por América Latinay la relacidn queés-

ta guarda con su propia problematica, entreellos los animados por

Riccardo Campa y Gianfranco Pecchinenda.

TZ.

  



 

 

 

 

ENTRE EL MEDITERRANEO
Y EL BALTICO

Por Leopoldo Zea

PUDEL, UNAM

NTRE JULIO Y AGOSTO de 1898se dieronlas batallas navales de

Bisitcaz de Cuba y Cavite, Filipinas, entre la armada impe-

rial espanola y la de los Estados Unidos de América; batallas que

dieron fin a la etapa de la historia universal iniciada el 12 de oc-

tubre de 1492. Fue en 1492 que Espana se tropez con lo que

seria América, en fragiles carabelas comandadasporel almirante

genovés Cristobal Colon,tratando dellegar a los fabulosos mundos
descritos por Marco Polo: Cathay, Cipangoy la India, en busca de
acuerdos comerciales que permitieran a Espana y a los europeos
crear un nuevoy extraordinario mercado.

La vieja y penosatravesia terrestre que llevabaa los confinesdel

Asia, siguiendola ruta dela seda, estaba llena de dificultades para

allegarse a las grandes riquezas que alli existian. Cristobal Colon
proponia una nueva via que era marchar porel marhaciael occi-
dente de Europahasta encontrarse con los senores de los grandes

imperios quese alzaban en esa lejana region dela tierra. Se trataba
de negociar, no de conquistar como habian intentado los cruzados
tomando como pretexto la expansion de la Cristiandad. Pero de

esaslejanastierras llegaban a Europa,a su vez, oleadas de feroces

guerreros dispuestos a hacer para su beneficio lo que los europeos
pretendian hacerpara elpropio.

Ungigantesco y desconocido continente se atravesara en la ruta

de Colon. Sin habérselo propuesto, la aventura comercial se trans-
formaenel inicio de la conquista y colonizacion que Europa impon-
dra a la totalidad dela tierra, incluida la anhelada Asia. Colon se

habia tropezadocontierras y hombres distintos a los descritos por
MarcoPolo, pero no menosricos y fabulosos, con peculiar cultura,
habitos y costumbres, pero endebles frente al desarrollo alcanzado
por Europa. Comodiria Alfonso Reyes, el guantelete de hierro de



 

 

16 Leopoldo Zea

los que se transformaron en conquistadores facilmente haria anicos
a unacultura de fino barro. Coldn buscé inutilmente a los feroces
guerreros mongoles con los que tenia que negociar. No encontran-
dolos, en nombre de sus sefores llen6 el vacio de poder de estas
tierras y puso a sus hombres bajo el dominio desus patrocinadores

los Reyes Catolicos. Se ponia en marcha la expansi6n europea por
la totalidad delatierra.

En 1898 las batallas navales en el Golfo de Méxicoy el Pacifi-

co ponianfin al imperio espanol que, como Portugal, se habia im-
puesto en el continente encontrado. Terminaba un coloniaje que

habia originado un extraordinario y abigarrado mestizaje de razas

y culturas. Todoesto fue fruto de la mentalidad mediterranea de
los primeros colonizadores de la region, descrita con maestria por
Fernand Braudelen su historia del Mediterraneo. Siguiéndolos

emergian con fuerza hombres de diversa mentalidad, forjada enel

espiritu propio de los pueblosquecrecian en otros mares y océanos,
en el Baltico y el Atlantico norte. Aqui se forjara la nacion que de-
rrotaria en el Canal a la Europa mediterranea: Inglaterra. Expre-
sidn del mismo mundoanglosajon, sera gente de Estados Unidosla
quedarla puntilla a un imperio al que los mismosrebeldes en esas
tierras en América habian ya puesto fin. Estados Unidos veia todo
esto como ungran vacio de poder que habia que llenar.

En 1898la inteligencia de la region americana bajo hegemonia
espanola reaccionara ante la guerra hispano-estadounidensey sus

resultados como agresiOn hecha a sus propios pueblos, formados
bajo hegemoniaibera. Susluchas contra el dominio espanol seran
vistas como guerrasciviles entre pueblos de un mismoorigeny for-

maci6n cultural heredada del espiritu mediterraneo que Grecia y
Romaestimularon en su expansi6nsobre el Mediterraneo.Estasto-

maron conciencia de la relacidn que guardabanentre si los pueblos
surgidos en esa region. El Mediterraneo banaba tanto a Europaal
norte, comoa Africa al sur y a Asia al este. Helenidad y latinidad

sera la expresiOn deeste espiritu integrador.
Esto implicaba el abandonodela conquista como depredacion,

limitada a saqueos, violaciones e imposicion de esclavitudes. Ale-
jandro de Macedoniaprimero unifica a Grecia y luego se lanza a la
conquista de los pueblos al otro lado de Grecia, los barbaros, Ila-
madosasipor su incapacidad para expresarse correctamente en la
lengua de Esquilo, Sofocles y Euripides. La conquista como saqueo,
depredacion y esclavitud era conquista efimera que el tiempo anu-
laba. Otracosa seria la conquista y la colonizaci6n como ampliacion  
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de la propia Grecia, helenizando,incorporandolas ricas expresio-
nes de humanidad de los pueblos llamados ilegitimamente barba-
Tos, pues barbaros eran también los griegos, cuando balbucian el
persa o cualquier otra lengua de los pueblos allende Grecia, hasta

el lejano Indo a dondellega Alejandro.Integrar, no excluir,y al in-
tegrar acrecentarse a si mismos en dimensiones que la depredacién
hacia imposible. Alejandro pone en marcha la mestizacion con los
pueblosal Oriente.

Roma,a la que la leyenda hace descender dela aniquilada
Troya, hizo suyo el ideal integrador del Mediterraneo y de toda
conquista masalla del mismo. Por conveniencia, mas que saquear,
violary esclavizar, lo importante sera mestizar razas y culturaslati-
nizdndolas. La latinidad sera para el dominio romanoen el Medi-
terraneo y el mundoa su alcancelo que la helenidad para la Gre-
cia alejandrina. El espiritu latino hacia de lo efimero algo cada vez

mas amplio, eterno. Este espiritu formara, dard hueso los diversos

pueblos de los que surgira Europa después de desaparecer Roma,
sin menoscabodesus ineludibles expresionesétnicasy culturales.

Pero nobastabacultivaro civilizar para integrarla diversidad de

conquistadoresy colonizadores. Era menesterun espiritu ecuméni-
co que diera unidad a esa cada vez mas amplia diversidad de pueblos

y culturas. Sera tambiéndel extremo del Mediterraneo quesurgeel

instrumento integrador de pueblosy culturas, en un pequeno pue-

blo donde nace unareligi6n que habla de Dios, no de dioses, que
hablan deleyes a su pueblo y de cuyo cumplimiento dependerala

siempre amenazadaexistencia del mismo.

Es el pueblo de Abraham, Israel, Juda, una y otra vez someti-
do los diversos imperios que surgen en la regidn. Imperios fuer-
tes, violentos, comoel de Asiria y Persia. Este pueblo ha escapado
del dominio egipcio. Y luego caera en el romano. Imperios van,
imperios vienen y este pequeno pueblo con su excluyente religion

monoteista se mantienefirme y dara origen a una nuevay extraordi-

naria religion,el cristianismo. Frentealviejo y excluyente, el nuevo

e incluyente Testamento. Unideal ecuménicoy porello al alcance
de todos los hombres y pueblos. Romasera influidaportal religion
quele dio un poderoso instrumento integradorpara su imperio. Es-

te imperio desaparecera materialmente pero no Ja culturalatina ni

la doctrina que le dio unidad. Romase convirti6 en centro de la
gran ecumene,la Cristiandad.

En la misma region de Medio Oriente, surge el islam montado
sobreel viejo y nuevo Testamento igualmente integrador, ecuméni-
co, que a la vez quese enfrenta conel cristianismo lo hace con otras
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religiones al expandirse por diversas regiones de la tierra. En los

pueblos al occidente del Mediterraneo, en Iberia, confluyen y se _

integran Yahvé, Jesucristo y Alé. Extraordinaria expresin del inte-

grador Mar Mediterraneo quela aventura de Colén universalizaba
llevandola allende los mares y las tierras al occidente de Europa.

Tal es el espiritu mediterraneo, el espiritu latino y cristiano que
dard sentidoy unidad a la region de América queentra a la historia
bajo el coloniaje ibero. Es este espiritu el que reivindica como pro-
piala inteligencia de esta regidn de América quese llamaa si misma

latinoamericana. Latinoamericanidadporla que buscadistinguirse

de la otra América surgida al norte, que designa como sajona. Es
ésta la que ha de vencery emerger como nuevo imperioenla batalla

de 1898.
La Américatriunfante tanto en el Golfo de México comoenel

Pacifico en 1898, la América llamadasajona,tiene la vision propia
de los pueblos que se forman enel norte de Europa,al otro extre-

model Mediterraneo. Tierras de vida dificil, de hermosas y largas

noches blancas dondenose poneel sol, que son pagadasconlar-

gos dias, meses de oscuridad y neblina. No poseelo que hacefacil
la vida muelle de los pueblos banadospor el Mediterraneo. Alli no
se puede hablar de imponerimperiossino de resolvercotidianas ne-

cesidades. No hay mucho tiempopara elucubrar y cuandose hace

es para actuar mejory forjar instrumentos que permitan un me-
jor modo de vida en tan adversas tierras. Se trata de satisfacerlas

mas imperiosas necesidadesde sus individuos, familias, clanes, co-

munidades, afianzarlas cuando esto no es posible. Sus guerreros
se mueven, no por conquistar y colonizar sino para abastecer sus

rusticos hogares. Un sentido pragmatico animasus actividades y

pensamiento.
Cuandose expandenlo hacen en propio y peculiar beneficio.

Nonecesitan delos otros, menosde los que estan masalla de lo que
necesitan. Movidos por este comininterés es que se van expandien-
do sobre otros pueblos, comolosvaregossobrelas llanuras rusas en

el siglo x1 y posteriormentesobre diversas regiones de Europa, in-

cluido el Mediterraneo. Es la horda normandaqueal expandirse y

crecer se enfrenta a pueblos formadosbajo la hegemonia romanaal

otro lado de los Alpes y los Pirineos. En Eurapaestan los pueblos
germAnicos, que se alzaran como herederos del imperio romanodel

Mediterraneo formandoel Sacro Imperio Romano. Frente a este

imperio surge otro pueblo que ser hechura de los pueblos de ori-

gen biltico, entre ellos Inglaterra, a la que regresan como algo suyo  
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los normandos de Guillermo el Conquistador, quien da origen a la

potencia que siglos después enfrentara a la Europa mediterranea y
a América Latina.

El cristianismo encuentradificil entrar en las islas que forman la
Gran Bretana,Irlandae Islandia, y cuando lo hace combinasu viejo
pasado paganoconelcristianismo. La Europa transmediterranea,
aun cristianizada, mantieneel espiritu que le ha dadoorigen, for-
jando la personalidad de sus hombres y pueblos.

Al aflorar el Renacimiento, en los pueblos mediterrdneos, cen-
tralmente la peninsula itdlica, se hace patente un derrochede belle-
za y riqueza. Frente a ello reaccionara el germano Martin Lutero,
que tiene una concepciondelcristianismo que noes la de la opu-

lenta Romay el Mediterraneo. Es la del individuo que con dureza
se ha forjado en regiones cercanasal Biltico y al frio Atlantico. Lu-

tero primero, seguido por Calvino,dividio a la Cristiandad. En esas

frias regiones se daran las grandes batallas porla ya divididareli-
gion. Frente a la ecumene englobadoradel cristianismo romano la
ecumenedeindividuos quese consideranservidores de la providen-
cia y ven enel éxito de sus acciones el reconocimiento de su predes-
tinacion. El cristianismo se acerca mésa la interpretaci6n judaica

del Viejo Testamento, con hombresy puebloselegidosy por él des-

tinadosa llevar el bien a la humanidad. Religion excluyente porque
el hombresejustifica y se salva solo por su obra comoabsolutores-
ponsable de la misma ante su Creador. Es la gente de este temple

la quese instalo en la América del norte, en tierras mas semejantes

a las tierras que banael Baltico y los mares del norte. Es la América
sajona. La América wasp blanca, anglosajonay protestante.

William Shakespeare habla de la naci6n que emergio bajo el
reino de Isabel, del pueblo que por razoneshistoricasse ha involu-
crado en la Guerra de los Cien Afios para mantener su hegemonia
en el continente europeo. Habla de Inglaterra enfrascada en una
larga guerra externa e interna pero que ha renunciado a una aven-

tura ajena a su identidad. Shakespearelo expresa a través de Juan
de Gante en su Ricardo II. Es un cantoa la insularidad, con el aban-
dono de todo lo externo que no esté al servicio de los empenos de
su pueblo para superar la dureza de la tierra en la que le ha toca-
do vivir. Nada con Europa ni con suenos de dominio imperial del
continente. ‘‘Este trono real de reyes —dice Shakespeare—,, esta
isla sometida al cetro, esta tierra de majestad, esta sede de Marte,

este otro Edén, este semiparaiso, esta fortaleza que la naturaleza

ha construido para defenderse contrala invasion y el brazo armado
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de la guerra,este florido plantel de hombres, este pequeno univer-
so, esta piedra preciosa engastada en el mar de plata que le sirve
de muro y de foso de defensa alrededor de un castillo, contra la

envidia de las naciones menosventurosas, este trozo bendito, esta

tierra, este reino, esta Inglaterra, esta matria fecunda en grandes
reyes, temibles porsu valentia, famosos por su nacimiento, renom-

brados por sus hazafas, que en servicio dela fe cristiana y de la
verdaderacaballeria han llevado a cabolejos desu patria, hasta los
lugares dondeenla obstinada Judease levanta el sepulcro, resca-

te del mundo, del hijo de la bienaventurada Maria, este caro pais,

el pais de estas queridas almascaro por su reputacion a través del
mundo’’.

Undiscurso insular, baltico, se escuchard décadas después en

América, en la voz de uno de su libertadores, Thomas Jefferson.

Discursoinsular, opuesto al mediterraneo,latino, propio delliber-
tador de la otra regién de América, Simon Bolivar. La Inglate-
tra por la que habla Shakespeare renunciaa involucrarseenlas lu-
chas por la hegemonia del continente europeo, pero no renuncia a

buscar enotraspartes, en otroslejanoslugares, las riquezas que den

mayorsatisfacciOna las necesidades vitales de este pueblo.
Que Espaja se quede con el Mediterraneo, dominadopor sus

indestructibles naves, que se enfrentea los herejes y a quienes enel

continente reclamensu derecho a conducir el Sacro Imperio Roma-
no. Lo que Inglaterra disputard a Espana, Portugalya cualquier na-
cién europeaseranlas colonias queel descubrimiento de 1492 puso
al alcance de Europa. Que Espaiiagaste la riqueza de sus colonias
en sus luchas para mantener su hegemonia en Europa,Inglaterra
buscard desviar porel corso yla pirateria las riquezas explotadas en
beneficio de su insularidad. Y sera a partir de esta mismainsula-
ridad que se encargaré dellenarlos vacios de poder que se abran
a esta hegemonia fuera de Europa. Solo necesita materias primas
baratas y manodeobra esclava también barata. Nada derescatar
almas, queesta gentesi la tiene sabra comohacerlo.

En la América bajo hegemoniaibera se habla de Grecia y Ro-

ma. Espaiia acaso sin proponérselo ha hecholo queellas en el Me-
diterraneo. Bolivar, como otros hombres de esta América, lo que

resiente es la resistencia de Espaa a incorporar, por su arrogancia

y avaricia, a pueblos comolos que incorpor6 Roma en el Medite-

rr4neo. Roma nolo hizo por bondad,sino por ineludible necesidad

para dar permanencia a conquistas y enclaves definitivos concilian-

do sus intereses con los pueblos a los que impuso su conquista y co-

loniaje, con los que debe contar. En la Carta de Jamaica,escrita por
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Bolivar en 1815, haceclara referencia a Romay lo que Espana, pese
a Su resistencia, ha hechoporla regidn que en América quedo ba-
jo su dominio. éCuil sera el futuro de la regidn que en América
ha de ser emancipada? GQuién se habréatrevido a decir quetal
naciOn sera republica 0 monarquia, que ésta seré pequeia, aquélla
grande?, pregunta. ‘‘En mi concepto ésta es la imagen de nuestra
situaci6n. Nosotros somos un pequefio género humano; poseemos
un mundoaparte, cercado por dilatados mares, nuevo encasi to-

daslas artes y ciencias aunque encierto modoviejo enlos usos de

la sociedadcivil. Yo consideroel estado actual de la América co-
mo cuando desplomado el imperio romano cada desmembraci6n
form6 unsistema politico, conformea susintereses y situacidn 0
siguiendola ambici6n particular de algunosjefes, familias y corpo-
raciones’’. Con una diferencia: que habiéndose integrado tantas
razasy culturasenla region,es dificil saber a cual deellas pertene-
ce. Habra que aceptaresta diversidad, aceptarla y recrearla en una

nueva formade integraci6n. éA esto aspira Bolivar? Lo que Roma
hizo en el Mediterraneo podra ser hechoa nivel planetario, que fue
punto de partida de una integracion universal. Universalidad que

no solo integraba a Europa,Asiay Africa, sino tambiénala olvidada
América quesera el centro de esta integraci6n planetaria. Asi, este
pequeno género humanoquesurge en el nuevo continente ha de

dar origen a un gran mundo enelquelas diversas expresiones de lo
humanopuedenserintegradassin anular su ineludible diversidad.
La utopia sera la de una nacién de naciones.

El discursodeloslibertadores y creadores de la otra América,la
sajona, no serael abierto, el incluyente de pueblos y naciones, sino
el de una naci6n sobre todas las naciones y por lo mismoextrano,

ajenoa gente y pueblos, de los quese consideran distintosy porello

distantes. Nada de integrar, mezclar lo que noes con lo quese es.

Jorge Washingtondice: ‘‘Contralasartes insidiosasde la influencia
extrana debeestar constantementealerta el celo de un pueblolibre,
puesto quela historia y la experiencia demuestran quela influencia
extrana es uno de los enemigos mas funestos del gobierno republi-
cano’’. Hay que mantenerla insularidad, no involucrarse con otros

pueblos, incluidos los europeos. ‘‘¢Por qué —pregunta— hemos de
enredarnuestrapaz y prosperidad enlas redes de la ambicion,la ri-
validad, el interés 0 el capricho europeos, entreverando nuestros
destinos conlos de cualquier otra parte de Europa? Nuestra verda-
dera politica es apartarnos de alianzas permanentes con cualquier
parte del mundo extranjero’’.
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El redactor de la Declaracién de Independencia de los Estados

Unidos, ThomasJefferson, que ha conocidoa Francia como emba-
jadorenlosinicios de la Revolucion de 1789, compara esta revolu-

cidn con la de su pueblo en 1776. Sostiene la misma insularidad de
la que habla Washington.La violencia y el terror de la Revolucion
Francesale parecen repugnantes.El libertador de la nacion norte-
americana alerta a su pueblo contra la intolerancia que ha visto
emerger en Francia. ‘‘Reflexionemos —dice— que habiendodes-
terrado de nuestrapatria a la intolerancia religiosa que tanta san-
gre y sufrimiento costé a la humanidad, poco habriamos ganadosi
aceptasemos unaintolerancia politica igualmente despotica’’. Es-
tados Unidos debera,porel contrario, plegarse a su propio y extra-

ordinario valor de convivencia.
Jefferson afirmala insularidad de los Estados Unidoscon pala-

bras que recuerdanlas de Juan de Ganteen la tragedia Ricardo II de
Shakespeare. Dice: ‘‘Bondadosamente apartadosporla naturaleza

y un ancho océanodel exterminador caos de una cuarta parte del

globo, de espiritu demasiado elevado para soportarla degradacion
de los demas; poseedores de un pais elegido, con espacios suficien-

tes para nuestros descendientes durante mil generaciones y mas;

con el sentido de derechosparavalernosde nuestras propias facul-

tades, de las obras de nuestros propios esfuerzos, para gozar del
honory la confianza de nuestros conciudadanos, noporprivilegios

de nacimiento, sino por nuestros actos y opinién que aquellos nos

merecen... adorando una providencia superior que con sus ben-

diciones demuestra quelesatisface la felicidad del hombreen esta

vida y su mayorbienaventuraenla otra; contandocontodas estas

bendiciones équé mas necesitamosparaser un pueblo feliz y pros-

pero?’’. Bolivar también partia dela insularidad de su nacion, ha-

bla de ‘‘un pequefo género humano,en un mundoaparte, separado

por los mares y ajenoa lasartes dela sociedadcivil’. Pero sera este

pequenio género humano,abierto a todas las expresiones de huma-

nidad,el que algun dia en su senoharia realidadel ideal de una raza

de razas, una cultura de culturasy una naci6n de naciones. Discurso

asuntivo para una sola gran naci6n quese acrecentaré asimilando

todaslas expresiones de lo humano.
El choqueentre estas dos concepciones del mundo y las utopias

quese venian ya expresando en América se dio apenas alcanzada la

independencia de amboshemisferios. Estados Unidos, parad6jica-

mente, hace desu insularidad meta y no quiere inmiscuirse para no

ser inmiscuido; hace de esta mismainsularidad el punto de partida  
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al expanderse sobre pueblos y ampliar un cada vez mas anchoabis-

mo quelo separa de los mismosalnorte y al sur de sus fronteras

y a amboslados de sus mares. Para defendersu insularidad empu-
jara sus fronteras cada vez maslejos, cerrandolasa todo lo que le sea
extrano. Cuanto maslejanas estén estas fronteras, mayor seguridad
tendra su peculiare insular identidad. No busca asimilar, devorar,

nada quele sea extrafio, sino poner mayor distancia de lo extrano.
Conella van creciendo nuevos y poderosos afanes que en nada se
diferencian de los queoriginaron los grandes imperios. Esta nacion

se acrecienta a si misma empujandoal vacio lo que parad6jicamente
pueda impedir este crecimiento.

No cree necesario, comola Grecia de Alejandro o la Roma im-
perial, compartir, para su propia seguridad y desarrollo, los frutos

de esta expansion. La gente y los pueblos a los que tiene que empu-
jar para su seguridad noseranvistos sino comoparte de la fauna y
flora para su propia y cada vez masinsaciable alimentacion. El Co-
loso del Norte Ilaman este imperio, que no quiereserasi llamado,
los pueblos que en América sufren sus primeros impactos. La otra
América,la que gusta de llamarse latina, conoce delas dentelladas

de este feroz e insaciable coloso. Porello en 1898, vencido el impe-
rio espanol por el nuevo y peculiar imperio sajon, la América que
se ha enfrentadoy vencidoal coloniaje espanol considerala derro-
ta del mismo en 1890 como unaderrota de si mismay considera su
guerra conel imperio espanol comoguerracivil.

José Vasconcelos ve la guerra de 1898 y sus resultados como ex-
presién de una vieja lucha entreel espiritu latino, mediterraneo y
el espiritu sajén de los pueblos de los que parte Inglaterra y su cria-
tura, Estados Unidos. ‘‘Pugna de latinidad contra sajonismo’’ es
para Vasconcelos esta guerra; guerra deinstituciones y propositos
distintos. El conflicto se considera iniciado en los mares de Europa
con la derrota de la Armada Invencible en el Canal de la Mancha

frente a las costas de la Inglaterra de Isabel y ha pasado ahoraal

continente americano. Continente en el que vienen pujandoy lu-

chandoconcepciones originadas en los maresal uno

y

al otro lado

de Europa.
Hegel, en su momento,ya habia hablado de esta inevitable lu-

cha enla que triunfaria el espiritu del Norte,el sajon, para bien de

la humanidad. ‘‘América, dice Hegel, es el pais del porvenir. En

tiempos futuros se mostrard su importancia historica, acaso en la

lucha entre América del norte y América del sur’’. Sera el triun-
fo de la libertad encarnada en Europa,de la que es prolongacién
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Estados Unidos. El ineludible triunfo de esta nacion permitira al
Espiritu alcanzar su amplitud universal. En 1847 se da este primer
choqueen la guerra entre Estados Unidos y México, triunfando el
primero, arrancando al segundo masdela mitad desuterritorio.

Los hegelianos de izquierda Carlos Marx y Federico Engels lo

ven asi. Engels escribe: ‘‘En América hemossido espectadores de

la conquista de México y nos hemosalegradoporella. Es un progre-

so que unpais que hasta ahora se ocupaba exclusivamentedesi mis-
mo, desgarrado por eternas guerrasciviles y retraido a todo des-

arrollo, un pais que alo sumohabriade caerenelvasallaje industrial

de Inglaterra, un paistal, se vea lanzadoporla violencia al desarro-

llo histérico. Es el interés de su propio desarrollo que estara co-
locado en el futuro bajo la tutoria de Estados Unidos’’. ‘*éAcaso
—pregunta— es una desdicha que la magnifica California haya sido

arrancadaa los holgazanes mexicanos que no sabian qué hacer con

ella?’’. ‘‘Seré mediante conquistas como ésta que América,al igual
que Asia yAfrica, se incorpore al progreso que conducea la plena

liberacion del hombre’.
éCuallibertad? éCual desarrollo? éCual progreso? El propio

de la naci6n queal alcanzarlos permita a los pueblos bajo su he-
gemonia una mayorlibertad, un mayordesarrollo y un mayor pro-
greso si ellos son capaces, por si mismos, de actuar dentro de esa
posibilidad que su conquista les abre. La poderosa nacién no se
inmiscuye, no se involucra, simplemente se desarrolla a si misma
y con ello puededarorigen al mismo desarrollo de otros pueblos.
La nueva y poderosa naci6n al norte de Américahabla del destino

manifiesto, el de la obligacién dellevar a la totalidad dela tierra la
libertad, el desarrollo, el progreso. Los propiosy por reflejo el de
otros, aunque nosea ésta su meta ni éste su destino.

Los grandes hombres, comolos grandes pueblos, son para He-

gel y sus seguidores los que llevan a plenitud al espiritu que en-
carnan. Nada ni nadie puede detener a estos grandes hombres y

pueblos. Los otros, los que son sdlo material de realizacion, ten-

dran que ser aplastados comoflorecillas que el gigante pisa sin fi-
jarse en ello en su obligadoy acelerado paso. Engels se expresa asi:
“‘Todas esas pequenas naciones impotentes —dice— deben estar
reconocidas, en suma, a quienes siguiendolas necesidades histori-

cas, las agregan al gran imperio, permitiéndoles asi participar en un
desarrollo hist6rico, sin el cual, abandonadasa si mismas, habrian

permanecido completamente ajenas. Es evidente que ese resultado
no podria ser realizado sin aplastar algunas florecillas. Sin violen-
cia no se puedellevar nada a buenfin en la historia. (Qué habria  
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ocurrido si Alejandro, César y Napoleon hubiesen estado dotados
de la misma emotividad a la que apela el paneslavismo en favor de
sus clientes?’’. Engels niega asi las pretensiones eslavas encarnadas
en la Rusia de su tiempo para incorporaral progresoy la libertad
sin pasar porlas horcas caudinasde la subordinacion a Europa.

Sim6n Bolivar en aparente critica a su contemporaneo Hegel

escribe: ‘‘Segtin esos sefiores, nadie puede ser grandesinoa la ma-
nera de Alejandro, César y Napoleon’. Bolivar no quiere ser con-

quistador, sino libertador. ‘“Yo no soy Napole6nni quieroserlo,
tampoco quiero imitar a César ni a Alejandro. Tales ejemplos pa-

recen indignos de mi gloria. El titulo de Libertador es superior a

todos los queha recibidoel orgullo humano,portanto es imposible

degradarlo. Yo quiero superarlos a todos en desprendimiento ya

que no puedoigualarlos en hazafas’’. Otra concepciondela liber-
tad, amplia, generosaen la dimension delaslibertades de todoslos

hombres.
De la importancia de esta lucha, del violento encuentro, ha-

bl6 Hegel, quien expres6 que la hazana de la Conquista y la Co-
lonizaci6n seria llevada a la totalidad de la tierra por la Europa
occidental al otro lado del Mediterraneo: ‘‘No es dificil ver que
nuestro tiempo es un tiempo departoy transici6n a una nueva €po-
ca’’. José Marti, décadas después escribe: ‘‘Es la hora delos hornos

y noseha de ver masquela luz’’._ La ve comoel fuego que fun-

dird lo que se considera separadoy se quiere amputar. En la ultima
mitad delsiglo xx, la lucha misma entre la América delnorte y la
América del sur vista por Hegel,es vista por Ernesto Che Guevara
que dijo: ‘‘La lucha en América adquirira en su momento dimen-
siones continentales. Ser4 necesario de muchas grandes batallas

por la humanidadparasuliberaci6n’’. Expresion dela larga lucha

de la que ya sabenlos latinoamericanoses la que en 1898 ven en

la agresion a Espanaporlos Estados Unidos, considerada como una

agresiOn a la nacién que se esté formandoal unoy alotro lado del

Atldntico. Marti se anticipa a este punto de vista, Rod6reflexio-

na sobre ella, como muchoantes Francisco Bilbao, Andrés Bello,

José Maria Torres Caicedo yotros.
Enel siglo xx ser4 gente comola que surgi6 del Ateneodela Ju-

ventud en México: Alfonso Reyes, Antonio Caso y destacadamente

Pedro Henriquez Urena y José Vasconcelos. Generacion quese en-

frenta al positivismo visto comounlavadode cerebro para hacer de

esta region otros Estados Unidosy a sus hombres los yanquis del

sur. Esta América debera partir de sus propias raices, las que hi-
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cieron patentes sus libertadores, la romanidado la latinidad, como

capacidad para verenla diversidad delos otros la propia.
Al iniciarse el siglo xx, nos dicen los historiadores estadouni-

denses Morrison y Commager, los Estados Unidos poseen,pese a

las advertencias de Washington y Jefferson, dominios en diversas
partes dela tierra: ‘Cuando después de una década de luchas y
agitaciones las cosas se apaciguaron, los Estados Unidos se encon-
traron con un rango de potencia mundial, poseedores deterritorios
en Puerto Rico, Hawai, Midway, Guam, Tutuila las Filipinas, ejer-
ciendo protectorado sobre Cuba, Panama, Nicaragua y duenos de
interesese influencias en el Lejano Oriente’’. 6Cémosealcanzé to-
do esto? Albert K. Weinberg, enel trabajo titulado Destino Mani-
fiesto, nos dice como. Un imperio? Una nueva naci6nimperialis-

ta? ‘El océanolimita nuestro imperioy las estrellas nuestra gloria’’
escribi6 un publicista en un diario a mediadosdel siglo x1x. éPero
acaso el imperio noes la negaci6n del republicanismo sostenido por
los padres dela patria?

Cuandoel presidente de Estados Unidos William McKinley con
la derrota de Espana en 1898 se encontr6 con posesiones enlas

Antillas y el Pacifico, se planted la preocupacién de qué hacer con
esas tierras y sus habitantes. ¢Entregarlas a otra naci6n? éDevol-
verlas a Espana? éAbandonarlas a su destino? iNo, pobre gente!

Caerian en la anarquia y el desorden. ‘‘No habia més remedio que
tomarlas todas, educarlas y cristianizar a sus hombres. ¢Qué otra
cosa se podia hacer por estos hermanos de Cristo abandonados a
un destino incierto?’’. ‘‘Con estas reflexiones —dice McKinley—
me fui a la cama, me puse a dormir y dormi profundamente’’.
Tenia la conciencia tranquila, seguia fiel a los ideales de los fun-
dadores de la naci6n. No habia involucramiento, era solo un acto

de piedad.
Otro historiador estadounidense, Frederick Jackson Turner,

nos habla de Lafrontera en la historia americana. Estados Unidos,
para garantizar el vacio del que hablara Jefferson y por el cual se
impedia mezclarse con intereses ajenos a esa naciOn asi como con
otros pueblos, cred fronteras que nolo involucraban y eran empu-
jadas hastaloslimites al norte, sur, este y oeste. Una gran nacion

porquealsurllegaba al Rio Grande,al norte a Canada,al este al
Océano Atlantico y al oeste al Pacifico. En 1898 la ampliacién de
fronteras habia llegado asufin. Nose podiair masalla sin mezclarse
conotras gentes, otros pueblos no afines a los hombres que habian
creado esa yagraninsula de libertad, democracia y prosperidad que  
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era Estados Unidos. Nofaltan quienes hablan de seguir adelantey
del sabordel imperio. Esto seria negarse a si mismos. Lo quese
plantearon entonces fue la forma de garantizar la seguridad de la
naciOn estadounidense dentro de esas fronteras. Para tal seguridad
era imperativo hacer del Golfo de México un mar estadounidense.
Cubay las Antillas eran una necesidad, comolo seria Panamapara
unir los mares que banaban a Estados Unidos.

Paraello tendran que enfrentara los ya viejos imperios euro-
peos, incapacitados para mantenerla seguridad que tanto necesi-
taban los Estados Unidos. ‘‘América para los estadounidenses’’.
Espanaya habia sido expulsada de sus posesiones en el continente,
tenia que dejar a la nueva naci6n quese posesionasede las Antillas
y el Pacifico. Igual tendrian que hacerlos otros imperios europeos
enla region parala seguridad insular estadounidense. Los vacios de
poder que fuesen dejandolos ya impreparados europeos deberfan
ser llenados por Estados Unidos para su seguridad. Asi llegamos
al final de la Segunda Guerra mundial, cuandoel presidente Eisen-
hower habla de vacios de poder que debenser Ilenados y con ello
del relevo de los viejos imperios por una nacién quese niega a ser
designada comoimperio. Asi esta nacién acaba involucrandose en
Vietnam.

Dosgrandes guerras y dos grandes revoluciones mundiales se
hardn expresas

a

lo largo del siglo xx. Estados Unidos participa
abiertamente en estas guerras y revoluciones. En la Primera y Se-
gunda Guerrapara garantizar su propia seguridad, saliendo de ella
extraordinariamentefortalecido, pero también como garante de un
orden que ya es mundialpara garantizar su propia seguridad.

En 1910, dice Toynbee,se inicia en México una revolucién na-
cionaly antiimperialista, que pronto se ampliaraa otras regiones de
la tierra bajo coloniaje occidental. En 1917 se inicia en Rusia una
revoluciOn social no imaginada por Marx ni Engels, que condena-
banel paneslavismo. Revolucién en el mundo eslavo que buscaba
salida a su marginaci6n expresada en los empenosde Ivan el Terri-
ble y Pedro el Grande para penetrar enel Baltico y por éste al mar
u Océano que necesitaba. La revolucién sigue a Marx, pero a un
Marx distorsionado, ya que de acuerdoconéltal revolucién sdlo
podraser realidad pasando porlas horcas caudinas del capitalismo.
El mundooccidentalpara sujustificacién hacia suya la dialéctica
hegeliana,la nacién comunistaen el Este hace suya la mismadialéc-
tica pero invertida por Marx. Al Destino Manifiesto de los Estados
Unidos se opone el Manifiesto del Proletariado ahora encabezado
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por la Unién Soviética. Obligados a luchar juntos, occidentales y
eslavos venceréna la criatura forjada por el mismo Occidente para
frenar al comunismo:el fascismo. Al terminar la Segunda Guerra

los viejos imperios de la Europa occidentalse desbaratan y su lugar
lo toma Estados Unidos. Empieza la guerra fria para imponer la
hegemonia de fuerza con diversas metas. En 1989 tal guerra llega
a su fin cuando unode los contendientes, la Unidn Soviética bajo
Gorbachoy,renunciaa ella y al costo que han de pagar sus pueblos.
Pero terminada la hegemonia de la Union Soviética en la Europa
del este, debera también terminar la de Estados Unidos en la Eu-
ropa occidental. ie

El 14 dejulio de 1989 se conmemoray festeja la revolucion ini-
ciada en Francia dossiglos antes. Gorbachov presenta la revolu-
cién social rusa como una ampliacion y globalizacion de la re-
voluciéniniciada en 1789. El primer ministro de Francia Michel
Rocard recuerda las profecfas de Victor Hugo:“Enel siglo xx ha-

bra una nacion extraordinaria, no se llamara Francia, se llamara Eu-

ropa, y al siguiente se llamaré Humanidad’’. Se habla de la Casa
Comin Europea comoantesala de la Casa Comun del Hombre. La
poderosa naci6n estadounidense, que garantizaba con sus armas la
seguridad del mundolibre frente al comunismo para garantizar su

propia seguridad, no tiene ya lugar en el cambio. Los puebloseu-
ropeosantes divididos por ideologias rompen las fronteras quelos
separaban. La presencia de fuerzas armadassoviéticas por un lado,
las estadounidenses porel otro, salen sobrando.

Sale sobrandola presencia de barcos armados estadounidenses
en los mismos mares que dieron origen al Mediterraneo. Asi, el
peculiar imperio que emergié en América en 1898 llega a su fin.
Este, comonacién, tendrd que adaptar su poderal de una gran na-
cién pero entre naciones. Noserafacil, las fuerzas que le dieron

origen se resisten, pero esto sera dificil ante las fuerzas que tiene

dentro de sus propias entranas: otras etnias y culturas, ya no solo
europeas, sino también americanas, africanas y asidticas. El sueno

mediterraneo de Bolivar, visto como utopia, se perfila como una

extraordinaria posibilidad en el nuevosiglo y nuevo milenio.

El fin de la guerrafria propici6 la caida de los muros que sepa-

raban a la Europaoccidental dela oriental, también hizo patente

la pujante presencia de gente del llamado Tercer Mundo dentro de

las propias entrahas del mundooccidental. Gente llevada alli pa-

ra hacer trabajo sucio y barato. Esto plantea un grave problema

al mundooccidental, pero igualmente a los pueblos que estuvieron  
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bajo coloniaje, que se resisten a ser enviados al vacio una vez que
ya son prescindibles sus materias primas y su manode obra bara-
ta. Los graves problemasdela posguerra fria amenazandestruir la
globalizacion anunciada. Problemasoriginadosenla resistencia a
construir la Casa Comin del Hombre. Problemas de desintegracién
dentro de la desintegracién que se anuncia. En 1989 el estadouni-
dense Francis Fukuyamahablo delfin de la historia para el mundo
occidentaly la historia sin fin para los pueblos que no han alcanza-
do el desarrollo de este mundo,los pueblos del Tercer Mundo y los
pueblos bajo la hegemonia comunista.

La desarticulacionde la globalizacién anunciada partia de re-
clamos de gente que de diversas formas ha sido marginadaen los
sistemas que habian impuesto su hegemonia. Marginaci6n milena-
ria. Gente marginadaporsu raza, etnia, sexo, religion, nacionali-
dad, habitos y costumbres. Todaesta gente reclama un lugar positi-
vo en la globalizacion que se anuncia. Laresistencia a este reclamo
origina violentas reacciones comolas expresadas en la que fuera
Yugoslavia y otros lugares de los pueblos bajo hegemonfasoviética
incluidala desarticulada Uni6n Soviética. Xenofobias y reacciones
violentas internas contra imaginarios culpables de esta resistencia
se imponen a gente de la Europa socialista y del Tercer Mundo.
Violencia que también se hacepatente enel terrorismo en Inglate-
tra,Italia, Francia, Espana, Alemaniay otros lugaresdela Europa
occidental. Violencia igual en Estados Unidos provocadapor gente
a la que se considera extranaa los estadounidenses por susetnias,
habitos y costumbres.

Frente a esta situacion y comoreacci6n a la misma surge una
filosofia que se plantea problemasde identidad, lo que parecia pri-
vativo de pueblos marginadoscomoloslatinoamericanos. En diver-
sas regiones de Europasurgenlas preguntas qué somos?, dquiénes
somos?,en relaci6n conlos reclamosde gente que exige su recono-
cimiento. Igualmente problemasde cémointegrarla diversidad que
ahorase hace patenteenla globalizaci6n y la conciencia de que Eu-
ropa también poseela mismadiversidad. Diversidad de pueblos de
cuya integraci6n han emergido valores altamente humanistas. El
ideal de una Casa Comin en Europanohasido nies ajeno a Euro-

pa, ya quelo lleva ensus raices, pero hansido los sucesos iniciados
en 1989 los que han hecho patentes estas diversas raices. Existe
ya una unidad europea de esa diversidad que fue rota por diversos
sucesos hist6ricos.
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Surgen asi proyectos como Europa Mater en 1991 en Francia,
el cual encuentra apoyoendiversas instituciones europeas de Bél-
gica, Italia, Alemania, Hungria, Grecia, Polonia, Rusia y Lituania.

Se trata ya de afirmar lo que de comin tiene Europaen suinelu-
dible diversidad de razas y culturas; de afirmar al Homo europaeus,
reflexionara partir de una identidad cultural: Europa formada en
un pasado comin grecorromano,surgido en el Mediterraneo, que
integr6 y dio identidad comina la diversa formacion de sus pue-
blos. El pasado cultural grecorromanoes la raiz de una identidad
comun. El! pasadocultural integrado en el Mediterraneo se hace
patente lo largo de toda Europa,llegando hastael Baltico a pue-
blos como Lituania, en donde pondra en marcha la busqueda dela
Europa Mater, madre comundela diversidad europea.

A Lituania,dice el proyecto, desde el Mediterraneo llega la gen-
te que dio origen a esa nacion. Lituania es la mas representativa
de los paises balticos a causa de su situaci6n, su lengua e histo-
ria. La historia de ese pais es ejemplarporla fidelidad a sus orige-
nes. La tradicidn mitica hace delos lituanos descendientes de gente
llegada a Italia e instalada en los bordes del MarBaltico. La len-

gua lituana tiene un gran numero de raices comunes conel griego
antiguo,el sdnscrito y el latin. Lengua viva cercanaa la indoeuro-
pea quela relaciona con el resto de Europa.A través dela historia
ha ido asimilando las grandes expresiones de la cultura europea,
expresando un espiritu abierto a las diversas manifestaciones del
hombre con cuya diversidad encuentra este pasado. Es el lazo de
unin del MarBaltico con el Mar Mediterraneo. Se hace patenteel
rico tesoro grecorromano. El reconocimiento deestas raices, estas

expresiones, posibilitaré no sdlo la Casa Comun Europea,sino tam-
bién la Casa Comin del Hombre.Pero el pasado grecorromano se
esta ligando a su vez al pasadodeotras lenguasy culturas que se en-
contraran en el Mediterraneo y fueron asimiladas de Asia, Europa

y Africa.
éQué es el Mediterraneo? Fernand Braudel, gran conocedor

de esta regiondela tierra, dice que es ‘‘mil cosas a la vez. No es un
paisaje sino innumerables paisajes. No es un mar, sino una sucesion
de mares. No es unacivilizaci6n sino unaserie de civilizaciones
hacinadas unassobre otras’’. Viajar por el Mediterraneo significa
precipitarse sobre el abismodelossiglos. Significa sumergirse en
el arcaismo de mundosinsulares y al mismo tiempo sorprenderse
con la extraordinaria juventud de ciudades muyantiguas, abiertas a

todoslos vientos.  
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Braudel escribe un magnifico estudio del Mediterraneo bajo la
hegemoniaespafiola de Felipe II, que como Roma impuso otro im-
perio en este mar, enfrentando a Turquia. Pero en su diversidad
el Mediterraneo es de cualquier formaestrecho ‘‘carece de la pro-
fusion de razas marinas que tienen el Mar del Norte 0 el Atlanti-
co’’. ‘“Sus hombres se pegana las costas y en nadase parecena los
grandes desplazamientos de los marinosdel norte’’. Les faltan las
maderaspara construir barcos que tienen en profusi6nlos bilticos,
y también marinos comolos de la Europa del norte, mas avezados
a atravesar los océanos. Fue porello que ‘‘los hombres del Medite-
traneo fueron desalojadosporlos marinosdel norte y del Atlantico
de la parte queen elsiglo xvi les correspondia en la dominacién del
mundo’’. Tales la tragedia queseinicia en el Canal de la Mancha
en Europa,culminaenlas Antillas en América y se prolongaen el
OcéanoPacifico. Lo que surge en América es otro mundo medite-
rraneo, igualmente abigarrado,diverso, quealfinalizarel siglo xx
se presentara como el mundo capaz deintegrarla diversidad quela
misma expansionde la Europaoccidental, baltica, dio origen.

Giuseppe Galasso, deItalia, nos habla del Mediterraneo di-
ciendo que: ‘‘Ha aparecido siempre como unarealidad histérico-
geografica e hist6rico-cultural muy particular. Ya en tiempos
historicos se abrié paso rapidamentela idea de su unidad antrépi-
ca... En aquel tiempo, el Mediterraneo se consideraba comoel
extremo occidental del gran complejo formadoporAsia, Africa y
Europa que representabala ecumene,la tierra habitada, el grande
y unitario teatro terrestre de las peripecias humanas’’. Se abrieron
otros horizontes pero en parte alguna se vio un lugar semejante al
Mediterraneoen el que confluyesen todos los hombresy culturas de
tal ecumene. Fue enesta regién quese dio el Renacimiento como
motordela gran historia y cultura modernas.

Fueentrelos siglos xvii y xix que se empez6 a hablar de una
civilizacion mediterranea, con una cultura peculiar respecto de la
europea mas desarrollada, mas alla de los Alpes y de los Pirineos.
Una Europapatria de culturas,ciencias,religiones,politicasy siste-
masjuridicos. Comoalgo que habiasido pero ya no era. La ciencia
moderna,las técnicas y el progreso dela civilizaci6n estabanal otro
lado. “‘Se conservaban valores y médulos de humanidady civiliza-
ci6n —dice Galasso— que en otras partes habian sido superados
impetuosamente por la modernidad’’. Lo cualoriginé una sensa-
cion de superioridad de la Europadel norte ‘‘respecto de un sur
perezoso, supersticioso, atrasado, fatalista, semifeudal’’. Lo que
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permanece es sin embargola ‘‘6ptica en la que el Mediterraneo
aparece como unarealidad profundamente unitaria en lo positivo
y lo negativo, en sus valores y en su existencia’’. Pese a ciertas ex-
pectativas ‘“‘nadie creia quela centralidad del Mediterraneo en la
historia europea pudiera repetirse’’. En lugar de esto, el Medite-
rraneo ha continuado siendo un ‘“‘drea exprimida’’. ‘‘El desnivel

evidente en todos los indicadores estadisticos respecto delos por-
centajes econdmicos, sociales y culturales registradosen los paises

y en las regiones de Europa masdesarrolladas ha terminado por
contribuir a que el Mediterraneo sea considerado comounade las
mayores areas del subdesarrollo del mundo contemporaneo’’.

Pero no haytal, Galasso presenta una serie de caracteristicas
que muestran queesta idea es erratica, que los pueblos forjados en

torno al Mediterraneo poseenporsu riqueza unadiversidad quefal-
ta a la otra Europa con todoy su desarrollo y conello la capacidad
para integrar lo diverso delas expresiones del hombreensusinelu-
dibles dimensiones. ‘‘La ‘mediterraneidad’ no es una entidad, sino

unarealidad historica, dinamica, con su continuidad y sus fracturas,

con sus caracteristicas especificas y sus aperturas, con su unidad y
su variedad... El Mediterraneo puede estar en la modernidad co-
mo siempre haestado ensu realidad de simbiosis y su articulaci6n
entre sus costas, de apertura la historia y haciael exterior. En el
fondosu identidad cultural esta definida porlos grandes valores de
civilizacion que ha manifestadoenlossiglos: el humanismo antiguo
y moderno,el monoteismode sustres almasreligiosas,la ética de la
libertad y de la responsabilidad del hombrey del ciudadano’’. Es-
to es, posee una dimensioncultural, historica y multiple, dialéctica
dificil de captar en su multiple diversidad y su constante fecundidad.

La expansion de la Europa del norte atlantica y baltica sobre
la tierra, a partir del siglo xvi, no pudoserigualada por la Euro-
pa del sur, del Mediterraneo. Sin embargo la expansion del mun-
do occidental, como fue llamado, origin6 una globalizacion plaga-
da de marginaciones que ahorase hace violentamente patente ante

la nueva globalizacion. La Europaatlantica, como la América de la
que fue hija primogénita, la llamada sajona, careci6 dela sensibi-
lidad que de cualquier forma se hacia expresa dentro del Medite-
rraneo;sensibilidad que llev6 a esta otra Europa posiblemente sin
proponérselo a repetir la ecumenedela que fue fruto ella misma.
La expansiOn mediterranea transocednica fue tambiénbrutal, inhu-
mana, como toda conquista, pero también supo ver, comolo vieron

los conquistadores grecorromanos, que su permanencia historica,
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cultural, no su simple seguridad material, dependia del reconoci-
miento dela diversidad de sus origenes étnicos y culturales y de la
capacidadparaasimilarlos.

Este es el espiritu, la actitud, que supo reconocer comoraices
de la propia identidad la América que se ha designado a si misma
comolatina, expresidn de este reconocimiento. En sustierras como
el Mediterraneo, por diversas razones se encontraban hombres y
pueblos de todaslas regiones dela tierra. Si el Mar Mediterraneo
fue un gran crisol, las tierras de América Latina seran igualmente
crisol de la diversidad de lo humano.Crisol de la nueva humanidad
y mas amplio humanismo,crisol de razas, raza césmica, como la

llamo Vasconcelos, como cultura de culturas, naci6n de naciones

como queria Bolivar, se puede hacerrealidad en el suefo de Victor
Hugo,el de una nacion de naciones quesera llamada simplemente

Humanidad.

 



LA DESNACIONALIZACION
DE LOS INMIGRANTES
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O QUEESTAMOS HOY CONTEMPLANDOenlos Estados Unidosno es
Pac una masenla serie de campanas xenofobasdirigidas por
politicos oportunistas contra los inmigrantes,' en este caso dirigidas
especial, aunque no exclusivamente,contra los que Ilegan de Méxi-
co. Tal interpretacion es demasiado superficial y no nos permite
apreciar la relevancia, en el debate sobre la inmigraci6n, de otros
discursosy desarrollos nacionales y globales complejos, incluyendo
los desafios que encuentran las naciones-Estado para controlarel
destino de sus respectivas economias nacionales.

Parece mas apropiado argumentarqueelactual clima de hosti-
lidad contra los nacidos enel extranjero es un movimiento reaccio-

nario que aparecié bajo circunstancias hist6ricas especificas y que
tiene como unodesus rasgos principales el deseo de construir un
nuevo proyecto nacional 0, para utilizar los terminos de Benedict
Anderson, una nueva ‘“‘comunidad politica imaginada’’.?_ Un cre-
ciente volumen de evidencia sugiere que un aspecto fundamental
de este nuevo proyecto politico es la desnacionalizacién delos inmi-
grantes, un sectorsocial que, comoresultado de procesoshistoricos
largos y complejos, ya es parte integrante de la nacién estadouni-
dense actual. s

El fenémenoes categorizado como reaccionario porque es en
muchas formas una respuesta antidemocratica de parte de fuerzas
sociales que encuentran cada vez masdificil conciliar sus nociones

1 Las autoridades mexicanas,entre otros, emplean este argumento cuando co-

mentan acontecimientos actuales en los Estados Unidos.

2 Benedict Anderson, Imagined communities: reflections on the origins and
spread of nationalism (Hay trad. esp., México, FCE, 1993], Londres y Nueva York,

Verso, 1991.

 
 

Lad i izaciOn delos inmigi en los Estados Unidos 35

de nacionalidad y comunidad con las realidades de la época con-
temporanea.? La naci6nse convierte enel sitio y objeto de disputa
porque, comoindican Eley y Suny,

en un mundo rapidamente cambiante y crecientemente irreconocible, la na-

ci6nes un refugio, un lugar dondeestar en casa con uno mismoy conla gente

de uno. Estainclusividad conservadorarefleja los miedos lo diferente, lo

ajeno,y al inmigranteintruso.*

En unintento de revalidar la nacién y recrear una comunidad
quese cree haexistido en el pasado, estas fuerzas sociales crean

barrerasfisicas y legales para protegerse a si mismasy asuvision del
sueno americano, pero simultaneamente desnacionalizan a grupos

indeseables o indignos.
Desnacionalizaci6n es un término apropiado para interpretar

los desarrollos en curso porque el concepto llamala atencidn so-
bre la innegable relacion que existe entre la formacion de nacion
y la migracion internacional en un pais como los Estados Unidos,
la autodesignada nacion de inmigrantes que, en el curso de los dos
Ultimossiglos, ha influido en los modos en que el mundo ve ambos
procesos. En este pais y en otros es posible encontrar algunassimi-

laridades entre el fendmeno dualdela nacionalidad y la migracion
internacional. Esto incluye tanto su relacion con el surgimiento del

capitalismo como la complejidad de sus origenes: ambosson crea-

ciones historicamente recientes que resultan de la combinacion de
factores econdmicos, politicos, sociales y culturales.

Hay tambiéndiferencias significativas, quizds ningunatan gran-
de comoel hecho de que mientras podemosestarasistiendo rapi-
damente a un auge de las migraciones contemporaneasa través
de fronteras nacionales, numerosos analistas senalan que la nacion

esta perdiendosignificado y, en palabras de un observador, “‘ya no
es el mayor vector del desarrollo hist6rico’’.s Entre las carencias de

3 Evidencia deello presenta Eric J. Hobsbawm en Nations and nationalism since

1780: programme, myth, reality (Hay. trad. esp., Barcelona, Critica, 1995], Cam-

bridge, Cambridge University Press, 1991, especialmente en su capitulo final que

analiza las postrimerfas del siglo Xx.

4 Geoff Eley y Ronald Grigor Suny, “Introduction: from the momentofso-

cial history to the workof cultural representation’, en Geoff Eley y Ronald Gri-

gor Suny, eds., Becoming national, Nueva York y Oxford, Oxford University Press,

1996, p. 31.
5 Eric Hobsbawm,op.cit., p. 163.
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las naciones modernasfigura su incapacidad para controlarel flujo
de los factores de producci6n, especificamentecapital y trabajo. De
este modo, Robert B. Reich argumenta que los estadounidenses son
“‘miembros de la misma sociedad que ya no habitan mas la misma

economia’’.* Eric J. Hobsbawm tambiénescribe que en el siglo xix
la conciencia nacional fue asumidaparasersituada ‘‘en algun lugar
en el cuadrilatero descrito por los puntos Pueblo-Estado-Naci6n-
Gobierno’’, y se creia que estos cuatro elementos coincidian. Hobs-

bawm luego procede a argumentar quetal ‘‘conexiOn organica... ya

no es posible en las naciones-Estadohist6ricas 0 establecidas desde

largo tiempo’’.”
Desdeesta perspectiva es evidente quela épocaactual se carac-

teriza por una alteraciOnsignificativa, si no es que un decididofinal,
del poderoso mito del inmigrante que ha tenido un papel funda-
mentalenla historia de los Estados Unidosy en la conciencia colec-
tiva de los ciudadanos. Hoy, los inmigrantes predominantemente

no europeosquelleganalpais no son bienvenidos, muchosson saca-
dosporla fuerza y a otros que ya estan viviendoen los Estados Uni-
dosles son asignados,dejure y de facto, papeles subordinadosy des-
iguales en la comunidad conocida comola naci6n norteamericana.

En el pensamientoliberalel proceso de construcci6n dela na-
cidn se caracteriza por la dinémica integracionista que garantizala
membreciaa los individuos incorporados en unsistemapolitico. El
proceso es también exclusivo, en cuanto establece parametrospara
definir quiénes no puedenserincluidos comociudadanos.* Sin em-
bargo,las definicionesliberales de ciudadaniatiendena ofrecerfor-
masrelativamente estrechas de membreciapolitica y, de forma que
no sorprende,son cuestionadaspor estudiososcriticos que senalan
la persistencia de desigualdades raciales, de género y otras en las
sociedades occidentales.’

© Robert B. Reich, The work ofnations: preparing ourselves for 21st century capt-

talism, Nueva York, Vintage, 1992, p. 303.

7 Eric Hobsbawm,op.cit., p. 179.

8 Jeff Spinner argumenta que ‘‘el mantenimientodela identidad étnica y nacio-

nal... requiere cierta exclusividad. Los grupos deben distinguir entre miembros

y no-miembros si es que van a seguir existiendo. A veceslas fronteras entre los

grupos sonerigidas voluntariamente por miembros del grupo, pero otras veces es-

tas fronteras son impuestas

a

la gente’, Jeff Spinner, The boundaries ofcitizenship:

race, ethnicity and nationality in theliberalstate, Baltimore y Londres, The Johns

Hopkins University Press, 1994,p. X.

® Véase Michael Omi y Howard Winant, Racial formation in the United States:

from the 1960’s to the 1990's, Nueva York, Routledge, 1994.  
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Por estas razones, hay necesidad de formular mejores interpre-
, taciones de las realidades presentes de naciones como los Estados
Unidosy de los migrantes internacionales.

Las amenazasde la nueva inmigracién

Tat como sugieren investigadores como Hobsbawm y Ander-
son, las ideologias nacionalistas preceden al establecimiento mis-
mo delas naciones."” En el caso de los Estados Unidos contem-
pordneos, no es necesario acudir a los exponentes mas extremistas
de las ideologias nacionalistas para encontrar evidencia de que el
actual clima antiinmigrante es una respuesta reaccionaria que in-
tenta construir un nuevo proyecto nacional. Puede simplemente

acudirse a la obra de reconocidosintelectuales. Entre las figuras

prominentes se halla el neoconservador Nathan Glazer, cuyas pu-

blicaciones ofrecen una rica fuente de informacion y sirven como
valiosos puntos de referencia para ayudar a examinar y entender
una fuente importante de estas ideas y puntosde vista.

Unhilo comuncorre a través de las obras de Nathan Glazer
quetratan dela inmigracion: su creencia en la necesidad de debatir
la inmigracion, y especificamentelas politicas de inmigracin, para
descubrir qué tipo de nacion quiere el pueblo estadounidense. De

acuerdo con el docente de Harvard,

a pesarde la presencia de una cantidaddeleyes, regulaciones y mandatos de

la corte que controlan la inmigraciOn, somosincoherentes como gobiernoen

cuanto a las mds amplias cuestiones que debenser respondidasal determinar

una politica de inmigraci6n: équé nimeros deben ser admitidos, de qué na-

ciones y razas, sobre qué base se van a tomarestas decisiones, y comose van

a implementar?"

Las preocupaciones de Glazer surgen de unaserie de desarro-

llos que él no esta dispuesto a aceptar. Una objecion principales
que en la época posterior a 1965 los Estados Unidos se han con-
vertido otra vez en una nacion de migracién masiva sin habersi-
quiera tomado nuncauna decisiondeliberada de hacerlo. Masaun,

10 Bric Hobsbawm,op.cit.; Benedict Anderson,op. cit.

1 NathanGlazer, ‘‘The closing door’’, en Nicolaus Mills, ed., Arguing inmigra-

tion, Nueva York, Touchstone, 1994, p. 37.
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el cardcter de los inmigrantes posteriores a 1965 es distinto al de

los grupos mas antiguos, llevando a la opinion publica norteame-

ricana, de acuerdo con Glazer, a “‘preguntar por qué la corriente

de inmigracion deba ser tan poco representativa de la nacion que

ya existe’’."2 Se sugiere que el origen predominantementelatino-

americanoy asiatico de los nuevosllegados exacerbala diversidad

social interna y amenazala cultura estadounidense. Losreciénlle-

gados entran a la nacion enla era posterior a los Derechos Civiles,

cuando hayleyes y programasque garantizanla preservacion de su

lenguaje nativo y refuerzan el mantenimiento de una identidad ét-

nica distinta.%
Ademis,cree que los mexicanos que estan Ilegando al pais hoy

se estan beneficiando inmerecidamente de proteccionesy privile-

gios legales que grupos de inmigrantes mas antiguos no gozaron y

que fueron establecidos originariamente para terminar con la dis-

criminaci6n y ayudar a mejorarla situacion de los negrosen este

pais. Tales reformassufrieron una transformaciony,al pasar de los

afios, en vez de asegurar simplementela igualdad de oportunidades,

institucionalizaron, a través de programas como la Accion Afirma-

tiva, privilegios basados en grupos, que atentan contra tradiciones

nacionales fundamentales. Estas leyes y programasconstituyen ras-

gos estructuralesdel sistema politico estadounidense que estorban

a los mexicano-estadounidensesseguirel curso de asimilaciOnesta-

blecido por gruposanteriores."4

La obra de Glazer sugiere que tales programas debenser des-

mantelados y que en el area de la politica inmigratoria la ley de

inmigracién de 1924, mucho misrestrictiva, sirva de modelo para

el tipo de legislacién queel pais necesita a fines del siglo xx. Expre-

sa admiracion poruna ley que favorecio la inmigracion de Europa

septentrional y occidentaly ‘‘elimino a casi toda la inmigracion de

Asia’’, porque,parael autor,

decia que lo que Estados Unidos era en 1920, en términos de composicién

racial y étnica, era en cierto modo normativo,y preferible a lo que ocurriria

porfalta de restricciones a la inmigraciOn: y decia que los Estados Unidos ya

no era unpais de inmigracién de masas. La ley de 1924 requiri6 un ejercicio

altamente académico para determinarlos origenes nacionales de la poblaci6n

2 Jbid., p. 45.

3 Jbid., p. 43; The new immigration: a challenge to American society, San Diego,

San Diego State University, 1988, p. 33.

4 Nathan Glazer,op.cit., p. 37.
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blanca: cada pafs tendrfa unaparte en la cuota de 150 000 proporcionala la

composici6n de la poblaci6n blanca. Queeste sistema haya prevalecido, con

modificaciones, por cuarenta afios sugiere que la oposici6n al mismo, aunque

apasionada,no tenia mucho poderpolitico.'*

Unapreferencia porlas restricciones de principios del siglo xx

se encuentra enla obra de otros, incluyendo el mucho mas extremis-

ta Lawrence Auster. Este sugiere quelas restricciones de los afos
veinte ‘‘aun cuando fueran claramente discriminatorias(y contrael

grupo alcual el autor pertenece), redujeron los odiosétnicos, faci-

litaron ampliamente la asimilacion de los ethnic blancos y conser-
varon a Estados Unidos como unanacion culturalmente unificada
hasta mediadosdelsiglo xx’’.! Es poco amable conlas corrientes de
inmigracion posteriores a 1965 porque estuvieron acompanadas por

una‘‘revoluci6n multiculturalista’’ que recorri6 la naciOny min6la
unidad nacional. El multiculturalismo, argumenta,

es mucho mas que unaideologia radical o una reforma educacional mal conce-

bida: es un fenédmeno de mainstream, un desmantelamiento sistematico de la

identidad nacionalunitaria de Estados Unidosen respuesta a una transforma-

ci6n étnica y racial sin precedentes. Reconocemosque la reforma migratoria,

que aspira a estabilizar la composici6n étnica del pafs, no es una panacea: el

desarraigo del multiculturalismo también debe continuar. Perosi no se corta

la inmigraciOn,el empuje multicultural serd simplemente indetenible.'”

El bilingiiismo, considerado un elemento de esta revolucion

multiculturalista, es visto a su vez como una de las amenazas mas

peligrosas a la nacion. La ensenanza de lenguas extranjeras como
primera lenguaen los Estados Unidospuedellevara la declinacion
de la civilizaci6n estadounidense, de acuerdo con el vocero dela

Casa Blanca, Newt Gingrich.'* La respuesta del Congreso de los
Estados Unidoses hacerdelinglés la lengua oficial de la nacion y
prohibirel uso de otros lenguajes en el manejo de asuntosoficiales

de gobierno.

18 Jbid., p. 38.

16 LawrenceAuster,‘‘The forbidden topic’, en Nicolaus Mills, op. cif., p. 175.

17 Ibid., p. 174.
18 «*B] inglés, idioma oficial de Estados Unidos’’, El Financiero (México), 3 de

agosto de 1996,p. 30.
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Desnacionalizaci6n:la respuesta antidemocratica

Con el argumento quees necesario protegerla naci6n y prevenir

una mayor degradaci6n dela situacion de grupos mas antiguos y
mas meritorios, se ha creado en los Estados Unidos un clima que

favorece la desnacionalizacion de los mexicanos y otros inmigran-
tes contemporaneos. Fuerzas antidemocraticas y excluyentes estan
creando un sector social compuesto por no nacionales, seres a los
que no se concedeel derecho de pertenecera la naci6n estadouni-
dense, a pesar de su lugar de residencia y los numerosos lazos que

puedenya tenercon los Estados Unidos.
Esto no es novedad en la historia estadounidense. El historia-

dor Ron Takaki nos recuerda que desdesus origenes comonacién
independiente los Estados Unidos concedieronla ciudadaniasdlo a
los varones blancoslibres con propiedad. Con respectoa los inmi-
grantes, la nueva republica exhibid una preferencia porla gente de
Europay discrimin6 los otros en Ja Naturalization Act de 1790,la

primera de este tipo en la nacion.La ley estipulaba quesololosin-
migrantes blancoslibres podian convertirse en ciudadanosnatura-
lizados de la comunidadpolitica recientemente establecida. Como
resultado, los asidticos y otros inmigrantes categorizados como no
blancos estaban incapacitados para gozar de los mismos derechos
que los europeos. Debido a la demanda de manode obra prin-
cipios del siglo xx, los mexicanos no estuvieron afectados por esta
restriccién. La exclusi6n discriminatoria fue finalmente eliminada
en 1952,ciento sesenta y dos afos después deser aprobada.”

Losinmigrantes que no eranni libres ni blancosno eranlos uni-
cos gruposen ser excluidos del proyecto nacional; también lo eran
los africanos, los americanosnativos y las mujeres. Sdlo es nece-
sario recordar que cuandofue esbozadala actual constitucidn las
negociacionesentre los constituyentes Ilevaron a la categorizacion
de cada negro como3/5 de un ser humano.Solo en 1868 la Decimo-
cuarta Enmienda otorg6 plena ciudadania independientemente de
la raza. Incluso entonces, otro siglo debid pasar antes que otras
leyes de derechosciviles hicieran unarealidad dela igualdadlegal.

Los americanosnativos, porsu parte, no eran reconocidos como

ciudadanosplenos hasta que se aprobo en 1924 la Indian Citizen-

19 Ron Takaki, ‘‘Reflections onracial patterns in America’’, en Ron Takaki, ed.,

From different shores: perspectives on race andethnicity in America, Oxford, Oxford

University Press, 1987.  

 

La desnacionalizaci6n delos inmigrantes en los Estados Unidos 41

ship Act. También, comoEley y Suny nos recuerdan,hist6ricamen-
te la membrecia en la naci6nha sido una ‘‘facultad altamente ge-
nerizada’’, caracterizada por la exclusion de las mujeres dela ciu-
dadaniay el procesopolitico formal hasta el siglo xx.2°

Algunas de las numerosasleyes discriminatorias que negaban

la ciudadania, la igualdad legal, la igualdad de oportunidades de
empleo,o prohibianla entrada al pais, fueron exitosamente alcan-
zadaspor el movimiento de los Derechos Civiles de los sesenta. Un
logro importante fue la aprobacién de la Immigration and Natura-
lization Act de 1965, que elimin6las cuotas de origen nacional que
habian discriminado contralosasidticos y otros grupos. La ley ini-
cio una €poca mastolerantey abierta enla historia de la inmigracion
estadounidense.

Desdeesta perspectiva, el actual fendmeno senala un cambio

radical en la trayectoria de la politica inmigratoria en este pais y
tambiénaleja a los Estados Unidosde tendencias quelos estudiosos
de anosrecientes han identificado en otras partes del mundo. Por
ejemplo,el estudio de Yasemin NuhogluSoysal de los regimenes de
incorporacionde los migrantesinternacionales en Europa occiden-
tal la lleva a argumentarque la “‘l6gica de la personalidad’’ hare-
emplazadola ‘‘logica de la ciudadania nacional’’.*! Explica que un
“nuevo discurso universalista’’ enfocado en los derechos humanos
del ser humanoindividual hallegado a suplantaral ‘‘ciudadano na-

cional’’ y se ha otorgadoa losno nacionales el derechode participar

directamente en las politicas de naciones que ‘“‘no sonlas suyas’’.
De acuerdo conla autora, ‘‘los derechos individuales, redefinidos

ampliamente como derechos civiles sobre una base universalista y
legitimados a nivel transnacional, remueven la importancia de la
ciudadania nacional irrumpiendoenelcercoterritorial de las na-

ciones’’.”
En el siglo xx los espacios politicos accesibles en los Estados

Unidosa los no ciudadanosnose han acercadosiquiera a la aper-

tura que encuentra Soysal en naciones como Dinamarca y Holan-

da. El sufragio de los no ciudadanosen los Estados Unidos, que
era comin alnivel estadual en elsiglo x1x, fue eliminado a Ja vuel-

20 Geoff Eley y Ronald Grigor Suny,op. cit., pp. 26-27.
21 Yasemin NuhogluSoysal, Limits ofcitizenship: migrants andpostnationalmem-

bership in Europe, Chicago, Chicago University Press, 1994, p. 164.

2 Ibid.
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ta del siglo por las Progressive Reforms.” El resultado es que hoy

cualquier mediocre conocedordela politica estadounidense con-
tempordnea puedever quelas politicas relativas a la inmigracion
formuladas e implementadas enlosniveles local, estadual y nacio-

nal marchanen unadirecciOncasi opuestaa la identificada por Soy-
sal en su estudio de Europa.”

En los Estados Unidos contemporaneos encontramos que las

redadasy las deportaciones de inmigrantes indocumentadossein-
tensifican, las persecuciones mortales en calles y rutas nacionales
se convierten en una regularidad intolerable, y de acuerdo por lo
menoscon unanalista, se utiliza una estrategia de conflicto de baja
intensidad para militarizar y fortificar la frontera sur.’ Mas aun,la
extensiOn a no ciudadanos del acceso a la educaci6ny otros servi-
cios publicosesta siendo eliminada, comoevidencia la popularidad
de la Propuesta 187 en California y el gran numerodeleyes de este
tipo que esta siendo debatido y aprobado en diferentes niveles de

gobierno.
Comosefala Philip Martin,”la aprobacion de la Propuesta 187

por 59% de los votantes de California el 8 de noviembre de 1994
fue realizada ampliamente sobre lineas raciales. Las encuestas a
boca de urna revelan que 64% de los blancos, 57% de los asiati-

cos estadounidenses, 56% de los afroestadounidenses y 31% de los
latinos votaron en favor de la Propuesta 187.

La obra de Martin sugiere que la polarizacionracial del elec-
torado mostr6 ser significativa debidoa las caracteristicas demo-

2 Bruce Cain ha sugerido que puede ser tiempo de que se desechen algunas

de las Progressive Reforms, que incluyen el proceso deiniciativa, en lugares co-

mo California, donde existen débiles sistemas partidistas. Argumenta que bajolas

actuales circunstancias es necesario fortalecerel papel de los partidos para estable-

cer consensos sociales mds amplios, véase Byran O. Jackson y MichaelB. Preston,

eds., Racial andethnicpolitics in California, Berkeley,IGS Press, 1991.

24 Notodosvenel clima de Europatan abierto a los inmigrantes comoSoysal;

cf. por ejemplo Robert Miles y Dietrich Thranhardt, eds., Migration and European

integration: the dynamicsofinclusion and exclusion, Londres,Pinter Publishers and

Fairleigh Dickinson University Press, 1995.

2 Para un valioso anilisis de la situaci6n a lo largo dela frontera, cf. Timothy

J. Dunn,The militarization ofthe US-Mexico border 1978-1992: low intensity conflict

doctrine comes home, Austin, The Center for Mexican Studies at the University of

Texas, 1996.

% Philip Martin, ‘‘Proposition 187 in California’, International Migration Re-

view, vol. 29, nim. 1 (1995), pp. 255-263, p. 259.  
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graficas y electorales del estado. En 1990 la poblacidn delesta-
do era 57% blanca, 25% latina, 9% asidtica estadounidense y 7%
afroestadounidense. Sin embargo,los votantes del 8 de noviembre
eran de 75 a 80% blancos, de 8 a 10% latinos, de 4 a 5% asiaticos
estadounidenses y 10% afroestadounidenses.

Las preferencias electorales no son sorprendentes. Analistas
como Davis” y Castafieda* han sefalado quela sociedad califor-
niana contempordnease estd dividiendo rapidamente entre quie-

nes trabajan y quienes votan, con la poblacidn migrante mexicana
constituyendo una amplia porcidn de quienes no obtuvieron poder
politico formal.

Richard Walker apoya tales aserciones y sefala la concentra-
cion de poderen unaélite sudcaliforniana formalmente represen-
tada por la nueva mayoria republicana. En esta perspectiva,‘‘la
representaci6npolitica se ha restringido a los que tienen buenos
trabajos y amplias casas’’.” Comosectoressociales privilegiados,
son tambiénlos que tienen mds en juego enel destino delestado.
Para este sector social, las pieles oscuras de los nuevosy crecientes
numeros de no europeosson asimiladasa ‘“‘pobreza, trabajos sucios
y extrano comportamiento’’.*° Como consecuencia‘‘son criminali-
zados por su pobreza’’ con iniciativas como la Propuesta 187.3!

La iniciativa misma es resultado de los problemas mas comple-
jos que enfrenta California. El andlisis de Walkeridentifica tres con-

tradicciones mayores que California no puede resolver de manera
adecuada: “‘la peorcrisis econdmica desde la Gran Depresi6on, una
recomposicion racial masiva del pueblo y una maquinaria de Esta-
do incapaz de gobernar’’. Ningunasoluci6nhasido entrevista por
“Jos altos circulos de los negociosy la politica de California’’, quie-
nes, en cambio, ofrecen ‘‘unacreciente dieta de propagandae irre-
levancia alrededor de tres ejes mayores: salvaci6n por medio del

27 Mike Davis, City of Quartz, Nueva York,Verso, 1991.

%8 Jorge G. Castafieda, ‘‘Mexico and California: the paradox of tolerance

and dedemocratization’’, en Abraham FE Lowenthal y Katrina Burgess, eds.,

The California-Mexico connection, Stanford, Stanford University Press, 1993, pp.

34-47.
29 Richard Walker, ‘‘California rages against the dying ofthe light’, New Left

Review, nim. 209 (1995), p. 49.

» Ibid., p. 47.

31 Ibid., p. 62.
» Ibid., p. 43.
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libre mercado,la criminalizacion de los pobres y oscuros y enredar
los extremos del nudo gordiano gubernamental’’.*

Los nativistas contemporaneos de California, sugiere, pueden

estar tratando de crear la version moderna de la Republica Blan-
ca, pero su movimiento también tiene una innegable dimensién
econ6mica. Masaun, explicando los mas inmediatos origenes de la

“‘agitacion antiinmigrante’’, reconoce el papel de la “crisis presu-
puestaria y el oportunismopolitico del estado en ausencia de otras
ideasplausibles para solucionarlos problemas de California’’.*

La incapacidad delosnativistas para resolver las contradiccio-

nes no ha impedidola intensificacién de la revoluci6n reaccionaria
de California y su extensidn a otras partes de la naci6n. Medidas

que hansido elaboradas después de la Propuesta 187 incluyen la

California Civil Rights Initiative contra la Accion Afirmativa,la pro-

hibici6n de alquilar o vendercasas a inmigrantes indocumentados,
la negaci6n de servicios publicos a no ciudadanosy una enmienda
constitucional para negar ciudadania automaticaa los nifosnaci-
dos en Estados Unidos de padres que nosonresidentes legales de
largo plazoen el pais. La ultima medida representa una amenaza
directa al espiritu de la Decimocuarta Enmienda aprobadaen 1868
a continuacion de la Guerra Civil.

La desnacionalizaci6n en la era de la migracion

Castries y Miller argumentan que la ultima década del siglo xx

y la primera del xxi puedenser consideradas comola “era de la
migraci6n’’. Justifican esta afirmacion senalando los masivos movi-
mientos de poblacion internacionales, el consiguiente crecimiento

de la diversidad étnica y las ‘‘transformaciones fundamentales de

las estructuras economicas, sociales y politicas en esta Epoca pos-

moderna y posguerrafria’’.** Su obra sugiere queel flujo de gente

del Sur al Norte tiende a continuar. - :

Del mismo modo,a pesar del cambio considerable haciala in-

migracion mexicanadela politica estadounidense,ésta puede muy

bien seguir sin lograr sus objetivos expresos en un futuro previsible.

Saskia Sassencree quelaspoliticas recientes han fracasado porque

3 Jbid., p. 55.

¥ Ibid., p. 63. ai

35 Stephen Castles y Mark J. Miller, The age ofmigration: internationalpopulation

movements in the modem world, Nueva York, The Guilford Press, 1993, pp. 2-3.  
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han tratado las migraciones como un asunto doméstico y ‘‘como
un proceso aut6nomode otros procesos internacionales principa-
les’’.6 Esta convencida quela migracion de México y otros paises
va a continuar en cuantoel establecimiento de ‘“‘lazos politicos, mi-
litares y econdmicos con los Estados Unidos’’ se convierta en factor
que “‘cree las condiciones paraelinicio de emigraciones de gran es-
cala’’.37

Los lazos entre México y los Estados Unidos han crecido en
los anosrecientes, se hanintensificado y ampliado con la negocia-
cion e implementacién del Tratado de Libre Comercio. Los de-
fensores del acuerdo argumentaron que su aprobacion era nece-
Saria para reducir el flujo de mexicanoshacia el norte. En parti-
cular, el anterior presidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari,
declar6 muchasveces al publico estadounidense que su gobierno
queria ‘‘exportar bienes, no personas’’. Sin embargo, ninguna de
las tres naciones miembros impulsé la inclusién de flujos de mano
de obra enel acuerdo. Bajo el clima actual,la posibilidad de nego-
ciar un acuerdo aceptable de mano deobra migrante es mucho mas
débil que en 1990, cuando Salinas propusoporprimera vez discutir
el The.

Del mismo modoquelos gobernantes deben ser considerados
tesponsables de la deplorable degradacién de las condiciones para
los migrantes internacionales, asi también lo deben ser las naciones
receptoras, como los Estados Unidos. De acuerdo conSassen,

las implicacionespara el caso mexicano son claras. Las migracionesse estan
produciendo. El mero hecho de una frontera compartida y la desigualdad
de salarios entre los dos paises noes suficiente por sf misma para dar cuen-
ta de la inmigraci6n. La construcci6n de ferrocarriles en el siglo XIX, el des-
arrollo de la agricultura comercial y ahora el desarrollo del Border Indus-
trialization Program son todos procesos que crearon un mercado de trabajo.
El hecho que este mercado detrabajo fue en su momentodividido por una
frontera patrullada Ilev6 a contradicciones enla legislacién que cubria ambas

mitades. En segundolugar, si los Estados Unidos, a través de sus activida-

des econdmicas, han incorporadoa trabajadores mexicanosy areas mexicanas

€n una organizaci6ninternacional de produccién mas amplia,y si todavia es-

tas actividades promuevenla formacién de migraciones, entonces los Estados

+ Saskia Sassen,‘‘US immigration policy toward Mexico in a global economy’’,
JournalofInternational Affairs, p. 369. °

37 [bid., p. 374.
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Unidosdeben asumiralguna responsabilidad porla inmigraci6n de mexicanos

a Norteamérica.*8

EI desafio para aquellos de nosotros que somosinmigrantes que
viven en los Estados Unidos es trabajar en la construcci6n de pro- :

yectos politicos alternativos, tolerantes y democraticos. Existen po- 4HACIA UNA FILOSOF{A
sibilidades de contrarrestar las fuerzas reaccionarias. Después de DEL MOVIMIENTO CHICANO?

todo, aun en las elecciones estaduales de California de noviembre

de 1994 la Propuesta 187 fue derrotada en ocho de los condados

del area de la Bahia de San Francisco, incluyendoSilicon Valley, el Por Axel RAMIREZ

principal centro mundial de investigaci6n y desarrollo de alta tecno- DEPARTAMENTODE ESTUDIOS
logia, asi como unaregi6n caracterizada porla prominente presen- CHICANOS, CEPE, UNAM

cia de trabajadores migrantes de altas y bajas capacidades, muchos
de ellos mexicanos que son activos participantes y dirigentes en la

2 eas eae a i Me empieza a cuadrar que me|
exitosa lucha contrala iniciativa discriminatoria. Ip qu llamen

chicano,bato, me cai a toda madre, car-
nal, siquiera ya es unoalgo.

Traducci6ndel inglés de Hernan G.H. Taboada .
Miguel Méndez, Peregrinos de Aztlan

+*VIOLENTA EPOCADELOS SESENTA dej6 su marca puesta en varias
partes del mundo. En los Estados Unidos represent6 una déca-

da de profundas convulsiones sociales manifestadas basicamente

porel embate de una nueva generaci6n que luchabapor un cambio
radicalen las estructuras claves de su pais. La Baby Boom Genera-

tion represent6 la instancia prioritaria para esa demanda en busca
de una sociedad masjusta e igualitaria.

El Movimiento de Libre Expresion de Berkeley (Free Speech
Movement) delined la emergencia de una contracultura, des-

pertando una violenta controversia sobre todo a partir de Hair
(1968), la valiente comedia musical rock que llev6 al escenario
la cultura de la calle sustentada por los hippies, y del Festival de
Woodstock (1969).

Este periododefree speech les permiti6, por primera vez en mu-
chos anos, hacerse escuchar enel seno de una sociedad conserva-
doray puritana que se oponia a un cambio tan radical.

La comunidad afroamericana se manifiesta por medio del Poder
Negro (Black Power); surgid el Movimiento por los DerechosCivi-

les, asi como el rechazo abierto a la guerra de Vietnam. La carrera
armamentista y la industria nuclear no tuvieron muchaaceptacién

en el grueso de la poblacion estadounidense que ya habia comen-
zado a vislumbrarlas consecuencias de la misma; las mujeres, por

ie

38 [bid., pp. 382-383.  
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conducto del Movimiento de Liberacién Femenina, exigian la su-

presion inmediata de la opresién a la que habian sido confinadas
porel sector masculino, y los etiquetados como grupos minoritarios

iniciaron su largo camino de lucha y protesta contra la discrimina-
cion racial de que eran objeto oponiéndosea la marginaci6nsocial
que experimentabandia condia.

En este binomio deliberalismoy radicalismo' comenzarona sur-

gir grupos organizados de lucha comorespuesta al malestarsocial

que se dejaba sentir en el ambiente, y uno de esos grupos lo cons-

tituy6 el Movimiento Chicano, cuyos antecedentes pueden remon-
tarse hacia varias décadasatras, o inclusive al siglo pasado.

Las protestas encabezados por César Chavez (1962, 1964 y
1965), Reies Lopez Tijerina (1963, 1966 y 1967), Rodolfo Corky

Gonzalez (1969 y 1970) y José Angel Gutiérrez (1967) conjunta-
mente conlos sucesos de Parlier, California, dondese discrimin6 a

ninos de color enlas escuelas publicas, la mayoria de miembros de
origen mexicano en dos Juntas dé Educacién, y dos ayuntamien-
tos ganados en las urnas por parte de mexicano-estadounidenses
en Crystal City, Texas, demostraron que el naciente movimiento,

al igual que la identificacion del enemigo comun, habian tomado
forma.’

Sin embargo, desde 1959, conla llegada de la primera oleada
de ‘‘refugiados cubanos’’ a Miami, se deline6 un panoramano tan
satisfactorio para la comunidad que orgullosamente se habia aglu-
tinado bajo el término de chicanos;el afloramiento y reforzamien-
to hispano anunciaban un proyecto que sugeria la posibilidad de
unacultura hispana multiétnica, basicamente creada por intereses
politicos perosin bases reales para definirse como vocero de los gru-

pos asi denominados. De hechoel vocablo hispano fue untérmino
inventado que comenz6 efectivamente como una “creacion politi-
ca’’ pero que con frecuencia termin6por definir ‘“experiencias rea-
Ne ;

Porotro lado,los Jatinos emergieron como unapoyoa esa his-
panidad, y aunque aparentemente constituy6 una nueva denomi-
naciOn no fue mas queel reflejo de la facultad quetienen algunas
instancias en los Estados Unidos, sobre todo religiosas, para esta-

bleceralianzas con ciertas lites latinoamericanasy de esta manera

1 Hisauro Alvarado Garza, Nationalism, consciousness, and socialchange: Chi-

cano intellectuals in the US. Tesis doctoral, Berkeley, University of California, 1984.

2 Ibid.

3 Ibid.  
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intentar construir una identidad diferente y aglutinanteen el vecino
pais del norte.

El embate delos hispano-latinos se ha dejadosentir con mayor
fuerza enlos ultimoscinco afios, sobre todo a partir de la iniciativa
de crear un Tratado de Libre Comercio (TLC, 0 NAFTAporsussiglas
en inglés), discutido en sdlo doce meses, en el que se encuentran
involucrados México, Estados Unidos y Canada,y que indiscutible-
mente tiene una gran repercusion en los demas paises de Améri-
ca Latina, porque de ninguna maneraprivilegia los intereses popu-
lares.

Podria pensarse quefrentea la presidnpolitica —via cabildo—,
de los hispano-latinosla filosofia del chicanismo perderia espacio,
pero todo parece indicar que noes del todo exacta dicha aprecia-
cidn; el Movimiento Chicano, aunque aparentemente ha perdido
fuerza, se encuentra en unaetapa de readaptar sus principiosy sus
tacticas de lucha, asi como sus objetivos, para condicionarlos a una
realidad mas moderna, en la que las voces subordinadas sean el
elementobasico, ya que su problematica no se limita a México y
a los Estados Unidos, sino que se encuentra definitivamente liga-
da alos destinos de América Latina.

Unodelos primeros problemas que surgenal abordar cualquier
topico relacionadoconlo chicanoes, precisamente,el significado y
uso quesele da al término, ya quela autodesignacion de cualquier
grupo étnico o politico reviste una importancia singular:

La ceremonia de nombramiento o de autodefinicion es uno de los actos mds
importantes que comunidad alguna puede realizar. Particularizar al grupo
con un nombre es un paso fundamentalen la evolucién de la conciencia tanto
de las tribus comodelas naciones. El nombramiento conjugala historia y los
valores del grupo, proporcionaunaidentificacion necesaria para su relacién
con otros grupos 0 naciones, pero sobre todo,la ceremonia bautismal reinte-

gra el orgullo e infunde renovadas energias que se manifiestan por sf mismas
de maneracreativa.

La ceremonia de nombramiento crea unreal sentido de nacin, fusiona

las aspiraciones espirituales y politicas de un grupo y proporciona unavisi6n

del papel del grupo en Iahistoria.‘

Eneste contexto, existe hasta el momento un gran debate sobre
el significado dela palabra chicano, aunquela diferencia de opinio-
nes nos muestra claramente queesta variedad deinterpretaciones

* Rudolfo A. Anaya y Francisco A. Lomelf, Aztlan, essays on the Chicano home-
land, Albuquerque, Academia/E| Norte, 1985.
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representa también genuinas versiones ideoldgicas entre los diver-
sOs grupos que integran el denominado Movimiento Chicano. La
palabra se ha empleado tanto y tan a menudoenlas ultimas dos
décadas que corre el peligro de perder su carga semantica, 0 sea
“que puedellegar a no decir ya nada’’.‘

E] andlisis mas concienzudoy la interpretaci6n masobjetiva res-
pecto de su etimologia concreta, junto con sus matices,es el lleva-

do a cabo por Tino Villanueva, quien senala acertadamente que:
“Chicanotenia un significado peyorativo utilizado para designar a
un mexicanodeclase ‘inferior’, entendiendo por mexicano un ciu-
dadano estadounidense de ascendencia mexicana,fuese oriundo de

los Estados Unidos o ciudadanoya naturalizado’’.*
Continuandoenesta linea, chicano implicaba porotro lado un

status social marginado,se utilizaba para designar a un trabajador
temporal, eventual, basicamente relacionadoa las labores agrico-

las, relegado porello a un nivel secundario. Obligado a reaccionar
frente a la discriminaci6npolitica, econdmicay social de la mayoria

dominante,intent6 romper conla relacion de dependencia recrean-
do el término chicano con una carga ideoldgica, para hacerfrente a
la sociedad dominante. A pesar de que se han elaborado toda una
serie de estudios semdntico-linglisticos para considerarla palabra
a partir de sus componentes f6nico-morfoldgicos, en la actualidad:
“Chicano abarca todo un universo ideolégico que sugiere no sdlo
la audaz postura de autodefinicion y desafio, sino también el em-
puje regenerativo de autovoluntad, y de autodeterminacion, de una
conciencia de critica social; de orgullo étnico-cultural; de concien-

tizacion declase y de politica’’.’ ‘ ‘
Lo que implica que chicano sea un término contestatario pa-

ra lograrla justicia y el bienestar personal, que a diferencia de los
mexicano-americanos, practicamente aculturadosalsistema, consti-

tuyen un grupointerno autoidentificado como el Movimiento Chi-
cano o La Causa(social):

Nuestra insistencia en llamarnos a nosotros mismos chicanos se apoya en

la realidad de que no somos Gnicamente un grupo minoritario mds en los

Estados Unidos. Rechazamos los juegos semAnticos de socidlogos y mexi-

canos “‘blanqueados’’ que frenéticamente nos identifican como: mexicano-

5 Tino Villanueva, Chicanos (Seleccién), México, FCE-SEP, 1985 (Col. Lecturas

Mexicanas, nim. 89), p. 7.

6 Ibid., p. 11.

7 Ibid.  
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americanos; hispano-americanos; latino-americanos; de habla hispana; de
apellido hispano; americanos de ascendencia mexicana, etcétera.®

_ Aunqueel problema mayorestriba en que hay muchasdefini-
ciones de chicano, que dependenendltimainstancia de aquel que
otorgue la respuesta: ‘‘Para mi un chicano es cualquier persona de
ascendencia mexicana quereside permanentementeen los Estados
Unidos, quiera o noserlo’’.? Para otros autores, chicanoes ‘‘una pa-
labra seleccionada autoconscientemente por algunas personas co-
mo un simbolo de identificacién positiva con una herencia cultural
viva, unica’’ 1°

En el afio de 1969, durante la celebracién de la Primera Con-
ferencia Anualde la Juventud Chicana,llevada a cabo en Denver,
Colorado, Rodolfo Corky Gonzélez sacé a la superficie la etiqueta
chicano para designara los descendientes de mexicanos que nacie-
ron en los Estados Unidos y que han optado pornoidentificarse ni
como estadounidenses ni como mexicanos.

En este punto, se hace menester aclarar que chicano no se em-
plea de formaglobal, ni en todoslos niveles sociales, ni por todas
las generaciones. El propio término ha evolucionado de manera
sistemAtica, aunque contintia teniendoelsentido con el que se co-
menz6 a usar. Inclusive ha sido ya reconocido por la Real Academia
de la Lengua Espanola, abriéndose por afadidura un espacio a los
inmigrantes mexicanos, a los que a menudoselesclasifica como
foreign born Chicanos, © sea, chicanos nacidos fuera de Aztlan, en
contraste con los native born Chicanos a quienes se les consideraria
los auténticos.

Para muchosotros investigadores, el término ‘‘fue creado por
una élite de estudiantes educada y radical, que no reflejaba la ex-
periencia de la mayoria de la poblacién de origen mexicano que es
de clase trabajadora’’." Pero no cabe la menor duda de que lleva
implicito un elementoaglutinador, un orgullo étnico-cultural y de
concientizaci6n de clase, aunque para otros mas ‘‘el término chi-
cano, ahora guardado comoreliquia en los nombres de centros de

8 Ibid., pp. 17-18.
° Juan Bruce-Novoa, en Axel Ramirez, ed., Encuentro Chicano México 1987,

México, CEPE-UNAM, 1987, p. 221.

Alfredo Mirandé, The Chicano experience: an alternative perspective, Notre
Dame, University of Notre Dame Press, 1985.

Cf. Cristina Castillo Petersen, Los chicanos, vinculo de relacién con México.
Tesis, Facultad de CienciasPoliticas y Sociales, UNAM,1988.
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investigaci6n quese han vuelto mas moderadosal paso del tiempo,

nuncafue el términopreferido por mas de una pequena minoria de
mexicano-estadounidenses’’.

Posiblemente, s6lo aquellos que no estan involucrados en el

proceso politico prefieran designarse de otra manera, ya que chi-
cano es una diferencia de perspectiva en los niveles de conciencia
politica, ‘‘a pesar de quela etiqueta le ha sido repugnante tanto a

una clase mexicana comoa la otra’’y ‘‘el pensamiento mexicano

nos ha considerado comounaespecie de ninos bastardos;traidores,

ademas, de una patria, de unacultura y de una lengua’’.
Pero, cualquiera que hayasido el origen, es mucho mas impor-

tante considerarel hecho de que a mediados delos sesenta el térmi-
no fue adoptado por aquellos que experimentabanelorgullo de una
nuevaetnicidad, haciendo unaseparaci6n funcionalentre su origen
mexicanoy su residencia en los Estados Unidosquelos hacia dife-

rentes. Lo importante es tener presente que la gamapolitica de

los chicanos es muy amplia y variada, sin importar c6moprefieran

denominarse a si mismos.
A este nivel se antoja elaborar unaserie de cuestionamientos:

éexiste una filosofia del Movimiento Chicano?, éexiste lo chicano

como un entefilosdfico? En lo personal consideramos como un

error muy comin pensar que el Movimiento Chicano se origin6 por

primeravez enlosafios sesenta, porque enrealidad de lo que se de-

be hablares del renacimiento del mismo, manifestado por toda una

serie de protestas sociales que tuvieron como escenario geografico

el suroeste de los Estados Unidos y cuestionar la misma semantica

que encierrala idea de ‘‘movimiento’’.
La represiOn de estudiantes y obreros, asi comoel encarcela-

miento de algunos portavoces radicales, comofue el caso del pa-

cifista David Harris, la marcha hacia Washington en 1965,los dis-

turbios ocurridos durante la Convenci6n del Partido Democrata de

1968, la huelga de la Universidad de Indiana durante un periodo

de intranquilidad en el campus, en 1969,la irrupcion del ejército

en la Universidad de Kent, donde hubo muertosy varios encarcela-

dos, eran sélo una muestra del enfrentamiento generacionalen los

Estados Unidos.
Unade las demandasprioritarias de los chicanosfue la del ac-

ceso a los espacios educativos en todoslos niveles, mismos que se

2 Ibid.

8 Tino Villanueva,op.cit., p. 17.

14 [bid.  
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abrieron merceda unaluchabasadaenel radicalismo cultural que
tomaron comocausa y que tuvo una repercusi6n muy profunda en
la comunidad.

E] nacionalismocultural que usaron para defendersedelsiste-
ma tuvo efectos negativosy positivos, sobre todoenla capaintelec-

tual chicana, ya que dicho nacionalismocre6 ‘‘un contexto opresivo
querestringio la habilidad para responder a cuestionamientos so-
ciales, sobre todo respecto a un movimiento nacionalista y a ellos
mismos’ ’.'5

El problemaprincipal fue que precisamente en este contexto
se forj6 el discurso intelectual chicano, fracasando rotundamente

en su deseo de propiciar una critica profunda, porque el excesivo
nacionalismoculturalse los impidid;'* porotro lado, el aspecto po-

sitivo lo constituy6 ese mismo fermento nacionalista que creé un
fuerte sentido de pertenencia al grupo, asi como una cohesividad
que incrementoel sentido de orgullo y una responsabilidad ante la
historia de los Estados Unidos,factores que los condujeron a una

acci6n consecuente mas no a una toma de conciencia politica ter-
minal.

E]principio exacto de la agitacidn chicana es nebulosoe incier-

to, aunque para Moorey Cuéllar ‘‘hay alguna evidencia de queel
Movimiento Chicano surgio de un grupo de conferencias efectua-
das en la Universidad de Loyola, en Los Angeles, durante el vera-
no de 1966’’,!” aseveracion no muy confiable y bastante arriesgada,
porque su génesis, si bien se ubica en la avanzadacaliforniana, se

presentabaen otros espacios geograficos simultaneamente.

Lo quesi quedaclaroes que tuvo queser nacionalista por nece-
sidad, ya que buscaba una identidad como mecanismo de defensa

frente a la sociedad estadounidense dominante. El conceptode cul-

tura para los chicanos fue importante ya quesolo ella pudo propor-

cionarles esa herramienta basica queloslig6 a su ‘‘herencia mexica-
na’’ en el contexto de los Estados Unidos,a partir de un sentimien-

to genuino de orgulloy solidaridad, originando una comunidad de
activistas politicos e intelectuales.

15 [bid.
16 Carlos Vasquez,‘‘Hacia un nuevo comienzo:valoraci6ncritica del movimien-

to chicano, 1965-1975’’ en Primer Seminario sobre la situacion de las comunidades

negra, chicana, cubanaypuertorriquena en Estados Unidos PS, La Habana, 1984.

17 Joan W. Moorey Cuéllar, Los mexicanos en los Estados Unidosy el movimiento

chicano, México, FCE, 1972 (Coleccién Popular, nim. 110).
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La filosofia del Movimiento Chicanofueel nacionalismo. éPor
qué? Porvarias razones:si partimos delprincipio de que el grado de
claridad ideologica determinaa veces eléxito o el fracaso de un mo-
vimiento, podriamosaseverar que la confusion fue la mayor debili-
dad del Movimiento Chicano." Se ignorabael pasado, se omitieron

y desdenaron, de maneradeliberada,los errores de otras generacio-

nes; nuncase llev6 a cabo un anilisis de las cuestiones planteadas.
El chicanismose present6 comoalgo nebuloso e impredecible has-

ta llegar a ser confuso y aplicable a todo.'® ‘‘La generacion de los
G.I. Joes, los Pachucos, el Che Guevara, los Militantes Negros,el

eufemismo del Tercer Mundo,nos permitieron avanzar arrogante-

mente, convencidos de que estabamos construyendo el movimien-

to,” lo que no dejaban deser simple y llanamente interpretaciones
romanticas. ‘‘éSe hacianlas cosas en serio 0 se pasaba por una €po-
ca de noveleria?, éera simple y llanamente un capitulo mas?, éel
nacionalismo era un medio o un fin?’’.!

Dicho nacionalismo paso ser la tendencia unificadoray filo-
s6fica dominante del movimiento; la base de la unidad operativa,

amorfa y contradictoria. Irénicamente la ‘‘raza cOsmica’’ de Vas-
concelos captura el pensamiento chicano;‘‘ecléctica y romantica-
mente seleccionamos simbolos e imagenes quesatisfacian nuestro
ego colectivo, pero hicimos poco respecto al andlisis objetivo de
quiénes somosy lo que eso significa’’.22_ El Movimiento Chicano
se convirti6 en un mito politico para un programapolitico y no en
un mito espiritual; cayé de lo sublimea lo ridiculo,® no habia con-
ciencia de clase ni mucho menosanilisis: inos enamoramosde no-

sotros mismos!,** épor qué?, porque el error mas danino parael
Movimiento Chicano fue una carencia casi completa de documen-
tacidn politica de las acciones durante dicho periodo;la participa-
cidn estudiantil oscil6 de una apatia a una participacion tibia, se
present6 lo que Carlos Vasquez denominael ‘‘sindrome de los es-
tudiantes serios’’, que son aquellos para quienes el estudio es la
actividadprincipal, que no piensan que a las universidadestambien
llegan arribistas y oportunistas, y que a pesar de todo soningenuos

18 Carlos Vasquez, op.cit.
19 Ibid.

» Ibid.

21 Ibid.

2 Ibid.

2 Ibid.

2 [bid.  
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desde el puntode vista politico, ya que en aquellos anosel estu-
diante ‘‘superrevolucionario’’ solamente se presentabaenel tiem-
po y en el espacio, ya que comoestudiantes, como gruposocial, son
transitorios: isdlo serdn estudiantes durante muy pocos anos de su
vida!?s

Habra queregresara la filosofia del Movimiento Chicano, aun-
quelo anteriornolo excluye. Ese nacionalismointentéser el comin
denominadordela gente,conla idea de que podia convertirse en un
“‘racismo

a

la inversa’’, por mediodela familia, alianzas, etcétera.
El nacionalismollego a serel punto de partida filos6fico que se

apoy6,en uninicio, en Kant, Marx, Weber, Mannheim, y otros mas.
El idealismo, el materialismo, el subjetivismo o Véerstehen y la

utopia permearonel espacio filosGfico chicano. Lo interesante fue
que enla corrienteidealista brincaron de un Kant a un John Dewey,
quiza porque el primero no pudosatisfacer el hambre ideoldgica de
algunos dirigentes chicanos. Mientras que en el materialismose re-
currio a Marcuse y a su enfoquedel marxismo bidimensional, Max
Weber proporcion6varias herramientas para comprenderla cultura
del hombre (Verstehen) asi comola universalidad dela experiencia
humana,la que dio origen a los Brown Berets 0 boinascafés, tropas
de choque de la comunidad chicana. A su vez, dentrodela corrien-
te utopista del movimiento chicano Mannheim les ensend que “‘el
hombrepiensa, denota y connota ideologia’’, lo que propicié unin-
tercambio de pensamientossin los resultados esperados. También
se dio otra serie de pensamientos, comofue el caso concreto de la
Liga Octubre (Marxista-Leninista) que publicabael periddico Class
Struggle, cuyo numerodosse titul6 Chicano Liberation, subtitulan-
dose Journal of Communist Thought. O el no menos famoso grupo
Marxista-Leninista-Mao-Zedong chicanoqueno logr6 atraer a mu-
cha gente.

Por aquel entonces se pensaba también quela filosofia del Mo-
vimiento Chicanoera el conflicto yla calle. De hecho, si pudiéra-
mos hablar de unafilosofia del pensamiento chicano, habria que
remitirse a la influencia de pensadores mexicanos como Leopoldo
Zea, José Vasconcelos, Miguel Leén-Portilla, David Alfaro Siquei-
ros, Diego Rivera, Martin Luis Guzman, Mariano Azuela, Agustin
Yanez, Juan Rulfo, etc. Siendorealistas, y a mas de treinta anos
de distancia, no podemos hablar de un Movimiento Chicano por-
que “‘no hubotalunidad,sino muchas manifestaciones locales que

25 Tbid.

 



56 Axel Ramirez

jams lograronbastante coherencia parajustificar la terminologia’’.
Y no pudo habersurgido porque una cultura monol6gica chicana
jamashaexistido para servir de base a ‘‘una retorica del deseo de

unidady unaestrategia idealista para realizar ese deseo. Unareifi-
caciOn clasica del sueno logocéntrico de hegemonia’’.** 6Seria mas
bien el Movimiento Chicano unasuerte de axiologia fugaz? A los
fildsofosles toca dilucidarlo.

BIBLIOGRAFIA

Acufia, Rodolfo, América Ocupada;los chicanos y su lucha de liberacion,

México, Era, 1972.
, A community under siege: a chronicle of Chicanos east of the Los

Angeles River, 1945-1975, Los Angeles, University of California, 1984

(Monograph nam.11).
Barrera, Mario, Race and classin the Southwest; a theory ofracial inequality,

Indiana, University of Notre DamePress, 1979.

Bruce-Novoa, Juan, Only the good times, Houston, Arte Publico Press,

1995.
, Inocenciaperversa, Phoenix, Baleen Press, 1977.

, Laliteratura chicana a través de sus autores, México, Siglo Xx1,

1983.
, Manuscrito de origen, México, UACI, 1995.

, Retrospace:collected essays on Chicanoliterature, Houston, Arte
Publico Press, 1990.

DeLeén, Arnaldo, They call them greasers; Anglo attitudes toward Mexicans
in Texas, 1821-1900, Austin, University of Texas Press, 1983.

Garcia, Chris, ed., La causa politica: A Chicanopolitics reader, Notre Da-
me, University of Notre DamePress, 1974.

Garcia, Ignacio, United we win; the rise andfall of La Raza Unidaparty,
Tucson, The University of Arizona, 1989.

Garcia, Mario T., Memories of Chicanohistory:thelife and narrative ofBert
Corona, Berkeley, University of California Press, 1994.

Muioz,Carlos, Jr., Youth, identity andpower: the Chicano Movement, Nue-

va York, Verso, 1989.

Romo, Ricardo, History ofa barrio: East Los Angeles, Austin, University of

Texas Press, 1983.

Samora, Julidn, ed., La Raza: forgotten Americans, Notre Dame, Univer-
sity of Notre DamePress,1966.

Valdez, Luis y Stan Steiner, eds., Aztlan: an anthology ofMexican American

literature, Nueva York, Vintage, 1972.

 

 
 

 
 

% Ibid.  

GLORIA ANZALDUA: |
ENFRENTANDOEL DESAFIO

Por Adriana GOMEZ HERNANDEZ

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

CHICANOS, CEPE, UNAM

GreeANZALDUA,escritora texana pertenecientea la sexta ge-
neraciOn de chicanos en los Estados Unidos, se declara publi-

camente como ‘‘A third world lesbian feminist with Marxist and
mystic learnings’’.! Esta autodefinicion publica le ha valido tan-
to el rechazo comola aceptacion dentro del contexto de la socie-
dad norteamericana y la comunidad chicana. Siendo mujerde co-
lor, chicanay lesbiana, Anzaldia enfrenta en ambos contextos una

cuddruple marginalidad: genérica,racial, étnica y sexual. Ordenan-
do esta cuddruple marginalidad, podemosdecir que:

1) genéricamente,el hecho de ser mujer implica una desventa-
ja frente al poder que el hombrehaejercido, esto es, un cuestio-
namiento del poder derivado de un falocentrismo que permeala

sociedad de todoslos tiemposa través de la historia.?
2) racialmente,el ser de color la margina dentro de unasocie-

dad dominadaporel prejuicio dela ‘‘pureza racial’’ del hombre
blanco.

3) étnicamente, ser chicana en los Estados Unidos la pone en
desventaja frente a una sociedad fundamentadaen los prejuicios

culturales del protestantismoy el puritanismo anglosaj6n que con-

sidera cualquier otra cultura comoinferior.

1 Citado por Marfa Socorro Tabuenca Cérdoba, “Teoria y creaciOnen la prosa

de Gloria Anzaldia’’, en Claire Joysmith, Las formas de nuestras voces, México,

UNAM,1995, p. 157.

2 «*Phallocentrism denotes a system thatprivileges the phallus as a symbol or

source of power’ [esto es, una referencia al poder ejercido porel hombre,to-

mando como punto de referencia caracteristico al Organo sexual masculino (fa-

lo)]. Citado por Wilson Neateen untrabajo intitulado,‘‘Minandolos gestos de la

exclusiOn: la poesfa chicanay la redefinici6n de la etnicidad’’, p. 27. Inédito.
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4) sexualmente,? el ser lesbiana implica un pecado dentro de

la heterosexualidad del mundo basadaenla construcci6n binaria
hombre-mujer.

Losretos enfrentados porla marginalidad no solamente le son

propios a Gloria Anzaldua, dichos retos han sido enfrentados por

miles de mujeresa lo largo del tiempo el espacio histérico. La par-

ticularidad de esta escritora chicana, al igual que muchasotras es-

critoras, radica precisamente en el hecho de que sucreaci6nlitera-
ria le brindaun espacio de denuncia, subversiony liberacidn de esa
marginalidad; la escritura como espacioliberadory transformador,

idea que evocalas palabras de Héléne Cixous, quien asevera que:
“Writing is precisely the very possibility of change, the space that
can serve as a springboard for subversive thought, the precursory

movementofa transformation ofsocial and cultural structures’’.4
Anzaldua, consciente de la importancia dela escritura, afirma que

es alli donde “‘lies our survival because a woman whowrites has po-
wer. And a womanwith poweris feared’’,’ y es precisamente dicho

poderel queesta lesbiana chicana utiliza para combatir y desafiar
la marginalidad que su propia sociedad (la norteamericana) y por
si fuera poco, su propia comunidad,la chicana, le han impuesto.
En sus diversosescritos,* Anzaldua elabora toda unaserie de plan-
teamientos tedricos que pretenden darle cabida a toda esa variedad

3 La sexualidades utilizada aqui para designarla ‘‘preferencia sexual’, aun-

que es muy cominutilizar la palabra sexo como diferenciador de hombre y mujer.
Para esta diferenciaci6n se prefirid (como se constat6 anteriormente)utilizar el

concepto de género.

4 Citado por Maria Socorro Tabuenca Cérdoba, en gp. cit., p. 159.

5 Ibid., p. 154.
© Aunquela obraliteraria de Anzaldua es vasta, sus postulados tedricos estan

planteados principalmente en dos obras: This bridge called my back. Writings by

radical womenofcolor (1981) fue un proyecto coordinado entre Gloria Anzaldia y

Cherrie Moraga que “‘recogela protesta contra el racismo feminista norteamerica-

no y contra el sexismo en general, ya que estas actitudes marginaban a la mujer de

color, aun cuando tambiénse veia necesitada de emancipaci6n. El libro reine una

serie de testimonios que expresanla experiencia de mujeres socialmente margina-

das comolas chicanas, cubanas, puertorriquefas,orientales, negras e ind{genas’’;

NormaAlarcon,‘‘La literatura chicana: un reto sexualy racial del proletariado’’,

en Aralia L6pez Gonzalez, Amelia Malagamba y Elena Urrutia, coords., Mujer

y literatura mexicana y chicana, culturas en contacto, vol. 2, México, El Colegio de

México-E! Colegio de la Frontera Norte, 1990, p. 208. En Borderlands/La Frontera:

The new Mestiza, Anzaldia plasmaunaserie de experiencias que dan espacio a las

voces oprimidas: mujeres lesbianas, homosexuales, etc. Ademas de que esta obra

es altamente provocativa en cuantoal contenido, estructuralmente ‘‘es a la vez en-  
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de voces excluidas en el discurso dominantedela literatura norte-
americana y chicana. Estas voces son las que forman parte de la
cultura del silencio, las expresiones de todos aquellos que son vis-
tos comoqueerpeople (gente extrafia, anormal,rara), para los cuales
la literatura de Anzaldta reclama un espacio. ‘‘We are the queer
groups, the people that don’t belong anywhere,notin the dominant
world nor completely within our own respective cultures... and be-
cause we don’t fit we are a threat’’.’

A pesar de quela literatura de Gloria Anzaldtia pone mucho
énfasis en la marginaci6nsexuala la que son sometidos tanto homo-
sexuales comolesbianas,lo cualla coloca en una posicidn de sub-
versiOn frente a los valores morales de una sociedad heterosexual,
el desafio encarado poresta escritora tal comose ha sefalado an-
teriormentenose limita simplemente ala defensa delaslibertades
sexuales, puesto que su condicidn étnica del ser chicana le marca

otra marginalidad: la marginalidad dentro de su propia comunidad
precisamente porel hecho de ser mujer y ser lesbiana. Para enten-
der el desafio que enfrenta una chicanalesbianaes necesario partir
de algunos supuestos que definen lo quees ser chicano.

Institucionalizaci6n de la etnicidad

P urnsdecirse quela literatura chicana tiene como punto derefe-
rencia al Movimiento Chicanode la décadadelossesenta y setenta

durante el cual se gestaron una serie de movimientosde caracterhe-

terogéneo que buscabanla reivindicaciénde los derechos econémi-
cos, politicos, sociales y culturales de los mexicanos y mexicano-
americanos en los Estados Unidos. La narrativa chicana de esta
época respondi6 a los intereses politicos del momento ayudando
a la creacion, difusidn e institucionalizaci6n de ciertos elementos

y valores que definirian el ser chicano. Retomando valores tanto
de la cultura norteamericana como de la mexicana, el movimien-

to chicano construy6 al mexicano-americano bajo una experiencia

monolitica. Esta pretension de homogeneizar e imponer un solo

sayo, testimonio, autobiografia, etno(bio)grafia, e historia social’. Considerando

estas caracteristicas, hay quien se atreve a considerar a Borderlands/La Frontera:

The new mestiza, como una postura antiacadémica y posmoderna. Jerome Bran-

che, ‘‘Anzaldua:el ser y la naci6n’’. Ponencia presentada en el Encuentro Chica-

no México 1992, quese llev6 a cabo en agosto de 1992 en el Centro de Ensefanza

para Extranjeros, UNAM.

7 Maria Socorro Tabuenca Cérdoba,op.cit., p. 158.  
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concepto deetnicidad trajo consigo la creaci6n y difusion de un dis-
curso dominante difundido porlos dirigentes del movimiento, quie-
nes llegaron a reproducirlas relaciones de podera las cuales pre-
tendian combatir; esto es, en una luchafrente al discurso dominante
norteamericano que dejabafuera a los grupos étnicos por conside-
rarlos econdmica,social, politica, racial y culturalmenteinferiores,

los lideres del movimientoconstruyerona su vez su propio discurso,

un discurso dominante mayoritariamente masculino sustentado en

la tradicion patriarcal heredadade la cultura mexicana.*

El Movimiento Chicanoparael nacionalismoculturalde los afios sesenta y se-

tentainstituy6 unahistoria oficial y una mitologfa, de las que cualquier desvia-

ci6n suponiala exclusi6n del circulo étnico asf entendida. Poetas como Corky

Gonzdlez, Ricardo Sanchez y Alurista establecieron una identidadpolitica y

cultural para los nuevos militantes chicanos que impuso una estructura mo-

nolitica ylimitada dela identidad étnica de la misma maneraen que la mayoria

nacional cierra el discurso étnico por medio desus definiciones. Su escritura

y unagran parte delos textos producidos bajo la inspiracién del Movimien-

to s6lo perpetu6la marginalizaci6n negativa del chicano: reaccionando ala

amenaza anglo y abogandoporel separatismo automaticamente mantuvieron

la perspectiva que éste tenia de ellos como grupo suplementario a la identidad

nacionaltotalizadora.?

Eneste sentido, el Movimiento Chicano consu discurso politico

impusounaserie de canones

a

laliteratura de la €poca establecien-

do un proceso de inclusion o exclusién en el momento de designar

cudles textos podfan considerarse o excluirse dentro de la literatu-

ra chicana. Dentro de los cénones establecidos se marcaronciertas

tematicas: la inmigracion,la denuncia delas condiciones de explo-

tacion a manos dela sociedad norteamericana,la recuperacion de

los valores propios de un nacionalismo cultural mexicano, el pro-

ceso de busqueda de una identidad étnica, etc. Este proceso de

canonizacion"dejé fuera la pluralidad de voces que constituyen el

mundochicano y que también tenian el derecho de expresarse pa-

8 Norma Alarcon, op. cit., p. 209, considera que los primeros textosliterarios

chicanos que reproducen una imagen patriarcal son los siguientes: 1) Yo soy Joa-

quin, de Rodolfo Corky Gonzalez; 2) Pocho, de José Antonio Villarreal; 3) Yno se

lo tragéla tierra... , de Tomas Rivera; 4) Bless Meultima, de Rudolfo Anaya.

9 Wilson Neate, op.cit., pp. 4-5.

1 Juan Bruce-Novoa,‘‘Canonical and non-canonical texts’’, The Americas Re-

view (Houston, University of Houston, Arte Pdblico Press), vol. XIV, nums. 3-4

(1986), pp. 119-135.
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ra dar origen

a

las diversasliteraturas: la femenina,la lesbiana yla
homosexual, entre otras.1!

En este proceso de canonizacione institucionalizacion de la
identidad étnica, el Movimiento Chicano reprodujo a su vez el
discurso del mainstream norteamericano” e impuso unaliteratura
marginada y marginadora al mismotiempo.

Al internalizar la imagen del sujeto chicano creada porel autoproclamado
grupo nacional en los Estados Unidos,la literatura chicana mantiene el es-
tatus marginal y suplementario quese le ha impuesto. Mas especificamente,
se efecttia un conceptocerradodela etnicidad en la producci6ncultural que
resulta en la exclusiGn de unaserie de voces que contribuirfan a la formacion
de una estructura mas amplia y emergente dela textualidad chicana.@

Afortunadamente,estos factores de automarginacion han sido
y estan siendo exitosamenteenfrentadosporlos escritores y escrito-
ras chicanas quehan utilizado la escritura como ese espacio donde
se haceposiblela liberacién,la subversion y el cambiodelas estruc-
turassociales y culturales.

Es propicio hacer mencién quelos comentarioscriticos de Juan
Bruce-Novoa en tornoa la etnicidad sefalan que el chicano no es
tan solo unindividuobilingie y bicultural (resultante de la combina-
cion dela cultura norteamericana y mexicana), sino mas bien es un
individuointerculturaly pluricultural que noslo utiliza dos lenguas
sino una mezcla de lenguas (que da comoresultadoel chicanospa-
nish), lo que lo hace al mismo tiempounindividuointerlingie.

Bajo los elementos anteriores, concluimos que el replantea-
miento del ser chicano va més alla de una construccidn monoliti-
ca y homogénea,razon porla cual existe desde hace tiempo una
preocupacion porla redefinici6n cultural de la etnicidad chicana
que rompacon la automarginalidad; dentro de esta preocupaci6n

"Un ejemplo de esta exclusiGn es representadoporla novela de John Rechy,

City ofNight. Pocoscriticosdela literatura chicanase atrevieron a considerarla no-

vela de Rechy comounéxito primordialmente por la evidenciada homosexualidad

del personaje principal asi comoporla poca importancia prestadaa la etnicidad;

sin embargo,el autor no nieganiafirma dicha etnicidad, simplementela deja existir
como un elementoinherente la calidad humanadelprotagonista.

12 ““E| mainstream es la esfera cultural del grupo nacional desdela cualse juzgan

los textos €tnicos a través de una perspectiva tematica, localizandolos leitmotivs de

la diferencia cultural. Tal andlisis tematicocierra el texto étnico ya que no ahonda

misalla de la estructura superficie dejando de identificar asuntos mdsprofundos’’,
Wilson Neate,op. cit., pp. 5-6.

13 Ibid., p. 1.
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por la redefinicion, las diversas voces plasmadasa través del acto

literario adoptan un papel fundamental.

Feminista chicana lesbiana:reto al interior

Reromanpoelinterés en la posicién de Gloria Anzaldta como

mujer feminista chicana lesbiana que hace uso de su escriturades-

de una posicién subversiva, podemos senalar que esta subversion se

intensifica en el contexto de su propia vivencia dentro de la comuni-

dad chicana precisamente porque su condicion de mujer lesbianale

imponeunrechazo debidoa los valores culturales heredados de una

estructura patriarcal machista donde la mujer tiene la obligacion de

someterse al poder del hombre. Segun cuenta Anzaldua en algu-

nos desusrelatos que tienen caracter testimonial, desde muyjoven

habia tomado conciencia de su rechazo hacialos valores tradiciona-

les de sumisién impuestos a la mujer. Ella estudiaba, leia, escribia

y rechazaba el quehacerdela casa optando por no planchar la ropa

de sus hermanos olimpiarlos gabinetes de la cocina. Su rebeldia

ante el papel de sumision impuesto a la mujer la lleva a cuestionar

y rechazarel hecho de que sean incluso las mismas mujeres de la

comunidad (las madres,las suegras) las que reproduzcan los valo-

res impuestos por los hombres, aunque ella misma argumenta que

estos valores culturales provienen de unsistema donde predomina

el poderdel hombre. Los hombres dictanlas reglas, las mujeres las

transmiten. ‘‘How manytimes have I heard mothers and mothers-

in-law tell their sons to beat their wives for not obeying | them,

for being callejeras, for expecting their husbands to help ies

rearing ofchildren and the housework, for wanting to be somet ing

other than housewives’’.!* Oponiéndose

a

la reproduccion de €s-

te modelo de dominaci6én del hombre frente a la mujer, Anzaldua

asevera:

I'll defend my race and culture when they are attacked by seas6c

nozco el malestar de mi cultura. 1 abhor some of my culture’s ways, how it

cripples its women, como burras, our strengths used against US; - . No,I ari

buy all the myths of the tribe into which I was born... Twill not glorify | fe

aspects of my culture which have injured me and which have injured me in U

nameofprotecting me.’

\ Fernando Molina, Borderlands/La Frontera: dentro de la literatura y experien-

cias chicanas, México, 1996, p. 10. Inédito.

18 Jbid., p. 10.
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De la misma maneraes de suponerse el cuestionamiento yla
critica que hace Anzaldta dela religién catélica reproductora del
discurso de sumisién femenina y, sobre todo, de la construccién
binaria de la sexualidad hombre-mujer's que condenaal pecado
y al castigo divino las relaciones homosexuales, condenandoa los
“‘desviados’’

a

vivir en la oscuridad,el aislamiento y la represion de
su sexualidad. En este sentido resulta obvio mencionar que la mar-
ginalidada la que estan condenadoslos ‘‘anormales’’ y los “‘raros’’
(queer people) no solo es impuesta porla religion, puesto que la
sociedad misma condenaa esta gentea vivir ‘“‘dentro delcloset’’.
A través de sus diversas propuestas teéricas y narrativas, Anzaldia
buscasobre todo traspasarlas fronteras impuestasporlos discursos
dominantes,sean éstos provenientes de la sociedad norteamericana
o de la misma comunidadchicana.A través de su escritura de pro-
testa y subversion, esta feminista lesbiana chicana proponeunes-
pacio abierto en donde sean escuchadaslas voces marginales y, de-
fendiendo su declarada posicién marxista, lanza una propuesta di-
rigida a dichos marginales, la cual retéricamente rememora aquel
llamadoa la uni6n del proletariado sin importar ni sexo ni raza:
“Proletarios de todo el mundo: iUnios!’’, queriendo recordar que
el principal enemigo de toda lucha gestada en cualquier orden,sea
éste econdmico,politico, social o cultural, es la divisién.

Beingthecrossers of cultures, homosexuals have strong bonds with the queer
white, black, Asian, Native American, Latino, and... the rest of the planet.
We comefrom all colors,all races, all time periods. Ourroleis to link people

with eachother... Colored homosexuals have more knowledgeofother cultu-

res; have always beenatthe forefront (although sometimesin thecloset) ofall

liberation strugglesin this country [the US}; have always suffered moreinjus-

tices and have survived them despite all odds. Chicanos need to acknowledge

the political and artistic contributionsof their queer... !”

% Aunquenopudeconsultarliteratura que profundizara masal respecto de las

posicionesdela Iglesia cat6lica frente a la homosexualidad, me atrevo a enunciarel

presupuesto de quela construccién binaria hombre-mujerse ve reforzada a partir

de la idea de la existencia de Adan y Eva comolosprogenitores de la raza huma-

na. De la misma manerase privilegia el poder masculino al considerar que Jestis,

redentory salvador, es un hombre y no una mujer. Estas consideraciones vwuelven

a remitirnosal falocentrismo mencionadoexistente en las sociedadesde todoslos
tiempos.

17 Citado por Marfa Socorro Tabuenca Cérdoba,op.cit., p. 163.

 



 

EL ESPACIO LITERARIO CHICANO:
PERFORMANCEDELMITO UMBILICAL

Por Glorinella Patricia CasAsA GARCIA

UNAM

The cruelty and unfairness of stereotyping leads
to the eventual destruction of democratic equa-
lity. When this happens, the absurd begins to take
holds ofpeople minds.

Francisco B. Hinojos

STUDIAR LA LITERATURA CHICANA NO ES FACIL pues constituye un
E fendmenosurgidoentre dosculturas,y tiene caracteristicas tan
propias que no puedeserclasificada estrictamente en unau otra,

sino que ha abierto su propio espacio en el cual es necesario reco-
nocerla comoalgo diferente. : :

Algunoscientificos han tratado de sistematizar y analizarla li-

teratura chicana, entre ellos Luis Leal y Charles M. Tatum! quienes
han querido llegar a los origenes historicos mas remotos de esta
manifestaci6n artistica, situandola en 1598 con la colonizacion de

Nuevo México; y otros, como Juan Bruce-Novoa que la remonta
a mediados del siglo xrx, puntualizando queno se puede hablar de
literatura chicana propiamentehastafinales de los cincuenta yprin-
cipios de los sesenta, con el surgimiento del Movimiento Chicano
parala defensade los derechosciviles de las personas de ascenden-
cia mexicana que vivian en los Estados Unidos. é

El términochicano no es aceptado por todos de igual manera
ya que tiene connotaci6n politica; asi algunos prefieren llamarse

hispanos, mexicano-americanos, 0 norteamericanos de ascendencia

mexicana. No todos son iguales, pertenecen a diferentes estratos

econ6micos, y tambiéntienen diferencias ideoldgicas y linguisticas;

desde el que es monolingiie en espafiol, pasando porel bilingue

1 Charles M. Tatum,La literatura chicana, México, SEP/Frontera, 1985.
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a medias,el bilingiie total hasta el monolingue en inglés, o el que
habla ‘‘chicano’’.

Tambiénlos hayde origen rural o urbano, desde los mas acul-
turados a los menosintegrados; en fin, presentan un abanico de
posibilidades enorme,pero la mayoria conserva en comun su per-
tenencia

a

la clase trabajadoray su tradicion de origen mexicano.
El Movimiento Chicano desperté en sus militantes la necesidad

de expresarse de alguna manera,sobre todo de cohesionaral gru-
po de algunaforma, porlo que surgenlas primeras producciones
literarias chicanas, intimamenterelacionadasconlosideales socio-
politicos, a través del Teatro Campesino de Luis Valdés, como pro-
pagandadela lucha de la United Farm Workers (urw).

Bajo la influencia de la Universidad de Berkeley los chicanos
académicos fundaron unarevista chicana, El Grito: a Journal of
Contemporary Mexican American Thought, de aparicion periddica,
en la cual se publican por primera vez ensayos de corte sociolégi-
co, pero después surgenotros ya de tipoliterario. Asimismo es
el primero en publicar una antologia deliteratura chicana, que se
llam6 El Espejo/The Mirror.

Este grupode escritores tenia un proyectoliterario comun: re-
crear o simbolizar el Suroeste. Algunas de sus metas eran estable-
cer grupos deescritores chicanos y publicar trabajos, para resca-
tar la historia de la regi6n desde épocas anteriores a 1848 hasta el
presente,centrar al barrio como un universo narrativo aut6nomo,
distribuir conscientemente sus textos entre lectores chicanos para
moldear imagenes positivas en los terrenos econdémico,cultural y
de género. Al nivel del espacio, las simbologias chicanas general-
mente pintabanal chicanorico del barrio bajo la amenaza dela
cultura hegemOnica anglosajona.2

Algunasfacciones del movimiento chicano han tenido la ten-
dencia a establecer normas para quelosartistas jovenes puedan
participary calificar comochicanos. Estos puedenelegir entre tra-
bajar conciertos criterios y ser reconocidos como chicanos, a veces
solo regionalmente, ya que las normas varian de un drea a otra; 0
imponersus propias normasy tratarderesistirse a la exclusién o de
planodedicarseal arte y olvidarlasclasificaciones externas.

2 Manuelde Jestis Herndandez-Gutiérrez, ‘‘Mexican and Mexican Americanli-
terary relations’’, en David William Foster, ed. Mexican literature: ahistory, Austin,
University of Texas Press, 1994, p. 406.

3 Juan Bruce-Novoa,La literatura chicana a través de sus autores, México,Siglo
XXI, 1983, pp. 13-14.
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Enartes visuales la normageneraldelos chicanoshasido la imi-
tacién delos grandes muralistas mexicanos, José Clemente Orozco,

Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros; como muestra estan los mu-

rales en los barrios. A juicio de Juan Bruce-Novoa, pocos entienden

a José Luis Cuevas, por ejemplo, como pintor mexicano.
En materia de literatura sucede el mismo fendmeno,pero los

moldes no son mexicanos. El autor chicano espera lograr ciertos
criterios para ser chicano. Los publicistas buscan material clara-

mente identificable con el Movimiento,y asi tambiénla descripcion
del lado ‘“‘grueso’’ de la Revolucién, ademassi no utilizan el len-

guaje del barrio comobato, carnal, esse, 0 de ciertos circulos no son

clasificados comotales.‘
La formula del éxito es usar seis 0 siete carnales, una docena

de esses y batos, algo de espanoly uno o dos chinga tu madre, bien

colocados. Conello, afirma Bruce-Novoa,los publicistas estan con-
tentos yeditan las obras como‘‘chicanas’’.

El lenguaje no es todo, tambiénla experiencia del barrio es con-
siderada comola ave. Pero no todoslos chicanos vienen del ba-
trio, ni de los campos(fields) comonosgustaria pensar, asi que no

podemosinvalidar ninguna deestas experiencias, pero tampoco se

puedencatalogar como exclusivamente chicanas. En este sentido,
los estereotipos son daninos. : oe

A pesardela gran variedad de tematicas y tendenciasestilisti-
cas,la literatura chicana manifiesta un paradigmaunificador: cuan-
do existe una amenazaa la existencia de una cultura,las respuestas
dadas al mismo problemavienen ser una prueba de sobreviven-
cia. En este paradigma hay funciones que RamonSaldivar lama
la dialéctica de la diferencia. Los chicanos en laliteratura estan
escogiendoserdiferentes a los mexicanos a los norteamericanos.
Rechazanla acciondeculturativa, peroen el acto de definirse, ellos

mismosdescubren una identidad no mexicana.‘
La literatura, entonces, es la produccién de unespacio de dife-

rencia, una sintesis intercultural entre fuerzas dialécticas siendo és-

tas México/Estados Unidos, urbano/rural, inglés/espanol, e incluso

rock and roll/polkas. Si se intenta eliminar una u otra completamen-

4 Juan Bruce-Novoa,‘“Testimonio, como México, se escribe mejor con X’’, en

Axel Ramirez, coord., Memorias del Encuentro Chicano 1987, México, CEPE-UNAM,

1988, pp. 279-294.

5 Ibid., p. 31.  
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te, se deja de ser chicano,a pesar que algunos individuos prefieren
ser mas norteamericanos 0 mds mexicanos en sus vidas.°

El chicanismoes el producto/productor de unasintesis que va y
viene en un continuum, dibujando lo que parece ser para los ex-
tranos elementos culturales opuestos. Sin embargolaliteratura
proponeunaalternativa, un interespacio para que exista una nue-
va identidadétnica.

Enlos procesos de nacionalizacién,la literatura siemprehasi-
do una aliada, sobre todo en Occidente desdeel descubrimiento de
la imprenta. Ong puntualiza queciertos dialectos regionales se van
desarrollando de maneraescrita y alfinal se convierten en la lengua
nacional. Lasliteraturas nacionales y las historias nacionales van de
la mano como armasretéricas de representaciénselectiva disehadas
para producir un retrato coherente y halagiiefo de si mismos. Este
axis munditextual informa a las generaciones venideras de ciudada-
nos y puede expandirse para colonizara extrafos. En el proceso, los
enemigos son definidos,los territorios marcados,la eleccidn garan-
tizada y los conceptos fundamentales delas nacionesestablecen lo
buenoy lo malo.’ Es decir, construyenla ideologia, una concepcion
del mundo o una representaci6ncolectiva propia de un grupo.’

La literatura de los hispanos en Estados Unidos noes de des-
arrollo reciente. Fuela primeraliteratura de lenguaje europeo es-
crita en el nuevo continente. Antes de que apareciera el primer
asentamiento de ingleses, Cabeza de Vaca viajé desde Florida a
México y public6 su famosa crénica viajera. Posteriormente, a me-
diadosdelsiglo xvi, las expediciones de Francisco Vazquez de Co-
ronado y de Hernandode Soto exploraron elterritorio de lo que
hoy es Estados Unidosy escribieron mas relatos. Para esa época
muchosde los lugares explorados fueron bautizados con nombres
espanoles y, segtin Bruce-Novoa, poner nombres a los lugares es
quiza la mas elementalforma depoesia.

El que los nombres espafoles hayan sido reemplazados luego
por nombres ingleses es un marcadosignodela existencia de rela-
ciones conflictivas entre dos grupos de colonizadores y sus respec-
tivas expresiones escritas.°

6 Ibid.

7 Walter J. Ong, Orality andliteracy; the technologizing of the word, Londres y
Nueva York, Methuen, 1982.

® Roger Bastide, ‘‘Coloquio sobre los mitos politicos’, Cuadernos Internacio-
nales de Sociologia, nim. 33 (1962).

° Ibid., p. 25. 
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La literatura chicana ha producido algunoslibros de tipo épico

con lo quese intenta crear una amplia visiondela historia y la mito-

logia de la naci6n chicana. Trabajos comolos de Rodolfo Gonzalez,

I am Joaquin, 0 los de Sergio Elizondo, Perros y antiperros, los de

Alurista, Floricanto en Aztlan, y los de Miguel Méndez, Loscriade-

ros humanos, han proporcionado unabase ideoldgica para lograr

una meta y una cohesion cultural. Asi vemos quela literatura chi-

cana ha creado arquetipospara la sobrevivencia cultural a pesar de

las presiones asimilatorias" que han experimentado los chicanos in-

mersosenel sistemacultural anglosaj6n.

El pachuquismoy los campesinos migrantes, como imagenesli-

terarias, representanla resistencia militante, tanto a la sociedad me-

xicana comoa la estadounidense, y se pueden considerar comola

sintesis intercultural del chicanismo. Estas dos imagenes son las de

la fuerza de trabajo explotada y usadaporla sociedad dominante

para mantenerelalto standard de vida de la clase media a expen-

sas de trabajadores mal pagados; a su vez también hablan de dejar

México y cambiarsu forma devida porotra mejor en los Estados

Unidos."

Ensulibro Criticism andideology, Terry Eagleton establece que

existen seis niveles o estructuras, a través de varias y multiples re-

laciones que se producen en cualquier creacion literaria: un modo

general de produccion, un modo de producci6nliterario, una ideo-

logia general, la ideologia del autor,la ideologia estética y el texto

mismo. El problemareside en examinarel complejo histdrico delas

relaciones entre varios niveles que juegan una funci6n de estructu-

racion en la producci6n de un discurso o texto literario especifico.”

EI modo general de produccién nace de la unidad de ciertas

fuerzas y relacionessociales en la produccion material. A través

de la historia, dichas unidades han tomado diferentes formas, y la

producci6n burguesa, con su sociedad de consumo,es la mas re-

ciente. Algunos modosliterarios de produccion se han establecido

por si mismos, en periodoshistoricos diferentes. Cada unodeestos

modoses la expresiOn del modo generalde produccién hegemOnico

y presenta una unidaddeciertas fuerzas y relaciones sociales en el

trabajo literario, como parte de una formaci6nsocial especifica. No

obstante,un particular modo general de producci6n puedealbergar

10 Ibid. , 30-319.

1 Jbid.

2 Manuel de Jesus Hernandez-Gutiérrez,op. cit., p. 385.  
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varios modos literarios de producci6n, con uno deellos ocupando
el espacio hegemGnico en el moderno aparato literario.3 :

Usando un lenguajeliterario especifico, un modoliterario de
produccion puede expresar las luchas entre dominador y domina-
do, de una nacién-Estadoy otra, una region y una nacin, o una
clase y su opuesto."* E] lenguaje de un modoliterario de produc-
cion, que conformala base de undiscursoliterario, contiene ideo-
logia especifica querefleja de primera mano un modogeneral de
produccion particular, y por otra parte contribuye a la produccién
ideologica futura. Porlo tanto una clase imperialista, con su modo
de produccionliteraria particular, puede establecer su hegemonia
sobre gente que esta bajo su dominio, pero al mismotiempo esta
clase subyugada, con su modo deproducciénliteraria propio, pue-
de establecer una lucha deresistencia 0 ‘‘resistir’’ la erosi6n ‘de su
identidad.'s
: Al nivel del lenguaje, el modoliterario de produccién heredala
ideologia dominantey éste se refleja en un juego dediscursosy va-
lores relativamente coherente,y representaciones y creencias que

reflejan las relaciones que experimentanlos sujetos en sus condi-

ciones sociales. Sin embargo esta expresidn ideoldgica individual
también envuelve conceptos erréneosdela realidad que contribu-

yen a la reproduccion delas relaciones sociales dominantes. En

la ideologia del autor encontramosel modode insercidn biografi-
ca dentro de la ideologia general: clase social, sexo, nacionalidad
religion, region geografica de la que procede, entre otras caracteris-
ticas. Estos rasgos estructurales pueden aparecerdentro o fuera del

texto literario.
; La ideologia estética, por otra parte, también relacionada conla
ideologia general, involucra teorias dela literatura, practicascriti-
cas, tradiciones literarias, géneros, convenciones, tramasy discursos
especificos.'°

Estos rasgos narrativos caracterizan y sostienen la ideologia de
un sujeto especifico, ya sea chicano, mexicano 0 estadounidense y
le sirven al lector para distinguir elementos opuestosdelaliteratu-
ra chicana, mexicana y estadounidense, estos procesos revelan los

3 Terry Eagleton, Criticism 7 i ist lineeNae andideology: a study ofMarxist literary theory (1976),

14 Tbid., p. 55.

8 Ibid.
16 Tbid., pp. 55-58.
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pardmetrosreales que operan en cada unodelos discursos asi como

le indican el patrdn futuro que seguiran.”

Ahora bien, cuando hablamosdeliteratura estamos hablando

de arte verbal, y podemosentonces concebirla idea decalificar a

los escritos chicanos comoperformance en el sentido de queper-

formancees una manera 0 un modo especifico de hablar, segun lo

concibe Richard Bauman,"* si compartimoselinterés por la dimen-

si6nestética dela vida socialy cultural en las comunidades humanas

quese manifiesta a través del uso del lenguaje.

El términoperformancehasido usado de dos maneras,unaes en

el sentido de acci6n artistica, y otra en el de eventoartistico. Toma-

mos aqui un concepto unificador que enlaza los géneros estéticos

marcados, segregados y también otras esferas de la conducta ver-

bal, como una manera de comunicar. Elarte verbal comprendeal

mito,la narraci6ny el habla de ciertos miembros de la comunidady

es el performance quelos junta de manerasy formas culturalmente

especificas dentro de cada sociedad.”

Es posible pasar del andlisis de los textosartisticos, identifica-

dos en términos formales, hacia el performance con sdlo ver como

esos textos son interpretados en términos de accién. Una concep-

cién delarte verbal centradaen el performance debeser estudiada a

través del mismo preferentemente. En este acercamiento, la mani-

pulaciondelos rasgoslingiisticos es secundaria a la naturaleza del

performance, concebidoy definido como un modo de comunicacion.

Bauman”sugiere queel performance representa una transfor-

maci6n del referente basico de uso normal del lenguaje. En otras

palabras, en el performanceartistico hay algo en el intercambio co-

municativo quele dice al auditorio: ‘‘interpreta lo que digo en un

sentido especial, no tomeselsignificadoliteral de las palabras’’.

Esto sugiere que el performance representa un marco interpretativo

de referencia dentro del cual los mensajes comunicados deben ser

interpretados y este marco siempre va a contrastar con el sentido

literal del mensaje.

Eneste sentido, marco se define como un contexto interpreta-

tivo definido que nos provee con guias para discriminarentre orde-

17 Manuelde Jess Hernandez-Gutiérrez,op. cit., p. 387.

18 Richard Bauman, Verbalart as performance, Newbury House, Massachusetts,

Rowley, 1978, p. 3.

19 Jbid., p. 4.
® Ibid., p. 9.  
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nes de los mensajes segiin las teorias de Gregory Bateson”! y Ervin
Goffman. :

En conclusién podemosdecir que el performance es un modo
de usar el lenguaje, una maneraespecifica de hablar. Por lo tanto
el performance pertenece al dominio delarte verbal en el sentido
de comunicaci6n hablada. Asi tenemos que cada comunidad de ha-
bla posee entre sus recursoslinguisticos un juego estructurado de
significados comunicativosdistintivos, y que posee también formas
culturalmente convencionales y especificas a través de las cuales ela-
bora claves para enmarcarla actuacién (performance) social, detal
manera que toda comunicaci6n que ocurra dentro de dicho marco
debe ser entendida como performance en esa comunidad.”
# uso de cddigos especiales del lenguaje es una de las carac-

teristicas mas comunes delarte verbal, tanto asi que se toma como
criterio definitivo paraclasificar el lenguaje poético.2*

Se puede determinar empiricamentecudles sonlossignificados
convencionales especificos que normanel performance en una co-
munidadparticular, ya que éstos van a variar de una comunidad a
otra con patronestipicos segin Jacobs, Sherzer y Bauman,” porlo
que podemos decir que el performancese puede interpretar también
como unsistemacultural.

En la sociedad norteamericana contempordneala narrativa per-
sonal se representa a manera de simple repertorio, pero puede ser
clasificada como performance segin Lavob, cuandose incluye en la
narracion un componente evaluador queindica la naturaleza yla
intensidad de los sentimientos del narrador concernientes las ex-
periencias que él esta relatando, porque las considera testimonios
de muchovalor.

Esto sucedeconlaliteratura chicana, ya quelos escritores rea-

lizan el doble juego de observare interpretar la problematica so-
cial de su comunidadconla intencidn de buscarla definicién de la
identidad cultural, armando polémicapara revalorizarsus patrones
culturales.

21 Gregory Bateson,Steps to an ecology ofmind, Nueva York, Ballantine, 1972.

» Erving Goffman, Frameanalysis. An essay on the organization of experience,
Nueva York, Harper Colophon, 1974.

> Richard Bauman, op.cit.

24 Ibid.

% Joel Sherzer y Richard Bauman,‘‘Areal studies and culture history: language

as a keyto thehistorical study ofculture contact’’, Southwestern JournalofAnthro-

pology, nim. 28 (1972), pp. 131-152.
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Dentrodel concepto de quela literatura supera la propia opi-

nién para construir una propuesta,el libro Chicano manifiesto de

Armando Rendén es una coleccién de ensayos que responde

a

la

necesidad de una etnia en busquedade una identidad:

To be Chicanois nothing new;it is as old as our people. But is a new way

of knowing your brown brotherand of understanding our brown race. To be

Chicano meansthat a person has looked deeperinto his being and sought

uniqueties to his brothersin la raza...

Chicanois a very special word. Chicanois a unique people. Chicanois a

prophecyof a new day and a new world.?6

Entendemosaqui que la busquedadela identidad se da porque

los chicanosson una cultura emergente,en la cual se estan creando

nuevosvalores, practicas, significados y experienciasculturales.

El lenguaje tiene una importantisima mision y aqui el ensayo,

la novela yla poesia de los chicanos se convierten en un medio

ideolégico y cultural que recoge las interpretaciones de los con-

flictos, experiencias y aspiraciones de los chicanos, y que también

proponetacticas para superarlas carencias y necesidades de la co-

munidad: son las voces que piden reivindicacion de los derechos

humanospara lograr una vida digna dentro dela sociedad norte-

americana.

El cardcter del género es polémico al cuestionar los mitos y los

estereotipos creados desde fuera de la comunidad,por un ladolas

imagenesdenigrantes creadas por los anglosracistas para mantener

sometida a una comunidad quele es indispensable por lo barato

de su fuerza de trabajo; porel otro, la del mexicano, que considera

“traidor’’ al chicanoporvivir “‘del otro lado’’ y por estar perdiendo

paulatinamente su lenguay sus valores mexicanos.

La literatura chicana esta muy influida por la ideologia mexi-

cana que buscalas raices en el pasado prehispdnico, los chicanos

se remontanal legendario Aztlan comoel origen, para repensar su

nueva identidad. Es ella la que marca el pensamiento del intelec-

tual chicanoy a la cual ha dedicado mas atencién. Muchosensayis-

tas analizan la luchadeclases dentro del Movimiento, analizan las

contradicciones y polarizan las opiniones para tratar de crear una

conciencia colectiva, en la cual el concepto de la razase convierte

2% Armando Rendon, Chicano manifiesto, Nueva York, Collier Books, 1971, pp.

320 y 325.  
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en el vinculo unificador con Latinoamérica y quelo distingue y le
permite lucharcontrala visidn anglosajona.

La mayoria delos intelectuales chicanos han querido dejar, a
través de sus ensayos, poemas y novelas, testimonios del proceso

doloroso que estan sufriendo comocultura emergente.

Ahorabien,si nos referimosa la literatura chicana en general
tuvo su época de redefinicidn en la década delos sesenta, como lo
menciona Wilson Neate,para intentar reubicary rescatar unatradi-
cion amenazadaporuna cultura hegemonica. Este periodo permite

a los sujetos en busca de una identidad hurgaren el pasado hasta

encontrar un punto que les permita situarse para explicar su presen-

te y visualizar su futuro, de aqui que se convierta en una estrategia
para una construcci6nideoldgica dela etnicidad chicana.

Asi pues, la literatura chicana funciona comotodaliteratura,

pero porlas condiciones especialesdel propio contexto los chicanos

la necesitan mas, de aqui quela literatura chicana se convierte en

un ejercicio retorico ideoldgico, comola literatura misma.

Comienza con los hechos, pero los lleva hacia otro cédigo de
valores y los representa desdeotra perspectiva, porlo tanto,la lite-

ratura chicana es universal, porque hacelo quelaliteratura siem-

pre hace.
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SEL LUGARoY EE ESPACIO”
EN LA TRADICION CULTURAL

LATINOAMERICANA

Por Andrze} DEMBICZ

UNIVERSIDAD DE VARSOVIA

Ey... que a continuacionse desarrolla formula un proyec-

to de investigacion pluridisciplinario, enraizado en las inquie-
tudes por las formulas mas humanasy armonicasdel desarrolloso-

cioeconémico. Se componedelossiguientes capitulos: premisas
poéticas y pragmaticas, imperativo de unareflexion,la “‘revolucion
regional’, conceptos, objetos y dimensiones, invitacion al debate.

Premisas poéticas y pragmaticas

Unadelas referencias basicas para el ser humanoes el lugar, su

lugar,y el espacio como un contexto mas amplio del mismo. No solo

la pregunta éde dénde eres? apunta a esto. Tambiénla de équien
eres? lleva, de cierta manera, implicita la cuestion del lugar. Un

lugary un espacio enla tierra con los cuales unose identifica (gus-

tosamente 0 no). Lo expresa convincentemente William Blake en

su poema‘‘Milton’’:

Thesky is an immortal Tent built by the Sons of Los:

and every Space that a Man views aroundhis dwelling-place

standing on his own roofor in his garden on a mount

of twenty-five cubits in height, such spaceis his Universe."

1 BI cielo es la carpa inmortal alzadaporlos hijos de Los:
y cada area que el hombreve en torno a su casa

parado en su techo o en su huerta sobrela colina

de unas diez varasde alto, tal area es su Universo.

William Blake,A selection ofpoemsand letters, edited with an Introduction byJ.

Bronowski, Londres, Penguin, 1971, I, 31. (La traducciOn es nuestra).
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Esto fue dicho hace 200 afios. Pero comosi hubierasido dicho
hace dos mil aos o ayer e, independientemente del curso que tome

la civilizaci6n humana,va a ser valedero durante largo tiempo.

Ahora, desarrollandoesta idea, es evidente que el hombrefor-

maal lugary el lugar forma al hombre. Noen vanodistintas versio-

nes del popular proverbio sobre los requisitos de ser hombreindi-

can, entre otros, ‘‘sembrar un drbol’’, ‘‘construir una casa’’, “‘tener

un hijo’’. No sdlo las dos primeras acciones tiendena vincular (in-

tencionalmente aplico el presente) al ser humanoconellugar. La

tercera también. Loshijos continian la labor de sus padresen los
lugaresy espacios concretosy los procesos de modernizaci6nsocial,
econ6émica y tecnoldgica no contradicen basicamente esta verdad.
Se va ensanchandoelradio de accion,las relaciones se vuelven,tal

vez, menos intimas. Pero esto es relativo. Es dificil prever como
seguiran, de aqui en adelante, las tendencias en cuantoa lasrela-
cionesfamilia-trabajo-lugar. GCudl de los modelosse va a imponer

durante los préximoslustros? ¢El modelo industrial clasico? el
flexible, humanizado,descrito ya hace algunos anos por E Capra?

denominado también como modeloflexible posfordista?> dotal vez
el japonés,del cual ya algunos elementos,y en primerlugarel refor-

zamiento de la identidad del personal con su taller de trabajo, em-

piezan a ser tomadosporla “‘civilizacién occidental’ para la orga-
nizacién productiva maseficiente’’? A pesardela gloria cantada ya

a nuestras buenasintenciones hay mas inc6gnitas que seguridades.

No cabe duda que‘‘en los comienzos de la humanidadexistian
tantos modelos técnicos como lugares. La historia de la humani-

dad es tambiénla historia de la reducci6n de estos modelos hasta
llegar... a uno solo, que se implanta sobreel planeta’. Pero tam-
bién pareceser bastante evidente que muy pocos quieren que nues-
tro planeta sea una grande‘‘aldea universal’’ cuyos vecinos vivan
privados dediferencias e intimidades. Al contrario, hay suficien-
tes senales no s6lo de inconformidad sino simplemente de rechazo

a tales suefios ut6picos de los ‘‘universalistas’’. Sin la tecnologia

universalmente difundida ya no podemosvivir pero

 
2 F Capra, Punkt zwroiny (The Turning Point), Varsovia, PIW, 1987.

3 Danielle Leborgney Alain Lipietz, Nuevas tecnologias, nuevas formas de regu-

lacion: algunas consecuencias espaciales, Santiago, ONU, IEU-ILPES, 1989, nim. 15.

4 Milton Santos, ‘‘Nuevo ordeninternacional y reorganizaci6n espacial’’, en

M.Panadero,ed., Urbanizacion, subdesarrolloy crisis en América Latina, Albacete,

Seminario de Geografia, 1988, pp. 27-34.  
 

 

“El lugar’ y “el espacio’’ en la tradici6n culturallatinoamericana 719

hay sefiales que permiten esperar un cambioradical en la fuente misma, o

sea quela civilizacidn técnica empiece a verla realidad como un laberinto

de espejos, no menos mégico del que vejan los alquimistas y poetas. Esto

seria el triunfo de William Blake y de su “‘Divinas artes de imaginaci6n’’, pero

también del nino en poeta, amaestrado ya excesivamenteporlos adultos.5

A través de esta accidn simultanea de mutua formaci6nva cre-
ciendo en nosotros (comoindividuos y comocivilizacién) el cimu-
lo de experiencias empiricas sobre los lugares y espacios. Pero, a
la vez, crecen tambiénlas experiencias reflexivas sobre el papel de
lugares, territorios, espacios en cuantotales, en el funcionamiento

del individuo y de la sociedad. Ambostipos de experiencia son in-

dispensablesparael desarrollo equilibrado de la sociedad humana,

aunque desgraciadamente no siempre, comolo indica la historia

—también la mas reciente— se aplican integralmente. Los efec-
tos de las migraciones masivas de poblacion, inducidas por motivos
politicos en la Europacentraly oriental en los tiemposde la ulti-

ma guerra mundialy posguerra, quehasta hoyse viven, constituyen

de esto un ejemplo bien expresivo. El traslado de los pueblos 0 so-
ciedadesenteras(lituanos, tartaros, polacos, alemanes) acometido

hace unos cincuenta anosinfluira aun por mucho tiempo sobrela

vida politica y econdmica de estas vastas regiones. Esto recuerda
a la politica de ‘‘reduccionde los indios’’ revitalizada cuatrosiglos
mastarde.

Obviamente, la acumulacion de conocimientos empiricos sobre

los lugaresy territorios es mucho masfacil y practicable. El otro

aspecto, el de la formacion de conciencia sobreel sentido delossi-

tios para el funcionamiento del ser humanoy la sociedad, aunque
facilmente intuido, resulta bastante masdificil para su formulacion

y documentacion y, probablemente, aun masdificil para su aplica-
cidn en la practica como porejemploenla politica econdmica, pla-
nificacionterritorial, etcétera.

Es por esto que

en la abundanteliteratura dedicada a los problemasde la calidad del medio

hay relativamente pocos trabajos que tratan de entender cdmo los hombres

experimentanel espacioy el lugar a través de distintos modos de percepcién

(movimiento,tacto, visi6n, imaginaci6n). Pocos son, también, los andlisis que

5 Cz. Mitosz, Swiadectwopoezji. Szesé wyktadéw o dotkliwosciach naszego wieku

(Testimonio de la poesia. Seis conferencias sobre los fastidios de nuestrosiglo),

Varsovia, Czytelnik, 1990.
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tratan de interpretaciones del lugar y espacio como imagenes compuestas —y

a menudo ambivalentes— de sentimientos humanos. Los planificadores pro-

fesionales motivados con el deseo de acci6n crean con demasiado apresura-

miento sus modelos y registros. La gente a su vez acepta con excesiva buenafe

los lemas de los planificadores carismaticos, difundidos por medios de infor-

maci6n:con facilidad se olvidanlos valiosos datos empiricos quesirvieron de

base para tales generalizaciones. Lo intentaban —a menudo con €xito— los

artistas. Las obras literarias como tambiénlas de psicologia,filosofia, antro-

pologia y geografia traen impresionantes mundos dela experiencia humana.°

La idea de Tuan es, obviamente, valida para América Latina.
Creo, sin embargo, que para su plena valoracion son imprescindi-

bles unas condiciones propicias. En este caso el tiempo indispensa-
ble parala reflexion y la reflexion misma.

Imperativo de unareflexién

America Latina, aparte de sus grandes logros en el campo dela

expresiOnartistica y académica de sus problemassociales terri-
toriales, ostenta, a la vez, una extrema aceleraci6n —mayor que

en muchas otras partes del mundo— de procesossocioculturales,

econ6micos y tecnolégicos. Estos en una buena proporcionse des-

arrollan bajo las presiones externas, no siempre y no necesariamen-
te equilibradas y adecuadasa las necesidades y demandaslocales de
distintas partes de Latinoamérica. Y hay que subrayar el término
“‘Jocal’’ para evitar la acusacion de querer ponderarlas necesidades
0 expectativas consideradas como‘‘globales latinoamericanas’’. Es
quetodoel proceso deinterrelaci6n,sea ésta pacifica o no, implica
el forcejeo y las ‘‘pérdidas’’ de unosy las ‘“‘ganancias’’ de otros. En
efecto, es hoy América Latina unadelas regiones mas heterogéneas
estructuralmente del mundo,a pesar de sus muchassimilitudes in-
ternas observables endistintos planos.

Este forcejeo se palpa, casi fisicamente y con verdadero gozo

intelectual, en las ya hoy clasicas paginas de los grandes pensadores
como Marti y Vasconcelos. La ‘‘raza cosmica’’ esta naciendo en un

proceso extremadamente doloroso. Pero su nacimiento esta vincu-
lado con un espacio concreto. Su espacio. Y, iqué importancia le
fue dada a éste ‘‘su espacio’’!, el espacio tropical suramericano,el
espacio amazonico, interpretado como cuna,porsisolo,del bien:

6 Yi-Fu Tuan,Space andplace. The perspective of experience, Minneapolis, Uni-

versity of Minnesota, 1989.  
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Cerca del gran rio se levantara Universépolis y de alli saldran las predica-

ciones, las escuadras y los aviones de propaganda de buenas nuevas. Si el

Amazonasse hiciese inglés ya no se llamarfa Universdpolis sino Anglotown,

y las armadasguerrerassaldrian dealli para imponeren los otros continentes

la ley severa del predominio del blanco de cabellos rubiosyel exterminio de

sus rivales oscuros. En cambiosi la quinta raza se aduena del eje del mundo

futuro, entonces avionesy ejércitos iran por todo el planeta educandoa las

gentes para su ingreso a la sabiduria. La vida fundada en el amorllegara

expresarse en formas de belleza.’

éSuenos sobre la grandeza latinoamericana? Tal vez. Pero,

aparte de un profundo conocimiento de lo intrinseco latinoameri-
cano, Vasconcelos expresa su convencimiento sobre la accidn mu-

tua hombre-espacioy la influencia deeste ultimo sobreel primero,

y la intimidad hondisimadeestas relaciones y sus efectos, puesla

“quinta raza’’ nace alli mismo. En ésta su interpretaci6nlo refuer-
za Martial decir ‘‘el vino de platano;y si sale agrio, ies nuestro
vino!’’.8

Pero tambiénsesientela inquietud por las mencionadaspresio-
nes externas: convenientes e inconvenientes. Aunque,porcierto, el

llamadoa la aceleraci6n de procesos de maduracion y moderniza-

cidn venfa y sigue viniendo desde muy adentro de América Latina.
Eran y son llamados de muchopeso y a menudo hasta muy dramati-

cos:

Cree el aldeano vanidoso que el mundoenteroessu aldea, y con tal queé1

quededealcalde, o le mortifique al rival que le quit6 la novia, o le crezcan

en la alcancfa los ahorros, ya da por buenoel orden universal, sin saber de

los gigantes que llevan siete leguas en las botas y le pueden ponerla bota

encima,ni de la pelea de los cometasenelcielo, que van porelaire dormido

engullendo mundo. Lo que quedede aldea en América ha de despertar.?

iQué actualidad de idea! Y, tal vez, hoy mas para Polonia que
para América Latina.

La historia de los Ultimos cien afios —ya que el ensayo de
José Marti fue publicado en 1891— es en América Latina un cons-
tante despertar, es una constante aceleraciOn, es un incesante cre-

7 José Vasconcelos, La raza césmica, en Leopoldo Zea,ed., Precursores delpen-
samiento latinoamericano contempordneo, México, SEP, 1979, pp. 119-140.

8 José, Marti, ‘‘Nuestra América’, en ibid., pp. 70-82.

9 Ibid., pp. 70-71.
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cimiento —hasta geométrico— de nuevascantidadesy calidades y

porlo tanto de necesidades, de expectativasy de ansias.

Enel plano académico, y mas ampliamente intelectual, es el an-

sia por el ensanchamientodelos horizontes,la reflexion y el tiempo

para practicarla. Testimoniode esto nosolo es la explosion univer-

sitaria y en especial en humanidadesy cienciassociales (indepen-

dientemente dela teoria de que esto ultimo sea innato del mundo

iberoamericano), sino también las tendencias evidentes en el pen-

samiento social latinoamericano. ‘‘El hombrey la tierra de esta

América... van a ser el centro de la preocupaci6n de un pensa-

miento que aspira a darsentido a unahistoria que parecia ya sin

contenido’’."° La corrienteintelectual de reinterpretacion del pen-

samientoregional latinoamericano que naci6 en los treinta obtuvo

pleno éxito y hoy esta en florecimiento. Pedro Henriquez Urena

se refirid a aquel hecho notable con unafrase simple constatando:

“°Y se estudia la historia del pensamiento en la América hispanica

(Samuel Ramos y Leopoldo Zea, en México; MedardoVitier, en

Cuba; Clovis Beveliqua, en el Brasil...)’’."

Tomandoesto en cuenta mesiento legitimado en mi hipotesis

sobrelas ansiasy la necesidaddetal reflexion y estudios. No solo

muy subjetivamente como un estudioso europeo de Latinoamérica.

Tambiénenlorelativo

a

las interpretacioneslatinoamericanasdel

lugary el espacio. Ambos como conceptos sencillos y multidimen-

sionalesa la vez.

La ‘‘revolucién regional’’

Con lo anterior no se pretendio decir quela cuestion dellugar y el

espacio no estuviera presente en la reflexion intelectual latinoame-

ricana. Ya en las paginasanteriores se citaron ejemplos positivosal

respecto. Se trata en primer lugar de emprender una reconsidera-

cién y de ampliarlos estudios al respecto.

Enel pasado, habiendo otras cuestiones, tal vez mas importan-

tes cultural y politicamente, dichos problemas dejaron de ser de pri-

mer orden. Una vez saciadala inquietud prdctica porloslimites y

territorios nacionales, que trajo como efecto una produccion do-

cumentaly literaria abundantey el surgimiento de sociedades geo-

10 Leopoldo, Zea,op.cit., p. 26.

1 Pedro Henriquez Urefia, Historia de la cultura en la América Hispanica,

México-BuenosAires, FCE, 1963, p. 135.
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graficas y comisiones corograficas, el problema‘‘dellugar’’ y ‘‘el es-

pacio’’ en cuantotales pasoa serel objetivo de otrotipo de estudios.
Tanto de los latinoamericanos comodelos “‘latinoamericanistas’’.

Cierto es que los esfuerzos anteriores, orientados a la problematica

netamenteaplicada, no ensancharon,0 tal vez s6lo muy poco, nues-

tro conocimientosobrela percepci6ndel‘‘lugar’’, su conocimiento,

su conceptualizaci6ny su papel en distintas esferas dela vida social.

El ya citado Leopoldo Zeaen su libro Precursores del pensamiento
latinoamericano contempordneo escribe:

EI pensamientolatinoamericano habfa tomado caminos queeran ajenosa su

realidad,a la realidad de sus abigarrados pueblos. La aridez y la decepcion

habjan seguido al optimismo de quienes habjan sofiado con hacer de estos

pueblos naciones semejantesa las que se alzaban al norte de esta América

y en la Europa occidental. Los pueblos de la América Latina en su afan por

arrancar un pasadoque considerabanextrafo... se habian impuesto un nuevo

coloniaje.”

Sin un mayoresfuerzo de imaginaciones posible relacionares-

te juicio con el problema que aqui nos preocupa. Merefiero al

“‘coloniaje de enfoquey estilo’ aplicado a la problemitica terri-

torial latinoamericana. Todos, fuera y dentro de América Latina,

empezamosa servasallos de la mismateoria y practica instrumental

del desarrollo regional que, siendo sin duda componente indispen-

sable de nuestro devenir contempordneo, termin6 porser teoria y

prdctica para si misma. Los expertos

encandilados con los modelos ideales no logran percibir fuerzas reales que

obranenla vida social. Los expertos hablanel idiomade los ‘‘programas’’,

“funciones’’, ‘‘computadoras’’, “nsercion de datos’’, como si la sociedad

fuera una maquinaria y no un organismo vivo. Llegaron a subestimar com-

pletamentelos factores mas importantesenla vida... familia, grupos vecina-

les, sociedad local. La imaginaci6nfuncional es una realidad burocratizante.

Paraliza la interpretaci6n orgdnica."

Tal fue precisamentela suerte del término regién. Desdeloses-

tudiosterritoriales cldsicos, orientados a la busquedadela similitud

internay la deteccién de una eventual identidad geografica regio-

nal, iniciadosa finales delsiglo pasado,hasta los recientes enfoques

12 Leopoldo Zea,op. cit., pp. 7-8.

13M. Novak, Przebudzenie etnicznej Ameryki (The Rise of the Unmeltable

Ethnics), Varsovia, PIW, 1985, p. 55.   
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instrumentales teéricos y aplicados, la palabra region (y todos sus

derivados) recorrié un largo camino convirtiéndose durante las ul-

timas décadas en un término masusadoy simbolodecasi cualquier

cosa en lo politico, econémicoy social, no necesariamente relativo

a la problematica territorial. Para aclarar, entendemosaquiporla

problematica regionala la de

las relaciones mutuasde la sociedadyelterritorio tanto en la dimension

dindmica desussistemasterritoriales dados, comoenla de interacciones espa-

ciales en general, traducidas en la diferenciaciGn espacial de dichas relaciones

a distintos niveles desdelocal hasta global."*

Esto implica el estudio cognoscitivo de lugares y espacios es-

pecificos, pero también, y no en menor grado, del significado del

lugar, en cuantotal, en sus percepciones e interpretaciones dife-

rentes.
Noes miintenci6ncriticar invtilmente esta tendencia en el des-

arrollo de enfoques y tematicas, inevitable a partir de las premisas

teOricas y funcionales preexistentes, sino indicar que habia sucedi-

do cierto desfase espontdneo enel desarrollo de las investigacio-

nes basicas. Pero esto es, en general, la caracteristica muy propia

del progreso dela civilizacion humana. Dicho progreso, aunque en

la perspectiva de muy larga duraciOn preserva su curva general as-

cendente,se realiza, no obstante, con saltos, omisiones, retrocesos,

complementaciones ulteriores de elementos omitidos,etcétera.

Esta cuestién de los desfases en el camino de nuestra civiliza-

cién es importante,basico para la reconsideraciéndel enfoque plan-

teado. Mereferi ya a esta cuestién en mis trabajos anteriores. Re-

cientementevino a socorrermeeneste planteamiento el poeta:

El poeta delsiglo Xx es un nino ejercitado por adultos, excepcional y cruel-

mente entendidos, en respetar la evidencia de los hechos. El quisiera apoyar

su ‘sf’ y su ‘‘no’’ sobre algunas bases, pero para hacerlo necesitaria suponer

queaparte del juego de fenémenos existe una estructura sensata del universo

y que nuestro intelecto y coraz6n estan en paz conella. Todo, no obstante,

conspira para destruirtal convicci6n comosi ella fuera un relicto de fe en lo

milagroso. GQuiere decir esto que ¢l género humanoal tomarla ciencia por

guia esta precisamente madurando?Es posible. Pero existe también otra po-

sibilidad. El tejido social asimila los derivados dela ciencia con tardanza, de

14 Andrzej Dembicz, ‘“Regi6n como expresiOn y percepci6n de las realidades

sociales latinoamericanas’’, 1990, 11 pags. Inédito,p. 6.

 

 

“Bl lugar’’ y ‘‘el espacio’’ enla tradicion cultural latinoamericana 85

tal forma que apenasrecientemente han penetradoenéllas nociones e imagi-

naci6n concebidasporla ciencia del siglo XIX, mientras que la nueva imagen

del mundo,que va apareciendo timidamentey enla cuallo maravilloso tiene

su lugar reservado,atin no logr6 divulgarse.'*

De igual maneraprogresa, a mijuicio, la comprensiOndela pro-

blematica de ‘‘el lugary el espacio en la tradicidn cultural latino-

americana’’.
La ‘‘gran revolucion regional’’ en América Latina, respondien-

do a distintos retos de caracter tanto estructural como coyuntural

(incluyendola problematica anteriormente analizada de relaciones

exteriores) permiti, no obstante, progresar en algunosaspectosin-

teresantes desde el punto de vista aqui planteado, comola teoria

generaldel espacio socialy su interpretaci6n econdmica

0

el espa-

cio fisico (natural, geografico) enla jurisprudencialatinoamericana.

Perolos propiosplanificadores econ6dmicos —por lo menos muchos

de ellos—se dieron cuenta del problema reconociendola necesidad

de volvera las raices del ‘“‘arte regional’. Aprovechandolas expe-

riencias de los clasicos de la geografia regional y de los enfoques

sociolégicos recientes dela ‘‘construcci6n social de la realidad’’ 1°

estan hablandodela “‘construcci6n social de las regiones’’”’ y de la

humanizaci6n del enfoqueenla planificaci6n ydesarrollo regional.

La humanizacién del concepto (regi6n, desarrollo regional), de la metodo-

logia y de la pluri e interdisciplinariedad deberfan hacerse no confines de

viabilizar la idea preestablecida del desarrollo... sino con fines de entender

la realidad regional 0 local.!®

Esto equivale a tomar en cuenta su contenido social y por lo

tanto el lugar comoreferencia basica de cualquier actividad huma-

na pero sin omitir ninguno delos siguientes aspectos: percepcion,

interpretacion y ponderaci6n desde el punto de vista individual y

social y en distintos planos, desde los menoshasta los mas formali-

zadcs.

15 Cz., Milosz, op. cit., pp. 54-55.

16 P. Berger y T. Luckmann,Thesocial construction of reality, Nueva York, Dou-

bleday, 1966.

17 Sergio Boisier, Palimpsesto de las regiones como espacios socialmente construi-

dos, Santiago, ILPES, ONU, 1988 (Documento 88/02).

18 Andrzej Dembicz,‘‘Estudios regionales. Antecedentes, tematicas, proyeccio-

nes. Algunas consideraciones introductorias’’, Actas Latinoamericanas de Varso-

via, tomo 10 (1989), p. 21.  



 

 

86 Andrzej Dembicz

Por las razones expuestas, como complementacion a la

“‘revolucion regional’ descrita y como resultado de nuestra con-

cepcion de estudios regionales veo la necesidad de plantear la cues-
tidn de ‘‘el lugar y el espacio’’ en cuanto tales como uno de los
elementos indispensables en esta accion de eliminar dicho desfase.

“El lugar’’ y “‘el espacio’ entendidos comoobjetos naturales del

sentir empirico cotidiano,del filosofar y de la teoria socialy ‘‘el lu-
gar’’ como el componente natural e imaginativo de todo el existir
territorial y social.

Conceptos

Pianrearel problema de ‘‘el lugar y el espacio en la tradicion

cultural latinoamericana’’ exige un acercamiento conceptual del

mismo.

éQué es un lugar? éQuéle da su identidad y su atractivo? Un

pueblo es normaly corriente, pequeno sin huella especial cuando

nos sea desconocido. Lo pasamos sin emoci6n o molestos porel

trafico excesivo del dia de mercado. Pero cuando sepamos“‘algo’’
de él, o cuando sea “‘nuestro pueblo’’ —en cualquiera de las ma-

neras posibles— nos acercamos con emoci6n y acariciamos con la

vista suscalles, sus gentes, sus casas. Esto esta presente en cada uno

de nosotros, llena las paginas dela literatura universal, constituye

el centro de la cultura humana.

El espacio yel lugar son dos palabrassencillas que definen experiencias co-

munes. Vivimosen un espacio. En tal parcela no hayespacio suficiente para

un edificio mas. Grandesllanuras parecenun espacioinfinito. El lugar simbo-

liza la seguridad, el espacio,la libertad: atadosal primero ahoramosalotro.

No haycosa mejor quela casa de uno. éQué quiere decir nuestra casa? Es

el hogar, la vecindad conocida,la ciudad natal, el pais de uno. Los gedgrafos

estudian lugares. Losplanificadores desean generarla identificaci6n con el

lugar. Asi se suele decir. El espacio y el lugar son componentesprincipales

de nuestro mundo; los consideramos evidentes. Cuando, no obstante, em-

pezamosa analizarlos, captamos, tal vez, significados y acepciones nuevas y

aparecen dudas nunca antespercibidas.!°

Estas frases a grandes pinceladas tratan de recorrer lo multi-

facético y multidimensional del problema.

19 'y. FE Tuan, op. cit., p. 13.  

“El lugar’ y ‘‘el espacio’’ en la tradici6n cultural latinoamericana 87

Enlarealidad se trata de unaserie de interrogantes sobre dis-
tintos aspectos de dos caras del mismo problema: evidencia mate-

rial y evidencia perceptiva e interpretativa. Asi podemos recurrir
a la definicion usada algunas lineas mas arriba que desde el punto
de vista conceptualnosinteresa: el lugary el espacio como objetos

naturales del sentir empirico cotidiano,del filosofar y de la teoria
social y el lugar como el componente de cualquier categoria de todo
el existir territorial y social.

Asi entendida,la problematica abarcatodolo relativo a la cues-
tion (menos el nomenclador de nombres geograficos) y en la prac-

tica conduce a aprehenderla identidad (identidades) a distintos ni-
veles territoriales y aparte del valor del estudio por si solo, conse-

cuentementeconstituye la base y/o complementaciOn(la jerarquia

de relaciones no tiene mayor importancia)para los estudiosde pla-
nificacion y desarrollo regional.

Deacuerdo conesto tiene que habertantosjuicios, considera-

ciones (y derivados)sobreellugar y el espacio comotradiciones cul-

turales existieron y/o existen en América Latina. Unos mas, otros

menosdifundidos; unos mas, otros menos elaboradosy, finalmen-

te, unos mas, otros menosutilizados en la practica social, juridica,

economica politica.
Desde el punto de vista formal los conceptos ‘‘el espacio’’ y

“el lugar’ puedenser vistos como categorias fisicas y categorias
simbolicas o figurativas. De tal suerte tendremos que ver por ejem-

plo conel lugar de nacimientoy ‘‘el lugar central’, con el espacio

geografico (continuo)y el espacio social (simbdlico).

Dentro de la segunda categoria o acepcidn cabe también el
“espacio mitico’’, en parte tal como lo entiende Tuan, o sea en

sentido ‘‘mito’’, pero principalmente comola idealizacion de per-
cepciones propias que conducen directamentea la creaci6n elfor-
talecimiento delas identidadesterritoriales idealizadas, nostlgicas.

Los conceptosdel lugar y el espacio de cualquiera de las cate-

gorias tomadas en cuenta conduceninevitablemente a un concepto

mas: el de la territorialidad o territorialismo.

Objeto y dimensiones

Comose ha dicho, aparte de los dos conceptos basicos en cual-
quiera de sus acepciones posibles un tercer concepto, derivado de
los dos anteriores, se impone ldgicamente como objeto de estu-

dio. Es el sentido deterritorialidad 0 territorialismo que porra-

zones de tradici6n terminologica vamos a denominar en adelante
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“‘regionalismo’’. Entendido éste comolaidentificacion con el lu-
gar 0 el espacio especifico (en toda su capacidad/contenido natural
y sociocultural) y que puede tomar denominaciones diferentes. De
esta manera el objeto proyectado del estudio es eltriptico ‘‘lugar-

espacio-regionalismo’’ en la tradici6n cultural latinoamericana.
Tal planteo no es un tema nuevo en el horizonte de humani-

dades y ciencias sociales involucradas en el estudio de la realidad

latinoamericana. Hasta ahora, comose ha dichoya, la acentuacion

estuvo puesta principalmente sobre la problematica regionaly la

identidad muy ampliamente entendida. Basicamente la identidad
latinoamericanae identidad nacional, pero muy poco en cuanto a

otras categorias de identidad de nivel mas bajo territorialmente. En
tanto estuvo practicamente ausente el estudio orientado a la com-

prension y el ordenamiento dela secuencia: lugar— espacio — re-

gionalismo — otras identidades.

Esta premisa permite enfocarel proyecto con bastante amplitud

de alcance tematico. Propongoporlo tanto abarcar la problemati-

ca muy amplia sin imponerpreliminarmente limites artificiales. Es-

to mismo permitira, por una parte, aprovecharlas experiencias ya

habidas y, por la otra, preparar las condiciones 6ptimas para una

discusiOn conceptual y formalsobrela ejecucidn del proyecto.
No obstante esta premisa conceptual tan amplia, es posible in-

dicar ciertas areas u orientaciones de mayorinterés posible, o las

quetalvez sirvieran de senderoshacia una masefectiva ordenacién
delas experiencias ya logradas. Estas pudieran abarcar los campos
o tematicassiguientes:

— Enfoque terminoldgico, creando el diccionario de términos
genéricosrelativos a las categorias en cuestidn, comparativo tem-
poraly territorialmente;

— El lugar y el espacioen la tradici6njuridica en América Latina;
— El lugary el espacioen la cosmologia,religion y el Estado preco-

lombino de América Latina;

— El lugary el espacio enla tradicién indigena contemporanea de
América Latina;
— El lugary el espacio enla estructura y el funcionamiento del Es-
tado latinoamericano;

—Ellugary el espacioenla teorfa y practica del desarrollo econémi-
co global y regional latinoamericano;

— Ellugary el espacio enel sistema educativo y formaci6n civica
latinoamericana;

— E|lugary el espacio enla tradicién popular;  
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— Ellugary el espacio enlas ciencias sociales latinoamericanas;
— Elalcanceterritorial del lugar intimo e identidad cotidiana del
lugar y el espacio;

— La migraciony el lugar;
—E!lugary el espacio en las tendencias urbanisticas y arquitectoni-
cas latinoamericanas.

Son éstas sdlo algunas propuestas muy amplias que tienen la
ventaja de llevar implicitas las tematicas mas especificas.

Invitacion al debate

Eu proyecto presentadoes susceptible de diferentes formulas de

realizacion. Su amplitud propuesta de enfoque, importante desde

el punto devista de investigagiones basicas pluridisciplinariasy a la
vez aplicado en cuanto al area del ordenamientoy desarrolloterri-
torial, indica que lo mas conveniente es constituirlo en un progra-

mapluridisciplinario formalizado y apoyadoporlasinstituciones y
personas interesadas. El objetivo de tal programaseria la ejecu-
cién de tematicas seleccionadasa propésito y difundidasenla serie

editorial pertinente y la promoci6n de otros aportes especificos y/o

colaterales.
Hastaahora,entrelos distintos proyectos de investigaciOnreali-

zados desde Varsoviay/o conla participacion de Varsovia,la temati-

ca de ‘‘el lugar, el espacio y la regin’’ estuvo presente endistinta

proporcién, habiendo numerosos antecedentes académicosy for-

males. Entre varios proyectosrealizadosen los ultimos cinco anos

pueden mencionarse comolos massignificativos:

— Aspectossociales de la concentraci6n espacial de la poblacion en

América Latina (1984-1988). Proyecto promovidoporlas Univer-

sidades de Varsovia y Autonomadel Estado de México, ejecutado

por 29 autores de varios paises; actualmente en publicaci6n porel

CESLA;
— Problemas del desarrollo de las regiones fronterizas en Améri-

ca Latina. I Simposio Internacionalde la Universidad de Varsovia

sobre América Latina, 1987, Memorias editadas en 1988, 2 tomos;

— Comunidades rurales en América Latina: su estructuray articu-

laciones a nivellocal y regional. Programa multilateral iniciado en

1988. Finalizada la primera parte del estudio sobre las Cooperati-

vas de Produccién Agropecuaria en Cuba. Materiales publicados

en los tomos 9 y 13 (1991) de Actas Latinoamericanas de Varsovia;

—Grupo de Trabajo Estudios Regionales (CEISAL) coordinado desde

Varsovia.
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Desde 1988 fueron celebradas tres reuniones de trabajo abor-

dando comotemas: Region tradicional vs. region funcional nueva
en América Latina; Region y regionalismo enla tradici6n intelec-

tual latinoamericana; Filosofia ecologica y problemas regionales;

Adaptabilidad de estructuras regionales a los procesos de cambios
socioeconomicosy politicos; Interpretaciones acerca de las trans-

formaciones regionales recientes en América Latina.

Los resultados fueron publicados en los tomos 10 (1989) y 11
(1990) de Actas Latinoamericanasde Varsovia.

El tema dela cuarta reunion fue ‘‘Identidadterritorial y su rol

en los procesosregionales y globales en América Latina’
Los antecedentes mencionados son importantes porquesetra-

ducen en una estructuraintelectual potencialmente interesada en la

problematica propuesta y que puedefacilitar la formacion del gru-
poinicial constituyente del programa: ‘‘Ellugary el espacio en la

tradicion cultural latinoamericana’’.

Noobstante, para la elaboracion de una vision mas formaliza-

da conceptual y organizativamente se necesitara un debate mas a

fondo.
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LA SELVA EN FLOR: _
ALEJO CARPENTIER Y EL DIALOGO

ENTRE LAS VANGUARDIAS EUROPEAS
DEL SIGLO XX Y EL BARROCO

LATINOAMERICANO

Por Barbara STAWICKA-PIRECKA

UNIVERSIDAD ADAM MICKIEWICZ,

POLONIA

NEL SIGLO Xx,el sincretismo propioa las conflictivas relaciones

Bae el Viejo Continente y el Nuevo Mundo asimil6 no sola-

mente las dimensiones de las experiencias artisticas consideradas

hasta la fecha como marginales,sino que también se apoder6 de los

destinos humanossingulares que ibana participar en el didlogo de

culturas entre Europa y América. No solamentelas obras sino que

tambiénlas trayectorias existenciales —sorprendentes y extranas—

dirfamos barrocas porsus inesperadasfluctuaciones de luces y som-

bras, de rebeldiasviolentas y dificiles reconciliaciones, marcaronel

panoramaartistico de la vanguardia europea de los anos que pre-

cedieron la Segunda Guerra mundial y de su réplica en el] Nuevo

Mundo. Lo barroco,en el sentido modernodela palabra, compro-

metiendo al hombredelsiglo xx ante la naturaleza, el cosmosy la

historia, designa también un nuevo valor de la aventura existencial.

Deserasi, tenfan que encontrarse en el cruce de sus caminosvi-

tales un cubano, Alejo Carpentier —escritory musicologo, hijo de

un arquitecto francés y de una pianista rusa—, un frances, Pierre

Mabille —escritor y ensayista cuyos textos criticos, asi como el li-

bro fundamental Le miroir du merveilleux' reflejanla fascinacion de

un europeo ante una simbiosis de las civilizaciones y sus culturas—

y otro cubano, Wifredo Lam —hijo de un chino y de una mulata,

pintor que en un cuadro unico en la historia de la pintura moderna

logr6 sintetizar las bisquedas artisticas y filosdficas latentes en las

1 Pierre Mabille, Le miroir du merveilleux, Paris, Le Sagitaire, 1940.
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corrientes vanguardistas europeas(especialmentelas del cubismo y
del surrealismo)de los anosde la preguerra. Tanto para Carpentier

como para Lamla experiencia artistica europea que vivieron en Es-

panay en Paris enlos anostreinta signific6 un paso reveladoren la
toma de conciencia de ser herederosde civilizaciones, culturas y

cosmogonias ancestrales, a la vez cultas y barbaras. Para Mabille,
la confrontacidn de un europeo conla vertiginosa inmensidad vi-
tal y creativa de América (sobre todo la de México, pero también

la del Caribe) le hizo fundar una reflexi6n critica sobre una vasta

erudicion enlas filosofias herméticas, el psicoandlisis, la antropo-
logia, el ocultismo y el folklore y proponer una nueva perspectiva

del dialogo entre Europay el continente americano. Pierre Mabi-

lle, el supuesto interlocutor de Carpentier en el conflictivo didlogo

del escritor cubano conla idiosincrasia europea,hasidotal vez el

primerescritor europeoenindicar el caminodela simbiosis, que él

consideraba necesaria e inevitable, de manera terminante:

Considero, pues, de importancia capital que se estudien con tododetalle las

diversas modalidades del pensamiento europeo y del pensamiento america-

no y quese hagala luz sobre todos los puntos en sombra para evitar que se

conviertan en fuentes de incomprensi6n y de odio; porque el mundo nuevo

que pretenderemosconstruir no se basard ya en unprincipio de incautaci6n

europea pero tampoco podra desdenar el cimulo de experiencia humana ad-

quirida en el Viejo Continentea través de luchas seculares y de sufrimientos

renovadossin tregua.”

Enla exploraci6ndel maravilloso mestizaje cultural que los tres
artistas consideran intrinseco a su obra, por algun conducto oculto

de una hereditaria memoria de simbolosancestrales, las tres sensi-
bilidadesartisticas, las tres cosmovisiones —la de Carpentier, la de

Mabille y la de Lam— convergen en una imagen que pertenece al

mito y se convierte en metafora. No por unazar el famoso cuadro

de Lam se llama La jungla.
La jungla,el gran bosque,la selva o la manigua, son todosellos

sindnimos de una dimensiona la vez mitica, mitologizante y perso-
nal. Una enredadera designificados que cumple una funciondoble.
Es una representaciOn simb6lica de la esencia misma del continente
americanocon elsincretismo dela naturaleza y de la sangre de los
hombres sometidos a su fuerza cdsmica y con el sincretismo de la

2 Pierre Mabille, ‘‘Conjuncién necesaria. Modalidades morfologicas europeas

y americanas’’, Cuadernos Americanos, afio v, nim. 2 (1945), pp. 32-44.
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historia cuyosritmos ciclicos abarcanlosde la naturaleza y del hom-

bre en unasucesi6n constante de Carnavales y de Apocalipsis, de la
muerte del hombre y de su resurreccion. Y es también la jungla un
circulo cerrado, unafigura barroca del laberinto, un oscuro espejo
dela identificacidn necesaria, dolorosa y lucida. Del otro lado de

la jungla-espejo laten los tambores chamAnicos evocando a través

de los ritmosancestrales a los dioses del pantedn vod. La asocia-

cién miroir-merveilleux (espejo-maravilla) no es un simple hallazgo

filolégico. Para Mabille, tal comolo indicael titulo de su libro Le

miroir du merveilleux, el espejo es un instrumento magico porque

en su superficie el hombre descubrela posibilidad de superarla es-

cisi6n entre materia y espiritu. El reflejo, es decir, la imagen in-

vertida, niega la separacién entre lo material y lo inmaterial para

revelar la elemental ‘‘analogia’’ que existe entre los objetos

y

las

representaciones mentales que les corresponden, entre el hombre

y el cosmos. La jungla —una imageninvertida. Un espejo del que

se sirven Carpentier, Mabille, Lam.

Es alli, del otro lado de la jungla-espejo, donde el sincretismo

de la religién catélica y de las creencias africanas, al compas del

tambor-madre,viven una simbiosis verdadera los hombresy sus dio-

ses: Papa Legba, Ogin, Damballah-Wedo, Marinette-Bois-Chéche,

Yemayéy Chang6.Alli, en la jungla, porla fuerza de unafe auténti-

ca, Papa Legba —diosde los caminos— nos abre la barrera y Ogun

Fai —mariscal de tormentas— consagrala rebelionde los esclavos.

Como una afirmacion basica de la naturaleza doble de las cosas,

en la imagen invertida también los dioses revelan su rostro ocul-

to. Elegua encarna la Virgen de Regla, Oshtn, el Santo Nino de

Atocha, Yemayd, sefora delas aguas,es la Virgen de las Mercedes

y Chango es Santa Barbara, deidad hermafrodita...* Enla jungla

hablamoscon los dioses y quedan borradaslas fronteras de lo sa-

cro y de lo profano. Adquirimostanta divinidad cuanta humanidad

tenemos. ;

La jungla —unaencrucijada magica. Barroco del todo, el reino

nuestro de este mundo.

El gran bosque,el Bois-Caiman,el Bosque de los Grandes Pac-

tos en la novela de Carpentierrevela la riqueza deslumbrante y ate-

rradora de la naturaleza. En la explosion barroca, en el constante

moriry nacer de formasnaturales y vegetales,la vida y la muerte,el

3 Sergio Fernandez,‘‘El destino de los dioses fuertes’’, El Colegio de México,

num.5 (enero-febrero 1979), pp.  
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horrory la maravilla se entrelazan,fisicamente palpables parala sa-
bia manounica del manco Mackandal —eliniciado,brujo demiurgo
y chaman. El negro Mackandaldescubria en el gran bosque

la vida secreta de especiessingulares, afectas al disfraz, la confusién, el verde

verde, y amigas de la pequefia gente acorazada que esquivaba los caminos

de hormigas. La manotrafaalpistes sin nombres,alcaparras de azufre, ajfes

minusculos; bejucos quetejian redes entre las piedras; matas solitarias, de

hojas velludas, que sudaban enla noche; sensitivas que se doblaban al mero

sonido de la voz humana;capsulas queestallaban, a mediodia, con chasquido

de unas aplastandouna pulga;lianas rastreras que se trababan,lejos delsol,

en babeantes maranas. Habja una enredadera que provocaba escozores y otra

que hinchabala cabeza de quien descansara a su sombra...4

La arquitectura barroca del bosque. La barroca ingenieria del
lenguaje. La naturaleza barroca esté sometida a lo barroco de la
historia. Al final de la novela, cuando Ti Noel, su protagonista,
después delos intentos fallidos de lograrla felicidad bajo el mitico

disfraz de ciertos animales, se enfrenta conla tirania de la Republica

de los mulatos cuarterones, un viento verde surge del océano que

es.a la vez tumbay matriz de cualquier creacion... De Ti Noel solo
queda “‘la cruz de plumas que hundesu welo”’ en el bosquedelos
Grandes Pactos. Conesta ultima metamorfosis la novela alcanzala
dimension de una parabola del poder.

En la pantalla del tiempo surgen sucesivamente, como los
nucleos importantes, las fechas significativas: 1928, 1938, 1948 y

1941, 42, 43... El ano 1928, con ayudadel poetasurrealista francés
Robert Desnos, Alejo Carpentier se establece en Paris, llegando

clandestinamente y de modo aventurero desde La Habana. Llega a

conocera Breton, Eluard, Prévert, Picasso, Dalf y demasoficiantes

del surrealismo. Es el ano de Nadja, del Traité du style, de Grand
Jeu...

Diez anos mastarde, en 1938, con ayudadelpintor francés Ma-

nolo Hugué, quele dio unacarta de presentacion para Picasso,lle-
gard a Paris un pintor cubano, Wifredo Lam. Pronto conocera a
Breton, a Pierre Mabille, René Char, Max Ernst, Benjamin Péret.

Unanodespués,el pintor cubano expondra sus cuadros con Picasso
en la Pearls Gallery de Nueva York...

Pasan otros diez ahos. En 1948, Alejo Carpentier publicé E/
reino de este mundo. El ‘‘Prdlogo’’ a la novela prontolleg6 a to-
marelvalor de uno de los primeros manifiestos de la nueva novela

4 Alejo Carpentier, El reino de este mundo, México, Siglo XXI, 1983, p. 28. 
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latinoamericana. El proyecto del libro nacié en 1943, en la antigua
Ciudad del Cabo,‘‘donde unacalle de larguisimos balcones condu-
ce al palacio de canteria habitado antano por Paulina Bonaparte’ ’.*

En suviaje por la meseta central de Haiti, emprendido conel actor

francés Louis Jouvet, Carpentiervisitlas ruinas del reino de Henri

Christophe, un cocinero negro quese proclam6 emperador después
de la rebelidn de la colonia francesa a finales del siglo xvi. Alli,

donde una concepciénhistorica dela realidad se nutrio delas visio-
nes mitologizantes, Carpentierse sintid llevado a enfrentarla expe-

riencia del‘‘nada mentidosortilegio de la naturaleza haitiana’’, de

la cotidiana vivencia de ‘‘una maravillosa realidad’’. Alli también
confrontaba las esencias americanas con su escepticismo creciente

hacia la vanguardia europea del surrealismo.

Cabenotar que al mismo Haiti magico habianllegado poco an-

tes dos famososescritores franceses, ansiosos de acercarsea los pro-

digios americanos. Unodeellos fue Pierre Mabille, quien vino en

1941 comoagregadocultural en Port-au-Prince con el propésito de
explorarlos misteriososrituales del vodi. El otro fue Breton, que
volviendo desde México, en 1942, y camino a Francia, fue invita-

do por su viejo amigo Mabille a dar una serie de conferencias en

Haiti. La ldgica delas fechas esta clara. Tanto mas sorprende,en-
tonces, la falta de cualquier mencion por parte de Carpentier, en
sus escritos, a sus contactos personalescon Pierre Mabille, escritor
y ensayista del surrealismo... Bastaria tan sdlo este hechopara sus-
citar una reflexidn sobrelas conflictivas relaciones entre el escritor
latinoamericanoy la idiosincrasia europea.

En Cubanohay jungla, sino manglar y cana y muchasfrutas

de nombres tan sonoros que suenan comounaletania

a

los dioses

cotidianos —guayaba, guandbana,caimito, anon, platano macho,

papaya o fruta bomba... Comopor una contradiccion,alli donde

no hay jungla, un pintor resumi6 la compleja sintesis de su pais a

través de un cuadro. Fuealli, en La Habana, donde en 1942 Wifredo

Lam pinté La jungla. Expuso el cuadroenla exposiciOn individual

en la galeria Pierre Matisse de Nueva York. Luegoel cuadro hasido

adquirido por el Museo de Arte Modernodeesa ciudad.

Y otra vez, como seducidospor la magia de estelienzo, apare-

cen los dos —Carpentier y Mabille. El primero dedico a Lam un

articulo que parece ser una confirmaci6n de sus propias angustias

5 “Prélogo’’ a la novela,ibid.
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estéticas y conceptuales;* el otro, Mabille, centr6 su interés sobre el

cuadro en un ensayo, ‘‘La Manigua’’.’

Para Carpentier, el cuadro signific6 uma revelacién. Las
raices de este encantamiento habria que buscarlas en la aventura
artistica de los anosparisinos de Carpentier. Fue André Masson a
quien en aquella época Carpentier habia dedicado un articulo muy
revelador con respecto a su primer contacto conel surrealismo. Al

lado de unareflexion sobre la pintura de Max Ernst, De Chirico y
Miro, Carpentier por primeravez describi6 la selva. Una selva que,

de acuerdocon elcriterio planteado por Breton en 1928, como toda

pintura “‘verdaderamentesurrealista, se refiere a un modelo pura-

menteinterior: el pintor trabaja solamente en funci6n de las expe-
riencias analogicasde lo imaginario’’. En su articulo, ‘“‘André Mas-
son,su selva y sus peces’’, publicado en 1929, Carpentier retom6el
criterio del modelo interior. Escribio:

Una manana... descubri6 esa selva en el fondo de su imaginacidn. En ella

habia arboles membranosos, ramasconalgo dearterias cortadas, hojas seme-

jJantes a manostendidas, troncos estirados como angeles del Greco. Habia

senderos guarnecidos de flores que parecian bocas; raices que se entretejian

comocircunvoluciones cerebrales... Massonse interno enla selva insdlita y

comenzéa revelarnos sus masrarosaspectos.®

Sorprende entonces lo que casi veinte anos después, en su fa-

moso ‘‘Prdlogo’’ a Elreino de este mundo,el mismo Carpentier es-
cribio sobre la imagen de la selva, otra vez concebida como engen-

dradora de lo maravilloso:

Obsérvese que cuando André Masson quiso dibujarla selva de la isla de Mar-

tinica, con el increfble entrelazamientode sus plantas y la obscena promiscui-

dad de ciertosfrutos, la maravillosa verdad del asunto devor6alpintor, dejan-

dolo poco menos que impotentefrente al papel en blanco. Y tuvo que ser un

pintor de América, el cubano Wifredo Lam, quien nos ensefiara la magia de

® Alejo Carpentier, Sobre la pintura de Wifredo Lam, Catalogo dela exposici6n

antol6gica ‘‘Homenaje a Wifredo Lam’’, Madrid, Museo Nacional de Arte Con-

tempordneo, 1982.

7 Pierre Mabille, ‘‘La Manigua’’, Cuadernos Hispanoamericanos, afo i, nam.

4 (1944), pp. 94-110.

8 Alejo Carpentier, ‘‘André Masson,suselva y sus peces’’, Social (La Habana),

vol. 14, nam. 10 (1929).
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la vegetaci6n tropical, la desenfrenada Creaci6n de Formas de nuestra natu-

raleza —con todas sus metamorfosis y simbiosis—, en cuadros monumentales

de una expresi6n tnicaenla pintura contempordnea.

La imaginaci6n de Carpentier oscila con predilecci6n en torno
a la imagen de la selva. Se nutre de ella comosi fuese el nucleo

proliferante del espiritu barrocoinscrito en la idiosincrasia ameri-
cana, consus dos categorias determinantes: cambio y movimiento.

Comoenel constante acto de nacer, por entre la complejidad de la

vegetaciOn surgen las nuevas arquitecturas, réplicas de los sistemas
sociales, ingenieria del cosmos. En la imagen dela selva late oculto
tambiénel germen delo que tanto fascina en toda la obra de Car-

pentier —Ja relacién y todas sus connotaciones entre la naturaleza
y la cultura.

Toda simbiosis, dice Carpentier, todo mestizaje, engendra un

barroquismo. Lam,hijo de un chinoescritor publico de setenta y

siete anos y de una mulatacon ascendientes africanos y europeos,

después de haber vivido su infancia en Cuba y su fascinacion por
la pintura clasica espanola en Espafia, después de habervividola
GuerraCivil espanola y luchadoenella al lado de los republicanos,

después de tomarconciencia de sus raices africanas y de vivir un

frenesi surrealista en Paris, después de vivir una tragedia personal y

de haber conquistado las mejores galerias de pintura en el mundo,

volvié a Cuba. Fertiliz6 su universo a la vez cosmopolita y barbaro

de conjunciones extrafias e inquietantes: las figuras miticas, tanto

humanas comodelos animales o de las divinidades del Olimpo, en

metamorfosis constante, en unaprecipitaci6n de una cosa hacia la

otra sin preservarlas reglas de un equilibrio, de jerarquia alguna.

Pinturas hechas de marrones, ocres y blancos luminosos. Enel cen-

tro de su simbolismo exético y sensualesta la reja vegetal concebida

como un pretextoplastico,la cafia convertida en madeja estructural,

el bambi celestial, cabezas y figuras humanasen ritmos verticales

en una simbiosis con elementos totémicos y magicos. Laten en esta

pintura ecoslejanos de la mistica del Greco y de la vital geometria

de Picasso de sus Seforitas de Avignon.
En ‘‘La Manigua’’ dice Mabille:

Recuerdo a Wifredo Lam enParis, llegandoal café de los Deux-Magots,re-

servado, algo torpe, los brazos larguiruchos en continuoagitarse. Venia de,

Espafia y llevaba las sefiales de luchas padecidas. Pero hablaba poco de todo

aquello y nos asombraba més porla profundidad desu cultura, cuyoladofi-

los6fico no era menosnotable queel artfstico. Nos mostraba sus dibujos, de
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una elegancia extraordinaria, de una libertad asombrosa... Cuando volvi a
encontrarle en 1943 acababade terminarla obra que, en mi opinion, sefala
el viraje decisivo de su carrera: La Manigua. Con raz6n

o

sinella, considero
yo este cuadro un acontecimiento de importancia comparable a los descubri-
mientos de Paolo Uccello sobre la perspectiva, tan importantes que hubo de
reflejarlos todala pinturaulterior, y conella toda la sensibilidad occidental.

El caracter vanguardista del cuadro, segun Mabille, consistiria
en el rechazo dela perspectiva considerada comotradicional desde
el Quattrocentoflorentino y en la negaci6n,a través de la estructu-
racion pictorica del lienzo, del establecido orden cosmogonico del
mundoorganizado tradicionalmente alrededor de unafigura cen-
tral de Dios unico.

Wifredo Lam murio en Paris en 1982. Tres aos después

murié Alejo Carpentier. Pas6 el tiempo. Mortales, penetramos
en La jungla de Lam para descubrir nuestra identidad olvidada

—la de los habitantes del joven y eterno— en bosque enflor.

   

 



 

 

EN VISPERAS DEL QUINTO CENTENARIO
DE LA EVANGELIZACION DE AMERICA:
PRESENCIA-AUSENCIA DE LO INDIGENA

Por Sylvie KOLLER

UNIVERSIDAD DE
RENNES, FRANCIA

A IGLESIA CATOLICA quiere disociar la celebraci6n del Quinto
Daeg de la evangelizacion de América del otro Quin-
to Centenario, el del Descubrimiento o Encuentro entre Dos Mun-
dos, devolviendo a Dios lo que es de Diosy al César lo que es del
César. No sera tarea facil porque, como lo reconocela mismaIgle-
sia, América Latina se evangelizo no solamente desde elcristianis-

mosino desde la Cristiandad delsiglo xvi, en intima relacion de la

Iglesia y el Estado.'

Precisamente este esfuerzo para distinguir entre Conquista y
evangelizacion implica lo queel papa Juan PabloII llama “‘una mi-

rada hacia el pasado’, volviendoa los tiempos fundadores. Un en-

foque retrospectivo con sesgo de autocritica, justificacidn o inclu-

so glorificacion, segun las fuentes eclesidsticas consultadas. Perola
celebraci6n de quinientos afos de cristianismo en América no se
queda en mero examende la historia sino que esta vinculada con

un proyecto para el futuro, a través del tema rector de la Nueva

Evangelizaci6n, propuesto comoreflexion para la cuarta conferen-
cia general del CELAM, convocada en Santo Domingo en 1992. La

coincidencia entreel trabajo de conmemoraciony el de prospectiva
hace quelos debates de actualidad enel seno dela Iglesia influyan
en el balance del pasado. La tematica indigena o indigenista no es-
capaal contagio entre el pasado y el presente. Cuandola jerarquia
catdlica recurrea los tedlogosparasubrayarel caracter providencial
de la evangelizacion de América0 los historiadores para rescatar
las grandes figuras de los primeros defensores de indios, no sdlo lo

1 Documento de consulta del CELAM, Bogotd, 1991, parrafos 26-27, p. 23.
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hace para refutar una vez mas la leyenda negra, sino también para
fijar las pautas de la Nueva Evangelizacionentre las culturas autdc-

tonas. Asimismolos tedlogos préximos a la Teologia de la Libera-
cidn 0 los responsables de equiposde pastoralindigena examinan a

menudoel pasadoa la luz del presente. De ahi que aquéllos vean

en el padre Las Casas un precursor dela Iglesia Profética, Iglesia

de los Pobres o Iglesia del Pueblo de Dios, mientras que éstos cen-

tran su reflexion en la agresion perpetrada en contra de las culturas
indigenas desde la Conquista.

Institucionalmente, la proyeccion del pasado enel presente se

plasma enlas orientaciones del Vaticano para la Cuarta Confe-
rencia General del Episcopado Latinoamericano: “‘Nueva Evan-
gelizacion, promocion humana, cultura cristiana’’ y en el lema
“Jesucristo ayer, hoy y siempre’’ (Hebreos 13, 8). La tematica

indigena sOlo esta presente de modo implicito en dichas orienta-

ciones. Ocupa unlugar limitado en la agenda de trabajo de los

obispos, principalmentea través del Departamento de Misiones del
CELAM.Sin embargo, nos proponemos mostrar cémolos debates en

torno a la cuesti6n indigena desarrollados en distintas publicacio-
nes de origen catdlico coinciden conlos interrogantes planteados
por el programade la Conferencia. El mismo concepto de Nueva

Evangelizaci6n nos remite al legado de la primera, exclusivamente
disenadaen aqueltiempoparalos pueblosaborigenes; el temade la

promocién humanaentroncaconla presencia de las comunidades

indigenasen las preocupacionessocialesdela Iglesia latinoamerica-

na; el de cultura cristiana nos remite al debate teologico en torno a

la inculturacién dela fe, un tema anunciado por Pablo VI y amplia-

do por Juan PabloII. Dicho debate es de gran trascendencia para

legitimar o impugnarsea la primacia dela cultura cat6lica sobrelas

culturas aut6ctonas sea, desde una perspectiva divergente,el libre

desarrollo de valores culturales y religiosos indigenas, siempre en

nombredel Reino de Dios. Porfin, el lema ‘‘Jesucristo ayer, hoy

y siempre’’ reafirmala vocaci6ncristiana del subcontinente, donde
vive hoyporhoyla mitad deloscatélicos del planeta. Enlosfestejos
de Santo Domingonoparece haberlugar alguno para la ausencia

deliberada y cuestionadora delo indigena.

La Iglesia frente al genocidio

Liaausencia de lo indigenaen la historia de América después de
la Conquista es literalmente una ausencia fisica, un vacio humano
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creadoporel genocidio. La Iglesia no pretende ocultar la hecatom-

be demografica consecutiva a la Conquista, pero a esta desaparicion

fisica de los cuerpos oponela misiGnsalvifica de la Iglesia en lo espi-
ritual y su esfuerzo de ‘‘liberacion integral’ desde una perspectiva

a la vez humanay religiosa.2 En cuanto se evocala tragedia delex-

terminio wuelve a surgir la polémicaen torno a la leyenda negra y es
en este punto dondela Iglesia expresa su afan de separar Conquista

y evangelizacion. Mons. Dario Castrillon Hoyos, obispo de Pereyra

(Colombia) y presidente del CELAM hasta mayo de 1991, empren-

de la refutacidn de la leyenda negra con animoa la vez defensivo

y ofensivo en una conferencia pronunciada en la Facultad de Teo-

logia de la Universidad de Navarra, en 1989:

Entrelos principales criticos de la celebraci6n del Quinto Centenario figuran

algunos movimientos indigenistas que tienen eco en conocidossectoresde la

Iglesia. Con una lectura reductiva dela historia, sobre la base de un retorno

a la leyenda negra, que en su hora fue magnificadaporlosinteresespoliticos,

econ6micosyreligiosos de los enemigos de Espana,afirman que no se puede

celebrar la invasiGn injusta que expolio a los indigenas de sustierras y teso-

ros, el etnocidio que exterminé muchedumbresy la esclavitud a la que fueron

sometidos los sobrevivientes.

Estudiosserios permiten hacer un juicio objetivo que no pretende desco-

nocer las sombras del proceso pero que tampoco puede ocultarsusluces y su

inmensocaudalde factorespositivos.*

La autodefensa dela Iglesia frente a la leyenda negra se funda-

menta precisamente enla oposicion entre ‘‘luces y sombras’’, una
imagen ret6rica recurrente. Las sombras atanen al poder tempo-

ral, aunque Juan Pablo II reconoce como pecadola “‘excesiva pro-

ximidad ola confusi6n entre la esfera laica y religiosa propias de

la época’’.* GCudles fueron las luces de la gesta evangelizadora?
La vozde los obispos y misioneros defensores de indios: Antonio

de Montesinos, Bartolomé de Las Casas, Juan de Zumarraga, Vas-

co de Quiroga, Juan del Valle, Julian Garcés, José de Anchieta,
José de Acosta, Manuel de Obrega, Roque Gonzalez, Toribio de

Mogrovejo y muchos mis, citados en el discurso de Juan Pablo II

2 Juan Pablo Il,‘‘Discursopara la apertura de la novenade afos’’, en Hacia la

civilizaci6n del amorbajo la senalde la cruz, Santo Domingo, 12-1-1984.

3 En suplementodel Boletin aica (Buenos Aires, Agencia Informativa Catolica

Argentina), nim. 1723 (28-12-1989), p. 62.

4 Juan PabloII, discurso de Santo Domingo.  
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en Santo Domingo, aunque Mons. Dario Castrill6n Hoyos prefiere
situar al padre Las Casasentre los calumniadores. También se hace
referencia en varios documentosa la escuela teolégico-juridica de
Salamanca,con Francisco deVitoria y el jesuita Francisco Suarez,

para afirmar que dichos tedlogos fueron fundadores dela doctri-
na de los derechos humanos. El Consejo Episcopal Francés para

América Latina publica en su primer documentode trabajo sobre
el Quinto Centenario la bula Sublimis Deus de Pablo III (2-6-1937),5
un alegato muyclaro enfavordela libertad de los indigenas.

Noparece descartado quela Iglesia apunte a estableceruna es-

pecie de monopolio del amparo delos pueblos indios, en contra-

posicion con el papel nefasto de los Estados posterioresa la In-

dependencia y alabandohasta cierto punto el papel protector de

la Corona.* De cara a las versiones contempordneasdel indigenis-
mo, desde una perspectiva oficial se expresa muchorecelofrente a

los textos derivados de la Teologia de la Liberaci6n a propésito del

Quinto Centenario y unclaro repudio de los movimientos indige-

nas0 indianistas, tachados de manipuladores 0 de pseudomarxistas.

Tal es por ejemplola linea de contraofensiva elegida por la Agencia
de Informacion Catdlica Argentina en sus suplementos dedicados

al Quinto Centenario, desde el primer numero,publicado en fecha
del 12 de octubre de 1989.

Nofaltan por otra parte las voces disidentes de la versién ofi-

cialista, dispuestas a hacer hincapié en las sombras de la Conquista

antes que en sus luces. Dichas voces también citan a los grandes

defensores de indios pero dandolesotro relieve. En lineas genera-
les, se advierte una tendencia a expresar el genocidioy la opresidn
en términos teolégicos, recurriendo a referencias biblicas. La re-

vista teologica Concilium, en su nimero dedicado a ‘‘La voz de las
victimas’’’ incluye un articulo del tedlogo chileno Maximiliano Sa-
las, miembro de la Comision de Estudios de la Historia de la Igle-
sia Latinoamericana, CEHILA: un estudio de las primeras denuncias

del genocidio en América Latina. El tedlogo hace un recuento de

> 1492-1992, 500 ans d’évangelisation, Paris, CEFAL, 1989 (Document num.1).

© Documento de consulta del CELAM, p. 18: ‘‘Sin embargo, esta ‘igualdad’

llev6 de hecho a una segundaoleadade explotaci6n delos indios en toda América

Latinaporlas oligarquiasliberales. En el antiguo régimen,el indio no podia enaje-

narsustierras, lo que le amparaba. Al derogarseesto, se produjo un gran despojo

a las comunidades indigenasy una expansi6n dellatifundio en todoel siglo XIxX’’.

7 Concilium, Revue Internationale de Théologie (Paris, Beauchesne), nim. 232
(1990).  
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las alusiones al Cautiverio en Babilonia en aquellos textos. En el

mismo numero, Virgil Elizondo y Leonardo Boff firman un texto

que empiezaporlafrase siguiente: “‘El 12 de octubre de 1492 em-

pez6 para América Latina y el Caribe un Viernes Santo de dolores y
de sangre quese prolongahasta hoy sin conocer el Domingode Re-
surrecci6n’’.8 Por su parte, el jesuita Jon Sobrinose refiere al pue-
blo indio como pueblocrucificado y al pecadooriginal de América
Latina.® Asimismo,el tedlogo argentino Enrique Dussel comparaal

indio victima de la Conquista con el pobre de las bienaventuranzas
del Evangelio. Hallamosunaprolongaci6nde este enfoque biblico
en el documento publicado en 1985 por el Departamento de Misio-

nes del CELAM, dondela opresi6n actual se describe en términos de

martirio indigena y dondese lee un extenso parrafo sobre *‘Cristo

crucificadoen las culturas’’."
La presencia de lo indigena en la memoriacatolica esta im-

pregnadade lenguaje religioso en clara continuidad conlos deba-
tes teoldgicos delsiglo xvi. El balancecultural de la evangelizacion,

sea cual fuere su enfoque, tambiénse refiere a la doctrinacristia-
na como fuenteprincipal de legitimacion o de critica. De todos los
documentos se desprendela voluntad de supeditar los aportes de

la historia, la antropologiay la etnologiaa fines teoldgicosy pasto-
rales. Por otra parte, a pesar de la existencia de documentaci6n y

publicaciones especificamente dedicadas a temasindigenas,la in-
terpretacién del destino de las comunidades y pueblos indios en

América Latina tiende a enmarcarse en una reflexidn masglobal
derivada dela ‘‘opci6n preferencial por los pobres’’ afirmada en
la Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano
(Puebla, 1979). En untexto claramente disonante con esta perspec-

tiva, Aiban Wagua, sacerdote indigenade la etnia kuna de Panama,

poneenteladejuicio la sensibilidad prioritaria dela Iglesia porlos
derechos humanos,los pobres,indigentes, marginales y residuos de

la sociedad dominantey suresistencia a consideraral Otro ensual-
teridad fundamental. Partiremos de esta advertencia para exami-

8 “Ta voix des victimes, qui l’écoutera?’’, ibid., p. 7.

9 «Tes peuples crucifiés, actuel serviteur souffrant de Yahvé’’, ibid., pp. 143-

154.

10 “Jes motivations réelles de la conquéte’’, ibid., p. 55.

11 Bulletin DIAL (Paris, Département des Missions du CELAM), nim. 1485 (26-4-

1990).
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narel tema controvertido del etnocidio en la perspectiva del Quinto

Centenario."

LaIglesia frente al etnocidio

Noes deextrafiar el espacio considerable dedicado a la tematica

cultural y en particular a la tematica de las culturas autdctonas de
América en los documentoseclesiasticos recientes. Se explica porla

prioridad otorgadaa la cultura cristiana en la Conferencia de Santo

Domingode 1992; tiene antecedentes en la reflexidn sobre evange-
lio y cultura en el contexto del Vaticano II asi como enlas enciclicas

papales Evangelii nuntiandi de Pablo VI (1975) y Redemptoris mis-

sio de Juan PabloII (1990); se impone comointerrogante la hora
de profundizar en el precepto de inculturacion del Evangelio y de
la fe. Ademas, obliga a la Iglesia a escuchar criticas y acusaciones

mucho masdificiles de rechazar en boca de sus contradictores, ya
sean clérigos y misioneros comprometidoscon el devenir delas cul-
turas aborigenes 0 antropologos. El documento inaugural de una

larga serie de impugnacioneses la Primera Declaracion de Barba-

dos, auspiciada por el Consejo MundialdeIglesias en 1971. En este
famoso manifiesto redactado por antropologos se censurabaclara-
mente el papel de las misionesreligiosas en la destrucci6n delas

culturas indigenas, Ilegando al extremo de abogar porla suspen-

sién inmediata de cualquier accién misionera."? Aunque centrado
en las culturas autéctonas de los indigenasdela selva y en la for-
maparticular de la accién misionera, este documento explosivo ha
dejado huellas en el debate posterior.

Veamosprimero cual es la argumentaci6nlegitimadora de la

Iglesia, a través de las declaraciones de Juan Pablo II y del docu-

mento de consulta del CELAM, con su anexo intitulado “‘Memoria

Indigena’’, documento auxiliar de consulta destinado los partici-
pantes de la Conferencia de Santo Domingo. La primera linea de
argumentaci6nconsiste en recordar quela Iglesia supo descubrir y
asumirlas culturas indigenas. Juan PabloII se refiere a los métodos
de catequesis inventadosporlos evangelizadores,a las escuelas de

doctrina, a los esfuerzos por conocerlas lenguas indigenasy poruti-
lizarlas en la evangelizaci6n. Alaba la pedagogia misionera, capaz

12 «“Conséquences actuelles de l’invasion européenne en Amérique.‘Vision in-

digéne’’, Concilium, ném. 232 (1990), pp. 65-66.
13 Bn Quelest l'avenir des Indiens d’Amérique du Sud?, Londres, Minority Rights

Group, 1977 (Informe nim. 5), pp 32-35.   
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de recurrir a la danza, la musicay las artes elaborando unasinte-

sis de lo aborigen y delo cristiano-occidental. Mencionael aporte

etnografico de la bibliografia indigena constituida por los primeros
evangelizadores,sin aludir a su confiscacion, ocultacién o destruc-

cidn del patrimonio cultural indigena. El documento de consulta

del cELAMdedicavariosparrafosal respeto de las mitologias y cul-

turas de América en la medida en que coincidian con el mensaje
cristiano:

Es evidente, la evangelizaci6n se apoyo en los distintos pueblos en aquellos

elementos que permitian la comunicacién con la fe cristiana. Por ejemplo,

con los guaranies en la idea del Ser Supremo; conlos incas también en su

idea de pecado, confesi6n y absoluci6n con sacerdotes; en las escatologias de

multitud de pueblos que apuntaban hacia unatierra sin mal, sin enfermedad

y sin muerte,etcétera.'4

En otroparrafo encontramosunareferencia la ‘‘gran hazana

de las lenguas’’ situandoa los religiosos como defensores de las
lenguas indigenasfrentea la politica de castellanizaciOn sistematica

de la Corona.’
La otra linea de argumentacion, a primera vista, parece reco-

ger la vision discutida enotras tribunas de ‘‘Encuentro entre Dos

Mundos’’. Ensuviaje a la Argentina, Juan Pablo II pronuncio una

homilfa en Salta dirigiéndose en particular a los pueblos aborigenes

de América:

Constituye para mi motivo de especial gozo saludarlos comointegrantes de

los pueblos quechua, guarani, mapuchey tantos otros, herederos de antiguas

tradicionesy culturas. Amadlosvalores de vuestros pueblos y hacedlosfructi-

ficar; amad, sobre todo,la gran riqueza que por quererdivino habéis recibido:

vuestra fe cristiana.!®

A continuacién aparece un homenaje la cultura mestiza, fu-
sion de dos tradiciones, aunque el término empleadonoseael de
mestizaje sino de ‘‘fruto de aquel encuentro entre dos mundos’’,
resultado de un ‘‘contacto’’. Pero el intercambio simbdlico noes-
triba principalmente enel contacto entre las Indias y Occidentesi-

no enla fusion de lo prehispanico conlafe cristiana, trascendente

14 Documento de consulta del CELAM,p. 15.

18 Jbid., p. 19.
16 4 los 500 anos del choque de dos mundos, Quito, Ediciones del Sol-CEHASS,

1989, pp. 211-218.
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y universal: ‘‘De este fructifero encuentro ha nacido vuestra cul-
tura, vivificada porla fe catdlica que desdeel principio arraig6 tan
hondamenteenestastierras’’.!” La idea de la fusidn de ambospue-

blos bajo el comun denominadordela fe cristiana resalta aun con

mas fuerza en otro momentodela homilia: ‘““Los descendientes de
los naturales de estas tierras se fueron convirtiendo y bautizando

en gran numeroy se unierona los hijos de Espana, que han deja-

do en herencialas hondasraices cristianas de su cultura’’.'®

A la luz de esta homilia podemos entendercuales la interpre-
tacion del legadode la evangelizacion examinado desdeel punto de
vista cultural. Es una interpretaci6n respaldadaporla teologia y en
particular por el precepto deinculturacion delafe: el cristianismo
no se puedeidentificar con la cultura occidental porque trascien-

de todaslas culturas y es capaz devivificarlas todas sin destruirlas.

La enciclica Redemptoris missio profundiza enesta trascendenciade
la fe cristiana eximiéndolade facto de cualquier pretension de do-

minaciOno superioridad cultural. La metafora que se adaptaria al

encuentrode lo cristiano con lo indigena en la perspectiva papal no

es la de injerto sino la de transfusion.
A continuacién, en claro contraste con esta vision armonica,

puedencitarse varios textos que emanan de otros circulosdela Igle-

sia. Partiendo de un anilisis de la Conquista y de la Coloniaen tér-

minosdetriunfo del etnocentrismo europe,invasion y genocidio,

la CEHILA insiste en la destrucci6n violenta de los cuerpos,de los

bienes,delas culturasy delas religiones nativas. Llamaidolatria a

la transformacion delDios de loscristianos en simbolo de poder y

opresién y denuncia el papel ocultadordelas Iglesias occidentales

en el marco del Quinto Centenario. Establece asimismola corres-

ponsabilidad de todoslos cristianos del Norte y del Sur en el pecado

original de la Conquista. El paralelismo entre etnocidio y evange-

lizaciones total.!? El articulo de introduccién a la mencionadare-

vista Concilium dedicadaa la voz dela victimas, firmadopor Virgil

Elizondo y Leonardo Boff, también hace hincapié en la negacion

de las culturas aborigenes porel cristianismo etnocéntrico. Segan

los dos tedlogos, a pesar de su suefio utopista y humanista los doce

apostoles franciscanos de México no dialogaron con las religiones,

17 bid.

18 [bid.

19 CEHILA (Comisi6n de Estudios de la Historia dela Igtesia en Latinoamérica),

“Declaracién de Santo Domingo’, en 1492-1992, 500 ans d’évangelisation, pp. 53-

54. 
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alma de toda cultura, sino que las destruyeron comopara exorcizar

a Satanas. Los puntosde vista criticos no sdlo emanan de lo que
podriamos llamar voces disidentes dentro de la Iglesia, sino tam-
bién de las consultas indigenas realizadas por equipos de pastoral
indigena y en particular equipos ecuménicos por todoel continen-
te. Alli irrumpe la presencia indigena y su visidn de la conquista
espiritual. Asi es como el Centro Nacional de Ayuda a Misiones

Indigenas (CENAM1!) publico unlibro con todala discusién realizada
por indigenas, agentes de pastoral y cuatro obispos pertenecientes

a la Comision Episcopal para Indigenas de México. Cito a conti-
nuacion el extracto quelleva el subtitulo: ‘‘éCudal fue la actitud de

la Iglesia ante las culturas y religiones indigenas?’’:

Las destruyeron. Y los indigenasles negaron sus propias culturas. Apro-

baron la destrucci6n dela cultura indigena. Nos ensefaronotra religién. Y

con ellos se seguia aprendiendoel idioma espafol... En cuanto la religién,

no supieron aprovecharlo queel indigena ya poseia en sf. Si no, hubiera sido

mas provechosa la evangelizaci6n, puesto que el indigenavivia su fe.”

Dejemosde lado por el momentola opcidn evangelizadora que

proponenhoyporhoylos clérigos, misioneros y agentes de pasto-

ral empenadosen dibujar las sombras de la primera evangelizacion

y en destacar su efecto destructor en el mundo indigena. El gra-

do de reconocimiento y respeto de las culturas no solo se mide a
través de planteamientos doctrinarios o de denuncias proféticas,si-

no a través de las referencias culturales diseminadasenlas distintas
publicaciones. La presencia delo indigena se manifiesta, por ejem-
plo, en las numerosas alusiones a lo prehispanico, tanto bajo la plu-
ma del ex presidente del CELAM comobajo la de Mons. Proano,

a la sazonobispo de Riobamba,ensu discurso en la Universidad de
la Sarre.” Este, al explicar el sistema de explotaciondela tierra en
el imperio incaico, cita los Comentarios Reales del Inca Garcilaso

para remarcarel ‘‘espiritu fraternal e igualitario’’ que presidia al
reparto delosfrutosde la tierra. Aquél opone la homogeneidad de
la cultura europea cristiana a los contrastes del mundo descubier-
to: ““De una parte aparecian la elegante distincién de los sacerdotes
mayas, la ciencia astrondmicadelos calendarios, los inimaginables

2 Estudios Ecuménicos (México), nim. 16 (octubre-diciembre 1988).
21 Bulletin DIAL, nom. 1331 (1-9-1988).
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hechos de medicinay cirugia, y de otra parte el temorinfantil, la

crueldad delos sacrificios humanos, el sacerdocio sanguinario del

dios Tezcatlipoca, y el horror de la antropofagia’’.* Lo que nos
revela el sistema de citaciones, verdadero comentario intertextual,

no solamente en estos dos prelados sino en la mayoria de los que
escriben sobre la tematica indigena, es que el pasado siemprevie-
ne a apuntalar la concepci6n del presente, siempre se enmarca en

un proyecto (proyecto de pastoral, deliturgia, de catequesis, etc.).

Asies comoellibro delas profecias del Chilam Balam de Chumayel

respalda el pensamientode quienesinsisten en la denuncia proféti-

ca de la opresién. O como untedlogo deBrasil, José Oscar Beoz-

zo, cita fragmentosde la Vision de los vencidos y luego presenta el

testimonio actual del dirigente indigena Davi Yanomamisobre las

violacionesde los derechos humanosen la Amazonia.”

“Memoria indigena mexica-maya
quiche-quechua-caribe 500 anos después’’

Ex documento quellevaeste titulo fue elaboradobajola direccion

del anterior presidente del CELAM. Esta destinado a un publico vin-

culado conla Iglesia. En su prdlogo explicativo se advierte la inten-

cidn explicita del documento:disponer de un testimonio ‘‘directo’’,

“‘viviente’’ sobre la memoria indigena de América y dar respuestas

“‘espontaneas’’ a las preguntassiguientes: “Después de cincosiglos

dqué hasido de estos cuatro pueblos?, équé ha sido de sus descen-

dientes?, édénde y cdmo viven?, équé recuerdan de los antiguos

hechos? Especialmente, équé guardan en su memoria acerca de la

Conquista y de la evangelizacion?’’.*

Puede sorprendernosel hecho de que no haya colaborado en

esta publicacion ningun clérigo miembro del Departamento de Mi-

siones del CELAM, una institucién que no solo demuestra un com-

promiso social activo junto a los indigenas sino un conocimiento

real de sus tradiciones y ritos, asi como de sus condiciones de vi-

da actuales. Porotra parte, el método derecopilacion del material

no parece muy explicito: ‘““Hemos tomado muestras, simplemente

muestras. Peroalfin y al cabo conscientes de que cualquier mexica,

2 Suplemento del Boletin AIC, nim. 1723 (28-12-1989).

2 “Les natifs humiliés et exploités’’, Concilium, nim. 232 (1990), pp. 95-109.

24 Memoria indigena(texto auxiliar del documento de consulta), Bogota, CELAM,

1991.
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maya, quechua 0 caribe no condicionadoporantropologos fordneos

nos hubiera respondido de la misma manera’’.*5

La desconfianza hacia los antropdlogos, a mi modode ver, nun-

ca es buenasenal. Sin embargo, este recelo se ve desmentidoporlas

breves lineas de introduccion que preceden cada grupo detestimo-
nios, en los apartados presentadosbajoel subtitulo de ‘‘Memoria en
documentos’ ’. Estas lineas explican comoseles restituy6 a los gru-
pos consultadosel conocimientodela historia de sus antepasados,

para que ellos mismos la comenten: ‘‘Elaborada con el aporte de

informantes indigenas contempordneos,entre los cuales se cuenta

un antrop6logo, don Desiderio Xochitiotizin,la siguiente parte pre-

senta una selecciGn detextosoriginales de la historia mexica’’(p. 5).

Meatrevo a pensar que el documento se mimetiza en los nume-

rosos testimonios elaboradospor agrupaciones indigenas, indianis-

tas o indigenistas con motivo del Quinto Centenario, muchosdelos

cuales ofrecen una relectura del pasado. De hecho, nos encontra-

mos ante un contradocumento. Esta impresion no sOlola justifica

la lectura de los testimoniossino las mismasaclaraciones presentes

en el documento:

En nuestras comunidades,las mas puramenteindigenas, lo que llamamos las

etnias, las puramente quechuas,son ahora los que se Ilaman congresosde in-

digenistas, que estan de moda de hace dos décadas tres, son esos congresos

los que despiertan hoyesa diferencia entre espanoles e indigenas. Loshisto-

riadores, estudiosos, profesores, escritores... €sos son los que despiertan una

inquietud, un conflicto...

Asi que no tenemos conocimiento de exterminio de indigenasporloses-

panoles. El quechuanosabe de eso. Mas bien son los movimientosindigenis-

tas que estan liderados bajo los marxistas los que hablan de eso (p. 69).

En algunos de sus aspectos, y sin perjuicio de la cantidad de

informaciones correctas que en otras paginas se aportan sobrela

América prehispanicay la historia de la Conquista, este documento
puedecalificarse de revisionista. Es desde luego la negacion de la
violencia el aspecto mas discutible. Hallamos esta distorsidn en

la parte del libro dedicada al area quechua, en muchola masre-

visionista, tanto mas cuanto que echa manode un procedimiento
metodico tipicamente revisionista, considerar como fuente de in-
formacion precisamente las memorias obnubiladas:

5 Ibid.  
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Pero lo que recordamos es que siempre nos hemos querido mucho. Ha habido

muchacordialidad, y no ha habido ningun sentido de oposici6n, de rechazo

(p. 68).
Nuestro pueblo tampoco recuerda masacres de espafoles contra que-

chuas, comodicenlos que ahorase llaman “‘indigenistas’’. Quienes estudian

la historia se dan cuenta de esto. Pero lo que es el pueblo no se acuerda de

eso...

Ahora dicen también algunos que los espafolestrajeron ciertas enferme-

dades. Pero en nuestro pueblo tampoco hay memoria de eso, nadie puede

asegurarlo (p. 69).

Despuésdeleerestasfrases se nosaclarala introduccion,la cual
en realidad es mas bien una conclusion o en todo caso un proyecto
ideoldgico, el de supeditar la memoria llamadaindigenaaltriunfo
indiscutido del Evangelio:

Su memoria personal apenasalcanza a cubrir tres generaciones: ademas de

la propia,la de sus padresy la de sus abuelos. Masalld, todo se pierde en la

noche del tiempo. Sélo saben que especialmente el Evangelio que les dejaron

sus mayoreses algo buenoy vital. También saben quela civilizacion hasido

producto de una mezcla de sus propias costumbres y de lo que vinode afuera,

y quela civilizaci6n trae aparejadas cosas buenasy cosas malas.

Eneste guidn me basaré ahoraparaindicar algunas de las ma-
nipulaciones y adulteracionesvisibles en el documentodeconsulta.

El meollo de la interpretacién dominanteenlas partes dedicadas a

la herencia quechuay a la herencia mexica (los testimonios del area

maya-quiché y caribe son mas matizados y objetivos) es la de un

trueque favorable: a cambio de su sumisiGn y de su pérdida deri-

quezas,los indigenasrecibieron a Cristo. Se insiste en la profunda

religiosidad de sus antepasados,en los elementossimilaresa lareli-

gion cristiana y a la moralcatdlica, y en cierto modo en la facilidad

conla cualse impusola religién de los vencedores,graciasal sincre-

tismo. Gracias también a otro motivoinvisible pero subyacente en

los testimoniospresentadossobre la conversion:el de la praeparatio

evangelica, un argumentoteoldgico que afirmala presencia de Dios

y de las semillas del Verbo desde los primeros tiemposenlas cul-

turas paganas. La conversi6n viene a ser una revelacion de lo que

estaba ya en germen:‘‘Pero nosotros nos sentimos muy orgullosos

de nuestra religion, que nos ensefaron los misioneros. Ser catoli-

cos es una herencia eterna: quién sabe de qué tiempo. iGracias a
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Dios! Y nos sentimos orgullosos de estar enla religidn verdadera’”’

(memoria mexica,p. 19).

El esquemade un intercambio favorablepara los indigenas apa-

rece a las claras, con la misma crudeza que enel siglo xvi, en las
Iineas siguientes: ‘“Y ésa es la vida de nuestro pueblo: sureligiGn.
Los espanoles se llevaronel oroy la plata, pero nos trajeron el ma-

yortesoro:la religion. Por eso no podemosodiar a Espana. Tene-

mos que querer mucho a Espana. Porque nostrajeron el mayor

tesoro,la religion,la fe cristiana’’ (p. 68).
El substrato ideoldgico dela recopilacion se manifiesta también

en la alabanza sistematica de la mezcla de costumbres,en un elogio

del aporte prehispanico la cultura,la religion,el arte cristianos. La
pérdida delo tradicionalse atribuye al progreso, a la modernidad, a
la progresiOn del secularismo, mas que a una continuaasimilacion.
Ahorabien, el mestizaje, tal como lo denuncian los movimientos
indigenasalreivindicar sus raices, siempre se ejerce en detrimento
del pueblo sometido. He aquila visidn del mestizaje en México que
vale como conclusion de los testimonios recogidos:

Asi pues, somos nosotros, y asf fueron los antepasados. Andamos siempre

buscando adaptarnos, con nuestra herencia cultural, a los adelantos de hoy.

Tal vez el mejor ejemplo que podemosponerde eso es el que se refiere a los

templos.

Durante el enfrentamientoy la batalla de la Conquista muchos templos

y edificios de los antiguos fueron destruidos, y otros fueron sepultadoso sir-

vieron de cimientoa las edificaciones espafiolas y cristianas. En una palabra,

asi como nuestros antiguos monumentosfueron transformadospor una mez-

cla, asi también nosotros,asf somos(p. 25).

Esta conclusion ofrece muchos mensajesinteresantes: interpre-
tacion dela historia de los pueblos sometidos como unavoluntad de
adaptarse a la sociedad dominante, identificada con la sociedad mo-

derna, desarrollada; paralelismo entre asimilacion materialy asimi-

laciOnreligiosa; interiorizacion de la propia derrota comosenal de

renacer (de una ruina se hace un edificio para el vencedor); la des-
trucciOn vista como una transformacion; el pueblo derrotadovisto
como cimiento, fundaci6n del sistema colonial.

Falta en el marco de este trabajo un espacio mas amplio para
estudiarotros rasgos presentes en la recopilacion,tales comolauti-
lizacidn de los testimonios para denunciar el poderdelas sectas y
para exponerlas directivasreligiosas del Vaticano,o el llamamiento
ala moralcristianafrente a los gérmenes corruptores de la sociedad   
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moderna. Entodo caso, quisiera subrayar que si bien estas postu-
ras no meparecenni con muchorepresentarla totalidad del discur-

so de la Iglesia, parece alarmante quese incluyan en un documento

de consulta oficial divulgado en miles de ejemplares y destinado a
la posterior elaboracién de lineas pastorales. Una vez mas, cons-
tatamos que la mirada hacia el pasado prepara la miradahacia el
futuro: la Nueva Evangelizacion.

La Nueva Evangelizacion y

las culturas aut6ctonas

Ex documento de consulta del cea para la Conferencia de San-

to Domingodedica unparrafoa las culturas indigenas y afroameri-

canasen su reflexién general sobre la evangelizacion dela cultura

(2.1). En estas lineas se alude al malestar de estas minorias frente

ala celebracién del Quinto Centenario. Por unaparte,se afirmala

“‘necesidad de reconocer, promover y defender los derechos a una

cultura e identidad propias’’, una opcién ya muyancladaenlosdis-

tintos departamentos de misiones del CELAM y recogida en uno de

los primeros textos dedicados desde la pastoral indigena al even-

to. Las implicaciones de esta opcidn parala Iglesia se plasman en

dos compromisos, segtn el documento preparatorio: constituir un

clero y un laicado autéctonos (el gran fracaso dela Iglesia catoli-

ca, a la hora en quelasIglesias protestantes y las sectas penetran

el mundo indigena); obrar por una adaptaci6nlitirgica asumiendo

los simbolosde las culturas autdctonas.
Sin embargo, tambiénes perceptible una gran dosis de pruden-

cia y recelo frente a cualquier forma de sincretismo. En este tema

los textos doctrinarios dela Iglesia desdeel Vaticano II son cada vez

misrestrictivos. Simultaneamentesefijan limites al fortalecimien-

to delas Iglesias particulares, uno delos grandes retos del Concilio.

Recordemoscuales la posicién expresada por Juan PabloII en su

enciclica Redemptoris missio a propésito de la inculturacion: “Por

la inculturacién,la Iglesia encarna el Evangelio enlas distintas cul-

turasy, al mismo tiempo,introducea los pueblos con sus respecti-

vas culturas en su propia comunidad;les transmite sus valores, asu-

miendolo que tienen de buenoy renovandolas desde el interior’’

(Redemptoris missio, 52).

2 Départementdes missions du CELAM,‘‘Lévangélisation des Indiensa la veille

du demi-millénaire de la découverte de l'Amérique’’, Bulletin DIAL; nim. 1485

(26-4-1990).
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Si bien se refiere al decreto conciliar Ad gentes, el Papainsiste
en los peligros y limites de la inculturacién en la medida en que,
comotodo lo humano,la cultura esta marcadaporel pecado.

La lectura de varios documentos redactados en el marco del
Quinto Centenario nos ayudaa entenderesta actitud de prudencia.
El tedlogo José Oscar Beozzo considera quela version occidental,
europea,del cristianismo ha impedido ver en Américael ‘“‘rostro
indigena de Dios’’. La presencia de Diosenlas culturas comoprin-
cipio espiritual, argumento teolégico tradicional, se interpreta con
un enfoqueliberador, comola necesidad dereconciliar el cristia-
nismo conlo nativo: “‘La gloria de Dios consiste en que sobrevivan
todaslas flores y en quelas culturas indigenas puedanvolvera flo-
recer, pronunciandoel nombre de Dios en sus numerosas lenguas
y alabandolosegunel genio propio de sus costumbres, bailes y can-
tos’’.2

Otro tedlogo, Pablo Richard,da cuenta de unaexperiencia con-
creta de evangelizacion en la etnia kuna de Panama en 1989. Afir-
ma dos principios hermenéuticos: el primero, inspirado en Santo
Tomas, recuerda que Dios escribié doslibros,el de la vida y la Bi-
blia, y que por consiguiente el primerlibro de Dioses el cosmos de
los kuna,primerlugardela revelaci6n divina. Richardlleva el argu-
mentohasta la consecuencia de quelos indigenas pueden prescindir
de la Biblia si disciernen la presencia de Diosen su propia cultura y
religion; el segundoprincipio afirma que los kunasonsujetos, y no
objetos, de la interpretacion de la Biblia, desde su propia cultura,
sin quese les pueda imponerningunainterpretacién desde arriba.

En cuanto alas conclusiones de esta experiencia evangeliza-
dora, el tedlogo las emparenta con algunos supuestos de la Teo-
logia de la Liberaci6n en la medida en que la cultura es una
delas vias hastala liberaciGn integral. La definicidn que él da de
“evangelizacion de la cultura’ difiere de la de Juan Pablo II: ‘‘La
evangelizacion dela cultura es siempre la evangelizacion de un pue-
blo concreto que luchaporlatierra, el trabajo, la casa,la salud, y
que en esta luchase identifica como puebloy afirma su identidad
cultural en la defensa y construccién de su propia vida’’.%8

Hay querelacionar esta visidn con la idea de una cultura de

los oprimidos ocultura dela resistencia identificada con los funda-
mentos delcristianismo y el Dios de los pobres. La sintesis de in-
terpretaciones teoldgicas, compromisossociales y lineas pastorales

77 «Tes natifs humiliés et exploités’’, p. 108.

% Boletin CEHILA, nim. 40 (1989), p. 21.
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especificas también esta presente en tres conclusiones de encuen-
tros de pastoralindigenafirmadaspor obisposy agentesde pastoral
procedentes de todo el continente, los de México, Riobambay de
Ypacarai (Paraguay) respectivamente. Las tres conclusiones insis-
ten en la necesidad de recuperar la memoria delos pueblosindige-
nas para revalorizary vitalizar su identidad. Se declaransolidarias

de los movimientosde resistencia que luchan por estos objetivos.
Enel planoreligioso, abogan por un didlogo profundoconlas cul-

turas y aunconlasreligiones autdctonas. La praeparatio evangelica

adquiere de hecho una tonalidad distinta a la que pudo tener en

el pasado: ‘‘Ante el monGlogo impuesto en el pasado, asumimos
nuestra responsabilidad. Y en este privilegiado momentohist6rico

de didlogo con las etnias existentes, descubrimos en sus creencias

ancestrales —explicitas o implicitas— el proceso hist6rico-salvifico
en el que Diosse revela a esos pueblos’ ’.2°

La declaracion de Ypacaraiincluye entre los desafios de la nue-
va evangelizaciOn una ruptura dela Iglesia con el ‘‘etnocentrismo
cultural y religioso que perpetia y reproduceel sistema colonial’

y con “‘el modelo de Iglesia de Cristiandad y un estilo pastoral im-

portado de Europa’’. Noes éste un marco apropiadoparaabrir un
debate sobrela posibilidad de desvincularel cristianismo del con-

texto cultural en el cual nacio y luego se expandi6. Quisiera dejar
de momentoelterreno dela teologia para tratar de esbozar algunas

pistas de reflexion sobrelos valores quela Iglesia —ensusdiversas
facetas— atribuyea las culturas indigenas, generalmente para opo-

ner dichosvalores a unos contravalores que el clero pretende com-

batir en nombredel cristianismo. La presencia catdlica entre las
comunidades étnicas, en efecto, no solo responde la ‘‘opcidn pre-

ferencial por los pobres’’ (Puebla) ni a la voluntad de contrarrestar
la influencia delas sectas 0 de los movimientosindigenasseculares,
sino a un reconocimiento de estas comunidades como portadoras

de unosvalores ya destruidos en otros ambitos.

Un mensaje para la humanidad

Recorpemos la interpretacion de la primera evangelizacién —en

su versiOn franciscana, por ejemplo— comotentativa de estable-
cer en América un cristianismo puro, proximoalcristianismo de

29 «Teclaraci6n de México‘‘, 7-9-1989, en separata del Boletin CELAM, nim. 240

(mayo-junio 1991), p. 16.
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los origenes. América se configuraba a ojos de los evangelizado-
res utOpicos comounterritorio de esperanza cuando Europaestaba

desgarrada porel cisma. Hoy en dia el papa Juan Pablo II desem-
polva esta vision de América comotierra de promisi6n parala fe.
Insiste en la vocaciOn primitiva del continente, la de realizar una
“civilizacion del amor’’, citando a Pablo VI.El territorio donde vi-
ve hoy porhoyel cincuenta porciento delos catdlicos volveria a ser

crisol de la fe. Puede sonara retorica, pero es uno de los fundamen-

tos de la Nueva Evangelizacion. En los documentos del CELAM ad-

vertimos que el binomio nueva evangelizaci6n-culturacristiana es
objeto de numerosos comentarios, que apuntan todos a reconocer y

fortalecer lo que se designabajo el término de ‘‘sustrato cat6lico’’.
E] anilisis de la cultura latinoamericana ocupa una amplia parte

de los ‘‘Presupuestos sobre Evangelio y cultura’’, de la ‘Reflexion
biblico-teoldgica’’ y de las ‘‘Lineas pastorales’’. Se afirma el nexo

organico entre religion y cultura, en la linea del discurso de Juan
Pablo II ante la uNEsco en 1980. Se aclaran las nociones de cul-
tura tradicional, mestiza, posmoderna, adveniente y se examina su

antagonismo o complementaridad. El eje principal de interpreta-

cidn, que no concierne solamentea lo latinoamericano, oponea la

cultura tradicional y a la religiosidad popular, ‘‘acervo de valores’’,
el cambio introducido porla cultura adveniente y el secularismo.
En la perspectiva de la inculturacion de la fe, el documentoinsis-

te en la necesidad de discernir entre valores y contravalores en el

nuevo panoramacultural. Nos interesa aqui subrayar que las em-
bestidas mas ofensivas designan comoprincipalpeligro disolvente

el secularismo, entendido como unaconsecuenciadela filosofia de
la Ilustraci6n. Se nota asimismo una desconfianzaradical haciael
individuo tal como emergeenla Ilustraci6n, un individuo autono-

mo con respecto a Dios. Individualismo y egoismo se superponen

y llevan a las desviaciones de la cultura moderna: materialismo,in-

justicia social, tirania dela ciencia y la técnica, violencia. Es pues
la pérdida del sentido religioso de la vida y dela filiacidn divinala
queorigina la crisis de la modernidad. Como antidoto se senalan
en la llamada sociedad posmodernaunretornoa lo espiritual y en

el contexto latinoamericano una emergencia del neocomunitarismo
comocultura dela solidaridad.

Ahorabien, cabe preguntarnos qué papel asignala Iglesia a las
culturas indigenas en el avance haciala civilizacion del amor, to-
da vez que la identidad de Américase interpreta como mestiza en
muchostextos dedicados al tema del Quinto Centenario. No es nin-
guna casualidad que en sus viajes a América Latina Juan Pablo II  
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se haya dirigido a menudoa las comunidades indigenas hablando-
les en su idioma. Unestudio pormenorizadodesus alocucionesnos

permitiria comprender qué valores quiere rescatar el Papa cuando

insiste en la necesidadde protegery vivificar las culturas autdctonas.
La perspectiva universal, universalista, de la Iglesia catdlica la lle-

va, comoya lo hemosdicho,a asumiry purificar lo que cada cultura
tiene de buenoy evangélico para proyectarlo hacia la comunidad
humanaen sutotalidad. De ahi que sea fundamentalentender lo
quela defensadelos indigenas implica para el mundono indigena
a ojos del Papa. Desgraciadamente no dispongo de esta coleccién

de alocuciones. En cambio,la lectura del libro Desde una pastoral

indigenista a una pastoral indigena, publicado por el Departamen-

to de Misiones del CELAM,” result6 de sumo interés para entender

las implicaciones de la evangelizacion desdelo indigena. En efecto,
los agentes de pastoral nosolo insisten en la necesidad de entender,

respetar y luchar porlos derechos indigenas en nombre del Evan-

gelio, sino que aboganporun contagiode la cultura global porlos

valores indios. Entienden estos valores como unafuente de libera-
cion nosolo para las propias comunidades amenazadas, sino como
una promesa de humanizaci6n para toda la sociedad y mas atin pa-
ra una humanidad auténticamente cristiana. En cierto modo, se
repite a varios siglos de distancia el choque mental ocasionado por

el Descubrimiento cuando los evangelizadores de hoy nos invitan

a examinarlosvalores propios a partir de los valores del Otro. No

se trata de llegar a una mera comprehension,tolerancia relati-

vizacion cultural comoparalos fildsofos que escribieron sobrelos
“‘salvajes’’. Se trata mas bien de una suerte de conversion en la

medida en quese cree observaren las culturas indigenasla vigen-

cia de unosvalores que coinciden con los mandatosdelcristianismo

anunciandoel modelo de la nueva cultura cristiana.

Un exponenteclaro de este llamamientoes el discurso pronun-

ciado por Mons. Proano en la Universidad de la Sarre. En su in-

troduccion, el obispo de los indios reconoce todo lo que les debe
personalmente a sus maestros y evangelizadores, los pobres entre

los pobres, 0 sea los indios de Ecuador. Al hacerlo, vuelve a las
tesis de Puebla: no solo hay que evangelizar a los pobres sino que
hay que aceptar que éstos nos evangelicen a su vez. La dimension

utopica de esta experiencia personal es patente: ‘‘Al descubrirel

territorio y los habitantes de esta diocesis, al efectuar un primerre-

*° Bogoté, Departamento de Misiones del CELAM,1987.
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conocimiento, yo entendi que Dios me esperaba ahi para que mi

suenose hiciera realidad’’ #1
Mons. Proanorevela al publico alemanel tesoro delascultu-

ras indigenas. Recuerda quela concepci6nindigenadela tierra se
enraiza en el relato biblico de la creacidn. La dimension sagrada

de la tierra, dice el prelado, se emparenta con el Génesis y se opo-
ne la cultura occidental de cariz economicista y dominador. Por

esto, el grito de protesta de los indigenas recuerda la voz del pro-

feta Isaias. Otro precepto fundamentalataneal trabajo a la vida

comunitaria:

‘‘Hagamosal hombrea nuestra imagen y semejanza’’, dice la Biblia al relatar

la creaci6n del hombre. Dios es comunidad, dicen los tedlogos. Frente a

un sistema social, econdmicoypolitico donde reinael individualismo, es una

satisfacci6n y una esperanza poder encontrar unos hombres que cumplen con

su vocaci6n comunitaria porque se organizan y viven en comunidad, porque

noha sido destruida la semilla del Verbo.

A continuaci6nafirma que los indigenas sabenllevara la prac-

tica ‘‘sin discursosinutiles ni calculos egoistas’’ el mensaje de Dios,

similar al mensaje del dios de sus antepasados.

Sentido religioso de la existencia; reconocimiento del valor sa-

grado dela tierra yde todala creacion; insercion del individuo enla
comunidad: he aqui lo que se propone como modeloa las socieda-

des modernaslesionadaspor los contravalores del secularismo, el

egoismoyel individualismo. La declaraci6n de Bogota del Depar-

tamentode Misiones del cELAM* tambiénarticula la defensa de los

indigenas en tornoa estos valores agredidos por la sociedad domi-

nante. La requisitoria contra la negaciOn y agresiOn va unida a un
mensaje redentorde inspiracion teol6gica:

La acci6n agresorade la sociedad dominantetiende efectivamentea destruir

lo mds caracteristico de dichas culturas. Por otra parte, éstas corresponden

al proyecto de salvaci6n de Dios, quien hizo al hombre llamandolo a volverse

comunidad ypueblo, siendo Dios comunidady,en la historia de la salvacion,

genitor del pueblode Dios. La vida comunitaria india puede renovarlaIglesia

y aportar una piedra a la edificaci6n de una sociedad mésjustay fraternal.

La frase de conclusi6nde esta declaraci6n tiene acentos proféti-
cos: ‘‘Estamos convencidos de que los pueblos indios de América

31 Bulletin DIAL, nom. 1331 (1-9-1988).

% Bulletin DIAL, nim. 1485 (26-4-1990).  
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representan una esperanza para toda la Iglesia y para el porvenir

de la humanidad’’. El aspecto practico de esta predicacion suele

desembocaren ataques contrael capitalismo y/o los modelos colec-
tivistas marxistas y abogar por el ecologismo ya quela naturaleza

es obra de Dios. Resultaria interesante efectuar una comparacién
sistematica de los textos escritos en ambitos eclesidsticos a propdsi-
to del Quinto Centenario con aquellos textos que dan a conocer

los propios movimientos indigenas. En éstos también el discurso
compaginala protesta y la lucha por los derechos pisoteados con

un anuncio profético:la civilizaci6n occidental decadente tiene que
volverla mirada hacia el mundoindigenaparahallar unavia desal-

vacion valida para todos. Asi es comolo particular enlaza con lo

universal.

Desde luego, en Santo Domingo el debate sobre la evangeli-

zacion de las culturas minoritarias no podra ignorar un fenome-

no cada vez mas presente en toda América: el despertar indigena.
Alli donde formulan manifiestos y mas aun dondesientanlas bases
de unafilosofia indianista, los movimientos étnicos suelen expresar

un fuerte rechazo al etnocentrismooccidental, sin escatimarcriticas

a la Iglesia precisamente por su etnocentrismo y su vocacion uni-

versal. Hay que volver al decreto conciliar Ad gentes parahallar los

fundamentosteoldgicos de esta vocacidn: *‘Asi es como se cumple

porfin el designio del Creador formando al hombre a su imagen y
semejanza, cuandotodoslos que participan de la naturaleza huma-

na, una vez regeneradosenCristo porel Espiritu Santo y reflejando

juntosla Gloria de Dios, podrandecir: ‘Padre Nuestro’ ’’.

Precisamentea la luz de este fin ultimo, el decreto Ad gentes

estipula que Cristo y la Iglesia trascienden cualquier particularis-
moderaza y nacién.Porlo tanto no puedenser extranjeros 0 aje-

nos en ningunaparte del orbe. Ahorabien, el discurso radical de

la identidad étnica rechaza de lleno estos planteamientos. Peroel
conflicto ideolégico y espiritual no se queda en esta contradiccion,

sino que atahe también a otra forma de universalismo,el univer-
salismo heredadodela Ilustraci6n, fuente dela filosofia moderna

de los derechos humanos. Aun cuandoreivindican su singularidad

dandolela espalda al universalismo de cuno occidental, los movi-

mientos indigenas recurren a menudoa losprincipios de los dere-
chos humanos. Lo hacen cuandoplantean sus denuncias y formulan

33 VaticanII, Les seize documents conciliaires. Texte intégral, Paris-Montreal, Fi-

des, p. 443.  
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sus propuestasen las tribunas internacionales (Comisién de Dere-

chos Humanosdela onu, Organizacion Internacional del Trabajo,

Tribunal de los Pueblos). Ya se sabe quela Iglesia recusael univer-

salismo heredadodela Ilustraci6n identificandolo con la sociedad
secularizada occidental. Es mas, suele dar por muerto este univer-

salismo alafirmar que el colapso delas ideologias totalitarias del

siglo Xx implica un fracaso del universalismo modernodepretensio-

nes hegemonicas. Enel vacio creadoporesta crisis, la Iglesia quiere
revitalizar su propio universalismo legitimadoporla filiacién divina
de todaslas criaturas humanas. En su camino,la Iglesia hallara las

minorias étnicas de América, cuya luchase sitta también, a veces de

manera tragica, en la encrucijadade lo universaly lo particular. En

visperas del Quinto Centenario, salta a la vista la actualidad de los

debates filos6ficos y teologicos que surgieron a raiz del Encuentro
entre Dos Mundos.

 

INFLUENCIA DELA IGLESIA:
DE LA ESPADA Y LA CRUZ ALA
TEOLOGIA DE LA LIBERACION

Por Benjamin FoRCANO

TEOLOGO

El debate de las dos teologias presente ya en la Conquista

LTEMA puedesugerirque,enel arco largo de los 500 anos(des-

Bi. la Conquista hasta nuestros dias), se ha dado una forma de

hacerteologia y de hacerIglesia que salta bruscamente de un polo

a otro: desdela legitimacidn de la Conquista y colonizacionhasta

el cuestionamiento radical de ese momento hist6rico y de todo su

proceso posteriorporla asi llamada Teologia de la Liberacion.
Como muybien escribe Giulio Girardi:

El caso hist6ricamente masdecisivo, en la busqueda del poder comocondi-

cién de la evangelizacién, es la conquista espafiola y portuguesa del Nuevo

Mundo... Nos encontramos aqui ante un caso clamorosode alianza entre el

tronoyelaltar, de convergencia entrelosintereses de algunospaises imperia-

listas y los de la Iglesia. Esta convergencia no se explica Unicamentedicien-

do que el poder politico-militar ha “‘utilizado’’ a la Iglesia y a la religion. Si

ella se ha dejadoutilizar, no ha sido (habitualmente) porservilismo,sino por-

que pretendia conquistarpara el Evangelio los nuevosterritoriosy a sus habi-

tantes.

Conpalabras semejantes, expresa lo mismo Leonardo Boff:

Los europeoscristianos invadieron el Continente... Con la espada conquis-

taron los cuerposy con Ia cruz conquistaron las almas. Nadie podia hacerse

cristiano sin que, al mismo tiempo,se hiciera subdito de los reyes de Portugal,

de Espafa,de Francia,y en el caso protestante, de Inglaterra, de Dinamarca

y de Holanda... Los misioneros catGlicos 0 protestantes no anunciabansola-

mente el Evangelio, sino también la cultura europea. Eran parte esencial de

un proyecto de conquista y de colonizaci6n.El cristianismo aparecfa, para los 
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nativosypara los africanosesclavizados, comola religi6n de los enemigos que

subyugaban y mataban.

Perola verdad historica exige también nosilenciarel grito que

un grupo de misioneros dominicos lanz6, en 1511, a través de su

companero fray Anton de Montesinos. El asunto era tan grave

—habian pasado ya 19 anos desde quelos habitantes delas islas

padecian la ocupaci6n— quelosreligiosos elaboraron todos juntos

el sermone invitaron para ese dia (IV domingo de Adviento)a to-
doslos notables dela isla, entre los cuales estaba el almirante Diego
Colon. Vale la pena recordar algunos fragmentosprincipales:

Todos estais en pecado mortal yen él vivis y moris, porla crueldady tirania

queusdis conestas inocentes gentes. Decid, écon qué derechoycon qué justi-

cia tenéis en tan cruel servidumbrea estos indios? é6Con qué autoridad habéis

hechotan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras man-

sas y pacificas, donde tan infinitas de ellas, con muerte y estragos nuncaoidos,

habéis consumido? éCémolostenéis opresosy fatigados, sin darles de comer

ni curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos queles dais in-

curren yse os mueren, y por mejordecir, los matdis, por sacar y adquirir oro

cada dia? <Y qué cuidadotenéis de quién los doctrine y conozcan a Dios y

criador, sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? éFstos,

no son hombres? éNotienen dnimasracionales? éNo son obligados a amar-

los como a vosotros mismos? <Esto no entendéis? éEsto no sentis? éC6mo

estdis en tanta profundidadde suenotanletargico dormidos? Tenedporcier-

to, que en el estado queestdis no podéis salvar mds que los moros0 turcos que

carecen y no quieren dar la fe de Jesucristo.

Nohay dudadequeestas palabraseranla semilla de discusiones

que iban aseguir por mas de mediosiglo y que, ademas, poseian una

profunda raigambre teoldgica y constituian la fuente de un nuevo
derecho. Xabier Gorostiaga, en el XI Congreso de Teologia cele-
brado en Madrid,decia a proposito de estos textos:

Es importante recordar que s6lo en Espafia se tuvoel coraje y la honestidad

de realizar un debate de envergadurasobrela legitimidad y justicia de la pre-

sencia europeaenlas Indias. ‘‘El corazon de los demasfrailes de este reino’’,

se quejaba el virrey Toledo al rey de Espana, ‘‘cuestionaban este derecho’’.

Lamentablemente el Quinto Centenario no ha sido capaz de levantar un de-

bate semejante sobre una situaciGn que, en muchosrespectos,esta exigiendo

un cuestionamiento semejante sobrelas actuales relaciones entre el Norte y

el Sur.  
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Quiero, pues, dejar claro que la Conquista nose llev6 a cabo

sin que una senalada corriente teoldgica y eclesial se opusiese a

ella. Esa corriente, luego acallada y soterrada por otra mas fuer-

te y dominante,es la que hoy aflora vigorosa en la Teologia de la

Liberacion.

El problemareal: el drama dela Conquista sigue agravado

E ERO,a proposito del tema quetratamos,existe para mi una razon

que lo hace humanay cristianamenteinsoslayable. Y es la que me

mueve a no mostrarmefrio ni indiferente ante él. Tras la espada
y la cruz, o tras los colonizadores modernos de chaqueta y corbata,

subyace un problema de humanidady justicia, de derechos pisotea-
dos, que afecta a todo el hemisferio Sur y, en nuestro caso, a un
subcontinente entero.

Los ‘‘nativos’’ de Américase calcula queson,en el dia de hoy,

unos 70 millones, presentes en todas las naciones de América, con

excepcién de Uruguayy delospaises del Caribe. Ellos son la he-

rencia de unahistoria antigua, que se remonta a 42 000 anos, con

raices en el continente asidtico y tambiénenlasislas de Polinesia:

Formabana la llegada de los europeos un mosaico riquisimo de pueblos, ha-

blando mas de 2 000 lenguas, un cuarto de las cuales sobrevive todavia hoy.

Podian agruparse en pequefios clanes de cuarenta 0 cincuenta familias 0 estar

organizados en vastos imperios, comoel azteca, con cerca de 20 millones de

stibditos, 0 el incaico, con poblaciénligeramente inferior, pero diseminando-

se por més de cinco mil kilémetros, desde el sur de Colombiaal rio Maule

de Chile, en una extensi6n mayor que la del imperio romano en su apogeo.

Como muestra de comparaci6n, Espana,en la época de la conquista, contaba

contres millones y medio de habitantes y Portugal con un millén.!

EI proyecto colonialibérico en 80 afos, de 1519 a 1595, redujo

la poblacién de México de 25 200 000 habitantes a 1 375 000. Fue

el mayor genocidio de la historia, en la proporcion de 25 por uno.

Pero no calibrariamos en toda su crudeza el fendmeno de la

Conquistasi lo sesg4semosde su posterior evoluciony aplicaciones.

Los 500 afios no se puedenreducir a una evocaci6nhist6rica estatica

y reductora, sino que hay quetraerlos hasta nuestros dias, hasta

1 José Oscar Beozzo,‘‘Les natifs humiliés et exploités’’, Concilium. Revue In-

ternationale de Théologie (Paris, Beauchesne), nim. 232 (1990), p. 451.   
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dondellega la sutil, brutal y enloquecedora colonizacion imperial
de nuestros dias. Unos datos:

Los paises subdesarrollados con un 75% de la poblaci6n mundialapenasal-

canzan al 19% del PIB mundial, habiendo reducido suparticipaci6n del 23%

hace una década. Su participaci6n enel stock de inversi6n extranjera baj6 de

un 25.2% a un 16.9%. El cual es atin mésgrave si consideramos que en esa

mismadécadalas transferencias netas del Sur al Norte fueron el equivalente

a diez planes Marshall. En el caso de América Latina el meroservicio de la

deuda fue 80% superior a los montos de inversi6n extranjera. Si se incluyera

el capital latinoamericanoen el Norte, del orden de 160 billones y el deterioro

de los términos de intercambio de unos 100 billones, la debacle financiera y

productiva de América Latina en la década delos ochenta podria equipararse

a los peores afios de expoliaci6n colonial... No ha existido en la historia, ni

siquiera en la época colonial, una bipolarizaci6n tan extrema del mundo (del

Capital contra el Trabajo). Este es el cardcter fundamental de los cambios

estructurales a fin de siglo, al menos desde una percepci6nde los pueblos de

América Latina y del Sur. La llamada‘‘africanizaci6n’’ de América Latina es

una realidad objetiva. En la década de los ochenta América Latina ha dismi-

nuido suparticipaci6n en el mercadointernacional de 7% a 4%;el stock de in-

versiOnextranjera directa de 12.3% en 1980, a 5.8% en 1989, siendo la region

del mundo con mayorretroceso,incluso mayor que Africa que descendié de

2.4% a 1.9%... La deuda externa ha sidoel instrumento financiero que sus-

tituy6 a la inversiGn directa en la década de los setenta como mecanismo de

extracciOn de transferencias netas de América Latina. A la vez mecanismo

de sometimiento del Estado,y de la desnacionalizaci6n incluso de la empre-

sa privadalatinoamericana. Los intentos de América Latina por enfrentarse

individualmente al pago de la deuda no consiguieron,a pesar de los diversos

intentos de declaracién de moratoria, lograr una negociaciOn equitativa de la

deuda. El Fondo Monetario Internacional, la AID y mas recientementeelBID,

sirviéndose de las obligaciones de la deuda consiguieron crear condiciones

cruzadas sobrelos Estados y las empresas nacionales, de forma quelas politi-

cas de ajuste vinculadas a estas condiciones sobreimpuestas han provocado

un grave debilitamiento de la capacidad negociadora de América Latina. En

este proceso debe entenderse la Iniciativa para las Américasque el presidente

Bush anuncié en julio de 1990.2

La protesta y el conflicto estallan en la conciencia eclesial

E s, ala vista de estos datos, como estamos en condiciones de hacer

un planteamiento teoldgico realista del problema y de percibir en

? Xabier Gorostiaga en el XI Congreso de Teologia en Madrid.  
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toda su hondura lo que de verdad se esconde en unasu otras posi-

ciones eclesiologicas y en las teologias que les acompanan. Porque,

se quiera 0 no, éste es en definitiva el problema: la Iglesia inter-
viene en los procesos dela historia, arrogandose la representaci6n

de Dios y del Evangelio, pretendiendo de esa maneradaravalin-

cuestionable a su quehacer, por muyterrenoy politico que éste sea.

Perolos hechosestan ahiy nos dicen que esa intervencion no pocas

veces contradice exigencias fundamentales del Evangelio y que lo

que busca, aunquedisfrazado de espiritualismo y eternidad, no es
precisamente la gloria de Diosy el bien del hombre,sino la conse-

cucion de un puesto y papel que la hagan apareceren la sociedad

hegemonicamente.
Ahora,es esta tendenciacasi estructural a sobrevivir imponién-

dosela quele lleva a aliarse con el poder, en cada momentoy lugar,

segun formasdiversas, para asegurar su propio poderioy consisten-

cia. Tendencia que,analizada lo largo dela historia y en especial

en estos ultimossiglos, se manifiesta prevalentemente como poder

de autoafirmacion absoluta frente a todoslos otros valores de ins-

tancias de la sociedad. Tal afirmacion suele ir acompanadadela
autoconciencia de que sdloella puede ofrecer camino,luz, solucion
y salvacion al hombre. Este planteamiento,de ayery de hoy, ha he-

cho que, en el mundo modernosobretodo,se produjera la fractura

y rechazo que todos conocemos, y que ambos caminaran cada vez

mas distanciados y enfrentados. Pero ha hecho también que, dentro

de la mismaIglesia, surgiera una demandacrucial: 6Con qué dere-

cho esta Iglesia se erige en centro y meta exclusiva del valor de su

historia, menospreciandotodoslos otros caminos de busqueday so-

luci6n humanas? éCon qué derechose absolutizaella, haciéndose
pasar sdlo comorealidad sobrenatural y misteriosa y desatendiendo
lo que es tramay condicion suya esencial en el suelo cotidiano de su

desarrollo temporal? &Con qué derechoella, en todo lo que tiene
de realidad provisional y limitada en cuanto humana,se identifica
con el horizonte ultimo del Reino de Dios, y se atribuye lo que sdlo
es atribuible la ilimitada plenitud de aquél?

Esta Iglesia sirve al Evangelio y al hombre o a si misma y a
otros intereses? Es lugar, medio y signo para anunciar, vivir y ha-
cer crefble la Buena Nuevadela liberaci6n de Jesus de Nazaret, o
se convierte a si misma enfin, en refugio y fortaleza de luchassoli-
tarias, ignorandoy desestimandolos grandes esfuerzos del mundo?
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El dilemaes ya ineludible:

écentralidad dela Iglesia o de los marginados?

Hace apenasunosdias ha saltado a la opinion publicala ultima de
las sanciones que el Vaticano imponia a Leonardo Boff, licencian-

dolo de su cargo dedirectorde la editorial Vozes y de la revista que

lleva el mismo nombre. Boff contest6 a esta sanci6n con una carta

admirable en la que, entre otras cosas, decia:

Lo que mas me preocupa en todoestoes algo mas grave porqueresulta danoso

parael significado dela pastoral y evangelizaciOn:es la ausencia clamorosa de

perspectiva hist6rica. Los responsables tanto de la Iglesia como de la Orden,

que se hallan en Roma, parecen no ver més que a si mismos, a sus organiza-

ciones, a su ortodoxia, a su orden interno, a su imagen narcisistica. Tienen

dificultad en aceptarlas diferencias y en convivir con el pluralismo... La vi-

si6n que subyace la intervenci6n es lamentablemente miope. Parece que no

se mira a los grandes desafios de nuestra cultura, como si no debiera existir

nada mésalld de los confinesy delo ya establecido.*

Esta constatacion de Boff y las preguntas que he hechoantes son
posibles, fuertes e ineludibles en la Iglesia de hoy merced al acon-

tecimiento clave ocurrido enella del Vaticano II. Por primera vez la

Iglesia, desde siglos, se examina y cuestiona a si misma, se concen-
tra en los problemasy necesidades del hombrey se abre al mundo

con unaactitud nueva de respeto,servicio, didlogo y colaboraci6n.

Muchoscatélicos, haciendosuyoel espiritu del concilio, han enten-
dido quela Iglesia es para servir y no para dominar, promoveral

hombrey noesclavizarlo, servir al pueblo y a los marginados y no

al podery a losricos, seguir a un Cristo liberadory no a un Cristo

domesticado, hecho a medida de los propiosintereses.

Por otra parte, no es de extranar que en el posconcilio se ha-

yan decantadolas dos teologias que amparan proyectos, objetivosy

métodosdistintos y que,conellas, se haya agudizadoel conflicto en-
tre quienes buscan para hoy unateologia restauracionista (anoran-

do la de la Conquista) y quienes suefian conunateologia liberadora.
Precisamente porque en este momentola Iglesiase halla inserta

en la esfera del poder dominante,del lado de las potencias occiden-
tales, se puede concluir que se da una continuidad entre la Iglesia
contemporaneay la de la Conquista; escribe Giulio Girardi:

3 El Independiente, 30-9-1991.  
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Losprincipios, con quela Iglesia de entonces valid6 la conquista, comoten-

tativa de extender a todo el mundoel régimen de cristiandad, permanecen

sustancialmente validos, aunque hayan cambiadosusaplicaciones y se hayan

multiplicado los obstaculos en el camino, desencadenadosporlas ‘‘fuerzas

del mal’’. Tal continuidad se traduce particularmente en la valoraci6n in-

condicional de la evangelizaci6n misionera realizada en aquella época de la

conquista y de la misma conquista entendida comocivilizaci6n. El eclesiocen-

trismo se conjuga conel eurocentrismo.

Meinteresa subrayar que es ahora cuando quizas podamos ver
que el problema que aqui tratamos noes circunstancial sino sus-

tancial: esta en juegola funcion objetiva que la Iglesia desempena
en la historia. Y, desde esa perspectiva, es por lo que la situacion
actual resulta dramatica para muchoscristianos, al comprobar que

las lineas de la afirmacion dela identidad cristiana son, en el inte-
rior mismo dela Iglesia, divergentes. Dramatica porque después

del Concilio se creia que ese problemade “‘la Iglesia 0 los margina-
dos’’ estaba positivamente superado.

El Quinto Centenario: confluencia

y conflictividad de dos teologias

Cuanrollevo dicho parece confirmar que el fendmenodelainter-
venci6neclesial bajo el espectro cruz-espada 0 Evangelio-liberacion
es permanenteyseda dialécticamenteenla historia y, por lo mismo,

se registra también en nuestrosdias.
La fecha del Quinto Centenario es entre nosotros un punto

polémico,y no podia ser menos, ya que, puestosa celebrarlo, no po-
demosesquivarciertos cuestionamientos, por lo menospara quie-

nes miramosla historia con perspectiva critica y no fatalista, y tra-

tamosde evaluarla concriterios éticos y humanistas, atendiendo no

slo a la version quedeella nos han hecholos vencedores,sino a la
versiOn, jamds escuchada,de los sometidos.

Noes ésta una cuesti6n cerrada, pues noes lo mismo concluir

que la Conquista fue un progreso evidente para la humanidady la

Iglesia, es decir para la realizacién del Reino de Dios, que poder

concluir que las cosas podfan habersido hechas de otro modoy con

resultados y consecuencias muy diferentes. Y si pudo habersido,

hay que extraerlas lecciones pertinentes por lo menos para lo que

hoy esta en vias de podersery noloesta siendo.
En todocaso, una pregunta inquietante es ésta: dtodo lo ocurri-

do hasta ahora esta provocando cambios enla teologia dominante o
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estamosasistiendo con otro contexto de circunstancias a un intento
de continuidad de la teologia de entonces?

Rasgosprincipales de la teologia de la Conquista

Para respondera esto quiero primero resefnar, muy sucintamente,

lo que fue el entramado concreto de la teologia de la Conquista,

0 comose dice ahora, la evangelizacion llevada a cabo. Y, para

ello, nada mas propio queservirnos de un personaje, protagonista
y artifice, de esta aventura: Crist6bal Colén.

Crist6bal Colon desempejael papel de fundadoral serel pri-
mero queestablece contacto con aquellas poblaciones fijar el sen-
tido de aquélla su aventura.

Col6n, navegante y explorador, es un cristiano que refleja las

ideas dominantes de entonces, que son las dela Cristiandad. Estu-

diandolo a él, se comprendela visi6n que entonces era comuna la

mayoria deloscristianos. Este seria el esquema basicodela teologia
por él representada:

— Colon explora para descubrir nuevas tierras. Busca nuevas

tierras para ocuparlas en el nombre de Su Majestad Catélica. Y
ocupatierras para ‘‘evangelizarlas’’. Evangelizara los indios es pa-

ra él el fin de la motivacion principal de su empresa, lo que le da

legitimidad y nobleza le confiere excepcional importancia.

— (Qué es para Colon, 0 en qué consiste la evangelizacién?
Noslo recoge en diversos lugares de su Diario de a bordo: €| se con-

sidera enviadoporlos reyes para posibilitar la conversion la fe de

aquellas poblaciones, cosa que ha sido preparada providencialmen-
te por Dios mismo.Asi, su objetivo es el de Dios mismo. Ahora,el
objetivo de Dios consiste precisamente en afirmar la Cristiandad,

a extenderla, a lo cual él contribuye con la conquista de aquellas
tierras.

Colonse identifica con su sociedad cristiana, que vive entonces

movilizadacontralosinfieles. Y, asi, se considera elegido por Dios
para realizar la gesta del descubrimiento como la mas importante

de cara a la historia de la Cristiandad. En toda esta empresa, Dios

esta a su lado nosolo para protegerlosino parasatisfacer su codicia
de oro. Por lo que considera enteramente normal que se reconoz-

ca humanamente, en términos de honor, podery riqueza, ésta su

misiOn.
Su profesion de navegante le da la posibilidad, concedida por

los reyes, de comunicarse con aquellos pueblos y unificarlos some-
tiéndolosal podercivilizatorio europeo.
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Evangelizara los indiossignifica convertirlos en sibditos de am-
bas Majestades, la del verdadero Diosy la de los Reyes Catdlicos,
extendiendoy fortaleciendoasi la Cristiandad. Para llevar a cabo

esta evangelizacion, Colénse remite en ultima instancia al papa y a
los Reyes Catdlicos, quienes sonlos verdaderossujetos deella y se
la confieren a él.

Estos pueblos necesitan la evangelizacién para no perderse y
caer en la idolatria. Solo a través de ella pueden salvarse. Y esta

evangelizacion la da exclusivamentela Iglesia o Cristiandad (fuera
de la Iglesia no hay salvaci6n).

Es precisamente a través de la evangelizacidn comolos reyes
lograran su fin: acrecentar su dominio sobre las poblaciones con-

vertidas 0 por convertir, sobre sus tierras y riquezas. El oro le ob-

sesiona no menosquela salvacion eterna de los indios. En el oro
ve Col6n el signo mas evidente de la proteccién de Dios: ‘‘El oro,
dice, es excelentisimo; de oro se hacetesoro y con él, quienlo tie-

ne, hace cuanto quiere en el mundoy llega a que echalas dnimasal
Paraiso’’.

Partiendo de este derecho-deber de evangelizar Col6n toma po-

sesion de cuantastierras va descubriendo en nombre de los Reyes

Catdlicos. Para él, el descubrimiento conlleva la conquista. Es una
constante de todossusviajes: “‘Mi voluntad era deno pasarpornin-
gunaisla de que no tomara posesion’’. A cadatierra descubiertale
impone nombrenuevoy cristiano comosi en ese momento empeza-

ra a tener existencia historica. Y la cruz, que planta en cada lugar,
se convierte en senal de dominacioncristiana: ‘‘Puso una cruz a

la entrada del puerto de la parte del oeste en un alto muyvistoso,

en senal, dice él, que Vuestras Altezas tienen la tierra por suya y

principalmente porsenal de Jesucristo Nuestro Senor y honra dela

Cristiandad’’.
Cuantos habitan enlas tierras descubiertas, pasan automatica-

mentea ser subditos de su Majestad. Y, si subditos, son propiedad

suya y puede disponerdeellos comodel oro. Quelos indigenas se

conviertan suponepara ellos un bien enorme, una gran promocion

teligiosa,social y cultural, por lo que resulta superfluo.preguntarles

si la desean.
Justificada la evangelizacion, queda el mododellevarla a cabo:

hay que lograr el sometimiento mediante la educacion y, a poder
ser, sin violencia. Pero,si llega el caso, hay que practicar la repre-
sion y, por supuesto,la marginaci6ndelas otras religiones. Esto ha-

ce que, en muchoscasos, se hagainevitable la guerray la esclavitud.
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Para Colon es obvio que suviaje es un triunfo masdela Cristian-

dad,la cual acaba entonces desalir victoriosa en Granada contralos

morosy los judios y, ahora, a través de él en aquellas nuevastierras
triunfando contra las fuerzas del mal que las dominan.

Por dondeseve queel Dios de Colon es un Dios dignamentere-

presentadoporlos Reyes Catdlicos, a través de los cuales El asegura

su presenciaen la historia mediante la extension y fortalecimiento

de su plan: la Cristiandad. Colon, con su armada, contribuye a la

realizaciOnde este plan. Y,asi, no es de extranar que Dios esté con

él, y le proteja constantemente con intervenciones milagrosas.

UnDios, pues, absoluto y todopoderoso, quefortalece a los po-

derosos y somete a los humildes, un Dios Monarca. Este Dios le

protege ayudandole a descubrir el oro. Un Dios, pues, que favore-

ce el enriquecimiento de algunos a costa de otros, que se decanta

porla injusticia y la opresidn; un Dios quesenalaa los cristianos

como duefosy superiores los evangelizadores— y losindige-

nas comoinferiores y sometidos —los evangelizados—; un Dios que

exige el sometimiento al imperiocristiano, es decir, a la Iglesia y a

los Reyes Catdlicos.

Por una evangelizaci6n alternativa y liberadora

6Qus podemosdecir de todo esto?
1. En primer lugar, este sistema religioso aparece como una

forma de ideologia, en sentido estricto: de un “‘sistema de repre-

sentaciones producido porrelaciones estructurales de dominacion
y abocado a reproducirlas’’.

2. Desde una perspectiva humanista, hay que reconocer que

la Conquista, con su carga de etnocentrismoy violencia, no fue un

hecho necesario, inevitable, dadas las condiciones objetivas de en-

tonces, sino que enella intervinieron como parte muy importante
las iniciativas de los hombres. Por lo que la evangelizacidn pudo
haberserealizado de maneras muydiferentes. En ese hecho subsis-
te un derecho fundamentala la vida a la libertad, absolutamente

natural, cuyo valor no dependedelas circunstancias de entonces ni

de que fuera reconocido o no.
3. Mirandola historia desde los marginados, desde el Evange-

lio de los Pobres, la preguntaes inmediata: dpuede haber verdadero
anuncio del Evangelio de Jesis de Nazaret sin compromisoporla

liberacidn de los marginados? Si Dios se revela en toda situacion
de opresién tomando partido por los marginadosy suliberacion,  
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équérelacion existe entre este Diosy el que,al lado de los monar-

cas espanoles, inculca a los indigenas el sometimiento? ¢Es una
teologia cristiana la teologia de la Conquista?

éPodemosahora disenar, a modo de hipotesis, algunos rasgos

de lo que debiera ser una evangelizacionalternativa, tal como la

propugnala Teologia de la Liberacién? Creo que si. Y podemos
hacerlo comenzandoporfijar bien el /ugar y sujeto desde donde hay
que hacerel anuncio dela evangelizaci6n.
— Ellugary sujeto de una evangelizacién liberadora noes la

Cristiandado la instituci6n eclesidstica sino el pueblo, entendido

como *‘bloquehist6rico constituido alrededordelas clases explota-
das y oprimidasen lucha de liberaci6n’’.
— La presencia y manifestacién de Dios pasa hoy por aquellos

lugares en que masfuerte aparecela conciencia de las personasy de

los pueblosde ser ellos mismos, recuperandosu dignidady libertad.

Acogereste clamornoslleva ineludiblemente situar al sujeto de

la evangelizaciOn en esas mayorias empobrecidasde la humanidad,
en esas tres cuartas partes explotadas y marginadas.

Quienes vean a estas mayorias como sujetos y no objetos, quie-

nes se identifiquen y luchen con ellos, anuncian el Evangelio de

Jesus, estan convertidos a El. Y lo hacen en la medida en que exigen
y presentanen su vidalos rasgosde la sociedad futura,libre, justa y
fraterna que anuncian.

— Evangelizara los marginadoshace urgente su tarea u objeto

primordial: trabajar para que lleguen a su conciencia y dignidad

de sujetoshist6ricos. Es precisamente éste un imperativo del Dios
liberador, que se manifiesta, dentro dela historia y de la sociedad,
rechazandotodo proyecto evangelizador que nosealiberador.

— El contenidode la nueva evangelizaci6n puedetraducirse en
estos términosesenciales:

a) Cuestionamiento de la organizacidn socioeconémica del
mundo hoy vigente, puesto que engendra la marginaci6n de las
grandes mayorias; cuestionamiento quealcanzaa la civilizaciGn oc-

cidental, con ei secuestro que ella hace del nombrecristiano.

b) Presentacion de un proyectoalternativo, en el que los sujetos

seanlos grupossociales y pueblos marginados de hoy.

c) La Iglesia y las comunidades cristianas europeas no pueden
aceptar un proyecto de Europa en el queella siga ejerciendo un

papel hegemonicoy politico-militar internacional. La solidaridad
con los marginadosdel continente y del mundoentero exige otro
proyecto.
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d) Esta evangelizacion supone una opciénradical por los po-
bres, con el consiguiente enfrentamientoconlosricos. Lo que hace

que la evangelizaci6n sea claramente antagonica del capital y del
imperio y de los grupos sociales y Estados dominantes, y resulte

conflictiva. Jess de Nazaret entré en conflicto —un conflicto que
le llevé a la muerte— con elbloquepolitico-religioso de su tiempo.

e) El catolicismo y, mas en concreto,su institucidn eclesiastica,

requiere un cuestionamiento en la medida en que se ha convertido y
es instrumento de sometimientoy resignaciOn.Porlo que, también
ahi, se ha de esperar que la evangelizaciOn sea conflictiva.

f) A la luz de los derechos dela dignidad humanay de los pue-
blos se hace imprescindible un cuestionamientoradicalde la prime-
ra evangelizacion y de su autenticidad evangélica, cuestionamiento

dirigido esencialmentea su caracter violento y autoritario. Lo que

no excluye la valoraci6n de cuantos elementospositivos se dieron

en ella sustrayéndosea la logica dela violencia.
g) La nueva evangelizacion requiere un relanzamientodel pro-

yecto conciliar, que aparece bloqueado en el momentoactual. Hay

que seguir afirmando mdscoherentemente la autonomiadelos va-
lores y del mundo profano y buscar seriamente los caminos para

traer el mensaje de Jesus a un mundoadulto y que parece no nece-

sitar de Dios.
h) La puesta en marcha de esta nueva evangelizacion necesita

de la coordinacion de cuantasfuerzas se identifican con los margi-
nados comosujetos. Sélo asi cobrard autonomia y podra defenderse
solidariamenteante la represiOn.

Quiero acabar mi exposici6n con estas palabras de Giulio Gi-

rardi:

La solidaridad militante con los pueblos oprimidos del continente es la nueva

carabela de un auténtico descubrimiento y de una auténtica evangelizacion.

Crist6bal Col6n y los conquistadores no pudieron propiamente descubrir los

pueblos indigenas que sometieron,pues noles interesaba conocerlo que ellos

eran en suoriginalidad, sus aspiraciones, su historia, su cultura, su religion.

S6loles interesaba conocerel provechoqueellos mismos y los Reyes Catdlicos

podian sacardesustierras, de su oro,de su fuerza de trabajo. De esta manera

Col6n y los conquistadores no creaban las condiciones de la revelaci6n del

verdadero Dios, sino mas bien de su encubrimiento epocal.

Hoy dia, en cambio, identificandonos con los pueblos en lucha, con los

indfgenas concientizados, podemos descubrir desde adentro su identidad, sus

valores, su creatividad, su mensaje, su fe. Lo mas sorpresivo para los euro-

peos es que descubriendo América por este camino, también descubrimos  
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Europa, construimos nuestra verdadera identidad, que ya no es la de los
“‘civilizadores’’ y conquistadores,sino la de hermanos solidarios, comprome-
tidos al lado delos indigenasy de los pueblos colonizadores de ayer; decididos
firmemente a pagar nuestra enorme deudahist6rica con su pasado,contribu-
yendo a construir su nuevofuturo.

Asjlas carabelas dela solidaridad, regresando a Europa,ya no nos traen
unos indigenas secuestrados como muestra delas tierras conquistadas, sino
que nos traen el anuncio inesperado de que los pobresse estén levantando y
Organizando; de que un mundo nuevose esta gestando; de que los indigenas

ya estan evangelizando; de que el reino se esta paulatinamente acercando.
Son las carabelas de la esperanza.
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La Teologia de la Liberacién no es solamente

una corriente de pensamiento; es también un mo-

vimiento social y religioso en medio del pueblo

latinoamericano. El fendmeno mas importan-

te en la Iglesia latinoamericana hasidoel naci-

miento de las llamadas ComunidadesEclesiales

de Base.’

STA AFIRMACION de Pablo Richard noes tinica entre los tedlogos

Eee la liberacién. Se expresan en la mismalinea tedlogos como

Leonardo Boff, Enrique Dussel, Jon Sobrino 0 Gustavo Gutiérrez.

Las Comunidades Eclesiales de base (CEB) nacen en América

Latina a mediados de los afos sesenta. Se suele considerar esta

fecha comoperiodo de su surgimiento, puesto quees cuandoter-

mina el Concilio Vaticano II, se celebra la Conferencia de Medellin

y aparece la Teologia de la Liberacion. El surgimiento de las CEB

queda en relaci6n directa con la de la Teologia de la Liberacion.

Para las CEB que iban surgiendo en América Latina en los anos

sesenta fue de gran importancia la Conferencia de Medellin, de

1968. Algunos tedlogos dela liberacién apuntan que de no haber

existido en aquella época las ceB no hubiesen sido posibleslos re-

sultados alcanzados por la Conferencia, ni tampoco el desarrollo

posterior de la Teologia de la Liberacién. Porotra parte,sin la

Conferencia de Medellin, hubiera sido imposible el desarrollo de

las comunidades de base. :

Durantela II Conferencia del Episcopado Latinoamericano, en

Medellin, las ces recibieron una aprobacion oficial, lo que no pu-

1 Pablo Richard, ‘‘Las comunidades de base en América Latina’, Cuadernos

Americanos, nim. 12 (1988), p. 122.
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do significar menos que su desarrollo y proliferacidn en América
Latina. Lo atestiguan los documentos:

La comunidadcristiana de base es el primero y fundamentalnucleoeclesial

que,al nivel que le es propio, debe responsabilizarse de la riqueza y expansi6n

de la fe, como también del culto y de su expresién. Es, portanto,la célula

inicial de la estructuraci6n eclesial y foco de evangelizacién, y actualmente

factor primordial de promocién humanay desarrollo. Elementocapital para

la existencia de comunidadessonsuslideres o dirigentes. Estos pueden ser

sacerdotes, didéconos,religiosas,religiosos o seglares.?

La II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano,
celebrada en Puebla en 1979, reafirm6 y corrobor6la importancia
de las ces. En aquella ocasion se subrayo que las experienciasde las

comunidadesde base ayudarona la Iglesia a descubrirel ‘‘potencial
evangelizador de los pobres’’ (Puebla, n. 1147) y que se trataba

de uno de los fendmenos mas importantes en la vida de la Igle-

sia latinoamericana, lo que a la vez era una expresiOn ‘‘del amor

preferente de la Iglesia por el pueblo sencillo’’ (n. 643); para el

pueblo era una “‘posibilidad concreta de participar en la tarea ecle-
sial y en el compromiso de transformar el mundo’’.? En la adhor-

taci6n Evangelii nuntiandi, de 1975, se decia que las CEB eran una

“esperanza de la Iglesia’’.

Conel correr de los anos, las ceB fueron proliferandoencasi

todos los paises de América Latina. Funcionan en Pert, Bolivia,

Ecuador, Paraguay, Colombia, Venezuela, México, Chile. Sin em-

bargo, son mas numerosas y masactivas en Brasil y en los paises de

América Central. No es facil precisar cuantas CEB existen en Améri-

ca Latina, puesto que no es una cifra constante. Las comunidades

surgen y se desintegran; se reagrupan y desaparecen. Algunas fun-
cionan unos meses, otras, muchos anos. Leonardo Boff estima que

solo en Brasil existen cerca de 100 mil cEB que agrupan alrededor

de 3 millones de miembros.

En algunas regiones de América Latina, sobre todoenel Brasil

y en América Central, hubo intentos de integracion y de coordina-

2 Pastoral de conjunto, nims. 10-11, citada por Leonardo Boff en Eclesiogéne-
sis. Las comunidades de basereinventan la Iglesia, Santander, 1979, p. 26 y Gustavo

Gutiérrez,‘‘VaticanoII y la Iglesia latinoamericana’’, Diakonia, nim. 36 (1985),

p. 304.

3 Gustavo Gutiérrez,op. cit., p. 304.
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cidn de las actividades de las ces. En este contexto es imprescindi-

ble referirnos a los encuentros de las cEB en Brasil, que se realizan

desde 1975 y que reinen miles de participantes.
Los encuentrosbrasilefios fueron de suma importanciaparalas

ceB,parala Iglesia latinoamericanay paralos tedlogosdela libera-

cion. Constitufan un importante foro del intercambio de experien-

cias para las nacientes comunidades de base. En los informes, los
representantes de las ceB presentaban sus experiencias organizati-

vas, los problemas que surgian en el proceso de formacion de las
comunidades,las relaciones entre las comunidades lasinstitucio-

nes eclesiasticaslocales.

Las ceB influyeron, sin duda, en el desarrollo de la Teologia

de la Liberaci6n, y ésta, a su vez, ofreci6 a las CEB su potencial
tedrico. La importancia de los encuentros de las cEB no se limi-

ta solo a Brasil. La participaciénen ellos de obispos de diferentes

paises de América Latina, de tedlogoslatinoamericanosdela libe-
racidn, de tedlogos y expertos de Europa, ademas de representan-
tes de las ces, demuestra que nosetrata de un fendmenoregional,

sino de una importante experiencia latinoamericana.

Comodijera uno de los conferenciantes en el Primer encuentro

de las comunidades de base, dada su representatividad, se puede
comparara este encuentroconlos sinodosdela Iglesia primitiva.‘

Las ces en América Latina notienen caracter homogéneo. Sus
modelos y formas organizativas difieren entre si, asi comodifieren
también sus objetivos. Hay diferencias importantes entre las CEB:
sus caracteristicas dependen de muchosfactores, entre otros, de la

regidn en queacttan, del ambiente en que funcionan,de la situa-
cin social y politica, de las relaciones con instituciones eclesids-

ticas, etc. Por eso, aunquela literatura al respecto es abundante,
resulta sumamente dificil analizar con rigor cientifico su funciona-

miento.

Sin embargo,a pesar de esta heterogeneidad de modelos, con-
ceptos y métodos de actuacién delas CEB, aparecen caracteristicas
fundamentales comunes para muchas comunidades latinoamerica-
nas de base: ‘‘La CEB es una comunidad, con una clara identidad
eclesial, construidaenla base, es decir, en un barrio, una aldea, una

finca, una escuela, una comunidad étnica, un movimiento social,

4 Una Iglesia que nace del pueblo, Salamanca, SEDOC, 1979,p. 33.  
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etc... No se trata de la base dela Iglesia, sino de una base geografi-

ca, socialy politica’’.s
Pablo Richard distingue, de manera general, dos modosdesur-

gimiento de las ceB en América Latina: por desmembramiento de

una gran comunidad o por reagrupaciondelos cristianos dispersos

en el pueblo. La ces quevienede la parroquia tiene connotaciones

maseclesiales, la que surge por convocaci6n decristianos disper-

sos, siendo también una comunidad eclesial, tiene connotaciones

maspoliticas.*
Durante los primeros encuentros de las comunidadeseclesia-

les de Brasil se apuntaba que casi todas las experiencias relatadas

tenian lugar en didcesis donde el obispo, sacerdotes o religiosas

apoyaban la formacion de tales comunidades. En aquellos luga-

res donde el obispo o el sacerdote eran contrarios a este tipo de

renovacion, el proceso se bloqueaba.

El movimiento parte, entonces, del centro hacia las bases. Pero

en la medida en que éste comienza a tomar formay llega a em-
penar a las bases —comolo subraya Carlos Mesters en sus refle-

xiones teolégico-pastorales sobre los informes de los encuentros—

el propio proceso desencadenadoporla institucin se encarga de
desmantelar la organizacioninstitucionaltradicional que lo promo-

vid,y el propio obispo, sacerdote o religiosa pasan por una crisis de

identidad que ni ellos mismos podrian imaginar.’
Pedro Ribeiro de Oliveira escribe en la revista Concilium:

Las comunidades eclesiales de base, como forma de presencia de la Iglesia

en el movimiento popular, actuan sobre la estructura misma de la institucién

eclesidstica. Articulada alrededordeuneje clerical, que detenta todo el poder

de decisiOn,y que disponede la unidadorganizativa de la parroquia,la estruc-

tura eclesidstica en la sociedad burguesa no contiene comunidadeseclesia-

les de base... La organizaci6n parroquial misma, centradaenla persona del

parroco,estalla porla vitalidad de las comunidadeseclesiales de base que se

articulan entre si, en medio de encuentros y asambleas, omitiendo la burocra-

cia parroquial. Las experiencias de la comunidad en el movimiento popular,

donde nadie manda solo, dondela solidaridad es el principio fundamentaly

las decisiones son tomadas en comin, donde todosson igualmente valorados,

5 Pablo Richard, ‘‘La Iglesia que nace en América Central’’, en Cayetano de

Lella, comp., Cristianismo y liberacién en América Latina, México, 1984, vol. 1,

ip. 21.

° Ibid., p. 44.
7 UnaIglesia que nace del pueblo, pp. 108-109.   
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son traspuestas la instituci6n eclesidstica, sustituyendola direccion de tipo

burocratico porla direcci6n de tipo colegial, con amplia participaciOn delas

bases.®

El surgimiento de las CEB es a veces ocasional y espontaneo,re-

lacionado con un acontecimiento especial. Los participantes en los

encuentrosbrasilenos comentaban que algunas de las comunidades

nacian, por ejemplo,a causade la revocaci6nde un obispoy falta de

su sucesor,del asesinato o arresto de un miembrode la comunidad,

de la necesidad de solucionar problemas concretos.

Los hermanosLeonardoy Clodovis Boff senalan que en Améri-
ca Latina disminuye el nimero de vocaciones,existe una crisis de la

institucin eclesial, en la que hay un déficit de sacerdotes ordena-

dos. Esto significa que la comunidadcatolica es dejada a si misma,

termina por desintegrarse y hasta desaparece. El surgimiento de las

CEB puedeser, entonces, un remedio para paliarla crisis: ‘‘Antes,

en AméricaLatina,el pueblo no se reunia mas de unao dos veces al

ano, cuando llegabael sacerdote para bautizara los ninos, celebrar

casamientos o anunciar el Evangelio’’.?
Enel Primer Encuentro Nacionalde las ces en Vit6ria se citaba

el ejemplo de la didcesis de Crateus, donde la mitad delos sacer-
dotes abandonaronel ministerio y para una poblacion de 350 mil

bautizados habia apenassiete sacerdotes.1°

Leonardo Boff distingue varias etapas de formaci6nde una co-
munidad de base. Primero aparece elcirculo biblico. Luegose crea
una pequefaces.Al principio, su tarea consiste en profundizarla

fe, prepararla liturgia y los sacramentos. En la etapa mas avanza-
da, se trata de ayuda mutua enresolver los problemas relacionados

conla vida cotidiana de los miembros de la comunidad. A medi-
da que los miembros de la comunidad se organizan y profundizan
su reflexidn sobrela fe, se dan cuenta de que sus problemas son
de cardcter estructural. Es entonces cuando aparecen cuestiones
politicas y cuando el término ‘“‘liberacion’’ adquiere un contenido

a9
8 Pedro Ribeiro de Oliveira, ‘“‘Que signifie analytiquement ‘peuple”’, Conci-

lum, nim. 196 (1984), p. 141. i

° Leonardo Boff, Eglise: charisme et pouvoir, Paris, 1985, p. 222. El capitulo

sobre las comunidadesde base fue escrito por los hermanos Leonardoy Clodovis

Boff.

10 Una Iglesia que nace delpueblo, p. 85.  
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concreto. Ya no se trata unicamente dela liberacidn del pecado,

sino deunaliberacidn economica,politica y cultural.

En general, la cEB se compone —segitin Leonardo Boff—de 15a

20 familias que se retnen una0 dosveces por semanapara escuchar

la Palabra de Dios, discutir sus problemas en cominy resolverlos
con la inspiracion del Evangelio. Son los miembrosde la comunidad
los que comentanla Biblia, crean sus propias oraciones y deciden,
coordinadospor unodeellos, las tareas a ejecutar.'

Los coordinadores, o animadores, de la comunidad son respon-

sables del funcionamiento de las cg, participan en los encuentros,

entran en contacto con otras comunidades, mantienen relaciones

con la jerarquia eclesidstica, etcétera.

Las CEB actuan, en su mayoria, en las regiones pobres; mas en

las zonas rurales que en las urbanas. Enlas ciudades, actuan en los

barrios pobres, entre aquellos a los quelos tedlogosde la liberacion

llaman “‘pobres’’, ‘‘marginados’’ desde el punto de vista econdmi-

co, social, politico y cultural.
Durante los encuentros de las ceB en Brasil —subraya Carlos

Mesters—, no se mencionaba a ninguna comunidad de clase mas

alta, pero si de algunas surgidas entre los pobres de los pobres.

Las cep,afirma Enrique Dussel, son indudablemente

el lugar orgdnico de los cristianos, del pueblo oprimido y del ‘‘pueblo

de Dios’’, parte de los pobresy parte de la Iglesia. No todos los miembros de

la Iglesia optan por los pobres, no todos son pobres. La comunidad de base

es un lugar propio de la participaci6n de los pobres, de! pueblo de los pobres

enla Iglesia,el ‘‘pueblo de Dios’’ y de los que optan porellos."

Leonardo Boff subraya que las comunidades de base nacen del
anhelo de los que desean crearen la sociedad relaciones mas frater-
nales. Lo importante es que los miembrosdelas cEB son los pobres,
los oprimidos, y, al mismo tiempo, creyentes. Son de base de dos
maneras: porque provienendelas clases populares dela sociedad

y, comolaicos, constituyenla base dela Iglesia.

11 Leonardo Boff, Eglise: charisme et pouvoir, pp. 17-18.

2 Jbid., p. 222.
13 UnaIglesia que nace delpueblo, p. 106.
14 Enrique Dussel,‘Populus Dei in populo pauperum. De Vatican II a Medellin

et Puebla’, Concilium, nim. 196 (1984), p. 72.
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Pablo Richard expresa una opini6n similar: considera que el
mayor mérito y la mayorfuerza de las ces radica en haberposibili-
tado éstasla participacion deloslaicos enla Iglesia. Tanto mas que

se trata de aquellos que desde siempre fueron los mas marginados

en la sociedad y en la Iglesia: es decir, los campesinos, los indige-

nas, los negros, las mujeres. Los marginadosquese integran en las

cB nuncahansido sujetos; siempre fueron objeto: objeto de aten-
cién pastoral y objeto de caridad. Ahorase convierten en sujetos
creadores a partir de su propia y especifica situaci6n economica,
politica, étnica y cultural. Participan en la creacidn de un nuevo
lenguaje, una nueva simbologia, en la creacion de nuevas formas
liturgicas, una nuevalectura de la Biblia y de una nuevareflexion
teoldgica.

Todoello hasido posible gracias a la existencia de las ceB y ha

significado una verdadera‘‘irrupci6n de los pobres’’ enla Iglesia.

Seguin Pablo Richard,en algiin sentido, asistimos a una ‘‘toma del

poder’ en la Iglesia por parte de las mayorias pobres. A mi pare-

cer es una afirmacion demasiadooptimista; sin embargo, podemos

compartir la opinién de Pablo Richard cuando dice que en las CEB

el pueblo encuentra su identidad y puede expresar sus propiosin-

tereses: ‘‘En las cep el pueblo mismollega a ser voz de los que no

tienen voz... En forma especial, las ceB asumenla identidad delos

pueblos indigenasy las razas humilladas; constituyen también un

espacio privilegiado delas luchasdela liberacion de la mujer’’."°

En las ces, son de una importancia especial los problemas con-

cretos del pueblo: la tierra, el trabajo, la alimentacion, la salud,

la educacién. Los creyentes que participan en las comunidades de

base analizan estos problemas en el plano econdmico,politico, mo-

ral y espiritual. Pablo Richard, basdndose en las experiencias de

América Central, afirma quelas ceB se encargan también dela edu-

caciOn politica, especialmenteenlas situaciones de extrema repre-

sin, conflictos y opresién. Las comunidades de base analizan la

realidad, estudianla actuaci6nde diferentes fuerzas politicas, discu-

tenlas alternativaspoliticas posibles. Quieren participar de manera

consciente enla vida politica de América Latina,lo que nosignifica

que se transformenen partidos politicos. Pablo Richard hace hin-

capié en quelas ceB han renunciado,por ejemplo, a configurar un

partido catdlico de la Cristiandad."* ;

5 Pablo Richard, ‘‘Las comunidades eclesiales de base en América Latina’,

p. 123.

16 Jbid., pp. 124-125.  
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Los tedlogos dela liberacién han subrayado, mas de unavez,

que las comunidades de base son comunidades activas; tanto en la
Iglesia, como en la sociedad.

Pedro Ribeiro de Oliveira escribe:

En América Latinalos pobres siempre estuvieron presentes enla Iglesia, pero

de manera an6nimay pasiva. Aprendianel catecismo, recibfan los sacramen-

tos, pero no participaban efectivamenteenla vidaeclesial, no participaban en

los servicios religiosos. Ahora,la participaci6n de los pobresenla Iglesia tie-

ne ya una nueva forma. En las comunidadeseclesiales de base, en los grupos

de pastoral especializada, el pueblo ya no es una masa anénimasino que es

un grupo decristianos organizados, capaces de participar activamente en la

vida eclesial.!7

Por su parte, Leonardo Boff destaca la actividad social de las

ces. En algunas regiones, las ceB constituyen la Gnica posibilidad
dearticularlos intereses de los movimientos populares. Organizan

firmasde peticiones,trabajos en comin,trabajan colectivamentela

tierra, establecen cajas de ayuda comunitaria, crean movimientos
comoel movimiento contrala expulsidn de campesinos dela tierra,
se ocupande cuestiones relacionadascon las vias publicas, la elec-

tricidad, el desempleo. A veces, nacen de entre ellos movimientos

aut6nomos, como el movimiento contrala carestia de la vida, or-
ganizaciones de los campesinos sindicatos. Algunas de las cEB
cooperan con organizacionesy partidos politicos locales. Sin em-

bargo,los tedlogos dela liberacién sefalan que las cEB no tienen
intenci6n de crear ‘‘movimientos sociales confesionales’ ’.18

Al analizarel funcionamiento de las CEB, es preciso hacer refe-

rencia a las cuestiones de hermenéutica y a una nueva manera de
entenderla.

Pablo Richard indica que los movimientos biblicos son hoy uno
de los elementos mas dinamicosde la participacion de las CEB en
la liberacion del pueblo: pueblo pobre y creyente. La lecturay los

comentarios de la Biblia se hacen en las ceB no solo para “‘rescatar

el testimonio histérico pasadode la Palabra de Dios, sino también

para discernir la presencia y revelacion de Dios en nuestra propia
historia de liberacion’’.°

17 Pedro Ribeiro de Oliveira,op. cit., p. 140.

18 Leonardo Boff,Eglise: charismeetpouvoir, pp. 224, 227.
19 Pablo Richard, ‘‘Las comunidades eclesiales de base en América Latina’’,

p. 124.  
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Leonardo Boff comenta que se suele decir con frecuencia queel

Evangelioes el ‘‘carnet de identidad’”’ delas ces. A la luz del Evan-

gelio los miembrosde las ceB reflexionan sobrelas dificultades de

su vida. En estas comunidades el Evangelio siempre es confrontado

con la vida, con situaciones concretas.

Lo expresaron masde unavezlos participantes de los encuen-

tros nacionales de las ceB en Brasil. Explicaban que a medida en

que se comentabael Evangelio, los miembros de las comunidades

de base adquirian conciencia de quela liberaci6ny la salvacion pro-

metidas por el Evangelio tenian que ver con los problemasdela

realidad terrena.”

Heaqui dos opiniones caracteristicas de los encuentros brasi-

lefos: ‘“‘Hoy, desde que empezamosa aprender a leer la Biblia,

encontramosya enella las cosas de la vida’’;?! “‘la Biblia ayuda a

entendermejorla realidad y la realidad ayuda a entender mejor el

sentido de la Biblia’’.”

Para los pobres —afirma Leonardo Boff— el Evangelio es una

buena nueva, un mensaje de esperanza, de promesa y de alegria.

Los comentarios del Evangelio en las comunidadesdebase se rea-

lizan en un ambientedelibertad y plenaparticipacion: todos pue-

den expresarse, a todosse les pide su opinion 0 comentario sobre

una situacién determinada. De manera sorprendente, dice Leonar-

do Boff,la exégesis popular se aproximaa la ex€gesis antigua delos

Padresdela Iglesia.
Pablo Richard opina que el mérito mayor de la Teologia de

la Liberacién ha sido el hacer posible el descubrimiento de Dios

enla practica politica de liberaci6n.* Enlas comunidades de base

nace una espiritualidad liberadora.

Veamosen qué consiste. Las ceB no buscan demostrar la exis-

tencia de Dios, sino mostrar dénde esta Dios y como es. En una

situacion de opresiOnse trata de demostrar —por muy dificil que

sea— que Diosesta conlos pobres, con la lucha de los pobres, con

los movimientos de liberacién y con la revolucion.*

A través dela relectura biblica, los miembros de las ceB pueden

decidir y comunicar en qué Dioscreen. Pablo Richard da en este

20 UnaIglesia que nacedel pueblo, pp. 124-125.

21 Cf. ibid., p. 333.
2 Cf. ibid., p. 345.

3 Pablo Richard, ‘‘La Iglesia que nace en América Central’, p. 39.

24 Pablo Richard,‘‘Las comunidades de base en América Latina’, p. 123.   

Comunidades Eclesiales de Base en América Latina 143

caso un ejemplo clave para la Teologiade la Liberaci6n. Enel libro

del Exodo, Dios aparece contres cualidades: es el Dios que escucha

el clamordel pueblo,es el Dios que ha decididoliberar a su pueblo,
y es un Dios que jamas retrocede cuandola liberacién encuentra
obstaculos. Esta revelacidn de Dios en el Exodo permite a las cEB

discernir al Dios liberador como un Dios que conoce todoslos su-

frimientos del pueblo. Es un Dios que nolegitimael sufrimiento y

la dominaci6n,sino que su voluntad es siempre liberadora.*
En el caminohaciala liberaci6n existen tantasdificultades y tan-

tos obstdaculos que muchas veces ésta aparece como imposible. Sin

embargo,afirma Pablo Richard,la dimensiontrascendente de Dios

consiste en que aquello que los dominadores u opresores presentan

como imposible no tiene porqué serlo: ‘“Dios esta masalla de las

esperanzas permitidas o toleradas’’.”
La espiritualidad de las comunidades de base se expresa, en-

tre otros, en la lucha conla idolatria. La idolatria, alega Pablo Ri-
chard (opiniones parecidas se encuentran también en los escritos
de Leonardo Boff y Gustavo Gutiérrez), es comprendida como la

perversion de la imagen de Dios

0

la sustitucion de Dios por fal-

sos dioses (el dinero, el capital, el mercado, el consumo,el poder

0 las instituciones consideradas comoabsolutos). La idolatria es el

clima espiritual del sistema dominante, es una perversionreligiosa

que hacedificil descubrir y creer en el Dios de Jesus.”

Pablo Richard expresa quela evangelizacion en las comunida-

des de basees anterior a su compromiso politico o al andlisis de la

realidad, siendo el ‘‘requerimiento de esta espiritualidad que nos

abre a la revelacidn de Dios enla historia. Ignorar la realidad por

razones politicas 0 ideolégicas no sélo nos aleja del mundo delos

oprimidos, sino también nos vuelve incapaces, espiritualmente, de

evangelizacion en nombre del Dios de Jesus’’.*

Las cep han despertadocriticas y discusiones. Se expresaron

varias opiniones, muchas dudas y desconfianzas acerca de su fun-

cionamiento.

25 Pablo Richard,‘‘La Iglesia que nace en América Central’, pp. 39-40.

26 Cf. ibid., p. 40.

27 Pablo Richard,‘‘Las comunidades de base en América Latina’’, pp. 123-124;

también véase Leonardo Boff, Teologia desde el lugar del pobre, Santander, 1986,

p. 74.

28 Pablo Richard, “‘Kosci6¥ ubogich w ruchu ludowym’’, Teologia wyzwolenia.

Wybortekstow, Varsovia, ANS, 1987, pp. 192-193.

 



  

144 Zofia Marzec

Las desconfianzas que aparecen se centran, en primerlugar, en
las relaciones entrelas CEB lasinstituciones eclesiasticasoficiales 0
en los conflictos que surgenenestas relaciones. Hay quienes temen

una nuevaescisiOnen el seno de la Iglesia catdlica 0 una “‘Iglesia
paralela’’.

Meparecequeseria mas oportuno plantearla cuestion de otra

maneray reflexionar si efectivamente las CEB forman, 0 quieren

formar, una nuevaIglesia © si son, 0 quieren ser, un nuevo mode-

lo de Iglesia. Analicemos algunos de los argumentos delos tedlo-

gos de la liberacion.
Los hermanos Leonardoy Clodovis Boff consideran que enlas

CEB no setrata inicamente de una nueva evangelizacion de las ma-

sas, sino de una nueva manera de‘‘serla Iglesia’. La Iglesia, segin
ellos, no es s6lo la instituci6n, la jerarquia, la Sagrada Escritura,

los sacramentos, el derecho canénico, normasliturgicas, la doctri-

na ortodoxa o preceptos morales. Es también —y sobre todo— la
comunidad defieles, la actuacién deellos, el sentimiento de comu-
nidad yfraternidad. Este sentimiento se da cuando los miembros

de las CEB se reunen,leeny releenla Biblia, la comentan,rezan, ha-

blan dela vida y reparten las tareas comunitarias entre ellos, cuando

participan en todoel proceso de maneraactiva, sin ninguna clase de
discriminacion. La funcidn de coordinadores, 0 animadores,la pue-

den asumir todos, incluidas las mujeres. Unos miembrosde las CEB

se responsabilizan dela orden,de los sacramentos,dela lectura del
Evangelio. Otros se dedicana visitar a los enfermos, ayudarlos, se

encargan dela alfabetizaci6n, de la concientizacion sobre los de-
rechos humanos,sobre las leyes laborales, preparan a los ninos a

recibir los sacramentos, se ocupan de problemasdela familia.
Los hermanos Boff hacen una clara referencia a las primeras

comunidadescristianas: ‘‘Es después del afio 1000 cuandose impo-

ne, poco a poco, el modelo de unaIglesia jerarquica... Este modo

de organizarla Iglesia correspondia, ciertamente, a una necesidad

hist6rica; sin embargo,no favoreciala participacion responsable de

todos’’.”°
Las comunidades de base no son ninguna secta, ni tampoco

constituyen un intento de encerrarse en algin ghetto. Son comuni-

dades abiertas al mundo,a sus exigencias y sus necesidades,a la so-

ciedad. La lectura del Evangelio y las reflexiones que surgen enlas

comunidades orientan a sus miembros a los problemas dela socie-

dad, problemas que enfrentan las masas populares: el desempleo,

® LeonardoBoff, £glise: charisme et pouvoir, pp. 225-226.
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condiciones de vida infrahumanas, condicionesde trabajo infimas,

bajos salarios, etcétera.
El lenguaje empleado por los miembrosdelas cEBes sencillo y

directo. Llaman las cosas por su nombre: ‘‘La explotaci6n es ex-

plotacion. Las torturas son torturas. La dictadura es dictadura’’.°

Los tedlogos de la liberaci6n hacen hincapié en que las CEB no
proponen una nuevaIglesia, sino un nuevo modelo deIglesia. Pablo

Richard afirma que la Iglesia, tanto en sus funciones como en sus

fundamentos teoldgicos, siempre ha permanecido idéntica. En el

curso de la historia iban cambiando sus modelos:

Ya en el Nuevo Testamento encontramosel modelo de Iglesia de Jerusalén,

el modelopaulino y el modelo joaneo; mas tarde aparece el modelo helenis-

tico antiguo de Iglesia y el modelo cat6lico-romano; la reforma protestante

propugno un modelo diferente y la reformatridentina respondi6 conotro;

en el Concilio VaticanoII se program6 otra vez un modelo nuevodeIglesia,

etcétera.*!

En América Latina, escribe Pablo Richard, nace un nuevo mo-

delo deIglesia, la Iglesia de los Pobres. Se trata de un proceso de

renovaci6ny transformaci6ndela Iglesia que haga creible el Evan-

gelio entre las mayorias oprimidas del Tercer Mundo.** Comotodo

proceso de renovaci6n,es conflictivo pero debe y puede, dice Pablo

Richard, realizarse sin romperla unidadinstitucionaldela Iglesia.

Si no se realiza este proceso de transformaci6n del modelo de Igle-

sia, no podra haberevangelizaci6nde las mayorias populares, sobre
todo en el Tercer Mundo. ‘‘Si no surge unaIglesia de los Pobres,

Dios mismonosercreible en el mundofuturo, dondeel 80% de la
humanidadse concentrara en el Tercer Mundo’’.*

En susreflexiones de los encuentrosde las ceB en Brasil, Carlos

Mesters expresa quela decisién de la Iglesia de colocarse della-

do de los pobres tiene sus consecuencias. No es ya una Iglesia que

da limosnas, que construye asilos; es una Iglesia que denuncia el

sistema quegenera la pobreza. Porlo tanto, en los representantes

de esta Iglesia caen las represiones, aumentantensiones en el se-

no dela Iglesia, y lo que es quizd mas importante,la Iglesia de los

3 Cf. ibid., p. 227.

31 Pablo Richard, ‘‘Las comunidades de base en América Latina’’, p. 127.

22 Cf. ibid., p. 128.

3 Cf. ibid.  
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Pobresya dej6 deexistir sdlo en los documentos, y se ha convertido
en un hecho.

Leonardo y Clodovis Boff consideran quela Iglesia esta y de-

beria estar interesadaenel desarrollo de las ceB, porqueellasle per-

miten penetrar mas hondo en los medios populares. Los hermanos

Boff consideran que no hay conflictos o razones paralos conflictos

entre la Iglesia comoinstituci6ny las CEB porque los objetivos son

convergentes. Unagran parte de los cardenales, obispos y sacer-

dotes se han unidoa la experiencia de las comunidades. Leonardo

y Clodovis Boff ven, sin embargo, tensiones que se producen entre

los que han optadoporlos pobres, porel puebloy por su liberaci6n

ylos que no han hechoesta opci6n.*4

Jon Sobrino observa quelos conflictos entre la base y una par-

te de la jerarquia eclesidstica son un hecho objetivo que no debe

ser ocultado. Los conflictos existen y son inevitables, asi como son

inevitables los conflictos sociales.*

Uno delos participantes en el Tercer Encuentro Nacional de

las ceB en Brasil decia con amargura:

La Iglesia tradicional no sabe queella no es el Reino, no sabe queella no es

la sociedad, y no tiene conciencia de que nolo sabe. Los cristianos de las CEB

poseen la clara conciencia de ser una clase oprimida, de que el pobre tiene

quecreeren el pobre,y tienen conciencia ademasde que, precisamente por

ello, son ellos los portadores del Evangelio y delprivilegio de Jesusy del Rei-

no. A pesar de la diversidad de situaciones, los campesinosy los obreros se

sienten solidariosy participes de un mismo drama: tienen un enemigo comtn,

el sistema capitalista que los expolia, tienen una mismapractica de liberaci6n

y una mismaesperanza,la de ayudara construir una sociedad mésigualitaria,

cuya materialidad haga mas creible y concreto el Reino de Dios en este mun-

do. No se trata ya de una Iglesia para los pobres, ni con los pobres, sino de

una verdaderaIglesia de los Pobres.*°

¥ Leonardo Boff, £glise: charismeet pouvoir, p. 223.

35 Jon Sobrino, Resurreccién de la verdaderaIglesia, Santander, 1981, pp. 131,

222-224.

% Leonardo Boff, La fe en la periferia del mundo, Santander, 1981, p. 191.  
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EL MEDITERRANEO
Y LA CULTURA OCCIDENTAL"

Por Riccardo Campa

INSTITUTO ITALO-LATINO

AMERICANO, ROMA

iCULTURA OCCIDENTAL SE CONFIGURA COMO uN proceso cognos-
citivo del area mediterranea dotado de una energia propulso-

ra, destinada a simbolizarla sintesis de los aportes cognoscitivos de
las regiones mediorientales. En cuanto laboratorioideal, desarrolla

una obra cohesiva que no encuentraafinidad alguna con las demas
acciones de la condici6n humana.

Lossignos distintivos de la cultura mediterranea sonla escritu-
ra alfabética y la elaboracion conceptual de todas las representacio-
nes iconograficas —de la geometria a la pintura— quese refieran

a las sugerenciasdel espacio. La cultura mediterranea incorporael
calculo a la reflexion humana:del mito de Orfeo, quese refleja en su
imagen,a la problematicidad del discurso, introducida dramatica-

menteporSocrates,la palabra y el nimeroconfieren al pensamien-
to, al gesto, una valencia energética y una equivalencia inventiva
capaz, por otra parte, de modificar el escenario natural. La activi-
dad racional proviene de la coherenciade las proposiciones capaces
de subvertir los ordenamientosconstituidos y de imprimir un nuevo
curso la experiencia individualy colectiva.

El pasaje dela oralidad a la escritura se basa en la memoriza-

cidn de los hechos massignificativos por parte de la comunidad or-
ganizaday delas nazanasrealizadasporlos personajes paradigmati-
cos, por aquellas personalidades que mas eficazmente interpretan

el “‘sentimiento del tiempo’’. La epopeya homérica puededefinirse
comola celebraci6n clandestina de hechos que solamente la memo-

ria logra garantizar en sucesiOnIdgica y convertir en sucesos, ya sea

* Alocuci6n pronunciada con motivo dela entrega del doctorado Honons causa

en HumaneLetters del Dowling College de Nueva York,en el palacio Firenze, en
Roma,el lo. de julio de 1996.
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publicos o privados, de particular relevancia. La Iliada y la Odi-
sea son las amplificaciones de hechos que propician la reflexion y

porlo tanto la modificacién del modo de entender y de compren-

derla realidad. El ejercicio de la memoriatiene porlo tanto una

funcidn didactica y al mismo tiempoinventiva: permite la consecuti-

vidad del razonamiento y refuerza las defensas organicas del géne-

ro humanofrentea los mitos, a las lucubraciones ancestrales. La

memoriay el razonamiento se apartan de los esquemas de la tradi-

ciénarcaica, que trasmite convenciones estandarizadasdirigidas a

perpetuarlo existente, en cuanto constituyen una rehabilitacion del
razonamiento enelsentido dilematico y tentacular.

La escritura no reproducediscursos preexistentes, no retrocede

el campo de explicacién masalld del mito: se propone enla evi-

dencia, pero oculta tambiénel olvido. El olvido o la nada pueden

decirse y representarse gracias a las palabras que se coordinan en

enunciadosque tienen unsignificado. La escritura, de hecho, por su

misma consistencia real y objetiva, presupone un cédigo expresivo

y de comportamiento,util a losfines de la identificacidn de cuan-

tos lo adoptan.La utilidad del que escribe reside en la consistencia

visual de las decisionesy en la perceptibilidad cognoscitiva de los

actos cumplidos en el ambito de la legalidad y también delos ac-

tos cumplidos como transgresién de las normas consolidadas. La

escritura consiente formalmente el didlogo en cuanto abrevia las

distancias existentes entre los interlocutores cuandoéstos aspiren

a volver consecuentes sus proposiciones cognoscitivas. En efecto,

Platon describe en los Didlogos todoslos pasajes conceptuales, que

yuelven evidentes y comprensibles ya sea las concordanciasy las dis-

cordancias entre aquellos que expresan su opinién sobre determi-

nadas problematicas o hasta su propia conviccion.

El trabajo de mosaico, quelos interlocutores de los didlogos

platonicos tratan de realizar, presupone un registro expresivo, que

aune, primero provisionalmente y luego cada vez menos rapsodi-

camente,a todos cuantos se proponencontribuir a la legalizacion

de las acciones realizadas por inercia 0 por urgencia mental. La

sociabilidad es el resultado de aquellos acuerdos subterraneos que

establecen las comunidades humanascuandoho logranexplicitar el

propio deseo de adherir al curso de las cosas, no de modo pasivo y

segun el tiempolitargico del pasado remoto,sino de manera inte-

ractiva, capaz de producir efectos benéficos y permanentes para el

consorcio humanoen general.

La organizacion del saber —la elaboraci6n de los cédigos, de

los léxicos, de los diccionarios— permite predisponer un régimen
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intelectual, en condiciones de producir nuevos instrumentos cog-
NOSCitivos, no solo formales, sino también sustanciales. Los espe-
Jos ustorios de Arquimedesconstituyen la prueba de unaafinidad
genetica entrelasfiguras de la imaginaci6ny los objetos quese rea-
lizan gracias a la relacion que se establece problematicamente en-

tre las figuras euclideanasy los recursos energéticos a los cuales las
primeras hacen referencia. En este sentidola escritura y el poder

resolutorio mantienen unarelacion desde la época de la monarquia
hitita, que rivaliza conlas otras entidades politicas en el plano dela
estructura decisional y operativa.

Sol6n, mejor que cualquier otro afirmael gesto fundador: escribir las leyes

“de igual modopara el malo y para el bueno’, en vez de imponerunatirania

© atizar disentimientos. Las reglas fundamentalesde la vida enla ciudad,la

escritura las vuelve monumentales,visibles y perfectamentelegibles, para que

cada unose someta a su voluntad. Una maquina complejalessirve de soporte

en el Pritaneo,enel lugar de la decisin politica: tablas de escritura erigidas en

el centro del espacio publico, cuadrosgraficos que consagran la independencia

de lo escrito. Pero afirman también la voluntad de actuar, de transformarla

vida publica, de imponernuevasprdacticas,ya sea la intervenci6nde la ciudad

en caso de crimenesde sangre, o la obligaci6n para la asamblea de someterse

a la mayoria.!

La escritura consolida la Ciudad porque asegura su fisonomia

legal. Hasta la creacion de la Ciudad un grado naturalde arbitra-

tiedad connota casi ciertamente las relaciones humanas: cuandose

establece una red de relacionesinterindividuales segun uncriterio
operativo, fundadoenlalegitimaciony enla eficiencia,el artificio
de la escritura sobreentiende la formulacion dela ley y designa una

historia comunitaria comprensiva de la individual.

Unaorientacién radical: el legislador de las ciudades griegas no se presenta

comoinspirado, comoprofeta de un dios, y tampoco como‘‘rey de derecho’’

—a la manera de Hammurabi—-tiende a esconderse detrdsdelasleyes, de-

tras del escrito monumentalizado. Conel fin de dejar lugar a la Ciudad,la

Ciudad de Protagoras, aquélla que escribe ella mismalas leyes, comoatenta

maestrade escritura, ensefia a cada uno a bosquejary continuaren la obedien-

cia. Se decide aquiel reino delaley escrita, imperativa, simbolo dela ciudad y

dela ‘‘autonomia’’: que en todaslas ciudades se entienda que mandalaley.”

1 Marcel Detienne,‘‘Lécriture et ses nouveaux objets intellectuels en Gréce’’,

en Marcel Detienne,ed., Les savoirs de l’écriture. En Gréce ancienne, Lille, Presses

Universitaires de Lille, 1988, p. 14.

2 Ibid., p. 15.
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Lo imperativo del poder decisional se manifiesta en la norma
escrita, en una orden que obliga a todos al respeto. El incumpli-
miento de la ley esta previsto en la mismaley, que suministra san-

ciones diferenciadas portransgresionesdiferenciadas pero siempre
en el Aambito de un circuito de legitimacion hecho evidente porla
escritura.

La ciudad no nacionalizara nunca la escritura. Al contrario, es lo escrito que,

dando publicidad su armadura, hace delespacio de la ciudad ellugar pri-

vilegiado del intercambio,dela discusién y del despliegue de los saberes. La

isonomia, en el sentido de la igualdad ante la ley escrita, es mas que un pro-

gramapolitico; inaugura un nuevo régimen parala actividadintelectual. En

este espacio publico, sobre el tel6n de fondo dela escritura politica y civica,

aparecen los primerosintelectuales, los que comenzaréna pensarcon Io es-

crito, con tablillas, con libros. Fildsofos, ge6metras, médicos, gedgrafos; sus

actividades se desarrollan enelinterior de la esfera ptblica.*

La escritura publicita el pensamiento y lo representa de forma
simbdlica pero de modo queseaposible el trabajo exegético. La es-

critura, como actividad conjunta de la mentey del brazo, contribuye

al saber acumulativo y asegurala verificacién de los conocimientos.

La inteligenciacritica es el resultado de la argumentacion mediante

el empleo de conceptos expresadoscon las palabras. La trama de
la escritura refleja la trama de las palabras, que concurren a hacer

comprensible la relacién quese instaura entre el observador de la

realidad y la realidad misma.
La escritura tiene por lo tanto el mérito de haber contenido

el poder adivinatorio de los retéricos y al mismo tiempo de ha-

berincluido la potestad decisional en un 4mbito cuanto menospro-

blematico. La formulacién de las leyes comporta una adecuacion a

las expectativas de la comunidadatin antes queenel acto de su pro-

mulgacién. En otros términos,las leyes escritas revelan maseficaz-

mentelas razones que inducena tomar determinadasdecisiones 0 a

desecharlas. En el laboratorio mentaldellegislador la contribucién

codificada delas palabras es determinante: ‘‘Desdelos tiempos de

Tales y de Pitagoras, trazar unafigurasignifica... argumentar,tra-

tar de demostrar,probarel rigor de las operaciones. Al término de

la reflexion de los geometras que son también astronomos. LosEle-

mentos de Euclides imponenporsiglos una geometria axiomatica’’.‘

3 Ibid., p. 20.
4 Ibid., p. B.
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La escritura y la figuracidn se compenetran y se compendian:

todo lo que es explicito puede ser representado. Los individuos se
proponen‘‘ver’’ su pensamiento para hacerlo mdsfacilmente ac-
cesible a todoslos sentidos y contribuir asi a la comprensi6n de sus
arquetipos mentales. La ley refleja las tendencias naturales y con-
textualmente disciplinalas inclinaciones humanas para modificarla

realidad y hacerla mas adecuadaa sus expectativas. El artificio, que
es propio de la escritura, hacefrente a las exigencias que se mani-

fiestan en la comunidad humanaen cuantoa lajusticia, a la equidad
y ala solidaridad.

La astronomfia geométrica esta también en el origen del mapa. Conla audacia

de Anaximandro,el primero en atreverse a dibujarla tierra habitada, a querer

escribir el mundoy sus continentes. Puesto que las formas del universo son

pensables través de las figuras geométricas, la tierra en su totalidad, aun-

que seainvisible, puede ser representada por un modeloabstracto. Su forma

global sera grabada sobre una simpletablilla, como una figura geométrica.

Es la primera carta geografica: invita a mostrar,incita a discurrir, sirve como

recordatorio, a pesar de una extrema simetrfa que sera corregida en la gene-

racin siguiente, entre Hecateo y Herddoto. Producto enteramentegrafico,

el mapa permite al ojo y a la memoria en unafigura miniaturizada dominar

informaciones, que de otro modoserfan demasiado abundantes y muydisper-

sas. Y Christian Jacob, en su notable investigaciOn, insiste sobre la revoluci6n

introducida por Eratéstenes, en €poca alejandrina, para adaptar la carta

geogrdfica los conceptos de la geometria euclideana*

La carta geografica vuelve comprensible el espacio lo sustrae

de la accién depredadora que es propia del nomadismo. Gracias a
tal iniciativa, cada acci6n humanase desarrolla en un sistemade co-

ordenadas geométricas y mentales en el que ésta asume relevancia

y en el que atestigua los propésitos que la determinan. La accion
se convierte de esta manera en un pensamiento conjugadoconlos

instrumentos elaborados para su medicion. La palabra,la figura y
la combinaci6nde la unay de la otra seidentifican en la unidad
de medida, que constituye el factor portante de la observacion y de
la argumentaci6n. En este ambito conceptualse inserta también la
medicina hipocratica, que ambiciona descubrir aquellas condicio-
nes de equilibrio de los organismoscapaces desustraerlos lo mejor
posible de la inevitable deformaciény del progresivo debilitamien-
to. El sintoma del mal puede ser descrito y analizado conla inten-
cién de modificar, al menosenparte, su curso. El ejercicio fisico y la

5 Ibid., p. 24.
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habilidad dialéctica se unen para hacer mas comprensibleel deseo,

la tendencia al eros, que en el epos encuentrael principio explica-

tivo, el nomos del comportamientocolectivo. La lapida y el monu-

mento laudatorio representan el testimonio visual del patrimonio

de conocimientos que la comunidad socialmente constituida pien-

sa perpetuarcon la intencién también de recuperarlos principios

inspiradores desu identidad.
La aptitud delescriba es la del iniciador de una profesion des-

tinada no obstante a tornarse comun. La exigencia de dartesti-

moniode las decisiones adoptadas por la Ciudad en un particular

periodo de su existencia es debida a la complejidad del aprendiza-

je de la escritura: cuanto mas explicita tanto mas correspondera a

las finalidades de la comunicacion. El doble registro de la sociedad

civil y de la sociedad politica —quese perfila comotal solamen-

te en la época moderna— se delinea particularmente significativo

en la concepcionplaténica y enlaaristotélica: en la primera tien-

de a configurarse como un procesounitario; en la segunda como

premisa de toda elaboracién doctrinaria en condiciones de conci-

liar las expectativas de cada unodelosindividuosconla teleologia

de la comunidad. Mientras que para Platon el modelo de compor-

tamiento de los habitantes de la Ciudad esta dirigido al logro del

paradigmaideal, para Arist6teles la misma concepcion circular de

las formas de gobierno respondea las exigencias manifestadas por

los gruposdelos ciudadanosenel tiempo y seguin sus convicciones:

la relacién conla realidad natural esta salvaguardada debido a que

la participaci6n politica no puede prescindir de las condiciones sub-

jetivas en las queserealiza el ‘‘justo medio’, el equilibrio entre la

necesidady la libertad desatisfacerlas.

La manifestacion de la voluntad popular —destinadaa trans-

formarse enla ‘‘voluntad general’’ de Jean-Jacques Rousseau— es

encomendadaa lasleyes y porlo tanto a los escribas, que son con-

siderados los nuevos demiurgos, comolosadivinos 0 los médicos:

Los imaginamosde buena gana extranjeros,itinerantes, ofreciendosu saber...

a la ciudad que més ofrece. Pero estos nuevos demiurgos son también los

menos secretos de los artesanos,los masliberadosdelos lazos de cofradfa o

de solidaridad profesional. Por una parte, ellos aportan una técnica destinada,

por su mismofin, a la mas amplia publicidad. Y, por otra parte, ninguno de

ellos cuenta con conocimientos misteriosos, ni con poderes sobrenaturales.®

6 Marcel Detienne,‘‘Iespace de la publicité: ses opérateurs intellectuels dans

la cité’’, en Les savoirs de l’écriture. En Gréce ancienne, pp. 70-71.  
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Poresta razon, en ciudades como Olimpia, Creta y Teosse apli-

can rigidas normas de compatibilidadentre las funcionesdelos es-

cribas y sus controladores. La limitaci6n en la duraci6ndeloscar-

gos, considerada una medida necesaria para evitar que los escribas

se volviesen demasiado poderosos, se incluye despuésenla cate-

goria de las medidasdirigidasa disciplinarel ejercicio democratico.

La escritura ejerce una fuerte sugestidn sobre todo entre cuan-

tos la emplean para convencer solapadamente a sus interlocuto-

tes de lo opuesto de aquello que piensan; como sostiene Roland

Barthes,la escritura sirve, en primer lugar, para esconderlas inten-

ciones de los poderosos quela utilizan para fines de parte. Cuanto

acontecea Policrates, que suena concrear un imperio enel mar, es

significativo y espeluznante: el intercambio de cartas con Amasis,

rey de Egipto, en torno a sus proyectos de grandeza, asumeunoscu-

ro presagio cuandole describe un evento insOlito, que generala re-

accion de Oroites, el gobernadorpersa de Sardes. Policrates cuenta
porescrito a Amasis que el anillo que habia perdidoenlas olas del

marlo encuentra en el vientre de un pescado servido en su mesa.

Este evento provocaenel fiel Meandriotal turbacion mental que

se siente inducido a proclamarla igualdad de los ciudadanosfrente

a la ley y la extension a su favor de los mismos derechospoliticos.

El cuento induce al sucesor de Policrates a contradecir sus desig-

nios en el piadoso intento de no considerarel poder politico como

una suerte de jurisdicci6n individual, separada del contexto social

y sobre todoprivada dela legitimidad. Meandrio reconoce emoti-

vamentea la escritura el oficio de deliberar sobre la justicia y sobre

la equidad, como garantias individuales inalienables del contexto
comunitario.

La utilidad de la escritura es afirmada por Aristoteles, quien
reconoce en el empenode redactar en debida forma los contratos
estipuladosentre los individuos un papel de fundamental importan-
cia en el sector de la administraciondel patrimonio y en el campo de

los negocios. La crematologia es una disciplina del obrar humano
quese verifica en el acuerdo explicitamente concluido entre dos o
mas operadores econdmicos. La actividad empresarialy la escritu-

ra estan destinadas, de hecho,a conjugarse entre ellas en el tiempo
hasta alcanzarlas formasdela partida doble, elaboradas por Leo-

nardo Fibonacci a fines delsiglo xi, y las metodologiasutilizadas
por la economia monetaria desdeprincipios del Renacimiento. En
este sentido,se habla enefecto del renacimiento griego: un periodo

caracterizadoporel surgimiento delapolis, por el desarrollo demo-  



156 Riccardo Campa

grafico y porunarelativa intensificacion del artesanado y del comer-

cio. La practica mercantil induce a los elaboradores de los signos

graficos, sobre los quese fundael alfabeto,a teorizar unasuerte de

funcién hierdtica de la escritura, de tal manera quele asegure un

grado de confiabilidad o hasta de aserciOn capaz de poner a prueba

los propésitos y las determinaciones individuales. El ejercicio dela

escritura constituye la premisa y el fundamento del Estado, de un

organismo destinado a hacer quela participacion subjetiva sea co-

herente conla teleologia de la comunidad.

La inclinacién por parte del hombre a considerara las figuras

trazadas sobre la arena, sobre los troncosde los Arboles, sobre las

paredesdelas cavernas y, en fin, sobre los papirosy sobreel papel,

son momentos,indicios de un proceso que necesita ser profundiza-

do. La escritura terminapor configurarse comoel estadio mas sofis-

ticado de una tendencia,propia de la especie humana,enla que por

otra parte estan implicitas las fuerzas necesarias para transformar

a la naturaleza en artificio. Desde Arquimedes hasta Mincowski,la

figura geométrica se abrevia en el signo, que la conecta a unaserie

numérica, coordinada segun un ordendefactores expresivos, es de-

cir de palabras. La figura y la palabra estan destinadas a desarrollar

un papel complementario y dentro de ciertos limites coherente para

que sea posible representar y describir la realidad asi como apare-

ce y asi como se piensa que haya aparecido o pueda aparecer en

tiempos remotos 0 en el inminente futuro. La figura y la palabra

inauguran el movimiento,la dinamica conceptual, en virtud dela

cual sea plausible el didlogo entre los individuos. Si no fuera ima-

ginable, en efecto, una ‘‘region intermedia’ de la realidad, en la

quela figura se confundeconla palabra o se delinea comola pala-

bra, seria dificil discurrir en torno

a

la libertad. Esta se identifica,

en efecto, en la cultura occidental, con la habilidad con la que el

individuo se sustrae a la dindmicacolectiva sin volverla inutil. La

teoria de los nimeros —el numerocero,el numerotres y catorce—

constituye el régimen probatorio de comola imaginaci6n humana

ambiciona sustraerse a la completa racionalizaci6n de los factores

que concurrena determinarla realidad.

Los conceptosde similitud, de afinidad y de igualdad sonlas

raices mentales del pensamiento occidental. Los mismos permiten

delinear y representarla identidad de una persona o de un ente en

el intento de volver continuay persistente en el género humanola

inclinacion a la problematicidad. Las operaciones cumplidas sobre

las figuras geométricas permiten, desde el siglo v a.C., ampliar la
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representacion del espacio e implicitamenteconferiral tiempo una
dimension cada vez mas amplia con respecto a aquella propia de
la evidencia. ‘‘Es claro que estas operaciones graficas podian dar
lugara configuraciones distintas con respecto a las figurasiniciales:
por ejemplo dicotomizandountridngulo equilatero se podian obte-
ner dos tridngulos rectaéngulos y dicotomizando un cuadrado, a su
vez, dos rectangulos’’.’ Cadafigura aparecia entonces no cerrada y
aislada en si misma: el campodelasfiguras era un campo de mul-
tiples posibles relaciones, que las operaciones graficas podian sacar
del olvido.

La representacion grafica ejerce una influencia sobre la argu-
mentaciony es por ésta, a su vez,influenciada. La traducibilidad de
una a la otra escondela equivalencia entre materia y energia, que
sera teorizada enelsiglo xx por Albert Einstein: en los Elemen-
tos de Euclides para permitir la correlaci6n entre la argumentacién
escrita en sus pasajes y la figura trazada ser4 necesario un medium
que funcione comoenlace: esta funcidnes desarrollada porlasle-
tras variables.’

La figura tiende a dar un contenido evidente al razonamiento
que porsu naturalezase vale de la recordaci6n. En otros términos,
la figura fija el pensamiento enel espacio, que se vale de los ins-
trumentos formales de la funcién de la memoria para argumentar
con coherencia 0 menosrespecto de un fin, a su vez representa-
ble conuna figura. La sucesién de palabras figuras vuelve pro-
blematica, pero dentro deciertoslimites cognoscibles,la realidad.

La cultura occidentalsancionaporlo tanto a la ambigiiedad co-

mo unacategoria cognoscitiva, en condiciones de dar aclaraciones
plausibles aunqueinciertas de la realidad. Este factor de incerti-
dumbre,que por periodosrecurrentes caracteriza al pensamiento
(como el helenistico y el romantico), no corresponde a un rendi-
miento sin condiciones del observadorfrente la realidad. Porel
contrario, se identifica con una necesidad inquisidora mas fuerte
quelos recursos necesarios para satisfacerla. Y se manifiestan, con
el desconsuelo,los signos premonitoriosdelas religiones axiales, de
aquellas religiones, comoelcristianismo, que compendianlas expe-
riencias pasadase indican unatrayectoriailusoria y redentora pa-
ra el género humanobasadaenla parabola, en la metafora y en la
metonimia. Mediante estas figuras simbolicas, el cristianismo, en

7 Giuseppe Cambiano, ‘‘La démostration géometrique’’, ibid., p. 254.

8 Ibid., p. 259.
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efecto, recupera los aportes cognoscitivos del pasado y los vuelve
exigibles para la adquisiciOn de otras prerrogativasde la condicion
humana. El universo emotivo y el universo simbolico se saldan en

la expectativa de ‘‘otro mundo’’, que satisfaga las aspiraciones de
cuantos se aprestan a testimoniar su confianza enlas palabras y en

su ‘“‘sagrada’’ representaciOn. El relato evangélico hace mencion a
menudodelo absurdo, de la pretendida evocacion de algo que no
tiene sentido o que no pueda cumplirse. Pero, como en las demos-

traciones euclideanas, también en el relato evangélico el absurdo
tiene una capacidad explicativa solo en el ambito de la argumenta-

cién, no en el de la representacidn. El conjunto de proposiciones

con el que se delineael absurdo no subviertela instituci6n concep-
tual convencionada,sino que porel contrario la refuerza. El carac-

ter dilematico del convencimiento seidentifica con mas coherencia
con la manifestacién de la razon y conla profesi6nde fe. Se instaura
juego unarelaci6n entre memoria y reminiscencia, que Platon re-
suelve a favorde esta Ultima, y quela cultura occidental tendera a
desplazara favorde la primera. Todo el proceso cognoscitivo pare-

ce empefiadoen reconocerunaconsistencia genética a la memoria

en el intento de recuperarla experiencia y con ella los términos de
la dialéctica investigativa. Una vez admitida la instrumentalidad
dialégica, el problema del conocimiento se reduce al problema del

acuerdo entreinterlocutores que, en la practica corriente, utilizan
las convencionessignicasy grdficas, la figuraciony la escritura.

La genealogia del saberse configura porlo tanto comoelresul-
tado de la observaci6n de la realidad efectuada con metodologias

en continua modificacion.

La figura geométrica, sobre la carta, aparece comoun factor de racionaliza-

cién y de ordenamiento. Delimita enlo indiferenciado.Sintetiza y reabsorbe

la dispersién de los lugares. Ofrece a la mirada una organizacion mas que

una imagen,y esta miradaes intelectual antes que simplemente sensorial. Es-

trab6n, analizandola carta de Eratéstenes,invita a imaginar un paralelogramo

que comprendeel Mediterraneo y la cadena del Tauro, que se suceden sobre

la misma linea. Esta figura engloba (perigréphon) ensu disenoa la montana

y al mar.?

La representaci6n grafica del mundodeja entrever regiones del

mismo aun no delineadas: la interaccion de la tierra con el mar y

° Christian Jacob,‘‘Inscrire la terre habitée sur unetablette. Réflexions sur la

fonction des cartes géographiques en Gréce ancienne’’, en Les savoirs de l’ecniture.

En Gréceancienne, p. 294.
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sucesivamentedela tierra y del mar conel cielo es el fundamento,
ya sea de la concepcién complementaria y problematica del mun-
do, comodela ‘‘intima ambigtiedad’’ de toda argumentacién que
se proponga legalizar los convencimientosy de dirigirlos al mejo-
ramiento de las relaciones interindividuales. Esta perspectiva de
relaciones compuestas esta implicita en la doctrina platonica, que
puedeser definida —aunque sea aproximadamente— comola doc-
trina dela traducibilidad de los lenguajes, de las figuraciones y de
los enunciados.

Traducci6n sin reservas y circular de lo fonico a lo mneménico, de lo
mnem6nico

a

lo grfico, de lo grafico

a

lo institucional, indefinidamente. En
cierto modo,el platonismo no fue nunca otra cosa que este suefo... Si se

hubiera creido en este mythos maligno, se hubiera comprendido,a pesar de la

opinion delos paledgrafos, que nunca nada de malo pudosucedera los didlo-

gos de Platon, aun cuandolos manuscritos no fueran otra cosa que unain-

mensa corrupciOn, simplemente porque todoslos accidentes ya sucedieron,y

fueron neutralizados con anticipaci6n. Y no constituye entonces una amenaza

parael logos platonicoel experimentar mahana —pero ya hoy— la inscripcién

digital, la menos humanistica posible, sobre soporte informatico.!°

La ambigiiedad y la contradiccion, presentes en los didlogos

platonicos, en efecto, comportan la elaboracién de cddigos de co-
municaci6nque nointerfieren conla inventiva y la imaginacion.

El universo fantastico de la antigiiedad grecorromana alcan-

za un nivel de cohesionparticularmente eficaz en el Medievo. La

iconografia gotica hereda y reelaboralos aportes del Islam para ha-
cerlos mas comprensibles en el debate de las ideas que, desde la

caida del imperio romanohasta la apariciOndelas lenguas neorro-
mances, se inaugura en Europa. La gran estacion romana, domina-
da porla ratio y por la norma,influencia no solo el area del Medi-

terraneo, sino también la de Europa continental y, sucesivamente,

las vastas regiones del Nuevo Mundo. El derecho romano sobre-

entiende, porasi decir, toda aquella compleja revuelta politica que,
desde elliberto Polibio, el primer historiador de Roma, hasta Séne-

ca y Marco Aurelio, se configura como un nuevo equilibrio epocal.
La ciudadania,la equidad el debate representanlas categorias con

las que la época delas acciones cognoscitivas del mundogriego se

transforma en unsistemainstitucional, destinado porotra parte a

10 Patrice Loraux, ‘‘L art platonicien d’avoirlair d’écrire’’, en Les savoirs de

Vecriture. En Gréce ancienne, pp. 454-455.
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sobrevivir al mismo climapolitico que lo transformaen la multi-

forme expresion medieval. En efecto, el Medievo hereda dela an-

tigiedad clasica aquellas sugerencias que ésta apenas logr6 volver

ineludibles. Cuandola unidadlingiistica del universo entonces co-

nocido se derrumbay se atomiza en las lenguas vulgares, el poder

del mundo romanoconstituyeel factor aglutinante de la cultura me-

dieval.

Entre las leyendas medievalesla de las piedras preciosas —estascriaturasvi-

vas divididas en machos y hembras, en salvajes y domésticas— es una de las

mésbellas. Las gemas grabadas,llamadas a menudo desde 1300 ‘‘piedras de

Israel’, no son —segtin el Lapidario de Alfonso X el Sabio— obra de un hom-

bre, sino un milagro dela naturaleza, obras de natura... De ahora en adelante,

toda piedra antigua aparece como una misteriosa obra maestra. Nace como

un ser animadoy dotado de poderessecretos."!

La piedra representa el testimonio del pasado y una suerte de

resistencia frente a la accién disgregadoradel tiempo. La mascara,

ya presenteenel teatro romano, encuentra una ulterior justificaci6n

en el Medievo en cuantoprefiere una concepcion dela realidad me-

nosafligente que aquella quela reflexion sistematica es inducida a

dar. Y nace asi un arte disténico, por un lado propenso a celebrary

comentarla conviccién —y a menudola pietas— y porel otro lado

sensible a los Ilamados ancestrales, a las extravagancias, a las de-

formacionesy a las transgresiones. La fisiognomia, introducida por

Arist6teles en el registro expresivo dela cultura occidental, se vuel-

ve una disciplina del pensamiento,algo de todos modos coherente

con la observaciény conla representacion iconografica.

El grotesco, que influencia el arte medieval, se configura como

una estrategia destinada a descubrir en la estructura de los seres y

de los entes los elementos disolventes de la realidad comoaparece,

para preconizar otra mésafin a aquéllareligiosa 0 espectacular que

el imaginario colectivo es inducido a elaborar, para apartarse dela

estructura jerarquica del sistemapolitico e institucional. Los moti-

vos geométricos del arte romanico encuentran correspondencia en

la morfologia abstracta del Islam y contribuyen a ejemplificar las

diversidadesexistentes entre los pueblos y a hacer coparticipes los

aportes de Occidente y de Oriente que, porsus traficos, ambicionan

reconocerse en una ‘‘complementariedad cultural’’ que no altere

11 Jurgis BaltruSaitis, La Edad Media fantdstica; antigiiedades y exotismos en el

arte gotico, 2a. ed., Madrid, Catedra, 1987, pp. 31-32.
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Sus caracteristicas distintivas peroE quetrate de volverlas recij -
mente comprensibles y utilizables. 7

Los contactos conel Oriente nose han perdidonien el siglo XIII ni més tard
El continuoir y venirentre las riberas mediterrdneas, las Cruzadas, el ates
cio yas Peregrinaciones, aseguran la continuidad de relaciones directas i
Espafia arabe constituye un foco vivo de transmisién. El reino de Lusi :
profundiza hacia el Este sus fronteras. Venecia se convierte en uno iy
grandes puertos de la penetracién oriental en todo el Occidente.2

La cultura drabe influencia el curso dela historia occidental
tanto porlos comentarios de Averroes a la obra de Aristételes co-
moporla difusion de los conocimi iTI ientos en el campo i
tecnologico. eae

Enel ambitodelas costumbres y del mododevivir, el Oriente disfruta de un
Prestigio legendario. Las estancias de San Luis en Palestina y en Egipto tu-
vieron profundasrepercusiones enla historia del gusto francés. Federico II
y Alfonso X el Sabio se rodean de magosy sabios arabesy viven conunlujo
oriental. EduardoI de Inglaterra en 1292 y JaimeII de Aragon en 1300 eon
embajadas a Persia. Los emisarios de los sefiores de Iran, Argan, Ghazan
Oldjeitu son recibidos por los soberanos europeosy los papas, a ie que on
cen presentessuntuosos. Continuan afluyendoa los tesoros de las catedrales
objetos de orfebreria y tejidos. Se constituyen colecciones privadas. Se bus-
can todos los objetos ‘de mano de obra ultramarina’’ en los quela industria
islémica ocupe el primer lugar. Los inventarios de Carlos V o Juan de Fran-
cia, duque de Berry sorprendenpor su abundanciade vidrios, telas o meta-
les atribuidos a los musulmanes. Encontramoscontinuamente los términos
“‘Damasco”’ y ‘‘Sarraceno’’.3

La fastuosidad y el esplendor de Oriente son asimiladosporel

gusto occidental comolas ultimasestribaciones de una epopeyale-
gendaria que encuentra dificultad en ser racionalmentejustificada.

la emigracion porasi decir de la suntuosidad oriental en el ima-
ginario occidental permite la supervivencia del primerofrentea la
inexorable decadenciay al segundola posibilidad de volverse intér-
prete de unafase consecuenciala la hipertr6fica de loscalifatos y
de las personalidades de las alegorias y de los cuentosfantasticos.
Lostratados arabes y hebreos son difundidos en Occidente —entre

2 Jbid., p. 79.
13 Tbid., pp. 80-81.
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otros— por Maiménides de Cordoba, por Simeon de Sens, por Pe-

thachia de Ratisbona y por Odorico de Pordenone. El virtuosismo

y la ejecucion minuciosa, propias del arte occidental, son un efecto

de la influencia dela cultura oriental en la Europa del Medievo.

Simultaneamente, Oriente lleva de nuevoa losartistas occidentalesa la es-

peculaci6n ornamentaly a sus monstruos; porotra parte, da nuevo vigor iB la

Edad Media delos suefios geométricos,delos seresirreales y las maravillas

dei mundo.Es la resurrecci6n de los entrelazos y del bestiario que, en varias

ocasiones, conquistaron Europa. Los cuadrupedosy los pajaros en Peas los

gruposantitéticos, los animales hibridos y las criaturas de cuerpos multiples,

yuelven a sus medallones. El sustrato ornamental del Mediterraneo oriental

revive en plenoperiodogotico pero con él se introducen ahora nuevosrefina-

mientos."4

Y es justamente este gusto por lo fantastico, que aparentemente

contradicela linearidad dela tradici6n, que subyuga las mentes y

las induce a elaborar una geometria mas adecuadapara resclver los

problemasdela figuraciony del movimiento. La representacion de

jas alas de los murciélagos y de los demonios contribuye a volver

coexistentes la accién imprevista del observadorconla evolucion

de naturalezas animadas. :

Lo demoniaco —que permanecehastaen la pintura de Francis-

co de Goya— tieneel fin de sugestionar la mente para que adecue

sus recursos cognoscitivos a los efectos escenicos de los que partici-

pa con cada vez mayor conciencia. Eldiablo

y

el reino de la muerte

son respectivamente representados como el genio del maly el si-

lencio sideral: ambos como responsables del progresivo embruteci-

miento del género humanoy delas deformaciones del cosmos. La

decadencia moral de Occidentees prefigurada de modo,porasi de-

cir, exaltado: el tono elegiaco delfin es sustituido progresivamente

por la constataciGnreligiosa de la vanidad como preludio de la per-

dicién. La accién regeneradora delas rdenes religiosas, quedesde

fines delsiglo x11 representan la vozcritica de la Iglesia institucio-

nal, contribuyea explicitarel significadodelarte y del gustooriental

en un contexto que se redime fatigosamentede las adulaciones de

la mundanidady del desenfreno morale institucional.

EI Extremo Oriente ha marcado fuertementeal Infierno gotico difundiendo

una atmésfera nocturna, multiplicando sus formas fantdsticas y haciendo Te

vivir sus amenazasenla leyenda de un pr6ximofin del mundo. Pero su accion

¥ Jbid., p. 150.
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No se agoto en esto: dioses y genios bidicos siguen el mismo camino que los
demonios. Sus aureolas y soportes reaparecen en las representacionesreli-
giosas. Se transmite una vida nuevaa la naturaleza y a los objetos. El mundo
transfigurado, que en el ocaso de la Edad Media,hace ostentacién desusfas-
tos y rarezas, refleja a menudoestos exotismos. 5

Losviajeros occidentales describenlas lejanas regionesporellos
visitadas comoescenarios de representaciones extraordinarias. La
atracci6n porlo exdtico sejustifica con la curiosidad y con el deseo
de alimentar el patrimonio cognoscitivo consolidado con hechos,
eventos,efigies insOlitas 0 espectaculares. Y es esta irregularidad
con respecto alos cdnones interpretativosdela realidad, adaptados

por el Occidente, que les permite a Brunetto Latini y a Leonardo
da Vinci reflexionar acerca de la relaci6n existente entre hemisferio
organico y hemisferioinorganico, entre energias congeladaso silen-
ciosas y energias manifiestas. En otros términos,a fines del Medie-
vo,el sinergismocultural que se instaura entre Oriente y Occidente
genera una nuevafase del conocimiento que desemboca en la am-
pliacion delos confinesfisicos del mundo. La astronomia,la carto-
grafia y la nautica inauguran una nuevahoradela actividad marina,
durantela cual no parecen despejarse completamente aquellasfigu-
ras aleg6ricas que pueblanlas crénicas del Nuevo Mundo.Losvia-

jeros del Renacimiento entrevén en el hemisferio, por ellos aun no

bien conocido,personas, animalesy plantas con caracteristicas que
evocan el imaginario medieval. La alquimia de la mente registra
manifestaciones dela realidad en estado ancestral para elaborarlas
sucesivamente y entregarlasa la fruicién general.

La observaciony la sugestin son pertinentes al convencimien-
to difundido en el Renacimiento dela existencia de una relaci6n

entre las adquisiciones cognoscitivas y aquella sensaci6n de inade-
cuaci6n que también hacereferencia a algo que puedeser intuido

como existente: ‘“En un didlogo tan primitivo como De voluptate
(1431) de LorenzoValla, que se remonta al 1431, el cristiano con su
fervor espiritual y el epictireo de sensual fantasia y capricho creen
posible llegar a un acuerdo,pese a que ningunoes capazde tolerar
la frigidez queel estoico toma equivocadamenteporvirtud’’.1°

La interacci6n entre los dos modosdeverla realidad continua
produciendo efectos aplastantes en la cultura occidental. La Re-

1 Ibid., p. 197.
16 Edgar Wind, Los misterios paganosdelRenacimiento, Barcelona, Barral, 1972,

p. 145.   



 
 

164 Riccardo Campa

forma luterana, en efecto, es la consecuencia de la indebida utili-

zacion de las imagenes. La representaciOn ya no suscita la curiosi-

dad, sino quees parte integrante dela reflexion. La Iglesia institu-

cional no percibe, en efecto, que el imaginario colectivo no adapta

el antropomorfismo paganoy las sofisticadas elaboracionesmenta-

les (que contribuyen a desarrollar el estudio de la matematica). La

melancolfa (de Miguel Angel, Rafael, Durero) se desprende de la

constatacionde la realidady se dirige a la realidad comopara suge-

rirle explicarse en las formas mas adecuadasa la representacion de

las coherencias y de las incongruencias del pensamiento humano.

Ya sea Miguel Angel, Rafael o Durero se empenan en representar

las figuras emblematicas y los sucesos mas significativos que con-

tribuyen a la comprensiOn. Eltiempo aleg6rico, en el que los tres
se refugian,tiene las caracteristicas del presente manifiesto, que no

puede ser desconocido o rechazado como contrarioa las expectati-

vas estéticas y cognoscitivas de los contempordneos. La imitacion,

que Jacob Burckhardt redime delprejuicio, se perfila cada vez mas
como unejercicio debido del observador al objeto observado. El

retrato homologaa los caudillos y a los personajes ilustres, que se

exhiben a la admiraci6n

y

porlo tanto a la imitacidn delosotros.

La simulacion de Nicolas Maquiavelo, entendida como arma de re-

conocimiento y desvanecimiento de los recursos ajenos, es la con-

traparte en términospoliticos y sociales.

A menosque aceptemos la existencia de uncierto ingrediente de paradoja de-

liberada quecalificaba la imitaci6n de la Antigedad por parte de los huma-

nistas del Renacimiento, podemos juzgar equivocadamentetodala atmosfera

en la que fueron revividos los misterios paganos. Estos fueron respaldados

por hombres deletras que habian aprendido de Platon quelas cosas maspro-

fundas son expresadas mejor en un tono de ironfa.’7

Mediante esta elaboraci6n doctrinaria el Humanismoy el Re-

nacimiento traducen y modernizanlas instancias cognoscitivasa las

cuales el Medievo da una sistematizacién conceptual. En efecto,

segin Paul OskarKristeller, se determina una continuidad que no

significa cristalizacion de posiciones ideales: “Porque el humanis-

mo simplemente complements y modifico las tradiciones medieva-

les de las disciplinas fuera de las humanidades,y solo eneste sentido

marcé el humanismo una nuevafaseenla historia de la teologia y

1 Jbid., p. 237.
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dela jurisprudencia,dela filosofia especulativa y delas ciencias na-
turales’’ 18

La ampliacion de los espacios geograficos, sin embargo,implica
la adecuaci6n de la concepciontradicional de las telaciones socia-
les, basadaenla lealtad y la jerarquia, a la nueva realidad fisica y
cultural. Las poblaciones americanas, depositarias de un sabery de
un conocimiento consolidados, no pueden someterse pasivamente
a la accion expoliadoray en ciertos aspectos también evangelizado-
ra de los conquistadores ibéricos. Tanto més que las poblaciones
americanas son las herederas de aquellas culturas precolombinas
quereivindican unavisiénde la realidad natural no muydistinta
de la delineada por la Europa continental a principios de la Edad
Moderna.Si bien estas poblaciones no conocieranla rueda,el arco
agudoy la escritura articulada, estaban en condiciones de elaborar
complejos sistemasde calculo y de dar vida a organizaciones politi-
cas y civiles de notable importancia.

El desconcierto que se crea entre las dos regiones del mundo
es debidoa la conciencia de los europeos de ser testigos de un mo-
delo cognoscitivo que no permite alternativas. La absolutizacién
del conocimiento se configura como unarticulo de fe: una y otro,
en efecto, convergenpara crearesefalso pietismoy esa mezquina
discriminaci6n quese concretiza en un verdadero proceso persecu-
torio frente a aquel que Tzvetan Todorovllamael Orro.

La cultura occidental asumeporlo tanto dos declinaciones: una
fundadaenlos apriorismosdela cultura clasicay la otra basada enla
experiencia en su multiple determinacién. El empirismoy el prag-
matismoconstituyen, en efecto, las dos vetasdel pensamiento con
las que el mundoanglosajénse aleja de los cdnones dela cultura
mediterranea para conferir a la tradicidn occidental un ambito de

legitimacion mas amplio y mas problematico. El fin del abuso indi-
vidual, la adquisicion de los derechospoliticos del hombrey delciu-
dadano, como efectos conseguidos porlas revoluciones modernas,
la norteamericanay la francesa, representan un cambio de direccién
en el caminohistorico dela cultura mediterrénea. La autodetermi-
naciony la inviolabilidad dela intimidadindividualsonel resultado
de un contraste ideolégico que enciende el debate europeo desde
los tiemposde Bartolomé de Las Casas y de Juan Ginés de Septilve-
da que, enla Valladolid de la segunda mitad delsiglo xvi, discuten

18 Paul OskarKristeller, Ocho filésofos del Renacimientoitaliano, México, FCE,
1970, p. 212.
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sobre la legitimidad de la conquista del Nuevo Mundo porparte

de los espanoles y sobre el fundamento moralde las convicciones

y de las costumbres delosindios. EI debate sobre el derecho 0 me-

nos por parte de algunas potencias de entrometerse en los asuntos

internos de otros Estadosy sobrela plausibilidad de la difusion del

progreso constituye la premisa de una prolongada profundizacion

sobre los deberes y los limites de las instituciones publicas en un

ordenamientocivil y culturalmente estructurado en torno a ideas

inspiradoras © a principios conductores que no puedenserni des-

atendidos ni subestimados. El escenario internacional, en efecto, es

alterado por empresasilegitimas desde el momento que responden

sélo a exigencias particulares, a menudo debidas a aquellas perso-

nalidades invasoras de la historia de los pueblos, capaces de sacri-

ficar innumerables vidas humanasen reconocimiento de su propia

hipertrofia: ‘‘Martin Buber —afirma Todorov— propusodividir el

mundo delas acciones humanas en dos esferas, Yo-Tu y Yo-Eso,

segin encontremos0 no otros sujetos alrededor de nosotros. La

coexistencia es la esfera del Yo-Tu;la realizacion es el punto culmi-

nante del dominio Yo-Eso”’."°

La victoria delindividualismo,que es una caracteristica del Re-

nacimiento, es debida

a

la influencia dela ciencia. Galileo Galilei

revoluciona la concepci6n dela realidad y disena una cosmologia

que nocontempla el centrismo dela tierra. El Didlogo sobre los

dos méximos sistemas del mundo, escrito por otra parte en vulgar,

inaugura una nueva erade reflexiones sobre la estructura de la na-

turaleza y sobre el modo mas adecuadopara hacerlas comprensibles

para un creciente numero de personas. La importancia dela ciencia

modernareside en el método experimentaly en la premisa que lo

justifica, que vuelve coparticipes de cada adquisicion cognoscitiva

tanto al observador comoalactor social. El conocimientoes tal si

se justifica juxta propria principia y si se legitima mediantela parti-

cipacién de los miembros de la comunidad sobre los que recaeel

cargo de aplicarlo para fines pacificos 0 cuando menosedificantes.

La difusion del conocimiento cientifico y la aplicacion del mis-

mo enlas estructuras tecnolégicas permiten a la revolucion indus-

trial modificar, no s6lo la relacién de trabajo entre quienes prestan

su mano deobray los empresarios, sino también acreditar ante la

opinion publica unaliteratura —la burguesa— que traducelos vi-

cios domésticos en virtudes publicas: unaliteratura quedescribe las

 Tzyetan Todorov, La vida en comin, Madrid, Taurus, 1995, p. 201.  
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figuras paradigmaticas — de Madame Bovary de Gustave Flaubert
a los Buddenbrook de Thomas Mann— comoexponentes de uncir-
cuito de intereses capaz de comprometeruncreciente nimero de
interlocutores. La literatura burguesa conformalas exigencias del
empresario, tendiente a una ética mas elastica y de todos modos
justificadora de las debilidades humanas,y aquéllas de los Os
interesados en la competencia econdémica desde un punto feae
tida quees justamente una éticainflexible, fuertemente anclada al
buen gusto, ala medida y a la discreci6n. La interaccién de los
personajes-intérpretes de una época tangencial al siglo xx es res-
ponsabledelas discriminaciones étnico-sociales pero es tambiénel
periodo enel que la conciencia colectiva asume tonoscircunstancia-
les antes que aquellos ecuménicos del pasado. Los individuos deci-

den contar porel propio peso especifico y confiar a los beneficios de
su accion el juicio. La modernizaci6n de los procesos productivos
prescinde solo dentrode ciertos limites —y de cualquier modocada

vez masrestringidos— delas convicciones individuales que sin em-

bargo subyacenparadojalmentea las sugerencias de la propaganda

y de la publicidad. En este ambito cultural, el individuo es induci-
doa renunciar cada vez masa la libertad natural en el intento de

garantizarse un grado de seguridad que le permita actuar. El con-

traste, ya evidente en tiempos de Thomas Hobbes y John Locke.

entre absolutismo y parlamentarismocon el consecuente equilibria
de los poderes,constituye el punto centralde la reflexi6n politica
del mundo modernoy contemporaneo.

Al igual queel liberalismopolitico parte del principio del individuo que de-

be poder beneficiarse de una libertad completa en el orden del trabajo, de

la producci6n delos intercambios, como complementoasus derechos na-

turales. Teorizando el modelo de expansidn britdnica del siglo XIX, el libe-

ralismo econdmico afirma que existen unas leyes naturales de la economia,

que traducen una armonia universal que deberd aportar al hombre bienestar

y prosperidad si ninguna intervenci6nexterior no viene a perturbarlas.”°

La literatura inglesa de escritores como Joseph Cronin y la

francesa de escritores realistas y naturalistas como Emile Zola,

con sus epigonos e imitadores en toda Europa, se proponenrefu-

tar, no tanto los principios inspiradores del liberalismo, sino mas

bien los métodosaplicativos de los mismos, adoptados o impuestos

20 Serge Berstein, Los regimenespoliticos del siglo xx, Barcelona, Ariel, 1996,

pie:  
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porlos partidarios de la despiadada busqueda del enriquecimien-

to e imponersu voluntad como coherente conlasfinalidades de un
progreso declaradosin limites. El darwinismo social de Herbert
Spencer se opone abiertamente a toda forma de pietismopero re-

ivindica a favordela naturaleza una suerte de protecci6n salvadora,

no solo del género humano,sino también de todos aquellos seres y
entes que pueden asegurarla continuidad o la persistencia de la

creaciOn.
El Congresode Viena, que sanciona en 1815 las cuotas de asen-

tamiento demografico en el ambito delas nuevas realidades institu-

cionales, emergidas despuésde la epopeya napoleonicay la Restau-

racion, reconoce a los Estados el deber de llegar a un acuerdo para

resolverel problemadela sobreabundancia de manode obraen al-

gunas areas europeas —paradojalmente predominante enlas areas

de Italia meridional— activando canales de emigracion y de efecti-
va marginacion.La literatura del exilio esta hecha de anoranzas,de

evocaci6on; sdlo en los autores contemporaneos esta presente una

fuerte carga de protesta porloscriterios con los que la emigracion

se lleva a cabo enlos dos continentes —el europeo y el americano—

destinados a funcionar comopolosde interacci6n.

La emigraci6n deberia exorcizarel colonialismo, que en cambio
se realiza en el siglo xix de modotalmente alevoso que alimenta re-

sistencias, rebeliones y revueltas. El concepto de nacion asumecon-

notacionesinéditas porquese refiere a los derechosquelos flujos
emigratorios tienden a mantenery los derechos que quieren adqui-

rir. El doble régimenreivindicacionista encuentra apoyo enlos mo-

vimientos autoritarios y totalitarios que se propagan en la Europa

continental y en la Europa mediterranealuego del primer conflicto

mundial, cuandoel presidente de los Estados Unidos de América,

Woodrow Wilson,en 1917, declara oficialmente que no pueden de-
jar de intervenir en defensa de aquellos principios de autonomia
y de libertad en los quese identifican las naciones modernas. La

participacion politica, que permite entrever un modeloinstitucio-

nal mas conformeal‘‘espiritu de la época’’, es contraida drastica-

menteporlos partidostotalitarios, que imponen un régimen capaz

de modificar radicalmente las coordenadassociales valederas hasta

comienzosdela segundafase de la revoluci6n tecnologica, cuando

la economia agraria es menester transformarla en economia indus-

trial. Los partidos de masas de los regimenes autoritarios no regis-

tran las peculiaridades de los nuevos grupos emergentesprefiriendo

una movilizacién de tipo paramilitar. La Segunda Guerra mundial  
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puede ser definida con cierta aproximacién comoel proceso me-
diante el cualla l6gica de los Estados europeos se modifica por una
geopolitica, convenida en Yalta porlas grandes potencias, que divi-
de en dosbloques ideol6gicosal planeta e incentiva una competen-
cia estratégica, destinada,con la caida del Murode Berlin, a refor-
zar el papeldela libre competencia y delalibre asociacién a nivel
nacionale internacional. El mercado del trabajo y de las mercancias
es regulado porla llegada dela informatica, que transformala reali-
dad en virtualidad y permite —al menosilusoriamente— considerar
el planeta —para utilizar una metdfora de Marshall MacLuhan—
como unaaldea global.

la cultura occidental restablece sus conductos de intercomuni-
cacion con el pasado, en primerlugarlos de la costa dalmata, de
Croacia, tan noblementeligada

a

las vicisitudes del Mediterraneo
Y el Mediterraneo vuelve a adquirir su funcién propulsora en un
momento en el que se vuelve impostergable contribuir a fortalecer
el pensamientocritico y a salvaguardarla condicién humana.
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Sociologia y memoria

© ¢J OS LATINOAMERICANOS —escribia hace algunos anos Carlos

aeno estamossatisfechos con lo que somos, pero a

la vez no hemos podido ponernos de acuerdo sobre qué somos, ni

sobre lo que queremosser’’.!

El porqué de este fendmeno no hadejado deser analizado du-

rante mucho tiempoporvarios historiadores y socidlogoslatino-

americanos, transformdndosetal vez en una verdadera inquietud

intelectual. En este sentido, el debate sobre la identidad latino-

americana ha sido muy intenso y existe una amplia bibliografia al

respecto. Meatreveré,porlo tanto, con este ensayo, a entrar en la

controversia tan s6lo para tratar de aclarar los que, segun mi opi-

nion, puedenserlos‘‘usos’’

y

los ‘‘abusos’’ que en las mismascien-

cias sociales tal vez se han hecho,y se siguen haciendo, de algunos

“instrumentos conceptuales’’ (tales comolos de raza, etnicidad, tra-

dicion y naci6n)enlas teorizaciones y enlas criticas sobre la forma-

cidn de esta identidad.
Seguinla tesis que seguiré en esta investigacion, que sera aqui

presentada solamente en su parte introductoria general,? el pro-

ceso quelleva a la ‘‘construcci6n’’ y a la “‘preservacion’’ de una

identidad colectiva es siempre social, y lo mismo ocurre —comoes

l6gico— para todos aquellos procesos de diferenciacion entre los

1 Carlos Rangel, Del buen salvaje al buen revolucionario, Caracas, Monte Avila,

1975,p. 23.

2 EI trabajo completoha sido publicado en el volumen de Gianfranco Pecchi-

nenda, Identidades hibridas. Memoria y construccion socialde la nacién latinoame-

ricana,Valencia, El Espejo, 1994.
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varios modelos 0 categorias de identidades asi construidas. La per-
cepcion y sobre todola institucionalizacion de la ‘‘diversidad’’ ra-
cial, étnica y nacional, es entonces siempre correspondiente a or-

ganizacionesy a formasde categorizacion que hansido construidas

socialmente en el curso de la especifica y peculiar historia cultural
de cada grupo o colectividad humana.

En una sociedad comoes la “‘latinoamericana’’, en donde la

identidad es, practicamente desde siempre, una identidad hibrida,

resultado de una secular mezcla de diferentes identidades, luego

institucionalizadas en el no bien definido concepto de criollismo,3

es fundamental entonces enfrentar este tema desde una perspecti-

va que tomeante todo en consideracion el fendmenodela constitu-

cion de la memoria. O sea de aquellos elementos comunes, simbo-

los y sentimientos globales e identificadores para todo el conjunto

latinoamericano, vistos no comoalgo ‘“‘natural’’ e inmutable, sino

como un proceso social en constante transformacion. En otras pa-

labras, hay que ver, de la manera mas objetiva posible, como han

sido construidos aquellos elementos presentes en la historia y en

la memoria colectiva de los latinoamericanos,a partir de los cua-

les ellos mismos han tratado de comprendery de explicar el pasado

en todas sus dimensionesy expresiones, descubriendo quién y como

(cuales grupos 0 élites sociales y segun cuales lineas) ha tenido mas

influencia en la “‘institucionalizacion’’ de ese pasado, en relacion

con la construccion de su identidad.

Comoprimerpasodeesta investigacin habra entonces quein-

troducir el estudio de la ‘‘identidad’’ dentro de un marco tedrico

que puedeser definido como unasociologia de la memoria. La me-

moria, en la tradicion sociologica, ha sido siempre analizada con
mucha atencion. Uno delos primeros en enfrentar estos estudios
fue el francés Maurice Halbwachs, quien, desde una perspectiva
propiamente durkheimiana,escribio, duranteel periodo delos anos

veinte a los cuarenta del presentesiglo, algunos importantes ensa-
yos sobre este tema.‘ La tesis principal de Halbwachs es que no

existe ninguna dimension de la memoria que sea solamenteindivi-
dual, ya que toda memoriatiene que ser puesta siempre enrelaci6n
con algtin marco social mas amplio.

3 Véase German Carrera Damas,De Ja dificultad de ser criollo, Caracas, Grijal-

bo, 1993.
4 Los ensayos mds importantes se encuentran en Maurice Halbwachs, La

mémoire collective, Paris, PUF, 1950 y Maurice Halbwachs, Les cadres sociaux de

la mémoire, Paris, Montin, 1965.
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Masenlo especifico, siguiendo y profundizandolos estudios del
socidlogofrancés,’ es posible distinguir entre una memoria historica
y una memoria colectiva, lo que nos conducea importantes reflexio-
nes en relaciOn con el temadela identidad.

La memoria historica se refiere a los sucesos y a los hechos

historicos objetivamente documentados, que son recordados sobre

todo con el objetivo cientifico de reconstruir tedricamentela his-

toria de un pueblo, de una nacion; la memoria colectivaserefiere,
porel contrario, a los sucesos y a los hechos que hansido transmiti-

dos a través de las generaciones,y quesirven para crear y preservar
el sentimientoy la coherenciadela propia identidad colectiva (sea

como familia, como grupo mas amplio, 0 como naci6n). Esta me-

moria colectiva, en sintesis, esta relacionada con sucesos ejempla-

res y fundamentales para reconocerse ‘‘unidos’’ en una identidad

comin y compartida. Todoslos otros sucesos (incluyendo también
algunosdelos ‘‘hechoshistdricos’’ mismos), aquellos que no pue-
denser transformados en una “‘transfiguracion ejemplar’’, caen en
el olvido,y participardn sdlo muy parcialmente en la formaci6n de
unaidentidad colectiva.

Mas alla de los innumerables aspectos que puedenser relacio-

nadosconel estudio de la memoria,‘ es importante por el momen-

to fijar nuestra atencién solamente sobre algunos fendmenos que
implican algunas importantes consecuencias parala introduccién a
nuestro trabajo.

Lo primero que hay que decir es que el pasado, que desde un
punto de vista fenomenoldgico deberia ser siempre el mismo para
todoslos que ‘‘recuerdan’’, se transformaenrealidad, por lo gene-
ral segun el gruposocial que‘‘recuerda’’. Este fendmenose eviden-
cia sobre todo cuandolas identidades colectivas se forman a través
de la agregaci6n detradiciones diferentes, y de la sobreposici6ncul-
tural. Las naciones quehansido formadasgraciasa la contribucion
historica constante y numéricamente importante de grupos de in-
migrantes caracterizados por su firme voluntad de “‘preservar’’ y

5 Véase Jacques Le Goff, Histoire et mémoire, Paris, Gallimard, 1988; Gérard

Namer, Mémoireet société, Paris, PUF, 1987; David Middleton y Derek Edwards,

eds., Collective remembering, Londres, Sage, 1990; y, para unavision general, Paolo

Jedlowski y Marita Rampazi, eds., II senso del passato. Per una sociologia della

memoria, Milan, Franco Angeli, 1991.

6 Entrelos temas principales hay que recordar la importancia del uso de la me-

moria enlos andlisis de la idea de progreso,de la visi6n del futuro, del cambio

social, de la individualizaci6n, de la muertey, en cierto sentido, de la tecnologia y

de las comunicaciones.  
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“‘transmitir’’ a si mismos un idioma, una tradicion, unos valores o,
en sintesis, una memoria colectiva diferente de aquella presente en
los otros gruposderesidentes en el mismoterritorio, son una cla-
ra demostracion de este rasgo de la memoria colectiva. En estas
naciones, en efecto, el pasadoes reconstruido, generaciontras ge-
neraci6n, de manera muydiferente segunla identidad particular del
grupo,de su tradiciony de su colocaci6n enla sociedad.

En donde hay una ‘‘voluntad dividida’’ para recordar, segu-
ramente habra también una ‘memoria colectiva dividida’’ y una
“identidad hibrida’’.

Muy a menudolo que ocurreenestassituacioneses que,al fren-
te de unaidentidad nacional unitaria, se afirma al mismo tiempo
una memoria contratada, o sea, el resultado de los diferentes inten-
tos de cruzar las memorias de algunosgrupos de inmigrados conlas

de otrosy, porlo general, con la memoria dela poblaci6n indigena.
Encierto sentido es asi como seoriginan las identidades hibridas.

Esta contratacion dependeporlo generalde la que Berger y Luck-
mann definen con el término de ‘“‘estructura de plausibilidad’’ 0,

en otras palabras, dependedela consistencia fisica, de la base so-
cial sobre la cual los que pretenden imponerunavisién del pasado
pueden contar.’

El fendémenoporel cual los mismos sucesos histéricos adquie-

ren significadosy caracteristicas diferentes, dependiendodelos gru-
pos sociales que ‘“‘recuerdan’’, es ain mas evidente enlos casos de

conflicto entre los mismos grupos. El proceso de ‘‘memorizacién’’
de los sucesos depende aqui muy claramente de los intereses (de

la “‘voluntad”’ de recordar y de olvidar) de cada grupo. Enotras
palabras, esta operacion dependedeloscriterios de selecci6n apli-

cados por cada grupo para escoger lo que merece ser recorda-
do y lo que hay que olvidar. Y sera solamente a partir de esos

“‘criterios’’ que se iran organizando y comenzaran a tomar un sen-
tido y un significado los varios cruces de memoriay olvido, queser-

viran a su vez a la atribucion de una importancia particular a los
acontecimientoshistoricos: 0 sea, al pasado.

El olvido entonces notiene que ser entendido como una simple
y pasiva cancelacion de la memoria, sino, por el contrario, como un

componente activo y determinante en el proceso de construcci6n

7 Véase Peter L. Berger y Thomas T. Luckmann, The social construction of re-

ality, Nueva York, Doubleday, 1966. [Hay trad. esp., Buenos Aires, Amorrortu,

1968].
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de la misma memoria colectiva, que se presenta cuandose pierden

los ‘‘criterios de seleccién’’ antecedentes y surge la necesidad de
reconstruir el pasado seguncriterios nuevos, que suplanten a los

viejos.
Esto ocurre sobre todo en aquellas situaciones en las cuales,

como consecuenciade algun particular fendmenohist6rico de gran
importancia (como puedeser una revolucionsocial, una guerra o
un cataclismo ambiental) se llega a crear una especie de vacio en

la percepcidn dela continuidad de los sucesos (que podriamosde-
finir como unafractura temporal) que hay que llenar. La historia
de las sociedades humanas, en cierto sentido, puedeservista co-

mo un constante renovarsedeestas‘‘fracturas’’. Es comosi de vez
en cuando se rompierael ‘‘hilo de la memoria’ que hasta aquel

momento habia representadola basesobrela cual el sentido dela

identidad colectiva habia sido construido.
Es posible porlo tanto concluir diciendo que, mientras una me-

moria colectiva tenga asegurada su alimentaci6n,quele llega de un

conjunto de hombres que la comparten constantemente, permane-

cera seguramente estable, y no necesitara de excesivas legitimacio-

nes; pero cuando sucedaalgo que, como hemosdicho, “‘rompe”’ la

certeza del pasado, poniendo en dudahasta su mismaexistencia,es

entoncesquela identidad colectiva entrard en un periodo decrisis

y surgird la necesidad de buscar nuevos“‘criterios de seleccion’’ y

diferentes modelos de interpretacion del pasado.

A lo largo dela historia de todos los paises de América Lati-
na pueden ser muchisimoslos ejemplos —desdela Conquista hasta

nuestros dias— que demuestran la veracidad dela presencia de es-

ta fundamental‘‘dialéctica’’ entre memoria y olvido enel proceso

de construcci6nsocial de la identidad colectiva. Trataremos,enlas

paginas quesiguen,de analizar algunos delos principales fenome-

nos sociales que concurrieron enla creaci6n de las precondiciones
para la actual elaboraci6n te6rica detal identidad.

El ethnosy la idea de nacién

Enel mundo modernoel llamado sentimiento ancestral de ‘‘auto-

identificacidn’’, en su sentido étnico (y que esta caracterizado por

el nos en oposicién

a

losotros), ha adquirido una connotacion ca-

da vez mascaracterizada en términos‘‘nacionalistas’’, 0 sea, co-

nexa a la idea de nacidn. Entre los paises que sufrieron (como en

el caso latinoamericano) un profundo y poco gradual proceso de
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“occidentalizacion’’, esta idea constituy6 el nucleo fundamentalal-
rededordel cualse han ido articulando muchosdelos proyectos y
de las dindmicassociales relacionadas con el cambio social.

Entre las imagenes simbdlicas principales que constituyen lo
quehasido definido el ethnos de un grupo humano,$ la mas impor-
tante desde unavisionhist6rico-socioldgica, ha sido muy probable-
mente la llamada memoria del grupo comoepos,0 sea, ‘“‘el pasado,
transfigurado simbdlicamente,en el cual el presente se reconoce y
ritualiza su celebracion’’.®

Esta mitologia de la memoria de un pueblo, querepresenta el

fenomenobasicosobreel cual se fund6 tambiénelsistema delegi-

timacion simb6lica de toda nacién moderna,no hay que entenderla

solamente en susaspectosobjetivos, transmitidos a través de gene-

raciones y mantenidos ‘‘pasivamente”’ enel curso de los anos. O

sea que cuandose afirma que un grupo 0 una naci6n recuerda,de-

cimos que un pasadohasido transmitido —porquees considerado

esencial— de una generacion a otra. De la misma manera, la nue-

va generaci6naceptarde internalizara el recuerdo solamente por-

que,a su vez, lo considerara lleno de sentidoy de significado. Por

lo contrario un grupoolvida cuandolos que poseenel pasado no lo

comunicana las nuevas generaciones0, que es lo mismo, cuandoés-

tas desconocenla herencia transmitida y se rehusana transmitirla a

su vez.'°

Asi que existe, como ya hemos dicho en nuestra introduc-
ci6n, un momento‘‘activo’’, de verdadera ‘‘construcciGn social’,

que interesa tanto a los elementos de la memoria a transmitir (el

“‘recuerdo’’), como a aquellos que hay que dejar en el olvido. La

memoria, en otras palabras, no es un area neutral, que se trans-

mite de manera automatica y que provoca una acumulacion de

““historias’’, sino que,por el contrario, supone la presencia de una

8 El ethnos, dice Colin Renfrew,es la autodefinicién de un grupode individuos

que se basa sobre un sentimiento de la comunidad que nacede los origenes co-
munes, del vivir juntos en una particular regi6n, de un idioma compartido, de

creencias comunes, pero que no depende de manera completa de ninguno deellos.

Desdecierto puntode vista, y en determinadascircunstancias, cada unoes libre de

escoger su propia etnicidad.

® Carlo Tullio Altan, Soggetto, simbolo, valore, Milan, Feltrinelli, 1993.

10 Antonio Cavicchia Scalamonti y Gianfranco Pecchinenda, La memonaet si-
lenzi. Unacitta e il suo cimitero, Napoles, Colonnese, 1992, p. 18. Véanse también

las referencias bibliogrdficas sobre el tema de la memoria.
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precisa voluntad de “‘recordar’’, que a su vez se refiere a precisos

“criterios de seleccidn’’ compartidos socialmente."!
Se poneasi en evidencia la necesidad de la presencia de un back-

ground simbolico, cuya transmisiOna través de las generaciones de-

pende de manera exclusiva deloscriterios de selecci6n escogidos

para ‘‘recordar’’ (memoria) o “‘borrar’’ (olvido). El resultado de

este encuentro, o mejor dichode esta lucha entre memoriay olvido,
es lo que hasidollamadoel epos de unanaci6n,0 sea su tradici6n
nacional, el nicleo de referencia para la construcci6nde la identi-
dad de una sociedad. Para evitar la probable conflictualidad entre

‘“‘memorias’’ diferentes, cuyas raices estan ligadasa los diferentes
criterios de seleccidn escogidosporlos grupos sociales que se dispu-
tan el poder(la legitimaci6n arraigada enel‘‘control de la herencia
simb6lica del pasado”’ es fundamentalpara ‘“‘controlar’’ y dominar
el presente), es posible que se verifiquen —como en muchosejem-

plos histéricos se ha demostrado— evidentes falsificaciones, trans-
figuraciones y hasta verdaderas invencionesdelas tradiciones.

Los historiadores Eric. J. Hobsbawm y Terence Ranger,en re-

lacion con este tema, publicaron hace algunosaos la recopilacion

de unos ensayose investigaciones de diferentes autores justamente

acerca del fendmenode las tradiciones inventadas, de sus funcio-
nes enel proceso de construcci6n del sistema simbdlico y ritual de

algunas naciones y de las manerasa través delas cuales las tradicio-
nes mismas son engendradas.! Seguin Hobsbawm,las tradiciones

inventadas son aquel conjunto de practicas aceptadas por una so-

ciedad y caracterizadas por sus formasrituales 0 simbdlicas, que se
proponeninfundir algunos valores y pautas de conducta repetidas

en las cuales esta implicita automaticamente la continuidad con el

pasado. De hecho, en dondees posible, tratan por lo general de

afirmar su continuidad con un pasado hist6rico seleccionado con
unaprecisa finalidad.*

El tipo de tradicién que aquimasnosinteresa es aquélutilizado
para fijar de manera simbdlica la cohesi6n socialy la pertenencia a
grupos y a comunidades reales artificiales. Esto se refiere una
vez mas, en lo fundamental, a la construccidn de un sentimiento

1 Remo Bodei, “‘Identité, memoria collettiva e conflitto tra culture’, en M.

Pinna,ed., L’Europadelle diversita. Identita e culture alle soglie del Terzo Millennio,

Milan, Franco Angeli, 1993.

2 Eric J. Hobsbawm y Terence Ranger, eds., The invention of tradition, Cam-

bridge, Cambridge University Press, 1984.

3 Jbid., p. 1.
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de identificaci6n con una comunidady conlasinstituciones que la
Tepresentan, la manifiestan y la simbolizan: en una palabra, conla
nacion."4

Naci6n e identidad nacional

A través dela idea de naci6n, que en el fondoes una innovacién
historica bastante nueva, se puede comprender mejor la importan-
cia crucial dela relacion entre ‘“‘memorias’’ y ‘“‘tradiciones inventa-
das’’ en el proceso de construcciénde los Estados modernos, sobre
todo porlo queserefiere a los mas j6venes, como son seguramen-
te todos los que pertenecen

a

la region latinoamericana. En este
sentido no hay que dejarse engahar —segin sefhala Hobsbawm—
porla paradoja de que,porlo general, las naciones modernas, con
todas sus armas simb6licas (banderas, himnos, emblemas), preten-
den presentarse frente al mundo y a los hombres comoel reverso
exacto delo ‘‘nuevo’’; acostumbran declararse arraigadasen la an-
tiguedad mas remota, comosi fueran algo natural, poniéndose en
el polo opuesto de las comunidades construidas, o sea humanas.

Pero masalla de las que puedenserlas continuidades histéricas
de otro género que se encuentran incluidas en los conceptos mo-
dernos, por ejemplo,los de ‘‘Francia’’

y

los ‘‘franceses’’, que nadie
se atreveria a negar,dice el mismoautor:

Estos mismos conceptos contienen en sf inevitablemente un componente

construido 0 “‘inventado’’. Y justamente porquetanta parte de lo que subje-

tivamente constituyela “‘nacién’’ modernaconsiste en estos constructosy se

asocia a simbolosbastantes recientes o discursos oportunamente construidos

(como Ia‘historia nacional’’).'5

Es por eso mismo queel fendmeno nacional no puedeser co-

trectamente analizadosin tomar en cuenta, y con muchocuidado,

la invenci6n dela tradici6n.
Para enlazar mas concretamente todo lo dicho anteriormente

conla idea de naci6n, hay que decir, para empezar, quelo esencial
de cada nacion se encuentra en el hecho que todos sus individuos
comparten un patrimonio comin, pero también en el hecho que
todos hayan olvidado muchasotras cosas.

4Ibid., p. 9.
18 Tbid., p. 14.
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El olvido y yo dirfa que hasta el error hist6rico, son un factor esencial en la

creacién de una nacién, de modo que el progreso delos estudios historicos

es a menudounpeligro para la nacionalidad. La investigaci6n historica, en

efecto, proyecta luz sobre hechosde violencia que ocurrieron en los origenes

de todaslas formacionespolfticas, incluso aquellas cuyas consecuencias han

sido mds beneficiosas. La unidad se hace siempre de modo brutal."

Unavez mas es fundamentalel regreso a la idea del constante

entrelazamiento entre memoria y olvido, cuyo desarrollo dinamico

resulta imprescindible para la comprension de los fenomenos que

estamos aqui examinando.

Pero atin quedaporestablecer —misalla de la referencia a una

tradicién compartida y transmitida en la memoria— quées lo que

hace posible el surgimiento de formasde identificacion y de per-

tenencia utiles para garantizar la existencia y la estabilidad en el

tiempo de Estados nacionales y, ademas, cuales el papel, en este

proceso de formacién, de aquellos elementos como la ‘raza’ ’, el

“idioma’”’, la ‘‘religién’’

o

la ‘‘geografia’’, que han sido considera-

dos a menudo comofactores ‘‘determinantes’’.

Empezandoporeste segundo conjunto de cuestiones, podemos

decir que lo que hoyen dia nosotrosdefinimoscon el término de na-

cién es seguramentela etapa masreciente enla historia de las for-

maciones quese realizaron sobrela base de predominiosétnicos, en

sentido general, que refleja de manera evidente algunas novedades

(hay sobre todo unaactitud diferente hacia los criterios de seleccion

de lo que tiene queser considerado“‘lo propio’’ 0 “‘lo nuestro’’) in-

troducidas sucesivamentepara definirla.”” Pero, de cualquier forma

que queramostomarlos,la razay el idioma, asi comolareligion o la

geografia, no puedenser considerados como factores determinan-

tes en la definici6n de una nacion.

Aunque es cierto que hay que reconocer que, por lo me-

nos hasta cierta época de la historia occidental, el elemento

étnico-racial ha tenido una importancia fundamentalenla defi-

nicién del territorio (las tribus y las ciudades antiguas no eran

sino una extensién de la familia y de sus vinculos bioldgico-

16 Ernest Renan, éQué es una naci6n? Carta a Strauss (1882), est. prel. y notas

de Andrés de Blas Guerrero, Madrid, Alianza, 1987, pp. 65-66.

17 “Hay que recordar —comodice Carlo Tullio Altan— que una configuraci6n

étnica no es compartida de manera homogéneaporparte de todos los miembros

de un grupo social, ni define siempre de manera exclusiva un Estado nacional en

su totalidad’’.
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naturales), a partir de otro momento hist6rico'® se puede afimar que fueron justamente las ‘‘fusiones’’ entre tay blacio.
nes preexistentes las que caracterizaron la SecniabGR aetial. Asi que el elementoracial, por si mismo, no uede eae
ficiente para definir una nacién,sea cual fuere el sent debts
quiera dar al concepto de raza o deetnia, y eso fantien 3
que, como hemosdicho,si los tomamosen el sentido naar
te natural’’, €stos no tienen ningunarelevancia para las Gen:
clas sociales. Se puede ademasanadir quelos objetivos nd st
dos en la construccién de una nacion, de un Estado paleaan?
te independiente, resultan ser muy a menudodiferentes biteat

En el caso de las que se convertiran en las naciones thei:
americanas, por ejemplo, estos objetivos seran Ilevados adelante
por grupos que resultaran ser étnica y culturalmente homogéneos
en relacion con los que mantenjanel control del Estado central La
conflictividad, porlo tanto, no nacia con base en profundas ce
renciashistoricas y culturales, sino sobre la diversidad entre los in-
tereses presentes enlas coloniasy en la madrepatria. Esto también
como trataremos de profundizar, dara su contribucién a la eee:
gencia, en América Latina, de Estados cuyo concepto de identidad
nacional sera muyparticular si comparado con los demas paises del
mundooccidental.

De todas maneras, el mismo razonamiento hecho parala raza
la etnia puede hacerse también para el idioma”(en este caso tafe
poco en los comienzosla identidad de idioma implicaba ademés
alguna formade identificacién comun), paralas religiones y para
la geografia. En efecto, el territorio, por si mismo, no puede ha-
cer una nacion. Noexisten barreras o fronteras preformadas por
la “naturaleza’’, que puedan servir para legitimar una diferencia
entre territorios. Vuelveasi a aparecer, de nuevo, la necesidad de
una diferenciaci6n entre elementos‘‘naturales’’ y ‘“‘culturales’’ en
la definicion de lo que es una ‘‘naci6n’’ y, sobre todo, de la im-
portancia de caracteristicas ‘“‘subjetivas’’, ademas de aquellas pura-
mente “‘objetivas’’, en la definicién delos criterios de identidad.2°

18 Véase Ernest Renan, op. cit., p. 71.

® “Estados Unidos e Inglaterra, la América espafola y Espaiia, hablan la misma
lengua y no forman unasola naci6n. Porel contrario, Suiza, tan bien construida
++. Cuenta con tres 0 cuatro lenguas’’, ibid., pp. 76-77.

=! Véase Erik Allardt, ‘‘Le minoranze etnichenell’Europa occidentale’, Rivista
Italiana di Scienze Politiche, x1 (1981), pp. 91-136.  
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Por lo que hay que reconocer, tambiénen este caso, que el con-

cepto de nacién —asi como por ejemplo sucede con los concep-

tos de etniay, parcialmente, de raza—"lleva consigo una gran can-

tidad de factores determinantes detipo ‘‘cultural’’ (lo que implica,

como ya hemosdicho, el fendmeno dela construccion histérico-

social de las diferencias), mientras le queda muy poco, por lo menos

desde un Angulosocioldgico, de natural.

Se puede ser ciudadano de una naci6n y al mismo tiempoper-

tenecer también a una multitud de otros diferentes grupos socia-

les, enlazadosentre ellos. Estos podran ser mas 0 menos enfatiza-

dos, segtin la situaci6n enla cualindividuosy gruposse encuentran.

Todo esto puede ser comprendido mejorsi lo remitimosa la vision

socioldgica del concepto de identidad nacional.”

La identidad nacional, asi como la identidad étnica, reune

atributos biologicos y propiedades culturales que se manifiestan

“‘objetivamente’’ enel idioma,enlas tradiciones, enlas institucio-

nes comunes;y una capacidad de percepcion y de reconocimiento

“‘subjetivo’’ de la pertenencia, de la solidaridad y de los intereses

compartidos.* Por lo tanto hay que anadir que la identidad no es

solamente espacial (0 sealigada a la relacién con los vecinos mas

cercanos), sino que puedeser relacionada con diferentes grados y

niveles de ‘‘sentimiento comtn’’. En Venezuela, por ejemplo, un

individuo puedeidentificarse conlos “caraquenos’’, en oposicion a

los “‘maracuchos’’, pero también conlos “‘venezolanos’’, en oposi-

cin a los “‘colombianos’’ y, a un nivel mas amplio, con los “‘atinos’’

en oposicidn

a

los gringos y asi sucesivamente. Dela misma mane-

ra, ese mismoindividuo, en ese mismopais, pudiera percibirse a

si mismo comoperteneciente a una comunidad de ““talianos’’ (in-

migrados), en oposicion a los “criollos’’ 0 a los ‘“‘espafoles’’, y al

mismo tiempo “‘hijo de napolitanos’’ en oposici6n

a

los ‘‘hijos de

milaneses’’. La cuestién, como se puede notar, es muy compleja,

peroalfin y al cabo desemboca siempre en la identificaci6n de un

21 Bn relacion con el debate sobre la objetividad/subjetividad étnica, véase Al-

berto Melucci y Mario Diani, Nazionisenza Stato. I movimenti etnico-nazionali in

Occidente, Milan,Feltrinelli, 1992, p. 28.

2 Véase el ensayo de Daniel Bell, ‘“Ethnicity and social change’’, en Nathan

Glazer y Daniel Patrick Moynihan,eds., Ethnicity. Theory and experience, Cam-

bridge, Harvard University Press, 1975, pp. 141-174.

2 Véase también Peter L. Berger y T. Luckmann,op. cit., y Peter L. Berger,

Brigitte Berger y Hansfried Kellner, The homeless mind, Harmondsworth, Penguin,

1973. [Hay. trad. esp., 1975].  
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nosotros en relacion conla definicién del otro, de lo diverso, d
una diferencia quese construye y se modifica en relacid ada
acontexto histdrico-social.” oe
-Beoe hay siempre, en el fondo, la percepcion de

pertenencia (construidagracias a la memoria
colectiva de unastradiciones comunes y de unas formas deidentifi
cacionconsideradas‘‘naturales’’ y por eso mismo no modificable )
al cual recurrir cuando otras formasde identificacion se Meta
demasiado débiles.* Para una mejor comprension y distinctde
los caracteres generalesdela identidad social, muy acertado atte
el siguiente esquema,segunel cuales posible individualizar es di-
mensiones presentes en todaidentidad, a saber: una dimension de
locacion, a través dela cual elindividuose colocaenelinterior de un
campo simbédlico(0 sea,él definela situaciénenla cual se encuen
tra y traza unas fronteras, mas 0 menosrigidas, que delimitan fe
territorios del si mismo); una dimensién deseleccién que permite
al individuo, después que hayadefinido sus fronteras ordenar sus
propias preferencias y escogerentre algunas posibilidades alterna-
tivas i finalmente una dimension de integraci6n,a través dela cualel
eepuede disponerde un cuadro de interpretacién que enla-
fanpasadas,presentesy futuras en la unidad de una

: Gracias a este marco analitico, que resultautil sobre todo

a

nivel
teorico, se hace posible una explicaci6n de algunosde los fenéme-
nos que ocurrenen los procesos de diferenciaci6n entre el si mismo
y el otro, entre el si mismo y el mundo(locaci6n) y, aspecto muy
importante, de las manerasa través de las cualesel individuolo-
graadquirir los instrumentos necesarios para la estabilizacidn, en
el tiempo,del sentido de estas diferenciacionesy, de la misma ma-
nera, de la continuidad del si mismo(integracién).

; Pero cuando sucede, comoenelcaso de las migraciones, que

Siquiera una de estas dimensiones es puesta a discusién, entonces
empieza muy probablementea surgir la necesidad de una completa
restauracion de toda la identidad hasta ese momento construida.

u Etienne Balibar, ‘“‘Cultura e identita’’, en /dentita culturali, Milan, Franco An-
geli, 1991, p. 27.

A Harold R.Isaacs,‘‘Basic group identity’, en Nathan Glazer y Daniel Patrick
Moynihan,eds., op. cit., p. 30.

26 Loredana Sciolla, ed., [dentitd; percorsi di analisi in sociologia, Turin, Rosen-
berg & Sellier, 1983, p. 22; véase también Le6n Grinberg y Rebeca Grinberg,
Identidad y cambio, Barcelona, Paidés Ibérica, 1980.  
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Sucesos que implican algunos cambios importantes en la vida de un indivi-

duo, como la emigracién, pueden transformarse en factores muy peligrosos

para el sentimiento de la identidad... En su luchapara la autoconservaci6n

el inmigrato necesita agarrarse a diversos elementos de su lugar de nacimiento

(objetos familiares, la musica desutierra, recuerdos y suenos en donde reapa-

recen algunosaspectosde su pais, etc.) para manteneractiva la experiencia

de “‘sentirse sf mismo’’.7

Cabe preguntarse entonces cuales son, 0 cuales puedenser, en

el caso de las migraciones,los recursos culturales que los individuos

o grupos de inmigrados puedenencontrarpararealizar este proceso

de restauraci6no reconstruccién desu identidad.
Algunossocidlogosy antrop6logoshantratado de darunasres-

puestas de cardcter general a este género de cuestiones. Donald

L. Horowitz, por ejemplo,traté de explicar que, en diferente medi-

da, hay varias posibilidades de cambios individuales de identidad:

la conversién del lenguaje o religiosa pudiera ser en este sentido

suficiente, en algunos casos, mientras que en otros, los cambios pu-

dieran necesitar un plazo mas amplio (algunas generaciones) y ma-

trimonios mixtosy procreaciones. Otra modalidad que pudiera per-

mitir una modificaci6n consciente de la identidad y de la conducta

de un grupo étnico o nacional, en unasituacion de melting pot, es

aquella del llamado‘‘deslizamiento delos confines’’ que definen la

pertenencia del mismo grupoy que constituyenla referencia funda-

mentalpara la formaci6n dela identidad. En otras palabras, es la

situacionenla cual dos o mas gruposse pueden unificar para formar

un nuevo grupo (amalgamation)y aquella enla cual un grupo puede

llegar a perdersu propia identidad comoconsecuencia de la fusion

con otro grupo, que a su vez permanececonsu identidad original

(incorporation).¥% Finalmente hay que poner en evidencia, segun

Horowitz, que no es demostrable que tales formas de hibridacion

cultural sean antecedentesenel tiempo, y que por eso mismo no es

siempre cierto que ellas determinen de manera causal el cambio de

identidad. Lo quesi parece mas probable es quela formacionde la

2 Sobre el tema de identidad/migracién véase Le6n Grinberg y Rebeca Grin-

berg, Psicoandlisis de la migracion y del exilio, Barcelona, PaidésIbérica, 1982 y A.

Signorelli, ‘Identita etnica e cultura di massa dei lavoratori migranti’’ en A. Di

Carlo yS. Di Carlo, eds., I luoghi dell’identita. Dinamicheculturali nell’esperienza

dell’emigrazione, Milan, Franco Angeli, 1986.

2 Donald L. Horowitz, ‘‘Ethnic identity’’, en Nathan Glazer y D. Moynihan,

eds., op. cit., pp. 113-115.
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identidady las hibridaciones se acompanen reciprocamente en un
procesodialéctico.

Otro autor que ha analizado el proceso de produccion social
de la identidad étnica (y nacional) es A. L. Epstein, quien, dicho
en formasintética, considera ante todo el concepto de identidad
comoun proceso con el cuallas personastratan de integrarsus di-
ferentes yvariados status y experiencias en una imagen coheren-
te up si mismas.” Pero tambiénhay otro conjunto de componen-
tes * cognitivos’’ que constituyen la identidad y que segin Epstein
serian determinantes, sobre todo cuando hay que analizar algunos
casos particulares de “‘hibridacién’’, como aquellos quese refie-
rena la dimension “emocional’’ de la formaci6n dela identidad
Esta dimension posee, segun la perspectiva de este autor, una im-
portancia no menordelas dimensiones mas especificamente socia-
les e “intelectuales’’. En las sociedades multiculturales —observa
Epstein— la identidad étnica (en el sentido mas amplio del térmi-
no) ofrece solamente una entre las muchas y posibles formas de
identificacion social. O sea que aparece aqui otro importante mo-
mento,quese caracteriza una vez masporla posibilidad de escoger
por parte del individuo. Unaposibilidad de ‘‘eleccién’’ quees pre-
cisamente opuesta a los recorridos de la ‘‘prescripcidn’’" con los
cuales se identifican practicamentetodaslas sociedadesno occiden-
tales, pero que presentaalgunasrestricciones:

Algunas de éstas son claramentesocialesy ligadasa ciertas caracteristicas del
sistemasocial: en algunas sociedadeslas oportunidades de renunciar a su pro-
pia identidad étnica, en favor de otras formasdeidentificaciones alternativas
puedenser mayores. Eneste sentido la libertad de escoger es mayor y mat
serd la importancia que adquirirdn otros tipos de restricciones.>! :

Los varios elementos —ensintesis—, y particularmente aque-
llos “‘inconscientes’’ que participaron en la construccién de la ima-
gen del si mismo, puedenllegar a ser puestos en discusidn y, depen-
diendodela situaci6n, puedenhacerlas identidadesexistentes muy
vulnerables. Esta situacion, comoes ldgico, es mucho masfrecuen-
te en sociedades multiculturales.

* A. L. Epstein, Ethos andidentity. Three studies in ethnicity, Londres, Tavistock
1978, p. 101.
5 : 5 :

. Veanse los trabajos de Gino Germanisobreel proceso de secularizaci6n y de
modernizaci6n’’.

31 A. L. Epstein, op. cit., p. XIV.
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Masalla de estos esfuerzos tedricos porresolver, a través de un
esquemageneral, el problema delos‘“‘referentes culturales’’ en el
proceso de ‘‘reconstruccién’’ de las identidades en el curso de los

procesos migratorios, habria que anadir que, desde cierto momen-

to, el discurso teérico tendria necesariamente queser circunscrito

a ciertas areas geograficas especificas, a regiones territorios bien
definidos y a grupos de migrantes determinados, para nocorrerel

riesgo de generalizar(y de simplificar) de manera exageradaelal-

cance de la mismateorizaci6n. Es posible decir, por ejemplo, y eso

también conbase enlas investigaciones citadas, que por lo general
los inmigrantes que provienen de un mismo lugar llegan a formar

con cierta frecuencia una especie de‘‘microuniverso’’ enelinterior
mismodela estructura de su propia identidad, quese alimenta de

una memoria, constantementepresente (y mas 0 menosnostalgica)

queserefiere a simbolos, valores y modelos culturales de su cultu-

ra de origen. De la misma hipotética manera es posible decir que
este fendmenoserepite en cualquier grupo de inmigrados,de cual-

quier condiciOn,y asimismose puede afirmar que, casi siempre, esos

“‘modelos’’ traidos de la cultura de los origenes prevalecen,por lo

menosen los comienzos, en la experiencia de la vida diaria.**

Pero, al mismo tiempo, es necesario recordar, como venimos

adelantando,que estas generalizaciones no corresponden siempre

y de la misma maneraa la realidad. También cabe preguntarse,por

ejemplo, en qué medidalo que acabamosdedecir se puedeaplicar,

con el transcurso del tiempo, a las segundas y terceras generacio-

nes; qué variaciones hay entre un grupo especifico de inmigrantes y

otros; cuando influye el tipo de recepcion de una determinadaso-

ciedad, consusleyes, sus tradiciones y su cultura especifica.

Latinoamérica y su identidad

Despussde haberanalizado los principales asuntos tedricos inhe-

rentes al fendmenodela identidad nacional, es posible ahora en-

frentar finalmente el tema principal de este trabajo, quese refiere a

® La velocidad con la cual durante las inmigraciones se vuelve a construir un

mundosocial en donde,con todaslas diversidades, persisten las mismas reglas y

normasdel lugar de origen, hace comprender,por un lado, que no se dé ningun
proceso de desorganizacién cultural de los individuos (en el sentido de Thomas y

Znaniecki) y, por otro lado, que se verifique un esfuerzo por construir condicio-

nes de vida reglamentadas por normas sociales fuertes y aceptadas porlos miem-

bros de los grupos familiares.   
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la formaci6n dela naci6n latinoamericana, sobre todo en relaci6n

con el fendmenodela construcci6nsocial de su identidad.
Para empezar es importante recordar que, hasta el final del

periodo colonial, el concepto de nacidn se venia utilizando en los
paises latinoamericanos solamente en relacion conlas poblaciones
indigenas. Las cronicasde la €poca colonial hablabandela “‘nacidn
india’ ’, y hasta a los blancos nacidos en el Nuevo Mundoseles asig-

naba el nombrede‘‘espanoldelas Indias’’.

Fue entonces el elemento indigena el que reestablecio por primeravezel sen-

tido de la nacionalidad, mientras que los espanoles,a través de la cultura,

del idioma y sobre todo de la administraci6n, contribuyeron al principio de

la integraciOn: fue en efecto el sistema imperial espafiol el que mantuvola

unidad de estosterritorios. Las luchas porla independencia despedazaron

aquelsistema imperialy dieron a la palabra nacion un significado mucho mas

emotivo. La nacién fue entonces asociadaa la patria, la madre patria, en la

cuallos patriotas luchaban para conquistarla independencia.*?

Pero no fue una operacion muysencilla encontrar unas legitima-

ciones objetivamente validas y aceptables para todosdetal redefi-

nicion de la idea de naci6n. Esto sobre todosi se toma en cuenta el
hecho de que, con la independencia, iba también desapareciendo
el enemigoprincipal (Espafia), o sea el Otro a través del cual habia
sido posible encontrar unas motivaciones validas para perseguirla
unidad y la identidad comin de toda Latinoamérica. La primera
definicién unitaria de la identidad latinoamericana, en efecto, pro-

bablemente haya sido justamente una ‘‘unidn en contra del opre-

sor’’ (‘‘el odio que la peninsula ibérica nos inspira —decia Simon
Bolivar— es mas grande del mar que nos separa’’).

Las ‘“‘nuevas’’ naciones no tenian en realidad a sus espaldas

ninguntipo detradicion nacional, ya quesus origenes estaban arrai-
gados en unadivisi6n ocasionalde las areas coloniales. Desde los

primeros tiempossubsiguientes a la conquista de la independencia
politica surgié el problemade unanueva e imperativa necesidad: la
de encontrar unoscriterios Utiles para legitimar, por ejemplo, una
particular delimitaci6n delos territorios en lugar de otra.“ Hasta

33 Miguel Rojas Mix,‘‘Reinventare l’identita ispanoamericana’’, en J. R. Re-

gidor y A. Binel, eds., Dissenso sul mondo, Roma, Terra Nuova, 1992, pp. 129-

130.

4 “No somos europeos —decfa Bolivar— no somos indios, somos una especie

hibrida entre aborfgenes y espafioles. Americanos de nacimiento y europeos de



186 Gianfranco Pecchinenda

se puede decir que el problema de la determinaci6n de la entidad

tanto geografica comohistorico-cultural de las naciones hayasidoel

primer y verdadero momento de confrontaciOnpolitica (e ideoldogi-
ca) ocurrido en América Latina después de la Independencia. Y
la razon de la contienda se puede explicar de manera muysencilla,
refiriéndonosa la falta absoluta de criterios objetivos de identifi-
caciOn nacional establecidos por una tradicion de alguna manera
institucionalizada.

Fue entonces necesario tratar de conocer aquellos rasgostipicos

de cadapais independiente, de cada nacion, que pudieraservir para

caracterizar su identidad pasada, presente y —por lo menosenlos

proyectos— futura.

Las respuestas puedensersintetizadas a través de una dico-

tomia, basada sobre presupuestos claramente ideologicos, entre

quienes continuaran tratando delegitimar las ‘‘razones dela uni-

dad yde la homogeneidad’’ de toda AméricaLatina, y quienestra-

taran de hacer prevalecer un nacionalismo mucho mas estrecho y
relacionadocon regiones y areas geograficas mas limitadas.

Ademasdel Libertador Simon Bolivary de su intento de poner
las bases parala construccion de unasola‘‘gran nacion’’ latinoame-
ricana,*’ la manifestacion de la tendencia a definir la nacionalidad
sobre las bases de unidades politicas muy extensas fue, por ejem-

plo la América Central de Morazan y la Confederaci6n Peruano-

Boliviana de Santa Cruz.*
La otra gran expresiOn ideoldgicafue, porel contrario, aquella

quetrato de desarrollar fuertes movimientos nacionalistas, lo mas
autoctonoposible y ligados a las autonomiasdelas varias regiones

que habian obtenido la independencia. La fuerza de la ideologia
nacionalista, en su choque con las concepciones mas 0 menos am-

plias, se presento en la obra de aquellos historiadores que trataron

derecho, tenemos que disputarleslos titulos de propiedada los nativos y al mismo

tiempo tenemos que defendernos enla tierra donde nacimos,contra la oposicién
de los invasoresespafioles’’, en Simon Bolivar, Carta de Jamaica (1815), Escritos

politicos, Madrid, Alianza, 1971.

35 Véanse los discursos de Sim6n Bolivar en los cuales el Libertadorse referia a

la necesidad de construir una‘‘sola’’ grande nacién, Sim6n Bolivar,ibid.

* En contra de la teorfa de Bolivar no fueron pocos los que reaccionaronlevan-

tandolas banderas de los sentimientos y de los intereses ‘‘nacionalistas’’ como por

ejemplo, Pdez, Santander y Flores, cuyos movimientos organizados reivindicaban

la peculiaridadpolitica que luego se impondran comolasnaciones independientes

de Venezuela, Colombia y Ecuador.  
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de mostrar genéticamentela formaci6n delas identidades naciona-
les y de probarqueéstas eran anteriores a los mismos sentimientos
regionalistas. Lo que se querfa afirmar y demostrarerala existencia
de unapeculiaridad nacional que tenia sus bases sobre un pasado
comin y sobre un pasado colonial compartido, sobre todo en los
momentoscriticos de la Independencia. Esto puedeservir ademas
para demostrar la profundainfluencia que ejercié en toda Améri-
ca Latina la concepcién romantica dela historia, empujadajusta-
mente por un proyecto deidentificar, para cadacaso particular, los
elementos quedirigian ‘‘el destino nacional’, segun los criterios
ideoldgicos importados por completo desde los centros culturales
de Europa.”

De manera paraddjica, entonces, como en muchasotras opor-
tunidades haocurridoenla historia de las ideas en América Latina,
mientras porun ladoseutilizaron modelos conceptuales tipicamen-
te occidentales (ademassin compartirnila historia ni la interpreta-
cion dela realidad de los centros donde estos modelos habian sido
elaborados), porelotrose traté de conseguir un empuje a la acci6n
social y a la constitucidn de una identidad nacional original, justa-
mente a través de una especie de encarnizamiento antieuropeo y
antioccidental.

Esto se debio, comoes sabido, al hecho de que, en el curso del
siglo xIx, el concepto de naci6n fue asociado en América Latina,
a la patria y al patriotismo, pero tambiény sobre todo

a

la idea de
Progreso: la nacion empez6 entoncesa ser entendida como aquella
entidad compuestaporgente‘‘civil’’ (y “urbanizada’’), en contra-
posicion a todos los que permanecian en unasituacién‘‘incivil’’,
0 sea las poblaciones marginales delas ciudades y, sobre todo,las
poblacionesrurales.**

Fue en ese mismosiglo, también en contraposicién con la ex-
tensi6n de estas ideas, que muchosintelectuales de gran influencia
en la sociedadlatinoamericanalograron concebir un nuevo modelo
ideoldgico que hiciera concurrir al mismofin los diferentes intere-
ses de los varios Estados nacionales: éste fue la latinidad. La validez
de tal patron pudo ademasserafianzadagracias a la contraposicién

*7 José Luis Romero,Latinoamérica: las ciudades y las ideas, México, Siglo XX1,

1976, p. 247; véase también Javier Ocampo Lépez,‘‘Mitosy creencias enlos pro-

cesos de cambio’’ en Leopoldo Zea,ed., América Latina en sus ideas, México, Siglo
XXI, 1986, p. 427.

38 El mas conocidodelos intérpretes de esta visién de la realidad latinoameri-
canahasido sin dudaalguna el argentino Domingo Faustino Sarmiento.
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con otra forma de alteridad emergente, que tomaraellugar dejado

vacio por el imperio espanol: tal adversario ‘‘cultural’’ fue el sajo-

nismo. Francisco Bilbao —que,segtin parece,habiasidoel primero

enutilizar el nombre de América Latina como f6rmula unitaria con-

trapuesta a la América Sajona (0 sea los Estados Unidos)— dijo, en

un famoso discurso pronunciadoenParis el 22 de junio de 1865, que

“Ja uniones la verdadera forma depatriotismo de los americanos

del sur’’.2° Esta union, que tomala forma de una Confederacion del

Sur reproducela identidad americanay latina, que perpetuarala ra-

za y harposible la creacién de unagran nacionlatinoamericana.

Solamente a través de esta unién —concluia el mismo Bilbao— hu-

biera sido posible rechazar el imperialismo de los Estados Unidos

del norte, quienes‘‘crefan en su imperio como Roma creyo en el

suyo’’.

Esta idea, cuyo éxito sigue vivo en muchosgruposde intelectua-

les y cuya influencia se ha manifestado constantemente en la forma-

cién del pensamientopolitico de muchosautores latinoamericanos,

ha sido aplicadaconel correr de los ahos por muchos otros intelec-

tuales. Entreellos es importante recordaral uruguayo José Enrique

Rod6y al cubano José Marti* y, sobre todo, los autores de la co-

rriente definida indigenismo, que puede con razon ser considerada,

en sus diferentes formas, una especie de “consecuencia inintencio-

nal’’ (o una “‘reacci6n’’)a la postura adelantadaporBilbao.

Pero antes de analizarlos que hansidoloscriterios de seleccion

mas comunesutilizados para la definicién de la identidad latino-

americana, por lo menoslos que atin siguen estando en el centro

del debateintelectual en esta regién, queda todavia por recordar lo

quese puededefinir comoel ultimo esfuerzo tedrico-politico hecho

para encontrarunoscriterios de unificacion de AméricaLatinaen el

contexto de categorias diferentes de aquellas raciales 0 étnicas. En

este sentido el patron principal de referencia ha sido seguramente

el econémico. Ya desde los afios cincuenta se empezo, en efecto,

a realizar en América Latina un importante cambio en el ambito

de la reflexién politica e intelectual debido al énfasis casi absolu-

to que se atribuy6 a los aspectos inherentes

a

la interdependencia

socioeconémica,enla definicion de la unidad delas naciones.

® Véase Miguel Rojas Mix,op. cif., p. 131.

# El uruguayo José Enrique Rod6,en su obra Ariel (1900), identifica en el espfri-

tu de Ariel el alma hispanoamericana contrapuesta al monstruoso Caliban, 0 sea,

el materialismo norteamericano.  
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Parareferirse a la identidad latinoamericana, empez6 enton-

ces a ser insuficiente hablar de indios, de criollos, de hispanoame-

ricanos 0 de afroamericanos, y fue necesario comenzar a presentar

como criterios fundamentales aquellos aspectos que servian para
definir la dependencia comin —econémica, cultural y politica—
de algun ‘‘centro’’, y para diferenciara los ‘‘americanosdel sur’ de

los “‘americanos del norte’, las ‘‘periferias’’ y los ‘‘centros’’, los
paises ‘‘pobres’’ y los paises ‘‘ricos’’, y asi sucesivamente.

Una vez masse puede decir que la busquedanecesaria para en-

contrar alguna alteridad con la cual enfrentarse y compararse, de
gran importancia para comprenderlosrasgos unificadores de una

identidad nacional particular, ha llevado a la construcci6n social

de una ‘‘entidad’’ —eneste sentido el capitalismo occidental tout
court— que simb6licamentesirvio sobre todo para reemplazara las
“alteridades’’ antecedentes (el imperio espanol, la cultura sajona,
etc.). Parecen habersido dos, finalmente, las caracteristicas com-

partidasporestas ‘‘entidades’’ construidasenel curso dela historia

latinoamericana para definir simbdlicamente su propia identidad:
ser siempreexterior (0 sea, puesta topologicamente‘‘afuera’’ de su
territorio) y representar la causaprincipal (a menudola ‘‘tnica’’

de la situacion de subdesarrollo que lamentablemente diferencialas

regiones del centro y delsur del continente, con respecto al norte y

a otros paises occidentales.

Estoscriterios, sobre todo después dela fractura del viejo orden
sociopolitico mundialtrasel fin del sistema socialista en estos Uulti-
mosanos, estan empezandoyaa ser considerados obsoletosy a ser

revisados por buenaparte de las mismasfranjas de la intelligentsia
latinoamericana que los habia teorizado. Pareceasi que con “‘elfin
del tercermundismo’’*! estan empezando a tomar un auge siempre
mayor aquellos estudios (nuevos y viejos) que, en la investigacion

y en la busqueda de los elementos fundamentales de la originali-
dad dela autenticidad dela cultura latinoamericana, atribuyenla
mismacentralidad tanto a los factores exteriores que hemosdicho,

comoa los factores interiores (tales como la memoriahist6rica y co-
lectiva de una naci6n, sutradici6n, o sea su actitud cultural comin,

compartiday unificadora).”

41 Véaseel libro Barry Levine, ed., El desafio neoliberal. Elfin del tercermundis-

mo en América Latina, Santafé de Bogota, Norma, 1992.

® Javier Ocampo L6pez,op.cit., pp. 428-429. 
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Hibridacion étnica e hibridacién temporal:
la formaci6nde la identidad criolla

Enel curso dela historia de los paises latinoamericanos,algu-
nas diferentes posturas tedricas —desde el indigenismo hasta el
occidentalismo—*hansido aplicadas reiteradamenteal andlisis so-
cial de la regi6n, desembocando ademas,y muy a menudo,en com-

plejos contrastes de tipo ideoldgico que, lamentablemente, han obs-
taculizado en muchoscasosla formaci6n de un pensamientocritico
mas amplio y constructivo, que tomara en cuenta los aspectos mas

significativos de los puntos de vista contrapuestos.
De manera que, volviendoal tema central relativo a la construc-

cion de la identidad nacional en AméricaLatina, y tratandodelle-
gar mésalld de la simple contraposicién entre indigenismo,antihis-
panismoy occidentalismo, es necesario aclarar algunas cuestiones.

Ante todohay querecalcarel hecho,anotadoporel historiador

venezolano German Carrera Damas, que, desde el punto devista

de la cuesti6n de la identidad cultural, los criollos latinoamerica-
nos son, basicamente, la expresi6n de la accion conjugada de tres
grandes factores:

La independencia, vista porla historia patria; el proyecto nacional, visto por la

historia nacional; y el eurocentrismo, a manera de clima global de la realiza-

cidn socio-histérica del criollo como “‘dominadorcautivo’’, en el marco de la

formaci6n social en la cual desempena el papel primordial.**

Porlo queserefiere al primer punto,es suficiente recordar lo

que veniamosdiciendo anteriormente, 0 sea que en el periodo de
transito de los siglos xvii a Xx, cuandose agudiz6 la llamada‘‘crisis
de la sociedad colonial’, predomino de maneraclara el sentimien-

to de pertenencia a lo hispanico. Luego,el desarrollo bélico de la
crisis de la sociedad colonial sacudié los cimientos de la creencia
de esta pertenencia:‘‘La crisis de la conciencia monarquicay la de
la conciencia cristiana catdlica estuvieron estrecha y esencialmente

interrelacionadas. Fue necesarioplantearsey resolvereldificil pro-
blema juridico-teoldgico que significaba el desobedeceral rey sin

® Véase, para una recopilaci6nsintética sobrela influencia de algunos pensado-

res sobre el debate enla sociologfa del desarrollo latinoamericano, Cristobal Kay,

Latin American theories of development and underdevelopment, Londres, Routled-

ge, 1989 y el volumende Gianfranco Pecchinenda,Identidades hibridas. Memoria

y construccion social de la naci6n latinoamericana,par. 3.1.

# Germén Carrera Damas,op.cit., p. 73.  
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desacatar a Dios’’.** E] resultado fue el logro de la emancipacion al

precio de unaruptura drastica con lo hispanico: ‘‘El antihispanis-

mo,inculcadoporla historia patria, fue golosamente nutridoporel
rencorde unosy porla tozudezdeotros’’.

Eltransito a la independencia nacionalse realizé siguiendo dos
grandeslineashistoricas, la del nacionalismo republicanoy la del

eurocentrismo. Pero también hay que recordarque el concepto de

nacion, como dijimos, es siempre mucho mas que el simple produc-

to de la adaptacion a un determinado ordenamientosociopolitico.

Y esto porque hay siempre, por lo menos, una tomadeconciencia,

porparte delos individuosy de los grupos sociales, de su papel en

la estructura de poderinterna.

La adaptacion del concepto de naci6n,y el recurso a él como
criterio legitimador de la estructura de poderinterna, debia apo-

yarse en un reagrupamientodela sociedad unavez roto el vinculo

que unia sus componentes, en forma directa, con la Corona. Los
“‘indios’’ eran subditos del rey a igual titulo quelos criollos. Pero
no estaban confundidosenese vinculo,especificamente establecido
con los ‘‘indios’’. La ruptura del nexo colonial no podia acarrear,

por consiguiente, la transferencia en beneficio delos criollos del

vinculo que subordinabalos‘‘indios’’ al rey:

Si los criollos invocaron la ausencia del rey para justificar coyunturalmen-

te la recuperaci6n de su autonomia, el argumento no era menosvalido pa-

ra los “‘indios’’. Esta dificultad fue superada mediante una auténtica proe-

za ideoldgica. Consisti6 en que criollos e “‘indios’’ fueron convertidos, por

igual, en oprimidosporlos peninsulares. Este fue el mayor logro del alegato

porla independencia: elcriollo ha sido el actor principal en gran parte de

la exploraci6n y en lo fundamentalde la inconclusa empresa de colonizaci6n

del territorio. En ese proceso ha sido un constante y eficaz destructor de las

sociedades autéctonas. Ha aplicado consecuentemente, enriqueciéndolos,los

procedimientosde relaciOn conla base indigena establecidos desde los prime-

ros contactos porel peninsular, tanto en lo que ellos tenian de depredadores

como en lo que tenian de formadoresde nuevassociedades. Peroal enfrentar

el poder politico colonial el criollo se present6 a si mismo trocado de opresor

en oprimido,y esto ultimoa igualtitulo que el aborigen.*

Desde el punto devista no menos importantede la construcci6n

social de la memoria, hay que anadir que este proceso de ruptura

45 Tbid., pp. 73-74.
46 Ibid., pp. 74-75.  
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del nexo colonial ha tenido como consecuencia una especie de re-

visidn dela historia; la Colonia, que habia sido sobre todo una obra
criolla, empez6a servista e interpretada porellos mismos como una

época de oscurantismo. La monarquia, se pretendi6, fue asunto de
espanoles y canarios: ‘‘Los criollos hispanoamericanos resultaron

habersido republicanos poco menos que desde siempre’’.*”

El eurocentrismo representa, finalmente, el ultimo fen6dmeno

de relevancia politica y sociocultural cuya importancia hasido fun-

damentalen la formaci6n de la identidad criolla en Latinoaméri-
ca. Después de haberse consagrado a si mismos comolos tnicos
forjadores de la independenciay los creadores delas “‘naciones’’,

la tarea principal que les quedaba los criollos era la de tra-
tar de ‘‘cambiar el pueblo’. Es aqui, sobre este punto, donde
es posible ver con masclaridad la presencia de aquellas teorias

“‘deterministas, geograficas y raciales’’ que, como ya hemosdicho,

se produjeron durante todo el siglo xix en América Latina.
Esa ‘‘necesidad’’ de ‘‘cambiar el pueblo’’ encontro, en efecto,

su concreci6n en la deseada promoci6n de la inmigraci6n norte-
americana y europea:

Obviamente, gente de raza blanca,con elfin de difundir valores republicanos

y de impulsarla modernizaci6n, considerada ésta comola clave parala consoli-

daci6n dela estructura de poderinterna, restablecida en funci6n del proyecto

nacional... El criollo latinoamericano refugi6 su eurocentrismo en esas doc-

trinas e hizo recaer sobre mestizos, negrose ‘‘indios’’ toda la responsabilidad

del que lucia como insuperable fracaso de la experiencia republicana.**

Desde otro punto devista, que considere algunos de los aspec-

tos principalesdel desarrollo de este proceso de modernizacion,y su

influencia enla formaciénde la identidad hibrida criolla, es posible
decir quelos paises latinoamericanos son actualmente resultado de

la sedimentacién, yuxtaposicion y entrecruzamiento de tradiciones
indigenas, del hispanismocolonial catdlico y de las acciones politi-
cas, educativas y comunicacionales modernas:

Pesea losintentosde dara la cultura de élite un perfil moderno, recluyendo

lo indigenay lo colonial en sectores populares, un mestizaje interclasista ha

generado formaciones hibridas en todoslos estratos sociales. Los impulsos se-

cularizados y renovadoresde la modernidad fueron méseficacesen los grupos

1 Ibid.
4 [bid., p. 77.  
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“cultos’’, pero ciertas élites preservan su arraigo enlas tradiciones hispdnico-

catdlicas, y en zonasagrarias también entradiciones indigenas, como recursos

parajustificar privilegios del orden antiguo desafiadospor la expansi6n dela

cultura masiva.*”

Eneste sentido, se puede decir que la cultura que caracteriza
actualmente a la sociedad latinoamericana parece serel resultado

de un largo procesohistdrico en el cual la llamada modernizaci6n

oper6 siempre a través de momentos de ‘“‘fractura’’ y muy pocas
veces mediante la sustitucion de lo tradicional y lo antiguo. En el
analisis de la construccion social de la identidad latinoamericana
aparece entonces siempre masla necesidad de considerar, ademas

delos ‘‘progresos’’ de tipo econdmico,cientifico y tecnologico, tam-
bién los factores que “‘resisten’’ a esta modernizacion, que son pro-
bablemente importantes en la misma medida. Emerge,enotras pa-
labras, la necesidad de tomar en cuenta “‘también’’ el uso social que
ha sido hecho (y quese sigue haciendo) de la memoria historica y

colectiva de las naciones dela region.

Sin embargo, comohaceresaltar en su original ensayo el so-

cidlogo Garcia Canclini:

Enlos estudios y debates sobre la modernidadlatinoamericana la cuestion de

los usos sociales del patrimonio sigue ausente. Pareciera que el patrimonio

hist6rico fuese competencia exclusiva de restauradores, arquedlogos y mu-

sedlogos: los especialistas en el pasado... Ese conjunto de bienesy practicas

tradicionales que nosidentifican como nacidn 0 como pueblo es apreciado co-

moun don,algo querecibimos del pasadocontal prestigio simbdlico que no

cabe discutirlo... La perennidad de esos bienes hace imaginar que su valores

incuestionabley los vuelve fuente del consenso colectivo, mésalla de las divi-

siones entre clases, etnias y grupos que fracturan la sociedad y diferencian

los modos de apropiarse del patrimonio... La confrontacién de esta ideo-

logia con el desarrollo moderno —desdela industrializacin y la masificacion

de las sociedades europeasen los siglos XVIII y XIX— gener6 reactivamente

una vision metafisica, ahist6rica, del ser nacional, cuyas manifestacionessupe-

riores, procedentesde un origen mitico, sdlo existirfan hoy en los objetos que

lo rememoran.*°

Resulta aqui una vez mas fundamental recordar el hecho de que
la construccion de la memoria no es una simple operacién de

49 Néstor Garcia Canclini, Culturas hibridas. Estrategias para entrar y salir de la

modemidad, México, Grijalbo, 1990, p. 71.

50 [bid., pp. 150-151.
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“referencia objetiva’’ a sucesos o hechos ocurridos enel pasado o

en la tradicion de un pueblo,sino masbien es el producto de un pro-

ceso de selecci6nde criterios considerados socialmente utiles para
recordar. La elecci6n deun criterio y la exclusién de otro depende

casi siempre, comoes ldgico,de los intereses de quienes detentan

el poder(sea politico o econdmico,etc.) en una sociedad.
Tener una identidad nacional, entonces, no significa sola-

mente tener un pais, 0 un territorio, sino que implica siempre

también la construccién (a través de operaciones de seleccién y

“transposicion’’ de hechos y rasgos elegidos segin los proyectos

de legitimacion de quienes detentan el poder), de una memoria co-

lectiva, un patrimonio cultural, o sea ‘‘una entidad donde todo lo

compartido porlos que habitan ese lugar se vuelve idéntico inter-
cambiable’’, y donde ‘‘quienes no comparten constantemente ese

territorio, ni lo habitan, ni tienen por tanto los mismos objetos y

simbolos, los mismosrituales y costumbres, son losotros, los dife-
rentes’*.5!

Cuandose ocupa unterritorio, el primer acto es apropiarse de
sus tierras, frutos, minerales y, por supuesto, de los cuerpos de su

gente, o al menosdel producto de su fuerza de trabajo. A la inver-

sa, la primeraluchadelos nativos por recuperar su identidad pasa

por rescatar esos bienes y colocarlos bajo su soberania: es lo que

ocurrid, en América Latina, en las batallas de las independencias
nacionales en el siglo xix y enlas luchas posteriores contra inter-

venciones extranjeras.

Una vez recuperado el patrimonio —concluye Garcia Cancli-
ni— o al menos una parte fundamental, la relacidn conelterrito-

rio vuelve a ser como antes; una relacién natural. Puesto que se
naci6 en esas tierras, en medio deese paisaje, la identidad es algo

indudable.*2 ;
Y el error que evidentemente se esconde detrds de la postura

“‘tradicionalista’’ es justamente, una vez més —comoya vimos en

el andlisis del concepto de ‘‘raza’’—, aquél de querer transformar
en algo natural, las que en realidad son barreras construidas social
e historicamente, y cuyafinalidades la definici6n deloscriterios de
discriminacione identificacion. ’

Ahorabien, las formas de sociabilidad presentes en la cultura
latinoamericana modernason,en los aspectos esenciales, hibridas.

5! [bid., p. 178.
52 Ibid.  
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Pero no solamentedesde un puntodevista étnico, sino también (co-
mo hahechoresaltar Garcia Canclini hablando de‘‘heterogeneidad
multitemporal’) desde un punto de vista temporal, 0 sea en re-

lacion a la suma de ‘‘temporalidades histéricas’’ pertenecientes a
épocasdiferentes y heterogéneas, y que son contemporaneamente

presentes en la memoria colectiva de la sociedad latinoamericana
moderna.

Esta perspectiva hibridaen el andlisis del problema dela identi-

dad latinoamericananoslleva, en conclusi6n,a una ultima reflexién

de suma importancia enel ambito dela investigacion sociolégica so-

bre Latinoamérica,y queserefierea las diferencias en las formas de

hibridaci6n que caracterizaron —desde una determinada época en

adelante— la historia de cada naci6nde esta region. Enotras pala-

bras, si alguna vez se pudo hablar de unaidentidad latinoamericana

como de unaidentidad unica y homogénea —lo que fuequizdsvali-
do hastalas ultimas décadas del siglo xix— ya desde entonces eso

no sera posible,

dadala conformacion de sociedadesde inmigraci6n europea masiva enel drea

del Rio dela Plata [luego por] la diferenciaci6ny la definicidn de los nicleos

afro-anglo-americanosenel Caribe y en porciones del continente, y luego con

el inicio de la formaci6nde una sociedad de inmigraci6n, de procedencia tanto

europea como americana, en Venezuela.

Delo quees posible deducir la necesidad de introducir, en este

tipo de investigacion,el analisis de la construcciOnsocial de la iden-

tidad y de las diferencias enlos casos nacionales, tomados cada uno

en sus aspectos originales y homogéneos, comoentidades constitui-

das portradiciones, memorias e identidades hibridas compartidas,

internalizadase institucionalizadas en sentido nacional.

53 German Carrera Damas,op.cit., p. 69.
54 Sobre este importante tema hetrabajadoenlosultimos afos en la Universi-

dad dePisa enla siguiente investigaci6n para la realizaci6n de mi tesis doctoral:

Gianfranco Pecchinenda,Inmigraciony desarrollo. La dialéctica identidad/alteridad

en laformacion de un Estado nacional. El caso de Venezuela, Bibliotecas Nacionales

de Roma y Florencia.



 

EL NEOINDIGENISMO EN MEXICO

Por Patricia GALEANA

DIRECTORA DEL ARCHIVO GENERAL

DE LA NACION, MEXICO

ON MOTIVO DELA CELEBRACION del Quinto Centenario del En-
Coan de Dos Mundos, en 1992, han resurgido en el mundo

los movimientos indigenistas reivindicadores de los derechos hu-

manosy del desarrollo de las comunidades indigenas. La propia

Organizacién de Naciones Unidas declar6 a 1992 el Ano delas Co-

munidades Indigenas, para después dedicar toda esta década a la

atencion del desarrollo de dichas comunidades. Porotra parte, co-

mo unareacci6n contrala globalizacidn econdémica y la homoge-
neizaci6n cultural consecuente, han surgido también movimientos
regionalistasy tribales desintegradores. En Méxicotales tendencias

han desembocadoenun nuevo indigenismorevisionista que preten-
de encontrar unasoluci6n la inequidad que subsiste respecto de

estas comunidades.

Existen dos tendencias fundamentales en el neoindigenismo

mexicano, aquella que sigue creyendo en la importancia del mes-

tizaje racial y cultural, es decir la integrista, y la que se pronuncia
en contra de la homogeneizaci6n cultural y es contraria la inte-
gracion.

Para comprendertales tendencias es importante tener presen-
tes los antecedentes histéricos de la condicion indigena. A pesar de
la complejidad del tema, también encontramosdos politicas predo-
minantes a lo largo de la historia de México: una proteccionista y
otra que pudiéramos llamarliberacionista e igualitaria.

La tendencia proteccionista se origind desde la Conquista por
parte de misioneros como Bartoloméde Las Casas y Motolinia, que
se erigieron en defensores de los conquistados. Tiene su maximaex-
presiOn enlas Leyes de Indias con las que la Coronaquiso proteger
al indigenapero lo convirtid en menor de edad, quedando siem-

pre bajola tutela del espafol, en un plano de inférioridad; lo que
reafirm6el sindromedela conquista en los pueblos indigenas.
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En elsiglo x1x, los dirigentes del movimiento de Independen-
cia tomaron medidaspara suprimir la sociedad novohispanaestra-

tificada racialmente y terminar con la separacion de las Republicas
de Indios del resto de la comunidad. Su proposito era acabar con
cualquierdiferencia entre los mexicanos. Esto es lo que llamamos
tendencialiberacionistae igualitaria.

Al otorgarse la ciudadaniaa los indigenas en todaslas constitu-
ciones del México independiente se acabéconel paternalismo colo-
nial, pero el indigena quedo desprotegido,a la intemperie, perdido
en un mundolegal que no conocia.

Los liberales mexicanos pretendian cambiar la mentalidad de
los indigenas, occidentalizarlos para que adoptaran la concepcién
liberal del progreso. El proposito delosliberales era volverlos mas
productivos, que se convirtieran en propietarios individuales y, tam-
bién, terminar con la propiedad comunal que consideraban primi-
tiva.

Es evidente que los moviles que animarona los liberales esta-
ban muylejos de buscar el perjuicio de los indigenas. Su afan era
incorporar a Méxicoal concierto de los paises modernos, lograr es-
tabilidad politica, prosperidad econdmica y mejorassociales que se
darian graciasa la circulacion dela riquezay conla igualdadjuridica

de todoslos ciudadanos.

Enlasdiversasetapas del liberalismo en Mexico se dieron pocas

variantes en su actitud hacialos indigenas, pues siempre se busco su
occidentalizaci6n. Excepcion hecha de Maximiliano de Habsburgo,

quien comoextranjero tenia unavision distinta. A Maximilianole

interesaba en especial mejorar la condicidn de los indigenas, por

considerarlos los verdaderos duenos de las tierras mexicanas; no

pretendio imponerles la cultura occidental, sino que publicaba sus
decretos también en lengua indigena. En este sentido su gobierno
intento unir la tendencia proteccionista con la igualitaria.

A pesar de las paternales Leyes de Indias y de las leyes libe-
rales igualitarias, los indigenas fueron desposeidos desde la Con-
quista hasta la fecha. Su desengafo ante las promesas de libertad
y bienestar qued6 plasmado en los multiples levantamientosde los
campesinos indigenasacaecidosa lo largo delsiglo xix.

Comoresultado de las medidas tomadasporlosliberales del
siglo x1x, las comunidades indigenas fueron desposeidasdesustie-
Iras, situaci6n que se agravo duranteel régimen dictatorial de Por-
firio Diaz, cuando se crearon grandes latifundios. La revolucién de
1910, primera revolucion social de nuestrosiglo, quiso devolver a
los indigenassus tierras y sus derechos.
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Noobstante quesedictaronleyes garantizandolos derechos so-

ciales en la Constitucion de 1917, y que se procedi6 a repartirlastie-
tras delos latifundios existentes, subsisten hasta nuestros dias gran-

des rezagos que se reflejan en un estado de marginaci6n, pobreza
extrema y analfabetismo de las comunidades indigenas.

Enlos diferentes hitos historicos de México, la Independencia,

la Reforma y la Revolucion, se quiso terminar con las diferencias
entre los mexicanos. Pero, como hemos esbozadosintéticamente,

ni los proyectos proteccionistas ni los liberacionistas o igualitarios

lograron el bienestar de los pueblos indigenas y su incorporacion a
la nacion en un planoigualitario.

El concepto de indigena en Méxicotiene diferentessignificados.
La acepciontiene, desde luego, una connotacionracial, cultural, so-

cial y politica. El concepto racial no requiere explicaci6n y fue el
distingo que trataron de eliminarlos liberales mexicanos desdela

Independencia, conla abolicion del sistema de castas. El cultural

no se refiere, evidentemente,a las caracteristicas fisicas, sino a la

incorporacion 0 no a la cultura occidental. El social identifica al in-
dio como sinonimo de pobre. Finalmente, el concepto politico se

esta manejandoa raiz del estallido social en Chiapas. Este movi-
miento ha puesto en el centro del debate nacionalla situaci6n de

las comunidadesindigenasy tambiénha revivido,de una otrafor-
ma,la discusiOn sobre las demas acepciones del indigena que hemos
mencionado.

El estado de marginacion al que hemos hecho referencia ha
llevado a buscar nuevos esquemasdesolucién a la problematica

indigena ya que haya unarevision del indigenismo anterior, dando

lugar a una posicion integrista y otra antiintegrista. A continuacion
analizaremos someramente los puntos fundamentales en torno las
dos posiciones en debate, sin olvidar que existen puntos en los que

se dan convergencias.

Se ha llegado a la conclusion de queel proteccionismohist6rico,

retomadoporel movimiento indigenista de los anostreinta a los se-
senta —bajoel concepto de Antonio Caso de que no se puedetratar
igual a desiguales y quelas leyes deben proteger al mas débil—, no
ha solucionadola problematica indigena. La principal critica que

los actuales neoindigenistas hacen al indigenismo proteccionista es
que hayan seguido considerandola idea de incorporaral indigena

a la cultura occidental. En una palabra, desde el punto de vista de

estos revisionistas el error consistio en coincidir con la idea de in-
tegracion de los liberales del siglo pasado y su afan por buscar la
cohesion nacionaly la homogeneizacioncultural.
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Por otra parte, se considera que la solucion de los liberales no

logr6 la deseada occidentalizacion del indigenay si, en cambio,la

desarticulacion de su vida comunitaria, quegira en tornoaltrabajo
colectivo dela tierra.

Tratar de imponerla cultura occidental y cambiar la mentalidad

de los indigenas, desdela perspectiva de los neoindigenistas, ha sido
una forma de menospreciar su cultura y de considerarla inferior,

sin respetar su derecho a ser diferentes. No obstante las criticas
al proteccionismoindigenista o al igualitarismoliberal, subsiste la

tendencia integracionista que cree en la necesidad de incorporara
los indigenasen la cultura occidental. Es decir, subsiste la tendencia

integracionista.
Hay que apuntar que las comunidades indigenas no rechazan

integrarse al proyecto de nacion, pero desean ser comohansido,

conservarsusraices culturales, sus tradiciones, sus usos y costum-

bres ancestrales. En ellas prevalece la vida comunitaria, el fequio 0
trabajo obligatorio para la comunidad la designacion desus auto-
ridades por consenso.

Es evidente quesi bien todo pueblotieneel derecho a preservar

sus tradiciones, lo importante es tener la posibilidad de optar por

los bienes culturales y materiales de su tiempo historico, sin que ello

implique la estandarizacion. Esto significa que tengan accesoalas

herramientas necesarias para su desarrollo.
La gran diversidad étnica de los pueblos indigenas mexicanos,

asi como las condiciones economicas, politicas y sociales de ca-
da uno deellos exigen la busquedade soluciones especificas a cada
comunidad, de acuerdo consus caracteristicas y el medio enel que

habitan.
En la reconstrucci6n de su identidad, los indigenas buscan la

aceptacién de sus usos y costumbres en el sistema legal mexicano,

lo que implica hacer compatibles el derecho consuetudinario y el

estatutario. Aunque las nuevas generacionesindigenas habian pre-

ferido acogerse al derecho positivo en lugar del consuetudinario,

porser el primero mds benigno,ultimamente se ha dado un resur-

gimientode las tradicionesantiguas. ;

Después de un foro nacional de caracter plural, se llego a la

conclusién de quees preciso hacer reformasa la Constitucion para

solucionarla problematica indigena. Uno de los temas mas deba-

tidos es el de las autonomias indigenas. Al respecto, mientras los

neoindigenistas abogan por las autonomias, hay quienes conside-

ran que éstas no resolverdn la situaci6n de marginacion, sino que

Se
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la pueden acentuar, convirtiendo a las comunidades en una espe-
cie de reservaciones, sin resolver su problema fundamental, que es

el de la pobreza.
Especialistas en derecho constitucional, como Sergio Garcia

Ramirez, constitucionalista del Instituto de Investigaciones Juridi-

cas, ex procuradorgeneraldelpais, coinciden en que no existe un
arquetipo de autonomia. Tanto el régimen federal comoel sistema
municipal mexicanos son formas de autonomia. Esta debe enten-

derse en su acepci6n mas general comola capacidad de conducirla
propia existencia sin vulnerarla de los demas.

Los neoindigenistas comoel fildsofo Luis Villoro, asesor del
Ejército Zapatista de Liberacién Nacional, sostienen que es pre-
ciso establecer un nuevo pacto federal que tome en cuenta la voz

de los indigenas para que éstos sean sujetos de derecho en su con-
dici6n especifica de indigenas, diferentesal resto de los mexicanos.
Bajo esta perspectiva, se ha propuesto el establecimiento de dosju-
risdicciones que hagan compatibles el mundoliberalindividualista

y uniformadorcon el mundo comunitario indigena.
Aun aquellos que estan a favor de las autonomias de los pue-

blos indigenas reconocen que éstas no resolveran por si mismas el

problemade marginaci6nal que estan expuestoslos pueblos indios.
Porotra parte,la posicidn integrista sostiene que la autonomia

puede convertirse en un elemento desintegrador del Estado nacio-

nal mexicano, reavivar esquemasracistas y favorecer el abandono

de los pueblos indigenas.
Enesalinea,el fildsofo Leopoldo Zea ha planteado la busque-

da de una situaci6n de igualdad detodos los seres humanos,sin que

esto implique la pérdida de su identidad. Para Zea, la creaci6n de
autonomiasindigenassolo acarrearia separacion dela realidad glo-
bal. Al respecto, considera quese corre el peligro de mantener a

las comunidades indigenas como una especie de museosvivientes.

Quienes no compartenla vision de los neoindigenistas conside-
ran que porla gran complejidad de su instrumentacion, las auto-

nomias de los pueblos indigenas podrian derivar hacia un proceso
separatista. En este sentido,se inclinan por buscar unasoluci6n en
el marcodel fortalecimiento del federalismo y del municipiolibre.

Segtin Fernando Benitez, los mexicanos heredamosdelos es-
panoles una politica racista que a lo largo de nuestra historia ha
tratado de destruir a la cultura indigena. Si bien en México, pre-

cisamente por la tendencialiberacionista igualitaria, el racismo no
es un problematan grave comoen otros paises de América Lati-
na, es preciso apuntar que, comohasenalado Carlos Monsivais, en
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diversas manifestaciones de la cultura mexicana,ensuliteratura y

enel cine se representa al indigena como unserinferior. Bajo esta
perspectiva, se requiere reconciliar la grandeza del pasadoindigena
con la condicion de marginalidad delindigenadelpresente.

Es preciso mencionarquelas posiciones integristas y antiinte-

gristas coinciden en la necesidad de encontrar una nuevapolitica
que logre mejorarla condicion de las comunidades indigenas y su
nivel de vida.

Ante la situacién que vive Méxicohaciafin desiglo, es necesa-
rio transitar de unaactitud proteccionista 0 liberacionista a una de
desarrollo integral que fortalezca la unidad nacional. Transitar ha-
cia unasociedad verdaderamente igualitaria, dondeprivela cultura

de la toleranciay dela igualdad en la diversidad.

Enestefin de milenio, entre los diversos movimientos que dan
testimonio de la crisis propia del fin de una época del inicio de
otra, que esperamos no sea la Nueva Edad Media que preconiza

Alain Minc, han resurgido los movimientos xendfobosfrente a las

migraciones mas grandesde la historia de la humanidad, provoca-
dosa su vez porla fuerte recesion de la posguerrafria.

El racismoy los fundamentalismosrevivenlos sentimientos mas
destructivos del género humano. Deahila importancia de quelos
movimientos neoindigenistas no exacerben estas tendenciasracis-

tas y que prevalezca el respeto a la otredad, pero sin constituirse

en movimientos excluyentes, desintegradores, que en nadaconttri-

buirian al bienestar de las propias comunidadesindigenas.
Antelas actitudes neorracistas de este fin de siglo, es necesario

pugnarporla equidad en todos los ambitos. En el caso de Méxi-

co, su riquezaestriba en sudiversidad. Porello el pensamiento del

filosofo mexicano José Vasconcelos no pierde vigencia,en el senti-
do de optar por una raza cosmica, entendiendo que el destino de la
humanidades el mestizaje racial y cultural.

 



MEXICO1995:
LA CULTURA EN CRISIS*

Por Jorge HERNANDEZ CaMPos

ESCRITOR MEXICANO

1

N VIEJO EPIGRAMAnuestro dice que en México la conquista la

Leen los indiosy la independencialos espanoles. Si en esto

ultimo en lugar de espafioles ponemoscriollos estaremos cerca de

la verdad. Fueronlos criollos quienes, arrebatados por los vientos

de la Ilustracion y puestos a fermentar por el programa reformista

de Carlos III, dieron cuerpo a la ideologia independentista. Dos de
ellos, Carlos Maria de Bustamante y Lucas Alaman, pusieron los

cimientos a los recuerdos del futuro,esto es, a la historia bifronte

de la revolucion de independencia. Seguin la version candnica de
la historia patria hubo una sola revolucion de independencia. La
coexistencia de las versiones de Bustamante y Alamannosensena,

como apunta Charles Hale, que en realidad hubo dos.
La primera, o sea, la inflamada por Miguel Hidalgo y Costilla

y exaltada por Bustamante, dur6 diez anos y se desintegr6 en 1820.
La segunda, defendida por Alaman comola auténtica, fue conduci-

da por los mismos que habian combatidoy fusilado a Hidalgo. En
1821, con su Plan de Iguala, Agustin de Iturbide proclam6el esta-
blecimiento en México de un imperio independiente pero en favor
de Fernando VII, un gobierno monarquico, constitucional y mode-

rado. Y comosureligi6noficial, la catdlica.
Unay otratesis partian de sendasvisiones encontradassobrela

esenciay génesis del pais nuevo. Bustamanterastreabasus raices en

el imperio deAnahuac,‘‘nuestro antiguo imperioazteca’ ’, destruido
por unos conquistadores extranjeros. Proclamaba la necesidad de

* Publicado en Cuadernos Hispanoamericanos (Madrid), 549-550 (marzo-abril,

1996), pp. 7-31.
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recuperar aquella soberania por medio de un movimiento de inde-
pendencia cuyosentidoseria el de ‘‘una reconquista’’. De ahi que
muchosdesus adversarios hayan tachado su “neoindigenismo’’ de
absurdoy anacronico. La tesis de Bustamante, como ha dicho Er-
nesto Lemoine, tenia por objeto animar un independentismo po-
pulista y una repulsa hacia cuantosignificara el poder y el dominio
peninsulares. O sea, apuntaba hacia un independentismo comoel
de Hidalgo y al que Alamandescribia como ‘‘levantamiento dela
clase proletaria contra la propiedady la civilizaci6n’’.

Alaman puedehaber contribuidoal origen del dicho popular.
Seguin él, la nacién aparecida en 1821 (naufragado el movimiento
de Hidalgo) fue ‘thechurade los mismosquehasta entonces habian
estado impidiéndola’’, es decir, de los criollos. Venja a ser el re-
sultado de la conquista delsiglo xvi, guiada porprincipios hispani-
cos de autoridad, religion y propiedad. Escribia: ‘“Yo no me he
considerado nuncasino un espanol revelado’’. Porlo tanto, nega-

ba la corriente ‘‘vulgar’’ de opinion, al parecer muy difundida en

1821, de quela independencia era un resurgimiento del Andhuac,
luego detres siglos de opresion espafiola. Y encontraba a Busta-
mante particularmente culpable del mito azteca.

2

Laasdostesis sobre las dos revoluciones de independencia fue-

ron insignias adversariasen la prolongadaguerracivil entre libera-
les y conservadores estallada practicamenteconel fusilamiento, en

1824, del autoproclamado emperador de México Agustin de Itur-
bide. Hoy dia, 180 anos después,las encontramos todavia fermen-
tando disputas sobre el ser de México y en las banderas de grupos

lanzados al combate con tal de imponersus puntosdevista.

El autorde estas lineas tiende a coincidir con Alaman en cuan-
to a la vacuidad de pensar en nuestra naci6n como una retoma de

algo que quedo en suspenso la caida de Tenochtitlan. México
es el resultado del choquey la fusion entre los espanoles y las cul-
turas indigenas, comoen otras circunstancias Francia es producto
de la conquista de las Galias por Julio César. El autor se considera
discipulo de Américo Castro y ha atesoradolas lecciones fundamen-
tales de La realidad historica de Espafia. En cuanto a Bustamante,
su posicidn fue asumidapor una parte considerable del estamento
criollo. En algin momento, estos miembrosde la capa novohispana
dirigente, aunquerelegadaporlos peninsulares a un segundoplano,
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al tomar conciencia de su cada vez mas acusadasingularidad fren-
te a Espana, deseosos de apoyarse en algun precedente fundacio-

nal de orden histdrico que legitimara sus pretensiones, decidieron

exaltar la imagen del imperio azteca y sus reyes como su pasado

propio. Sobre todo a partir de cuando sehizo evidente la decaden-
cia de Espana fines del siglo xvu. El indigenismo de Bustamante,
porotro lado, entreverado con el independentismo populista, debe

de haber perseguidola finalidad practica de establecer un vinculo
movilizador con los estamentos inferiores de la sociedad virreinal,
cuya presencia ahoraresultaba necesaria en los camposdebatalla.

Sin embargo,noobstante la contraposicion, hay unacircunstan-
cia que no se debe perderde vista: ambos pensadores, Bustamante

y Alaman,son fervorosos independentistas; ambos apoyan un pro-

yecto de nacidn acorde con susintereses; los respectivos proyectos
se nutren, entre otras doctrinas, de las expuestas arriba. Y esas doc-

trinas tenian fallas.
La falla de la doctrina de Alaman, por ejemplo,residia en lo

que fue la sustancia del independentismode Iturbide, es decir su
conservadurismo, contrario a los principios de las Cortes espanolas
y de la Constitucién de Cadiz de 1812. De ese modo,se sumabaa la

linea antiliberal, y por lo mismo antimodernista, que habia impelido

a FernandoVII a cancelarel trienio liberal de 1820-1823.

Bustamante, porsu lado, es reo de haberseerigido en paladin
de una visién que deform6 la historia de México. Su tesis sobre el
resurgimiento de Andhuac después detres siglos de opresi6n habria
de adquirir con el paso del tiempocasila validez de un dogmay dio
pie para que, todavia enelsiglo xx, se rechazaransistematicamente
el virreinato y la Nueva Espafia comolo que fueron en verdad: la

matriz donde se form6la nacion mexicana.
Mas aun,ni Bustamante ni Alamanregistran el dato quiza ca-

pital de esa formaci6nen esa matriz. Octavio Paz, en Sor JuanaInés
de la Cruz o Las trampasde la fe ha escrito que “‘la verdadera no-
vedad de la Nueva Espana’’ eran los mestizos. Mas todavia, ‘‘eran

aquello que la hacia no sdlo nueva sinootra. Enelvirreinato,el
mestizo, ‘‘verdadero paria’’, tenia como destino “‘las profesiones

dudosas: de la mendicidad al bandidaje, del vagabundeo la sol-
dadesca’’. Enlossiglos xvii y xvel hampase reclutaba entrelos
mestizos. En el siglo x1x los acogieronla policia y el ejército, y a
partir de entonces, su ascenso,‘‘carrera fulgurante: bandido,po-
licia, soldado,guerrillero, caudillo,lider politico, universitario, jefe

de Estado’’. Apenas roto el moldevirreinal, nuestros pensadores  
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independentistas no estaban en condiciones de captarel giro de los
tiempos.

La certera vision de Paz apenasahora nosesta volviendosensi-

bles a la manera como, a partir de la independencia, los mestizos,

“merced a su arrojo, fortaleza, habilidad, aguante, ingenio, soltu-

ra, industria e inventiva’’, asumieron crecientementela responsa-
bilidad de la empresa y terminaron porconstituirse en el eje de la
construccion del pais. Cuandoporfin triunfanlosliberales sobre los

conservadores y el imperio de Maximiliano de Habsburgo y restau-
ran la republica, los mestizos se han metamorfoseado. Suvictoria

es mas quela afirmaci6n de unsujeto histdrico nuevo;es la apari-
cidn de un ser humano,el mexicano, ansioso de incrustarse en el
horizonte delo universal.

Enel roce entrelas dostesis animadorasde las dos revoluciones

independentistas, ambas de génesiscriolla, la afirmaci6n de la men-

talidad mestiza signific6 un esfuerzo de resolucién delas contradic-
ciones. Es decir, ademasdela oposicion entrelas tesis genésicas, de
las contradicciones estamentales y de castas incrustadasen la socie-

dad novohispana. La independencia nopodiaser s6lopolitica, sino
también respecto de un viejo régimen derelaciones sociales. Sin
embargo, esa resolucidn mestiza de contradicciones implicita en el
triunfo finalde los liberales no pasabaniporeltriunfo ni por la de-

rrota absolutasni del punto de vista de Alaman, como tampocodel
de Bustamante.Porel contrario, a la restauracion de la Republica,

después delfusilamiento de Maximiliano,el régimen juarista echo a

andarunapolitica cultural quese ha ido revelando pocoa poco co-

mo un esfuerzo integrador, en todos los ordenes, de lo que hasta

entonces habia aparecido antagonico (debo advertir, sin embargo,
que noestoy proponiendo ningun proceso dialéctico: aqui se habla
de integraci6n, no de sintesis). Esta vocacion integradora —que hoy
meatrevo a calificar de caracteristica de la inteligencia mestiza en

México— subsistiria en el gobierno autoritario de Porfirio Diaz,
en la filosofia de Francisco I. Madero, enlos planes de las faccio-
nes revolucionariasy en la sucesidn de presidencias posteriores a la
Revolucion.

Dicho de otra manera,los liberales, verdaderos forjadores de

la nacién, tanto que, como dice Jesus Reyes Heroles, para ellos

“nacionalidady liberalismo fueron una misma cosa’’, aunque por
venir de la trayectoria de Bustamante condenabanel pasado vi-
rreinal al que consideraban un largo paréntesis de opresion, tam-
poco parecfan requerir para sus politicas de formulas populistas  



 

 

206 Jorge Hemandez Campos

o vernaculas desprendidas de la convergencia —propiciada porel
antigachupinismo independentista— entre los dirigentes criollos y
las masas indigenas y mestizas.

a

Las tres décadas siguientes al primer imperio (el de Agustin de
Iturbide) fueron de convulsiones continuas debido los cuartelazos

y las luchas de facciones. A lo largo de este tiempo, 0 sea, mas 0

menoshasta la Constitucion liberal de 1857, como lo ha senalado
el investigador Agustin Basave Benitez, el liberalismo en general
hizo caso omiso de la poblaci6nindigena. los liberales debe de
haberles parecido quela soluci6n a los problemas delos indigenas
estaba dada: consistia en el igualitarismo tedrico de su doctrina.
Losindios desaparecerian paraser sustituidos por unos abstractos

ciudadanos mexicanos.
Sin embargo, en la medida en que la causa liberal ganabatra-

bajosamente terreno y se consolidaba,le salieron al encuentro tres
circunstancias constitutivas de la espinosa realidad a que se enfren-
taban. Esas circunstancias eran: una, la anarquia politica y social

reinante queinterpretaron comoresultadode la heterogeneidad ra-

cial del pais; dos, en abono delo anterior,la inexistencia de vinculos

objetivos entre los grupos étnicos de la naciOn, ausencia evidente sin
ir mas lejos en la Guerra de Castas estallada en Yucatan en 1847,y
que seguiria chisporroteando mediosiglo mastarde;tres, la necesi-
dad dereclutarentre el pueblo bajo tropas, primero, para la guerra

civil contra los conservadores, después para combatira los france-
ses, y al final para dotar a la Republica Restaurada de un ejército
ad hoc.

El enfrentamiento de tales hechos, mas una evolucion ideologi-

ca delliberalismo mexicano en este aspecto —no explorada a fon-

do todavia— hizo que losdirigentes de la constelacin juarista se
plantearan, por encima de su preocupaci6ndirigida a liquidarla
mentalidad estamentaldelvirreinato, la urgencia de unificarel pais
solucionandosu heterogeneidad étnica. Esto sucedia de seguro co-
moparte del proceso por el cual la generacion delosliberales ya
estaba descubriéndose a si misma comolo que era: una vanguardia
de forjadores de la nacién, compuesta por una emulsi6n decriollos,
mestizos e indigenas, encabezados por unlider zapoteco de pres-
tigio universal. Una colectividad dondenose sentian distinciones

de raza o de origen. Unatesis viviente para la accion que,conIg-
nacio Manuel Altamirano,notardaria en traducirse en la primera  
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politica cultural moderna. Fue en esa coyuntura dondeel mestizo
cobro conciencia desu papelhistérico. Ahi empezé a afilar la punta
de la teorfa sobre lo que Basavehallamado la mestizofilia.

Estamos hablando de unalinea quepasa, arrastrandolos, en-
tre los extremos de Bustamante y Alaman, con la aspiracion de
desembocar en una teoria universalista. Esa linea —para limi-
tarnos

a

los jalones principales— va delfildlogo, historiador y es-
tudioso de las lenguas indigenas Francisco Pimentel (1832-1893),
al politico, historiador y escritor Vicente Riva Palacio (1832-
1896), al eminente historiador, escritor y educador Justo Sierra
(1848-1912), a quien personifica ‘‘inigualablemente’’ —segun
Basave— la transicién del régimen autocratico de Porfirio Diaz
a la Revoluci6n Mexicana, esto es, a Andrés Molina Enriquez
(1868-1940), precursor del movimiento, etndlogo, tedrico del agra-
tismo,al antropdlogoy socidlogo Manuel Gamio(1883-1960), y,fi-
nalmente,diria yo, a una especie de bifurcacién donde,porunlado,
sigue su trayecto la antropologia mientras,porelotro,el del pensa-
miento mas centradamente humanistico, surgen nombres comoel
de José Vasconcelos y Octavio Paz.

Es la linea dondese registra por parte de los mestizosla toma de
conciencia de su ascensohist6rico, y donde, comoconsecuencia, se

martilla y desarrolla el tema del mestizaje comoproceso instrumen-
tal para formaresa ‘‘naci6n verdadera’’ que dice Pimentel, donde
los indios terminaréndiluidos porlos blancos, que, segin Riva Pa-
lacio, sera el lugar donde se proyecta ‘crear una nueva raza para

formarla nacionalidad mexicana’. Riva Palacio especulaba que,

en elsiglo xvi, los espanoles detestaban a los mestizos ‘‘porque eran

el germen poderoso de un pueblo nuevo’’, lo cual se habia confir-

madoporcuanto los mestizos fueron quienes asumieron el papel
de libertadores de un pueblo oprimido,por lo que terminaronte-

niendo la exclusiva de la nacionalidad mexicana. Justo Sierra, en

quienalsocaire delostreinta anosde la paxporfiriana se dala eclo-
sion de una conciencia hist6rica incipientemente madura, reducela
cuestiOn delos indiosa la dela inevitable transformaci6nporla que
debenpasar; de hecho, muchosdeellos ya se han ‘‘transformado”’,
esto es, ‘‘se han transformado en nosotros, en los mestizos’’, entre

los cuales se coloca él mismo. Observa Basave que el concepto que
Sierra tiene del mestizo es tanto étnico como sociolégico, rasgo es-
te ultimo que representa una apertura importanteenel tratamiento
de la cuestion. Los mestizos son,para Sierra,la incipiente clase me-

dia porfiriana defines desiglo, la suya propia. Defiende a su ‘‘raza  
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hibrida’’ recordando cémola Independencia y la Reforma fueron
“‘actos de inmensa energia de la raza bastarda de México’. Con

Sierra, el México positivista muestra el alto grado de aceptacion im-
plicita de lo indigena que, al decir de Basave, habia alcanzadoya,
contra lo que se supone en general, la intelectualidad porfiriana.

Andrés Molina Enriquez vivid el derrumbe del Porfiriato, el

triunfo y tragedia de Madero,las marejadasde ese colosal fendme-

no que los mexicanos Ilamamos Revolucion y fue a la postre una

guerracivil entre facciones revolucionarias y el México posrevolu-

cionario hasta el final de la presidencia de Lazaro Cardenas. En

la posrevolucion tuvo tratos con el caudillo de caudillos, Alvaro

Obreg6n, pero también con Emilio Portes Gil, Narciso Bassols, Die-

go Rivera y en generalcon la plana mayordela politica y la cultura.

Intervino en la redacci6n del articulo de la Constitucion referido a
la reformaagraria. Su obra prefigura paradigmaticamenteal Ilama-
do nacionalismo cultural revolucionario.

En su pensamientosobre la formaciondela nacionalidad imbri-

ca el temadela luchade razas(por influencia de Ludwig Gumplo-

wicz, socidlogo austriaco, 1838-1909, quien traslada el darwinismo

social al plano étnico y que, por lo tanto, ademas deanticiparlas

teorias nazis, tendria hoy, en este fin de siglo, unaterrible actuali-
dad) con el de la mezcla de la raza espanola conla indigena.

“El elemento étnico —escribe— llamadoa hacer la nacionali-

dad mexicana ha sido formadoporel cruzamiento del elemento ét-

nico espanoly del elemento étnico indigena,y era el elemento mes-

tizo’’. El general Porfirio Diaz, con su Plan de Tuxtepec (1876),

consolida los triunfos mestizos de la Reforma y la Republica y da

forma a la etapa‘‘integral’’, esto es, la que perpetua‘‘el periodo de
la nacionalidad’’. Aqui lanza Molina Enriquez una formula donde
se evalua la historia de los procesos politicos de México segun su
correspondencia conla evoluci6n del problemaracial: ‘El mayor

beneficio que debemosa la forma republicana es el de haber he-

cho la igualdadcivil que ha favorecido muchoel contacto,la mezcla
y la confusi6nde las razas, preparandola formaci6n de unasola’’

Haciafinales de su vida abandonasu aparente equilibrio mes-
tiz6filo y parte al grupo de los mestizos en dos: los indiomestizos y
los hispanomestizos. Mantiene el mestizaje como una culminaci6n,
pero ahoralo plantea desde el lado del indigena, lo que lo lleva a
predicarel rescate de la cultura prehispanica en detrimento de la
cultura espafola. Ahorasostiene que se debeliberara los indios de
la presi6n dela cultura occidentala fin de que eleven “‘su influencia  
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mental’’ hasta dondesea necesario ‘‘para enfrentarse a la menta-
lidad blanca’, y afiade que‘‘en la unificacién mentalde los indios
esta el nudo centraldelsecreto desu salvacién, yel punto departida
de la elaboraci6n definitiva de la nueva cultura mexicana’ y posi-
blementede “‘la continental’’. En los tltimoscinco afos de su vida
se dedico a difundir en cada numerode su periddico agrarista El
Reformadorsdlo el punto devista delos indiosy los indiomestizos
Bg actualmente —decia— notienen representacién en la prensa

el pais’’.

4

Es imposible en tan corto espacio recoger con todos sus matices
la génesis y el desarrollo de esta corriente de pensamiento, tanto
menoscuandosellega a Molina Enriquez. Por consiguiente, me he
limitado a exponer per sommicapi un tema que,siendo basico para
entenderla historia y la cultura de México,nosuelellegaral lector
espanol, 0 sea que el independentismoliberal de orientacién popu-
lista, hecho una carne conel ascensohist6rico delos mestizos, fue
utilizado con creciente conciencia cual instrumentopara crear una
cultura donde la mestizofilia destaca entre los instrumentos princi-
pales para construir el pais.

Comosehavisto, superado el periodo propiamentebélico de
la Revolucion,el tema de la mestizofilia cerré en la obra de Molina
Enriquez la fase durante la cual, en el trentenio del Porfiriato, se

tratd de consolidarlo enelclimapositivista de ese periodoy de dar-
le unas6lida basecientifica a partir del evolucionismo de Spencer
y Darwin,y por supuesto,dela filosofia de Comte. En la posrevo-
luci6n aparecela influencia de autores como Elisée Reclus, Ernst
Haeckel, Ludwig Gumplowicz y Pasquale Stanislao Mancini, o sea,
unaconstelaci6n intelectual, dondeluegociertas figuras resultaron
precursoras del racismo aleman de nuestro primer mediosiglo.

Sin embargo, como hemosvisto, a la postre el evolucionismo
permitio a Molina Enriquezabrirotra vezlas hojas delatijera for-
madaporlas ideas de Bustamante y Alamdn,pero adelgazadasal
punto de que, no obstante permaneceratornilladas en su trabaz6n
porla ideologia-mito de la mestizofilia, parecian destinadas a no
cerrarse jamas.

Enla ultima fase de sus trabajos, Molina Enriquezse inclina por

reinterpretar la fusion indio-criolla en el sentido de exaltar antes
que nada, y sobre todaslas cosas,la originalidad, la identidad y en  
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sumala validez no delindio antiguo, sino del moderno, su cosmo-
vision y sus instituciones comunales. O sea, termina por rechazar

la hip6tesis de la criollizacion de los indios, para sostenerla de la

indigenizacion deloscriollos.

Por otro lado, la manera como Molina Enriquez fundela ideo-

logia de la luchade razas con hechospoliticos cruciales y con anilisis

de los problemas econdmicos de México, vistos en su generalidad

comoel horizonte de los problemas economicosy sociales especifi-

cos de las poblaciones indigenas, ha dado pie para que comenta-

ristas de las ultimas dos décadas descubrieran en sus ideas la som-

bra de Marx. Pero nohaytal porque, comoafirma Basave, Molina

Enriquez no quiere unasociedadsin clases, sino una naciOnsin cas-
tas, no obstante lo cual se puede pensarquesus reflexiones, de todas

maneras,sirvieron como puente para quela cuestiOntransitara, a la

larga, hacia el marxismo, de la misma manera comola cuestin del

Tercer Mundo y el subdesarrollo llevo a enfocar conla lente del ma-

terialismocientifico el papel de las poblaciones aut6ctonas frente a
las causas de suliberaciOny su incorporaciOn a la modernidad.

ay

Eu pensamiento de Molina Enriquez —apenasahora se advierte—

en un cierto modo marca un punto de llegada, es una terminal de

la reflexion en torno a las razas heredadadel virreinato, como par-
te de la depuracion de esa forzada herencia. Lo mas importante,
a mi juicio, es que a partir de él la tendenciaa interpretarla ti-

jera mestiz6fila inclinéndose hacia la punta indigena, acab6 —por
obra de seguidores y discipulos suyos, y por efecto de la entrada en
Méxicodelas corrientes antropologicas modernas, empezando por

la influencia de Franz Boasy su teoria delrelativismo cultural, cuyo
vehiculo fue Manuel Gamio,discipulo suyo en Nueva York en 1909-
1911, los anos clave de la revoluci6n de Madero— convirtiéndose

en lo que es el indigenismo moderno.
Los miembros de mi generacion, estudiantes de preparatoria a

fines de los treinta, todavia presidente Lazaro Cardenas,anteunli-

derazgo que habia nacionalizadoel petrdleo y los ferrocarriles, que
habia repartido el agro, que habia removilizado, esta vez en pos de
causas directamentesociales, a las masas campesinasy obreras; en-

vueltos como estébamosen un clima embriagador de nacionalismo
cultural, dondeeran figuras descollantes y abrumadoraslos grandes
muralistas, en su mayoria miembrosactivos del Partido Comunista;
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lectores que éramosde la novela de la Revolucién y espectadores
del cine nacionalista y pseudorrural de aquellos afios, viviamos los
ritmos de una marcha nacional, bailada por una no bien definida
senda mexicanahacia un socialismo paradisiaco, mezcla —segun las

imagenes de Diego Rivera— del edén precortesianoy la explosiva
energia del marxismo-leninismo. Pero ante todo nosotros éramos
indigenistas, nosotros reverencidbamosa la madre tierra; nosotros

exaltabamoslas hazanasintelectuales de los pueblos mesoamerica-
nos, excelsos astronomos, matematicos, arquitectos, guerreros,casi

un espejo avant la lettre de lo que debia ser el comunismo cuan-

do alfin Ilegara a la meta. Nosotros —cada uno— éramosla raza,

escuchabamosla vozde la sangre. Hoy, cuando uno, mexicano, lee
sobre los meandrosdel racismoy elirracionalismoenelsiglo xx,tie-

ne un inevitable estremecimiento de alarma. Cuandolee cébmo en

la Alemania de la Republica de Weimar, ante los apologistas de la
modernizacion que ensalzabana ultranzael ‘‘americanismo”’ de los

“‘dorados veinte’’, toda unalegion de pesimistas, a punto de fundar

un neopaganismopara un milenio, denunciabanla jungla deasfalto

de las ciudades y abrazabanla doctrina de Blut und Boden (sangre

y suelo), no puede menosde experimentaren retrospectiva una cu-

riosa mezcla de desaz6ny vergiienza.
Pero lo que importa subrayar aqui es que, como remate de su

reflexion, Molina Enriquez nos hace conscientes de dos realidades:
una, que el indigenismo mexicanoes unfruto del pensamiento li-

beral en su veta historico-social, por dondese plantea el mestizaje

como soluci6on unificadora de la heterogeneidad y las desigualda-

des de Mexico; otra, que el indigenismo,a la postre, viene a serel

fruto de la accion de los grupos dirigentes educados en el pensa-

mientoy los valores de Occidente. En la progresiva elaboracion del
indigenismolos indigenas no han participado jamas,ni participan
hoy. El indigenismohasidoy sigue siendounaactitud y un impulso

de accion dearriba a abajo, nunca de abajoa arriba.
A fines de los treinta, en la universidad, aunque aun vivia, no

se nos hablaba de Molina Enriquez ni de la doctrina del mestizaje.
Tampocodelliberalismo, como unacorriente politica actual, aun-
quese intensificaba, significativamente,el culto de Juarez, pero el

Judrez monumental, el Juérez pétreo, la encarnacionde virtudesin-

dias comola impasibilidady el rigor ante los enemigos. Es mas,la
preocupaci6nporelliberalismo casi desaparecio y no fue rescata-
da por Jestis Reyes Heroles sino hasta 1961, aunque Daniel Cosio 
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Villegas ya en 1948 habia puesto en marcha su inmenso proyecto

de Historia moderna de México, cuya ejecucion duré muchosanos.
Esta obra fue el arranque de la historiografia moderna de México
cuyos hallazgos han permanecido curiosamente marginadosen una
especie de ghetto intelectual de alto nivel. Es decir, sus conceptos

no han ‘‘bajado’’ de la academia a la mentalidad o al imaginario
popular. Enlas escuelas mexicanas nose ensenaliberalismo. Solo

hoy, la corriente ha resurgido pero englobada en el concepto del
neoliberalismo rapaz y despreciable que hoyagitan las izquierdas en
sus banderas. Pero dejemosel tema asi abocetado.

A fines de los treinta, repito, ya no se hablaba de Molina

Enriquez,ni de mestizaje, ni de liberalismo. Por una razon,a sa-

ber, porque en un clima dondeya era incipientemente hegem6ni-
co un indigenismoreligado conirracionalismos, como lo acabo de

describir, y donde bullian suenos de revoluciones antiburguesas, ya
estaba bien configurada una contraposicion neta entre el universo
de la cultura y el mundodela politica. El primerose identificaba
con la matriz creada por José Vasconcelos; el segundo, con el po-

derio factico de los caudillos sonorenses,los triunfadores definitivos

de la Revoluciény los creadoresdel aparato de poder que habria de
durar sesenta afos. Y puesto que ese aparato y sus hombres eran
de la estirpe liberal, como Madero también, comoPorfirio Diaz, ya

se les rechazabainstintivamente, y junto con la tesis del mestizaje.

Ai terminar el gobierno de Cardenas, en 1940, el indigenismo ha

ganadola partida.

6

Aout un paréntesis. No se puede continuarsi no se hace un bre-
ve comentario sobre la figura, por lo demasprincipalisimapara la
historia moderna de México y su cultura, de José Vasconcelos.

Hacerunasintesis de esta controvertida pero inevitable figura
es en extremodificil en el corto espacio de un ensayo comoel pre-
sente. Enestosdias se esta haciendoel esfuerzo de enfocarlo como
un hombrequeintent6 repetir en 1929 la hazana de Madero en 1911
y que, apelandoa la ortodoxia de la Revolucién Mexicana,es decir,
el maderismo,quiso ponerfin al caudillismo posrevolucionario me-
diante unas elecciones democraticas quelo llevaran a la presidencia
de la republica. Apuntoeste rasgo antes que su histdrica hazana de
generadorde la gran cultura mexicana de principios desiglo, para
destacar su entronqueoriginal con elliberalismo. Sin embargo,el
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liberalismo en él desemboca, comoenotrasfiguras de su generacién
(Alfonso Reyes, Antonio Caso), en el idealismo antipositivista defi-
nes desiglo, en cuanto quetodosellos se habian propuesto combatir

el positivismoerigido casi en ideologia instrumental de la dictadu-
ra de Porfirio Diaz. Esa posicidn, en Vasconcelos, desembocaria,

durante la etapa de su real grandeza intelectual, en un nacionalis-

mo democratico,civilizado y, respecto de México,civilizador desde

arriba, 0 sea incorporadora la alta cultura de los grupos al margen

de ésta, sobre todolos indigenas.

De todo esto —ellector lo habra advertido ya— se desprende

que Vasconcelos es una suerte de anti-Molina Enriquez, en cuanto

éste es hechurade unliberalismopositivista quelo lleva a fundar sus

teorias en esa corriente de pensamiento quepasaenelsiglo xix por

cientifico y desembocaenla teoria darwinista de la lucha derazas.
Lo curioso es que Vasconcelos sufre la influencia de Molina

Enriquez, la incorpora a su humanismo liberal (que, como dice
José Joaquin Blanco,en la primera mitad delsiglo xx ‘‘se escinde
en tendencias antagonicas: se proletariza y se vuelve populista, y

hasta socialista, 0 incluso tiene posicionesracistas’’), y de ese acto

fecundadorsacasulibro La raza césmica (1925).

Unhilo de Ariadnaenel intrincadolaberinto de la cultura vas-

conceliana podria ser la leyenda quele puso al escudo de la Uni-
versidad de México, disenado por él cuando fue nombradorector
en 1920: Por mi raza hablara el espiritu, ‘‘pretendiendosignificar

—escribiria anos mas tarde— que despertaba nuestra raza después

de la larga noche de su opresion’’. No lo dice Vasconcelos, pero
no es dificil ver ese lema comola consecuencia de una rumia pos-
romantica de Hegelcuyoresultadoerala vision de una Iberoaméri-
ca donde culminariala historia. En palabras de Blanco, para Vas-
concelos

América era el continente de la sintesis, reunia y conciliaba todaslas posibi-

lidades geolégicas, étnicas, culturales, estéticas del planeta. América no era

la periferia, sino el centro; no la prehistoria, sino el porvenir; no el desecho,

sino el paradigma humanista del mundo. En América se habrian de dirimir

las divisiones humanas en un monismo c6smico.

Sefalemos de paso quenoes dificil advertir hoy la palpitacion
de este pensamiento, para no ir maslejos, en la obra del filosofo
Leopoldo Zea (formadoen el seminario de historia delas ideas de  
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José Gaos) o en el universo febril de Gabriel Garcia Marquezy, en

general, de la novela del boom.

El fruto de todo eso seria, como deciamos, La raza césmica,

donde Vasconcelos tomala veta de la mestizofilia tal como la en-

cuentra en Molina Enriquez y la saca a luz como proclamade la
desapariciony aboliciondelas razas por medio de un mestizaje uni-

versal que conducira a la Unidad Humanaétnicay universal. Cuan-

do eso suceda la humanidadllegara al quinto estado enla travesia

historica de las civilizaciones: el estado filosdfico 0 estético (raza

cSsmica), expresado en una cultura iberoamericana, queseria la

Energia Total.

Tanto fuego, tanto empeno por reclamar para nuestro conti-

nente la generacion de un ‘‘hombretotal’’, no impidio que el pen-

samiento vasconceliano sucumbiera ante los peores pecadosdelsi-

glo. Puede habersido por efecto del desencanto provocadoporel

fracaso politico, pero es mas probable que fuera consecuencia de

los irracionalismos que, por partida doble, le llegaron por el lado

del pensamiento positivista tanto como del idealismo decadentis-
ta que era el suyo. El José Vasconcelos posterior a 1929 dio en un

aristocraticismo cultural adverso a las masasy a la cultura popular,

y campeon de un hispanismoparael cual la redencidn estaba en la
Nueva Espana, convertida en patria ideal, yen Espana misma: una

Espana hiper, agigantada, que sorprenderia a muchosespanolesac-

tuales. En su ultimo periodo fue partidario de Hitler, de Mussolini,

de Batista y, por supuesto, con ardor, de Francisco Franco. Con-

venia que una ‘‘manofuerte’’ defendiera la raza, las costumbres,

la personalidad y la soberania, asi comoel hispanismoy la religion
catolica.

Todoesto parece complicado,y lo es. Pero no termina aun. Por-
queenlo especificamentepolitico, Vasconcelos, con su tesis de que,

entradosen la fase reconstructora de la posrevolucion, los mexica-

nos debianliberarse de los barbaros caudillos militares y ser gober-

nadosporla luz dela intelligentsia, es decir, él y la clase mediailus-

trada que lo apoyaba,se lanzo a disputar el poder a los ciudadanos

“‘armados’’. En 1929 sucedieron dos cosas importantes: Vasconce-
los perdio, en una campanadurisima, aperdigonadadeasesinatos,
la elecci6n para presidente de la reptblica; y sé cred, mediante la
fusion de varios centenares de partidos y gruposlocales, el Partido
Nacional Revolucionario, lejana matriz del actual pri. Lo que en
definitiva se tradujo en una division destinada a no sanar nunca, un
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amor-odio perdurable, unahostilidad permanente, con paréntesis
en algunas alianzas tacticas, entre los gobiernos ‘‘emanadosde la
Revolucién Mexicana’ y la clase mediaculta, destinada a aumen-

tar con el desarrollo urbanisticoy la industrializacionde estesiglo.

7

Rcaprrutemos: cuandola linea politico-cultural, por la cual se

puso de manifiesto el ascenso de los mestizos, es tomada por Moli-

na Enriquez —quien cronolégicamenteesta a caballo entre la pre-

rrevolucion,la revoluci6n y la posrevolucidén—, se descompone en

varias tendencias 0 corrientes, como hemos apuntado. Enesas ten-

dencias, por supuesto, son facilmente captables las dos doctrinas
“criollas’’ de Bustamante y Alaman, coincidentes ambasenla pro-
pugnacion de un mestizaje definitivo, vehiculo y protagonista de lo
que hoyllamariamoselfin de la historia de México, oinclusive de

la historia sin mas.

Empero,el haberse inclinado Molina Enriquez porla indigeni-

zacion decriollos y europeos, en cuanto opuestaa la criollizacidn

de los indigenas, inclino tanto la balanza porla parte de estos ulti-

mos quela volcéy dio pie, como hemosvisto, al indigenismoactual,

aunque éste tomo otros rumbos. Por otro lado, un personaje influ-

yente como Manuel Gamio,no obstante que también él era mes-
tizofilo, contribuy6 a consolidar la tendencia indigenista en cuanto
por sus estudios de antropologia enel extranjero, y su contacto con

Franz Boas, abrieron en Mexico otras perspectivas y enfoques sobre
las culturas periféricas o marginadas.

Ademas, en el auge y ulterior hegemonia del indigenismocon-

vertido en fundamento del nuevo nacionalismo —ensusvariasver-

siones gubernamentales y no gubernamentales— fue decisiva la mo-

vilizaci6n de masas, sobre todorurales, desatada primero,a finales

delsiglo, porla industrializaci6n finisecular del trentenio de Porfirio

Diaz, y sucesivamente, en los comienzos del siglo xx, por el hervor

bélico (‘‘la fiesta de las balas’’, la llam6 Martin Luis Guzman) que

estall6, ante todo, porefecto de la revolucion de Madero,y después

comoresultadodela guerracivil de siete anos. La consecuencia del
épico paseo que seres humanoshasta entonces recluidosen sus co-

munidades se dieronporel territorio (sobre todo enla fase dela
guerracivil, cuando verdaderosejércitos recorrieron combatiendo
el pais: PanchoVilla lleg6 a mandarsobre cincuenta mil hombres)
fue quelosinvisibles se hicieronvisibles, y quienes no tenian ningun  
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peso enla historia lo adquirieron. La irrupcionfisica del pueblo ba-
jo en la escena, con armas en la mano, no podia menos de acabar

de tefir fuertemente de indigenismo la concepcidndelo nacional.

8

Sete decirse en México que primerose construy6 el Estadoy des-

pués la naci6n (lo mismo podria decirse de los demaspaises ibero-
americanos, y desde luego, de los Estados Unidos, dicho sea de

paso). Esosignifica que, en principio, la nacidn hasido obra del
intelecto. Unintelecto afinado en el Siglo de las Luces. Pero tam-
bién significa algo mds, de no menorimportancia,a saber que, pues-

to que como nacidn somos todavia una obra inconclusa, seguimos

siendo un pais que atin va configurandose comoobrade la mente,

aunqueenestosfines desiglo ya noilustradani del todo racional.

Digo, porquea partir mas o menos de 1940 (conclusidn dela
presidencia izquierdizante de Lazaro Cardenas, primer ano con-
sumado de la Segunda Guerra mundialy fallecimiento de Molina
Enriquez) se abre un 4mbito al que en un primer momentohubiera
llamadoterritorio parcialmente explorado,pero al que hoy llamaria

territorio que es creado en la medida en quese cree explorarlo, o

sea, en la medidaen quese va pensandosobre él. Dicho de otra ma-
nera, México continua, como enelprincipio, siendo una nacién a
la que se ‘“‘hace’’ desdeel intelecto, aparece comounespacio movil

cuya extensi6n esté formada por definiciones o reflexiones que ya
se sobreponen,ya se oponen,0, en ciertos casos, se quedan al mar-

gen o a la zagadetal o cual tendencia, sin que todasellas logren

aun conformarun ensemble definitivo sobre cuya base sea permiti-
do afirmar: esto, desde aqui hasta aca, es México. Quiza por eso

entre nosotros todavia noexiste de la nacidn uno de esos mapasre-

sultantes de un buencultivo de la historia de las ideas, en el sentido,

por ejemplo,de un Isaiah Berlin.
Ha habido, por ejemplo, logros de cultura tan notables como

la reflexion sobre lo mexicano que, abierta por Samuel Ramos en

1934, apoyado en Adlery el freudismo,ensaya un psicoanilisis de la

nacionalidad. Esta meditacién culmina en 1949 con Ellaberinto de

la soledad, de Octavio Paz, libro atin de lectura obligada. El célebre

ensayo de Paz no es, dice su autor, ‘‘sobre una quimérica ‘filosofia’

del mexicano; tampoco una descripcién psicoldgica ni un retrato.

El anilisis parte de unos cuantos rasgos caracteristicos para ense-

guida transformarse en unainterpretaci6ndela historia de México
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y de nuestrasituacion en el mundo moderno’’. La miradade Paz es
tanto mas aguda porcuantohasido afinadaporsu vinculaci6n apa-

sionada conel surrealismo. Pero la quimérica ‘‘filosofia’’ sobre lo
mexicanose dio a principios de los cincuenta. Su meta habria sido,

segun uno desus representantes, Emilio Uranga, crear a manera

de culminacion ‘‘delos ultimos cincuenta afos’’ de filosofia mexi-
cana ‘“‘un humanismoquese estima comoelreflejo mas adecuado
de las realizaciones de la Revoluci6n Mexicana’’: ese humanismo,

dice, se ve hoy suplantado por un ‘‘humanismo’’ importado porla

burguesia, que ya no seidentifica con el otro, de ‘‘las metrdpolis

de las que es dependiente econdmicamente’’. Dela filosofia pro-
piamente dicha de lo mexicano, fue partero riluttante José Gaos, en
cuya catedralos participantes en el movimiento se hicieron de sus
instrumentos, sobre todola husserliana reduccion fenomenologica.

Algun fundadordeesta corriente, por ejemplo, Luis Villoro, es hoy

un exaltado defensor del neoindigenismode este ultimo decenio del

siglo.

9

Polo que importa subrayar aqui es que, por debajo de todo esto,

y en lo que respecta al indigenismo, esta implicito ese rechazo del

poder deloscaudillos, cuya primera encarnaci6n es Vasconcelos,y

junto con ese rechazo,otro mas, de caracter mas profundo,contra

el liberalismo, puesto queerala infraestructura enla cual se apoya-

ba la gestion del poder posrevolucionario. Desde el momento mis-
modela fundaciondel pnrR (hoy PRI) sele sintio variante del mismo
liberalismo que habia alimentado a la dictadura de Diaz. Y junto
con el liberalismo se rechazaba también la mestizofilia, ideologia
acompanante del ascenso de los mestizos.

Esta actitud generé enlosafiosveinte, en el campodelas cien-

cias sociales, o mds concretamente, en el terreno de los estudios

antropoldgicos, dondepor influencia de Franz Boas se emprende
unainvestigacion centradaen el estudio de los gruposindigenas.

Ahorabien,entre las areas ignotas de nuestracultura, a donde

no ha llegado la escarda de esa historia de las ideas arriba men-

cionada, ésta referida a la antropologia es una de las menoscarto-

grafiadas. Yo no conozco ningun libro sobre la evolucion delas

ideas antropolégicas en México. Lo deploro porqueno puedo dar

un bosquejo fundadoacerca de cémose desarrollo la corriente pre-

dominante: la antropologia de izquierda. Solo sé, por experiencia  
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directa, que el fenomenose dio, que los representantes de la co-
rriente terminaron por ser hegemonicosenelInstituto Nacional de

Antropologia e Historia, de cuya escuela literalmente se apodera-

ron, y que los antropdlogos de campo, que convivieron enlas co-

munidades indigenas, empezaron a enfocar su labor con criterios

politicos de redencionsocial de aquellos pobladores de México,los
mas excluidosde la vida nacional. *

Este movimiento seguramente tiene como punto decristaliza-

cidn el momento en que un comentarista de Molina Enriquez vio
en la obra de éste la presencia de Marx puesta de manifiesto me-
diante la simple operacion de cambiar el concepto de raza porel de

clase (Luis Chavez Orozco, autor de una Prehistoria del socialismo

en México, 1936).

En el marxismolatinoamericano el caminohacia la revolucion

no pasa necesariamenteporlos hitos historicos del marxismoclasi-
co. En América Latina no existid nunca un proletariado industrial
capaz de constituirse en portadorde la revolucion; al contrario, to-

dos los grupos y todas las etnias, donde las hay, pueden ser suje-

tos revolucionarios, ninguno es Lumpenproletariat. Mucho menos

ahi dondelos confines entre etnias y clases se han vuelto fluidos o

borrosos. Tiene razon Basave, contra el Homo economicus, 0 quizas

al lado de él, en América se erige un Homoethnicus, sin excluir que
ambossean la misma cosa.

En torno a este nucleo se verificd, sobre todo a partir de la se-

gunda posguerra, una conmixtioOn de marxismo ortodoxo, pensa-

mientocritico a la manera de la Escuela de Frankfurt, antiimperia-

lismo racial —en el modo de Frantz Fanony la corriente de la ne-

gritud (Senghor, Césaire)— y maoismo. A esto habria que anadir
frutos de la reflexion —y la accidn— continental nuestra comola
obra del peruano José Carlos Maridtegui, quien maneja la metodo-

logia marxista con ribetes indigenistas, la conversi6n de Fidel Cas-

tro al marxismo-leninismo en su version cubana,el quijotismo del
Che Guevara, el movimiento tupamaroy Jast but notleast la Teo-
logia de la Liberacion, nacida al mundoen la Conferencia Episcopal
de Medellin, Colombia, en 1968, y puesta en marcha porelbrasi-
leno LeonardoBoff y el peruano Gustavo Gutiérrez —acunadorés-
te del término—, que se proponiavincular el proyecto divino de la

redencion conla lucha contra los opresores. Si bien algunos de es-
tos personajes y corrientes son posteriores a los hechos, todosellos

tienen algo que vercon el68 en Italia, Alemania, Francia y Méxi-
co. Es decir, arrancan delas revueltas estudiantiles y su ideologia,
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o las preceden. En México, donde comosesabe elconflicto del 68
desemboco en la matanza de Tlatelolco,el 68 puso al descubierto,
masalla de toda discusion,la esencial hostilidad de la clase media
ilustrada para con el régimen imperante de partidocasi unico. El
heredero del liberalismo.

Volvamosa la antropologia en sus relaciones con otras ciencias

sociales y mencionemos,ahorasi, muy las volandas,la influencia
ya en tiempos proximos, comocorrientes, de la etnometodologia,

el estructuralismo, el postestructuralismo, la semiotica y la antro-

pologia interpretativa. Y como nombres, para dar solo algunos,
Bronislaw Malinowski, Robert Redfield, Claude Lévi-Strauss, Jean

Baudrillard, Jacques Lacan, Louis Althusser. Anadasela influencia

del pensamiento social estadounidense hoy dia ejemplificadoenla

ideologia de la political correctness, que esta convulsionandolavi-
da académicadelas universidadesde ese pais, y se tendra una idea

aproximadade la mar doctrinal a dondefue a dar Ja corriente mes-
tiz6fila del liberalismo mexicano.

Yo dirfa que la culminacion del indigenismo de hoyes un li-

bro que esta teniendoserias repercusiones sociopoliticas, y que sin

duda ha aportado instrumentos de lucha a nuestra Teologia de la

Liberaci6n que ya empiezaa ser llamada‘‘teologia indigena’’. Ese
libro es México profundo (1987), de Guillermo Bonfil. Su tesis es
que la mayoria abrumadorade los mexicanos continua adherida a

la matriz cultural de las civilizaciones mesoamericanas. Por eso,
dicha mayoria, en particular las etnias que mantienensu singulari-
dad, forma ese México profundo deltitulo. El México en apariencia

modernodelas ciudades, dondevive una minoria occidentalizante,

es el México imaginario, 0 casi seria mejor decir superficial, don-
de se disefan proyectos modernizadoresdestinadosal fracaso. La
formula del México profundo, como suele suceder en tales casos,

se fug6 dellibro y fue tomada como bandera porel nuevo indige-

nismo, en su extensa difusidn entre las clases mediasilustradas y

menosilustradas, aunque también ha echado raices entre amplios

grupos del subproletariado rural acabado de incorporara las urbes.

De ese mismo concepto se nutrid en México el rechazo anti-

hispdnico provocadopor el Quinto Centenario del Descubrimiento

(0 del Encuentro de Dos Mundos, consigna adoptada para calmar

los animos). De ahi, a su vez, broté la formula utilizada por el Ejer-

cito Zapatista de Liberacion Nacional, levantado en armas el lo. de

enero de 1994, en Chiapas. Segiin esa formula, que hoy repiten to-

dos y cada uno delos mas de un millon de indigenas que, entre tzel-

tales, tzotziles, tojolabales, mames, chujes,etc., hasta sumar nueve  
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etnias, pueblan el estado, no hay entre los suyos ningin individuo
que no sea ensiy porsi carney testimonio de los 500 anosde sufri-
mientos y opresion acumulados

a

partir de la Conquista. Esos 500
anos convierten a los demas mexicanos en deudores de un inmenso
rezago dejusticia social, politica y econdémica del que los indige-
nas son los acreedores: ‘‘Lalista de agravios en contradel pueblo
indigena de nuestra diécesis —escribe el obispo Samuel Ruiz en su
Carta Pastoral entregada al papa Juan PabloII en Izamal, Yucatan,
5 1993—, en el horizonte de la historia de estos 500 afios, es muy
arga’’.

10

Por fin llegamosal centro de nuestro tema:la crisis de la cultura
mexicana hoy. Unhoytan actual, tan de la hora, para elensayista,
de escribir estas lineas, comoparaellector deleerlas, un hoy cuyo
amanecertiene fecha: el lo. de enero de 1994, dia en quesalio de
la sombra en Chiapas el Ejército Zapatista de Liberacién Nacio-
nal. Un ejército indigena con banderasdereivindicaciones étnicas,
pero quese proponia avanzarsobrela capital para derrocar al mal
gobierno.

No es éste el lugar para mostrar c6motras la escenografia in-
digenista se persiguen metas revolucionarias, es decir, hom6logas
con la revoluci6n que se desmoroné en 1989. Lo significativo en el
caso de Chiapases queel alzamiento, para ser, hubo de apoyarse
€n unasetnias situadas en unas condicionesparticulares que fue-
ron humusfecundoparala siembra de la Teologia de la Liberacion,
al cuidado de un obispo militante y ambicioso. El trabajo pastoral
del prelado (es recomendablela lectura de la Carta Pastoral antes
mencionada,en realidad un sorprendenteplan politico) logré im-
buir a los indigenas de una ideologia redentorista en sentidoactivo,
ahi dondeel discurso del materialismohist6rico de agitprop anterior
no habia hecho mella en su conciencia.

Aunque la labor preparatoria del ya célebre subcomandante
Marcos dur6 diez anos, no cabe duda de quefue, paraddjicamente,
estimulada por el derrumbe del comunismo, lo mismo que porotra
crisis de interés més directo paralos latinoamericanos,la crisis del
régimen cubano. Enla situaci6n cultural de México,la caida del so-
vietismonofue una tragedia terminal, porque el pensamientodeiz-
quierda disponia de otros nutrimentos historicos presentes, vivos y  

ee a

México 1995: la cultura en crisis 221

actuantes en la realidad nacional. Unarealidad, por otra parte, co-

moya hedicho, que atin no esta acabada, que atin sigue ofreciéndo-
se, arcilla a la manodelalfarero, a una intelligentsia supremamente

atraida porla heroica tarea de erigir un Estado para construir una
naci6n: équé mejor escenario podria concebirse para el voluntaris-

modesatadoen estosfines de siglo y de milenio?
Puesto quela posibilidad revolucionaria para el EZLN se abrio en

Chiapas,entre los indigenas dela region, y no entre los proletarios
de las urbes. Puesto que en México existe efectivamente un pro-
blema de marginacion de las etnias que hace patente esa hetero-

geneidad que ya preocupaba a los padres independentistas, para

quienes era una cuestiGn capitalla persistencia tacita de la division
en castas dela sociedad virreinal. Puesto que dicha heterogeneidad,
palpable hoydia enlas disparidades socioecondmicasexistentes en-
tre los mexicanos, responde —aunquelos mexicanoslo nieguen—a
un racismo vergonzante que oponeobstaculosal ascensodelosin-
dividuos tanto mas infranqueables cuanto masellos acusan rasgos
nativos. Puesto que esta circunstancia explicaria la pasidn que pu-
sieron los mestizos por alcanzarel podery erigirse en modelos del

México Nuevo. Puesto que esa pasion, presente de manera muy
concreta en la cultura mexicana, deriv6 como hemosvisto hacia un

indigenismo formuladoy cultivado por las clases mediasilustradas

hasta convertirlo en nucleo de nuestra singularidad. Puesto que in-
clusive mexicanosno ilustrados, por todoel conjunto de las razones
anteriores, tienden a simpatizar con el movimiento chiapaneco, no
puede sorprender a nadie que en el fondo dela crisis cultural de

México, en este momento,arda el tema de la raza. Poreso el largo

itinerario precedente. Se trata de una situacion histdrica y de una
cuesti6n de la cual los lectores no mexicanos, espanoles o latino-

americanos que sean, en muchoscasos, no tendran la menoridea

(aunque no dejo de pensar en los paises andinos, 0 en Paraguay
dondese habla guarani, 0 en Brasil donde los indigenas amazoni-
cos estan siendo exterminados).

éPor qué hablar decrisis cultural en México? El EZLN,0 sea,la
causaindigena, promovi6 de maneracasi instantanea una mareja-
da de simpatias y adhesiones entre los sectores masvisibles y, diria
yo, clanistas de la clase intelectual, depositaria de los sedimentos

antigobiernos del primer vasconcelismo consolidados después con
la matanza del68.

Estos grupos, en una operacién mental caracteristica de las
viejas izquierdas, y siguiendo en esto las posiciones del EZLN,
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estan empujando su fermentacién revolucionaria, en el sentido
““tradicional’’, o sea, haciéndola avanzartras el escudo de los lemas

enarboladosporlos indigenas, 0 por mejordecir,porlos dirigentes

criollos y mestizos delos indigenas,quienes paraeso utilizan armas

intelectuales de las que los indigenas carecen. El resultado ha sido
una mezclade activismofrenético desplegadoenel clima de unapa-
sionalidad candente. En las izquierdas latinoamericanas ha latido

siempreun sentimentalismo quelos europeosy estadounidenses be-

bieron a grandes tragosfrente al icono del Che Guevara. Ahora, en
México,ese iconohasido sustituido porel de las mascarasdel sub-

comandante Marcosy sus seguidores, una mezcla de sacro misterio

revuelto con algo del estremecimiento que desdehace anos suscitan

los terroristas mediorientales con sus pasamontafas, que también

tienen sus admiradores. Y lo que se proponia enlas ultimas etapas

de la mestizofilia, esto es, procurar la mezcla de razas pero desdeel

indigenay no desdeelblanco,ahoraesta convirtiéndose en el sueno

de una revoluciOnque implica la indigenizacién de México. En este
momento, *‘los 500 anos de sufrimiento de los indigenas’’ se han
convertido en monedacorriente. Mas todavia, el subcomandante

Marcoshadescalificadolas politicas desarrollistas de los gobiernos
posrevolucionarios reclamandoqueelpais,al igual que una colum-
na de soldados, debe marcharalritmo de los maslentos, esto es, los

sectores mas dindmicos deberian frenar sus impulsos de progreso y

sujetarlos a la capacidad delas etnias. Y tanto él comoel obispo

Ruiz han puesto y siguen poniendo, cual modelo parael resto de

México,las instituciones delos indios. En las actuales, lentisimas

y resbaladizas negociaciones entre los representantes del gobierno

y del EZLN, éstos insisten en que deben observarselos ritmos del
“tiempo indigena’’.

La cuestion no ha quedadoahi. El fildsofo Luis Villoro —para
mas senas vastago de republicanos espanoles— ha sacado recien-
tementea la luz un articulo dondeserefiere a los ‘‘usos y costum-
bres’’ de las etnias para afirmar que incluyen‘‘sin nombrarla, una
formasuperiorde asociacion’’. Esa forma, que contrasta conla otra
“menos perfecta’’ de la democracia representativa, tiene por mo-
delo “‘la democracia directa’’. Claro quelos indios nola Ilamanasi,
entre otras razones porque ensus lenguasla palabra democracia no
existe, “‘perosi no tienenla palabra,si poseensu practica. éCudntos
nos percatamos —preguntaelfildsofo— de quegranparte de nues-
tros compatriotasse rigen de hecho poruna formasuperior de de-
mocracia?’’. El principal obstaculo a la democracia indigena son
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los partidos, sobre todoel pri. Esa ‘‘pretendida democracia destru-
ye la democracia directa’. Lo que se necesita es una ley electoral

que reconozcala legitimidad de las autoridades ‘‘democraticamen-
te designadas en las comunidades, sin pasar por los partidos’. Y
termina Villoro: ‘‘Los pueblos indigenas han mantenidoel ideal de
una comunidad real, donde todos son solidarios con todos. iTene-

mostanto que aprenderde ellos!’’.

11

Na figuro en el otro ejército, el de los que no se sumana estos

criterios, el de los que no creemosenel EZLN, ni en el obispo Ruiz,

ni en la Teologia de la Liberacion. La experiencia delsiglo xx nosha
ensenado a dondevan a parar estos movimientos cuando se hacen

con el poder, los monstruos en que se convierten.

Pero también hay otras razones para queyo esté enla oposiciOn.
La f6rmuladelos 500 anos de sufrimiento de los indigenas, eclosio-

nada conla otra de quelos indigenas son el ‘‘México profundo’’,
es inaceptable. La que ya puede considerarse como la ideologia
indigenista del EzLN-Teologia de la Liberacion, adelantala siguien-

te tesis: la historia de Méxicotiene dos pisos, uno, el pegadoa la

tierra, es el piso delas etnias subyugadasporla violencia de la con-
quista,es el piso del pais verdadero, perdurable, profundo. Elotro,

el piso sobrepuestoalanterior, sobre el cual se ha mantenido apro-

vechandola fuerza de éste, pero sin reconocerlo,es el piso del pais

no profundo,sino superficial, imaginario.
La historia oficial, la del México imaginario, dondese han suce-

dido proyectos de la nacidn impuestosa la realidad de abajo, pero
sin un vinculo verdaderoconella, es simplementeel registro de una

sucesiOn de regimenes espurios: el virreinato, los gobiernos abo-
cetadosa lo largo del primer mediosiglo de vida independiente,la
republicaliberal, el Porfiriato, los caudillos de la Revolucion,los go-
biernos posrevolucionarios, el mal gobierno de nuestros dias. Esos
regimenes han tenido una ‘‘realidad’’ deleznable, inclusive contin-

gente, que ha dependidode su capacidad de oprimira los indigenas.
La otrahistoria, la de abajo, la profunda,la real, consta de solo

un largo episodio: la opresion y los sufrimientos padecidos por los
indigenas desde la Conquista. Pero no obstante el aplastamiento
de cincosiglos, la realidad profunda es tan poderosa que, porser-

lo, ha impedidola consolidacion de los proyectos elaboradosporel
Méxicosuperficial. Si el liberalismo metamorfoseado en gobiernos
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de la posrevolucion ha fracasadoy esta fracasando en este momen-

to, se debe a su ‘“‘superficialidad’’, a su falta de vinculos verdaderos

con el México verdadero. Pero esa situaciOn esta a punto deter-

minar. Cuandoel fuego revolucionario encendidoporlas etnias de
Chiapas termine deincinerar al armatoste neoliberal en que se ha
convertido el aparato del poder, lo que era profundo brotara con
fuerza de géiser en la superficie. Lo oculto saldra al descubierto, lo
subterraneo subira a la superficie. Y empezara otra era. Todo eso

esta implicito en las reflexiones anteriores del filosofo Luis Villoro;
por eso lo he citado. Pero esta explicito en lo que se repite todos los
dias en el estado de Chiapas.

Villoro compara la democracia superiordelos indigenas con la

inferioridad de la democracia representativa, de partidos. Al ex-

presarse asi no solo amplia, elabora y consolidael discurso del sub-

comandante Marcos —quien, dicho sea de paso, es un mestizo de

clase media,con ribetes decriollo, nacido enel norte, hijo de un pe-

quefo empresario, y con educaci6n universitaria—, sino tambiénla

ideologia de guerra del obispo Ruiz, con lo cual trata de elevar a

la categoria de fendmenode validez universal aquello de lo que se

trata en el fondo,a saber, de decretar el ocasodel liberalismo. A la

tesis de Francis Fukuyama sobreelfin de la historia y el triunfo de

la democracialiberal, el neozapatismo mexicano,en simbiosis con la

Teologia de la Liberacion, condicionados ambosporel hecho de ha-
ber fundado unapraxis de base indigena, contestan diagnosticando

el fin de la democracia por obra de la muerte y resurreccion del

Espiritu, encarnadoesta vez en los desheredadosde la tierra trans-
formados en guerreros de una nueva-vieja estirpe. Todavia no su-

cede, peroya se lo ve venir: la izquierda mexicana, hecha vanguar-
dia de la latinoamericana —y quiza también de una nueva izquierda
europea, a juzgar porlo sucedido a lo largo de ano y medio— pron-

to anunciara la palingenesia de Marx en Chiapas, en un medio que

Marx no sono ni remotamente y con unos “‘sujetos revolucionarios’’

(ya los llamanasi en circulos académicos) que le hubieran parecido

de otro planeta.

Pero esta embestida mestizo-indigenista contra el liberalismo

(que es la verdad celada bajo las protestas actuales contra el

“neoliberalismo’’) no sucede asi comoasi. Por un lado, forma par-

te de eso que explicaria la multiplicacion planetaria de los conflictos
étnicoso el recrudecimiento de las tendencias separatistas, a saber,

es ese fendmeno que Norberto Bobbio y Federico Coen handefini-
do comoelprevalecer de una cultura del pertenecer, queprivilegia  
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las diversidades entre los seres humanos, por encimadela igualdad

y solidaridad propias delas culturas universalistas. Mas concreta-
mente,se hablaria de una obsesi6n porla identidad que vuelve del

revés el planteamientoigualitario propio dela tradicionliberal.
Hay mas. El surgimiento dela cultura de la pertenencia esta en

vias de acontecer frente a un horizonte donde asomanlos nuba-

rrones del retorno de un universalismoreligioso adverso a los uni-

versalismosliberal y marxista. O sea, lo que estamos presenciando
es una embestida contrala cultura cuya matriz fueron, primero,la

Ilustracién y su culto de la raz6n, y después, la Revolucion Fran-

cesa, de donde posteriormentese desprendis el Estado-nacion que

llen6 desi los Ambitos universalesen los siglos XIx y Xx.
Puesta en este marcola crisis provocada porla aparicion del

EZLN en Chiapassignifica, en términos de la realidad mexicana,la

declaraci6n de una guerra emprendida nocontrael gobiernopriis-

ta para sustituirlo porotro, sino contra la republica misma, contra

el ideario universal de libertad quele dio el ser, contra el anhelo

de fundarelser nacionalen la razon, dejando atras la hierocracia

del antiguo régimen novohispano. Porqueal pensar en México,co-

moen cualquierade los paises de América, se debe teneren cuenta

lo siguiente: nuestra historia empez6 en 1521, anode la caida de

Tenochtitlan en manos de Hernan Cortés, pero nuestra construc-

cién efectiva como naci6n, en un procesoconsciente, pensadohasta

los limites del pensar, empez6 en 1808-1810-1812, fechasdetres re-
volucionesimportantes para nosotros en cuanto participes del orbe

iberoamericano,o sea,la revolucidn espanola, la revolucidn dein-

dependencia del padre Hidalgo, y la Constitucion de Cadiz. Y de

ahi, para nosotros, como paralos paises de Sudamérica, la cuesta

arriba en cuya mitad estamos. Dicho sea en otras palabras, y re-

tornando a México, en cuanto nacién, work in progress, tenemos un

comienzo muypreciso, somos unfruto, un fruto atin acerbo, del

Siglo de las Luces. Atacar los ideales de la Ilustracion, intentar la

destruccién del liberalismo, derruir comose intenta nuestra histo-

ria, significaria para México volver al punto cero. Comosi no hu-

biera sucedido nada,nien el siglo xx, ni en elsiglo xix, ni en los

trescientos anos del virreinato.
Ese stbito cuanto hipotético vacio, équé lo llenara? Hasta este

momento noseve ni se sabe nada. Los nuevos revolucionariospa-

recen esperar que la naciOn se entregue temblorosa en sus manos

sin ningin compromisopreciso por parte deellos, salvo el de que,

si llegan al Palacio Nacional, se lanzaran a experimentarsin limites.  
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Sin embargo, sucede quelos creyentes fervorososen la palingene-

sia de un Marx indigenizado se enganansolos. Se niegan a ver que

la cultura identitaria de la pertenencia, planteada por el racismo-

etnicismo de cunoindigenista, entranala cancelacién definitiva del

marxismo, cuando menosel marxismosegiin el Marx can6nico. Por-

que en ultima cuenta el marxismoes un universalismo,tan fruto de

la Ilustracion comoel liberalismo.

Poreso, si en un porvenir cercano México debebajara losin-

fiernos de una nueva utopia convertida en Estado quiza la descubra
con los rasgos vaporosos de un Edén regido porel autoritarismo

paternal de una Iglesia que sumara, porfin, el poder temporal al

espiritual. En los terminos de México, seria una Arcadia indigena
comola que podria haber surgido si la Nueva Espana hubiera caido

en manosde un “‘principe’’ ungidoporel Sefiordelos Ejércitos, un

compuesto de fray Bartolomé de Las Casas,fray Bernardino de Sa-

hagun, fray Toribio de Paredes,llamado Motolinja, el obispo Vasco
de Quiroga, quien en el xvi trat6 de quelos indigenas pusieran en
practica en Michoacanla utopia de Tomas Moro,y, en fin, el obis-

po Ruiz, prelado poseido por una acentuada concupiscencia por la

politica. En pocaspalabras,si nos atenemosa lo que fatalmente re-

sultaria de un tal gobierno,se tratarfa de un monstruo quese acer-
caria a los altares flanqueado por dosindigenas conrifles AK-47 en
las manos.

i2

Creo que ahoraesta claro qué debe entenderse por‘‘crisis de la
cultura mexicana’’. Es unacrisis virulenta, seria. Las ideas en con-

traste implican el riesgo de un conflicto de perspectivas inciertas.

Tantola intelligentsia comola sociedad urbanain extenso,a partir de

las clases medias, se han dividido en bandos trabajosos de conciliar.

Pasaalgo curioso por demas. Quienes estan envueltos en la pe-

lea (todo el estamento dirigente), quienesse hallan colocadosenlas
primerasfilas —y en mas de un caso cambian de partido y hueste sin

que poreso se borrenlos confines entre los partidos y las huestes—,
en buenaparte no reconocenel conflicto, ni tanto menos osan abor-
dar la cuestiOn abiertamentey de frente, llamando a las cosas por
su nombre. Hay al respecto una extrafia reticencia, casi un pudor

dificil de interpretar. Es una batalla de combatientes conlos labios
apretados. Noexiste ni siquiera un reconocimientopreliminar ge-
neralizado dela situacién como es. Inclusive una conciencia tan
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alerta comola de Octavio Paz hasta ahora no se ha pronunciado en
proposito.

Es dificil calcular qué sucedera

a

la produccioncultural, cudles
seran los efectos del conflicto. Lo primero quese le ocurriria a uno
es que la ambivalencia fundamental del EZLN,o sea,el quela diri-
gencia noindigenase defina esencialmente como un grupo politico-
militar que pelea para derrocara la burguesia e instaurar en México
un régimendetiposocialista, mientrasutiliza un discurso inspira-
do en la Teologia de la Liberacién para mantener movilizado a un
ejército indigena convencido de estar luchando por causas de in-
terés paralas etnias, esa ambivalencia, Tepito, esta prenada de una
contradiccion que tarde o tempranotendra consecuencias. Los mis-
mossimpatizantes del movimiento entrelosintelectuales de las ciu-
dades, quienes hasta ahora han abrazadoconirreflexiva pasion los
temas dela causa indigena, en los términos en queésta esta siendo
planteadaporel EZLN, y apoyada, comprensiblemente,porel obispo
Ruiz y una parte conspicuadelclero mexicano, quizd no advierten
O reprimenconun acto de autocensurala realidad real, esto es, que
los indigenas estan siendo explotados porlos representantes de un
marxismo-leninismo residual. O sea, se hallan sumergidos en las
turbiedades de una operacién de mala conciencia intima nodisimil
de tantas otras que presenciamosa lo largo del siglo xx. Es unasi-
tuaciOn toxica que complica espantosamentela recuperaci6n de ese
republicanismoliberal que algunos ven como una antigualla, o una
abstracci6n sin sentido, pero que hasido la vocaci6n nacional des-
de 1810. Y que es hoy, con sus frenos y balances,la independencia
reciproca de sus poderes y los mecanismos de su democracia re-
presentativa, el nico medio para mantener un equilibrio minimo
propicio a algo esencial para el México del momento: una amplia
restitucion del poder a los sectores de la poblacion a quienesles
fue enajenado porunsistema que tuvo razondeser, pero quela ha
perdido. Enultimo término,la cuestidn de los indigenasy sus recla-
mosde justicia no es algo que vaya a resolverseen la selva, con una
guerra que, de estallar, la pagarian con unalto precio de sangre,si-
no una cuestion de una ciudadania menoscabada,a la que se debe
restituir su plenitud. El problema de Chiapasy sus etnias, como de
todoslos gruposindigenas de México, consiste en impulsarlos a que
reclamenla restitucién del poder queles hacefalta para ser plena-
mente ciudadanosy construirse la capacidad politica necesaria para
decidir por si mismos,ante la nacién, cémo quierenserindigenas y
mexicanos.
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Alejandro Sobarzo, Deber y conciencia. Nicolas Trist, el negociador norteame-

nano en la Guerra del 47, México, FCE, 1996, 368 pags.

Todo mexicano,y latinoamericano, deberdleer el libro de Alejandro So-

barzo, Deber y conciencia, sobre un singular estadounidense, Nicolas Trist, que

se ha perdido en la historia pese a que tanto significs para México en una

traumatica etapa desu historia, la guerra de 1847. Unlibro queal exponerlos

antecedentes y consecuencias de los hechos que culminan en ese ano causa un

gran dolor, pena y vergiienza, comolas que sintid el propio Trist frente a su

nacidn. Se hace aquipatentela visidn de dos pueblos de las dos regiones que

forman el continente americano. Porun lado Ia de una nacion que ha de emer-

ger comotal cargandoconel peso que le impusierontres siglos de coloniaje y,

porel otro, un pueblo quese inicia como nacién imponiendo coloniaje. Dos

contrastantes regiones de esta América que Sobarzo va describiendo con una

plumaqueobligaallector a devorarellibro hasta su ultima pagina. La Améri-

ca de Trist y la América de quienes en México fuerontestigos, sin posibilidad

de cambiarlos, de los sucesos del 47.

Nicolas Trist esté enlazado familiarmente con uno de los padres de la

naciOn estadounidense, ThomasJefferson, el redactor de la Declaracién de

Independencia; dicho documento empieza diciendo: ‘‘Sostenemos comover-

dadesevidentes que todos los hombres nacen iguales’’. Que habla también de

su naci6n comounainsulade libertad y prosperidad: ‘“Bondadosamenteapar-

tados porla naturaleza y un ancho océano del exterminadorcaos de una cuarta

parte del globo; de espiritu demasiado elevado para soportar la degradaci6n

de los demas, adorando a una providencia superior, équé mds necesitamos

para ser un pueblofeliz y préspero?’’. Al sur del continente existen pueblos

mestizos y salvajes, équé hacer conellos? Jefferson, como los otros padres de

la naciOn,tiene esclavos y procrea mestizos de africano aunqueparaellos no

valgan los derechos proclamados. Jefferson es la contrapartida del Libertador

de la otra América, Sim6n Bolivar, que suefa en una nacidn de naciones. ‘“Es

una idea grandiosa —escribe Bolivar— pretender formar de todo el Mundo

Nuevo unasola nacién con un solo vinculo que ligue sus partes entre si con
el todo’’. Naci6nlibre, sin esclavitudes, multiple, mestiza. Dos concepciones,

una mezquinay otra abierta y generosa.

NicolasTrist es nieto politico de ThomasJefferson, casado conlahija de

su amadahija Martha. ComoJefferson, Trist es puritano, pero mientras Jef-

ferson actéa como encarnacién de la providencia, Trist slo esté preocupado

porser fiel a las reglas morales de la misma. En este empeno,relata Sobar-

zo, Trist entra en conflicto con los capitanes de los navips estadounidenses en

La Habana, dondeha sido nombrado cénsul. éPor qué el conflicto? Expo-

ne Sobarzo: ‘‘Un capitdn norteamericanonoestaba sujetoa las leyes del pais   
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quevisitaba; en consecuencia,si le daba la gana, podia mostrar su desprecio,

insultar y amenazara las autoridades’’. Pero, épara qué estaba alld el c6n-

sul estadounidense sino para apoyarlo y enarbolarla banderadelas barras y

las estrellas ante cualquier ingenuoy débil pais que consideraba quesus leyes

debian ser respetadas? Trist no comparteesta idea y exige el respeto a tales

leyes y el castigo a quieneslas violen. Todos los capitanes de Estados Unidos

acusana Trist de ser contrario a la grandezadelpais al que pertenece.

Este mismoy singular estadounidenseserd el encargado de negociar con

Méxicoalfinal de la guerra de 1847, en la queeste pais fue agredido para lue-

go ser despojado. Trist negocia una paz injusta y trata de que nolosea tanto.

Tiempodespuésescribe: ‘‘Si aquellos mexicanos hubiesen podido ver dentro

de mi coraz6n en ese momento, se hubieran dado cuenta de que la vergiien-

za que yo sentfa como norteamericano era mucho mésfuerte quela de ellos

como mexicanos. Aunque yo nolo podia decir alli, era de lo que cualquier

norteamericano deberia avergonzarse’’.

Vergiienza por una guerra y un despojo ya proyectados por Estados Uni-

dos en sus mismosinicios como nacidn. Tal designio lo expresaria el propio

abuelo politico, padre de esa nacién, ThomasJefferson: ‘‘Nuestra confedera-

cién —escribe— ha de verse como un nido desde el cual se poblard América

entera, tanto la del Norte comola del Sur’’. Es el mismo hombre que conside-

ra su naciOn comounainsula delibertad y prosperidad. éC6moconciliar esta

insularidad con la expansidn de la mismahacia todoel continente? Simple-

mente vaciando el continente de gente indeseable y poblandolo con auténticos

americanos. Alli estan las palabras de Jefferson: ‘‘Mas cuidémonosde creer

que a este gran continentele interesa expulsar desde luego a los espanoles. Por

e] momento aquellospaises se encuentran en Jas mejores manos, que sdlo re-

sultan débiles en demasia para mantenerlossujetos hasta el momento en que

nuestra poblaciOn crezca lo necesario para arrebatdrselos parte por parte’’.

Cada pasoa su tiempo.

Desde Washingtonse impulsa el vacfo y la ocupaciéndeterritorio. Se ha

hecho en Luisiana las Floridas; se compra o se toma y luego se ocupa. Toca

ahora a una regi6nal norte de la que fuera Nueva Espana, Texas. Sobarzo nos

relata cOmose realiza la ocupacidn. Primero Espana, despuésel México inde-

pendiente permiten la entrada a Texasa colonos y aventureros anglosajones

para poblar una regi6n deshabitada. Es gente con hdbitos y costumbres ajenas

a los duenosdeestas tierras. Los nuevos pobladoresllevan consigo esclavos de

origen africanoalli donde esta prohibidala esclavitud. Los anglosajonesnece-

sitan de gente que hagael trabajo sucio que consideran contrario a su dignidad

racial. En estastierras las pocas autoridades mexicanassonvistas con despre-

cio porsufisico y pobreza. “‘Se establece —escribe Sobarzo— un régimen de

excepciOn para no provocara los extranjeros. En un pajs antiesclavista se iba

consolidando un sistema de vida calcado del que se tenfa al sur de Estados
Unidos’’. E! ‘‘bajo nivel educativo de los mexicanosy su desvinculacién con
el resto delpais, poca resistencia podian oponer en defensa de sus costumbres
y de su idioma’’.
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Los mexicanos formanla clase infima, extremadamente pobre deesta re-

gidn, no asilos anglosajones que van invadiendo Texas. Lucas Alaman senala

la penetracién que acabar4 por convertir a los duefios de estas tierras en ex-

tranjeros de las mismashasta su plena expulsién. El presidente Andrew Jack-

son, que tiene entre sus hazafias como militar el aplastamiento de rebeliones

indfgenasy su acorralamiento en reservas, impulsa con entusiasmola coloni-

zaciOn anglosajona de Texas. En 1836 los colonos, convertidos ya en la mayor

parte de la poblaci6n, se declaran en rebeldfa, luego reclaman su indepen-
dencia y culminan anexdndosea la Uni6n Americana. La insula delibertad y

prosperidad se extiende, pero limpia de gente ajena al destino manifiesto de

quienes hanrecibido ese don. Nicolas Trist, desde La Habana, va tomando

cuenta dela expansién.

El otro y doloroso rostro de la tragedia lo expone también Sobarzo. Es

la tragedia de un pueblo que est4 emergiendo la libertad cargando conel

peso detres siglos de coloniaje. Gente nobley extraordinaria se hace presente

para impedir el despojo por una naci6n empefadaen imponercoloniaje sobre

territorios que han deser vaciados. Pero también hay genteinnoblesin sentido

de patria, menos atin de nacién, que en medio dela agresiOn lucha por su
propio beneficio. Centralmente,la figura de Antonio L6pez de Santa Anna,

conel protagonismo con que gobierna México. Este decide aplastarla rebelion

en Texas al mando de un ejército pobre y lleno de carencias, propio dela

nacién que emergié dellargo coloniaje. La batalla del Alamo,crueldades,

despotismos, nuevasbatallas y luegola prisién del presidente de México. Los

esfuerzos del mismo para preservarsu integridadfisica y con ello la aceptacion

de todo lo que le imponensus captores y hasta su colaboracion con el mismo

gobierno de Washington, que ya ha decidido dar el segundoy tercer paso: la

incorporaci6n de Texasy luego la amputacidnde la mayorparte delterritorio

mexicano. Va creciendola insula de libertad y prosperidad. El lector del libro

siente vergiienza enel pasaje dela llegada de Santa Anna a Veracruz una vez

queha sido liberado; una multitud de mexicanoslo espera y Santa Anna teme

le sea hostil. Por el contrario es recibido congritos de bienvenida y entusiasmo.

Habré ahoraquediscutir los limites de Texasy la resistencia del gobierno

de México a aceptarsu incorporacién a la Union Americana. Es la oportuni-

dad para hacerse de Nuevo México y California y extender su frontera hasta

el Rio Grande,al norte de la naci6n mexicana. México no acepta la venta de

territorio algunoni la incorporacién de Texas a Estados Unidos. Es facil la
guerra y se hace con unasimple provocacion. Nuevamente heroismo,valentia

y sacrificio de grandes mexicanos enfrentados a mexicanos que no acaban de

sentirse parte de la nacién y buscan lucrar en su beneficio. Dolorosaes la

descripcién de la Guerra de 1847, donde resurgela nefasta figura de Anto-

nio Lépez de Santa Anna,quien hard lo imposible porfacilitar la entrega del

codiciadoterritorio. Al final de la tragedia es que aparece la figura de este

inusitado estadounidense, nieto politico de Jefferson, Nicolas Trist. Ha de

negociar el costo de la derrota, negociacion quelo llena de vergiienza. No  



  

 

234

puede hacer otra cosa que tratar de limitar la desatada ambici6nde los ven-
cedores. Sus propuestas son desechadasy se le retira de la negociacion, los
vencedoresquieren la entrega total del territorio mexicano. Al final triunfa la
propuesta de Nicolas Trist. éPor qué?

Thomas Jefferson, relata Sobarzo, en 1801 reitera la necesidad dela ex-
pansidn de Estados Unidos ante James Monroe: “Aunque por hoy nuestros
intereses nos fuercen a permanecersujetos a nuestras actuales fronteras, es
imposible dejar de prever lo que ocurriré en cuanto nuestra poblaci6nse ex-
tienda ycubra porentero nos6loel continente al Norte, sino también al Sur’’.
“Nuestra poblacién’’, dice, ninguna otra. Ya los gobernantes espafoles aler-
taban al gobierno en Madrid,ante las cada vez mas abiertas acciones en este
sentido por parte de los Estados Unidos. Sobarzo las expone. ‘‘Parecerd un
delirio este proyecto a toda persona sensata —escribe un ministro espanol
acreditadoen los Estados Unidos—,pero no es menos seguro que el proyec-
to existe’. El territoriosf, los habitantes no,se trata de gente que no puede
ser redimida. John Quincy Adams escribe: ‘‘Mientras estén luchando por su
independencia les deseo éxito, mas nohe visto probabilidad alguna,ni la veo
todavia, de su capacidad para establecerinstituciones de gobiernolibre’. “No
espero ningunresultado benéfico para nuestropais de las relaciones politicas
0 comerciales que podemostenerconellos’’. El filibustero estadounidense
William Walker, que trat6 de anexar Centroamérica a su pais, escribid que
Sdlo “‘los idiotas pueden hablar de mantener relaciones estables entre la Taza
americana, pura y blanca, y la raza mezclada indioespafola, tal y como exis-
te en México y Centroamérica. La historia del mundo noofrece ejemplos de
ningunautopia enla que unaraza inferior ceda pacifica y mansamentea la in-
fluencia directora de un pueblosuperior’. No quedabasino un camino para
que Estados Unidosse extendiera sobre todo el continente, hacer lo que dice
Jefferson: acrecentarla propia raza para poblar esastierras expulsandoasi a
la raza inferior que la puebla.

Estamosahoraalfinal de siglo y de milenio y se escuchanalotro lado de
nuestras fronteras, de México y la América Latina,irritadas voces que hablan
alli para definir y defenderla amenazadaidentidad de los descendientesde los
fundadores de los Estados Unidos, de los legitimos, verdaderos americanos,
contra la penetraciOn extrana que estén sufriendo. Defenderse dentro e im-
pedir que esa penetracionsiga llegando de fuera. Para ello levantan murallas
lo masaltas posible. Ahora hablan del derecho de un pueblo a defender sus
fronteras y a impedir que gente ajena a esa su identidad, blanca, anglosajona
ypuritana, desarticule su idioma, usos, costumbres,cultura.

Esta gente al Norte esta sufriendoel regreso de la ola para hacerse de
lerritorios en que trataron de imponerse. Fuera y dentro estan siendo ase-
diados por gentes consideradas extrafas y las mismas de las que trataron de
limpiar toda América. Se acrecenta otra integraciOn, la bolivariana. Otra ra-
za, la mestiza, llamada césmica por Vasconcelos, los va devorando. éCémo ha
sido esto posible? Esto se manifiesta enel libro de Alejandro Sobarzo. Esa
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gente que no podiavivir sin esclavos africanos que hicieran el trabajo sucio

que su dignidad les impedia hacer y a la que se han agregadolos mestizados,

gente de la América delSur los asiaticos, enfrenta ahorala multiplicidad ét-

nica y cultural que se va imponiendoa la América Sajona para dar origen a

una América mds semejante a la Latina. Otros Estados Unidos nunca imagi-

nadospor Jefferson pero que su nieto politico, Nicolas Trist, por conciencia

consideraba como misjustos para la providencia en quecrefa el abuelo de esa

naci6n, Estados Unidos.

Leopoldo ZEA

  



 

 

Rafael Méndez, Caminos inversos. Vivencias de ciencia y guerra. Prdlogo de
Ram6n Xirau. México, Fondo de Cultura Econémica, 1987, 181 pags.

Hace ya casi diez aos que Rafael Méndez sacéa la luz estas memorias en
las que, afirma Ram6n Xirau en el Prdlogo, ‘‘se combinan pudory claridad
sencillez y hondura’’. Se prodrfa decir que conlos afios ellibro ha llegadoa ser
un relato representativo dela vida delexiliado delsiglo xx. Ojald las vivencias
de don Rafael sean cada vez mdslefdas porlos miles de jévenes que, tanto en
Espana como en México, han oido hablara sus padres y abuelos de la guerra
civil, del exilio, de rojos y nacionales, de gachupines y refugiados, de fascistas
y aliados, de comunistas y burgueses.

Ellibro de Rafael Méndez arroja muchaluz para entender todos estos
nombres. Representanellos a los hombres que protagonizaronlas grandes
convulsiones de nuestro siglo, muchosde-los cuales tuvieron quedejarsu tierra
perseguidos por defender una heterodoxia: la del pluralismo de pensamien-
to. No son pocoslos que han dejadotestimoniodesuvida, del porqué y para
qué de su lucha: memorias,diarios, entrevistas y toda clase de relatos autobio-
graficos constituyen un corpus de valor inestimable. En estos testimonios se
encierra un universo de reflexiones que enriquecen nuestra conciencia hist6ri-
ca: son ellos un espejo donde podemosreconoceralgunos Tasgos de nuestro
Propio pensamiento y dondese refleja un pasadoreciente que nos ayuda a
comprenderel presente que nos rodeay el futuro que nos preocupa.

5 Dentro delvalioso corpus de testimonios dejado porlos transterradoses-
panoles en México, el de Rafael Méndez mas que memoria es una verdadera
confesion. A lo largo de sus paginas, el autor abre poco a poco su mundoin-
terior y desdeé] transmite al lectorel significado de los momentos dramaticos
quele toc6 vivir, momentos que respondena los temas vertebrales del siglo
XX. Pronto descubrimos que su mundo,descrito comoexistencia personal, sin
afan protag6nico,coincide sustancialmentecon el de otros muchos hombres
de nuestro siglo que lucharonpordejara sus hijos un futuro delibertad y plu-
ralismo. Es decir, que el acontecerhist6rico que le rode6y las Tespuestas que
dio a ese acontecer, lejos de ser una experiencia personalaislada,constituyen
una experiencia de valor universal. Esto da a su libro una dimensi6n singular.

Rafael Méndez tuvo una largavida, 86 afios, y desde joven la fortuna le
sonrid. Destacé comoestudiante, fue médico a los 20 afios, y a los 22 publica-
ba su primertrabajo de investigacién en una revista inglesa de farmacologia.
Desde entonces hasta su muerte noces6 de trabajar en la docenciay lainvesti-
gacion cardiovascular, campoenel que ha hecho aportacionesal conocimiento
médico universal. La Guerra Civil espafiola lo levé por un caminoinsospe-
chado: el mundodela politica, de las armas y hasta de la vida militar. En su
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madurez conocié la derrotay el exilio, el empatriamento y el consuelo. Sus

caminosinversos se reconciliaron, y el hombre serenoy generoso que siempre

fue tuvo el 4nimoy la fe para dejarnos esta confesi6n que, por su capacidad de

sintesis y por el sentimiento de placidez que se experimenta al leerla, podemos

considerarun clasico enla literatura de autobiografias.

Novoy a describir ahora el contenido del libro. Pero si voy a tocar bre-

vemente algunos rasgos que lo singularizan y que hacen de él un libro unico

para entenderla historia de la cual hoy somos herederos.

Empezaréporeltitulo: la palabra vivencia, segun el Diccionario de la

Real Academia Espanola fue ideada por José Ortega y Gasset para traducir del

alem4n Evlebnis como “‘el hechode vivir o experimentaralgo’’. Nunca mejor

usada porque don Rafael disponela narraci6n alrededor de su vivir y experi-

mentar. Peroeste vivir y experimentares sdlo el punto de vista desde el que

el actor acta como expectador de mirada abierta en un contexto universal.

La mirada abierta se manifiesta desde el comienzodelrelato enlas pagi-

nas dedicadasa su nifiez y adolescencia en Lorca. Son pdginas queél apro-

vecha no tantopara hilar recuerdoslejanos de su persona sino masbien para

describir el ambiente de pobreza de su pueblonatal, y de los barrios de emi-

grantes murcianosestablecidosenla ciudad de Barcelona. Enrealidad lo que

hace al describir este sustrato de pobreza y de carencias del ser humano es

senalarla causa Ultima delestallido de la gran convulsi6n que él viviG,la Gue-

tra Civil espanola.

Sus afios de estancia en Madrid, aunque organizados alrededor de sus

vivencias personales, son también un retrato de la vida intelectual espanola

en su momento de méximo esplendor hecho con honestidad y fervor. Logra

don Rafael recrear el ambiente de renovaciénen torno a la Universidad de

Madrid y la Junta para Ampliacién de Estudios. Es un gusto acercarse a las

grandesfiguras de la medicina de manosdeldoctor Méndez: al fundador de

la escuela, Santiago Ramon

y

Cajal, a sus discipulos, Pio del Rio Hortega,

Tedfilo Hernando,y, sobre todo, a Juan Negrin, quien dej6 una huella indele-

ble en sus alumnos,algunosdelos cuales se quedaron en México para siempre,

comoel propio don Rafael y el doctor José Puche.

También la Residencia de Estudiantes es protagonista de estos anos de

formacién de Méndez. Alli convivid con una comunidaddecientificos, hu-

manistas y artistas que compartian un vivir lleno de ideales en un ambiente

sobrio, refinadoy elegante. Allf conocié a Unamuno, a quientuvo la suerte

de servirle un café. Aunque Méndezcuenta este episodio en forma de anéc-

dota, el tono de la narraci6n nos lleva a intuir el respeto y el carifo que los

entonces j6venes sentian hacia los grandes maestros del pensamiento espanol.

Enverdad, lo que hace en estas paginas es dibujar con pinceladas maestras

las instituciones y los hombres que dieronaliento a la Edad de Plata que vivia

entonces Espafia. Penetraenellos, en sus vidas y en sus afanes y nos mues-

tra su tarea dentro del regeneracionismo: aprendieron idiomas solos, de los

pasillos hicieron laboratorios y de sus cdtedras verdaderos departamentos de  
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investigaciOn. Irrumpieron enla vida politica con ideas renovadoras y desem-
penaron un papel que en muchoscasos fue envidiado porlos viejos luchadores
de partidos. Fueron zarandeadosporel trégico destino que cubrié a Europa
a mediadosde nuestro siglo. Se empatriaron enlejanastierras y en ellas han
dejado una huella eterna. Muchos volvieron a Espafia a recuperar sutierra y
su pasado roto. Todos ganaronelexilio. Estas paginas de Méndezsobreel
esplendorde la Edad de Plata son tan atrayentes que valen mds que muchos
de loslibros escritos sobre el tema.

En mediodeesta euforia acddemica surge la primera beca de investiga-
ciOn enel extranjero. Rafael Méndez y su amigo Severo Ochoa, entonces dos
timidosjOvenes, emprenden el caminoa Inglaterra: era el principio para am-
bos de una carrera internacional en el campo dela medicina. Sus vivencias
en Edimburgo,Berlin y Londres constituyen un paseo lleno de encantoporla
ciencia europea de entreguerrasen sus ultimos momentos, poco antes de que
muchos delos cientificos alemanes tuvieran que emigrar por la persecuci6n
nazi. Con alguno de ellos se encontré después en Harvard.

Este momentodeplenitud universitaria, de creacién poética y artistica, de
extensin cultural por pueblos y aldeas y de esperanza desbordadaen el futuro
politico de Espana fue stbitamenteroto porla rebelién de Franco. Méndez,
flamantecatedrdtico de la Universidad de Madrid y con “‘una filosofia de la vi-
da pespunteada’’, dejo su laboratorio y se hizo militante del partido socialista
y colaboradorde absoluta confianza de su maestro Juan Negrin.

Volvi6 a salir de Espana,peroesta vez no para codearse con los grandes de
la ciencia sino pararealizar misiones delicadas y dificiles, a veces imposibles.
Con cuantiosos fondos de dinero puestos a su nombre recorrié Paris, Oran y
Nueva York; tuvo querealizar verdaderas filigranas detectivescas y poner en
peligro su vida para conseguir combustible, aviones, armas o cualquier otro
pertrecho bélico aprovechable. Surelato es un testimonio de singular interés
para conocerla lucha de la Republica por su sobrevivencia mésalld de los foros
internacionales. Enrigor estas vivencias de Méndez contraficantes de armas,
acciGn, suspenso, peligros y desventuras darian para una buenapelicula sobre
la tramoyainternacionalde la Guerra Civil espanola y las democracias occi-
dentales. Enla pelicula podria entrar el episodio de Ordn que, aunqueél lo
califica de viaje ‘‘modelo de inconciencia’’, no fue tal. Todo lo contrario. El
cientifico de laboratorio no se dejé enganarporel “‘drabe tuerto, bien vestido
y apuesto’’, presunto vendedor de armas. Méndez y Sus companerossagaz-
menteno hicieron el papel de Raquel y Vidas que nosnarra él Poema del Cid.

Perosi esta misi6nfue dificil, la siguiente que le encomend6 Negrin lo
fue mds. ‘“Me quedéfrio’’ fue su vivencia cuando su jefe le encarg6 formar
un cuerpo especial de choque, los carabineros, con la consigna de oponerlo
al Partido Comunista. Fueron Ilamados ‘los Cien mil hijos de Negrin’, pues
venian a cumplir una misién hist6rica que en cierta forma recordabaa la de
los “Cien mil hijos de San Luis’’. Esta consigna le acompané también en su
siguiente cargo,subsecretario de Gobernaci6n. El hombre que pas6portantas  
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horasal lado de don Juan Negrin nos ha dejado uno de los mejores retratos
del médico y politico canario y a la vez una intensa vivencia de los esfuerzos

que hizo para ganarsea Inglaterra y Francia y poder alejarse de Mosct.

Dice él, al hablar de estos hechos, que ‘‘la angustia quese siente al tomar

parte en una guerracivil es comparable a la que se siente en la vejez’’. Pero

tal angustia no es nada ante la derrota. Al entrar en Francia, continia don

Rafacl, ‘‘se me nubl6 la mente. Vi por primera vez que existia la nada’. Esta

frase, dicha de mil formas, la hemosoido en labios de muchos refugiados que

en aquelinvierno de 1939 atravesabanlos Pirineosconla tristeza y el vacio por

companerosde viaje.

Comocientifico de prestigio internacional al doctor Méndezle fue mejor

quea la mayorfa. No conoci6 campos de concentraci6n ni tuvo que mendigar

trabajo. Esosi, entré de ilegal con su familia en Estados Unidos. Las universi-

dades de Harvard y Chicagole abrieron sus puertas y Méndez volvié a rehacer

su vida. De nuevosus vivencias de la ciencia entre profesores destacados,al-

gunos emigrados comoél. Y de nuevo,el camino las alturas. Aunque no lo

cuenta él en el libro, durante su estancia en Harvard realiz6 una nueva téc-

nica de un preparado cardiopulmonarconsu antiguo profesor berlinés Otto

Krayer. Hoy se la conoce como Técnica de Krayer y Méndez.

Pero el exilio fue duro hasta para los elegidos. La muerte de su esposa

lo sumi6 en un estado de desesperacidn cuandoestaba ya llenando de sentido

a ‘‘nada’’ de la derrota. Fue entonces cuandose decidi6 a aceptarlas pro-

posiciones de dos mexicanos famosos, Arturo Rosenblueth e Ignacio Chavez,

y, en 1946, fue nombradojefe del departamento de Farmacologia enel recién

creado Instituto de Cardiologia. Mucho tiempo después Guillermo Soberé6n

lo nombr6 coordinadordelos Institutos Nacionales de Salud.

Vista en perspectiva, su decisidn de venir a México fue una de las mejores

de su vida. Porque si se hubiera quedado en Estados Unidos, indudablemente

su carrera hubiera sido extraordinaria; pero comoexiliado hubiera sido uno

masentre ec] cimulo de genios que llegaron aque!pais a partir de 1933. Laura

Fermien su libro /nmigrantes ilustres destaca el significado de estos hombres,

gracias a los cuales los Estados Unidos adquirieron una supremacia cultural
frente a Europa como nunca antes habia sucedido ensu historia. Pero estos

grandes hombres no pudieron mantenersu cohesi6n ideolégica ni como grupo

cultivaron su misi6nhistdrica de simbolo dela libertad.
Esta cohesi6nideolégicay este significado de pertenecer a un exilio con

una misi6n trascendente se logré en México. Rafael Méndez, al escoger nues-

tro pais, recuper6 plenamentelos sentimientos que hoy constituyen un legado

del transtierro espanol. Ademds encontré una companera; conella recons-

truy6 su familia, hecho que le permitié superar su dolory recobrar la armonia

de su mundointerior.

Espiritu permeable a la mexicanidad, sus raices retoharon en su nueva

tierra sin amargura,sin rencor. Quiz sintid que la inteligencia que la Espana

vencedora rechazaba era la que México buscaba. Anos de trabajo intenso en
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la Universidad Nacionaly enel Instituto de Cardiologia hicieron de él uno de
los exiliados mésilustres. Aqui form6 escuela y culmin6 sus investigaciones en
tornoa los digitdlicos,los antiarritmicosy los receptores adrenérgicos.

Fund6 la primera revista especializada en su campo, Acta Cardiologica
y propici6 muchos trabajos de interés internacional. Alcanz6 premios muy
importantes y hoy dia el nombre de Rafael Méndezesté presente en la farma-
cologia mundial, tanto enlos libros de texto comoenlos especializados.

En suma,sus anos mexicanos que tan emotivamente recuerdaensu libro
fueron la morada donde ademésde consolidar su vida académica recuper6 el
optimismoy la serenidadpara aceptarlos acontecimientosterribles quela for-
tuna puso €n su camino. Es més,pasadoel tiempo,tuvo la grandeza de 4nimo
para reencontrarse con Espana y hacer nuevos amigos,incluso enlasfilas con-
servadoras, sin abandonar ningunodelos ideales por los que luchd.

Gracias a esta actitud serena y comprensiva pudo dialogar consigo mismo
y transmitirnos Sus vivencias. Enellas, el cientifico que sufrid desde dentro
una guerra civil hace gala de un espiritu de conformidad y concordia; de mag-
nanimidad con la condici6n humana; de compromiso con los problemas de su
tiempo, de sencillez y humildad; de exquisito desapegoal dinero comosi fuera
franciscano; y, desde luego, de un sentido del humorenvidiable. “Bendigo mi
destino’, nos dice comoconclusi6nfinal de una vida en la quela generosidad
estd siempre presente.

Caminosinversos. Vivenciasde ciencia yguerra no sonlas tipicas memorias
escritas para justificar tales 0 cuales hechosy para ser consultadas por histo-
riadores. Si un joven espanol, mexicano, o de cualquier otro pais preguntara
équiénes fueron estos hombres que Espana perdié y México gano?, équé pens
saron, qué hicieron, dénde y cémovivieron?, yoles darfa a leer esta biografia
verdadero breviario hist6rico del exiliado de nuestrosiglo, escrita con serenas
pinceladas enlas quebrillan las virtudes de aquellos espanoles que hicieron
posible la Edad de Plata, que enriquecieron al Nuevo Mundo, a México y que
ayudarona forjar nuestro presente universal. ae

Ascensién HERNANDEZ DE LEON-PORTILLA

 

 

 

AbelardoVillegas, Arar en el mar: la democracia en América Latina, México,

CCYDEL-Porrtia, 1995, 110 pags.

Es probable quela situacién politica de América Latina sea un tema in-

teresante para los polit6logos de todo el mundo,pero en todo caso para los

latinoamericanos ademas deinteresante es doloroso, en parte por incierto.

Esto es algo que, desde su tftulo, Arar en el mar,el libro de Abelardo Villegas

deja en claro. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Francia, los gran-

des idedlogoslatinoamericanos, hombres como Sarmiento, Marti, Maridtegui

oel Che Guevara, no acaban de ponerse de acuerdoni siquiera respecto dela

interpretaciOn de nuestro propio pasado. Nuestro pasado ¢s, en este sentido,

brumoso. Es, pues, de esperarse que haya todavia menos claridad respecto

de lo que queremosparael futuro. Urge, porlo tanto, un anilisis filos6fico de

conceptospoliticos clave aunado a un examendelasvicisitudes politicas de los

paises de América Latina. Ellibro de Villegas, por desgracia excesivamente

corto, es un laudable intento enesta direccién. Es un libro no solo interesan-

te, sino util. Quien lo lee ciertamente se ve enriquecido por una perspectiva

global sugerente, presentada de un modo ecudnime, imparcial (a veces dan

ganas de decir: impersonal) y hasta ameno. Nosignifica esto, desde luego,

quelos diagnosticos de Villegas sean en su totalidad aceptables. Ellibro con-

tiene tesis discutibles y apreciaciones politicas que muy probablemente sean

equivocadas. Pero independientemente deeso,el libro tiene una gran virtud:

es un libro que hace pensar. Escrito en un estilo llano, como si se tratara de

una conversacién, ajeno totalmente

a

las pretensionesestilisticas de los eva-

luadorespoliticos a la moda,ellibro de Villegas contiene ideas que parecen

provenir de un genuinoy profundointerés por la temdtica. Y eso, estemos de

acuerdo conél 0 no,lo vuelve valioso.

Araren el marno es, estrictamente hablando,un libro defilosoffa politica.

Comoveremos,incluye un minimoanilisis del concepto de democracia, cuyos

rasgos enumero mésadelante; tampoco es un libro de historia de eventos ocu-

rridos en América Latina. Es una combinaci6n. Estoes interesante: pareceria

tratarse de un intento por ponera Ia filosoffa al servicio de la discusidn politi-

ca. Su tema general es: una vez que tenemosclaridad en relaci6n con lo que

significa ‘‘democracia’’, équé podemos decir respecto de sus posibilidades de

instanciaci6n en América Latina? Adelanto quela respuesta de Villegas es

ambivalente 0 pesimista, pero antes de presentar su respuesta y de senalar lo

que en mi opinion sondebilidades de su planteamiento, veamos qué nosdice

acerca del concepto de democracia y qué nos dice delas tribulaciones de la

democracia en nuestro continente.

La idea de democracia que Villegas hace suya no esta delineada de ma-

nera sistemdtica. Su punto de vista, expresado a lo largo de todoel libro,  
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se resumediciendo que la democracia se caracteriza por las siguientes notas:
1) es la diferencia especifica del género‘‘libertad’’; 2) implica el parlamenta-
rismo; 3) es un proceso(‘‘consulta individual en dondela opinién de un ciuda-
dano no se confundeconla de los demas. Es un recuento aritmético’’), p. 54;
4) lo principalenella es la coexistencia y nola eliminacién absoluta del ad-
versario, p. 74; 5) presupone‘‘una cierta prosperidad’’, p. 75; 6) sus elemen-
tos minimosson “‘el sufragio,el sistema de partidos y la divisi6n de poderes’’,
Pp.76;7) “tiene comoesenciala soberania popular, implica una igualdadpoliti-
ca: la posibilidad de que todos participen en la cosa publica’’, p. 77; 8) en
sentido restringido no es mds que ‘“‘el aspecto electoral, pero en realidad,la
democracia es una forma de vida, aunquela parte estrictamente politica sea
Su €sencia, pues no puededecirse que una sociedad sea democratica sin que
lo sean sus formas de gobierno; 9) “‘la nota esencial de la democracia politica
es la soberania’’ p. 89.

Tal vez podriamos conjugar todos estos Tasgosde la democraciay ofrecer
una caracterizaci6n sin6ptica de ella. Asi, en concordancia con lo que Ville-
gas nos dice, podemos afirmar que la democracia es a la vez una forma de
vida, una mentalidad cuya cualidad més prominenteseria quizé la dela tole-
rancia, y un sistema politico, fundado en un minimo de seguridad econémica
globaly caracterizado porla division de poderes, el sufragio universaly el pluri-
partidismo. Los valores supremosencarnadosenel sistema democratico serian
la soberania populary la libertad individual. Este es, porasf decirlo, el concep-
to puro de democracia. Quedaria desde luego por determinarsi alguna vez,
en algun lugar, ha sido, estrictamente hablando, ejemplificado (no digamos
ya en América Latina),lo cuales en el mejor de los casos dudoso y debatible.

Coneste concepto de democracia en mano, Villegas efectta una recons-
trucciénde eventos politicos importantes de América Latina, en particular de
tres grandes propuestas de remodelaci6nsocial. Se examinan répida pero muy
atinadamentelos casos de la Revolucién Mexicana,la Revolucién Cubana y
lo que quiza deberiamosllamarla ‘‘Revolucién Pinochetiana’’, Como guiado
por un maleficio fatal, en todoslos casosel autor llega a una mismaconclusion:
América Latina no pareceestar preparada para la democracia. Las causas son
multiples. Sidecimos quelo que importa es el gobierno popular, nos encontra-
Temos con quees de hecho imposible que las masas de hambrientose iletrados
gobiernen;si lo que queremoses darles a las masaslos instrumentos de su su-
peraciGn, entonces nos veremosantela objeci6n de que se requiere unlider,
un partido de vanguardia que tomelas decisiones,contotal independencia de
los gustos y tendencias de los ciudadanos. El corporativismo militarizado a
la Pinochet, la ‘‘democracia total’’, tampoco es genuina democracia. Si na-
da més nos fijamosen el pasado,las perspectivas de instauraciGnde sistemas
democrdticos en América Latina son mds bien escudlidas. La'verdad es que
somos herederos de modos de procederarbitrarios, de sistemas autoritarios,
monarquicos 0 revolucionarios. Pero eso no es todo: nuestras sociedades son
internamenteantidemocrdticas. Para mostrar esto, Villegas efectda un perti-
nente examen dela estructura familiar y de las relaciones familiares tipicas de  
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nuestros paises. Es curioso que, al igual que cuandorealiza su examende los

sistemas de gobierno, Villegas deje pasar una palabra clave cuya relevancia y

utilidad son evidentes: ‘‘caciquismo’’. Hay que decirlo: en la casa y fuera de

ella, hemosvivido enel caciquismo y no sdlo desde la Colonia. En suma, no

hay experiencia de democracia en América Latina. La pesimista conclusién

de Villegas es que, a menos de que suceda algo imprevisible, es practicamente

imposible que la generemos.

Creo que puede aceptarse que el cuadro general pintado por Villegas es

fiel a los hechos. No obstante, tiene un defecto: hay un sentido en el que

es poco critico. 6En qué sentido? Al igual que sucedeconlacasi totalidad
de los idedlogos contempordneos, Villegas sucumbeal poder hipnotico que

ejerce el concepto de democracia. Parecerfa que cuando se habla de la demo-

cracia, nuestras capacidadesanalfticasy criticas se desvanecen. La democracia

es intocable, comolo era Dios en la Edad Media. Esto se ve muy claramente

cuandoVillegas examina, por ejemplo,los vinculos entre la democraciay la re-

voluci6n. Villegas se vuelve critico de las Revoluciones Mexicana y Cubana por

no haber desembocadoensistemas democraticos, pero cabe preguntar: éno es

esa critica obviamente improcedente? Nuestra raz6n para rechazar su ataque

es simplemente quees ahist6rico, esté descontextualizado y, por lo tanto, es

puramente formal. De hecho, yo propondria comoestipulacién linguistica lo
siguiente: si un movimiento es de masas entonceses legitimoy si es exitoso en-

tonces representa un progreso social e hist6rico, sea cual fuere su resultado y

la evaluacidn que de él hagan posteriormentelos politdlogos. Si la Revolucién

Mexicana no culmin6 en un sistema democratico es simplemente porque ése

no era el objetivo propio intrinseco del movimiento armado. Elfin supre-
mo, consciente o inconsciente, de quienes hicieron la Revoluci6n Mexicana

era la supresi6ndel latifundismoy ese fin se alcanz6; la lucha era contra los

hacendadosy, naturalmente, contra el gobierno que de ellos emanaba,y esa

lucha se gand. Que de la Revolucién Mexicana no brotd un gobierno comoel
inglés, eso es innegable, s6lo que no da pdbulo a ningin argumentoserio en

su contra. El objetivo de la Revolucién Cubanaera zafarse de las marionetas
norteamericanas,restituirle al cubano medio unadosis elementalde dignidad,

educaci6n,etc., es decir, de todo aquello a lo que no podia accederbajoelsis-

temaanterior y eso se logr6. Que de ese movimiento nosurgié un gobierno a

la norteamericana es cierto, pero estoes irrelevanteparasuvalory significado

progresista. Las revoluciones no son la panacea: sonlas soluciones populares

paralos problemasa los que las masas se enfrentan en ese momentohist6rico.

Notiene sentido,porlo tanto,criticarlas por no haber alcanzadoobjetivos que
no se habjan propuesto. Esto, por otra parte, Villegas lo entiende muy bien.

Pero entonces lo que no seentiende es sucritica a esos grandes movimien-
tos de masas. Y aqui es dondesurge la inconformidadteGrica de fondo: éno
podria ser que la tan celebrada democracia fuera para nosotros,los latinoame-

ricanos, un mero espejismo 0, mejor dicho, un no-ideal, un anti-ideal? éPor

qué no entender queel concepto de democracia tiene también comoesencia-

les a él facetas ideoldgicas que lo vuelven un instrumento manipulableporlos  
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Estados expansionistas e imperialistas de nuestra €poca? Noes incoherente

sostener, por ejemplo, que nosotros seremos demécratas cuando vivamosdel

avasallamiento de otros pueblos, digamos de los de América Central, cuan-

do su mercado esté completamente dominadopornuestras mercancias, cuan-

do los obliguemosa firmar con nosotros tratados de libre comercio, etc. Lo

que quiero decir es que la democracia tiene otra cara aparte de la bonita: es

un sistema que ldgicamente presuponela explotacién econémica de otros. Y

lo que pareceria que es vital entender es que el bienestar que proporciona la

democracia no es universable. Esta y no otra, creo, es la amarga leccién que

nos da la historia de América Latina. El certero examen de Villegas de, por

ejemplo,las despreciablesoligarquias,las odiosas‘‘élites’’ de América Latina

(su servilismo frente a las metr6polis, su colonizaje cultural, su menosprecio

por ‘‘lo suyo’’, etc.), ponen esto ultimo de manifiesto, de relieve. Por lo tan-

to, rechazar los logros revolucionarios 0 procesos atin no intentados porque

no son ‘‘democraticos’’ es precisamente pronunciarse en el sentido en que lo

quierenlos paises en los que la democraciasi “‘funciona’’ y ya sabemoslo que

significa.

Comosugeri masarriba,el libro refleja una cierta ambivalencia por par-

te del autor. Esta ambivalencia toma cuerpo en descripciones y evaluaciones

que no resultan del todo congruentes. Es relativamente claro que Villegas

tiene simpatia por los logros de, por ejemplo, la Revolucién Cubana y que

entiende que, literalmente, el gobierno cubano no tenia opciones(y sigue sin

tenerlas). Es bien sabido que el gobierno cubanofue forzadoa radicalizarse.

Lo espectacular del proceso cubanoes que (y aqui hay unagran diferencia con

México) con él surgieron hombres te6ricamente capaces, hombres que supie-

ron sacarlo adelante moldedndolo,es decir, configurandolo ideoldgicamente

en funci6n de requerimientos prdcticos inmediatos y de ideales de largo alcan-

ce. Es asi comaseforjan los sistemas politicos auténticos: en la accién. No se
planean. De hechoes asi comose gest6 la democracia en, digamos,Francia.

Se aceptard como evidente, supongo, que sin la guillotina de Robespierre y

de Saint-Just y sin los ejércitos de Bonaparte la tolerante democracia senci-

llamente no habria fructificado. Y lo que valid para la democracia vale para

el gobierno revolucionario de Cuba. El gobierno de Fidel Castro se vio rapi-

damente hundido en un muypeligroso juego politico, diplomatico, comercial,

etc., desempenandoal mismo tiempo un papel muy importante. En este mar-

co de confrontaci6n real no podiafaltar el factor militar, puesto que dejando

de lado la confrontaci6n directa entre las superpotencias, el enfrentamiento

militar se estaba dando. Pero entonceses claro que las decisiones de los go-
biernos involucradosensituaciones asf s6lo pueden comprenderse cuando se

describe el] contexto en el que estén inmersos. Y si hacemosesta descripci6n

y tenemos simpatia por el proceso cubano écémo puedeentonces resultarnos

objetable el envio de tropas cubanas a Angola?, éser socialista es entonces
ser pusildnime o pasivo o abiertamente contradictorio?, éacaso lo sensato, lo

politicamente racionalera dejar que el gobiernoracista de Sudafrica se expan-

diera y permitierala instalacion de bases norteamericanasportodas partes en  
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esa region del mundo? Por sorprendente quesea,esto es lo que Villegas hace

pensar: ‘‘Infortunadamente,el concepto de guerra externa, sin ese nombre,

fue llevado a la practica por Cuba cuando mand6 tropasa pelear a Angola’’

(p. 67). Es claro quela geopolitica no autoriza esta clase de conclusiones, pero

aqui lo que me importadestacares la tensidn en el pensamiento de Villegas.

Y lo que sugiero es que dicha tensidn procede, de alguna manera,de su acep-

tacionacritica de la democracia,la cual bien puedetratarse, por lo menos para

los paises de América Latina, de una propuesta incoherente de organizacién

politica.

Esto me lleva a un punto débil de su planteamiento. Merefiero a su

propuesta. Después de haber examinado (en cortes 0 en fases) la historia de

América Latina ala luz del concepto de democracia, tenemos derecho a pre-

guntar: équé proponeel autor? Eneste punto,la respuesta de Villegas es sor-

prendentemente endeble: ‘‘La PROPUESTA(sic) consiste en eludir una disyun-

tiva impuesta por el imperialismo bipolar. Se trata de que cadapais elija una

media de acuerdo con suscircunstancias y necesidades, independientemente

delas etiquetas quese le puedan aplicar, asf nos liberamos de la manja dela

imitaci6n al mismo tiempo que del colonialismo, pero evidentemente,en es-

ta decisiOn tiene que participarla colectividad para deshacernosdel gobierno

vertical y autoritario que hemos heredadodela antigua sociedad tradicional’’

(p. 107). No sdlola ‘‘propuesta’’ es pobre, sino que finalmente no entende-

mosquése nosdice: étiene el pueblo (tan criticado enel capitulo 2) queparti-

cipar en las decisionesestatales 0 esté incapacitado para ello? Es claro quesi

tomamosdecisiones nosotros, automdticamente nos estaremos liberando de

toda clase de tutelajes, pero en eso precisamenteconsiste el problema: éc6mo

lograrlo? Y aqui es donde dan ganas de preguntar: éno serd que el concepto

de democracia esta sobrevaluado, que es mucho més importante quelos nifios

tomenleche diariamente, que las mujeres no den luz en basureros, que el ser

humanonoviva humillado y ofendido, que nole arrebaten junto con su trabajo

la posibilidad de realizarse comotal?, éno es todo esto mucho mésimportan-

te que la bendita democracia formal, comobienla calificaron los polit6logos

socialistas,y la politiqueria que acarrea?, dno serd que nosotros,los latinoame-

Ticanos, no vemosclaro acerca de cudles son nuestras prioridades? Tenemos

derecho a preguntar: suponiendoqueenlas condiciones actuales de Améri-

ca Latina logréramos imponersistemas democraticos,inclusive en el sentido
semifantasioso con quese los reviste, étendrfamosporello o graciasa ello re-

Sueltos nuestros problemas, que son bdsicamente de hambre, de desigualdad

ofensiva e indignante, de desnutricién crénica, de analfabetismo, de desem-
pleo, de malvivencia, etc.? Si tuviéramos un gobierno‘‘fuerte’’, es decir, no

democratico, pero genuinamente nacionalista, un gobierno quele garantizara

el trabajo a la gran mayoria de la sociedad, que no permitiera la explotacién
y la rapina por parte de bancos, nacionales 0 extranjeros, éestarfamos masin-

Satisfechos que ahora? Villegas senala que sin bienestar econdmico no puede

haber democracia, pero énoes precisamentela democracia lo que impide que

 



 

 

246

América Latina alcance el bienestar al que no sdlo tiene derecho, sino todo

lo que se requiere para promoverloy disfrutarlo? La respuesta de Villegas

es que la democracia ‘‘puedeser un correctivo’’ (p. 84) para los problemas

econémicos. Mientras no se nos diga cémo,lo unico quese esté diciendo es

que la democracia no se contrapone a la miseria econémica. Pero entonces

épara qué la queremos? Lo unico que podemosdecir es que hay aqui materia

para reflexionar y debatir y que lo Gnico que no podemosaseverar es que el

temaya hayasido dilucidado de una vez por todas.

E] libro de Villegastiene ciertos defectos formales que, aunque menores,

hacen que disminuya su mérito de contenido. Tengo en mentesobretodola

puntuaci6n. Da la impresi6n de habersido un texto dictado. Me parece que,

si se le hicieran las correcciones pertinentes, asi como algunas de uso y men-

cidn de expresiones,el texto ademasdeinstruir luciria. E] libro es interesante

y mucho més polémico de lo que su tono suave deja entrever. El autor,lo sa-

bemos,es un especialista en el temade las ideas politicas de América Latina.

Ojala podamospronto contar con un nuevotexto deél en el que se debatan los

cabos que en este libro quedaronsueltos y de cuya importancia, parala teoria

yla practica politicas, el autor mds que nadie est4 consciente.

Alejandro TOMASINI BASSOLS
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SUSCRIPCIONES

6 numerosalao(incluidoel 1.G.V.)
Peru S/.39.00 + porte = S/. 50, América Latina $. 25 + porte via aérea = $. 60,
EE.UU.- Canada $. 25 + porte = $. 70, Europa y otros $. 25 + porte = $.75
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