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MEXICO-ESTADOS UNIDOS:
A 150 ANOS DE LA GUERRA

DEL47

Por Irene ZEA

FACULTAD DE CIENCIAS

POLITICAS Y SOCIALES,

UNAM

L7 DE DICIEMBREDE1847, el presidente de los Estados Unidos,

Bie K. Polk, daba cuenta a su pueblode las acciones realiza-
das durante su tercer ano de gobierno. Al referirse al capitulo de

politica exterior consignaba que su administracion mantenia rela-
ciones cordiales y respetuosas con todaslas naciones del mundo,a
excepcion de México, pais vecino con el que sostenia una cruenta
guerra desde mayodel ano anterior.

Una guerra, por cierto, puntualizaba con un tono patético y
melodramatico, ni deseada ni provocada por los Estados Unidos;

por el contrario, resultado de las acciones pendencieras propias
de los mexicanos, quienes desde siempre, nada mas porque si, se
habian dedicadoa ultrajar a los ciudadanos norteamericanos, tanto
en sus derechosindividuales comoensus propiedades, desatendien-
do alos principios mas elementales mediantelos cuales se supone se
debenregir las naciones civilizadas. No obstantelo anterior, y con
razones suficientes para estar obligada a responderporla fuerza
ante semejantes agravios, Washington se habia abstenido de hacer
uso de ese recurso extremo, optandopor la negociacion paraversi
asi México entrabaen razon y cedia a los consejosdela justicia. La
esperanza fue vana,el ministro de paz enviadoa la capital azteca
habia sido groseramente rechazado,sin habérsele dadoni siquiera
la oportunidad de ser escuchado.

Asi, encontréndosela via diplomatica en un punto muerto,le
tocaria a México desbaratarel impasse. Desafortunadamenteel ca-
mino elegido no seria el mas deseado, imponiéndose el rugido de
los fusiles y el filo de las bayonetas. Enefecto, tras multiples ame-

nazas,el ejército mexicano habia finalmente traspasadola frontera

  



 

 

12 Irene Zea

de Texas, “‘invadiendoterritorio americano y derramando sangre

americana en suelo americano’’.
Asombradala nacion, tan afecta siemprea las soluciones pacifi-

cas, no habia tenido otra alternativa que repelerla agresion. Asi, el
Congreso expediria el 13 de mayo de 1846 el mandato de ley que
declaraba el “‘estado de guerra porel acto de la Republica mexica-
na’’ y facultabaal Ejecutivo a dirigirla y a proseguirla con “‘rapidez

y eficacia’’ hasta alcanzar una paz justa y honorable.
Sin embargo, habian pasado veinte meses las hostilidades no

habian cesado,no porfalta de voluntad del glorioso ejército norte-
americano quese habia cubierto de honra consusbrillantes accio-
nes en campo enemigo, comola insigne victoria en BuenaVista y la

captura del puerto de Veracruz, entre otros, sino por la renuencia

de las autoridades mexicanasa accedera cualquier término acepta-
ble para los Estados Unidos desdeel punto devista del honor y de
los intereses de la nacion.

Polk era bien claro y preciso: la unica forma definiquitar el
conflicto era mediante una indemnizacion delpais ‘‘a todas luces
deudory agresorde esta guerra’ y no teniendo México otra prenda
con que pagar,sino consuterritorio, estaba obligado a hacer una
cesiOn adecuada deese bien.

Las indemnizaciones contenidas en el tratado de paz propues-
to por los Estados Unidosibana la par conel espiritu generoso de
los norteamericanos.- Entre las instrucciones que llevaba el comi-
sionado estadounidense estaban conseguir que se senalara el Rio
Grande comofrontera, desde su desembocadura en el Golfo hasta

su interseccidn conlas provincias de Nuevo México,a los 32° de la-

titud norte aproximadamente,obtenerla cesion de las provincias de
Nuevo México y delas Californiasy lograr el derecho de pasoporel
Istmo de Tehuantepec. Las condiciones de establecer comofronte-
ra el Rio Grandey la adquisicion de Nuevo México y Alta California
constituian un ultimatum que bajo ningin motivo o circunstancia se
podia alterar.

Siguiendo el impetude justicia, puesto queelterritorio adquiri-
do medianteel establecimientode la frontera propuesta pudiera ser
considerado de mayorvalora su equivalente en las reclamaciones
debidas, se estipulaba el pago de una contraprestacion pecuniaria
razonable.

Desgraciadamente,la indulgencia de los Estados Unidos seria
malinterpretada y México, actuando comosi fuerael pais victorio-
so y no el vencido, pretenderia imponer sus propias condiciones,
inadmisibles para el gobierno de la Casa Blanca.

México-Estados Unidos: a 150 afios de la Guerra del 47 13

Envirtudde lo anterior, Polk solicitaba mas fondos parasoste-
nerla guerra, precisando que‘‘al continuarla no buscamos derrocar

a México comonaci6n,ni aniquilar su existencia comopais indepen-
diente; mas bien, al reivindicar nuestro honor nacional buscamos

resarcimientos porlos dafios quenoshainfligido e indemnizacion
por nuestras justas demandasen su contra’’.!

El mensaje del presidente surtid el efecto esperado en la ma-
yoria de la poblacion, penetrando sus mentes y predisponiendo su
animo. La opinion publica, atrapadaporla corriente expansionista
quehabia alcanzadosujustificaci6n ideolégica y moralen la doctri-
na desarrollada porel editor John Louis O'Sullivan, en 1845,enel

sentido de que ‘‘nuestro destino manifiesto es extenderel continen-

te que nosfue asignadoporla Providencia paraellibre desarrollo de
nuestros millones de habitantes que se multiplican anualmente’’,?

no tard6 en verel lado propositivo de esta guerra de ‘‘agresidn’’
provocada por México de lo conveniente que resultaba ofrecerles
a los Estados Unidos, via “‘legitima y justa’’, en compensaciénlas
tierras necesarias para su anheladodesarrollo. Bien prontoel grito
de ‘‘ivamosa anexar a todo México!’’ se harfa escuchar bien fuerte,
solo contenido porresabiosdetipo racial.

Si bienes cierto queel sentir generaljustificd y apoy6 la guerra,
con personajes como Walt Whitman que alrespecto expresé: ‘‘Si,
México debeser castigado’’, agregando que Estados Unidos sabia
no solo construir sino también destruir.? Hubo otros personajes,
asimismodistinguidos, que nadando contracorriente la cuestiona-
ron severamente, poniendo en entredicho las razonesy los actos

de Polk. La interpelacion mas importante la politica proseguida
porel Ejecutivo vino de la propia camara de representantes, cuan-

do un joven desconocido,perteneciente a la legislatura de Illinois,
llamado Abraham Lincoln, desafio al presidente a demostrar con

veracidad el lugar exacto en’ dondese habia ‘‘derramadosangrees-
tadounidense en suelo estadounidense’’, insinuando que de hecho

las tropas podian haber estado en México cuandofueronatacadas.
Le pedia que respondiera con hechosy no con argumentos,parafi-
nalmente acusarlo de haber ‘‘mandadoal general Taylor a un lugar

1 Ricardo Ampudia, México enlos informespresidenciales de los Estados Unidos

de América, México, FCE, 1996, pp. 11-133.

* Carl N. Degleret al., Historia de los Estados Unidos, la experiencia democratica,

México, Limusa, 1969, p. 196.

> Albert K. Weinberg, Destino Manifiesto, el expansionismonacionalista en la
historia norteamericana, BuenosAires, Paid6s, 1968, p. 164.
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dondevivian pacificos mexicanospara encenderalla la guerra’’ y de

mentir al afirmar que deseaba mantenerla nacionalidad de México,

cuando estaba reclamandola mitad del territorio de ese pais.‘
El alegato de Lincoln no prosper6; sin embargo, el tiempo le

daria la razon. Por principio, el 3 de enero de 1848, el Congre-
so dejaria constancia, en voto especial, de que la guerra habia sido
““nnecesaria y anticonstitucional, iniciada por el presidente de los

Estados Unidos’’, y ahos mdsadelante, unparticipante directo de

ese episodio bélico, Ulysses S. Grant, futuro presidente de los Es-

tados Unidosy entonces unjoven oficial bajo el mando de Taylor,
admitiria en sus memorias: ‘‘Nos enviaron a provocarla guerra, pe-

ro era esencial que México la comenzara. Comoéste no mostraba
voluntad alguna deveniral rio de las Nueces,se hizo necesario pa-

ra nosotros aproximarnosa una distancia prudente para poder ser

atacados’’.

Otro impugnadornotabledela politica desplegadaporPolk fue

el escritor Henry David Thoreau, habitante de Concord, Massachu-

setts, quieniria a prisin por su negativa de pagar impuestos, para

demostrar asi su oposici6n a la guerra. Dos anos mas tarde, con

base en esta experiencia, escribiria su famoso ensayotitulado “La

desobedienciacivil’’.
Deigual manera, para muchosluchadoressociales, entre ellos

el abolicionista William Lloyd Garrison, editor del periodico The

Liberator, la guerra no era otra cosa que “‘un acto de agresiGn,de

invasion, de conquista y de rapifia, permeadodevileza y de mez-

quindad,sin gloria alguna0 justificaci6n, slo verguenza e ignomi-

nia’’.6 G

Pero sin lugara dudas, el mejor expositor de este pensamiento

de denuncia se encontraria en la persona del afamadohistoriador

estadounidense Hubert H. Bancroft, quien se manifestaria en los

siguientes términos:

La guerra de los Estados Unidos contra México fue un negocio premeditado

y determinado de antemano.Fueel resultado de un plan deliberado de asalto

que el mdsfuerte organiz6 contra el mas débil. Los altos puestos politicos eran

4 Manuel Medina Castro, Estados Unidos y América Latina,siglo XIX, La Ha-

bana, Casa de las Américas, 1968, p. 308.

5 George B. Tindall y David E. Shi, Historia de los Estados Unido, Bogota,

Tercer Mundo,1984, p. 357.

6 Howard Zinn, A peoplehistory of the United States, Nueva York, Harper Pe-

rennial, 1980, p. 155.
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ocupados en Washington por hombressin principios. En esta categorfa esta-

banlos senadoresy diputados. No hablemosdelpresidente ni de los miembros

de su gabinete. Habia ademas,la gran horda de los demagogosy politicastros

que se complacianen satisfacerlos instintos de sus partidarios. Estos ultimos

eranlos propietarios de esclavos, los contrabandistasy los asesinosdelosin-

dios, que con sus impfas bocas manchadasde tabaco,juraban porlos sagrados

principios del 4 de julio que habian de extenderel predominio norteamerica-

no delAtlantico al Pacifico. Y esta gente, desposefda de las nociones de lo

justo y delo injusto, estaba dispuesta cinicamente a disponer de todo cuanto

pudiese saquear, invocandoparaello el Gnico principio de la fuerza.

México, pobre, débil y luchando poralcanzarun puestoentrelas naciones,

va a ser humillado, desmembrado, invadido y devastadoporla brutalidad de

su vecino del Norte. iY éste es el pueblo cuyo orgullo se cifra en su libertad

cristiana y en sus antecedentespuritanos’’.”

Palabras veraces y proféticas, pero, épodia México haberesca-
pado de este destino? éPodia haber evitadola guerra? éPodia haber
eludido ser cercenado? Probablemente no. Aparte delos factores
internos y exogenos que ineludiblemente van entretejiendola vida
de los hombres y de las sociedades que conforman,el gran pero
que México tenia para los Estados Unidos comovecino erajusto
su posiciOn geografica. Se interponia en la ruta de la nacién norte-
americanahacia su consolidacion comopais continental.

En efecto, los Estados Unidoscrecian a la velocidad del rayo,

en cuestion de anos suslares ya noles eransuficientes, necesitan-

do expandirse a los terrenos adyacentes. Lo que venia impulsando
este fendmenoera el gran rio humano procedente de Europa que

arribaba a América en busca de una mejor vida, con el senuelo de
la libertad y de la tierra. Un movimiento ciertamente espontaneo,

pero monitoreadoy dirigido desde Washington.
Unobstaculo porallanarlo constituian los titulos de propiedad

que México tenia sobre las comarcas desu frontera norte: ‘‘tierras

virgenes ricas’’, ‘‘despobladas y desaprovechadas’’, susceptibles
de ser colonizadas de acuerdo con los designios del Creador, con el

proposito dedarles un‘‘fin util al uso del suelo’’.8
El expansionismo norteamericano habia puesto su mira en

México. Nada ni nadie podia detenerlo. Uno de sus fundamen-
tos, el concepto de ‘‘frontera’’, resultaba practico y peculiar. Su
referencia no erala clasica demarcacionfija, estatica e inalterable,

7 Manuel Medina Castro,op.cit., p. 306.

§ Albert K. Weinberg,op. cit., p. 95.
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ala que Méxicose aferraria para no cambiarla configuracion geo-

grafica heredada por Espaia,sino porel contrario, tenia que ver

con una linea difusa, movible, inexacta, sin horizonte, que siempre

iba masalld, segin lo demandarael consabido‘‘interés nacional’.

Con pasos metédicos y calculados los Estados Unidosse ex-

tendian de acuerdoconlo propuesto, yendo del Atlanticoal Pacifico

y ocupandotodaslas tierras a su paso. Enla trayectoria cualquier

medio era valido contalde lograrel fin. De esta manera,

aveces realizaban una ocupaci6n pacifica de territorios que eran invadidospor

colonos, presentandoseasf,a la larga, una colonizacién de hecho que habia de

institucionalizarse (Florida); en otras ocasiones se adquiriantierrasy para ello

se firmaban tratados internacionales de compra y venta (Luisiana); también

ocurrieron adquisiciones provenientes de resoluciones de independencia que

declaraban colonosinyectadosentierras extranjeras; se recurria entoncesa la

anexiOn (Texas); y,finalmente, la expansi6n se harfa dependerde tratados de

paz internacional (Nuevo México y California).?

Pero antes de alcanzarla costa oeste, de beber en las aguasdel

Pacifico y de asentarse en la bahia de San Francisco, los Estados

Unidos tendrian que librar una guerra con México que se negaba

rotundamente a achicarse para queellos se agrandaran,y que desa-

fiando la prudencia y la razon,insistfa en preservarterritoriosleja-

nos y deshabitados, ya perdidos de antemano, desechandola opor-

tunidad ofrecida por los Estados Unidos de hacerse cargo deellos.

De hecho,la sed detierra la trafan los norteamericanosenla

sangre. Lo primero queharian, entre otros menesteres,al estable-

cer relaciones diplomaticas con sus vecinos de México,seria pro-

moveruna nueva frontera que pasaradel Sabinas hacia algun pun-

to entre el Brazos y el Rio Grande. La tarea seria encomendada a

Joel R. Poinsett, personaje con un buen bagaje de experiencia sud-

americana y de cultura refinada y mundana. Depasose le aconse-

jabasolicitar también Texas.”

Contodo, éste fracasaria; se le habia adelantado la adverten-

cia que hiciera José Manuel Zozaya, ministro de Iturbide ante el

gobierno de Washington: ‘Nos ven como inferiores —decia refi-

riéndose a los norteamericanos— conel tiempo han deser nuestros

° Carlos Bosch Garcfa, La base de la politica exterior estadounidense, México,

UNAM,1975,p. 15.
10 Josefina Zoraida Vazquez, México y el Mundo,Historia de sus Relaciones Ex-

teriores, México, Senado de la Republica, 1990,vol. 1, p. 46.
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enemigosjurados y contal prevision los debemosde tratar hoy, que

se nos venden como amigos’ ’."!
EIsustituto de Poinsett, Anthony Butler, un individuo burdo,

aventureroy sin escrupulos, tampoco lograria suscribir un nuevo
Tratado de Limites, sin embargo, en su gestidn como embajador,
resultaria mucho maspracticoy eficiente. Adelantandosediez anos,

le proporcionaria a su pais el instrumento por excelencia para do-

blegar a Méxicoy obligarlo a cumplir con sus demandas. Nosre-

ferimosa las reclamaciones de ciudadanos norteamericanos contra
el gobierno mexicano por dafios hechos sus personasy sus bie-

nes. El diplomatico se encargaria de recolectar las quejas “‘sin ton
nison’’ (peleas de marinos,faltas a la bandera, préstamosforzosos,
cobros indebidos,injurias al personal de la Legacion,etc.), no im-

portandosi eran justas, verdaderas o exageradas, contal de hacer

todo unalegato juridico que tornaria una cuestion de competencia

exclusivamente doméstica en un asunto ‘‘entre Estados’’,!? mismo

que,afios mastarde, seria motivo de discusi6n en arbitrajes interna-
cionales, quedando Méxicoenla obligacion de pagar a los Estados
Unidos, mediante la Convencién de 1843, una cantidad bastante

onerosa de dinero.
Por su penuria endémica, por las amenazas externas, por los

disturbios internos, por muchas razones, México no podria cumplir
con el compromiso adquirido, quedando en moray dandolea los

Estados Unidos unajustificacién de peso para fustigarlo. Losdis-

cursos de Polk, tan alardeantes, tan sin mesura, serian un testimonio

de ello.
Precisamente,el motivo inmediatode la iniciacion de la Guerra

de 1847 estaria, aparentemente, en la suspension de pago de las
reclamaciones.

Inexplicablemente, sorteando obstaculos y esquivando golpes,

el pais seguia en pie. Cabe constatar que la principal amenaza a

México como nacién procedia no sdlo de los embates del expan-

sionismo norteamericano,sino de dentro, de sus propias entranas;

residfa en su cronica inestabilidadpolitica.
Efectivamente, desde que Méxicoseiniciara enla vida indepen-

diente no habia conocido la paz: ‘‘Entre 1821 y 1847, cuatro tipos

de gobierno fueron ensayados: la monarquia en 1821, la republica

1! a Diplomacia Mexicana, México, Secretaria de Relaciones Exteriores, 1913,

pp. 102-103.
12 Trene Zea Prado, La gestion diplomatica de Anthony Butler en México, 1829-

1836, México,Secretaria de RelacionesExteriores, 1982, pp. 53-60.   
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federal en 1824 y dos formas de republica centralizadas, la primera
en 1836 y la segunda en 1843’’.13 E] comin denominadorno habia
sido via las urnas,sino via las asonadasmilitares. La vida politica de
la naci6n, en pocas palabras, habia estado a merced de ‘‘divididas
logias masOnicas, militares ambiciosos, intrépidos bandolerose in-

dios relampagos’ ’."4

Pero lo peor, uno de los episodios mas lastimosos, mas tragi-
cos para los mexicanosseria, sin duda, la sublevacion del general
Manuel Paredes Arriaga, comandante del ejército de reserva, que
habiendosido enviado la frontera norte,al frente de seis mil hom-

bres, para defendera la patria, le daria la espalda al enemigo para
regresar a la capital y tomar lasilla presidencial. Su acci6n incitaria
revueltas en Oaxaca, Puebla, Sonoray otros lugares, multiplicando-
se tanto los cuartelazos comolos separatismos en varios estados de
la Republica Mexicana."

La combinaci6nde todoslos factores arriba mencionadospavi-

mentaba el ‘“‘camino sin regreso’’ hacia la inexorable guerra que

se avecinaba. Comosi eso fuera poco, la tirantez creada por la

“‘cuesti6n texana’’ enranciaba atin méslas relaciones entre Méxi-
co y Estados Unidos, de manera cotidiana. Por un lado México,

quenose resignaba a perdera su descarriada provincia; porel otro
Estados Unidos que se quemabaportenerla.

Finalmente, el lo. de marzo de 1845, los dados estaban echa-

dos. La ‘‘estrella solitaria’’ habia optado porsu anexi6n a la Union
Americana, provocandoconello una doble reaccion. Ecudénime por
parte de México, alebrestrada por parte de Estados Unidos.

Efectivamente, mientras México, comosenalde protesta,se li-

mitaba a retirar a su ministro en Washington, Juan Nepomuceno
Almonte, aduciendo quese habia “‘despojado a una nacion amiga
de una porcién considerablede su territorio’’, los Estados Unidos,

en cambio, realizaban un exagerado despliegue militar, ubicando
nueve buques de guerra en el Golfo, frente a Veracruz, siete mas
en el Pacifico, con 6rdenes de ocupar San Francisco a la primera
oportunidad,y, por ultimo, despachandoal general Zachary Taylor

B Jestis Velasco-Marquez y Thomas Benjamin,‘‘La guerra’ en Maria Esther

Schumacher, comp., Mitos en las relaciones México-Estados Unidos, México, FCE,

1994, p. 136.

4 Luis Gonzdlez, ‘‘El periodo formativo’’, en Historia minima de México, Méxi-

co, El Colegio de México, 1994,p. 105.

15 Luis G. Zorrilla, Relaciones politicas, econémicas y sociales de México con el

extranjero, México, edici6n del autor, 1994, tomoI, p. 17.
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a la frontera sur, justo a la localidad de Corpus Christi. Una posible
“contingencia’’, léase ‘‘ataque mexicano’, justificaba el conjunto

de las medidas adoptadas.
A pesarde queel deseo de guerra en defensa del “‘honornacio-

nal’’ pululabaentre todos los mexicanos,la ansiada*‘contingencia’’
tenia pocas posibilidades de producirse. Ceder a la tentacion era
igual a suicidarse. El pais se encontraba enla peor encrucijada de

su historia, en bancarrotatotal y aislado internacionalmente. Los

mismos reportes norteamericanos indicaban que

el ejército mexicano apenassi merecia ese nombre, pues era mésbien un fan-

tasma con muchosoficiales dedicadosa la politica y soldadosde levasin ins-

trucci6n que desertabana la primera oportunidad. La caballeriay la artilleria,

que habjantenido cierta fama, habian decafdo porfalta de presupuesto y re-

novaciGnde cuadros. Las armaserantan anticuadas que dificilmente podrian

competir con el moderno material de los norteamericanos.'°

Deesta manera, México, con todas las de perder en una confla-

graci6n con Estados Unidos, terminaria por aceptarla “‘oferta de
paz’’ de Washington, comprometiéndosea recibir a un comisiona-

do especial, investido de amplios poderes, paraarreglarla existente
situacién, en forma pacifica, razonable y decorosa. La condicién
establecida por México era quese retiraran las fuerzas navales es-
tacionadas en Veracruz.

Bien prontoel arreglo politico se frustraria. Uno porque MExi-

co no le darfa su venia a la misionde Slidell en virtud de dos moti-
vos: porla calidad de ministro plenipotenciario no acordadoy por
sus instrucciones que conllevaban una oferta de adquisicion, has-

ta por 40 000 000 dolares, del territorio entre el Nueces y el Bravo,
queresultaban incompatiblesconel interés nacional. Dos, porque
Estados Unidos interpretaria esta negativa con dolo, acusando a su
vecino de rijoso por haber rechazadola ‘“‘ramade olivo’’.

Pero independientementede lo alegado porlos dos paises,la
clave de todo giraba en torno a dos concepciones diferentes y en-
contradas sobre la naturaleza de los problemas que afectabanla re-
lacidn México-Estados Unidos. De esta forma, mientras que para
México la ‘‘cuesti6n texana’’ seguia siendo el ‘‘motivo de ofensa’’,
para Estados Unidosera un asunto concluido, unicamente de com-
petencia interna de la soberania de la Union Americana y ademas,

16 Josefina Zoraida Vazquez y Lorenzo Meyer, México frente a Estados Unidos,

México, FCE, 1989, p. 56.   
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mientras que para Estados Unidostodatierra tenia un valor nomi-
nal, sujeto a compraventa, para Méxicoel territorio constituia parte

integral del‘‘patrimonio nacional’ no negociable bajo ningunacir-
cunstancia.

Asi, cancelada la via pacifica, el camino quedabaabierto pa-
ra proceder por medio dela fuerza, segun lo aconsejaba el propio
Slidell antes de regresar a su patria: ‘‘Imposible tratar con los mexi-

canos mientras que no reciban un castigo ejemplar... es necesario

darles una leccion’’.
Estados Unidosestaba presto para la guerra, pero dado suses-

crupulos puritanos no queria cargar con la responsabilidad de la
misma. En otras palabras, deseaba todas las eximentes para si, y

parael contrario, todas las agravantes.

Notendria que esperar mucho,puesto que desde septiembre de
1845, Polk venia fraguandoelplan perfecto, sdlo le faltaba colocar
a México enel escenario ideado.

La oportunidad se presentaria el 25 de abril del anosiguiente,
cuando soldados mexicanosque vigilaban el Rio Grande dispararon
contra los norteamericanos. Estos ultimos habian recibido 6rdenes
superiores de marchar “‘tan cerca de la frontera comolo permitie-
ran las circunstancias’’, no tanto con la intencidn de evitar proble-
mas,sino de ocasionarlos.

La estrategia habia funcionado y con cuentas claras; ‘‘cinco

muertos, once heridos y los demas tomadosprisioneros’’, Taylor
se apresuraria a informar a su gobierno “‘las hostilidades pueden
considerarse iniciadas’ ’.

En su mensaje de guerra, redactado conanticipacional inciden-
te ocurrido, el mandatario norteamericano podia ahora argumen-

tar que la guerra era una respuesta a la agresiOn, un reconocimiento
de que los Estados Unidos se habian visto forzadosa pelear. ‘‘La
copa dela paciencia se habia colmado’’ antesdela colision. ‘‘Ahora

—Polk afadiria su célebre frase—, México ha traspasadola frontera

de los Estados Unidos, ha invadido nuestro territorio y derramado

sangre americana en suelo americano’’. La Camara y el Senado
aprobarianla resoluci6npertinente y el 13 de mayo de 1846 el Eje-
cutivo firmaria la declaracion de guerra.

Por su parte México no haria lo propio sino hasta el 7 de julio
de ese afio, una vez que Taylor habia empezadoa internarse enel
pais y que las tropas norteamericanas habian ocupado Matamoros
el 18 de mayo de 1846.

E| articulo primero de la declaraci6n mexicana exponia suma-
riamenteel cardcter y motivos de la guerra: ‘‘El Gobierno, en uso
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de la natural defensade la Naci6n, repelera la agresion quelos Esta-
dos Unidos de Américahaniniciadoy sostienen contra la Republica
Mexicana, habiéndola invadidoy hostilizado en varios de los Depar-
tamentosde suterritorio’’.!”

El tono defensivo del documento exponia el desamparo de

México ante un mundohostil que lo amenazaba y su impotencia
para enfrentarlo, pintando de negroel futuro de la nacion.

México no se equivocaba, una vez provocadala guerra, los Es-

tados Unidos se proponian dos objetivos: conquistar las codiciadas
provincias del norte —Alta California, Nuevo Méxicoy,si convenia,
Chihuahua— forzar a México a reconocer esas conquistas.'*

Polk, frio y calculador, expansionista de corazon, deseaba solo

una “‘pequefia guerra’, pero a la vez lo “‘suficientemente larga’’
para firmar un tratado de paz quele proporcionaraa los Estados

Unidoslos territorios deseados.
Irdnicamente, la guerra noseria ni corta, ni facil. Duraria dos

afios y tendria un alto costo tanto en vidas humanas como en danos

materiales, impactandodefinitivamenteel devenir de las dos nacio-

nes vecinasparticipantes en ella.
En el ultimo tercio de 1847, la contienda alcanzaria su punto

masAlgido en unaserie de victorias para el ejército estadounidense
que culminarfan con la ocupacion dela capital azteca, la manana

del 14 de septiembre, un dia antes de la conmemoracion dela in-

dependencia de México, cuandosus habitantes amanecieron conla

bandera delas estrellas y de las barras ondeandoen el Palacio Na-

cional.
Poco después, entre noviembre de 1847 y febrero de 1848 se

llevarian a cabolas platicas de paz. Comoresultado deellas, Méxi-

co renunciabaa todos sus derechos sobre Texasy aceptaba el Rio

Grande comofrontera, perdiendo un total de 1 528 241 kilometros

cuadrados: 689 836, de Texas; 838 405, de Nuevo México y Alta

California. Era 51% delterritorio original del pais. Alli se levan-

tarfan luegolos nuevosestadosde la Union: Texas, Nuevo México,

Arizona, California, Nevada, Utah y parte de Colorado, Oklahoma,

Kansas y Wyoming.”
Asimismo, México recibia una indemnizacionde 15 millones de

pesosy la suspensionde las reclamaciones de los ciudadanos norte-

17 José Bravo Ugarte, Historia de México, México,Jus, 1959, vol. 111, p. 209.

18 7bid., p. 210:

19 Manuel Medina Castro,op.cit., p. 325.   
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americanos no liquidadashasta la fechade laratificaci6n, aproxi-
madamente 3 250 000 pesos. El pago acordado no correspondia al
valor del territorio sino a una reduccidn prorrateada del costo de
la deuda publica, externa e interna en proporcion a la poblaci6n

y territorio que le quedaba a México. El Tratado de Guadalupe
Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848, abordaba otros puntos

importantes, entre los que se destacaban los relativos a los dere-
chos de los mexicanos que habitaban en losterritorios cedidos la
proteccion de la frontera contralas incursiones de los indios.”°

La guerra fue “‘una lucha desproporcional, desigual, de 17 mi-
llones de europeos y descendientes de europeos y 3 millones de
esclavos, contra 4 millones de indios y 3 millones de mestizos y
blancos’’.

Desigual, ademas, como reflejo del desarrollo desigual de
las dos Américas, enfrentadas por primera vez en el campodelas
armas.

La infanteria norteamericana usabafusil de percusidn, con ba-
yoneta. La infanteria mexicana,viejosfusiles ingleses de chispa.

El nucleo del ejército norteamericano —104 284 hombres,in-

cluyendo 8 000 de la flota— erael ejército profesional. México no

tenia ejército profesional.
Enel ejército norteamericano,el soldado siempre estuvo bien

pagado. Enel ejército mexicano hubotropas que jamas recibieron
su paga completa. Refiriéndose a la campana de Texas,el ano de

1836, el general Filisola cuenta en sus memorias: ‘‘E] estado de la
tropa eraterrible. No se lavaba la ropa, podrida de la inmundicia de
no asearse hace comotres meses. Losjefes y los oficiales andaban
descalzos’’. En su informea la secretaria de guerra Filisola agrega:
“‘A las tropasse les esta adeudando $600 000. La oficialidad tiene
empenadahastalas camisas. Nadie les fia ya nada’. No fue distinta
la situacion enlos anos 1846-1847.”!

Loslegadosde la guerra serian igualmente desiguales para am-

bas naciones.Si bien es cierto que el precio pagadoporlos Estados

Unidosen la guerrafue alto: “‘1 721 hombres muertos en combate,

4 107 heridos y muchos mas —11 721— muertos por enfermedad’’,
y que los gastos militares ascendieron a 122 051 40 dolares, los be-
neficios obtenidos superaban con creces los costos. Los grandes
territorios obtenidos permitirian a los norteamericanos convertir-
se en potencia continental. México, en cambio, ademasderesultar

29 Jestis Velasco Marquez y Thomas Benjamin, op.cit., p. 150.

21 Manuel MedinaCastro,op. cit., pp. 310-311.
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el pais perdedor, habia sido el escenario dela guerra con todala de-
vastacion que ésta implicaria en sacrificios humanos y de enormes
recursos.

Mastarde, mientras que para los Estados Unidos esta guerra
pasaria a ser un acontecimiento mas entoda la cadenade sucesos de
su historia, para México constituiria un hecho crucial, curiosamente

catalizadordel despertar de una conciencia nacional.
Un elemento del nacionalismo mexicano seria el ‘‘antiyan-

quismo’’, sustentadopor hechoshist6ricos concretos, entre los que

figura la Guerra de 1847. Todo nifo mexicano aprendedesdela
escuela quesuterritorio le fue arrebatado, alevosamente, por los

“‘sringos’’, y ya adultos se siguen doliendo delosterritorios perdi-
dos de Texas, California y Nuevo México.”

Es mas, los mexicanos, para noolvidar, cada trece de septiem-

bre honranreligiosamente la memoria de los seis jovenes cadetes

del Colegio Militar que, heroicamente, inmolaran su vida en aras

de deteneral invasor,a los pies del castillo de Chapultepec.
Asimismo,en los circulos econémicos, politicos y sociales del

pais, suele verse a los Estados Unidos comoel causante de todoslos
males. Cualquier acciGn desu parte es interpretada con resquemor.

Deesta manera,aquella frase célebre, atribuida a Porfirio Diaz:

“Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Uni-
dos’’, lejos de perder vigor, cobra actualidad.

Justo hoy, siglo y medio después de aquel suceso que marcara

tan profundamentelas perspectivas mutuas de los dos paises ve-

cinos, se da unavisita de Estado, por parte del presidente de los

Estados Unidos, William Clinton, a México.

Entre las multiples actividades oficiales realizadas por el man-

datario norteamericano en nuestro pais, una en particular llamo la

atenciOn. Setrata de la ofrenda que present6 anteelllamado “‘Altar

dela Patria’, el monumentolevantado en honorde los martires de

la Guerra de 1847.
éQuésignificado tuvo este gesto? éSe tratd de un simple proto-

colo diplomtico o llevé implicito algin mensaje? Nolo sabemos,

durante la ceremonia Clinton no dijo nada,pero a veces el silencio

es mds expresivo quelas palabras.

Precisamente,en ocasién de los 150 anos de la Guerra de 1847,

Cuadernos Americanosinvita a suslectores a reflexionar sobre es-

te capitulo de historia comin entre México y los Estados Unidos,

22 Jestis Velasco Marquez y Thomas Benjamin, op. cit., p. 101.  
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“todavia tan poco estudiado, y sin embargo tan fundamental’’, a

través de unaserie de ensayos reunidosen el presente numero.

En primera instancia, contamos con el trabajo de Leopoldo
Zea, quien con su acostumbrada capacidadde calar las entranas de
los pueblos, de aprehendersu naturalezay de explicarla, nos intro-

duce en la conciencia hispanoamericana, desgarrada por su pasado

colonial, condenada por su herencia espanola y dividida entre su

admiracion y su rechazo porésa la otra América, la de los antece-
dentes sajones, con la cual comparte el hemisferio occidental. En

medio de este cuadro la Guerra de 1847,la mea culpa de Hispano-

américa y su decision deserdistinta, sin dejar de ser la misma.
Por su parte Alejandro Sobarzo, con su gran sensibilidad, po-

ne el acento en lo humano,en la participacion de aquellasfiguras
que con sus odios y amores, sus cualidades y mezquindades, con

su caractery personalidad,llevaron el curso de los acontecimientos

imprimiendosu sello. Examina el papel de un politico: James Bu-

chanan,a la sazon secretario de Estado; el de un militar: Winfield

Scott, comandante en jefe del Ejército Norteamericano; el de un
politico-militar: Gideon Pillow, y, por supuesto,no olvida a su per-
sonaje favorito, su entranable Nicolas Felipe Trist, el negociador
designado para firmar el tratado de paz entre México y los Esta-
dos Unidos; todosellos situados alrededordela figura central de la
guerra, James Knox Polk.

A su vez, Jesus Velasco-Marquez, acucioso investigador, ubica

el conflicto no sdlo en el marco de las relaciones entre México y
los Estados Unidos, sino también dentro del contexto dela historia

particular de cada uno delos dos paises. Desde esta perspectiva,
nos plantea un interesante cuestionamiento: éPudo habertenidoel
diferendo entre México y los Estados Unidos unasalida negociada,
en lugarde la alternativa bélica a la que lleg6? Es decir, ése pu-
do haberevitado la guerra y conello toda la secuela de muerte y
destrucci6n que trajo?

En suturno, Ratl Figueroa Esquer, de una maneranitida des-

taca un aspecto muyinteresante del conflicto, pero poco conocido:
el impacto que produjo la guerra entre México y los Estados Uni-
dos en la colonia espanola residente en México sobre el comercio,

el trafico maritimo y todos aquellos aspectos convulsionados duran-
te la contienda. El autor estudia, asimismo,la gestion diplomatica
de Espana en México enfavor de sus connacionales y su actitud de
“neutralidad benévola’’.

Rosa Maria Romo,seria y profundaestudiosade la realidad ta-
basquena,e inmersa enla historia regional, centra su trabajo en las
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dos expediciones efectuadas por el comodoro MathewC. Perry a
Tabasco, en octubre de 1846 y junio de 1847, respectivamente. Es-

tas operacionesnavalesse efectuaronconla intencidn de coadyuvar
a las campanasterrestres estadounidensesllevadasa cabo en el No-

reste de México, ademas de bloquearlos puertos y de apoderarse

asi de la marina de México.
Luis Ortiz Monasterio, diplomatico de probada experiencia, ha-

ce una agudacritica a la vision que ha imperadoenalgunossectores
quealanalizar la guerra entre Méxicoy los Estados Unidos apuntan
solo a la falta de cohesion de los mexicanos,a sus divisiones y riva-
lidades, y pasan poralto el caracter conflictivo, contradictorio, del

vecino del norte. Comoresultado de este desatino, se nos ha brin-

dado unavisionfalsa de lo queél llama “‘nuestro enemigo y verdugo
primero, nuestro vecino distante después, y hoy socio comercial’.

Rosa Isabel Gaytaén denota en su exposicion un amplio conoci-
miento dela politica exterior de México, de su trayectoria, de sus
logros y de sus fracasos. Al analizarla principal relacion del pais,
la que guarda con los Estados Unidos, lo hace desmoronando mi-

tos y alejandose de la comoda complacenciadel clisé. Sus palabras
constituyen un llamado de atencion para abocarnosal diseno de un
proyecto nacional congruente, viable y estructurado que tome en

cuenta el nuevo concepto de soberania.
Finalmente, tenemosla contribucion de Josefina Zoraida Vaz-

quez,unadelas historiadoras maslicidasy sdlidas con las que cuen-
ta el pais. Ella hace un amplio andlisis de la historiografia de la
guerra, que toma en cuentatantola vision de los estudiosos norte-

americanos, como la de los mexicanos, a través del tiempo y de las
circunstancias.
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Profecia sobre Norteamérica

UIZA NO SE ENCUENTREen toda la historia universal el ejem-

plo de como un pueblo puede persistir en la conciencia de
otro como los Estados Unidos de Norteamérica en la conciencia
hispanoamericana. Mucho tiempo antes de alcanzar su emancipa-
cion politica, y a través de todasu historia independiente, Hispano-
américa se ha encontrado siempre con Norteamérica: unas veces,
como el maximo de los modelos, otras, como la maxima decep-

cion. Norteaméricahasido para Hispanoam¢€rica,entre otras cosas,
la fuente de todos sus sentimientos de inferioridad. Posiblemente

tampoco encontraremos ejemplos como el de Hispanoameérica, con

la conciencia incisa, dividida: por un ladola realidad, aquello que
se es por destino hist6rico; y por el otro lo que se quiere ser por

libre decisidn. Dentro de aquella realidad hist6rica surge siempre
Espana; dentro del ideal, lo que se quiere ser, surge Norteaméri-
ca. En la conciencia hispanoamericana se desencadena una gran
lucha, mediante la cual Hispanoamérica trata de arrancarse ese pa-
sado que considera nefasto y la fuente de todas sus incapacidades,al
mismo tiempo queaspiraa ser en el Sur algo semejante a lo quelos
Estados Unidosson en el Norte. Una breveresenadeesta incision
en la conciencia hispanoamericana sera la que aqui se exponga.

En un Memorial apocrifo, atribuido al Conde de Aranda para
calumniarloanteel rey de Espana, se decia que mediante un cambio
enla politica de la Metropoli frente a las Coloniasse podria salvaral
Imperio Espanol. En este memorial apécrifo se preveia ya que esa
Naci6n,los Estados Unidos, a la cual Espafiay Francia habian ayu-
dadoparaalcanzarsu independencia,seria en el futuro un ejemplo
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queestimularia a las colonias hispanoamericanasen sus aspiracio-

nes de renovacion politica, social y econdmica. De aqui que fuese
menester que Espana viese en sus colonias a hijas y no hijastras.

Sdlo la comunidad de destinos, la comunidad de fines semejantes,

salvarfa la unidad del Imperio Espafol. Este permaneceria mientras
sus intereses fuesenlos intereses delas colonias. Las trece colonias
liberadas por Washington en Norteamérica mostrarian bien pronto

cémo la comunidad de intereses hace la grandeza de los pueblos:
“Esta Republica —se profetizaba sobre los Estados Unidos— ha
nacido,porasi decirlo, pigmea, y ha necesitado del auxilio y apoyo
nada menos que de dos Estados tan poderosos como Francia y Es-

pana para conquistar su independencia; pero vendra un dia en que
ella sera gigante, un verdadero coloso temible en aquellas comar-
cas, y entonces,olvidandolos beneficios que ha recibido sdlo pen-

sara en su propio interés y crecimiento’’. Y se agregaba, hablando
del nuevo espiritu politico que animaba a esta Naciony que pronto
atraeria a otros pueblos,el liberalismo: ‘‘Lalibertad de conciencia,

la abundanciadetierrasfértiles en las cuales pueda establecerse y
desarrollarse una gran poblacion,asi comolas ventajas que ofreceel
Gobierno recientemente establecido,llevardn a ese pais artesanos

y agricultores de todaslas naciones’’.
Pero Espana no sabré escuchar esta advertencia, que no seria

sino un instrumento para denigrar a un noble; sus ojos careceran

del dondela profecia y no sabran mirar masalla de los limitados
intereses de la Metropoli. Hispanoamérica seguira siendo unahi-
jastra, o algo peor, una hija natural, el fruto de una aventura. Los
‘“lustrados’’ sefores de la Espana del siglo xvii seguiran siendo
tan déspotas como los de la Espana de Felipe II. Frente a los sub-
ditos hispanoamericanosnocabiaotra actitud que la hecha saber
por el virrey de la Nueva Espana, don Carlos Francisco de Croix,
Marqués de Croix, a los habitantes de la Nueva Espana. En nom-
bre del Rey, Carlos III, en bando expedido el ano de 1767,se di-

ce: ‘‘De una vez paralo venidero debensaberlos subditos del gran
Monarcaque ocupael trono de Espana, que nacieronparacallar y
obedecer y nopara discurrir, ni opinar en los altos asuntos del Go-
bierno’’. Tal es la Espana que habra de quedar en la conciencia
de los hispanoamericanos;frente a ella estara la Nacion que habla-
ba dela libertad de conciencia y del Gobierno del Pueblo y para el

Pueblo. Afanosamentetrataran de liberarse de la primera y de ser
semejantes a la segunda. La lucha sera mastragica y desesperada
en la medida en que Hispanoaméricasienta a esa Espana honda-
mente arraigada. Los hispanoamericanosla sentiran en todos sus
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actos, gestosy actitudes, y con ellos, en todas sus desgracias. Libe-
tadosde ella politicamente, saben que esto no es suficiente, que es

menester arrancarsela de las entranas. A la emancipacion politica
debe seguir otra emancipacion que llamaran emancipacién mental.
Y al lado de lo que seera, y se queria dejar de ser, el modelo de lo
que se queria ser: los Estados Unidos de Norteamérica.

En 1822, don Diego Portales, ese extrafio dictador que logr6 im-
poner, porla letra, el orden espanol, pero ‘‘sin Espana’’, en la
entonces recién emancipada Republica de Chile, decfa, en forma
igualmente profética, en una carta a su amigo José M. Cea: ‘‘Mi
querido Cea: los periddicostraen agradables noticias para la mar-
cha dela revolucion de toda América. Parece algo confirmado que
los Estados Unidos reconocen la independencia americana. Aun-
que no he hablado con nadie sobre este particular, voy a darle
mi opinion. El Presidente de la Federacién de Norteamérica, Mr.

Monroe,ha dicho: ‘se reconoce que la América es para éstos’. iCui-
dado consalir de una abominacionparacaeren otra! Hay que des-

confiar de esos senores que muy bien aprueban la obra de nues-
tros campeones deliberacidn sin habernos ayudado en nada: he
aquila causa de mi temor. éPor qué ese afan de Estados Unidos en
acreditar ministros, delegados y en reconocerla independencia de
América, sin molestarse ellos en nada? iVaya un sistema curioso,

mi amigo! Yo creo que todo esto obedece a un plan combinado de

antemano;y ése seria asi: hacer la conquista de América, no por

las armas, sino porla influencia en toda esfera. Esto sucedera,tal
vez hoy no; pero mananasi. No conviene dejarse halagarpor es-

tos dulces quelos ninos suelen comercongusto, sin cuidarse de su
envenenamiento’’.

6A qué dulces se referia Portales? A la democracia,alliberalis-
mo,a la libertad de conciencia,en fin, a todos los ideales que mu-

chos hispanoamericanos veian encarnados en Norteaméricay aspi-

raban a realizar en Hispanoamérica. Para ellos no estaban hechos

los hispanoamericanos, esto es, educados. ‘‘La Democracia —decia

Portales en la misma carta—, que tanto pregonanlos ilusos, es un
absurdo en los paises comolos hispanoamericanos,llenosde vicios
y dondelos ciudadanoscarecen de toda virtud, como es necesario

para establecer una verdadera Republica’. Pero tampocose decla-
ra Portales por una monarquia, ésta no es tampocoel ideal para un
gobierno hispanoamericano.‘‘La Reptiblica —agrega— es elsiste-
ma que hay que adoptar; épero sabe comoyola entiendo para es-
tos paises? Un gobiernofuerte, centralizador, cuyos hombres sean i
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verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y asi enderezara los

ciudadanos porel camino del orden delas virtudes. Cuando se
hayan moralizado venga el Gobierno completamenteliberal, libre
y lleno de ideales, donde tengan parte todoslos ciudadanos. Esto es
lo que yo pienso y todo hombre de medianocriterio pensardigual’.

En otras palabras, lo que Portales proponia era una dictadura
para alcanzar la democracia; el despotismo, para alcanzarla liber-

tad. Ya, desde esta época,se ha hecho patente el dualismo tragico y

contradictorio que animara todala historia de nuestros paises. Un

dualismo que s6lo se ha planteado a los hispanoamericanos; nues-

tros liberales no lo encuentran en el pais que les sirve de mode-
lo, en los Estados Unidos. Desesperados volveran los ojos hacia
si mismosy encontraranen sus entranas la causa: Espana, siempre

Espana. iAh, si no fueran espanoles, hijos de espanoles, no ten-
drian que educarse para lalibertad! iSi fuesen de la misma raza

que hapobladoel Norte, habrian nacido conla libertad! En la con-
ciencia hispanoamericanava creciendo el modelo, en la medida en

que también se va acrecentando un sentimiento de inferioridad y
fatalismo. La derrota de México en 1847 no hard sino estimular es-

te sentimiento y el afan por ser, cada vez mas, semejantesal pais

vencedor. La recriminacion nolo fue tanto contra el agresor como

contra la raza a la cual pertenecian los vencidos. La guerra de 47

no la perdid Mexico, sino toda Hispanoamérica. Esta guerra estaba
ya perdidael dia en que toda Hispanoamérica,lograda su indepen-

dencia politica, se dividio y subdividio. Faltaba el interés comun
que habia unidoa las colonias norteamericanas; no tenian mas uni-
dad que la de la fuerza despdtica de la metropoli espanola. Rota
ésta, no hubo ya mas unidad que la que pudoestablecerla fuerza,

igualmente despotica, de los caudillos hispanoamericanos. La con-
ciencia deesta divisiony sus causas darian tambien la victoria moral

a quienes nos habian agredido por razones que de ninguna manera
podrianjustificarse con los ideales que Hispanoamérica admiraba
en Norteamérica.

Hispanoameérica después de su Independencia

En 1847, el ano del desastre mexicano, la unidad, que por cerca

de tres siglos habia mantenido Espana ensus colonias de América,
se habia esfumado. Centroamérica, separada ya de México,se iba
subdividiendo en pequenas republicas. El ideal de Simon Bolivar,
la unidad de la América Hispana, no habia pasado de ser un sueno.  
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En 1830 se separaban, Venezuela por un lado y Ecuadorporelotro,
de la Gran Colombia fundada por Bolivar. El mismo Libertador
dividia al Pert al permitir, en 1825, que el Alto Pert se declara-
se republica independiente: la Republica de Bolivia. Por su lado,
la Republica de Chile guardaba celosamente su independencia, no
permitiendo,inclusive, se formasen alianzas que pudieranser para

ella una amenaza. En nombredeesta seguridad declarabala guerra

y vencia en 1839 a la Confederacién Peruano-Boliviana organizada
porel general boliviano Santa Cruz. En cuanto al llamado, duran-
te la Colonia, Virreinato del Rio de la Plata, de su seno habran de

salir tres republicas: la Republica del Paraguay, la Republica del
Uruguay y la Republica Argentina. Inutilmente tratara esta ultima
de establecer su autoridad sobre las otras dos: en el Paraguay el

dictador don José Gaspar Rodriguez de Francia logra mantener a
esta republica en completo aislamiento; y en el Uruguayelcaudillo
José Gervasio de Artigas inicia la lucha por la autonomia de este
pais respecto de la Argentina.

A esta divisidn de Hispanoamérica en numerosas republicasse
unja otra divisi6n: la interna. Esta era, en realidad, la raiz de la

primera. Los hispanoamericanosse habian dividido en numerosas
facciones en lucha perpetualos unos contralos otros. Las banderas

enarboladas eran diversas; pero el fin ultimo de todas estas gue-

rras intestinas era siempre el mismo:el poder, el poderporel po-

der. Lograda la emancipaci6n politica de Espana el problema que
se planteo fue el de équién substituiria a Espana en el poder? Fe-
deralistas contra centralistas, federalistas contra unitarios, pipiolos

contra pelucones,tales eran los nombres que solian tomarlas fac-

ciones en lucha. Pero detrds de estos nombres se encontraban siem-
pre los llamadosintereses de cuerpo. Los intereses delclero,los in-
tereses de la milicia, los intereses de los caudillos; pero nunca los

intereses del pueblo. Cada uno de estos grupos buscando la mayor
concentracién de podery, si en sus manos hubiera estado,la mis-
ma concentraci6n que tuvo la Corona espafola. A la anarquia que
siguié a la Independencia sucedi6 el establecimiento de dictaduras
locales o nacionales. Por lo generallas dictaduras de los caudillos
nacionales se apoyaron en las dictadurasde los caudilloslocales.
El desconocimiento de los intereses de estos caudillos provocaba
siempre nuevasrevueltasy la eliminacion del dictador nacional.

En 1847 el panorama politico de Hispanoamérica era, mas 0
menos, el siguiente: en Guatemalael general Rafael Carrera se ve
obligado a renunciar por una asonada militar; le sucede Juan An-
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tonio Martinez, el cual pronto tendrd que enfrentarse a otras aso-
nadas. Nicaragua ha quedadoexhaustaen la guerra, provocada por
cuestionesde politica interna, contra Hondurasy El Salvador. En

Honduras ha asumido el poder, por eleccién, Juan Lindo, quien
protesta contra los Estados Unidosporel atropello hecho a Méxi-
co, y tambiénseve obligado a sofocar revoluciones. En Colombia,

después de una serie de revueltas, gobierna Tomas Cipriano Mos-

quera, quien, con un espiritu liberal, impulsa la cultura de su pais.
En Venezuela gobierna, como hombrefuerte, el caudillo José An-

tonio Paez, quien en 1830 desconocié la autoridad de Bolivar. En
Ecuador, unaserie de cuartelazos y revoluciones quitan y ponen
presidentes. En el Peru, después de una larga anarquia, gobierna
con manofuerte y unalto espiritu de progreso el general Ramon

Castilla. En Bolivia, después, también, de una situacién andrqui-

ca, el general Belzu es proclamadopresidente de la Republica por
e] ejército, erigiéndose en dictador desde 1839 hasta 1851 en que
convoca a elecciones libres; se distingue también por su cardcter
liberal. En la Republica de Chile el general Manuel Bulnes, ven-
cedorde la Confederacion Peruano-Boliviana, gobierna por segun-
da vez de acuerdo con la Constitucidn establecida por don Diego

Portales en 1835, la cual concedia al presidente de la Republica las

maximasfacultades. Tal comolo habia pensadoPortales: un poder

semejante al espanol, pero sin Espana. Contrala dictadura consti-
tucional, que no contradictadura personalalguna,se alzara en Chi-
le uno delos masbrillantes gruposenla historia delas instituciones
hispanoamericanas; dentro de este grupo se destacan, entreotros,

Francisco Bilbao y José Victorino Lastarria. En el Paraguay, muer-

to el dictador Francia, asumela dictadura desde 1840 a 1862 Car-

los Antonio Lopez. En cuanto a la Argentina, sufre unadelas dic-

taduras mas famosasenla historia de Hispanoamérica, la de Juan

Manuel de Rosas. Y Montevideo, la que habra desercapital del

Uruguay, sufre el asedio delas tropas del dictador argentino.
Tal era el panorama de Hispanoamérica hace ciento cincuenta

anos. Anarquia o dictadura; dictadura o anarquia. Dictadores u
hombres fuertes. Dictadura constitucional, como en Chile; o dic-

tadura personal comoen la Argentina y otros pueblos. Dictaduras
conservadoraso dictadurasliberales. Dictaduras para mantener el
orden ala manera espanola 0 dictadurasparala libertad. Pero siem-
pre dictaduras, al parecer el unico remedio contra la anarquia. El
liberal chileno Francisco Bilbao decia, hablandodelos partidos, de

todos los partidos, en Hispanoamérica: ‘‘Los pelucones, los con-
servadores,los rojos,los liberales, los democratas, los unitarios, los
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federales, todos han acariciado la dictadura. Con la mejor inten-
cidn, se dicen los partidos: la dictadura para hacerel bien... Es
decir, el despotismoparaafianzarla libertad. iTerrible y logica con-
tradiccidn!... la dictadura para fundarla libertad... Los partidos
civilizados piden la dictadura provisoria para asegurar su victoria
contra otro partido... Sube al poderel partido conservador, éc6mo
conservarsin dictadura?... Sube el partido liberal, éc6mo reformar
sin dictadura?... Si es conservadorel partido federal, entonces el
unitario lo ataca en nombredelas reformas. Y uno y otro apelan a
la dictadura para defendersey sostenerse’’. El pesimismo de Bilbao

le conducea decir: ‘‘Hemosnacido bajo dictaduras, nos educamos

viéndolas y nos entierran las dictaduras’’. Y el argentino Domin-
go Faustino Sarmientodecia: ‘“Veinte anos nos hemos ocupado en

saber si seriamos federales 0 unitarios’’. Y, ‘‘comoparaser unita-
trios o federales’’ era menester quelos unoseliminasena los otros,
“‘era necesario quelos unos matasena losotros, los persiguiesen 0

expatriasen, en lugar de doblarel pais han disminuidola poblacion;
en lugar de adelantar en saber, se ha tenido cuidado de perseguir a
los mdsinstruidos’’. En el fondo, continta, la Revolucion de Inde-

pendencia estaba animadapor“‘el incurable deseo de aprovechar
una ocasién propicia para substituir la administracion peninsular
por una administraci6n local’. O, en otras palabras: substituir !a
dictadura espafola por una dictadura hispanoamericana.

La herencia hispana

are origen, la causa, de todos esos males era, para estos hombres,

comoya se anticip6, Espafa. El maestro venezolano Andrés Be-
llo decia: ‘‘Arrancamosel cetro al monarca, pero noal espiritu es-
pafiol: nuestros congresos obedecieron,sin sentirlo, a inspiraciones
gOticas... hasta nuestros guerreros, adheridos a un fuero especial
que esta en pugna con elprincipio de la igualdad antelaley, re-
velan el dominio de las ideas de esa misma Espanacuyas banderas
hollaron’’. Y el chileno José Victorino Lastarria decia: “‘Apenas

terminada la Revolucién de Independencia, cuando naturalmente,
por un efecto delasleyes de la sociedad, comenz6a abrirse paso la
reacci6n delespiritu colonial y de los intereses que esa revoluci6n
habia humillado. Los capitanes que la habian servidollevaban ese
espiritu en su educaci6ny ensusinstintos’’. El argentino Sarmien-
to, con su acostumbrada violencia exclamaba:‘‘iNoosridis pueblos

hispanoamericanos, al ver tanta degradacidn! iMirad quesois es-

panoles y la Inquisicién educ6 asi a Espana! iEsta enfermedad la
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traemosenla sangre!’’. Esteban Echeverria, uno de los opositores

de la dictadura de Rosas, decia: ‘‘La generaci6n americanalleva

inoculados en su ser los habitos y tendencias de otra generacion.
Ensufrente se nota,si no el abatimiento del esclavo,las cicatrices

recientes de la pasada esclavitud... Su cuerpo se ha emancipado,
pero su inteligencia no’’. Hispanoamérica independiente sostiene
aun, ‘‘en signo de vasallaje, los cabos del ropaje imperial de lo que
fue su Sefiora,y se adorna consus apolilladas libreas’’. Ya “‘los bra-

zos de Espanano nos oprimen,perosustradiciones nos abruman’’.

“‘La revolucion marcha, pero congrillos’’.

éCual era esta herencia? éCudles los habitos y costumbres que
dabanorigen a todos esos males que pesabansobrelos hispanoame-

ricanos? Don José Maria Luis Mora, en México, hablaba de algunos

de estos habitos. Dentro de éstos se destaca el llamadoespiritu de
cuerpo. Este espiritu, decia, ‘‘debilita notablemente o destruyeel
espiritu nacional’’. ‘En el estadocivil de la antigua Espana habia
una tendencia marcada a crear corporaciones, y a acumular sobre

ellas privilegios y exenciones de fuero comin’. Solo en funcidn de
estos privilegios actuaban espanoles e hispanoamericanos. Elsenti-

do de lo nacionalno existia. Para estos hombres era mas apreciable
el titulo de oidor, o cualquier otro, que el de mexicano. Hablar a
éstos de intereses nacionales habria sido algo inutil, no podian co-
nocer otros que los del cuerpoal cual pertenecian. “‘Si entonces

—dice Mora— se hubiera reunido un Congreso équién duda que
los diputados habrian sido nombrados por los cuerpos y no porlas
juntas electorales; que cada unodeellos se habria consideradoco-
morepresentantede ellos y no de la naci6n, y que habria habido
cien mil disputas sobre fueros,privilegios, etc... y nadie se habria
ocupadode lo que podia interesar a la masa?’’. “‘El cuerpo se cree
ofendido y deshonrado cuando unode sus miembrosaparecedelin-
cuente,y de aqui el empefnoenocultarsu delito, o salvar al reo, en
substraerlo de las manosdela autoridad o impedirsu castigo’’. Pero
que no sucedalo contrario, que no falte este miembroa lasobliga-
ciones quetiene consuclase 0 cuerpo, porque entonces “‘aunque

éstas no interesen poco ni muchoa la sociedad,se levanta unapol-
vareda, que muchasveces la autoridad publica no puededisipar’’.

Sarmiento, hablando de la inteligencia heredada por los
hispanoamericanos, decia: si hemos de aceptar que ‘‘un musculo
no usado porsiglos... queda atrofiado por falta de uso’, si he-
mosde aceptarquelainteligenciaal ejercitarse agrandael cerebro,
“‘es de creerse queel del espafiol no haya crecido mas queenel   
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siglo xIv, antes de que comenzasela Inquisicidn’’. El espanol ha
perdido el habito de ejercitar el cerebro, de aqui que la democra-
cia y la libertad que ésta supone sean imposibles en Hispanoaméri-
ca. “‘Un espanol, 0 un americano del xvi, debio decir: existo, lue-

go no pienso’’. Pues que noviviera si hubiera tenido la desgracia
de pensar por cuenta propia. Con Castilla y Aragon triunfaron los
barbaros, pues sdlo un pueblo barbaro pudo pensar en imponerlas
creencias mediante el fuego. Tal es la mentalidad heredada por

Hispanoamérica; tal es la enfermedad que traemosen la sangre.
“El terror esta en nosotros’’, concluia Sarmiento. Y Juan Bautista

Alberdi, otro de los grandes pensadores argentinos, decia refirién-
dose al dictador Rosas: muchos pueblos de Hispanoamérica ten-

dran sus respectivos Rosas, no en vanose llama a Rosas ‘“‘hombre
de América’. ‘‘Lo es en verdad, porquees untipo politico, que se
hara ver al derredor de América, como producto ldégico de lo que
en BuenosAires lo produjoy existe en los Estados hermanos’’. Es
herencia de lo que Espanahizo en la Colonia. ‘‘En todas partes el

naranjollegandoa cierta edad, da naranjas. Donde haya republicas

espanolas, formadasde antiguas colonias, habra dictadores’’.

“‘Nuestro pasado —decia Bilbao— es la Espana. La Espana de

la Edad Media’’. Los hispanoamericanoshan heredadoelcatolicis-
mo queglorifica la esclavitud. ‘‘Una montanade nieve sobreel fue-

go de la dignidadindividual’. Nosotros “‘salimos de la Edad Media
de Espana’’. “‘Esclavitud, degradacion... he aqui el pasado’’. Y
José Victorino Lastarria decia refiriéndose a la colonizacion: ‘‘Los
espanoles conquistaron la América, empapandoensangre su suelo,

no para colonizarla, sino para apoderarse de los metales preciosos
que tan abundantemente producia’’. Y cuandola quiso colonizar,
transplanto “‘todos los vicios de su absurdo sistema de gobierno,
vicios que se multiplicaron infinitamente por causas que tenian su
origen en el sistema mismo’’. A estos vicios se unid el desprecio

del insular por el duenodela tierra americanay por el mestizo. Ser
mestizo era el mayor bald6n. ‘‘El mestizo llevaba en sufrente la
marcade la degradaciony dela infamia, su nacimiento le condena-
ba a la desgraciadeserel paria de la sociedad. Su condicion era mil
veces peorquela del indigena’’. Este, junto con el indigena, tuvo
que soportarlos trabajos mas rudos. Trabajo del cual se apartaban

espanoles y criollos. El trabajo fue visto como pena, comocasti-
go, comoalgo degradante, digno de indios y de mestizos. Esta es
“‘la causa que ha perpetuadoentre nosotros la costumbre inmoral y
perniciosa de despreciar a todos los que se consagran las labores
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de la industria’’. De aqui se deriva tambiéntodo el burocratismo,la

empleomania,el deseo devivir con puestosoficiales. El colono, fue
educadoparala servidumbre,“‘y para no desearni conocersiquiera

una condicidn mejor que aquella a que estaba sometido’’. Lasle-
yes y costumbres conspiraron para ocultarle su importancia moral

y destruir su individualidad. ‘‘E] colono, enfin, no tenia conciencia

de si mismo,y todo él, su vida y sus intereses, estaban absorbidos

en el poderreal y teocratico, del cual dependian integramente’ ’.
Tal era, en resumen, la herencia de Espana en América: despotis-
mo 0 anarquia.

Pero los hispanoamericanosaspiran a algo completamente dis-

tinto, tan distinto que resulta contradictorio. Sienten como dos

fuerzas en disputa que les desgarranel alma. Se trata de una dispu-

ta en la cual solo una de estas fuerzas puede prevalecer. Francisco
Bilbao las expresa bajo el nombredecatolicismo y republicanismo,
religion y politica. Por lo general, dice Bilbao,la religion sostiene
a la politica y la politica sostiene a la religidn. Esta es la base de
la paz perpetua. Pero cuando nosucedeasi, ‘‘cuandolareligidn
niegaa la politica y ésta a la religion, los polos del universo moral
se trastornan. Tal sucede en Hispanoamérica. El Catolicismo, co-

moreligiGn, niega a la Republica como politica. El primero niega
el principio fundamental de la Republica: la soberania del Pueblo
y la soberania dela razondel individuo’’. En cuanto al republica-
nismo,éste ‘“‘niega el dogma quele imponela obediencia ciega’’.
“Este es el dualismo de la América del Sur,el cual nosllevara a la

muerte, si no hacemostriunfar una de las dos proposiciones’’. No
es posible ningun acuerdo,sdlo cabela eleccidn:‘‘O el Catolicismo

triunfa y la Monarquia y la Teocracia se ensenorean de la Améri-
ca... 0 el Republicanismotriunfa ensenforeando en la conciencia
de todo hombrela razonlibre la religion de la ley’’. iMonarquia
feudal o Republica liberal! La unica politica digna del Catolicismo
es el absolutismo, la Unica religidn digna del republicanismoes el
racionalismo. Es menester elegir. Y agrega Bilbao aludiendoa los
modelos de estas dos fuerzas en pugna: ‘‘Para fortificar la América
serfa necesario o el predominio absoluto del Catolicismo con todas
sus consecuencias como es Roma,o el predominio dela libertad
como son los Estados Unidos’’. Ser como Roma, 0 ser como los

Estados Unidos,tal es la disyuntiva.
Ahorabien, si Hispanoamérica esta dispuesta a estar formada

por pueblos plenamente libres, duefos de todos sus derechos, si

esta dispuesta a ser democrata, republicanay liberal, entonces ten-
dra que renunciar a esa herencia espanola, tendra que dejar de ser   
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hispana en todos sus aspectos. Se vuelve a repetir, no hay disyun-

tiva para los hombres que quieren reformar a nuestra América. La
civilizacion que nos lego Espana, dice Lastarria, ‘‘debe reformar-
se plenamente porqueella es el extremo opuesto de la democracia
que nos hemos planteado’’. ‘‘La emancipacién social americana
—dice Esteban Echeverria— sdlo podra conseguirse repudiandola
herencia que nos dejo Espana’’. ‘‘Es preciso —decia Mora—, para

la estabilidad de una reforma, que sea gradualy caracterizada por

revoluciones mentales, que se extiendan a la sociedad y modifiquen
no solo las opiniones de determinadas personas, sino las de toda
la masa del pueblo’’. En otras palabras, era menester cambiarlos

habitos y costumbres que de Espana habiansido heredadas.

Norteameérica e Hispanoameérica

en emancipacion mental, he aqui un problema quesdloa loshis-
panoamericanosse les podia plantear. A los norteamericanos jamas

se les habia planteado este problema. En Hispanoameérica la eman-
cipacion politica habia resultado inutil, necesitaba ser completada

por un repudio total de todo lo que de Espana quedase. “‘Nuestra

revoluci6n —decia Echeverria—, a causa del encadenamiento fa-

tal de los sucesos de la época, empez6 por donde debia acabar, y
ha marchadoen sentido inverso delas revoluciones deotrospaises.
Ved si no a los Estados Unidos: al desplomarse el poder colonial,
la democracia aparece organizada bella, radiante de inteligencia y
juventud brota de la cabeza del pueblo, como Minervadela frente
de Jupiter’’. A Norteamérica le basto emanciparse politicamente,
no tuvo necesidad de renunciar los habitos y costumbres hereda-

dos de la Metr6poli. Todo lo contrario, fueron estos habitos y es-
tas costumbres heredadas de Inglaterra los que originaron su pro-

testa y su afan de ser plenamente independientes. En cambio los

hispanoamericanos consideran necesario emanciparse hasta de la
literatura, tal comose lo plantea el romanticismochilenoy argenti-

no. ‘‘Cuando los Estados Unidos —decia Lastarria— se emancipa-

ron politicamente, no se emanciparondela literatura inglesa, y ésta
pudoservirles y les sirvid, en efecto, para su nueva situaciOn, por-
que continuaronsiendobritanicos sus sentimientosy sus ideas, sus
interes y sus necesidadessociales, con la sola diferencia de que su
sociabilidad debia ser mejor servida por la nueva organizacion re-
publicana, y podia serlo porque ésta no era una novedadviolenta,
sino un progreso, un desarrollo natural’’. Asi, en Norteamérica la
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independencianofuesino el resultadode algo natural, tan natural
comolo era la democracia y el liberalismo. Lo natural en Hispano-

américa fue todo lo contrario: el despotismo.
El malesta en la raza, van a concluir tragicamente estos hom-

bres. En un pueblo se es naturalmentelibre y en otro se es natu-
ralmente esclavo. Unos heredanlos bienes,el progreso, y otrosel
retroceso. Unossonhijos de la Modernidady otros de la Edad Me-

dia. Los sajonessonla encarnaci6ndela primera,los hispanosdela

segunda. Los hispanoamericanos ahondanenesta meditacion para
concluir en forma negativa por lo que se refiere a su propioser. La

idea, cada vez masfija, de dos Américas antitéticas se prende en sus
mentes. En esta idea toca a nuestra Américaser la expresiOndeto-

das las negaciones: ‘‘La libertad de pensar, como derechoingénito,
comoderecho de los derechos dice Bilbao—,caracteriza el origen
y desarrollo de la Sociedad de los Estados Unidos. La libertad de
pensar sometida,la investigacionlibre limitada las cosas exterio-
res, a la politica, administraci6n, etc... fue la mutilada proclamada

porlos revolucionarios del Sur’’. éPor qué?, se pregunta, porqueel

Norte era protestante y el Sur catélico. Es decir, el uno no recibia

dogmas, sino practicaba el “libre examen’’; el otro no hace sino

acatar los dogmasquesele entregan. ‘‘De su soberania conquista-

da en el dogma nace —enel Norte— su soberania enla politica’.
“B] quees libre en la aceptacion del dogma,tiene queserlibre en
la formaci6n dela ley. El despotismo es imposible’’. “‘En el Norte

—dice Lastarria— el pueblo era soberano de hechoy de derecho,

y dabala ley y administraba todos sus intereses por medio de sus

representantes. En la América espafolano existia el pueblo,la so-
ciedad estaba anuladay no vivia mas que parala gloria y provecho
de su soberano,de un senor absoluto y natural’. Lo que en el Norte

era natural, el Sur tenfa que ganarlo a fuerza de enormes sacrificios.
Y Juan Bautista Alberdi decia al respecto, pero ampliando el

aspecto negativo a todo lo latino: ‘‘En las sociedades de origen

greco-romano, en ambos mundos,los individuos, mas bien queli-

bres, sonlossiervos de la Patria’. En estos pueblos no se entiende

a la libertad de la Patria comola libertad de sus individuos. *“La

Patria es libre, en cuanto no dependedel extranjero;pero el indivi-

duo carece de libertad en cuanto depende del Estado de un modo

omnimodoy absoluto’’. En cambio —compara— en Norteameérica

“os derechos del hombre equilibran alli en su valor a los derechos

de la Patria, y si el Estado fue libre del extranjero, los individuos

no lo fueron menos respecto del Estado’’. De aqui ha surgido ese  
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gran mal de nuestros pueblos: ‘‘Esperarlo todo del Estado’’. Por-
que el hombre que nosabe alcanzarsu bienestar sirviéndose de sus
propias fuerzas, tampoco seré capaz de alcanzar su libertad. ‘‘Si
mas de un joven —agregaba Alberdi— envez dedisputarseel ho-

nor de recibir un salario como empleadoo agente 0 sirviente asa-

lariado del Estado,prefiriese el de quedarsenorde si mismoenel

gobierno de su granja o propiedadrural, la Patria quedaria desde

entonces colocada en el camino de su grandeza,de sulibertad y de
su progreso verdadero’’. El} progreso tiene comoresorte la inde-

pendenciadelindividuo. ‘‘A la libertad del individuo... debieron
los pueblos del Norte la opulencia queles distingue’’. La verda-
dera grandezatiene su origen en el egoismo. Esto son los Estados

Unidos, un pueblo de hombres egoistas que anhelaron siempre su

propio bienestar. En ellosla Patria no es sino el simbolo delpro-
pio bienestar personal. La Patria es aquello que su bienestarexige.

Y en la medida en queéste se logra la Patria va creciendo en po-
der y riqueza. El norteamericanoal hacersu propia grandeza hace

la de su pais. ‘‘Nosotros no, queremos queel Estadonoshagatodo,

de donderesulta nuestra esclavitud’’. Los americanos del Norte no
cantana lalibertad perola practican ensilencio. La libertad para
ellos no es una deidad, es una herramienta ordinaria, comola ba-

treta 0 el martillo. Washington y sus contempordneoslucharon mas

por sus derechosindividuales, porsus libertades, que porla simple
independencia de su pais. Asi, al obtener los unos obtuvieron la

otra. Y esto también a diferencia de los hispanoamericanos, que
obtuvieronla independencia politica, pero nola libertad individual.

Y don Simon Rodriguez, maestro del libertador Bolivar, decia:

“Enlos Estados Unidos los empleos soncasi concejiles —se toman
como una carga— los quelos solicitan buscan un medio de hacer

brillar su patriotismo, y... los conocimientos son los quelos sos-
tienen. Entrelos hijos de espanoles se busca el empleoporel titu-
lo o renta, comolo venian haciendo sus padres:alld quieren servir,
aca representar’’. ‘‘En los Estados Unidos,el presidente,el ministro
y todos los magistradosse Ilaman por sus nombres... entre noso-

tros se renuncia al nombreporeltitulo: el sefor Ministro,el sefor
Tesorero, el senor Portero’’. En el Norte, ‘‘cada individuo cuando

hablasin afectacion diceyo; en la AméricadelSur,al mas estudiado

se le va la lengua y dice mi amo’’. ‘‘La Civilizaci6n Yanqui —dice

Sarmiento— fue la obra del aradoy dela cartilla; a la Sudamerica-
na la destruyeron la cruz y la espada. Alli se aprendio a trabajar y
a leer, aqui a holgar y rezar. Alla la raza conquistadora introdujo
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la virtud del trabajo; aqui se limitd a vegetar en la burocracia el
parasitismo’’.

Comoseve, los hispanoamericanos, presos ya de un hondo sen-

tido de inferioridad, no tienen otro camino que la renuncia a esa
realidad que les era propia. Era menester que se arrancasen lo his-
panoamericano, que dejasen deserya tales. ¢Para qué? Oigamos
a Sarmiento, el hombre que con masviolenciatratd de realizarlo:

“Reconozcamos —dice con gran pesimismo— elarbolporsusfru-

tos: son malos, amargosa veces, escasos siempre. La América del

Sur se quedaatras y perdera su mision providencial de sucursal de
la civilizaci6n moderna. No detengamosa los Estados Unidos en

su marcha; que es lo que en definitiva proponen algunos. Alcance-

mosa los Estados Unidos. Seamos la América como el maresel
océano. Seamos Estados Unidos. iLlamaos los Estados Unidos de
la América del Sud, y el sentimiento de la dignidad humana y una
noble emulacién conspirardn en no hacer un bald6n del nombre a
que se asocianideas grandes!’’.

En cuanto a México,el pais que habia sufrido el impacto norte-
americano en la mas dolorosa de las experiencias, reacciona tam-

bién en forma emulativa. A la admiracidn, que no desaparece, a

pesarde todo,se une el temor. Justo Sierra, muchos anos después

de esta experiencia, decia: ‘“‘Necesitamos colonizacion, brazos que

exploten nuestra riqueza. Es menesterpasarde la era militar a laera

industrial. Y es menester pasar aceleradamente, porque elgigante
quecrece a nuestro lado y que cada vez se aproxima masa nosotros,
a consecuencia del augefabril y agricola de sus estados fronterizos
y al incremento desus vias férreas, tendera a absorbernosy a disol-

yernossi nos encontramosdébiles’’. En 1879, algunos anos antes de

que Sierra hubiese estampadoestaspalabras en su Evolucion politi-

ca del pueblo mexicano, habia expresado en un diario el mismote-

mor. La inmensidaddelterritorio —aun inmenso para nosotros—,

la falta de comunicacionesy la falta de unidad ‘‘hace de la nacion

mexicana uno delos organismos mas débiles, mas inermes, de los

que viven dentro dela Grbita dela civilizacion’’. México se va des-

truyendo asi mismo,mientras‘‘junto a nosotrosvive un maravilloso

animalcolectivo, para cuyo enormeintestino no hay alimentacion

suficiente, armado para devorar, mientras nosotros cada dia gana-

mos enaptitud para ser devorados’’. Frente a ese coloso estamos

expuestos‘‘a ser una pruebadela teoria de Darwin,yenla lucha por

la existencia, tenemos contra nosotrostodaslas probabilidades’’.

La derrota del 47 habia sido la natural consecuencia de esa debi-

lidad interna de los mexicanos. O mas ampliamente, consecuencia   
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de la debilidad dela raza hispanica, dela raza latina. Para evitar otra

derrota era menester que México fuese tan fuerte como los Estados
Unidos. Ahora bien, écémoiba a realizarse esto? Don Telésforo
Garcia se preguntaba en el mismo periddico de Sierra: ‘‘6Como
vamos a regenerarnossi incrementamoslos defectos de nuestra ra-

za, los defectos del genio latino, haciéndolo desbordarse en vez de

ponerle un dique? Loslatinos tenemos un espiritu sonador, emi-

nentemente mistico, de donde resulta absurdo que en vez de dis-

ciplinar el entendimiento con métodoscientificos muy severos se
halaguen los suenosy la fantasia. Necesitamos ser eminentemen-

te practicos, experimentalistas e investigadores’’. Era menesterser

Ppositivistas. Esto eran los grandes pueblos sajones, Inglaterra y los

Estados Unidos. En estos paises, decia otro de los redactores del

mismoperiddico, ‘‘esta mas segurala libertad y mejor garantizado
el derecho’’. Tal es lo que pretendieron ser, no solo México sino
la mayor parte de los paises hispanoamericanos. Trataron de ser
semejantes al modelo, a los Estados Unidos. Por todos los medios

a su alcance trataron de arrancarse lo que de hispanoamericanos
tenian. Algunospaises, como la Argentina,casi lo lograron; pero la
mayoria siguio inutilmente luchandocontra su realidad. Siguieron
siendo lo que querian evitar: sonadores, idealistas, esto es, ajenos

a su realidad. El positivismo como doctrina educativa prendidé en
todos estos paises. Pero tal cosa no dio lugar a hombres practicos,
semejantes a los sajones. La industrializacidn, las riquezas natura-
les, no fueron explotadas por sus manos, todo esto qued6 en manos
extranjeras. Solo surgieron oligarquias 0 nuevas dictaduras. Sdlo
que ahora hablaban del progreso y de la ciencia. Hispanoamérica
siguid siendo hispanoamericana.

Lo positivo en Hispanoamérica

Pro éestaba esttodo perdido? ¢Estamos condenados,a pesar
de todos los esfuerzos, a no ser sino todo aquel conjunto de ne-
gaciones que vieron nuestros atin proximos antepasados? (Toda
nuestra herencia era mala? éTodolo hispdnico era malo? éLo era
esa herencialatina? Y nuestro mestizaje, el peor de los males para
varios hispanoamericanos, éera en verdad algo negativo? Sarmien-
to y otros, al mal de ser descendientes de espanoles sumabanel mal

de haberse éstos mezclado con razas inferiores. No, muchosdees-

tos hombres verian que notodo era negativo. Ya el mismo hecho,
la critica, esto es, la dura autocritica a que Hispanoamérica se so-
metia, mostraba que no todo era malo. El afan de mejoramiento,
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a pesar de todas las imposibilidades, mostraba quehabia algo posi-
tivo. En cuanto a Espana, la Espana a la cual se queria renunciar
definitivamente, tampoco era pura negacion. Muchohabiay hay de
ella que puede ser potenciado. Espananoes solola Inquisici6n,ni
toda Espanaesta simbolizada en Felipe II, Fernando VII 0 Francis-

co Franco. Habiay hay otra Espana,lo que se ha llamado la Espana

blanca, en lucha también, como nosotros, contra la Espana negra.

La Espafia de Vitoria y Luis Vives; la Espana de Prim y la Espana

del destierro o las carceles de la Espana despotica.

De esta Espafia amante delas libertades comolos mejoreshi-

jos de Hispanoamérica hablaba Andrés Bello cuandose pregunta-
ba comohabiasido posible la independencia hispanoamericana a
pesardeser los hispanoamericanosherederos de un pueblo en apa-

riencia lleno de negaciones. ‘‘Jamas un pueblo profundamente en-
vilecido —decia—, completamente anonadado, desnudo de todo

sentimiento virtuoso, ha sido capaz de ejecutar los grandes hechos
queilustraron las campanasdelospatriotas, los actos heroicos de
abnegaci6n,lossacrificios de todo género con que(varias naciones)
americanas conquistaron su emancipacion politica’. Este espiritu

de abnegaciény de sacrificio fue heredado de Espanay fue este
mismoespiritu el que venci6 a la propia Espana. *“El que obser-
ve con ojosfilos6ficosla historia de nuestra lucha con la metropoli
—agregaba—, reconocerd sin dificultad que lo que nos ha hecho
prevalecer sobreella es cabalmente el elemento ibérico. La nativa
constancia espafiola se ha estrellado contra si misma enla ingénita
constancia delos hijos de Espafia’’. Elinstinto, que nola conciencia

de la Patria, llev6 a los pechos americanosa realizar proezas seme-

jantesa las que realiz6 el pueblo espanol en Numanciay Zaragoza.
“Los capitanes ylas legiones veteranasdela Iberia trasatlantica fue-
ron vencidos y humillados por los caudillos y los ejércitos improvi-
sados de otra Iberia joven que, adjurando en nombre,conservabael
aliento indomable dela antigua defensa de sus hogares’’. Lo unico

ajeno en esta rebeliénfue el llamado‘“‘espiritu republicano”’. Es-

pafia nolo tenia. ‘‘Pero enel fondo deesas almas, habia semillas de

magnanimidad,de herofsmo,dealtiva y generosa independencia...

algo mas habja en esas cualidades que la estipida insensatez de la

esclavitud’’. Las nuevas ideas, concluye, triunfaran, cuando sean

adaptadasa la realidad hispanoamericana,‘cuandose efectie una

penetraci6n mas intima de la idea imitada, de la idea advenediza,

en los duros y tenaces materiales ibéricos’’.   
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Francisco Bilbao se hacia la misma pregunta. GComo,a pesar
de todo, los hispanoamericanosalcanzamosla independenciapoliti-
ca y luchamosporla libertad de pensamiento? Porque lo traiamos

en la sangre, porque anhelabamoslalibertad a pesar de todo. Y a

continuacion pasabaa hacer Bilbao un balance entre lo que Norte-

américa ha mostrado ser y lo que Hispanoamérica es. ‘‘Ellibre
pensamiento... la franquicia moraly la tierra abierta al emigrante

—decia— hansidolas causas de su engrandecimientoy de su glo-
tia’. En los anales de la historia de Norteamérica, ése fue el mo-

mento heroico. ‘“Todo creci6: riqueza, poblacidn, podery libertad.

Despreciandotradiciones y sistemas y creando unespiritu devora-

dor del tiempoy del espacio, han Ilegado a formar una nacion, un
genio particular’. Pero, agrega, ‘‘volviendo sobre si mismosy con-
templandose tan grandes, han caidoen la tentacion delostitanes,

creyéndoseser los arbitros de la tierra y aun los contenedores del

Olimpo’’. Este pueblo, modelo de libertades, no actu6 con otras
razas y otros pueblos con el mismoespiritu. ‘No abolieron la es-

clavitud en sus Estados, no conservaron las razas heroicas de sus

indios, ni se han constituido en campeones dela causa universal,si-

no del interés americano... del individualismo sajon’’. Y después,
agrega, ‘‘se han precipitado sobre el Sur’’. Del Norte es menester

que asimilemoslopositivo: ‘‘E] Norte tiene la libertad’’, el Sur la
esclavitud teocratica. Sin embargo —dice—, “‘a pesar de eso, hubo
palabras, hubo luz en las entranas del dolor, y rompimosla piedra

sepulcral y hundimosesossiglos en el sepulcro de los siglos que nos
habian destinado’’. Nosotros, a diferencia de los Estados Unidos,

“‘en seguida hemostenido que organizarlo todo. Hemos tenido que
consagrar la soberania del pueblo en las entranas de la educacion
teocratica... Hemos hecho desaparecer la esclavitud de todas las

tepublicas del Sur; nosotros los pobres, y vosotroslos felices y los
ricos no lo habéis hecho... Nosotros, hemos incorporado,e incor-

poramosa las razas primitivas... porque las creemosnuestra sangre
y nuestra carne; y vosotros las extermindis jesuiticamente’’. Noso-
tros, continta Bilbao, ‘‘no vemosen la tierra, ni en los goces de la

tierra el fin definitivo del hombre; el negro,el indio, el deshereda-

do,el infeliz, el débil, encuentran en nosotrosel respeto que se debe

al titulo y a la dignidad del ser humano’’. ‘‘He aqui —concluye—
lo que los republicanos de la América del Sur se atreven a colocar
en la balanza, al lado del orgullo, de las riquezas y del poder de la
América del Norte’’.

m
e
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Contrael‘‘positivismo’’, la ‘‘sajonizacion’’, el ‘“‘norteamerica-
nismo’’, y en defensa de la personalidad de Hispanoaméricase al-
zan, en ésta, varias voces. Tal es el Ariel de José Enrique Rodo.

“Se imita —dice el pensador hispanoamericano— a aquel en cuya
superioridad 0 cuyo prestigio se cree. Es asi comola vision de una

América deslatinizada porsu propia voluntad,sin la extorsidn dela
conquista, y relegada luego a imagen y semejanza del arquetipo del

Norte,flota ya sobre los suefios de muchossinceros interesados por
nuestro porvenir... y se manifiesta por constantes propositos de

innovacion y de reforma. Tenemosnuestra nordomania. Es nece-

sario oponerlelos limites que la raz6n y el sentimiento senalan de

consuno’’. Comprendo,continua diciendo, que se aspire a refor-
mar para acomodara un puebloa las nuevas circunstancias. “Pero

no veola gloria ni el propésito de desnaturalizar el caracter de los
pueblos —su geniopersonal— para imponerlesla identificacion con
un modelo extranoal que... sacrifiquen la originalidad irremplaza-
ble de su espiritu... esto equivale... a la tentativa de incorporar,
por simple agregado, una cosa muerta a un organismo vivo’’. Y

hablandodelespiritu norteamericanodice: ‘‘Su prosperidad es tan
grande comosu imposibilidad de satisfacer a una mediana concep-
cidn del destino humano... Huérfano de tradiciones muy hondas

quele orienten, ese pueblo no ha sabido substituir la idealidadins-
piradora del pasado con unaalta y desinteresada concepcion del
porvenir. Vive para la realidad inmediata del presente, y porello
subordina toda su actividad al egoismo del bienestar personal y co-

lectivo... Aquella civilizaci6n puede abundar, o abunda.... en su-
gestiones y en ejemplos fecundos;ella: puede inspirar admiracion,
asombro,respeto; peroes dificil que cuandoelviajerodivise de alta
marsu gigantesco simbolo,la Libertad... que yergue triunfalmente
su antorchasobre el puerto de Nueva York, se despierte en su 4ni-
mola emoci6n profunday religiosa con queelviajero antiguo debia
ver surgir... el toque luminoso dela lanza de oro de la Atenea de
la Acr6polis... Esperemosqueelespiritu de aqueltitanico organis-
mosocial, que ha sido hasta hoy voluntad y utilidad solamente, sea
tambiénalgun dia inteligencia, sentimiento,idealidad’’.

En cuanto al mestizaje, al que algunos hispanoamericanosIle-
garon a considerar un mal después de leer algunoslibros escritos
por sajones, sera visto como lo maspositivo de nuestra realidad.

Ya Justo Sierra hablaba con orgullo de los mestizos. Y José Vas-
concelos hard del mismoel eje de su tesis mas original, la Raza
césmica. ‘‘iCémo deben reir —dice Vasconcelos refiriéndosea los
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norteamericanos— de nuestros desplantes y vanidades latinases-
tos fuertes constructores de imperios! Ellos no tienen en la mente
el lastre ciceroniano de la fraseologia, ni en la sangre los instintos
contradictorios de la mezcla de razas disimiles; pero cometieron el

pecadode destruiresas razas, en tanto que nosotroslas asimilamos,
y esto nos da derechos nuevos y esperanza de unamisiOnsin prece-

dente en la Historia’. En toda Hispanoaméricalos libertadores se

preocuparonporlibertar porigual a indios, negrosy blancos. “‘Se
hizo en el bandolatino lo que nadie pens6 hacer en el Continente
sajOn. Alli siguid imperandolatesis contraria, y el propdsito confe-
sado tacito de limpiarla tierra de indios, mongoles y negros para
mayorgloria y ventura del blanco’’. La universalidad enla cultura,
éste sera al final de cuentas el premioa lossacrificios de Hispano-
américa. Noel triunfo material perosiel espiritual. La mismaacti-
tud, la de potenciar lo hispanoamericano, asumen Antonio Caso y
otros miembrosde su generaci6n. Su antipositivismo es afirmacion
de lo que ayer parecia puramente negativo. Frente a Norteamérica

tiene juicios como éste: ‘Hay en el mundo —dice— quienes hacen
cosas; pero sin grandeza moral; por eso han dominado y dominan
todavia los Estados Unidos. Pero hay que pensar en que sobre to-
dos los imperialismos han deflotar, tarde 0 temprano,el espiritu

elevadoy los altos ideales que llevan en su seno los puebloslatino-
americanos’’.

Conclusion

Asi, frente a Norteamérica, la conciencia hispanoamericana have-
nido tomando dosactitudes: una de admiracién y otra de rechazo.
éContradiccién? No. Es que Hispanoamérica ha sabido captarlos
dos espiritus que animanal gran pais del norte. Dos espiritus que

luchanentre si como entre nosotros luchan esas dos Espanashere-

dadas. Alla, en el Norte, existen dos Norteaméricas: por un lado

esté la Norteamérica de Washington que afirma los derechos del
hombre;la de Lincoln que abolia la esclavitud;la de Roosevelt en-

tendiendola democracia en unsentido universal. Porel otro esta la
Norteameérica de las ambiciones territoriales, la del Destino Mani-

fiesto, la de las discriminaciones raciales, la de los imperialismos.

Frente a la primera, los defectos de Hispanoamérica se hicieron

manifiestos; frente a la segunda suscualidades. La primera simbo-

liz6 a las libertades que anhelabanlos mejores hombres de Hispano-

américa; la segundael materialismo egoista con quese vistieron los

viejos despotismos hispanoamericanos.
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Ahora, la generacion que recuerda este infausto proceso, cons-

ciente de esta dualidad, deseay aspira al triunfo de la primera Nor-
teamérica, al triunfo de Ariel, que es el triunfo delas libertades;

y a la derrota de Caliban,el materialismo egoista y despotico. La
derrota de la Norteaméricade los materialismos sera tambiénla de-

rrota de la Hispanoamérica de los despotismos: ya que aquélla ha
encontrado su mejoraliado en ésta y viceversa. Pero dejemos que
los mejores hombres de Norteamérica hagansu parte, mientras no-

sotros hacemosla nuestra.
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CON MOTIVOdel sesquicentenario de la Guerradel 47, se nos pre-
senta ocasiOn propicia para recordar algunoscapitulos de aquel

suceso, que tuvo como consecuenciala pérdida de mas de la mitad

del territorio nacional.

La amplitud del temario es ostensible. Se podrian analizar las

causas del conflicto y examinaral respecto las posturas, con fre-
cuencia coincidentes, de los tratadistas de uno y otro pais. Se po-
dria hacer un repaso delos principales hechos de armasincluyendo
los errores de apreciaciOn, 0 quizds mala fe, del inefable Antonio

Lopez de Santa Anna. Se podrian reexaminar las ensenanzas que

nos dejé la contienda, de manera especial una de valor permanen-
te: la debilidad que presenta un pueblo desunido, comolofue el
México de entonces.

Pero a ésos y otros temas que brindan amplio material para el
investigador, se podria agregar el examen, aunquesea a grandes tra-
zos, de algunas figuras norteamericanasqueparticiparonen el con-
flicto, ya sea desdesus oficinas gubernamentales en Washington, o
en el mismoescenario mexicano. Resulta de gran interés examinar
cual fue el desempeno durantela guerra y, de manera especial, las

relaciones, con frecuencia poco cordiales, que surgieronentreellos.
Desde luego una figura que permite amplios comentarios es la

de James Polk, cuyo expansionismoinsaciable le permitio lograr
la candidatura democrata la presidencia, al pronunciarse, poco
antes de la convencién de su partido que tuvo lugar en Baltimo-
re en mayo de 1844,porla ‘‘inmediata reanexi6n’’ de Texasy la
“teocupacion’’ de Oregon. En esa forma arrebato la candidatura
al favorito Martin Van Buren, que yahabia sido presidente de 1837
a 1841 y, posteriormente, en renida eleccidn, derrot6 al candidato

de los whigs, Henry Clay.
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Ya en la Casa Blanca presiono diplomaticamente a Gran Bre-
tana hasta obligarla a aceptar que cediera parte del territorio de
Oregon, con lo que se hizo posible la prolongacion de Estados Uni-
dos desde las Montanas Rocallosashasta el Pacifico.

Posteriormente,al no lograra través de su enviado, JohnSlidell,

que México cedieralosterritorios nortefos, ‘‘Polk, el mendaz’’,
epiteto quele endilg6 un senador de Georgia, Alexander Stephens,
busc6el pretexto para declararla guerra a su vecino del sur y, como

desenlace previsto, apoderarse de una enormeporcionde suterri-

torio.
En efecto, nadie puede negar que fue unaclara provocacion de

Polk lo que motivo que se desencadenarala guerra,puesal no lograr
hacerse de la zona codiciada por otros medios, dio instrucciones a
Zacarias Taylor de entrar con sus tropas a territorio mexicano, 0

sea al ubicadoentrelos rios Nueces y Bravo. Y no resulta facil para
ningtn observadorimparcial ponerentela de dudala situaci6n de

ese territorio como parte de México.
En todo caso, lo mas indulgente que se podria decir sobre la

conducta de Polk fue lo sefalado por John C. Calhoun,por la época
senador por Carolina del Sur, en el sentido de que el presidente

habia provocadola guerra al enviar, sin derecho alguno,tropas a
un “‘territorio en disputa’’ que estaba ocupado por mexicanos.

Sin embargo,de esto a decir, como lo dirfa ante el Congresoel
presidentePolk,a raiz del encuentroinicial entre las tropas de Tay-
lor y los soldados mexicanos, que México habia cruzadola frontera
de los Estados Unidos, habia invadido suterritorio y habia derra-
madosangre norteamericana en suelo norteamericano, obviamente

hay muchotrecho.
Aunqueésas hubieransido palabrasplacenteras para los expan-

sionistas, obviamentese hubiera requerido masquelenguajeflorido

y patriotero para convencera todos de quela ostensible arbitrarie-

dad no fuetal y de que el agresor habiasido el agredido.
DehechoPolk recibi6 fuertes criticas en su propio pais. Alguien

dijo ‘‘que habria sufrido severamente a manos de sus contem-

pordneosy de los historiadores’’. Gente de la talla de Abraham
Lincoln y Ulysses S. Grant, intelectuales como Albert Gallatin o in-
fluyentes politicos de la €poca como ThomasHart Benton, Thomas
Corwin, Charles Sumnery el mencionado Calhoun, se encuentran

entre sus criticos por su papel en la lucha contra México. Muchas
censuras recibid, pues, en su tiempo “‘la guerra del senor Polk’’,
comoalgunos denominaronla contienda. Posteriormente, historia-
dores diversos como Hermannvon Holsty, especialmente, Hubert   
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Howe Bancroft, de amplia obrahistorica sobre los estados norte-

americanosdel oeste y sobre el norte de nuestro pais, hicieron lo
mismo.

Pese a las fuertes criticas de que fue objeto Polk, una en-
cuesta de mediados de esta centuria sobre los presidentes norte-

americanos, que hizo Arthur Schlesinger entre historiadores de Es-

tados Unidos,lo coloca en el grupo del segundonivel de grandeza,

o sea solo atras del integrado por Lincoln, Washington, Franklin
Roosevelt, Wilson, Jefferson y Jackson.

Pero no se vaya a pensar quela considerable votaci6n lograda
fue por la popularidad de Polk, por sus dotes de estadista 0 su ca-

pacidad dedirigente, sino por haber aumentado, de manera muy
considerable, la superficie del pais, con independencia de los me-
dios empleados, lo que ciertamente no debeser capitulo glorioso
de la historia de una naci6n ni, por tanto, motivo para colocar al

artifice entre sus grandes presidentes.
Sin tenerla relevancia de la anterior, pero intimamentevincula-

da con Polk, otra figura que desde Washingtonparticip6 muy direc-
tamente en el conflicto fue James Buchanan,a la saz6n secretario
de Estado.

Buchanannoparece haberse ganadola estimaciony el respeto
de las personasa las que sirvid. Andrew Jacksonlo designé minis-
tro en Rusia porquefue lo maslejos que lo pudo enviar, segiuin lo

senal6 en unaocasi6n el mismo generaly Polk tuvo con él no sdlo
serios desacuerdossino grandes sospechasde deslealtad.

Sin embargo,ello no resulta extranosi se analiza la postura tan

desconcertante que asumio durantela agresi6n a México. Y es que
recién declarada la guerra por Estados Unidos, durante una reunion
del gabinete, Buchananleyo un proyecto de comunicaci6n destina-
do a los ministros norteamericanosacreditadosen diversas capitales

del mundo,para queellos comunicarana los respectivos gobiernos

el inicio de las hostilidades y les explicaran la postura de Estados
Unidosen torno alconflicto.

Aquise puso derelieve,a las claras, que Buchanan no era muy
dado a consultaral jefe de Estado,ni siquiera en cuestiones de mar-
cada trascendencia comola senalada,pues si bien es cierto que sdlo
se trataba de un proyecto que requeria la aprobaciéndelpresidente,

resulta inconcebible no haber conocido con anterioridad, aunque

fuese a grandes rasgos, sus puntos devista sobre la materia. Pero
no lo hizo y la sorpresa de Polk no tuvolimites al conocerel texto
que, entre otras cosas, decia que el objetivo de Estados Unidosenla  
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contiendaera afianzar el Rio Bravo comofrontera y no adquirir ni
California, ni Nuevo México, ni ninguna otra porcion deterritorio

mexicano.
De inmediato vino la reconvencion de Polk. Juzg6 una decla-

racion de ese tenor a los gobiernos extranjeros como“‘innecesaria

e impropia’’. Agrego que aunque no habianido la guerra en un
afan de conquista,era claro queal hacerla paz, deser posible obten-

drian California y las porciones de territorio mexicano que fuesen
suficientes para indemnizar a los ciudadanos norteamericanos que
tuviesen reclamaciones contra México, asi como paracubrirlos gas-
tos de la guerra que dichopais los habia obligado a emprender, por
los continuos agravios y perjuicios que les habia ocasionado.

En el didlogo que siguid entre ambos, Polk puso muyencla-
ro su indeclinable empeno de hacerse de California, aunque ello
implicara enfrentar un conflicto armado que pudieran emprender
Inglaterra o Francia, ‘‘o todaslas potenciasde la Cristiandad’’.

Ya avanzadoelconflicto, y habiendo ocupadolastropas norte-
americanas buenaparte delterritorio nacional, en su informea la
naci6n de diciembre de 1847el presidente Polk agregaria otro ar-
gumentoparajustificar la absorcin de Nuevo México California.
Eneste caso el supuesto apoyose basaria en la llamada Doctrina

Monroe.
Conviene recoger los parrafos fundamentales de la tesis del

mandatario:

Es obvio para todos aquellos que han observadolas condicionesreales del go-

bierno mexicano duranteafios pasados,y en el presente, que si México retiene

dichas provincias no podrd conservarlas ni gobernarlas por muchotiempo. Es

un pafs demasiado débil para gobernarestas provincias, ya que estansituadas

a una distancia de mds de 1 600 kilémetrosde sucapital; y si intentara rete-

nerlas, incluso nominalmente, constituirfan, s6lo por un corto tiempo,parte

de sus dominios,en especial la Alta California.

Desde hace muchotiempo, la sagacidad de las naciones europeas pode-

rosas ha dirigido su atenci6n a la importancia comercial de esa provincia, y

casi estamos seguros de que en el momento en que los Estados Unidos re-

tiraran sus tropas de ahi y dejaran de reclamarla como indemnizaci6n, otra

potencia se esforzaria por poseerla, ya sea mediante la conquista o la compra.

Si ningGn gobierno extranjero la adquiere por uno de estos dos medios, pro-

bablementelos habitantes y los extranjeros que se quedarano se instalaran

ahiestablecerfan un gobierno revolucionario en el momentoen que supieran

que los Estados Unidos habian abandonadoellugar. Tal gobierno seria dema-

siado débil durante muchotiempo para mantenersu autonomiay,finalmente,
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seria anexado se convertiria en una colonia dependiente de un Estado mas

poderoso.

En caso de que cualquier gobierno extranjero intentara poseereste te-

rritorio como colonia o incorporarlo de otra manera su propio territorio,

tendrfa que mantenerseel principio declarado por el presidente Monroe en

1824,y reafirmado por mien mi primerinforme presidencial, de que nose per-

mitird sin nuestro consentimiento que ninguna potencia extranjera establezca

una nueva colonia o dominio en ningunaparte del continente norteamericano.

Para defendereste principio y oponerresistencia la invasiOn de una potencia

extranjera, podriamos vernos envueltos en otras guerras mas costosas y mas

dificiles que la que estamoslibrando ahora.

Al paso del tiempo, una vez que se hubiesen derrotadolos ejér-

citos nacionales y se hubiese consolidado la ocupaci6n delpais, el
2 de febrero de 1848 se firm6 por los negociadores de México y Es-
tados Unidosel tratado que puso fin a la guerray Ilevo portitulo
Tratado de Paz, Amistad, Limites y Arreglo Definitivo, mas cono-

cido por el nombre de Guadalupe Hidalgo.
Mediante este documentose legitimaba la pérdida de Texas y su

fronterase haciallegar hasta el Rio Bravo. Sin embargo,se perdian
tambiénlos vastos territorios de Nuevo Méxicoy California.

Al llegar el documento a la Casa Blanca,porlas peculiares cir-

cunstancias que rodearonsufirma —delo que daremos cuenta mas

adelante— Polk quiso conocerel puntode vista de sus mas cercanos

colaboradores en torno a la conducta queél debia seguir,es decir,si

debia rechazarel tratado 0 enviarlo al Senadopara su aprobaci6n.
En el sondeorealizado en la reuniGn, que tuvo lugar el domingo

20 de febrero de ese afo de 1848, se puso de relieve que cuatro
miembrosdel gabinete se manifestaron en favordeltratado y sdlo
dos en contra. Estos tltimos fueron Buchanany el secretario del

Tesoro, Robert J. Walker.

Después de escuchar las opiniones delos presentes y hacerles
diversas preguntas al respecto, Polk se abstuvo de emitir su punto

devista en torno al tema y se concret6 a convocar a una reunion de
gabinete las doce horasdeldia siguiente.

A la hora indicada del lunes 21 de febrero y en medio de gran
expectacién de los asistentes, el presidente Polk, después de una
breve introducci6ny con palabra pausada, dio a conocersucrite-
rio en tornoaltratado: que dadas las complejas circunstancias que
rodeaban al caso, habia decidido enviarel instrumento al Senado

para su aprobaci6n.
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Entre los fundamentosde su decision senalo que, en lo concer-

niente a la frontera, el documento se apegabaa las instrucciones

dadasal negociadorNicolas Trist en abril del aio anterior,y si bien
era cierto que si tuviera que hacerse en ese momentose exigirfa

masterritorio, quizas haciendode la Sierra Madre Orientalla linea

divisoria, sin embargo era dudoso queesto pudiera lograrse conel
consentimiento de México. Luego hizo un anilisis de las repercu-
siones que podriatenerel hecho deno aceptar el instrumento y que
desembocaranen la negativa del Congreso en autorizar mas recur-
sos para continuar la guerra. También hizo referencia al enorme
valor que tenia la Alta California y concluy6 sefalando que si ahora
rechazaba las condiciones que él mismo habia propuesto, no veia
como podria sostenerse su gobierno.

Al términode las consideracionesdel presidente, haciendo caso
omiso de su opinion,el secretario de Estado tom6la palabra para
insistir en el punto de vista expresado el dia anterior. Pero no se
vaya a pensar que Buchananlo hizo porquese privaba a Mexico de
territorio, dado quealiniciarse la guerra se habia pronunciado en
contra de tal posibilidad. Nada deeso, sino que asumiotalactitud,

porincreible que parezca, porque no se quitaba al vecino una su-
perficie aun mayor. EI voluble secretario manifest6 que no se con-
tentaria si adicionalmente, al menos, nose corria la linea divisoria

a lo largo de la Sierra Madre Oriental, 0 sea el criterio inicialmente

sostenido por Polk.

Con ese trazo pretendia Buchananagregar al enorme despojo
que ya implicaba el proyecto de tratado, parte de las entidades de

Coahuila, Nuevo Leon y San Luis Potosi, asi como las de Tamau-

lipas y Veracruz, 0 sea una gran extension adicional deterritorio.
Obviamente, al agregarse dosestados riberenos del Golfo de Méxi-
co, esa frontera hubiera tenido como consecuencia adicional que
quedara en manos de Estados Unidoscasitodo ellitoral de dicho

golfo.

Juzgabael secretario de Estado quesolo asi se podia compensar
el esfuerzo, en vidas y recursos, que el conflicto, a la postre, habia

exigidoalpais.
A medida que se desarrollaba la intervencidn de Buchanan

crecia el descontento y el malestar de Polk, no solo porquese le

contradecia en formaabierta, sino también porque temia que ese
punto de vista pudiese influir en otros miembros del gabinete que
ya se habian manifestado en favordel tratadoel dia anterior.

Sin embargo,la contrariedad del presidente se acentuaba aun
mas por los extremos en que incurria su cercano colaborador, es   
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decir, por el cambio radical de opinién que habia experimentado

sobre la materia. Asi se lo hizo saber a Buchanan,al recordarlela

postura que habia asumido al momento de declararse la guerra a

México, en aquella circular que pretendio se enviara a los minis-

tros y cOnsules norteamericanosenel exterior. Hizo hincapié Polk

en que se lo recordaba porque resultaba conveniente que se pusie-

ran de manifiesto las posiciones de cada quien,tanto las anteriores

como las de ese momento.

La actitud de Buchananlleg6 a la insolencia al responderal pre-

sidente que también pudo habersefialado que él, o sea Buchanan,

se habia opuesto a la expedicién militar a la Ciudad de México y

quesu postura se habia rechazadopero, no obstante, que de abril a

la fecha se habia gastado mucho masdinero y se habia derramado

mucha massangre enla guerra, raz6n porla cual ya no estaba dis-

puesto a aceptar los términosdel tratado. Senalo igualmente que

externaba su opinion como miembrodel gabinete y que, a su juicio,

el instrumento debia rechazarse.
Mientras escuchabaal secretario de Estado, Polk pens6 en que

la razon basica para que aquél asumiera tal postura era por-

que ahora aspiraba a la presidencia y no queria distanciarse de

los que favorecian la absorci6n de todo México. Esta, porcierto,

era unacorriente que por entoncesse afianzaba cada vez mas en

Estados Unidos. No solo era apoyadapor destacadospoliticos de

la €poca, especialmentedel Partido Demécrata, sino que importan-

tes periddicos como el Boston Times, el New York Sun, el New York

Herald,el Philadelphia Public Ledger y el Baltimore Sun,eran entu-

siastas voceros de la causa.

Polk también estaba convencido de que Buchananen el fondo

queria quese enviase el documentoal Senado,pues sus aspiraciones

lo llevaban a aparentarque deseabalo contrario. Al respecto hizo la

reflexi6n —que anotd en su diario esa misma tarde— de que ningun

candidatoa la presidencia debia permanecerenel gabinete, pues en

tal posicién no era un asesor en el que se podia mantener toda la

confianza.
El presidentelevants la junta reiterando su intencion de proce-

der en el sentido indicado,es decir, enviar a la Camara Senatorial

el documentofirmado enla ciudad de Guadalupe Hidalgo,el 2 de

febrero de ese ano de 1848.
Sin embargo, qued6 entre los miembrosdel gabinete la impre-

sién de que un clima de desconfianza habia surgido, o masbien, se

habia afianzado,entre Polk y su secretario de Estado. Y es que no
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era la primera vez que se ponian de manifiesto las diferencias entre

ambos. La mismaguerra ya habia sido pretexto paraello. Primero,
cuando Polk inicialmente acord6 se pagase a México una indemni-
zaciOn de hasta 30 millones de d6laresporlosterritorios que aquel
pais debia ‘‘ceder’’ a Estados Unidos, asi como porel derecho de
transito por el Istmo de Tehuantepec. Puesto que esa cifra dupli-
cabala cantidad inicial propuesta por Buchananenel proyecto del

tratado que él habia elaboradoa peticion del presidente y dado que
aquélera obstinado ensus posturas, pese a haberse comentado de-
tenidamenteel punto y haberestado de acuerdotodoslos presentes,
el secretario de Estado mantuvosu oposici6n al criterio de Polk.

Otro motivo de irritacidn y desconfianza que Buchanan pro-
vocé en el presidente surgié al enviarse a México a Nicolas Trist
en calidad de comisionado de Estados Unidos, con facultades pa-

ra negociar un tratado de paz y amistad entre ambas republicas. Y

es que para Polk buena parte del éxito de la gestion del enviado
estribaba en el hecho de que su encomienda se mantuviera en la

mas absoluta reserva. Sin embargo, cudl noseria la sorpresa del
presidente cuando,cinco dias despuésdela partida del negociador,
ley6 en el Herald de Nueva York una amplia nota en la que se da-
ba cuenta detallada de la mision de Trist. Entonces Polk hizo un
repaso mental de los que estaban enteradosdel proyecto, o sea los

miembrosdelgabinete, Trist y un escribiente del Departamento de
Estado de apellido Derrick. También record6 haberle hecho un
comentario sobre el asunto a ThomasRitchie, editor del periddico
Daily Union. A\ repasarlalista una y otra vez, Ileg6 a la conclusion
que Ritchie era digno de toda confianza y de que seguramente ni

Trist, ni ningin miembro del gabinete pudieron habersidolos in-
discretos, por lo que s6lo quedaba Derrick. Sin embargo, después
de una larga entrevista con él, en la que el escribiente reiter6 que
no habia dado esa informacion a “ningun ser humano’’, Polk no
pudoaclarar el misterio, aunque se qued6conla idea de quela no-
ticia habia tenido su origen en el Departamento de Buchanan,lo
que aumenté la desconfianza queya le tenia a su cercano colabora-
dor. Y no estuvo equivocadoel senor Polk porque a la postre, mes
y medio después de estos acontecimientos, se aclaro que el autor
de la indiscrecién habia sido un subordinado de Buchanan, que a la

vez fungfa comocorresponsal de unperiddico de Boston. Si bien
la forma en queeste ultimo habia conocidoelpapel asignado a don
Nicolas, asi como los pormenoresdel caso, quedaron enel miste-
rio, no dejaron de recaer sospechas sobre el mismosecretario de
Estado.   
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Se ahondarontantolas suspicacias de Polk que posteriormen-
te, cuando un periodista de apellido Nugentescribid en el New York
Herald, bajo el seud6nimo de Galvienses, una serie de ataques en
contra de Polk, éste tuvo serias sospechas de queel instigador de

los mismoshabiasido el secretario de Estado. Fuetalla alteracion
del presidente que estaba resuelto a exigirle la renuncia a Bucha-

nan en caso de que se comprobarasu deslealtad. Sin embargo,al

cuestionar al respecto al funcionario, aunque éste reconoci6 tener
contacto frecuente con Nugent, neg6 con vehemencia habersidoel

instigadordelos ataques.
Habria que agregar a estas diferencias entre el presidente y el

secretario de Estado, otras que habian surgido entre ambosal ini-

ciarse esa administracidn. Asi sucedié cuando Polk propusoal Se-
nadola designacién de George W. Woodward,de la judicatura de

Pennsylvania, como Justicia de la Suprema Corte. Esto suscit6 la
incorformidad de Buchanan,quien sesintio con derechoa recla-
marle al presidente, pues siendoél, el secretario de Estado, oriun-
do de aquella entidad, juzg6 como descortesia el hecho de que no
haya sido consultado. Esta actitud obviamente desconcerto a Polk

pues,en primerlugar,si habia platicado sobre el tema con su cola-
boradory sabia que éste simpatizaba con John M.Read para ocupar
el puesto de referencia, pero él se habia inclinado por Woodward
por juzgarlo mds adecuadopara el puesto. Pero, ademas, siendo
ésa una de las facultades que le competian comopresidente, una

reclamaci6n de esa indole nole parecio actitud propia de un alto
funcionario del Poder Ejecutivo.

Pero no sdlo eso, sino que dias después llego a oidosdel presi-
dente que Buchananestabainfluyendoentre algunos de sus amigos

del Senadopara que nose confirmara a Woodward. Para colmo de

malesla propuesta presidencial fue derrotada en la Camara cuan-

do se someti6 a votacidn el 22 de enero de 1846, pese a que los
democratas, o sea el partido del presidente, contaban con mayoria
en ese organolegislativo.

Todoesto molesté a Polk y provocélas primeras manifestacio-
nes de desconfianza hacia su colaborador.

Tambiénse present6 una marcadadiferencia entre ambosper-
sonajes con motivo del territorio de Oregon, lo que motivo una
conversacion ‘‘dolorosa y desagradable’’, como la calificd el mis-
mopresidente.

A raiz de este clima de fri¢ciones constantes, Buchanan lepi-

did al presidente se le designara Justicia de la Suprema Corte, lo
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que recibi6 la aprobacion de Polk, quien sdlo pidié quese esperara
hasta que estuviera proximala terminaci6n del periodo de sesio-

nes del Congreso con objeto de quele ayudara sacar adelante los
asuntos ahi pendientes. Pronto, sin embargo, cambio de opinionel

dificil secretario de Estado.
Cabe recordar que desde antes de que Polk hiciera la desig-

nacion de Buchanan ya juzgaba a éste como de reducidocriterio
frente a pequeneces y a veces con comportamiento, segtin él, de

“‘solterona’’, lo que, dicho sea de paso,noslleva a recordarla sol-

teria permanente delsecretario de Estado,lo que a la postre lo con-

vertiria en el unico presidente de Estados Unidos con ese estado

civil.
Pero volviendo a nuestra materia, cabe destacar que pese a és-

tas y otras fricciones surgidas entre ambospersonajes y a veces has-
ta con manifestacionesde falta de respeto y de franca deslealtad de

parte de su colaborador, no deja de llamarla atencién la toleran-
cia de Polk y el hecho de que nuncale exigié la renuncia al secreta-

rio de Estado.
La circunstancia de que Buchananno haya podidosatisfacer sus

deseos de privar a México de masterritorio, parece haberle pro-

vocado unainsatisfaccion duradera y un empeno delograr a toda
costa su objetivo, que se manifest abiertamente cuandolleg6, afios

después,a la presidencia de Estados Unidos. Las reclamaciones de

norteamericanoscon intereses en México fueron magnifico pretex-
to. Por eso en su Mensaje sobreel estado de la Union de diciembre de

1858, 0 sea su segundoinformepresidencial, recomendoal Congre-

so quele otorgarael poder necesario para aduenarse de una porcion
considerable de territorio mexicano en concepto de garantia, hasta

quesus reclamoshubieransidosatisfechos.

Pero no solo eso, sino que la obsesi6n de Buchananlleg6a tal
extremo que en el mismoinformey conel pretexto de evitar las de-

predaciones de los indios e imponerel orden enla zona fronteriza

del noroeste de México y suroeste de Estados Unidos, propuso tam-

bién al Congresocrear un protectorado temporalen la porci6n nor-

te de Chihuahuay Sonoray construir ahi puestos militares. Notese
bien que no penso Buchananenla ubicacion de soldadosen la zo-
na fronteriza norteamericana para la proteccion y defensa de sus
compatriotas, sino precisamente en territorio de México.

La insolente postura del mandatario de inmediatosuscito la res-

puesta digna del gobernadorsonorense Ignacio Pesqueira, que a la

sazOn se encontraba combatiendoa las fuerzas conservadoras enel  



 

56 Alejandro Sobarzo

estado de Sinaloa. Desdeahi dirigié una circulara los prefectos de
Sonora, en la que les orden6 que se prepararan a rechazar porla

fuerza cualquier invasi6n norteamericana y llamabaal servicio a
la guardia nacional, ‘‘mientras él venia a ponerse personalmente
al frente de la defensadel territorio’’. Asi lo senala don Ramon
Corral en su ‘‘Resenahistérica del estado de Sonora 1856-1877’’,

al referirse a lo que él califica de ‘‘negro proyecto del presidente de

los Estados Unidos’’.
De haberse aceptado la propuesta por el Congreso norteame-

ricano, seguramente hubiera habido, pues, derramamiento de san-

gre, pero dadala superioridad numérica y en equipo del invasor,

todo indica queéste a la postre hubiera logradosu objetivo y quién

sabe cudntos aos hubiésemostenido que soportarla presencia de

tropas extranjeras en suelo mexicano. Sin embargo,lo que hubiera

sido atin peor, ya con las tropas aqui, éstas seguramente hubieran

sido pretexto para forzar un nuevo acuerdo deventadeterritorio

nacional 0,valiéndonos de un eufemismo muy manejadoen los me-

dios de Washington por la época, para celebrar un nuevo “‘tratado

de limites’’ con su vecino del sur.
Y no hay que olvidar que después del despojo del 48, durante

la presidencia de Franklin Pierce, ya habia engullidola potencia del
norte unaparte adicionalde la zona fronteriza de México mediante
el Tratado de la Mesilla. Sin embargo,pese a diversosintentos del
gobierno de Buchanan,circunstancias del momento,especialmente
la divisin Norte-Sur que comenzaba a tomar forma, noslibraron
de lo que hubierasido el tercer trazo de la frontera entre México y
Estados Unidos en poco mas de una década.

Pero el antagonismonosolose puso de manifiesto entre el pre-
sidente y su secretario de Estado.

En el escenario mexicano también participaron personajes con
caracteristicas muy propias. Ahi, igualmente,no solo huborelacio-
nes poco cordiales entre algunos deellos, sino hasta fricciones se-
rias, mismas que en ocasiones llegaron a hacerseextensivas a Polk
y asu secretario de Estado.

Enese escenariola figura mas destacadaera la del general Win-

field Scott, no tanto por su elevada estatura y presencia imponen-
te, sino por haber sido designado comandante de las tropas norte-

americanas en la contienda. Debe sefalarse que pese a que Scott
era comandante enjefe delejército, su nombramiento no fue nada
facil, pues generabarecelo en las mas altas esferas de Washington.
éY por qué? Porque los demécratas de la Casa Blanca no estaban
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muydispuestos a que un whig comandaralas tropas norteamerica-

nas en la lucha contra México, y menos uno cuyo nombre —aunque

sin éxito— se hubiese manejadoparala candidatura presidencial en

los afios de 1840 y 1844. Darle pues a este hombre una oportunidad

para que aumentarasu popularidady su prestigio politico no estaba

en los planes de Polk y, de haber sido posible, lo hubiera evitado.

Sin embargo,el presidente no tenia muchasopciones. El quele se-

guia en jerarquia a Scott era el general Edmund Pendleton Gaines,

pero éste no sdlo era viejo y veleidoso, sino con bien ganada fama

de conflictivo en el sector militar, por lo que no resultaba candidato

viable para la encomienda.El tercero en rango,el general John Es

Wool, aunquecapazy prestigiado como militar, también era whig,

si bien no habfa tenido unaactividad partidista tan relevante como

Scott.
También estaba Zacarias Taylor, que por aquella €poca acaba-

ba deser habilitado comogeneralde unaestrella. Bien se dijo que

éste no presentabainconveniente desde el punto de vista de su ideo-

logia politica ya que, por lo que se sabia, no tenia ninguna. Si bien

contaba ya con muchosajfiosenelejército, habia dudas respecto de

su capacidad para encabezar la expedicion a México, y tal parece

que nose le tom6 muyen cuenta paraello.
Ante tal panorama,el presidente no encontré otro camino que

encomendarleal comandanteenjefe del ejército la elevada respon-

sabilidad. Para darle a conocerla designaci6n,pidio al secretario de

Guerra William Marcy y a Scott estar presentes en sus oficinas

de la Casa Blancaporla tarde del 13 de marzo de 1846. Ademas de

darle a conocera Scott su designaci6n,ahi se hablo de la inminente

campaiiay delos preparativos requeridos en la lucha contra Méxi-

co. Sin embargo, pese a quelas circunstancias exigian la unidad

nacionaly el esfuerzo comin, ni asi superaba el presidente la ani-

madyversiOn quele tenia a Scott. Asi se deduce de la anotacion que

ese mismodia hizo Polk ensu diario, dondeal referirse al general,

sefalaba que no lo juzgaba como la persona mas adecuadapara la

tarea; lo tacha de ‘“‘cientifico’’ y ‘‘visionario’’, 0 sea que creia con

facilidad en quimeras, pero dadasu calidad de comandante en jefe,

le correspondia la misi6n‘‘si él asi lo deseaba’’.

Y a partir de ahi, conel objeto de precisar su estrategia a seguir,

como el desembarco en Veracruz, Scott estuvo en contacto estre-

cho,casi diario, con el presidente. Durante esos meses, al decir del

general, Polk le hizo objeto de todo tipo de atenciones y reiteradas

muestras de confianza, lo que suscit6 a su vez en aquél, sentimientos

de consideraci6n y simpatia.
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A fines de noviembrelleg6 Scott a Nueva Orleans, desde donde
partiria con rumbo a México, y con gran contrariedadse enteré de
que su expedicion a Veracruz, hasta entonces mantenidaen el mas
absoluto secreto, habia sido sacada al publico en La Patria, un pe-
riddico en espafiol que se publicaba en dicho puerto. Ahi se dio a
conocer, aunque con imprecisiones,un plan quese hab{a preparado
en la masestricta reserva. Pronto la noticia lleg6 a los periddicos
del este y, obviamente,a la Casa Blanca.

El presidente Polk no dud6 ni un minuto de quela indiscrecion
habia provenido de Scott, ‘‘por su desmesurada vanidad, o alguna
otra causa’’.

La relacion entre ambospersonajes se complicé intensamente
ya que, antes de partir de Nueva Orleans, Scott tuvo conocimien-
to de que durante la etapa de planeacién y de estrecho contacto
conel presidente, éste estuvo haciendo gestionesanteel Congreso
para quesecreara el nivel de teniente general y asi pudiese el mis-
moPolk designar a una personadesu confianza que reemplazara a
Scott y encabezara la expedicién. El deseo del mandatario era en-
comendarle tal responsabilidad a una conocidafigura de la época,
miembrodel Partido Demécrata,el senador por Missouri Thomas
HartBenton. La estratagemade Polk, sin embargo,nofructificaria
porel voto adverso de la mayorfa senatorial, pero sembraria unare-
lacion permanente de antagonismoentre el presidente y Winfield
Scott. El sentir del general quedaria claramente plasmadoen sus
memorias al asentar ahi que no habia antecedentesde ‘‘un abuso
masflagrante de la confianza humana’’ y enlas referencias despec-
tivas al ‘“‘pequeno JimmyPolk’’.

El antagonismoentre ambospersonajes trascendi6 a los 4mbi-
tos politicos y militares, y no fueron pocoslosoficiales participantes
en la contienda que estaban convencidosde queel presidente era
capaz de valerse de cualquier medio destinadoa frustrar los éxitos
de Scott.

Se ha sefaladoqueal hacerScottla estimacion de los hombres
y el equipo quese necesitarian para la toma de Veracruz y luego la
marchahaciala capital de la Repiiblica, se le prometié todolo pedi-
do y, ademas,parecia gozar no s6lo dela confianza del presidente,
sino también de sussinceros parabienes.

Sin embargo,untestigo de la época afirma que ‘“‘todaslas pro-
mesas fueron rotas’’. Agrega quesolo se le suministraron alrededor
de la mitad de las tropas prometidas, que se le retuvo equipo béli-
co y confirma lo arriba senalado al decir que ‘‘apenas habia par-
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tido Scott hacia México cuando elpresidente trat6 de reemplazar-

lo mediante la designacion del senador Thomas Hart Benton (de

Missouri) en calidad de teniente general’. Senala tambien el tes-

tigo que al no obtenerla aprobacion del Congreso, el presidente

solicit a dicho 6rgano autoridad para que se designara a Benton

con el rango de mayor-generaly darle en esa calidad el mando del

ejército, pero tampocologré la aprobacion correspondiente y Scott

pudo conservarel puesto, pero todos los generalessubalternos eran

sus adversariospoliticos y varios le tenian antipatia personal.

Las afirmaciones anteriores tienen especial relevancia ya que

provienen no sdlo de quien al correr el tiempo seria el tercer

teniente general del ejército norteamericano, después de Washing-

ton y Scott, sino tambiénla figura militar mas destacada de la Gue-

tra de Secesi6ny,

a

la postre, presidente de Estados Unidos: Ulys-

ses S. Grant. iin

Uncapitan de artilleria, Robert Anderson, en carta dirigida a

su esposa, sefald: “Yo creo que el gobierno de Washington haria

cualquier cosa honorable —quizasesa palabra se quede corta— pa-

ra evitar que el general Scott logre la pazi

La designacion mas sorprendente y mas criticada, especialmen-

te por el gremio militar, fue la que Polk hizo de Gideon Pillow,pri-

mero encalidad de general brigadier y poco después elevado a ma-

yor general. ie Rae ee

La ambici6n de este hombrenotenia limites y se veia alenta

por su amigo y, segun algunos, ex socio de despacho de abogados,

el presidente Polk, quien lo convirtio, con su rapida promocion, en

segundo en el mandodel ejército de Scott, pese a no oe as

paraci6n algunaenlas cuestiones militares. Era pues un

°

genera

politico’. ; a ;

La estrecha amistad entre ambos personajes se imicio en ©

otono de 1838, araiz del homicidio cometido por el hermano menor

de Polk, William Hawkins Polk, quien a raiz de una reyerta mato a

un joven abogado, Robert H. Hayes, en unacalle de Columbia, un

rcano a Nashville. :

Eien defensa que hizo Pillow del acusado lo acercO mu-

cho a Polk. A partir de entonces el contacto fue mas frecuentey las

actividades partidistas cimentaron una relacion de confianza, espe-

cialmente la Convencién Demécrata de Baltimore del ano de 1844,

dondelas maniobrasde Pillow fueron un factor muy importante pa-

ra que Polk resultara candidato presidencial.  
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Esoexplica los nombramientosde Pillow y que éste haya podido
mantener desde México correspondencia de cardcter confidencial
conelpresidente.

El general Zacarias Taylor consideraba a Pillow un hombre muy
pequeno en todos sentidos, pero reconocfa que contaba con ‘“‘el
oido”’ del presidente. Y agregaba el general: ‘‘No hay duda de
que esmas aconsejabletratarlo a él y a otros de similar caracter con
cortesia y urbanidad, pero sin comprometerse con ellos en forma
alguna’.

Poco a poco la desmesurada ambicién dePillow,sus arbitrarie-
dades y sus manifestaciones deinfluyente, queya le habian concita-
do antipatias entre parte dela oficialidad, comenzaban a exasperar
a Scott, hasta que sobrevino un suceso que sacé desuscasillas al
comandante. Fue que a mediados de septiembre de 1847 aparecie-
ron publicados en periddicos de Estados Unidos y de México unos
articulos firmados con los seudénimos de Leonidas y Veritas, pero
con pruebas muyclaras para atribuirlos a Pillow, dondese enal-
tecia el papel de éste en la toma de la Ciudad de Méxicoy se mini-
mizabael de Scott.

Y Leonidas no quiso quedar corto en el elogio. Comparé a
Pillow con Napole6n en Ulm y, para fortalecer atin miselefecto,
presentoa los lectores norteamericanosunaversién napole6nica de
la lucha del general con unoficial mexicanoenla batalla de Churu-
busco.

Un fundamentoparaatribuir la autoria de las cartas a Pillow
era evidente:el falseamiento de los hechosy la alabanza exagerada
que de élse hacia en las mismas. Sin embargo,alguien seguramen-
te también pens6 queel seud6nimo pudohaberseinspirado en un
vecino desus tierras agricolas en el Condado Maury de Tennessee,
cuyo nombre, nada comin,era el de Leonidas Polk, primo tercero
del presidente.

El caso es que aquellos articulos y otros con fondo semejan-
te, que daban mérito al general William Worth

y

al coronel James
Duncan porque supuestamente habian evitado que Scott escogiera
un camino indebidohaciala capital, Ilevaron a este ultimo a hacer-
les cargosa los tres y colocarlos bajo arresto. En el caso de Pillow
también se acumul6 el hecho de haberse encontradoensu carro de
€quipaje un obus capturado en Chapultepec,lo queviolaba clara-
mentelos reglamentos del ejército norteamericano sobre el botin
de guerra,pues se trataba de propiedad gubernamental.
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Worth, que aparentemente notuvoparticipacion alguna,se sin-

tid tan seguro desu inocencia queél, a su vez, le hizo cargos al mis-
mo comandante,porlo que éstese vio en el doble papel de acusador

y acusado.
El tribunal militar qued6 instalado en Puebla el 13 de marzo de

1848y tres dias después inicio sus trabajos sustantivos enla capital

de la Republica, especificamente en la Suprema Corte deJusticia,

ubicada entonces en Palacio Nacional. Eltribunal sesionaria has-

ta fines de abril sin emitir veredicto alguno. Después continuaria
sus labores en Frederick, Maryland. Al final de cuentas nadie fue

condenado,nisiquiera Pillow, en torno a quien se reunieron abun-

dantes pruebas de culpabilidad.
Sin embargo, su experiencia enlas cortes le permitio hacer una

buena defensa de su caso y sin dudael peso de la amistad de Polk

—quien después lo recibié en la Casa Blanca y lo hizo objeto de
marcadasdistinciones— le permitieronsalir bien librado.

Serias discrepancias, pues, también se dieron en el ambito mi-
litar, mismas quese vieron estimuladasporloscelos del presidente

ante todo aquel que fuera miembro del Partido Whig y comenzara

a destacar en la lucha contra México.
Fricciones fuertes también las hubo entre Nicolas Trist, el ne-

gociadordesignadoparafirmarun tratado de paz con Mexico, y el

general Scott. Aquélse refirid al comandante como “‘el mas gran-
de imbécil’’ que habia conocido; lo taché de egoista y vanidoso y

lo hizo responsable de que estuviera retardandola mision quesele

habia encomendado. Huboentre ambos una correspondencia enla

que intercambiaronepitetosy se hicieron recriminaciones mutuas.

En una delascartasel militar le pidid a Trist que en futuras comu-

nicaciones fuese breve y se concretara a cuestiones oficiales, ya que

si se atrevia a emplear nuevamente unestilo imperativo o preten-

diese darle instrucciones, o volvia a usar unasola frase descortés,le

aventarialas cartas con el desprecio y escarnio que merecia.
La causa fundamentalfue queconla llegada de Trist a tierras

mexicanasel generalsintid que se le estaba marginando de cual-

quier negociacién con las autoridades del pais pese a queello se

hacia posible gracias, en buena medida,a sustriunfos militares. No

podia pues ver con simpatia a quien juzgaba comoinstrumentodela

Casa Blancapara desplazarlo de cualquier negociacion con Méxi-

co. Ademas, Scott sintid que desde la primera comunicaci6n que

le dirigid Trist, éste no le habia guardado las atenciones a que su

rangole hacia acreedor.
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Las desavenencias entre ambospersonajesllegaron a preocupar
a tal grado a la Casa Blancaqueel asunto se discutié en una reunion
del gabinete que tuvo lugar el 12 de junio. Y lo fue también en
reunionespostcriores. Pero en virtud de que el enconoentre Scott
y Trist no solo no cedia, sino que parecia agravarse, el 9 de julio
el presidente Polk plante6 ante sus colaboradoresla posibilidad de
que se exigiera a ambossu regreso a Estados Unidos. Dado, sin
embargo,el avance logrado enterritorio de México por las tropas
norteamericanas, tal medida se consider inconveniente por todos
los miembrosdelgabinete.

Polk, que en un momento dado pens6 quese habia presenta-
do la oportunidad de deshacerse de Scott, acept6, un poco a re-
ganadientes, el sentir de sus colaboradores. No obstante, ahi se
acord6 quelos secretarios de Estado y de Guerra se debjandiri-
gir a sus respectivos subordinados, recomendandoles que cesarala
hostil correspondencia y que actuaran de manera coordinada cada
quien en su respectiva area de actividad en el acatamiento de las
instrucciones del gobierno.

A raiz de ese acuerdo, tanto el secretario de Estado, Bucha-
nan, como el secretario de Guerra, William L. Marcy, dirigieron
sendascartas a sus respectivos colaboradores,quea la sazOn se en-
contraban en Puebla, en las quelos instaron a cambiarde actitud,
les senalaron los graves inconvenientes de una pugnaasi y se refi-
rieron a la poca prudencia que mostraron cada unodeellos.

Sin embargo,ya antesderecibir esas cartas, el general y el ne-
gociador habian comenzadoa recapacitar con respecto a su actitud.
Poco a pocose dieron cuenta de que su pugna no redundabaen be-
neficio de los intereses de su pais y que unarelacién normalentre
ellos era lo que mas convenia. Uno vefa afectado su prestigio en
Washington y que empeorabasurelaci6n conel presidente,y el otro
se habia convencidode que no podria cumplir debidamente con su
misiOnsi continuabael distanciamiento con el comandanteenjefe.

Trist dio un primerpasoparatratar de mejorarla relacidn, pues
a fines de junio le dirigid a Scott una carta, aunque de cardcter
formal, sin dejo alguno de arrogancia o resentimiento, lo que pro-
voc6 una reaccion favorable del general.

La actitud de Scott con el negociador, a su vez, comenz6 a variar
tanto por la comunicaci6n mencionada comoporla postura conci-
liatoria del general Persifor Smith, que habia hecho esfuerzos por
propiciar un acercamiento. De ahiqueal enterarse que el negocia-
dor se encontraba en camaporenfermedad, el comandanteen jefe
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tuviera un gesto amistoso que finalmente result6 en un cambio radi-
cal en su relacidn. En efecto,el 6 de julio Scott le envio una carta a
Smith en la que le dice que,al revisar sus provisiones, habia encon-
trado una caja de mermelada de guayaba que quizas el médico no
consideraria impropia para formarparte dela dieta del enfermo.

Eso no s6lotuvo unefecto favorable enel estado fisico y men-

tal de Trist sino quedisip6 el ambiente de hostilidad que se habia

creado desde que hubo la primera comunicacion entre ambos. El
resultado fue que unos dias después tuvo lugarel primer contac-

to personal entre Scott y don Nicolas y que del enfrentamiento se

hubiese pasado a una relacion duradera de cordialidad y reconoci-

miento mutuo.
Ambossedirigieron a sus respectivos jefes no solo para comu-

nicar el cambioenlarelacion,sino para expresarcalidas palabras
de elogio hacia el otro y solicitar que se suprimierande los archi-
vos Oficiales las expresiones adversas que se habian vertido en sus

comunicacionesprevias. No obstante Scott, sin tapujo alguno, pu-
so en claro que subsistiria el distanciamiento con Polk, al aclarar

quesucarta notenia otro objetivo que dar a conocerel cambio de

su opinionsobre Trist y, por tanto, hacerlejusticia al comisionado,

pero que noera, en forma alguna, un intento de congraciarse con

la administracion.
Desde entoncesnaceria una amistadsincera entre Scott y Trist,

que no sdlo se pondria de manifiesto durante el resto de la guerra,
sino hasta la muerte del general, que tuvo lugar en West Point en

1866, cuando estaba a punto de cumplir ochenta anos de edad.
Durante la lucha contra México, ninguna discrepancia fue mas

conocida y tuvo mayortrascendencia quela suscitada entre Nicolas

Trist, por un lado,y porelotro el presidente Polk y el secretario de

Estado, James Buchanan. Después de varios destacados triunfos

de las armas norteamericanas comoenlasbatallas de Monterrey,

La Angostura —ésta gracias a la mas que sospechosa conducta de
Santa Anna— y, especialmente, la toma de Veracruz,el 29 de marzo

de 1847, Polk juzg6 que habia Ilegado el momento de nombrar un
comisionado en México, investido con poderes plenipotenciarios,
con objeto de que aprovechara cualquier oportunidad que surgiera
para negociarla paz.

Polk pensaba que la persona mas indicada para la importante
misiOn era el secretario de Estado y que haria la designacion de
inmediatosi el gobierno mexicano hubiera dado muestras de querer

negociar y nombraraalefecto sus delegados. Sin embargo, como no
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eraasi, no se podia enviara dicho funcionario ante un panorama tan
incierto y obligarlo a permanecerindefinidamenteen el vecino pais.

Fueasi comose design6 al colaborador mas cercano de Bucha-
nan en el Departamento de Estado: Nicolas Felipe Trist. Este tenia
varios atributos para ser buen candidato ya que era un hombreca-
paz, que hablaba espanoly conocia bien el cardcter de las gentes
del sur por haber vivido varios afos en La Habana. En efecto,
Trist vivid alrededor de doceafiosen ese puerto y casi ocho deellos
como cénsul de Estados Unidos.

De ahi pues que el 15 de abril de 1847 Polk, ‘‘con base en la
integridad, prudencia y habilidad’’ de Nicolés Trist, le extendié el
nombramiento de comisionado de los Estados Unidos de América
en México, con facultades para reunirse con sus contrapartes mexi-
canos, negociar y concluir un acuerdoquefiniquitara las diferencias
yse pudieralograr un tratado duraderode paz y amistad entre am-
bos paises.

Al dia siguiente el negociadorse dirigié a Nueva Orleans, donde
se embarco con rumbo a México e hizosu arribo a costas veracru-
zanasel 6 de mayo.

Pasadas las fricciones iniciales con Scott ya referidas, Trist
acompanoal comandanteenjefe desde Puebla y pudo observar de
cercalas batallas que tuvieron lugar al dirigirse los invasores a la
Ciudad de México.

Despuésde las derrotas de las tropas nacionales en Padierna
y Churubusco,los contendientes acordaron un armisticio para dar
oportunidada los comisionadosde unoy otro pais a negociarla paz.

Bastaron cinco reunionesentre los negociadores mexicanos y
Nicolas Trist para darse cuenta de que las posturas entre ambas
partes eran tan opuestas que notenia sentido alguno continuarel
didlogo. Sin embargo,los mexicanos reconocieron en Trist un trato
amableasi comocapacidad y un gran empenoenllegar a untrata-
do mutuamenteaceptable. Es mas, llegaron a decir que si alguna
vez se lograbala paz, seria por medio de negociadores dotados de
las mismas cualidades como las que habia puesto de manifiesto el
enviado norteamericano.

Al cesar el armisticio se reanud6 la lucha. Vinieron las bata-
llas de Molino del Rey y de Chapultepec y, pese a la tenaz resis-
tencia de los mexicanos, no se pudocontenerel avance del ejército
invasor. Fueron tomadaslas garitas de San Cosme y Belén. Entre
balas y piedras los norteamericanosse fueron acercandoal centro
de la capital.

Examende algunasfiguras de la Guerra del 47 65

El 14 de septiembrela bandera de los Estados Unidosse enar-

bolé en Palacio Nacionaly prontose afianzo la ocupacionde la Ciu-

dad de México.
Sin embargo, a medida que pasabanlos dias y no habia noticia

alguna respecto de un acuerdo depaz, Polk comenzo a inquietarse y

aconsiderarla conveniencia de que el negociador permaneciese en

México. Finalmente,el lunes 4 de octubre tom6la decision dereti-

rarlo y le pidié a Buchananque prepararala carta correspondiente.

Polk habia llegadoa la conclusi6n de que la permanenciade Trist en

México resultabainutil, pues no lograria el objetivo de su misiony,

especialmente, porqueyanole satisfacian las bases de negociacion

que se habian entregadoal comisionado. En otras palabras, queria

hacer mas onerosoel tratado para los mexicanos. Con ese motivo,

el 6 de octubre se dirigid Buchanan a Nicolas Trist para pedirle, por

instrucciones de Polk, su regreso a Estados Unidos.

En la decisién de Polk deretirar al negociador obviamentein-

fluy6 un sentimiento expansionista que poco a pocose fortalecia en

los Estados Unidos, especialmente en las filas de los democratas.

En efecto, al paso del tiempo crecia en importancia una corriente

que queria absorber a todoel pais vecino. Sele conocido comoel

“Movimiento Todo México’’.
Unfactor de peso enla postura dela anexi6n totalfue la filo-

sofia del Destino Manifiesto, cuya légica argumentaba que la

“‘misién gloriosa’’ de los Estados Unidosera ‘“‘salvar de la barba-

rie’ al resto del continente y ensenarles a otros paises que el ca-

mino dela felicidad y el progreso s6lo podria encontrarse gracias a

la creacion deinstituciones democraticasdel tipo de las estadouni-

denses. oa

Claro que también habia consideraciones de tipo economico,

como el empenode apoderarsedelas minasde plata del pais vecino.

Igualmente las habia de tipo comercial, pues se consideraba que

el Istmo de Tehuantepec daria a los Estados Unidos una ventaja

comercial insuperable sobre Europa, una vez que fuera construido

ahi un canalinteroceanico.
Enlas costas del Atlantico del Norte los democratas dieron un

apoyo decidido al movimientoy varios importantes periddicos que

simpatizaban conesepartido se habian convertido en voceros influ-

yentes de la causa. : =

Esta corriente anexionista, pues, poco a pocoinfluia en el ani-

modePolky si bien a fines de 1847 atin no estaba preparado para

aceptarla absorcién total del pais vecino, la renuencia de México  
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a negociarsi le daba el pretexto para exigir mdsterritorio que el
originalmente previsto enlas instrucciones dadasa Trist.

Grandefue la sorpresa del negociadoral recibir la comunica-
cion de Buchanan. Experiment6 una mezcla de decepciény de rabia
al conocerla inesperada noticia de su retiro. Pensaba que se habia

tomado una decision inadecuada, especialmente cuando se veian
mayores posibilidades de llegar a un acuerdo de paz con México.

A los pocos dias de recibir la comunicacién del secretario de

Estado, Trist comenzo a tener algunas dudas respecto de la con-
ducta a seguir y en los dias subsiguientes esas dudas comenzaron a

acentuarse. Unaserie de pensamientos contrastantes lo mantenia
en desasosiego. Se hizo presente un conflicto entre el deber la
conciencia.

Los dias de incertidumbre finalmente culminaron el sébado 6
de diciembre a mediodia. Después de sopesar cuidadosamentelos
tiesgosy las posibles consecuenciasde acataro nolas instrucciones

recibidas, decidid, con gran valentia, permanecer en México para
dedicar todo su esfuerzo a lograrla firma de un tratado.

Fueron razones diversas las que predominaronensu dnimoy lo

llevaron a tomaresa trascendental decisién y hacer caso omiso de

una orden expresa del presidente de supais.

En primerlugar, penso quela paz aun era el deseo de su go-
bierno. En segundo, estaba plenamente convencido de quesila

oportunidad no se aprovechaba de inmediato, las perspectivas de
lograr un tratado se desvanecerian por tiempo indefinido, 0 quizds

para siempre. Unatercera consideracion que hizo Trist fue que
independientemente de Texas,la frontera propuesta le quitaba a

México alrededorde la mitad de todosu territorio, y por indefen-

sa que una nacionse pudiesesentir, habia necesariamenteunlimite
que nose podia rebasar comoprecio dela paz.

Pero no solo eso, sino que un sentido elementalde justicia lo
llevaba a ver con repugnancia la posibilidad de privar a México de
mayorsuperficie, y sabia bien que ésa seria la consecuenciasi sus-
pendia todo intento de negociary regresaba a los Estados Unidos.

Todas estas consideraciones fueron las que Ilevaron a Trist a
tomar una determinacion tan importante como la de quedarse en
México para tratar de negociar un tratado, aunqueello implicara
contravenir las instrucciones expresas del presidente Polk. No fue
ciertamenteunadecision facil. Estuvo conscientede los riesgos que
ello implicaba en cuanto a las relaciones de ambospaises y delas
posibles consecuencias hacia su persona.
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ProntoTristle dirigid una carta a Buchanan dondele da a cono-

cer su decision y las razones que lo impulsaron a tomarla. Grande

fue la sorpresay la molestia del secretario de Estadoalrecibir la co-

municacion de don Nicolas. Sin embargo, su reaccidn fue minima
si se compara conla experimentadapor el presidente de los Esta-

dos Unidos. Una mezcla deincredulidad y colera se suscito en Polk

al tener conocimiento dela actitud de Nicolas Trist. Si éste esta-

ba debidamente informado de la revocacién de sus poderes, para
el primer mandatario resultaba verdaderamente increible su acti
tud y no encontré pretexto mas a la mano queculpara Scott de la

rebeldia del enviado.
Cuandoley6 Polkla carta dirigida a Buchanany pudo confirmar

personalmentela noticia, se acentu6 su extranezay su disgustose hi-
zo masostensible. Calificd la carta, fechada el 6 de diciembre, como
el documento mas extraordinario de un representante diplomatico
que jamas hubiese conocido.A su juicio el despachoera arrogante,

descarado, insultante a su gobierno y hasta personalmente ofensivo

al presidente. No concebia Polk queel enviado reconociera que ac-

tuaba sin autoridad y en violacién a la orden quese le habia dado de
regresaral pais. Nuncase habia sentidoel presidente tan indignado

como en esos momentos.

A juicio de Polk, el despacho de Trist comprobabano solo que
éste carecia de honory de principios, sino mas aun, que era un

hombre ruin. Se sinti6 profundamente decepcionado del negocia-
dor, pues aunquelo conocia bastante poco, no podia concebir que
alguien pudiera comportarse en forma tan baja como él lo habia
hecho.

En conversacion con los senadores Lewis Cass y Ambrose Se-

vier el dia 23 de enero, Polk sefalé que tomando en consideracion
la sangre derramaday los recursos empleadosenla lucha desde el

mesdeabril, él no aprobaria un acuerdo que se fundaraenlos tér-
minos que entonces fueron autorizados. Habia, pues, que decidir
el tenor de las nuevas condiciones que se debian imponer a México.
En el mensaje que Polk habia dirigido a la nacion dias antes, se-
nal6 que habiendo poseido por muchos meses Nuevo Méxicoy las
Californias y al cesar en esas zonastodaresistencia, no se debiase-
guir esperandola firmade un tratado de paz,sino establecer ahi un
gobiernoestable bajo la autoridad de los Estados Unidos. Pero aun

fue masalld al senalar quesilos esfuerzos de paz no prosperaban,el
gobierno norteamericanodebia tomar‘‘todo el montode la indem-
nizacidn en (sus) propias manos’’ y obligar a todo lo que el honor
exigia.
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Esto ultimo se interpreto por muchos norteamericanos en el
sentido de que no solo se exigiria un poco mas deterritorio, sino

que existia la clara intenciOn de anexar todo México.

Mientras tanto, en ese pais los comisionados mexicanos

José Bernardo Couto, Luis G. Cuevas y Miguel Atristdin, que

habian recibido sus instrucciones el 30 de diciembre, por acuerdo

del presidente Pedro Maria Anaya,tuvieron su primera reunion con

Trist el 2 de enero de 1848.

Las reuniones entre los comisionados de ambospaises fueron
sumamente laboriosas. De las semanas que siguieron dedicaron
tantas horas como era humanamenteposible a discutir las diversas
clausulas del tratado y se pudo avanzar poco a pocoenlasdifici-
les negociaciones graciasa la colaboracion brindadaporunay otra
parte. A base, pues, de pacientes negociacionesse pudollegar a un

texto satisfactorio para todos.

Unosdias después, el 2 de febrero de 1848, Nicolas Trist y los

comisionados mexicanosse dieron cita en la casa numero 10 de la
avenida Morelos, de la ciudad de Guadalupe Hidalgo, a una legua

de la Ciudad de México, donde procedieron a firmar el tratado de
paz.

Después comentaria Trist en el seno familiar, en palabras ver-

daderamente conmovedoras que recogeria su esposa Virginia, la
profunda vergtienza quesentiaalfirmarel tratado y privar a México

de una gran extension deterritorio, pues estaba plenamente con-

vencido dela iniquidad de la guerra y de que era un abuso de poder

de su gobierno.

Al llegar el tratado a la Casa Blanca, Trist nuevamente fue ob-

jeto de acres censuras tanto de Polk como de los miembros de su

gabinete. A juicio del presidente, Trist habia demostrado ser un

descarado truhany un individuo incompetente que no merecia mi-

ramiento algunosino un trato acorde con suclase.

Sin embargo comoantes qued6 dicho, por motivacionesde tipo
politico, Polk se vio obligado a aceptar el Tratado de Guadalupe
Hidalgo que, comosi no fuerasuficiente, privé a México de mas de
la mitad de su territorio.

La Guerra del 47 estuvo, pues, cargada de desavenencias en-

tre los actores norteamericanos, tanto en Washington comoen el

escenario mexicano.
Una de esas desavenencias fue causada porla rebeldia del ne-

gociadory su oposicion a que se le impusieran a México condiciones
atin mas gravosas, que hubieran podido terminar con la absorci6n
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de todoel territorio nacional y, por consiguiente, su desaparicion

comopais independiente.
Trist fue un hombre justiciero que pag6 cara su audacia, ya que

fue objeto de represalias quele hicieron la vida dificil buena parte
del resto de su existencia.

Pese a sus méritos, a que su conducta fue algoinsdlito en los
anales de la diplomacia al gran servicio que presto a los mexica-
nos, Nicolas Trist ha permanecido ausente de los textos de historia

de México. No se aprecia su papel y mucho menoses objeto de
reconocimientos publicos.

Esperamosque en un futuro no muylejano, México puedasal-

dar la deudaquetiene con ese hombresingular.

BIBLIOGRAFIA BASICA

Bauer, Karl Jack, The Mexican War, Nueva York, Macmillan, 1974.

Corral, Ram6n, Obras Historicas, Hermosillo, Son., 1959 (Biblioteca Sono-

rense de Geografia e Historia, 1).
Grant, Ulysses S., Personal Memories, Nueva York, De Capo Paperback,

1982.
Henry, Robert Selph, The story of the Mexican War, Nueva York, De Capo

Press, 1989.

Hughes Jr., Nathaniel Cheairs y Roy P. Stonesifer Jr., The life and wars
of Gideon J. Pillow, Chapel Hill y Londres, The University of North

Carolina Press, 1993.

Manning,William R., ed., Diplomatic correspondenceof the United States:
inter-american affairs 1831-1860, Washington, Carnegie Endowment

for International Peace, 1937.

Nevins, Allen, ed., Polk: the diary of a president, 1845-1849, Nueva York,

Longmans, Green and Co., 1952.
Price, Glen W., Origins of the war with Mexico: The Polk-Stockton Intrigue,

Austin-Londres, University of Texas Press, 1972.

Smith, Justin H., The war with Mexico, 2 vols., Gloucester, MASS, Peter

Smith, 1963.
Sobarzo, Alejandro, Debery conciencia; Nicolas Trist, el negociador norte-

americano en la Guerra del 47, 2a. ed., México, FCE, 1996.  



 

EL PROBLEMADE LA NEGOCIACION
EN LA GUERRA DE LOS ESTADOS UNIDOS

CONTRA MEXICO (1844-1846)

Por Jestis VELASCO-MARQUEZ

INSTITUTO TECNOLOGICO

AUTONOMODE MEXICO

1. Introduccién

A GUERRAentre México y Estados Unidos es un acontecimien-

to crucial en la historia de cada uno delos paises, asi como en

la historia de sus relaciones. Su importancia radica no sdlo en sus

causas y desenlace, sino también en las lecciones que de esa con-

frontaci6n debemosextraer. El proceso que se inicio desdela aper-
tura de la colonizacion norteamericana en Texas y que culmin6 con
la cesi6n forzada de territorio mexicano, a través del Tratado de

Guadalupe Hidalgo, nos desafia con una gama enormede cuestio-
namientos. Uno de éstos correspondea los intentosde llegar a una

solucion negociada comoalternativa al conflicto bélico.
En este punto tanto el acervo documental comolasinterpreta-

ciones histéricas se han confrontado. En los Estados Unidos, los

detractores del presidente Polk senalaron sus enganosas declara-

ciones de alcanzar un acuerdo negociado con México; mas tarde,

los historiadores norteamericanos han expuesto una enorme gama

de interpretaciones. Justin Smith sostuvo que fueron los mexicanos

quienes‘‘estaban pasionalmente determinadosa que nosellegara a
un acuerdojusto y amigable’’;! David M. Pletcher, aunque recono-
ce que la guerra fue de conquista territorial, sostiene que Polk tenia
la intencion dellegar a una solucionpacifica a través de la intimida-
cidn;? y Gene M.Brack afirma que algunosdirigentes politicos me-

1 Justin Smith, The War with Mexico, Gloucester, MASS, Peter Smith, 1963, vol.

Lp 1Gs

2 David M.Pletcher, The diplomacy of annexation. Texas, Oregon and the Mexi-

can War, Columbia, MISS, University of Missouri Press, 1973, p. 383.
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xicanos tenian una verdaderaintenciOndeevitarel conflicto bélico,
pero quelos prejuicios populares y la opinion publica impidieron
entablar una negociacion preventiva.3

En la historiografia mexicana hay una mayorconsistencia de
opiniones: las demandas del gobierno norteamericano no dejaron
a los dirigentes mexicanos espaciosparallevar a cabo una verdade-

ra negociaciOny, por el contrario, crearon las condiciones para que

México se viera obligado a hacer uso de las armas en defensa de
sus legitimos derechos.‘ Esta conclusion, que ha estado presente en

forma constante en los estudios mexicanos, no da cabal explicacion
de por qué los gobiernos mexicanos no pudieronevitar la agresion
norteamericana y minimizarlos costos que la guerra trajo consigo.

Bajo estas consideraciones, el proposito deeste trabajo es ana-

lizar cuales fueron los obstaculos que impidieron quelosdospaises
pudieranllegar a una solucion negociada comoalternativa al uso de
la fuerza. Para ello es necesario primero determinar el concepto

de negociacion y los elementos indispensables que hacen posible

este recurso comosolucién de conflictos.

2. Negociacion

Enrrelos principales estudiososde la teoria de la negociacion co-
moinstrumento de solucion de controversias y conflictos, existe el

consenso de que éste es un “‘proceso’’ en el que se combinan di-

ferentes posiciones en una “‘decision conjunta’’, satisfactoria para
las partes involucradas.’ Usandoellenguaje de la teoria de juegos,

es un ‘‘juego de no sumacero’’, es decir en que los costos y los

beneficios se distribuyen, mas 0 menos, equitativamente entre

los participantes, con el objeto de minimizarlos primeros 0 maximi-
zat los segundos. Este medio requiere de una decision racional en

la que las partes no solo hayan hecho unanilisis de los riesgos que

se correrian con el uso de otros medios para alcanzarlosfines de-
seados; asimismo, requiere de la aceptacion de gananciasparciales.

3 Gene M.Brack, Mexico views Manifest Destiny, 1821-1846. An essay on the

origins of the Mexican War, Albuquerque, NM, University of New Mexico Press,

1975, pp. 169ss.

4 Jestis Velasco-Marquez y Thomas Benjamin, ‘‘La Guerra entre México y Es-

tados Unidos, 1846-1848’’, en Maria Esther Schumacher, comp., Mitos en las Re-

laciones México-Estados Unidos, México, FCE, 1994, p. 114.

>]. William Zartman, “‘Negotiation: theory andreality’, en Diane B. Bendah-

mane y John W. McDonald,Jr., International negotiation. Art and science, Wa-

shington, Foreign ServiceInstitute, 1984, p. 1.  
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Esta decision racional, en el caso de las negociaciones internacio-
nales, esta condicionadapordiversos factores. Unodeellos, tal vez
el mas importante,es el poder conel que cuentenlos Estadosinvo-
lucrados.

El poder, en muchasocasiones, es confundido con la fuerza mi-
litar. Pero en realidad es un concepto mucho mas amplio y comple-

jo. Es fundamentalmente una combinacion de capacidades que se

derivan de fuentes domésticas y condiciones internacionales. Entre

las principalesfuentes del poder estan las naturales: ubicacion geo-

grafica, recursos naturales y recursos humanos. Las sociopoliticas:
autoimagen nacional, percepcionessobre el exterior, socializacion
politica, cohesi6ninternay liderazgo. Finalmentelas sintéticas: de-
sarrollo econdmico y fuerza militar. Estos componentes determi-

nan la conducta de los Estados en el ambito internacionaly por lo
tanto su disposicion a buscarla solucion de los conflictos por la via
diplomatica. Hay que reconocer quea lo largo dela historia no
se puedeafirmar que haya una explicacion constante y precisa del
comportamiento de los Estados en funcion de su poder. No obs-
tante, el equilibrio de poderes considerado un estimulante para la

negociacion, mientras quela asimetria, por el contrario, incita a los

Estados mas poderososal uso de la fuerza armada para conseguir
sus objetivosy a los mas débiles a defenderse por medio dela argu-
mentacionlegal y los arbitrios diplomaticos.

Otro elemento importante a considerar como condicionante de

las negociacioneses el tipo de conflicto que se pretende solucionar.

Enla ciencia politica y la teoria de las relaciones internacionales no

existe una definicion precisa de los términos conflicto 0 controver-
sia, pero la mas usadaes la de un desacuerdosobre unacuestion de

derecho o de hecho, una oposicion de puntos de vista legales o
de interés entre las partes. Las controversias sobre asuntos rela-
tivos a la maximizacion delos intereses nacionales son en si mas
factibles de ser solucionadas por los recursos diplomaticos 0 judi-

ciales; pero aquellas que se dan en tornoa las bases esenciales de

la existencia de un Estado encuentran mayores obstaculos de una

soluci6n concertada. Entre éstas se encuentran las que ponen en

riesgo la soberania,la seguridad nacional o la integridad territorial.

Dificilmente un gobierno puede negociar el sustento mismo de su

funcion sin erosionarsu legitimidad politica.
Finalmente es importante destacar que toda negociacioninter-

nacional no dependede una voluntad unica. Los gobiernos como
actoresprincipales de las negociaciones no son, aun en los regime-
nes autoritarios, los Gnicos agentes en la toma de decisiones sobre
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el interés o la seguridad nacionales. Losdirigentes politicos son el

Ultimo eslabén en el proceso de toma de decisiones; es decir, for-

manparte de una cadena,de la que son parteotrosactores,los que,

muchasveces, tienen intereses opuestos. De aqui que la cohesion
social de un Estadoy la legitimidad de su autoridad sean elemen-

tos vitales para enfrentar una amenaza externa 0 para sometertse a

una negociaci6nenla que por fuerza se tendran que asumir algunos
costos.

3. Los factores naturales de poder en los Estados Unidos y México

Laasimetria de poder entre los Estados Unidos y Méxicoya era
unarealidad evidente parala tercera décadadel siglo x1x. Las con-
diciones geogrdficasy naturales en el primero incluian la disponibi-

lidad de puertos defacil acceso, un sistema hidrografico que favo-
recia las actividades agropecuarias y constituia una red natural de

comunicaciones. Su poblaci6n, segitin el censo de 1830, ascendia a
12 millones 800 habitantes, de los cuales 12% provenia delosflu-

jos migratorios provenientes de Europa. Las condicionesnaturales,

la disponibilidad de manodeobray las condiciones internaciona-
les habian favorecido el crecimiento de la economia norteameri-
cana. Para 1840, los estados de la Nueva Inglaterra, Nueva York,

NuevaJersey y Pennsylvania,se perfilaban como centros industria-
les importantes y el valor de los bienes producidosen sus fabricas
era aproximadamente de 500 millones de ddlares. La produccion
agropecuariaen el oeste crecié a un ritmo aceleradoy el cultivo de
algodon para 1830 habia alcanzadolacifra de 732 000 pacas, convir-
tiéndose enelprincipal producto de exportacion entre 1835 y 1839,
con unvalor de 68 millones de délares.* La construccion de vias de
comunicacion,canales, carreteras y ferrocarriles, también tuvo un

crecimientosignificativo, al igual que la inversion internay exter-
na. Las finanzas publicas, a pesar de las recesiones de 1819 y 1837,
fueron porlo generalsanas, ya que el gobierno federal cont6 con
recursossuficientes, a través de los aranceles y la venta detierras
publicas. Eneste sentido el crecimientoterritorial fue un factor im-
portante de la prosperidad econ6mica norteamericana.’

6 Jonathan Hughes, American economic history, Glenview,IL, Scott, Foresman

and Company, 1983, pp. 202-203.

7 F]territorio de los Estados Unidos en 1783 era de 889 000 millas cuadradas y

para 1819 habia pasadoa 1 788 000 millas cuadradas, con la compra de la Luisiana

y la adquisicién formal del territorio de las Floridas.  
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Las condiciones y tendencias materiales en México contrasta-

ban con las de los Estados Unidos. Ciertamente, México contaba

con recursos naturales importantes, pero su orografia constituia un
obstaculo al desarrollo de las vias de comunicacion. En la década
de 1840, su poblacion era de un poco mas de 7 millones de habi-

tantes, y su tasa de crecimiento anual era de sdlo 0.23%,lo cual

incidi6 sobre los patrones de la oferta de mano de obray el merca-
do interno.’ La guerra de independenciay la inestabilidad politica

subsecuente afectaron las principales actividades econdmicas. La
producci6n de plata, que constituia una de las principales fuentes

de ingreso, descendio de 5 538 000 kg en 1810 a 3 309 900 kg en
1840.° Otras ramasdela producci6nindustrial estuvieron practica-

mente ausentes, mientras que la agropecuariasufrio los efectos de
la contraccion del mercadointernoy sdlo algunos productos de ex-
portacion, comoel algodon,la vainilla y las maderas, no se vieron
afectados.” Porotra parte, la inversidn fue muyescasa,y las finan-

zas publicas estuvieron dominadas por el endeudamiento e hipo-

tecadas a los especuladores.
En estas condiciones, es evidente que los Estados Unidos po-

drian haber tenido menosestimulos para buscar una solucion ne-
gociada con México, ya que contaban con mayores recursos para

maximizar sus ganancias.

4. Las condicionessociales ypoliticas

E Nla historia de Estados Unidos, de 1774 hasta la década de 1850,

generalmentese resalta el crecimiento de unanaciOnafirmativa que

Ileg6 a ser una potencia continental. Este punto de vista enfatiza la
busqueda de la democracia y la reformasocial, el incremento de
su poblacion, el crecimiento de su economia y el ensanchamiento
de su territorio. Sin embargo, sin negar esas caracteristicas, tam-
bién se puedeapreciarla historia de un pais joven e inseguro, que
trataba de consolidarse. Desde esta perspectiva se puede resaltar
la agudizacion del seccionalismo, los riesgos de secesion, la falta
de consensosocial, las recurrentes crisis econdmicasy la paranoica

® Ciro Cardoso,ed., México en el siglo XIX (1821-1910). Historia econémicay de

la estructura social, México, Nueva Imagen, 1980, p. 54.

° Maria Cristina Urrutia de Stebelski y Guadalupe Otero, ‘‘La mineria (1821-
1880)’’, en ibid., p. 128.

10 Marco Bellingeri e Isabel Gil Sanchez, ‘‘Las estructuras agrarias’’, en ibid.,
Dos
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respuesta a pretendidas amenazas externas. Lo que hace muy con-

fuso el estudio de este periododela historia de la Unidn Americana
es que Estados Unidos aparece,desdeel principio mismodesu vida

independiente, como un Estado muybien concebidoy organizado,

pero al mismo tiempo comouna nacién muy deébil."

En 1789 la Constitucion de Estados Unidosfue ratificaday el
primerpresidente de ese pais tomo posesion. Estos acontecimien-
tos parecieron implicar que ‘‘una union masperfecta’’” habia sido
establecida y que una nueva nacion emergia. Esta union fue po-

sible porque existia consenso en un punto sumamente importante:
la ideologia delliberalismo. La sociedad norteamericanaeraliberal
aun antes de queelliberalismo, comodoctrina politica y econémica,

fuera formulada. Asi pues, sus principios fueron asimilados facil-
mente porqueellos enfatizabanel interés individual como una me-
ta legitima, y reafirmabanla diversidad y la competencia. En suma,

Estados Unidos en 1789 intent6 unsingular experimento: crear una
naci6n a partir de un Estado, que a su vez se apoyaba en unaideo-
logia individualista y egoista. Porello, la diversidad de interesesse
manifestaria en formade coaliciones politicas, o como movimientos
disruptivos. En suma,la emergencia de Estados Unidosfueel pro-
ducto de un consensopolitico e ideoldgico, pero no de una cohesion
social, econdmica, cultural o racial.

Duranteel periodo entrela ratificacidn de la Constitucion y la
GuerraCivil, dos grandes tendencias dominaronla historia de Esta-

dos Unidos: el seccionalismoy el expansionismo. Ambos tuvieron
sus antecedentes en la experiencia colonial, pero recibieron nue-
vos impulsos comoresultado delas condiciones contradictorias de

cohesividadpolitica y fragmentacion social, econdmicay cultural.
Ambastendencias estuvieron tambiéninextricablementeligadas y

afectaron constantemente la vida politica del pais.
El seccionalismolleg6 a serla piedra clave dela vida politica en

Estados Unidos. Tocé todoslos temas y afect6 todaslasinstitucio-

11 Para haceresta caracterizaci6n nos basamosen el concepto de Estado como

un “orden de convivencia de la sociedad politicamente organizada, en un ente

plblico superior, soberanoy coactivo’’ integrado por una poblaci6n,un territorio y

un poderptiblico (gobierno) soberano; véase Andrés Serra Rojas, Ciencia politica.

La proyeccion actual de la teoria general del Estado, México, Porrta, 1988, pp. 283-

284. Por lo que respecta al concepto de nacién que adoptamoslo concebimos como

un vinculo establecido porla identidad cultural (lengua, costumbres 0religion) 0

racial; véase Norberto Bobbio y Nicola Matteucci, eds., Diccionario de Politica,

México, Siglo Xx1, 1985, vol. I, pp. 1075-1080.

12 Constitucion de los Estados Unidos, Preémbulo.  
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nes. En estas condiciones, la avenencia se consolidé como el medio

maseficiente para la solucidn de los problemas de la federacién;
sin embargo, esas soluciones fueron s6lo temporales, y los acuer-
dos logrados fueron precarios y cada vez mdsdificiles de alcanzar.
Los partidos politicos estuvieron constantemente en busqueda de
formulas para mantener su cohesi6n interna y un apoyo nacional;
pero, aunasi, proliferaronlospartidos regionales o de unasola pro-
puesta. En cada eleccionpresidencial, los partidos trataron deses-
peradamentede encontrarel candidato y el tema que pudieratras-

cender las diferencias seccionales. Una prueba de esta confusi6n

politica puede apreciarse en el hecho de que, entre James Monroe

y Abraham Lincoln, solo Andrew Jackson pudoser reelecto para

un segundoperiodopresidencial.

Mientras en Estados Unidoslos problemasde su precario nacio-

nalismo empezarona ser evidentes, México alcanzaba su indepen-
dencia politica de Espana. La guerra de independencia de México
fue un conflicto complejo y fragmentado; una verdadera revoluci6n
social quereflej6 las condiciones y problemas de la sociedad novo-
hispana. Después de once anos de lucha, la emancipacién de Es-

pana se logr6 en 1821, cuandolas fuerzas antagdnicas de Vicente
Guerrero y Agustin de Iturbide se unieron. Esta extrafaalianza,
sin embargo, anticip6 el prolongado conflicto que el pais tendria
quesufrir hasta 1867. En aquellos afios, un estado de dnimoopti-
mista se habia aduenado de la sociedad mexicana. El hecho de que
la Nueva Espana hubierasido la colonia mas prospera del imperio
espanol, durantelas ultimas décadasdelsiglo xviu, apoyaba tal op-
timismo. Pero la verdad era quela vida independiente de México
no venia acompanada de los mejores augurios. México heredaba
de la Nueva Espana una sociedad extremadamente fragmentada,
tanto en su composicion étnica como en los niveles de educacion
y distribucion de la riqueza; ademas, también existian diferencias
regionales. Por otra parte, aunque la guerra de independencia re-
laj6 los canales de movilidadsocial, también cre6 expectativas entre
las clases media y baja, que erandificiles de satisfacer a corto plazo.

Las condiciones econdmicas y sociales contribuyeron a exas-
perarel debate politico. Inmediatamente después de la indepen-
dencia dos principales proyectos para constituir el nuevo Estado
fueron propuestos: uno fue el que eventualmenteseria llamadoel
“‘liberal’’, y el otro fue el que seria conocido como “‘conservador’’.
Ambostendiansusraices en el periodocolonial, y fueron expuestos
durante las diversas fases de guerra de independencia. Asimismo,
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cada uno de ellos representabalos intereses de algunos sectores de
la sociedad mexicana:el liberal los de las clases medias y el con-
servadorlos delas altas. Aunque los miembrosde estas posiciones
coincidian en sus metas econdmicas, y aun sociales, al querer sin-
ceramente hacer de México un pais modernoy prospero,diferfan
sustancialmente en los medios. Los conservadores enfatizaban la
necesidad de proceder cautamente,sin trastocar la estructura so-

cial, y sobre todo preservandolasinstituciones que tenian un papel
primordial para mantener unida a una sociedad fragmentada, es-

pecialmentela Iglesia catélica. Losliberales, en cambio, proponian
reformas sociales y economicas radicales. Pero el conflicto entre

ambasposturas fue mas dramatico en la arena politica: los libera-
les propugnabanporel establecimiento de un Estado republicano
federal, mientras los conservadoresreiteraron la necesidad de un

Estado centralizado,y se inclinaban fuertemente por la monarquia
como forma de gobierno. Eventualmente se desarrollaria una fac-

cion intermedia que fue conocida como “‘los moderados’’."3
Uno delosprincipales problemas fue que esos proyectospoliti-

cos fueron sostenidos y debatidos por una élite intelectual, cuyos
contactos con el pueblo eran muyescasos. Entre 1821 y 1850, el de-

bate tuvo lugarcasi exclusivamente entre los miembros deesos gru-

pos. De hecho,no hubopartidos politicos, en el sentido estricto de

la palabra, sino coaliciones coyunturales; ademas, la poblacion no
estaba acostumbradaaldebatepolitico. En esas condiciones la bre-

cha entrela dirigencia intelectualy el pueblo fue ocupadaporindi-
viduos que habjan adquirido algun prestigio a nivellocal o nacional
—caciques 0 caudillos— que en la mayoria de los casos antepusie-
ron sus intereses personales a cualquier compromiso ideoldgico y

nacional.
Enesascondiciones, es comprensible, hasta cierto punto,la in-

estabilidad politica de las primeras cuatro décadasde la vida inde-
pendiente de México. Entre 1821 y 1847, cuatro tipos de gobierno
fueron ensayados: la monarquia en 1822, la republica federal en
1824, y dos formasde republica centralizada, la primera en 1836 y

la segunda en 1843. A ese lamentable cuadro debe anadirse que

México se enfrenté a un ambienteinternacional hostil. Vista en su

conjuntola problematica del desarrollo mexicano entre 1821 y 1867,

podria concluirse quesélola existencia de un vinculo profundo, mas

B Josefina Zoraida Vazquez, coord., La fundacién del Estado mexicano, 1821-

1855, México, Nueva Imagen, 1994,pp. 12ss.   
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alla de los econémicosy politicos, puede dar razon de la superviven-
cia del pais; por ello podria afirmarse que en México —encontraste
con Estados Unidos— si existia una naci6n, peroel Estado fue muy
precario."

Delo anterior se puede concluir que tanto los Estados Unidos
como Méxicosufrian, para la década de 1840,decrisis politicas y
sociales que se habian generado después de su emancipacion, pero
que tenian sus raices en sus herencias coloniales. Pero en un pun-
to la diferencia fue radical: en la imagen que de si mismatuvo cada
una deestas sociedades. En los Estados Unidosse reafirm6 una au-

toimagen nacionalpositiva, en la que se exaltaba la bondad de sus
origenes, la contribucional progreso de la humanidad de su guerra
de independencia, la excelencia desusinstituciones, y la perfecti-

bilidad de su sociedad. Porotraparte, la sociedad norteamericana,

desde tiempoatras, se habia caracterizado por su gran movilidad

geografica y ésta se habiaintensificado entre 1810 y 1840, por lo que
el expansionismo era un tema sobreel cual se podia crear un con-

senso nacional, aunque también podia serlo de confrontaci6n re-

gional, como lo demostraria el primer intento de anexion de Texas.
Noobstante,el liderazgo norteamericano podiarecurrira este arbi-

trio para la movilizaci6n de la sociedad. De hecho,la combinacién

de su imagen autocomplaciente y la movilidad social producirian la
justificacién del agresivo programa expansionista de 1844 y su justi-
ficacidn moralenla llamadadoctrina del ‘“Destino Manifiesto’’.1s

En contraste, en México el optimismoinicial de la consuma-
cién dela independencia fue sustituido por un pesimismo que se
fue acentuandohasta la derrota militar de 1847. Para la década de
1840 el sentimiento generalizado era que, desde la independencia

de México, slo hubo dos momentosbrillantes en los que se hubiera
podidopresagiar un futuro mejor parael pais: el Imperio y la Pri-
mera Republica.'* Despuésla nacion habia iniciado su peregrinar
por el sendero de las revoluciones alcanzandoelestado lastimoso
en que se encontraba para ese momento.Porotra parte la sociedad
mexicana se mantenia estatica y sedentaria. En consecuencia, no
tuvo, como en el caso de los Estados Unidos, un tema quesirvie-

14 Véase supra nota 11.

15 Albert K. Weinberg, Manifest Destiny. A study of nationalist expansionism in

American history, Chicago, Quadrangle Books, 1935.

16 “*Republica Mexicana’’, El Monitor Republicano, 19 de septiembre de 1848,

Peo:
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ra de aglutinante social 0 ideoldgico. Sdlo después deiniciada la
invasion, ésta cumpliria precariamentetalesfines.

Finalmente,es importante destacar la percepcidn quedel exte-

rior tenian cada uno delos dospaises. En este punto amboscoin-
cidian en enfatizar el cardcter hostil de ambiente internacional. La
diferencia era quela estadounidense era mas imaginaria quereal y

la mexicana masreal que imaginaria. En los Estados Unidos, desde
los ultimos anosdela gestion presidencial de George Washington,
se habia concebido que Europaconstituia una amenazaa la conso-
lidaci6n del experimento norteamericano,no obstante quesu inde-
pendencia habia sido apoyada directa o indirectamente— porlas

potencias europeas, ademas, se acentuo conla invasion del ejército

britanico durante la Guerra de 1812.7 El resultado de este senti-
miento de amenaza fue quese desarrollara una agresiva diploma-

cia, en parte defensiva y en parte agresiva, en la quela legalidad y

el protocolo fueran secundarios, y la amenazay la fanfarronada se

convirtieran enlas tacticas principales. Esto seria lo que se deno-
min6la ‘‘diplomacia de mangas remangadas’’ (pull up sleeves diplo-
macy).

Los gobiernos mexicanosy los encargadosdela diplomacia me-

xicana, con razones justas, también desarrollaron una percepcion

hostil del ambiente internacional.'* Las relaciones con el exterior

fueron dificiles desde la consumacion de la independencia. Y en los

anos quesiguierona ésta, las actitudes y demandasde los extranje-

ros residentes en México —diplomaticos y particulares—, asi co-
mo la injerencia de éstos —abierta o encubierta, diplomatica o
militar— no pudieron producir mas que una reaccion defensiva.
Ante este ambiente hostil —y la debilidad interna—,las unicas tac-

ticas diplomaticas disponibles serian defensivas: la negociacion,la

legalidad,el estricto apegoa las formulas protocolarias y, como ul-
timorecurso, la denuncia internacional.

5. La Guerra de Estados Unidos contra México

En México el término mas usado para referirse al conflicto de
1846-1848 es el de la ‘‘Invasi6n Americana’’; en los Estados Uni-

dos es el de ‘‘Mexican War’’. EI uso de ellos revela no solo una

17 James Chace y Caleb Carr, America Invulnerable. The quest for absolute secu-

nty from 1812 to Star Wars, Nueva York, Summit Books, 1988, pp. 17ss.

18 Véase Josefina Zoraida Vazquez, México y el mundo. Historia de sus relaciones

exteriores, vols. 1 y 2, México, Senado de la Republica, 1990.
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divergencia terminoldgica, sino una conceptualizaci6n diferente de
la naturalezadel conflicto. En realidad fue un conflicto sumamente
complejo. Para México fueron dos conflictos que acabaron convir-
tiéndose en uno. EI primero fue doméstico, entre el gobiernonacio-
nal y la provincia rebelde de Texas. El segundo fue internacional,
entre México y los Estados Unidos, producido porla intromision
de éstos en el conflicto doméstico mexicano, porla violacién de un

tratado internacionalal incorporar esa provincia a su soberania,y
después por!a invasi6n del resto del territorio mexicano. Porestas

tres razones cualquier intento de negociaciOn era en si sumamen-
te dificil, ya que implicaba negociar sobre tres temasvitales para

la existencia del Estado: la soberania, la integridad territorial y la
seguridad nacional.

Entre 1841 y 1848 México padeci6 internamente unodelos pe-
tiodos mascriticos en el proceso de conformacion del Estado. De
la dictadura de Santa Anna,entre 1841 y 1843, se paso a la Segunda
Republica Centralista que estuvo vigente hasta diciembre de 1845,

de ahia la dictadura de 8 meses de Mariano Paredesdurantela cual

se volvié a replantear la alternativa de la monarquia, y finalmente
a la reinstauracién del régimen republicano federal en 1847. En-
tre junio de 1844 y septiembre de 1847 se sucedieron6 presidentes.
Con excepcién de Manuel de la Pefia y Pena todos los demas ocu-
paron la magistratura comoresultado de levantamientos populares

o militares contra su antecesory, por consiguiente,tuvieron que en-
frentar a una oposicién que cuestionabasu legitimidad y estaba al
acecho para derrocarlos.”

Estas condiciones hicieron queel problema dela separacion de
Texas, el de su anexi6n a Estados Unidosy el de la misi6n de John

Slidell se insertaran dentrodeldebatedelos partidosy las facciones
politicas. En cada unodelos cambios se esperaba la instauraci6n
del orden y la paz interna que permitieran la solucin delos pro-

blemas domésticos, entre los cuales la reincorporacién de Texas fue
unodelos mas importantes. No obstante, también fue un pretexto
de las facciones para deslegitimizar a sus opositores. Habia servido,
comolo hizo notarun articulo del diario El Siglo xrx, parajustificar,
para levantar, derrumbary resucitar la reputaci6n de personajes y
partidos, y sobre todo comopretexto para cualquier movimiento

1 Josefina Zoraida Vazquez, ‘‘Dela dificil constituci6n de un Estado, 1821-

1854’, en Josefina Zoraida Vazquez, coord., La fundacion del Estado mexicano,

pp. 23ss.
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“reyolucionario’’.*” De igual manera, entre 1845 y 1846, los inten-

tos por encontrar una solucién negociada, primero paraevitar la

anexién de Texas a Estados Unidos, y después para evitar la guerra,
fueron denunciados, a través de la prensa de oposici6n, como ac-
tos de debilidad e inclusive de traicién. Por ejemplo,el gobierno de
José Joaquin Herrera cont6 con un consenso muy precario para ne-
gociar primerocon el gobierno de Texas,en abril y mayo de 1845,y
después para recibir al enviado norteamericano JohnSlidell a fines
del mismo ano. Lo mismo sucedi6 a Mariano Paredes en 1846. Pos-
teriormente, en 1847, Santa Annase enfrentaria a la constante sos-

pecha detraicion,lo cualle impidio establecer los primeros contac-
tos con Nicholas Trist hasta que el ejército norteamericano estuvo
a punto de ocuparla ciudad de México. Asi pues,la fragilidad de la
autoridad imposibilit6 cualquier intento de solucidn negociada. Es-
tas limitaciones fueron reconocidasporlos propios representantes
norteamericanos desde 1844, cuando el ministro Wilson Shannon

inform6 a su gobierno haciendoreferencia al asunto dela anexidn

de Texas:

Manyintelligent Mexicansprivately entretain and express opinionsfavorable

to the amicable arrangementsofthe dificulties... But there are few, who have

the boldness to express these opinions publicly, or who be willing to stem the

current popular prejudice by undertaking to carry them out.2!

Tambiénes importante resaltar que en los cambios constitucio-
nales quese dieron enesosafios se impusieron candadosa la acci6n
de los gobernantes, comofue la imposicion en las Bases Constitu-
cionales para prohibir la enajenacion de territorio,” y las reformas
ala Constitucidn Federal de 1824, aprobadas en 1847, queinhabili-
taban ‘‘al ejecutivo para firmarla paz y concluir negociaciones con
naciones extranjeras’’.*

El problema de Texas, desde la perspectiva mexicana tuvo dos
Angulos: unofueel relativo a su separaci6ny el otro el de su ane-

20 «‘Resurrecciones politicas’’, El Siglo XIX, 20 de mayo de 1845,p. 4.

21 Wilson Shannon a John C. Calhoun, 28 de octubre de 1844, en Carlos Bos-

ch Garcia, Documentosde la Relacién de México con los Estados Unidos, México,

UNAM,1971, vol. IV, p. 351.

2 Bases Orgdnicas de la Republica Mexicana, Art. 89, Iv, México, 14 de junio
de 1843, en Felipe Tena Ramirez, Leyes Fundamentales de México, 1808-1971, 4a.

edic., México, Porrtia, 1971, p. 420.

2 Josefina Zoraida Vazquez, ‘‘De la dificil constituci6n de un Estado, 1821-

1864’’, p. 31.  
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xidn a la federaci6n norteamericana. Respecto del primero Méxi-
co sostuvo, entre 1836 y 1845, tal vez de manera pocoflexible, que

la secesion texana noera legitima y porlo tanto reafirm6 su dere-
cho a reincorporaresa porci6n de suterritorio por los medios que

fueran conducentes, incluyendoel de la via armada. Ademas, con-

sider6 que pese al reconocimiento que habian recibido los texanos
de otrospaises, el conflicto constituia un problema interno. Dicho
sea de paso, la posici6n mexicana en este asunto fue muy parecida

a la adoptada porel gobierno norteamericano cuandoenfrent6 el
problema dela secesiOn surena anos mas tarde. Pero, ademas,la

virtual emancipacion texana anunciaba la vulnerabilidad de loste-

rritorios de Nuevo México y California, tanto por las propias pre-
tensiones delos texanosdefijar su frontera en el Rio Bravo, como

la de los Estados Unidos de expandirse hasta la costa de California.
La imposibilidad de reincorporar a Texas por medio dela su-

misiOn militar de los rebeldes fue evidente para 1843, cuando el
gobierno de Santa Anna acepto firmar un armisticio; a partir de
entoncesse perfilaria la opcion de una negociacion tendienteal re-
conocimiento de su independencia. Sin embargo, para entonceslos

Estados Unidos habian yarevivido el viejo proyecto de anexar ese

territorio a su republica.

Para México, la anexidn de Texas a Estados Unidos era in-

admisible tanto por razones legales como de seguridad, por ello
cuando el gobierno mexicano tuvo conocimiento del tratado fir-
mado entre Texas y los Estados Unidos en abril de 1844, reafirmo

la postura expresada un ano antes de que México consideraria
“como una declaracion de guerra’’ dicho acto, y posteriormen-

te cuando el Congreso aprobola resolucidn conjunta invitando a
Texas a incorporarse a la federaci6n norteamericana, se suspen-

dieron las relaciones diplomaticas entre ambos paises. La posi-

cin mexicana fue que la anexién de Texas, ya fuera por medio
de un tratado o de una resolucidn del Congreso norteamericano,
significaba una violaciOn al tratado de limites de 1828, por el
que se habia reconocido la soberania mexicana sobre dicho te-
tritorio.** En consecuencia dichos actos eran una violacion a los
principios fundamentales del derecho internacional, pero ademas

24 J. M. de Bocanegra a B. E. Green, 30 de mayo de 1844, en Carlos Bosch

Garcia, op. cit., p. 275; en esta nota hace referencia a la enviada el 23 de agos-

to de 1843, por el propio Bocanegra a W. Thompson.

2% ManuelCrescencio Rej6n a Shannon, 31de octubre de 1844, en Carlos Bosch

Garcia,op. cit., vol. IV, p. 352.
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sentaban un precedente peligroso para la seguridad territorial ya

que bajo la misma formula podian ser anexadosotros territorios
limitrofes entre ambospaises. Ante esto el gobierno de José Joa-
quin Herrera trat6 de seguir una diplomacia de doble via, por
una parte denunciar la resoluci6n del Congreso norteamericano
como un acto ilegal,2* y por la otra entablar negociaciones con

Texas buscando dos objetivos claros: evitar la anexidn de Texas,por
un lado,y el de evitar un conflicto bélico, por el otro. Con respecto a

Texas, se acepto la alternativa de una negociacion tendiente a reco-

nocer su independencia, a condici6n de rechazarla anexiOn, y para

ello se valid de los buenosoficios de los representantes britanicos en
México y en Texas. Peroeste arbitrio resulto tardio e infructuoso.

Mientras estas negociacionesse llevaban a cabo la prensa me-

xicana se dividid entre los que se oponian y los que apoyabanlas
gestiones del gobierno. La oposici6n, representada principalmente

porlos Ilamados “‘puros’’, insistid en recuperar Texas por medio
de una expedicién armada. Mastarde, cuando finalmente Texas
acept6 la anexion, los moderados se sumarona la opinion de los

anteriores. En amboscasosla posicion fue la de llevar a cabo una

campanaa Texasy nola de declararla guerra a los Estados Unidos.
Enla opinion delos diarios de la ciudad de México, a México no

le quedaba masrecurso ‘‘que estorbarporla fuerza que los Esta-

dos Unidosse apropiaran de Texas’’,”’ para dejar en claro que no
aceptaria pasivamente cualquier agrandamientoterritorial que los

norteamericanos desearan hacer a costa de México.”
Al quedar sancionadala anexi6n por el gobierno de Texasel 4

de julio de 1845,el gobierno de Herrera orden6la movilizacion mi-
litar para proteger la frontera norte con baseenlo estipulado por

el Decreto sancionado por el Congreso mexicanoel 4 de junio de

1845, porel quesele autorizaba‘‘en el buen derecho... usar todos
los recursospararesistir hasta el ultimo trance dicha agregacisn’ ’,”

y porla iniciativa presentada al Congreso el 21 de julio en la que se
sostenia quela guerrase dirigiria ‘‘a salvar la integridad delterrito-
rio mexicanobajo sus antiguoslimites, reconocidos porlos Estados

26 Luis G. Cuevasa los representantes de Francia, Inglaterra y Espafia en Méxi-

co, 28 de marzo de 1845, en Carlos Bosch Garcia,op. cit., vol. IV, pp. 471-472.

27 “Guerra con los Estados Unidos’’, El Siglo XIX, 20 de julio de 1845,p. 4.

28 «“Rstado de la cuestiOn de Tejas’’, El Siglo XIX, 30 de noviembre de 1845,p. 4.

29 Decreto numero 2826 del Congreso, México 4-de junio de 1845, en Carlos

Bosch Garcfa,op. cit., vol. IV, p. 526.
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Unidosenlos tratados desde el ano de 1828 hasta 1836’’.*° Por ello

se ordenoel reforzamiento dela linea defensiva en la ribera del Rio

Bravo el 23 del mismo mes,con la 4a. Division del ejército al man-

do del general Arista.3! No obstante, se continuo con la posicién de

encontrar unasoluci6npacifica,y asi lo habia informado un mes an-
tes el agente norteamericano William Parrot al secretario de Estado

Buchananenlossiguientes términos:

I have satisfactorily ascertained, through the indirect channel or communica-

tion... that the present govermentwill not declare war against the United

States, even if Texas be annexed.22

Esto se confirm6el 15 de octubre de 1845, cuandoel ministro de

Relaciones Exteriores Manuelde la Pena y Pena notificé al consul
norteamericano John Black,

que a pesar de que la naci6n mexicana esta gravemente ofendida porla de

los Estados Unidos, en raz6n de los hechos cometidosporésta en el depar-

tamento de Texas, propio de aquella, el gobierno esta dispuesto a recibir al

comisionado que de los Estados Unidos vengaa esta capital con plenos po-

deres para arreglar de un modopacifico, razonable y decoroso la contienda

presente.

La posibilidad de llegar a entablar negociaciones, sin embar-

go, enfrento serios obstaculos. En primer lugar, entre la opinion
publica y algunos intereses politicos, habia aumentadola oposicion
a un acuerdo que implicara el reconocimiento de la anexidn de
Texas,* por lo cual el gobierno no contaba con el consenso domés-
tico necesario para una negociacion. En segundo,la oferta estado-
unidense, contenida enlas instrucciones que traia consigo el envia-
do John Slidell, no ofrecian muchas posibilidades para ésta, pues

30 Enrique Olavarria y Ferrari, México a través de lossiglos, México Independiente,

1821-1855, México, Cumbre, 1958, tomoIV,p. 543.

31 Pedro Garcia Conde a Mariano Arista, México, 23 de julio de 1845, en Genaro

Garcia, ed., ‘‘Archivo del General Paredes’’, Documentos inéditos 0 muy raros para

la Historia de México, México, Porriia, 1974, pp. 554-555.

32 William Parrot a James Buchanan, México, 17 de junio de 1845, en Carlos

Bosch Garcia, op. cit., vol. IV, p. 540.

33 Manuel de la Pefia y Pefia a John Black, 15 de octubre de 1845, en Carlos

Bosch Garcia, op. cit., vol. IV, p. 599.

#4 Véase Jestis Velasco-Marquez, La Guerra del 47y la opinion publica (1845-

1848), México, SEP, 1975, pp. 29-36.

El problemade la negociaci6n 85

no solo demandaban comolimite de Texas el Rio Bravo, cuando en

realidad lo habia sido siempreel rio Nueces, sino que incrementa-
ba las demandasdecesi6nterritorial a Nuevo México y California

y vinculaba esta cesidn con el problema delas reclamaciones que
habia quedado resuelto desdela firma de la Convencion de 1843.*
Ademas, el gobierno de Polk habia tratado de usar la misi6n de
Slidell para forzar un tacito reconocimiento mexicano de la ane-

xidn de Texas y de la cesion delterritorio en disputa, a acreditarlo

como ministro plenipotenciario y no como comisionado ad hoc con
facultades exclusivas para resolverla disputa, como lo habia acep-

tado el gobierno mexicano. Este ultimo punto se convirti en el
obstaculo inicial para que se pudieraniniciar las conversaciones y
fue el tema recurrente que ocup6la correspondencia entreel envia-

do norteamericanoy los ministros mexicanos Manuel dela Pena y

Pena y Joaquin Maria del Castillo y Lanzas, entre el 8 de diciembre

y el 21 de marzo de 1846.*°
Sobresi la intencién de que la mision deSlidell fue verdadera-

mente un intento del gobierno de Polk de extender a México “‘la
ramade olivo’’ es importante destacar los comentarios de William

Parrot al secretario Buchanan, respecto de la iniciativa mexicana
para declarar la necesidad de defenderla frontera, a la que se ha

hecho menci6n, que ala letra decian:

There are other considerations, important to the governmentand people of

the United States, which incline meto believe thatit would be far better, that

Mexico should declare a war now, than that she should propose to open negotia-

tions for the settlement ofpendingdifferences; amongthese, that oftracing certain

geographicallines drawn upon the mapsofthe northwest coast ofAmerica, is not

the least important;theselines could be satisfactorily runin a case of war; but not

in a negotiation, noworat any future period.*”

Las demandasdela mision de JohnSlidelly la intransigencia del

gobierno norteamericano para modificar los términos de su acre-

ditacién, al tiempo que se formalizaba la admision de Texas y se

35 James Buchanan a JohnSlidell, Washington, 10 de noviembre de 1845, en

Carlos Bosch Garcia,op. cit., vol. IV, pp. 613-621.

36 John Black

a

J. Slidell, México, 15 de diciembre de 1845, en Carlos Bosch

Garcia, op. cit., vol. IV, pp. 632-635; M.dela Pena y Pefia a J. Slidell, 20 de

diciembre de 1845,enibid., vol. IV, pp. 639-642; J. M. del Castillo y Lanzas a ue

Slidell, México, 12 de marzo de 1846,en ibid., vol. IV, pp. 671-677.

37 William Parrot a James Buchanan, México 26 de julio de 1845, en Carlos

Bosch Garcia,op. cit., vol. IV, p. 566, las cursivas son del autor.
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ordenabaal general Taylor que ocuparael territorio entrelos rios
Nuecesy Bravo, confirm6 a los mexicanos que su objetivo habia sido

un lazo grosero quese nosintent6 tender con un fin maquiavélico y ultrajante.

Porqueel dilema era muysencillo, 0 admitfa el gobierno mexicano a un mi-

nistro ordinario de la Uni6n,lo cual equivalfa a reestablecer, sin satisfacci6n,

las relaciones amistosas entre ambos paises, sancionando la usurpaci6n de

Tejas y probandoal mundoquea pesardetodoslosultrajes y despojos, Méxi-

co seria siempre dependiente y esclavo de los Estados Unidos; 0 como era

mas probable, no se prestaba el gobierno mexicanoa este exceso de humilla-

ci6n y entonces habia un pretexto para apelar a la guerra y consumar nuevas

usurpaciones.*8

Por lo que respecta a los Estados Unidos, un somero repaso

de las actitudes adoptadas por algunos de los mas destacadosdiri-

gentespoliticos norteamericanosen las décadas de 1820 a 1840 nos
proporcionaunainicial imagen de la complejidad que significo la
vinculacién entre regionalismo, partidismo y expansionismo como
factores quelos llevaran a la guerra contra México.

Entre los miembrosdel Partido Whig, John Quincy Adams, co-

mosecretario de Estado durantela presidencia de James Monroe,
fue un agresivo expansionista que trato de forzar la adquisicidn de
Texas al negociar con Espaiialos limites entre la Nueva Espana y
los Estados Unidos; posteriormente, cuando ocup6la presidencia,

insistid en adquirir ese territorio; no obstante, en 1844, se opuso

vehementemente a ella, pero en 1846, cuandose plante6 la po-

sibilidad de que sellegara a un arreglo con la Gran Bretanares-
pectoal territorio de Oregon, retom6su postura de intransigente

expansionista. Henry Clay, como dirigente de la Camara de Re-
presentantes en 1821, denuncié que nose hubiera incorporado a
Texasen el Tratado de 1819 y luego como secretario de Estado de
Adamsinstruy6a Joel R. Poinsett para que sondearala posibilidad
de que Méxicola cediera a los Estados Unidos; pero en 1844,al ser
nominado como candidatoa la presidencia, adopté una posicion
cautelosa y contradictoria sobre su anexidn. Daniel Webster,tal

vez el menos expansionista delos dirigentes politicos de esa €poca,
durante su gestion comosecretario de Estadotrat6 de involucrar a
la Gran Bretafia para que Méxicocedierala bahia de San Francisco,

38 “Ta Cuestién del Dia’, El Tiempo, México,5 de abril de 1846,p. 1.
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a cambiodellegar a un arreglo respecto del territorio de Oregon; y

aunque siempre mantuvointerés en California, no daria un apoyo
abierto ala anexién deTexas,la guerra contra Méxicoy los objetivos
de conquistade ésta.

Entre los miembrosdel Partido Democrata, Andrew Jackson,el

mas agresivo expansionista de su tiempo, siempre mantuvo un in-
terés en la adquisicion de Texas y California; sin embargo, durante

su presidencia se contento con declararla neutralidad de su gobier-
no ante la separacion de Texas de México,sin aceptarlas reiteradas

peticiones de los texanos por anexarse a los Estados Unidos; aun-

que en 1844, ya retirado dela politica activa y a punto de morir,

retom6su ret6rica expansionista. Su primer secretario de Estado,
Martin Van Buren, también compartio el interés en adquirir Texas
y California de México y asi lo puso enclaro enlas instrucciones
a Anthony Butler; pero al asumir la presidencia se nego llevar a
cabola anexi6n de Texas,y después, como precandidato en 1844,se
pronunciaria en contra deella. Por ultimo, John C. Calhoun, que
inicié su carrera politica como uno delos ‘‘halcones de guerra’”’
durante la Guerra de 1812 con un proyecto abiertamente expan-

sionista y después seria, comotercer secretario de Estado de John
Tyler, el arquitecto de la anexidn de Texas, con respecto a Oregon
mantuvo una postura cautelosa y, pocos meses después,al retornar

al Congreso comosenadorde Carolina del Sur, se convirtio en un

acérrimocritico de la guerra contra México y delos objetivos que
perseguia el presidente Polk.

La ‘‘cuestidn de Texas’’ fueel inicio del problema. Unade las
demandas del gobierno de Monroe,en las negociaciones con Es-

pafia, era considerar a Texas comoparte delterritorio adquirido

en la compra dela Luisiana. De esta manera, los Estados Unidos

propusieroninicialmente delimitar el Rio Bravo comofrontera sur

con la Nueva Espana. A lo largo de las negociaciones,sin embargo,

el secretario de Estado, John Quincy Adams,porinstruccionesdel

presidente Monroe, abandon6étal pretension. Tanto el presidente

comolos miembrosde su gabinete temian quela inclusion de Texas

no solo pudieraafectar las negociaciones sobre Florida, sino que tu-

viera serias repercusiones sobreel equilibrio regional. En unacarta
dirigida al general Andrew Jackson, Monroeafirmo:

Teniendo conocimiento desde hace tiempo de la repugnancia con quela por-

cién Este de nuestra Union ha visto el agrandamiento del Oeste y el Sur,
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he sido de la opinidn que debemosestar satisfechos, por el momento, con

Florida.*?

La explicaci6n a este comentario estriba en que mientrasse con-
ducian las negociaciones, en el Congreso de los Estados Unidos se
debatia la admisi6n de Missouri a la Uni6n comoestadoesclavista,

y esto venia a “‘trastornar el delicado equilibrio entre los estados

libres y los esclavistas en el Senado’’.” El abandono temporal de

Texas, no obstante, fue objeto de reclamaciones de algunospoliti-
cos del suroeste; entre ellos el mas vociferante fue Henry Clay, el

mismo que diseno el arreglo conocido comoel ‘‘Avenimiento de
Missouri’ ’, con el cual trato de superar el problema regional de la

expansiondela esclavitud. El, en marzo de 1820, durante los deba-
tes sobre la ratificacidn del Tratado Adams-Onis, propuso dosre-
soluciones condenandolo,y en unadeellas afirm6 que ‘“Texasvalia

diez Floridas’’.*!

Para entonces existia en el Senado un equilibrio entre estados

esclavistas y estados libres: de los 22 estados de la Union, 11 eran

esclavistas y 11 eran no esclavistas. Sin embargo, en la Camara de
Representantes el Sur solo contaba con 81 escanos, contra 105 del
Norte, y las tendencias de crecimiento demografico favorecian a la
segunda region. Por lo queera previsible una reduccién de lain-
fluencia politica surefa y esclavista no solo en el poderlegislativo
federal, sino también enla elecci6n del Ejecutivo, ya que la region
perderia votoselectorales.

Por esos mismosanosse inicid la colonizaci6n norteamericana
de Texas, estimuladaporlas condiciones econdmicasenlos Estados

Unidosy por los compromisos adquiridos por Espanaen el Tratado
de 1819, asi comoporla generosa politica de los primeros gobier-
nos mexicanos. El proyecto de colonizacion por parte de México
result6 ser una utopia plagada deerrores,® en granparte derivados
de la inestabilidadpolitica e institucional del pais. Los texanos de
hecho no sdlo mantuvieronsusligas con su pais de origen, sino que

39 Carl Shurz, American statesmen, Henry Clay, Boston, Houghton, Miffin and

Company, 1899, vol. 1, p. 164.

# Howard Jones, The course ofAmerican diplomacy, Chicago, The Dorsey Press,

1988,vol. I, p. 107.

41 Tid.
#2 Josefina Z. Vazquez y Lorenzo Meyer, México frente a Estados Unidos (Un

ensayo historico, 1776-1988), México, FCE, 1989, p. 39.
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poco a poco las estrecharon mas. Enestas condiciones la preten-
sion de los Estados Unidos ese territorio cont6 con un factor mas
a su favor. De hecho,el primer ministro norteamericano en Méxi-

co, Joel R. Poinsett, fue instruido por el presidente Adamsy por

el secretario de Estado Clay, para hacer una oferta de compra al

gobierno mexicano, por un millon de dolares. Ambospersonajes,
comose havisto, habian expuestosuinterés en la provincia con an-
terioridad. Sin embargo,la acci6n de Poinsett no paso de ser solo

una sugerencia® ya que otros asuntos, principalmente el de nego-

ciar un tratado de comercio, fueron prioritarios; tanto para Adams

comopara Clay extender el comercio de su pais era mas importante
que expandirsu territorio.

EI arribo de Andrew Jackson la presidencia no solo significo el
resurgimiento dela lucha partidista al conformarseel Partido Whig,
sino tambiénel del expansionismo. El programa jacksonianosigni-
ficd un nuevo impulso hacia la democracia que tuvo un tono popu-
lista y un sesgo regionalista a favor de las demandasdelos habitan-
tes del Oeste. Con ello acabé por confrontarlos intereses del Norte,
principalmenteporel retiro de los fondosfederales del Banco delos
Estados Unidos, con el Sur, por la aprobacion del arancel de 1832.
Pero, ademas, durante esos mismosafios se inicid la campana de

William Lloyd Garrisonporla abolicion y John Quincy Adamsre-
greso a la vida politica, como diputado, en 1831, y desde su escano

se dedicé a denunciarla existencia dela esclavitud.“* Al tiempo que
el Nortey el Sur se enfrascaron en una dlgida polémicasobre la na-
turaleza de la Unidn Americana,a través de los senadores Daniel

Webster y Robert Y. Hayne, comoresultadodela llamadateoria de
la ‘‘Nulificacion’’.

Jackson retom6el proyecto de adquirir Texas. Para agosto de

1829 él y su primersecretario de Estado, Martin Van Buren,instru-
yeron a Poinsett para que presentara una nueva oferta al gobierno

mexicano;*estas instrucciones fueron reiteradas a Anthony Butler,

a fines del mismo aio,“ y en 1835 fueron ampliadas para conseguir

43 David M.Pletcher, Zhe diplomacy of annexation. Texas, Oregon and the Mexi-

can War, Columbia, MISS, University of Missouri Press, 1973, p. 69.

44 Avery Craven, The comingofthe Civil War, Chicago, The University of Chicago

Press, 1966, p. 191.
45 David M.Pletcher, op. cit., p. 69.

46 Joe Gibson, ‘‘A. Butler: what a scamp’’, en Odie B. Faulk y Joseph A.Stout,

Jr., The Mexican War. Changinginterpretations, Chicago, The SwallonPress, 1973,

p. 47.
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la venta de parte de California.‘7 Mas atin, Jackson traté de vincular
estas adquisicionesterritoriales al asunto de las reclamaciones,‘* e

inclusive en su mensaje al Congreso de 1836 manifestd con respecto
a Méxicoque“‘las repetidase infructuosassolicitudes de reparaci6n

[y] el disoluto caracter de algunosultrajes... justificarfan a los ojos
de todaslas naciones la inmediata declaraci6n de guerra’’.“?

Ciertamenteeste enunciadoya conteniael principio del uso de

la fuerza para obtenerel territorio; ademas seria, conceptualmente,

un antecedente de los argumentos que usaria en 1846 JamesK. Polk
para justificar la guerra contra México.

No obstante, al producirse la separacién de Texas, con las

correspondientes ofertas de los texanos para anexarse a los Es-

tados Unidos, Jackson se tuvo que conformar con declarar la
“neutralidad’’ de los Estados Unidosanteel conflicto y proporcio-

nar ayuda encubierta a los rebeldes. Obviamente, en esta politica
estaban involucradoslos problemas generadosalinterior de los Es-
tados Unidos, producto de algunas de sus precipitadas decisiones,

que produjeron antagonismosinternosy una severa crisis econdmi-
ca. Su sucesor Martin Van Buren,a pesar de que, comose havisto,

compartia los intereses de su antecesor y mentor, tuvo que enfren-
tarse a los problemas generados por aquél, y conformarse con dar
reconocimiento oficial a Texas.

Para entonces Texas se habia convertido en tema de debate par-
tidista y regional. En mayo de 1836, John C. Calhounhabia declara-
do en el Senado queexistian ‘‘poderosas razonespor las que Texas
debia ser parte’’ de la Union; ‘‘los estados surefios, por su pobla-

cidn de esclavos, [estaban] profundamenteinteresados en prevenir
que ese pais tuviera el poder de afectarlos’’.s° Pero John Quincy
Adams,a raiz del debate porlas llamadas‘‘resoluciones de censu-
ra’, contra el derecho depeticiona favorde la abolicion, denunci6,

en la Camara de Representantes, todas las propuestas de anexion
comoun “‘designio proesclavista’’.5! Los democratas surenos, a su
vez, reafirmabansu interés en Texas,inclusive llegando al extremo

de mencionarla posibilidad de una secesidn. Al respecto es reve-
ladora la carta que, en 1843, E W. Pickensdirigio a Calhoun,en la
que afirmaba:

47 David M.Pletcher,op.cit., p. 94.

% Ibid., pp. 56-57.
® Ibid., p. 57.
50 Avery Craven,op. cit., p. 191.

51 Ibid. p. 191.
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Estoy completamente de acuerdo en la importancia del asunto de Texas en

todos sus aspectos. Pienso que estamos comprometidosa sostenerlos argu-

mentos misaltos y decididos... si los estados no esclavistas se oponen a su

admisi6n, con base en quefortalecerdlos intereses esclavistas... debemoses-

tar comprometidos con pundonory autopreservaci6n a anexar Texas con 0 sin

la Union.

Bajo estas consideraciones, la dirigencia surena, encabezada

por el propio Calhoun, buscaria la oportunidad para llevar a ca-

bo su proyecto. En octubre de 1841, la muerte del presidente whig

William Henry Harrison permitio a John Tyler ocuparla presiden-
cia. Este pertenecia al Partido Whig, perosufiliacidn partidista
resultaba un tanto endeble por sus intereses surenos, ya que era
oriundo de Virginia. Asi desdeelinicio de su gestidn simpatiz6 con
la idea de la anexidn de Texas,pero ésta fue postergada,tanto porel
desacuerdode Ja base de su partido, comoporel hecho de queesta-

ban en proceso las negociaciones con la Gran Bretanasobrela fron-

tera norte. Para 1842, al firmarse el Tratado Webster-Ashburton,

que resolvié parte de las disputas fronterizas y otros asuntos pen-

dientes entre los Estados Unidos y la Gran Bretana, el camino

quedolibre para satisfacer las demandas surenas. En 1843la reor-

ganizacion del gabinete puso de manifiesto esta intencidn; Daniel
Webster dejo el Departamento de Estadoy fue sustituido, a suge-
rencia de Calhoun, por Abel P. Upshur,y un ano después,al fallecer
este ultimo, el propio Calhoun fue nombradosecretario de Estado.
Desde el nombramiento de Upshurse iniciaron las negociaciones
de un tratado entre Texas y los Estados Unidospara formalizar su

anexion. E] plan de inmediato adopto un cardcter regional, ya que
Calhountrato dejustificarlo en términoscasi exclusivamentede los
intereses surenos, ante lo cual el Norte reacciono denunciando el

tratado como una “‘conspiracion esclavista’’.*? No obstante, el tra-
tadofue firmadoel 12 de abril de 1844, pero su aprobacion fue re-
chazadaenel senado poruna votacion de 35 en contra y 16 a favor.

La oposicion provino fundamentalmente de los senadores del Nor-
te, pero también de algunos senadores surenos del Partido Whig.

A pesardeeste escollo, el proyecto no se detendria. Después
de todo el problemahabia sido, en gran medida, unaestrecha justi-
ficacidn regionalista, en la que los intereses del Norte y del Oes-

22 Ibid., p. 190.
53 Frederick Merk,Slavery and the annexation of Texas, Nueva York, Alfred A.

Knopf, 1972, pp. 44ss.
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te no habian sido considerados. Asimismo, el Tratado Webster-

Ashburton habia dejado de un lado el asunto de la ocupacion de
Oregon quetenia particular interés para los pioneros y paralos in-

tereses mercantiles del Norte, y éstos eran parte de la coalicion del

Partido Whig. Asi pues, si se encontraba una manerapara vincular

la anexion de Texasa estos dos intereses, se podria lograr no solo la
expansiondel territorio, sino que se contaria con una causa nacional
que ayudaria a superarlas fracturas generadaspor el regionalismo.
Expandir el territorio consolidaria el federalismo y la Union. Pa-

ra este esfuerzo estaban mejor preparados los democratas que los

whigs. Los primeros contaban con apoyos nacionales mas amplios
—#ranjeros en el Oeste, hacendadosenel Sur y trabajadores en el

Norte; ademas, su concepcion contractualista de la federacion se

podia reafirmar, asi como su concepcion agraria de la democracia.
Los segundos,porel contrario, contaban con bases mas reducidas,

y pugnabanporla consolidacion de un proyecto nacional basado

en la conformacion de un mercado doméstico y externo,ante lo cual

la expansionterritorial, en ese momento,significaba un elemento

disruptory con posibles conflictos internacionales adversos.

Enestas condiciones se presento la campanaelectoral de 1844.

El presidente Tyler después del rechazo del Tratado de Anexion por
parte del Senado,buscola alternativa de que la anexionse llevara
a cabo por medio de unaresoluci6n conjunta de ambas camarasle-
gislativas, para lo cual era necesario solo un voto mayoritario, mas
factible de obtener que dos tercios en el Senado, como requeria
el tratado. Para ello, el 11 de junio de 1844, envio a la Camara

de Representantestantoel tratado como los documentosrelativos
a la negociacion,y asi iniciar esta otra alternativa. Entonceslas
maniobrasintrapartidistas para designar candidatos a la presiden-
cia ya estaban en marcha. Los posibles candidatos eran: John C.
Calhoun y Martin Van Buren, por el Partido Democrata, y Henry
Clay y Daniel Webster, por parte del Whig; a éstos se afadian John
Tyler, como posible candidato democrata o independiente. Por su
parte el Partido de la Libertad ya habia nominado a James G.Bir-
ney como su candidato. De éstos solo Calhoun y Tyler se habian

pronunciadoa favor de la anexién de Texas. Birney, por supuesto
estaba en franca oposiciona ésta.

Las posibilidades de nominacion de Calhoun eran muy remotas

por la oposicidn contraél, en el seno de su partido, mientras que
Tyler y Birney tenian apoyos sumamente reducidospara alcanzarla

presidencia, ademas de que representaban posturas estrictamente
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seccionales. En consecuencia, los precandidatos mas fuertes eran

Van Buren y Clay. Ambos, al parecer, habian llegado al acuerdo

de que no usarianel asunto de Texas comoparte de sus campanas,
desde 1842.54 Lo cierto es que el 27 de abril de 1844, ambosse pro-

nunciaron en contra de la ‘‘inmediata anexi6n de Texas’’, en sendas

cartas publicadas en el NationalIntelligencer, la de Clay, y en el Glo-
be, la de Van Buren,sdlo cinco dias después de queel tratado fuera

rechazado en el Senado.
EI 1 de mayo de 1844, la convencion del Partido Whig, reuni-

da en la ciudad de Baltimore, confirm6 la candidatura de Henry
Clay; con una plataforma en la que no se incluia la anexion de
Texas. Por su parte el Partido Democratallev6 a cabo su convencion
en la mismaciudad, y después de nueve votaciones nomin6el 27 de

mayo a James KnoxPolk, con una plataformaen la que los puntos

masrelevantes eran: el expansionismo,la defensa dela esclavitud,

la revision de los aranceles y la igualdad de derecho detodaslas re-

giones.*’ En todossentidos esta plataforma trataba de satisfacer de-
mandasdelas tres regiones, pero en su propuesta expansionista fue

dondelas ganancias parecian ofrecer las mejores ventajas. Su oferta
de ‘‘re-anexar Texas’’ favorecia las demandassurenas,y la de “‘re-
ocupar Oregon’’ las del Oeste y Norte. Con ello, los democratas

fijaron las bases del debate electoral. Henry Clay tuvo que enfren-
tarse a este problema. En sus Cartas de Alabama, escritas en julio

de 1844, parecio retractarse de lo que habiasostenidoenla antesci-

tada Carta de Raleigh, respecto de Texas.** Este cambio de postura
le enajeno parte de sus apoyos en el Norte, que antela alternati-

va del Partido de la Libertad, votarian por Birney. En el resultado
final de las elecciones Polk obtendria solo 38 180 votos populares

masqueClay,pero enelvotoelectoral logr6 65 votos mas. La clave
de la derrota de Clay estuvo en los comicios en Nueva York, ya que

perdio los 36 votos electorales de ese estado, por sdlo 5 080 votos.
La causa deeste resultado fue el voto de los abolicionistas que ori-

ginalmente apoyaban a Clay, pero ante su cambio de opinion sobre
Texas, votaron a favor de Birney. El triunfo de Polk, a su vez, se ex-
plica porelartificio de avenimiento de los intereses regionales. El
problema interno, y para México, era que en ese momento,tanto

+4 David M. Pletcher,op. cit., pp. 139-140.

5 William Appelman Williams, ed., The shaping ofAmerican diplomacy. Read-

ings and documents in Americanforeign policy, Chicago, Rand McNally & Com-

pany, 1971, vol. I, p. 180.

56 Avery Craven,op. cit., p. 196.
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la unidad del Partido Democrata y de la misma Union Americana
dependia de completar el programa expansionista expuesto en la

plataforma de Polk.
EI resultado inmediato de la eleccidn fue que el Poder Legis-

lativo considerara mds favorablemente el proyecto de anexidn de
Texas, ya que se consideré queeltriunfo de Polk constituia un man-
dato nacional. El asunto, como se ha dicho antes, se encontraba

para entonces sujeto a la decision de ambas camaras del Poder Le-

gislativo por medio del recursode la resoluci6n conjunta. El 2 de

diciembre de 1844,el presidente Tyler urgid al Congreso a aprobar
esa medida. La Camara de Representantes consider6 la propuesta,
casi de inmediatoy el 25 de enero de 1845 la aprobo por 120 votos

a favor y 98 en contra. Esta votaci6n tuvo un caracter tanto parti-

dista comoregionalista: sdlo 9 whigs votaron a favor y éstos eran
surenos; mientras que de los 31 votos en contra de los demécra-

tas correspondian, con excepcion de uno,a los representantes de

los estados del Norte, todos los demas fueron de whigs. El Senado

aprob6 su versi6n un mes mas tarde. La votacién ahi fue mucho
mas cerrada: 27 a favor y 25 en contra;la alineacion partidista fue
masclara, solo un sureno democrata voto en contra, mientras que

dos whigs nortenos votaron a favor.’ Por supuesto que en esta vo-

tacidn estaba la expectativa de que se compensara la anexidn de
Texas con la otra propuesta expansionista.

Al asumirla presidencia Polk reafirm6 su compromiso de “‘re-

anexar Texas y re-ocupar Oregon’’.5* En amboscasos prometia una

gananciaterritorial equilibradaa las tres regiones. Esto significa-

ba que no podia defraudar a ninguna de ellas sin poner en riesgo

su base politica, la cohesion de su partidoy la existencia misma de
la Union. En el caso de Texas el proceso habia avanzadosignifica-
tivamente, pero aun se presentaban algunos problemas. El princi-

pal fue la eleccidn en Texas de Anson Jones comopresidente, ya
que éste se mostrabainclinado a negociar con Méxicoel reconoci-
miento y mantener a Texas comoestado independiente. Paraello

habia aprovechadolos buenosoficios del ministro britanico Char-

les Elliot, quien entre abril y mayo estuvo involucrado en conducir
las ofertas y contraofertas entre México y Texas. Ante la arriesgada

57 John R.Collins,‘‘Sectionalism and political fragmentation’’, en Odie B. Faulk

y Joseph A. Stout, op. cit., p. 69.

58 James Knox Polk, Inaugural Address, 4 de marzo de 1845; James Knox Polk,

Message to Congress, 2 de diciembre de 1845, en William Appelman Williams,op.

cit., pp. 180-181.
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posibilidad de que la anexi6n de Texasse viera frustrada, Polk envia
a varios agentes especiales a Texas para que apoyaranel cabildeo

del ministro Andrew Jackson Donelson, con el objeto de asegurar
la aprobaci6ndela legislatura texana de la resolucién de anexi6n.
E]senuelo fundamental fue aceptar comolegitima la dudosarecla-
maci6n texanade quesuterritorio se extendia hasta el Rio Bravo,

y a la vez instigar a su ocupacidn, comprometiéndose los Estados
Unidosa apoyarla.%

Porlo que respecta a la reocupacién de Oregon, Polk aparen-
temente estaba dispuesto a mantener la demandadelosprincipa-
les dirigentes democratasde los estados del Oeste, en el sentido de

que todoelterritorio, hasta el paralelo 54° 40’ pertenecia a los Esta-
dos Unidos. La prensa demécrata, inclusive, acufé un agresivo slo-

gan en apoyoa esta supuesta defensa de Polk: ‘‘Fifty four, forty or

fight’. Sin embargo, ante los riesgos de llegar a un conflicto mas
serio con la Gran Bretana, procedié con cautela, y no fue sino
hasta enero de 1846 quese introdujo en el Congreso un proyec-

to de resoluci6n conjunta queestipulabala terminacidn dela ocu-
pacion britanico-norteamericanadel territorio. Entre enero y ju-

nio se llevaron a cabo negociaciones tanto en Londres como en
Washington, en las que finalmente los Estados Unidos aceptaron
la antigua oferta britanica de extender la linea del paralelo 49°
hasta la costa del Pacifico como frontera entre ambos paises, de-

Jando la totalidad de la isla de Vancouver en posesién britanica.
Este avenimiento produjo las correspondientes divisiones regiona-

les y partidistas. En la Camara de Representantes una coalicién
de diputados del Oeste y el Norte, entre los que figuraba John
Quincy Adams, habia demandado la completa ocupacién de Ore-
gon.*! Cuando el tratado firmado el 15 de junio de 1846 fue

sometido a la aprobacién del Senado, 14 senadores, en su ma-

yoria del Oeste, votaron en contra, y los 41 votos a favor fueron
el producto de una alianza entre demécratas y whigs, surefos y
nortenos. Entre éstos figuraron Webster y Calhoun;® el primero
consideraba muy arriesgado para los intereses del Norte un con-
flicto con la Gran Bretafa, y al segundo nole interesaba la ad-

59 Richard R. Stenberg, ‘The failure of Polk’s Mexican War intrigue of 1845”’,
en Ramon Eduardo Ruiz,op. cit., p. 69.

© David M.Pletcher,op. cit., pp. 236-253.

1 [bid., p. 329.
© HowardJones,op. cit., p. 153.  
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quisicion de territorio que ampliara la zona de influencia anti-
esclavista.

Uno de los objetivos que motivaban extenderal norte la linea

fronteriza en Oregon era el que los Estados Unidos contaran con

un puerto apropiado para ampliar sus contactos comerciales en el

Pacifico. De ahi el apoyo de parte de los grupos comerciales del

Norte, que obviamente quedaroninsatisfechos con la negociaci6n

final. No obstante, éstos podian ser compensados con alguna otra

posesion territorial y ésta era California. De hecho,la vinculacién
entre aceptarla oferta britanica en Oregon con la adquisicion de,

al menos, parte de California se habia presentado desde 1842. Du-
rante las negociaciones entre Webster y Ashburton, Webster, como

secretario de Estado, sugirid que los Estados Unidosestarian dis-

puestos a aceptar el rio Columbia comolimite en Oregon,si la Gran

Bretana persuadia a Mexico a ceder San Franciscoo inclusiveel te-
tritorio completo de California desde el paralelo 36° hasta el 42°.

Para 1846, las condiciones para apoderarse deeseterritorio eran

mejores. Por unaparte, la poblacion de los Estados Unidos en Cali-

fornia habia aumentado con habitantes procedentes del Oeste, con

lo quese facilit6 vincular los intereses agrarios del Oeste y mercan-

tiles del Norte. Porla otra, tanto México comola provincia misma
de California se encontraban inmersos en unacrisis. El gobierno
norteamericano desde mediados de 1845, posiblemente adelantan-

do los resultados de la negociacidn con la Gran Bretana, habia en-
viado, a través del secretario de Guerra, a John Charles Freemont

a California y habia nombrado a ThomasO.Larkin, su consul en

Monterrey, como agente confidencial para inducir a la anexion de
California por los Estados Unidos.

Durante la segunda mitad de 1845 y la primera de 1846,las pro-

mesas expansionistas de Polk se habian logrado parcialmente. Por

lo que se refiere a Texas, se logro su anexionalserratificada el 4 de
julio de 1845 por una convencion texana. Pero faltaba asegurar la

posesion del territorio a lo largo dela ribera del Bravo. Respecto
a Oregonse procedia a aceptar la oferta britanica y se daban los

primeros pasos para compensarésta con la adquisicion de Califor-
nia. Porello, en este lapso Polk se concentro en forzar a México a

aceptar ambascondiciones, ya que en ello estaba comprometido su

capital politico. El primer arbitrio fue a través de una pretendida
oferta de negociacion, con la mision de JohnSlidell. La amanada

® David M.Pletcher,op. cit., p. 100.

 

 

El problemadela negociacion 7

acreditacion de Slidell y su oferta de vincular el pago de indemni-

zaciones conla cesiOn tanto del territorio en disputa, en Texas, y

la adquisicidn de Nuevo México y California —ideas que estaban
tomadasdela estrategia jacksoniana— condujeron a que su mision
resultara un fracaso. El unico medio quele qued6a Polk para cum-
plir sus promesasfue la guerra de conquista contra México.

6. Conclusiones

Kartvon crausewi1zafirmé en 1883 que “‘la guerra es la con-
tinuacion del intercambio politico’’ entre los Estados por‘‘otros
medios’’.* Y sobre esta idea se puede decir que es la continuacion
de la negociacion por medio dela fuerza, en lugar de los recursos

diplomaticos.

Bajo estas condiciones, los Estados Unidos tenian una significa-
tiva ventaja sobre México. Por su superioridad en recursos materia-
les y humanos,su sistema politico y su capacidad unificadora de la
exaltacion del expansionismo,por su movilidad social. Asimismo,el

hecho de haberiniciado la guerra, haber ocupadoel territorio mexi-
cano y bloqueadolos puertosles dio la delantera estratégica. Pero,
ademas, las condiciones internacionalesles fueron también favora-

bles. En cambio, México careci6 de todo eso y ademassu posicidn
frente al conflicto fue la de solo tratar de defenderlos principios de
legalidad e integridadterritorial, por eso nunca declar6 la guerra a
los Estados Unidos, sino que sdlo afirm6 su derecho a defenderse

de la agresion de queera objeto.
A fines de 1847, cuando finalmente seiniciaron las negociacio-

nes que conducirian al Tratado de Guadalupe Hidalgo, los Esta-
dos Unidos de hecho habian obtenido sus objetivos,al tiempo que
la continuacion de la ocupacion militar de México empezabaa ser

muycostosa en términos econdmicosy politicos. Para México, eva-
dir una negociacionsignificaba el riesgo mismodela existencia de
la nacion. En consecuencia, ambos protagonistas encontraron que

no habia otra alternativa que la solucidn del conflicto, conlas evi-
dentes desventajas para México. Se puede afirmar que paralos Es-
tados Unidos no se podia ganar massin riesgo de perderlo todo y
para México se tendria que perder algo para no perderlo todo.

* Karl von Clausewitz, On War,libro 1, cap. 1, secc. 24, tomado de Suzy Platt,

ed., Respectfully quoted. A dictionary of quotations from the Library of Congress,

Washington, Congressional Quarterly, 1992, p. 359. 
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Aciento cincuenta anos de esa amarga experiencia para los me-

xicanos, cabereflexionarsi las condiciones que impidieron la capa-
cidad de negociacion de Méxicoy de los Estados Unidos, en aque-
llos anos, aun persisten en nuestra asimétrica relacién. Y en esta

reflexion tener presente la frase del pensador estadounidense de
que “‘aquellos que no conocenla historia estan condenadosa repe-
tirla’’.

  

LA DIPLOMACIA ESPANOLA
Y SUS INTERESES EN MEXICO

DURANTELA INVASION
NORTEAMERICANA

(1846-1848)

Por Ratil FiGUEROA EsQuER

INSTITUTO TECNOLOGICO

AUTONOMODE MEXICO

CIENTO CINCUENTA ANOsde la invasién norteamericana a Méxi-
io es importantereflexionarsobrelas circunstancias en que és-

ta se produjo. Indudablemente,en los ultimos anos, un aspecto que

ha empezadoa ser estudiado con detenimiento es el papel de las

potencias europeas durante el conflicto. En el caso del presente

articulo, producto de una investigaci6n mas amplia,’ se estudiael

impacto que produjo la guerra entre México y los Estados Unidos

en la colonia espanola residente en México, sobre el comercio, el

trdfico maritimo y todos aquellos aspectos econdmicos convulsio-

nados durante la contienda, los cuales perjudicaron en una u otra

medida a los intereses espafoles en México. Espana ciertamente
no era ya una gran potencia, pero mantenia una importanciarelati-

va, pues sus residentes en México ocupabanunlugar relevanteenel

aspecto econédmico. Los representantes espanoles, tanto en la ciu-

dad de México como en Washington, debianvelar por el respeto de
dichosintereses porparte delas dos naciones enconflicto.

1. Buques de guerra y bloqueo

En ejército norteamericano invadid México en mayo de 1846
y, aunque el gobierno espaol no contaba con grandes recursos,

* La diplomacia espanola ante la guerra entre Méxicoy los Estados Unidos, 1845-

1848 (en curso de publicaci6n).  
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brindo proteccidn a sus subditos radicados en México. Uno de
los medios empleadosfue el envio de buquesde la Marina Real, los

cuales periddicamentevisitaban las costas del Golfo de México;di-

chos buques eran dirigidos desde la Comandancia General de Ma-

rina del Apostadero de La Habana.

Salvador Bermudez de Castro, ministro de Espana en México,

siempre considero insuficiente el nimero de navios; no obstante,

merece destacarse la labor del comandante general, José Primo de

Rivera, quien a pesar de no contar con una escuadra numerosa,lo-

gro que la poblacion espanola residente en los puertos mexicanos

nunca quedase desprotegida.!

E] bloqueo maritimo, impuesto por los Estados Unidosa los

puertos mexicanos, motivo un intercambio de notas diplomaticas

entre el gobierno de Espanay el de los Estados Unidosacerca del

procedimiento y la manera comose ajustabaéste los articulos 15
y 16 del Tratado firmado en 1795 entre los mencionadospaises. La

polémica se llev6 a cabo en Washington, entre el ministro de Es-

pana, Angel Calderén de la Barca, y el secretario de Estado, Ja-

mes Buchanan; simultaneamente se efectud en Madrid, entre el

ministro de Estado, Javier de Isturiz y el representante de los Esta-

dos Unidos, Romulus M. Saunders. De acuerdoconla interpreta-

cion espanola,la forma comolos norteamericanosrealizaban elblo-
queo contraveniala libertad de comercioestipuladaen los articulos
citados.?

Sin embargo,en la practica el bloqueo fue burlado porlos habi-
les marinos espanoles, grandes conocedores delas costas del Golfo
de México.3 Por otra parte, a los Estados Unidossolo les intereso la

existencia del bloqueo en el primer ano dela guerra, pues a partir

de que consolidaron la posesidn de los puertos mexicanosles fue
masutil permitir el comercio y gravar las importaciones quesein-

1 Desps. 16, 45, 77 y 132. De sBc al PSDE, México, 30 de marzo, 29 de mayo,
27 de junio y 26 de octubre de 1845, AMAE, Leg. 1648. Desp. 419. De sBc al

PSDE, México, 20 de enero de 1847, AMAE, Leg. 1650. RDHM,IV, 30-33. Véase la

explicaci6n sobre siglas y abreviaturasalfinal de este articulo.

? Minuta. Al ministro plenipotenciario de sMc en Washington. Madrid, 18

de junio de 1846, AHN E. Leg. 5586, Exp. 4, Nim. 8. Desp. 248. De ACBal

PSDE, Washington, 7 de enero de 1847, AHN E Leg. 5587, Exp. 2, Nim. 7. Nota.

De WashingtonIrving a Javier de Isturiz, Madrid, 17 de julio de 1846, AHN E Leg.

5586, Exp. 5, Nums.1-3.

3 Desp. 441. De sBc al PSDE, México, 28 de febrero de 1847, AMAE, Leg. 1650.
AHN E. Leg. 5585, Exp. 12, Num.45.    
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troducian en México, mediante un arancel cuyo producto engros6 el

erario de los conquistadores.*

2. Navios espanoles apresadosporlos norteamericanos

Aunaurel comercio directo entre Espafia y México no era con-

siderable desde la peninsula, la cercania dela rica isla de Cubafo-

mentabalas actividades comerciales que sostenia esta colonia con

las costas mexicanas. Por consiguiente,ante una situacion bélica no

resultaba extrafo que surgieranincidentesentrelas fuerzas invaso-

tas de México y los buques espanoles.
A mediados de mayo de 1846,al estallar el conflicto se supo en

Washington queel general Zachary Taylor habia apresado o devuel-

to a Matamorosunagoleta espafola cargada de mercancias. Angel

Calderon de la Barca sostuvo una entrevista con Buchanan, quien

atribufa la conducta de Taylora la posible irreflexidn del momento.’

Esta accidn pudo pasar inadvertida, pero don Angel crey6 conve-

niente enviarle una nota a Buchanan.El incidente imputado a Tay-

lor produjo una justificada indignacion en el ministro de Espana,

pues mientras esto suced{fa, en el Senado y en la Camara de Re-

presentantesse trataba de formular una nuevaley que ajustara con

rigor el cumplimiento por parte de Espana del articulo 14 del Tra-

tado de 1795. Este articulo estipulaba la prohibicion de armamen-

to de barcoscorsarios en territorios espafioles, pues se temia que

serian utilizados en contra de navios norteamericanos, asi como la

recepcion de dichoscorsarios en sus puertosy la venta de las mer-

cancias 0, incluso, de los buques norteamericanos capturados. Bu-

chananllam6 a Calderén dela Barca para recordarlela obligacion

de Espafa comprendidaen dicho articulo, y habiendorecibido el

secretario de Estado plenas garantias porparte del diplomatico es-

pafiol, éste considerd que era el momento para reclamar, a su vez,

la observanciadelosarticulos 15 y 16 del Tratado de 1795 en donde

se concedia a Espanalalibertad de comerciar con ambosbeligeran-

tes, exceptuando determinados objetos considerados como contra-

bandode guerra,‘‘y la de entrar los buques mercantes neutrales en

4 Desp. 270. De ACB al PSDE, Washington, 16 de marzo de 1847, AHN E. eg:

5585, Exp. 12, Num. 89.

5 Desp. 187. De ACB al PSDE, Washington, 15 de mayo de 1846. Transcribe

comunicaci6n hecha enesa mismafechaal capitan generalde la isla de Cuba. AHN

E Leg. 5586, Exp. 4, Nim. 5. Desp. 188. De ACB al PSDE, Washington, 16 de

mayo de 1846, AHN E. Leg. 5587, Exp. 2, Nims. 1-2. Nota. De ACBa J. Buchanan,

Washington, 16 de mayo de 1846.  
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los puertos que se encuentren en la actualidad sitiados, bloquea-

dos o embestidos, que son las palabras del articulo 16’’. Quedaba,

pues, prohibido solamente comerciar con articulos de guerra que

perjudicasen a unadelas naciones beligerantes, o bien, cuandoel

puerto estuviese sujeto a operaciones militares, mas no era el ca-

so presente; la declaracidn del bloqueo era una mera formula del

estado de guerra. Espana no podia considerarlo como un apercibi-

miento contra el comercio neutral. Buchanan evadi6 cualquier tipo

de respuesta.°

Unavez declaradoel bloqueo, dos goletas mercantes espanolas:

Dos Hermanasy Flor de Llanes, fueron detenidas en Veracruz por

una corbeta norteamericana que las condujo al fondeadero de las

escuadras extranjerasenla isla de Sacrificios y las protegid median-

te la custodia de la fragata Maria Cristina de la Marina Real Es-

panola, a cargo del comandante Pablo de Llanes, quien reclam6al

comodoro Conner,jefe de la escuadra bloqueadora norteamerica-

na en el Golfo de México. Gracias a las gestiones del consul de
Espana en Veracruz, Telésforo Gonzalez de Escalante, se permi-

tid desembarcara los pasajeros y entregar la correspondencia. Al

conocer este hecho,los funcionarios del Ministerio de Estado en

Madrid emitieron un dictamen en donde denunciaron quela es-

cuadrilla bloqueadora no procedia de manera imparcial con todas

las embarcaciones.’

En este sentido recibid instrucciones Calder6én de la Barca,

quien el 6 de octubre presento una protesta ante Buchanan. El di-

plomatico espanol aseguro al Ministerio de Estado que estaria pen-
diente de notificar al gobierno de Washington la reclamaci6n co-

rrespondiente ante cualquier eventualidad de esta naturaleza. Dias

después, el ministro de Espana en Washington se mostrabasatisfe-

cho de las seguridades ofrecidas por Buchanan.®

La goleta Flor de Llanes continu6las travesias de La Habana a

Veracruz. A fines de diciembre de 1846 llev6 a bordo dieciséis cajas

© Desp. 253. De ACB al PSDE, Washington, 28 de enero de 1847, AHN E Leg.
S585;exp= 125 Nums. 84-88. Calder6n de la Barca bas6 su argumentaci6n an-

te Buchanan en la siguiente Minuta. Al ministro plenipotenciario de los Estados

Unidos, Palacio [Real de Madrid], 5 de agosto de 1846, AHN E. Leg. 5586, Exp.5.

Nims. 1-3. :

7 Desp. 50. De TGE al PSDE, Veracruz, 1 de junio de 1846, AHN E. Leg. 5586,

Exp. 12, Nim.9.

§ Desp. 228. De ACB al PSDE, Nueva York, 12 de octubre de 1846, AHN E. Leg.

5586, Exp. 4, Nim. 13.
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de espadaspara ser entregadasal ejército mexicano.’ Desde luego,

esta medida contravenia la neutralidad estricta que Espana habia

decretadoen la contienda, pero es posible que no se percataran de

ello los norteamericanos. El capitan de la goleta fue victima de un

triste fin: asesinado en noviembre de 1847 en el camino de Brazos

de Santiago donde se encontraba fondeadala goleta."

El caso de la goleta Cecilia, procedente de Cadiz con destino

a Veracruz, result6 més complejo. El 23 de junio de 1846 —poco

antes de fondear— fue detenida por un buque norteamericano que

bloqueabael puerto de Veracruz." Informaciones contradictorias

senalaban que, ademasde ser bombardeada,sele habia obligado a

arriar la bandera espafila y volverse a la marsin viveres ni agua,y

el consul de Espafia en Veracruzlo crey6. Destaco el testimonio de

Francisco de Paula Enrile.”

Al conocerestas noticias en el Ministerio de Estado en Madrid,

consideraron que habia exageracion en los testimoniosy trataron de

9 Desp. 3. Del consul de México en La Habana, Buenaventura Vivoal MRE, La

Habana,17 de diciembre de 1846. Apud,INP, p. 304.

10 a Patria. Diario de Nueva Orleans, 8 de noviembre de 1847.

1 Desp. 53. De TGE al PSDE, Veracruz, 1 de julio de 1846, AHN E. Leg. 5585,

Exp. 12, Noms. 12-13.

12 Nota. De un pasajero de la Cecilia, Esteban Regovich a TGE, 23 de junio de

1846. Anexo al Desp. 53. Ibid. Nota. De Francisco de Paula Enrile a TGE,23 de ju-

nio de 1846. Ibid. El Ministerio de la Guerra de Espana le habia concedido cuatro

afios de RealLicencia paravisitar las Antillas y México, con el objeto de restable-

cer su salud,al ‘‘Teniente coronel graduado comandante de Infanteria retirado

con uso de uniforme Francisco de Paula Enrite’’. Nota. Del subsecretario de la

Guerra al ministro de Estado. Madrid, 29 de noviembre de 1845. AMAE,leg. 1648.

Parece que Enrile llevaba una vida de aventurero, muy similar a la de Alejandro

Atocha, género de personas que de vez en cuando van a “‘hacer la América’ en

el siglo xIx. Unavezalsalir de Veracruz, en la diligencia para México fue robado

ala salida de Perote, y despojado de todossus efectos y equipajes. Como llevaba

muchas condecoraciones y medallas, se creo una leyenda en torno suyo y un pe-

riddico de la oposicién a la administracion de Paredes, El Republicano, crey6 que

era el propio Infante don Enrique de Borb6on. Entré en comunicacionescon este

diario y la verdad sali6 a flote. Poco después, cometi6 algunos hurtos en varias

tiendas dela capital: reloj, cadena y un anillo de diamantes. Fue sorprendido in

fraganti en el momento que cometia el robo. Bermidez de Castro lo amonesto por-

queutilizabael titulo de coronel, siendo s6lo teniente coronelretirado. Enrile le

argumento que habia obtenido el grado de coronel, posteriormente Bermudez de

Castrole exigid su diploma, que no pudo presentarle. Bermudez de Castro alarma-

do lo reprendi6,le facilit6 dinero de su bolsillo y lo hizo salir ala brevedadposible

en la diligencia para Veracruz. Desp. 296. De sBC al PSDE, México, 29 de julio de

1846, AMAE,Leg. 1649.  
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tomarlo con mas calma." El ministro espanol en México, Salvador

Bermudez de Castro, entabl6 comunicaciones con el comandante
Llanes, quien afirm6 que lospasajeros habian alterado la verdad.

El capitan de la Cecilia, despuésderecibir porescrito la notificacidn
de bloqueo,intent6 forzarlo por la noche; de esta manera se expuso
—segun el Derecho Maritimo— ‘‘a que se confiscase comolegitima
su embarcacion’’. Era verdad que se obligé a la Cecilia a salir del
puerto, pero sus pasajeros fueron recogidos por la Maria Cristina.

E! consignatario dela goleta, J. N. Riculfi, escribid a Calderén
de la Barca desde Nueva Orleans. Protestaba por la incapacidad

y mala fe del encargado del Consulado de Espanaeneste ultimo

puerto, Emilio Sanchez Dolz, quien no se apoyaba en un Cédi-
go de Comercioy, porlo tanto, desconocia sus deberes. El ministro
de Espana en Washington debia, pues, recabar una informacién lo

mas exacta posible de lo sucedido enel caso de la Cecilia.'5

Cuandoesto ocurria a Calder6nde la Barcalo Ilamé con urgen-
cia Buchanan. El también hab{a conseguidoinformacién del como-
doro Conner. La sesidn se desarroll6 en un ambiente tenso. Bu-

chananle mostr6 la correspondencia expedida por Conner,la cual

contenia unaserie de frases descorteses que provocaron el sonrojo
del secretario de Estado, expuestoen dificil situacién anteel afable
caballero, Angel Calderén dela Barca."

Parece ser que la parsimoniay las maneras diplomaticas de don
Angel exasperaban a Buchanan,quien en un momento de franque-

5 Losexpertos dictaminadores dela Seccidn 3a. del Ministerio de Estadoasilo

entrevieron, esto es, que se trataba de una “‘exageracion en los informes dados

porlos pasajeros sobre haber hechoarriarla bandera a la goleta espafiola’’. EE
[8]. Palacio [Real de Madrid], 6 de septiembre de 1846. Minuta. Al ministro

plenipotenciario de SMC en Washington, Madrid, 31 de octubre de 1846, AHN E
Leg. 5585, Exp. 12, Num. 78.

1 Desp. 296. De SBC al PSDE, México,29 de julio de 1846, AMAE, Leg. 1649. An-

gel Calderon dela Barca reconoce que, desgraciadamente,el testimonio enel cual

se apoy6 el consul de Veracruz, proviene de ‘‘un estafador —el coronel Enrile—

inmoral, que deshonrael hidalgo nombre quelleva, que fue salvado dealli a poco

en México de uncastigo ignominiosoporel ministro de sMc [Salvador Bermudez

de Castro], que lo hizo salir de aquella republica’’. Agrega que Enrile pas6 a Es-

tados Unidos, donde “‘nos enganéy haestado en toda la Unidn empleando sus

perversas manas’’. Desp. 278. De ACBal PSDE, Washington, 24 de marzo de 1847,
AHNE. Leg. 5585, Exp. 12, Nims. 94-95.

© Desp. 216. De ACB al PSDE, Newport, 13 de septiembre de 1846, AHN E. Leg.
5585, Exp. 12, Nim. 68.

'© Desp. 270. De ACB al PSDE, Washington, 16 de marzo de 1847, AHN E. Leg.
5585, Exp. 12, Nim. 93.
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za y yairritadole dijo: ‘“Yo no habria tenido tanta indulgencia y

hubiera apresadoal bergantin’’. Por lo demas,el asuntode la Ceci-
lia ya no ofrecia esperanza de ningunarreglo, el navio se perdio en
un temporal en La Habana;el consignatario, Riculfi, ya no crefa ne-

cesario presentar ninguna reclamacion. Calderon dela Barcaexpli-
caba que: ‘‘Comola Cecilia se perdi6 en el mar, sus duenos habran
sin duda alguna recobradosu precio de la compania de seguros, y

de ahi provienesu desistencia; pues lo queles importa no era que

prevaleciese el principio que invocaban,sino recobrar su dinero’ val

Llamanla atencidn —comocolacién a este hecho— varias cues-

tiones. El Consulado de Espana en Nueva Orleans,a pesardere-

presentar un puerto clave, se encontraba a cargo de un joven in-

experto e ignorante de sus deberes como Sanchez Dolz, quien no

supo ni quiso extenderla protesta jurada del capitan dela goleta.

Otro punto poraclararseria el escaso crédito que debia otorgarse

a aventureros como Francisco de Paula Enrile. Angel Calderon de

la Barcaera, sin duda, uno delos diplomaticos espanoles que mas
exasperaban, no solo a James Buchanan,sinoincluso, a los pro-

pios funcionarios del Ministerio de Estado de Madrid, mucho mas
pragmaticos. En efecto, su excesivo celo, sus prejuicios, sus pre-

ocupaciones,a veces, entorpecian su laboriosidad acuciosa."*

A los funcionarios del Ministerio de Estado de Espanales in-
teresaba que los tratados se cumpliesen, aunque fuera con cierta
laxitud, y no hubiera dificultades que entorpecieran las operacio-
nes mercantiles. A Calderon de la Barca, sin duda un purista del
Derecho Internacional, le preocupaba constatar como los Estados
Unidos violaban las normas siempre en provecho suyo. De Madrid
le decfan que lo importante era el comercio, siempre y cuandolos

puertos no estuviesen bloqueados0 ‘‘embestidos’’ en el momento
de la llegada de buques espafioles, asi como quelos articulos obje-
to de este comercio fueranlos estipulados por el Tratado de 1795.
A don Angel le molestaba infinitamente que su pais estuviese pa-

gando una deudaa los Estados Unidos como indemnizaci6nporel
bloqueo que en otro tiempo Espana decret6 en sus dominios.

Calder6ndela Barca no estaba del todo equivocado. Los Esta-
dos Unidosfirmaron con Espafia la Convencion de 1834,porla cual
esta ultima se oblig6 a resarcir los dafos que el bloqueo decretado

17 Ibid.

18 EE [5], Palacio [Real de Madrid], 28 de julio de 1846. EE [6], Palacio [Realde

Madrid], 29 de julio [de 1846].  
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por su gobierno caus6 al comercio estadounidense durante las gue-

tras de emancipacidn hispanoamericana; épor qué ahora, durante
la guerra contra México, los norteamericanostrataban deinfringir

aquellas disposiciones del Tratado de 1795 queles fueran desfavo-
rables? La respuesta se impone, la Union Americanaestaballegan-
do al cenit de su expansionismoterritorial y podia ya, desde ahora,
mirar con desdény transgredir tratados de Derecho Internacional

celebrados con una naci6n que en esos momentosse encontraba en

decadencia econdémica,con sdlorestos de su otrora poderoso impe-

tio. No se sabe conprecisién si Calderonde la Barca se percataba
de lo anterior, ciego comoestabaél y todos los diplomaticos euro-
peosante el desmesuradocrecimiento de los Estados Unidos.

Las infracciones por parte de los Estados Unidos continuaron,
en enero de 1847 fue detenido durante cinco dias un bergantin
espanolen las inmediaciones de Villa Frontera, en el Estado de

Tabasco. Los norteamericanos lo habian confundido con un navio
mexicanoy creian que llevaba mercancias de contrabando, aunque

después se le permitid seguir su ruta. El Ministerio de Estadoins-

truy6 a Salvador Bermudez de Castro para queno presentase recla-

maciones.”
La actitud norteamericana no siempre fue en extremo severa

con las embarcaciones espafolas. Asi lo demuestra, por ejemplo,
el caso de la goleta Isabel procedente de La Habana, capturada

en el puerto de Alvarado. El comodoro Connerresolvi6 el pro-
blema en forma amistosa, pues le concedi6libertad y permitio que
continuarasu viaje. No quiso entorpecerlas relaciones con Espana,
aunque argumentabaéste queexistian suficientes razones para en-
viar la goleta Isabel a los Estados Unidosy declararla buenapresa.”

A la mayorparte de los buques mercantes espafiolesque consig-
naronlos norteamericanos durante la contienda se les otorg6 liber-
tad posteriormente, con excepcién de la goleta Laura Virginia; ésta
fue capturada en Tabasco y conducida a Nueva Orleans, sentencia-

da y vendida como buenapresa. Las reclamaciones de Calderén de
la Barca en Washington fueron inutiles.1

19 Desp. 420. De sBC al PSDE, México, 25 de enero de 1847, AMAE, Leg. 1650.

AHNE. Leg. 5585, Exp. 12, Nums. 39-42.

2 Desp. 425. De sBc al PSDE, México, 27 de enero de 1847, AMAE, Leg. 1650.

AHN E. Leg. 5585, Exp. 12, Noms. 43-44.
21 Desp. 343. De ACB al PSDE, Washington, 20 de noviembre de 1847, AHN E

Leg. 5587, Exp. 2, Nims. 32-33. Nota. De AcB a J. Buchanan, Washington, 20 de
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3. El arancel norteamericano

Ex bloqueo maritimo no tenia razon de ser prolongado una vez

consolidada la ocupacion de las costas en México por los norte-

americanos. Comonaci6n invasora, los Estados Unidos debian de-

dicarse a la administraci6n de ese jugoso ingreso quesignificaban

para México los derechos de importacion.
En este sentido, Calder6n de la Barca anunciabael 13 deabril

de 1847 que bajo ciertas circunstancias se mantendrian abiertosal

comercio extranjero los puertos mexicanos ocupadosy los que pre-

tendian conquistar.Estas disposiciones fueron recogidasenla ca-

pital de Espanaa fines de mayo,pero aunantes de que se publicaran

en el periddico oficial La Gaceta de Madrid,los industriosos y prac-

ticos catalanes se apresuraron a consignar aquellos articulos que

exportaban a México, conla finalidad de dar a conocerel arancel

impuesto aellos por los norteamericanosinvasores.*

Porsu parte, en una forma mas detallada, Bermudez de Castro

envio unarelacion delas nuevastarifas. Consideraba queel arancel
habia sido elaborado con precipitacion y se habia combinado me-

diante ‘‘una ignorancia casi absoluta delos habitos y necesidades de
esta republica’’. El diplomdatico espanol percibia, incluso, muchas
irregularidades: a la cera, una delas principales exportaciones de

Cuba, le habia sido disminuidala tarifa en relacion conel arancel

mexicano vigente desde 1845; en cambio, se incremento conside-

rablementela aplicada a los libros. Pero, en general, los efectos
que formabanla base del comercio de Espana con México habian

obtenido rebajas considerables. Incluso los productos de Cuba, co-

moel aztcar, el aguardiente de cana, el café, la miel y el tabaco,

los cuales estaban absolutamente prohibidos por el arancel mexi-

cano, fueron admitidosporla tarifa norteamericana, aunque con

derechos menos moderados, ‘‘sin embargo,de lo queal principio

se espero’’.* El representante de Espana en México concluia ex-

poniendo que ‘‘comola ocupaci6n delos puertos de esta Republi-

ca podra prolongarse por muchotiempo, y comoel contrabando,a

viembre de 1847. Para estudiarla contraparte espafiola en cuantoa captura de bu-

ques norteamericanosduranteel conflicto véase Ratil Figueroa Esquer, La guerra

de corso de México durantela invasion norteamericana, México, ITAM-PARMEC,1996.

2 Desp. 280. De ACB al PSDE, Washington, 13 de abril de 1847, AHN E. Leg.

5870. VT.
23 El Barcelonés, Barcelona, 22 de mayo de 1847.

24 Desp. 468. De SBC al PSDE, México, 24 de mayo dc 1847, AMAE, Leg. 1650.

AHN E. Leg. 5870. VI. RDHM,IV, 92-93.
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falta de trafico legal, se encarga de abastecer a los consumidores,

el arancel de los Estados Unidos va a modificar notablemente las
relaciones comerciales de esta nacion’’.*

El 17 de julio de 1847, Calderon de la Barca enviaba la mo-

dificacion realizada al arancel establecido por los Estados Unidos.
Contraella se habia expresadoel secretario de la Legacionbritani-
ca en Washington, John Crampton.* Aunque dichos cambios no

eran representativos, Calderén de la Barca y Crampton considera-

ban que destruian los datos fijos que eran necesarios para calcular

con aciertoel trafico comercial.’

En octubre, desde la conquistada capital de México,el encarga-

do de negocios de Espana, Ramon Lozano,juzgaba beneficiosaspa-
ra los productos espanoles las modificaciones impuestasal arancel

por los norteamericanos. Sin embargo, los comerciantes espanoles

establecidos en México nunca estaban completamentesatisfechos;

se quejaban contra el general Scott por no haber abolido las adua-

nas interiores como fue su promesa.”8

Una nueva modificacion del arancel se promulg6 en noviembre
de 1847. El ministro de Espana en Washington concluia senalando

que ésta noconstituia una nuevaley,‘‘sino una medida adoptada en

virtud del derecho de conquista y bajo la denominacion de contri-

bucidn de guerra’’.”” Obviamente los productos norteamericanos

estaban menos sobrecargados quelos de otros paises. La ultima

modificaciOn se realiz6 el 16 de noviembre, con México ya postra-
do. Washington imponia no solo contribuciones, sino que el peso
del costo de la guerra recayera sobre los mexicanos.*°

% Ibid. El folleto anexo al Desp. 486 de sBC era el siguiente: Arancelo tarifa

de los derechos sobre importacionesy toneladas y regulaciones para el cobro de los

mismosen los puertos de Méjico que se hallan en la actualidad, o puedan hallarse en

lo sucesivo en posesiOn de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos, por medio de

conquista. Preparadaporel secretario de la Tesoreria y traducida por E. J. G6mez.

Nueva Orleans, Imp. de C. Potier y A. Joly, 1847, 16 pags.

% Desp. 298. De ACB al PSDE, Washington, 17 de junio de 1847, AHN E Leg.
5870. vr.

21 Ibid.

% Desp. 26 de RL al PSDE,23 de octubre de 1847, AMAE, Leg. 1650.

® Desp. 339. De ACB al PSDE. Washington,12 de noviembre de 1847, AMAE,Leg.

1466. Copia traducida por la Legaci6n de Espafia en Washington. Nueva modi-
ficaci6n al arancel impuesto por los Estados Unidosa los puertos conquistados a

México. Departamento del Tesoro, 5 de noviembre de 1847.

* Desp. 342. De ACB al PSDE, Washington, 20 de noviembre de 1847, AMAE,
Leg. 1466.
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4. Préstamos forzosos

Dorante la guerra conlos Estados Unidosel gobierno de Mexico,

siempre carente de recursos,se vio obligado a acudir a un procedi-

miento extremo: los préstamos forzosos. Estos representaban con-

tribuciones extraordinarias exigidas por las administraciones mexi-

canas en momentos de apuro, para hacer frente a las necesidades

imperiosas comolo eran las que demandabala invasion norteameri-

cana. El gobierno de México publicabaun boletin especial en donde

incluia unalista de un grupode capitalistas, asi como de las canti-
dadesexigidas.

Comoesta medida,en ocasiones no solo afectaba a ciudadanos

mexicanos, sino a espafioles residentes en México, los representan-

tes diplomaticos peninsulares se mantuvieron muyal pendiente con

el objeto de proteger a sus compatriotas. Tanto Bermudez de Cas-

tro como su sucesor, Ram6n Lozano,afirmabanquelos subditos es-

pafioles posefan las fortunas mas considerables de México; sin em-

bargo, esta afirmacién mereceotra investigacion, pues sobrepasa

los limites de este articulo.*!
El primer préstamoforzoso que se conoce —durantela invasion

norteamericana— data de fines de octubre de 1846. El gobierno

exigia 200 000 pesos a cincuenta casas comerciales, estaban inclui-

dos algunos stibditos espafoles. Bermudez de Castro protesto ante

el ministro de Relaciones Exteriores de México, Manuel Crescencio

Rején, quien pretendia fundamentarel procedimiento en el articu-

lo 6 del Tratado de Paz con Espafa. Este estipulaba la igualdad

de los ciudadanos mexicanos y espafoles con respecto

a

la distri-

buci6n de contribuciones, impuestos y demas cargasgenerales. El

plenipotenciario espafiolle replicé que esa clausulase referia a los

impuestos ordinarios, no a los préstamos forzosos y argumentaba

que también se consideraban exentos —de los mismos— los fran-

ceses y los britanicos. Al fin qued6 establecido quesilos subditos

espafoles aportaban una contribucién al gobierno de México era

de una forma enteramente voluntaria.*””

31 Unainvestigadora, especialista en las relaciones México-Espana durante la

primera mitad delsiglo XIX,traza un cuadro objetivo de los principales capitalistas

espafiolesen estosafios, Antonia Pi-Sufer Llorens, “Negocios y politica en México

a mediadosdelsiglo xIx’’, en Una inmigracion privilegiada. Comerciantes, empre-

sarios y profesionales espanoles en México en los siglos XIXy XX, Madrid, Alianza,

1994, pp. 75-96.

22 Desp. 362. De SBC al PSDE, México, 26 de octubre de 1846, AMAE,Leg. 1649.

 
 



 

110 Rail Figueroa Esquer

Un mes mastarde el gobierno de México imponia otro présta-

mo forzoso, mas general y de mayor importancia que el anterior:
se trataba de dos millones de pesos; la parte asignada al Distri-

to Federal era de ochocientos mil pesos. Bermudez de Castro re-
clam6 inmediatamente ante el ministro de Relaciones Exteriores,

José Maria Lafragua, para que se borrasendela lista los nombres
de los stbditos espafoles que estaban inscritos. Todos fueron dis-
pensadosdeesta contribucion.*

En regiones apartadas, como el estado de Tabasco, resultaba

masfacil exigir préstamos forzosos a los sibditos espanoles; asi su-
cedié en noviembre de 1846, aunque las autoridades de ese estado
pretendian justificar dichas medidas asegurando que el préstamo

forzoso era un simple adelanto de los impuestos ordinarios.* El
propio vicepresidente de la Republica, Valentin Gomez Farias, in-
tervino en el asunto y el gobierno de Tabascotuvo,incluso, que de-

volver unaporciéndelas contribuciones impuestasa los espanoles.*

Result6 mas complicado elcaso de la extracci6n de noventa y

ochobarras de plata —autorizada por Santa Anna— enla Casa de

Monedade San Luis Potosi, de las cuales ochenta y seis pertenecian

aespanoles. Los motivos de Santa Annaeran graves: el hambrey la

desnudez de sus tropas pr6ximasa batirse en el norte con los inva-
sores angloamericanos. Santa Annalleg6 hasta ofrecer sus bienes
como garantia y prometi6 a los perjudicadosqueel importeles seria
rigurosamente devuelto.

Bermudez de Castro consideraba este asunto especialmente de-
licado para México, porserel tercer caso de exaccidn deestetipo.

Al analizar la conducta de Santa Anna creia quelasdificiles circuns-
tancias lo justificaban, pero nole imprimian autoridad pararealizar
el despojo. Exigfa la indemnizacion alos afectadoscon los prime-
ros fondos asignados a los estados comarcales. El encargado del
despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Maria Or-
tiz Monasterio, reconoci6 lo justo de las demandasdel diplomatico

3 Desp. 391. De sBc al PSDE, México, 28 de noviembre de 1846, AMAE. Ne-
gociaciones. Convenios. Siglo XIx, Nim. 120. Impreso. Ministerio de Hacienda,

Decreto, México, 19 de noviembre de 1846. Nota. De sBca J. M. Lafragua, México,

2A de noviembre de 1846. Nota. De J. M. Lafragua a SBC, México, 25 de noviembre

de 1846.

¥ Desp. 389. De sBC al PSDE, México, 27 de noviembre de 1846, AMAE, Leg.

1649.

35 Desp. 432. De SBC al PSDE, México, 24 de febrero de 1847, AMAE,Leg. 1650.

Desp. 475. De SBC al PSDE, México,27 de abril de 1847, AMAE, Leg. 1650. AHN E

Leg. 5870. RM.
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espanoly acord6queel valorde las barras de plata fuera cubierto
con la mitad del contingentede los estados de San Luis Potosi, Gua-

najuato y Zacatecas. El representante de Espana se mostrabasatis-

fecho por la soluci6n aparentemente razonable hacia el asunto.%*

Cinco meses mastarde el conflicto continuaba; Bermudez de

Castro exponiaal Ministerio de Estado el desarrollo del mismo;las

6rdenes de México no fueron cumplidas puntualmente;el estado de
San Luis Potosi, sin duda el que mas contribuy6 econdmicamente
a la guerra, tenfa sus arcas exhaustas. Asi lo reconoci6 el plenipo-
tenciario espanol y propuso que la deudapasara a los estados de

Jalisco o Puebla. Mientrastanto estallo la rebelidn de los *‘polkos’’
en la ciudad de México. Los norteamericanos desembarcaron en
Veracruz y lo bombardearon; eneste estado y en el de Puebla ocu-

rrieron las operaciones militares; Jalisco se habia declarado inde-
pendiente, de hecho; el problema dela deuda se imponia: no se
pagaba. En unaconferencia con Santa Anna, Bermudez de Castro
le expuso que su reclamaci6n debia considerarse como un “‘crédito
privilegiado... no sdlo porlo arbitrario del despojo, sino por haber
consumidosu importeen la subsistencia del ejército, garantizando-
me su pagaconlos primeros fondos que entrasen enla comisaria

militar’ 37
El representante de Espana en Méxicoy el ministro de Hacien-

da se abocaron de nuevo aestudiar la formaposible de realizar di-

cho pago. De esta manerase resolvio estipular el mismo por medio

de un convenio diplomatico;la retribuci6n seria satisfecha con “el

producto de doce granos de aumento sobre cada marco deplata

establecido porel decreto del 30 de abril ultimo, destinandose ex-

clusivamentesu total importe a la amortizaciOn de este crédito’’.**
Tres anos mas tarde, en 1850,nose les habia retribuido la suma

del equivalente de las barras de plata a los acreedores. En vano se

esforzabael nuevo ministro espanol, Juan Antoine y Zayas, por con-

seguir que se pagaraa los perjudicados. El desbarajuste financiero
mexicano prosegufa: ‘‘El tesoro publico esta exhausto, las rentas

comprometidas al pago de otras obligaciones, y a este gobierno no

36 Desp. 431. De SBC al PSDE, México, 23 de febrero de 1847, AMAE, Leg. 1650.

AHN E.Leg. 5870. RM.

37 Desp. 509. De sBC al PSDE, México, 26 de junio de 1847, AMAE, Leg. 1650.

AHN E. Leg. 5870. RM.

38 Protocolo del Convenio diplomdatico celebrado entre SBC, EEMP de SMC,

José Marfa Ortiz Monasterio, OMEDMRE y Juan Rondero del Ministerio de Ha-
cienda, México, 8 de junio de 1847, AMAE, Leg. 1658. AHN E. Leg. 5870.
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le quedan masrecursosparasubsistir que los millones de la indem-

nizacion de los Estados Unidosporla cesidn de Texasy California
muy proximosa agotarse’’.3?

Bermudez de Castro siempre se mantuvo pendiente de la impo-
sicidn de cualquier préstamo forzoso sobre algun subdito espanol.
A pesardela diversidady circunstancias de cadacaso,habia prefe-
rido allanar cadasituacion por medio de conferencias privadas con
los ministros mexicanos, en lugar del envio de notas diplomaticas.

Todassus reclamaciones fueronsatisfechas.“°

DonSalvador continuaba cosechando éxitos en sus demandas

ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, quien, por otra parte,

presentaba un cuadropateticode la situacion de los estados:

Las relaciones diplomaticas son cada vez mas penosasen la espantosa anar-

quia que llama sistema federal esta Republica. Cada gobernadores un jefe

independiente que se permite interpretar a su arbitrio los tratados,alterar la

legislaci6n comin, decretar préstamos forzosos, imponersubsidios e inventar

contribuciones. La guerra es ahora el pretexto de las mayorestropelias, y para

salvar en tan criticas circunstancias los gravisimos intereses encomendados a

la LegaciOn de SMC,no basta un trabajo incesante nison suficientes el cuidado

y la firmeza; es indispensable que, comohasta ahora, ayudea los esfuerzos,la

fortuna. Los débiles lazos de Uni6n queexistian en este pais se van rompien-

do, el gobierno general no es respetadoni obedecido,la mitad de la Republica

desconocela autoridad la otra mitad se halla dominadaporlos invasores.*!

Don Salvadorno debia sorprenderse demasiado dela facilidad
con que sus reclamaciones obtenian unfeliz resultado; conocien-

do el estado de descomposicion de México en mediodela invasion

angloamericana, gobernadoporefimeros gobiernosy en unasitua-

cion de crisis permanente. Era cierto que las autoridades mexicanas

preferian accedera sus peticiones para no padecer mas problemas

de momento,pero resoluciones asi conseguidas no sentaban prece-

dentey, a la larga, produjeron en la poblacion y en las autoridades

de México una aguda xenofobia.

*® Desp. 117. De Juan Antoine y Zayas al PSDE, México, 8 de julio de 1850,

AMAE,Leg. 1652.

*® Desps. 434, 436 y 439. De SBC al PSDE, México, 26 y 28 de febrero de 1847,

AMAE, Leg. 1650.
41 Desp. 485. De SBC al PSDE, México, 24 de mayo de 1847, AMAE,Leg. 1650.
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Mas embarazosole result6 a Bermudez de Castrosalir avante
con respecto a las nuevas disposiciones que replanteabael gobier-

no de México, a medida quelosinvasores se acercabana la capital.

EI recurso de los préstamos forzosos estaba agotado porque sdlo
lo pagabanlos ciudadanos mexicanos.Porlo anterior, el gobierno

expidi6 un decreto el 17 de junio de 1847, porel cual se exigia un
impuesto extraordinario de un millon de pesos. Para que no fuesen

exentos los extranjeros, no se le atribuy6el caracter de contribucion

de guerra, ‘‘sino consideracionesvagas y generales:las notorias es-

caseces del erario y la urgencia de cubrir los gastos publicos’’.”

EI jefe de la Legaci6n de Espana en México debio reconocer
que eneste caso el gravamenle correspondia pagarlo a los subdi-
tos espafioles. Una vez propuestala ley, cundio la asechanza; don
Salvador pugno por medio de una nutrida correspondenciaconel

Ministerio de Relaciones Exteriores para que el encargado de fi-
jar las cuotas fuera el Tribunal Mercantil. No queria que el encar-

gado deregirlas fuera el gobernadordel Distrito Federal, pues la
primera corporaci6n rebajaba substancialmentelas cuotasexigidas.

Solicit6 y logré, ademas, que no se cometieran tropelias ni abusos
contra los espanoles y se les guardase todo tipo de consideracio-
nes. Bermudez de Castro logré la intervencién del propio Santa
Anna, quien deseoso de permanecer en términos amistosos con el
diplomatico, quien pronto partiria rumbo a Europa, dicto las or-
denes conducentes para quese accediese la peticion del ministro
espanol.’

Nofaltaron reclamaciones ante la Legacion de Espana proce-
dentesdelinterior de la Republica Mexicana. Sin embargo, después
de la caida de la capital de Méxiconoexistia ‘‘sino una sombra de

autoridad en Querétaro’’, como lo afirmaba Ramon Lozano, en-

cargado de negocios de Espafia, quien no juzg6 prudente presentar
demandasante el gobierno mexicano. Unavez firmadoel trata-

do de Paz entre México y los Estados Unidos, Lozanose dirigio a
Manuel dela Pefia y Pena,presidente provisional de la Republica,
exponiéndole que conocia la resolucion del gobierno con respecto
a devolverlas cantidades conlas cuales habian contribuidolos sub-
ditos britanicos. Lozano considerabaesta situaciGn injusta. Pena y
Pefa desmentia el rumor,al mismo tiempo que agradecia la defe-

#2 Desp. 532. De sBC al PSDE, México, 27 de julio de 1847, AMAE, Leg. 1650.

AHNE. Leg. 5870. RM.

4 Ibid.
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rencia de Lozanoal haber pospuesto sus reclamaciones. El gobier-

no de México no podiacrear un privilegio en favor de los stbditos
de un pais determinado en detrimento de los de otro.“

5. Proteccion los stibditos espanioles

Lacolonia espanola en México fue eficazmente protegida por sus

consules y diplomaticos durante la guerra que sostuvieron México
y los Estados Unidos. Al asumir Espanaunaactitud de neutralidad
estricta en la contienda, extendio esa misma lineapolitica a sus sib-
ditos residentes en Meéxico.‘5 Incluso se castig6 a un miembro del
ejército mexicano,el general Pedro de Lemus, comandantedelesta-

do de México, porque se habia comportado en formaarbitraria con
el subdito espanol Juan Domingo de Celis, a quien le fueron em-

bargadas ciento sesenta mulas de su propiedad y ademasfue apre-

hendido, insultado y amenazadoconcastigos corporales. Salvador

Bermudez de Castro interpuso sus oficios por medio de enérgicas

notas diplomaticas; Celis fue dejado enlibertad bajo fianza y Lemus
destituido de su cargo.**

La proteccion brindada porlos viceconsulados espanoles fue
muy amplia, porque los diversos diplomaticos que estuvieron al
frente de la Legacion de Espana en México —de 1839 a 1846—
habian pensado con sumocuidado el nombramiento delos vicec6n-

sules en varias ciudades de la Republica. Interrumpidaslas relacio-

nes entre México y Francia, quedabanal cargo de algunos vicecon-

sulados no solo los sibditos espanolesy franceses, sino también los
austriacos, napolitanos y portugueses, quienes hasta estos momen-

tos eran representadospor Francia. Todosestos extranjeros pedian

proteccion en caso de turbulencias interiores 0 de conflicto conlas

fuerzas angloamericanas.*” E] ministro de Estado Joaquin Francis-
co Pacheco, desde Madrid aproboesta disposicion de Bermudez de
Castro y hasta sugiri6 que se aprovechase esta circunstancia para

* Desp. 59. De RL al PSDE, México, 7 de febrero de 1848, AMAE, Leg. 1651.
AHN E. Leg. 5870. RM.

4 Desp. 370. De sBC al PSDE, México, 29 de octubre de 1846, AMAE, Leg. 1649.
AHN E. Leg. 5870. RM.

* Desp. 390. De SBC al PSDE, México, 28 de noviembre de 1846, AMAE, Leg.
1649. AHN E Leg. 5870. RM.

47 Desp. 524. De sBC al PSDE, México, 26 de julio de 1847, AMAE, Leg. 1650.
AHN E. Leg. 5870. RM.
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“que este amparosea el mas eficaz y amplio para cuantoslopre-

tendan’’.*
En NuevaOrleans también fue precisa la intervencion del Con-

sulado espanol para proteger a los peninsulares residentes en ese

puerto, quienes sufrieron unaserie de vejaciones porparte de los
regimientos norteamericanos compuestos por voluntarios de Mis-

sissippi y Pensilvania en su paso para México. Por fortuna,parala
colonia hispana, ahora estaba al frente del Consulado de Espana

un hombrepreparadoe inteligente, Carlos de Espana, quien rea-

liz6 una rigurosa defensa de los sibditos espanoles y logr6 que el

gobernadordel estado ordenarala salida de las tropas de esa po-

blacion.”
Después de haber sufrido el bombardeo de Veracruz, puerto

en donde radicaba la sede de varias casas comerciales, propiedad
de espafioles, algunas de éstas fueron objeto de asaltos y robos

por parte de los invasoresvictoriosos. El consul espanol, Telésforo

Gonzalez de Escalante,se hallaba incomunicadoconel ministro de
Espanaenla ciudad de Méxicoy, porlo tanto, requiri6 instruccio-

nes de Calder6n de la Barca en Washington. Gonzalez de Escalante
habia enviado reclamaciones al general Scott, quien ni siquiera se

digno presentar acuse de recibo de las mismas.°° Calderon de la
Barca le recomend6al cénsul en Veracruz que actuara de comin

acuerdo conlos cénsules de las naciones amigas de Espana;igual-

mentele sugirié la formacion de una junta o comision,la cualcali-
ficaria la legalidad de las reclamaciones.®!

Graciasa las gestiones del consul Gonzalez de Escalante, en ju-
lio de 1847, el gobernadormilitar del puerto de Veracruz, coronel

Henry Wilson, modifico un articulo de la orden expedida para que
en caso de alarmatodos los habitantes del puerto, incluso los ex-
tranjeros neutrales,se trasladasena la plaza del baluarte de la Con-

cepcién en la parte exterior del muelle para resguardarse de todo

48 RO. Del PSDE al ministro de Espafia en México, Madrid, 2 de enero de 1847,

AMAE,Leg. 1650. AHN E. Leg. 5870. RM.

49 Desp. 6. Del consul de Espafia en Nueva Orleans, Carlos de Espana al PSDE,

Nueva Orledns, 15 de febrero de 1847. Translada una comunicaci6nal ministro

plenipotenciario de sMc en Washington de fecha 2 de febrero de 1847, AMAE,Leg.

1466. Desp. 258. De ACB al PSDE, Washington, 16 de febrero de 1847. Translada

una comunicaci6n del cénsul en Nueva Orleans de fecha 2 de febrero de 1847,

AMAE,Leg. 1466.

50 Desp. 289. De ACB al PSDE, Washington, 20 de mayo de 1847, AMAE, Leg.

1466. Desp. s/n. De TGE a ACB, Veracruz, 22 de abril de 1847, AMAE,Leg. 1466.

51 Desp. s/n. De ACB a TGE, Washington, 22 de mayo de 1847, AMAE, Leg. 1466.  
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dano. Enla primera orden no habia senalado Wilsona los neutra-

les, los cuales se hubieran expuesto a serio peligro, pues en caso

de alarma,las baterias delcastillo de San Juan de Ulua romperian

fuego sobre la plaza. Aunque Gonzalez de Escalante estimaba que

ningun riesgo amenazabaa Veracruz, habia procedido de esa forma

para protegera los subditos espanoles en toda eventualidad.*

Losrepresentantes espanoles hicieron lo himanamenteposible

—comoya se anoto— porprotegera la colonia espanola residen-

te en Mexico de tropelias que pudieran cometer, tanto las autori-

dades mexicanas, comolas invasoras. Joaquin Francisco Pacheco,

ministro de Estado,insistio en quela protecciOnse extendiera a los

subditos de las “‘Potencias del Norte’’ (Austria, Prusia y Rusia), las

cuales, en 1847, aun no habian reconocidoa IsabelII.

Reflexiones

S onrela base de fuentes primarias hasta ahora no exploradas, he

intentadorealizar un esfuerzo de sintesis al presentarallector la ac-

tuacion delos diplomaticos peninsulares residentes en Washington,

ciudad de Mexico y Veracruz, quienes velaron porla defensa de los
intereses espanoles durante el conflicto entre México y los Estados
Unidos.

La percepcion norteamericana de la época era que Espana sim-
patizaba en todo con la causa mexicana. En mas de unaocasion sus

diplomaticos fueron acusadosde parciales por el gobierno de Wa-

shington. Esto es, que practicaban una neutralidad benévola hacia

México. El]analisis de la documentaci6n que he presentado pone

de manifiesto que dichocalificativo fue totalmente infundado.

El gobierno de Espanase propusollevar a cabo una neutralidad

estricta, es decir, no favorecer a ninguno delos contendientes, pero

si en cambio realizar una defensa enérgica cada vez quelosintere-
ses de los espanoles residentes en México sufriesen arbitrariedades
por parte de cualquierade los beligerantes. Lo anterior fue llevado
a feliz termino sin romperlas buenas relaciones que mantuvo a lo
largo del conflicto con ambospaises.

2 Desp. 81. De TGE al PSDE, Veracruz, 31 de julio de 1847, AMAE, Leg. 2545.

Nota pasadaporel cdnsul en Veracruz al gobernador norteamericano en aquella

plaza con motivode la disposici6n de éste, de 16 de julio [de 1847].

53 RO. Del PSDE al ministro de Espafia en México,’Madrid, 2 de enero de 1847,

AMAE, Leg. 1650. AHN E. Leg. 5870. RM.
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SIGLAS Y ABREVIATURAS

AcB: Angel Calderénde la Barca.
AHN E.: Archivo Histérico Nacional. Seccién de Estado. Madrid.

: Leg. 5870. ccv 1847. Correspondencia del Consul de sMc en
Veracruz relativa a la guerra de México y los Estados Unidos.

: EG 1847. Expedienterelativo a la guerra entre los Estados Unidos

y México.
: RM 1848. Reclamacionesa esta Reptblica con motivo de la gue-

tra con los Estados Unidos.
: VI 1847. Variaciones enlas tarifas de puertos y aranceles mexi-

canos.
AMAE:Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid.

Desp.: Despacho.
EE: Extracto del Expediente 12: ‘‘Bloqueo del Seno Mexicano’’ AHN E

Leg. 5586. Coleccién de notas, minutasy sintesis de la correspon-

dencia recibida en relacién con el bloqueo por la Mesa del Negocia-

do 3: Inglaterra y Estados Unidos de América. Los nimerosentre

corchetes correspondena la seriaciOn de los diversos extractos. Esta

numeraciOn para su correcta comprensi6nyose la he asignado.

EEMP: Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario.

Exp.: Expediente.
INP: Juan Nepomucenode Pereda y su mision secreta en Europa, 1846-1848,

estudio preliminar de Jorge Hores Diaz, México, Secretaria de Rela-

ciones Exteriores, 1964.

JOM:José Maria Ortiz Monasterio.

Leg.: Legajo.
MRE:Ministro de Relaciones Exteriores de México.

OMEDMRE:Oficial Mayor Encargado del Despacho del Ministerio de Re-

laciones Exteriores de México.

PSDE: PrimerSecretario del Despacho de Estado. Esta era la formaofi-

cial en que se designaba el ministro de Estado (Asuntos Exteriores)

espanol.
RDHM:Relaciones diplomaticas hispano-mexicanas, documentosproceden-

tes del Archivo de la Embajada de Espafta en México. 4 v. Selec-

cin, estudio preliminary notas de Javier Malagon Barcelo, Enrique-

ta Lopezlira y José Maria Miqueli Vergés, prologos de Luis Nicolau

D’Olwer, México, El Colegio de México, 1949-1968.

RL: Ramon Lozano.
RO: Real Orden.
sBC: Salvador Bermudez de Castro.
SMC: Su Majestad Catdlica.
TGE: Telésforo Gonzalez de Escalante.

 

 

 

 

 
 



 

 

LAS INTERVENCIONES NORTEAMERICANAS
EN TABASCO(1846 y 1847)

Por Rosa Maria Romo Lopez

UNIVERSIDAD JUAREZ DE TABASCO, MEXICO

Antecedentes hist6ricos

LO LARGO DELSIGLO xvill y después de la revolucién burgue-

Ag se empezaron a operar cambiossustanciales en Inglaterra.

Para 1750 los campesinos propietarios (yeomen) empezaron a su-

frir paulatinamentela pérdidatotal de sus tierras. Estas fueron ab-

sorbidaspor terratenientes (pertenecientes la mayoria a la nobleza
feudal) que empezaron a transformar los campos de labranza en

criaderos de ganado. De esta forma, se destruyeron pueblos ente-

ros obligando a la gente a abandonarsustierras:

Unaparte de la poblacién rural reducidaa la miseria fue absorbida por las

ciudades en proceso de crecimientoy de desarrollo industrial. Pero miles y

decenas de millares de campesinos desprovistosdetierras se vieron obligados

a abandonarInglaterra e Irlanda y, venciendo un sinnimero de dificultades,

partieron rumboa las colonias, principalmente hacia América.!

Ya en América, los colonosingleses se encontraron enla costa

atlantica con personas oriundas de Francia, Holanda y Espafa. A

diferencia de Inglaterra, los colonos espafoles y franceses todavia

estaban sujetos a una explotacion semifeudal (eran campesinos de
la gleba, sobre los que pesaban duras servidumbres), porlo que sus

colonias se desarrollaban mas lentamente:

Los monarcasingleses otorgaban inmensos dominios de América de! Norte

a los lores afectos a la Corte. La aristocracia inglesa intent6 la construcci6n

de castillos y la sumision de los campesinos a gravamenes pagadosen dinero.

Los colonos,para rehuirlos, penetraban cada vez mésenlastierras del oeste

del pais y se apropiabandelas delosindios.?

1 A. Efimoy,I. Galkineet al., Historia Moderna, México, Grijalbo, 1990, p. 40.

2 Ibid., p. 41.
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Muypronto esta regién paso a formarparte de las posesiones
ultramarinasde Inglaterra, y conel transcurso delosanosse forjo la
burguesia norteamericana. Asi, ésta se hizo duenadetierrasfértiles

en donde cosechabancereales, criaban ganado y demas animales

domésticos. Otros optaron por el intercambio comercial con los

indios, en dondese trocaban pieles a cambiode alimentos u objetos

manufacturados. De tal manera, esta poblacion paso (alo largo del
siglo xv) a formarparte de la nueva burguesia norteamericana.

Comolas trece colonias inglesas sufrian diversas restricciones

comerciales (por parte de Inglaterra) para vender y comprarpro-

ductos manufacturados, asi como el constante abuso de los impues-
tos, se declararon insurrectas, deseosas de independizarse definiti-
vamente de un pais que las subyugaba.

Para 1775, las relaciones entre Inglaterra y sus colonias ame-

ricanas se tensaron, por lo que pronto se vieron envueltas en una

guerra enla que se peleaba la hegemonia de unasobrela otra.

Desde un principio, la suerte favorecid a los colonosingleses

de América y con la ayuda de Francia (acérrima enemiga de Ingla-

terra) pronto obtuvieron su victoria. Asi, el 4 de julio de 1776 la

Declaracién de Independencia fue proclamada.
Libres ya dela opresi6ninglesa,las trece coloniasse dieron a la

tarea de reformaral pais. Los nobles fueron expulsadosy sustierras

y propiedadesconfiscadas, se acrecentola diferenciacin social ba-

sada en la cuantia monetaria,se gest6 la division laboral entre cam-

pesinos, granjeros, obreros y burguesia. Las riendas del nuevo pais

pasaron a manosdela burguesia industrial y comercial del Norte y

a los plantadoresesclavistas del Sur.

Ambito nacional

Si el infierno estuviese en el oeste, los

americanosatravesarianelcielopara al-
canzarlo.

Antiguo proverbio’

Para la primera mitad delsiglo x1x,la ideologia norteamericana

estaba ya formada,puesse tenia bien claro que para el engrandeci-

miento y prosperidad de la nueva naci6nse necesitaba ensanchar

3 Citado por Gast6n Garcia Cantu, Las invasiones norteamericanas en México,

México, Era, 1971, p. 118.
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los limites territoriales, aun a costa de las posesiones indias. Este
impulso de expansion obedecia tambiéna la constante emigracién
europea que en grandes oleadas venia a aposentarse en América,

asi comoporla division de la burguesia norteamericana en dos po-

los: los plantadores esclavistas surenosy los industriales nortenos.

Logradala expansion y absorci6ndetierrasindias, el gobierno y
la poblacion norteamericana colocaron sus miras en las posesiones

coloniales de Espana e Inglaterra. Al norte estaba el territorio de

Canada;al sur, las tierras de la Nueva Espanay Florida.

Una otra vez marcharonsobreel Canada, pero siempre fueron

derrotados. Optaron por lo que creian masfacil: las posesiones
espanolas.

Por este tiempo,la Florida constituia un territorio virgen, en
dondela caza de animalessatisfacia la demandade pieles en Euro-

pa. Al sur, las tierras de la Nueva Espana con sus minas de oro y

plata inundarian de ganancias al Estado norteamericano.

El procedimiento utilizado para anexionarse nuevas regiones

pone de manifiesto las artimanas que desplegaban los norteame-

ricanos para ensancharsu pais. En Florida (Baton Rouge y Texas

son ejemplos) la maniobra utilizar fue:

Primero,la colonizacién, el desbordamiento de las familias; después, las ges-

tiones diplomaticas, arguyendo derechosimaginarios; mas tarde, fomentando

la sublevaci6ndelos residentes o proponiendo la compra... a veces, emplean-

do todos esos medios para agrandarsu nacién.*

Durante este tiempo, la poblacién mexicana aspiraba ya a la

autonomia politica y econdmica,asi comoal ascenso de la burguesia

dentro de la férula social del México que se transformaba. Las

pretensiones burguesas iban encaminadasa la obtencion del poder

politico (ya que algunos detentaban el econdmico) para hacer un

nuevo reparto del México independiente.

Para los norteamericanos, la meta era obtener masterritorio;

para los mexicanos, conservar los que tenian cultivados y conoci-

dos (por lo que raramente crearon nucleos poblacionales grandes

en la parte norte del pais); para la Iglesia, preservar su dominio

ideoldgico y sus prerrogativas politicas; para el ejército, conservar

sus fueros.

4 Gaston Garcia Canti,op. cit., p. 33.
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Los Estados Unidosse habian convertido en la nacion mas po-
derosa de América, importaban productos manufacturados de Eu-
ropa, y a la vez exportaban a este mismo continente sus exceden-

tes algodoneros (materia prima de toda la industria mecanizada
europea).

E| algodoneracultivado en las plantaciones del sur de los Esta-

dos Unidos por medio de manodeobraesclava. La industria textil

de Inglaterra, Francia, Prusia, Rusia y el mismo norte delos Esta-

dos Unidos demandaba una cantidad cada vez mayor de algodon,

por lo que su precio alcanzaba un valor muyalto. Para continuar

con este negociotan lucrativo, se necesitaba extender la hegemonia

norteamericanahaciaotras regiones, y los Gnicos caminospara cre-
cer territorialmente estaban cifrados en la parte noreste y noroeste

de México.
En 1803 compraronla Luisianaa Francia y para 1818 invadieron

la peninsula de Florida, misma que fue comprada a Espanapor un

precio ventajoso. En 1839 el zar Nicolas I renunci6 (bajo presion

norteamericana) al unico territorio ruso en América: Alaska.
Para 1840 se desplazaban al Oeste grandes cantidades de co-

lonos: obreros pobres que provenian del norte de Ja nacion, ricos
propietarios de plantaciones que llegaban del sur para extender sus

dominios, as! como pequenosagricultores y granjeros que reclama-

ban unadivision justa delas tierras.
Durante 1820-21la colonizacidn de Texas estuvo abierta a co-

lonos extranjeros (norteamericanos y europeos), a los que unica-

mente seles exigia como requisitos indispensablesla obedienciaal

gobierno mexicano, profesarla religion catolica y no practicarla es-
clavitud. A esta region llegaron Moisés y Esteban Austin (padre e
hijo) con 300 familias procedentes de Luisiana.

El gobierno de México mantuvocasisiempre olvidadassus po-

sesiones nortefas, sobre todo enlo politico y lo econdémico,porlo
que éstas siempre se manejaronsolas, alcanzando una autonomia

relativa. Para la poblaci6n mexicana,el norte del pais no represen-
taba un territorio atractivo para colonizar; sobre todoporla proli-

feracién de bandas de squatters (bandidos) y grupos de indios que
hostilizaban estas regiones en buscade riquezas(este territorio fue
asilo de asesinosy salteadores que para escapardelajusticia se in-

ternabanen las zonasdesérticas del pais), asi comoporlo inaccesi-
ble e inhéspito dela tierra y la inclemencia del clima.

En 1836 y bajo el pretexto de que México habia adoptadoelsis-
temapolitico centralista, los colonos texanos decidieron separarse  
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y constituir una nacionlibre en la que se siguieran conservandolas
instituciones republicanasa las que segunellos estaban acostumbra-
dos. Mientras se reconocia la independencia de Texas, los Estados

Unidosadoptaron unapolitica de agresion pues,con el pretexto de

resguardarsus fronteras y protegera la poblacidn norteamericana,
mandarontropas a ocuparterritorio mexicano.

Lo quese intentaba era provocar una guerraenla quelos esta-

dossudistas adquiririan ventaja al obtener nuevosterritorios que se

convertirian en entidades esclavistas. En 1845, el gobierno norte-

americano acepto la anexidn de Texas, lo que ocasion6ola ruptura
diplomatica entre México y los Estados Unidos.

Fruto dela intervenci6n norteamericana en México fueronlas
siguientes expediciones por mar: en la costa occidental (Pacifico),

la del comandante Shubrick (que zarp6 de Monterey en la Nueva
California y lleg6 hasta San Blas en Nayarit, no sin antes pasar por
San José del Cabo en la Vieja California y Mazatlan en Sinaloa) y
la expedicion de los comandantes Jones y Slost que partid de San

José del Cabo e invadio la region del Soconusco.
Porla costa oriental (Golfo de México), las expediciones norte-

americanaspor marpartian del puerto de Nueva Orleans,y su prin-
cipal destino fue el puerto de Veracruz; estas expediciones fueron
principalmentela del general Scott, la del comandante Twiggsy las
del comodoroPerry.

Todasestas operaciones navales por parte de los norteamerica-
nos se efectuaron con la intencion de colaborar con las campanas

terrestres estadounidenses llevadas a cabo en el noreste de México,

ademasde bloquear ambascostasy apoderarseasi de la marina me-
xicana. En este aspecto los norteamericanoslograronllevar a cabo,

no sin dificultades, sus propositos.
La estrategia de Estados Unidos de bloquear los principales

puertos comerciales mexicanos del Golfo se dio a partir del mes

de mayo de 1846 (la guerra habia iniciado el 8 de marzo del mis-

mo ano). De esta forma, el puerto de Alvarado fue agredido en
dos ocasiones (agosto y octubre), en las que los norteamericanos

no lograron ocuparlo.

Continuandoconesta politica de bloqueo,el puerto de Fronte-
ra (Tabasco) fue ocupado el23 de octubre de 1846 y posteriormente
San Juan Bautista (capital del estado) en dos ocasiones (23 de oc-

tubre de 1846 y 13 de junio de 1847).
Tampico fue invadido el 15 de noviembre de 1846; Veracruz,el

29 de marzo de 1847; Tuxpanel 19 de abril del mismo ano; y, por
Ultimo, Ciudad del Carmen (Campeche) en mayo de 1847.
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De estas expediciones nos interesan las dos efectuadas por el

comodoro Matthew C. Perry en octubre de 1846 y junio de 1847

respectivamente,porser las que tienen que verconelterritorio de

Tabasco; de ellas hablaremos a continuacion.

Primera intervencion norteamericana en Tabasco

Despurs del ataque a Veracruz por parte de las fuerzas estado-

unidenses, el comodoroPerry se dirigid hacia Tabasco. Para ello

contaba con siete barcos: tres de vapor(el Vixen, el Mississippiy el

McLane) y cuatro goletas (Nonata, Reeter, Forward y Bonita), con

una infanteria constituida por mil doscientos cincuenta hombres.

Pertrechados de esta maneraarribaron a Tabascoel 23 de oc-

tubre de 1846 (dia en quese posesionaron del puerto de Frontera).

Se dijo quela flota estadounidensealllegar no encontr6resistencia,

pues no existié ningtin fortin adecuado para hacerle frente.’ Asi,
la flota extranjera tom6 sin mayoresdificultades tres barcos de los

queallf se encontrabananclados: dos vapores nacionales (el Tabas-
quenoy el Petrita) y el pailebot Amado, ademasde otras embarca-

ciones menoresde propietarios particulares.

Unode losvapores,el Petrita, fue sumadoa la expedici6n que
partié rio arriba haciala capital en San Juan Bautista, conforman-
doseasila flota con dos vaporesy tres buques de vela armados con

artilleria pesada.
Llegaron a San Juan Bautista a eso delas dos de la tarde del

dia 25 y, una vez instalados sobre el rio Grijalva, frente al puer-
to de la capital tabasquefia, Perry comision6 a dosde susoficiales
y a un intérprete para entrevistarse con el coronel Juan Bautista

Traconis, con el propdsito de exigirle la rendicidn incondicional de
la ciudad, o de lo contrario seria atacada sin miramientos de nin-

guna especie. Después deesta entrevista y ante la negativa de Tra-
conis de rendirse, dieroninicio a las hostilidades.

Traconis contabacon unos doscientos cincuenta hombres arma-

dos; aunque habian habitantes dispuestosa participar, la escasez
del armamento no lo permitia: ‘‘La guarnicion estaba compuesta

5 En unoficio que envié el coronel Juan Bautista Traconis (gobernadory co-

mandante general de Tabasco) al ministro de Guerra y Marina, fechado en San

Juan Bautista el 27 de octubre de 1846, en Manuel Mestre Ghigliazza, Invasion

norteamericana en Tabasco (1846-1847): Documentos, México, Consejo Editorial

del Gobierno del Estado de Tabasco, 1981, pp. 23-26.
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de doscientos diez hombres del Batallon de Acayucan, dos piezas
de artilleria del calibre de a 4 y algunosvecinos dela poblaci6n’’.*

Bajo estas circunstancias, Traconis organiz6 la defensa de la
ciudad con gruposde guerrillas de entre 20 y 30 hombres cada una,

colocadosen lugares estratégicos. Logr6 asi deteneren varias oca-
sioneslos intentos de desembarco de los norteamericanos; sin em-

bargo,no pudo evitar que dierainicio el cafoneoa la ciudad. Esta
accion afect6 principalmentea las casas aledanasal margenizquier-

do delrio y a algunosotros edificios cercanos, tales comola carcel,

la Aduana,el correo, la administraci6n derentas, el cuartel princi-

pal y la iglesia de la Concepcion,asi comovarias tiendas comerciales
cercanasal Grijalva.

La flota de Estados Unidos que entro a San Juan Bautista por

via fluvial estaba compuesta porel vapor de guerra Vixen, donde iba
el comodoroPerry, seguido porel vapor Petrita (barco mercante que
era remolcadoportres goletas de guerra armadas aproximadamen-

te con 500 hombresy 11 piezasde artilleria de alto calibre).

Los norteamericanosexigieron la rendici6ny, ante la negativa,
el Vixen abrio fuego (sostenido a base de canon conbala y metralla),
logrando destruir la bandera mexicana que ondeabaenel cuartel

de Esquipulas. Al ver esto, los norteamericanos creyeron que era

una muestra de rendici6n. Sin embargo, al enviarse notificacién
por parte de las fuerzas locales de que tal rendicion noexistia, el
enemigoprosiguio con el cafoneo.

Comonohabia contestaci6n,se procedi6 al desembarcode dos-
cientos hombres, los que se extendieron hacia la plaza. Al saberse

esto, se inicio el intercambio de fuego entre las dos fuerzas, oca-

sionandoseles muchasbajas a los norteamericanos; por lo que em-
prendieronla retirada no sin antes iniciar un tiroteo precipitado
desde el Vixen y el Petrita, para asi proteger a la guarniciOn extran-
jera hasta que se embarcaron de nuevoy se perdieronenla lejania,

acompanados porla oscuridad dela noche.
Abundandoalgo masacercadel incidentede la caida de la ban-

dera del cuartel de Esquipulas, Traconis mand6 decir a Perry, a
través de un comisionado que envié el mismo comodoroal creer
rendidala ciudad:

Digausted al Sr. ComodoroPerry, quela plaza nose rindeni se rendird jamas;

queporun azarde la guerra la banderase ha venido abajo; que no tengo otra

6 Articulo publicado en La sombra de Cepeda, peri6dico de Mérida, Yucatan,
en 1888, en Manuel Mestre Ghigliazza,op.cit., p. 44.  
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asta para tremolarla de nuevo, pero quela voya fijar en la torre dela iglesia,

que por fortuna tengo tan cerca; que selo aviso para quesi quiere dirigir sus

fuegos sobre dichatorre, lo haga, con la seguridad de que, 0 soy muerto en

aquelsitio o pongo la bandera de mi patria en la cruz de hierro queesta en el

remate dela torre.’

Al dia siguiente (26 de octubre) continuo el tiroteo por ambas
partes, pero antela resistencia de los hombres de Traconis, no fue

posible la toma dela capital del estado por parte de los norteame-

ricanos.
Sin embargo, el comodoroPerry trato de justificar su impoten-

cia para posesionarsede la capital tabasquena. En su informe se

puedeleerlo siguiente:

Habiéndomeenterado de que los comerciantes y otros habitantes dela ciu-

dad deseaban unacapitulaci6n, pero que predominaba el gobernador (quien a

despechode las consecuencias y poniéndosea salvo del ataque, estaba conten-

to de quela ciudad fuese destruida antes que rendirse), determiné por razones

humanitarias no atacar de nuevo, sino regresar a Frontera con mi botin.§

El botin de guerraal que se refiere Perry consistia en cinco bu-
ques mercantes quese hallaban ancladosenla capital, de los cuales

uno (el pailebot Progreso) encall6 en Acachapan,porlo que ante la

urgencia desu retirada, el comodoro mandoincendiarlo.

Despuésde enterrar a algunos de sus muertos en el puerto de
Frontera, Perry salid de éste el dia 28 de octubre de 1846 rum-

bo a Antén Lizardo, donde se encontraba su base de operaciones.

Noobstante, antes de su partida, los norteamericanos dejaron dos

buques de guerra para continuar con el bloqueo del mencionado

puerto.

Segunda intervencion norteamericana en Tabasco
Wc

Esra ocurrié en el mes de junio de 1847, es decir, ocho meses des-

pués de haber fracasado en su primer intento de tomarla capital

7 “BI 25 y 26 de octubre de 1846 (Unrecuerdo a los héroes de aquella jorna-

da)’’, articulo publicado en La Sombra de Cepeda, en 1888 y reproducido en la

segunda edici6n de la Historia de Tabasco, del presbitero ManuelGil y Saenz,p.

279, en Manuel Mestre Ghigliazza,op. cit., p. 43.

8 Matthew C.Perry,‘‘Relato detallado de los acontecimientos de la expedicion

que bajo mi mandosellev6 a cabo enla costa oriental de México’’, en Manuel

Mestre Ghigliazza,op. cit., p. 51.
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de Tabasco. Este segundo ataque a San Juan Bautista también fue
dirigido por el comodoroPerry. La ciudad fue defendida ahora por
el comandante Domingo Echagaray, quien ante la embestida de los

norteamericanosse vio obligado a huir con sus tropas fuera de la

capital. Se instalaron en la Villa de Tacotalpa,la cual fue declara-

da capital provisional en vista de la situaci6n extraordinaria en la
que se encontrabael estado, originada sobre todo por la ocupacion
norteamericana de San Juan Bautista.

El dia 13 de junio de 1847 regres6 Perry a Tabasco y nuevamen-

te entro por el Puerto de Frontera, trayendo ahora consigo mas de

mil hombres.’ Esta vez los norteamericanos encontraron resisten-

cia en algunos puntosa lo largodelas riberasdel rio Grijalva, antes

de llegar a San Juan Bautista.

El canal navegable del rio estaba obstruido; debido ello, los

barcos no pudieron continuar su marcha rio arriba. Perry deci-

did entonces desembarcar con mil cien hombres y piezas dearti-

lleria. Asi avanzaronportierra haciala capital tabasquena; faltaban

aproximadamente unas nueve millasparallegar:

Losvapores pronto se ocuparonen salvarlas obstrucciones, y comose aproxi-

masen a Tabasco(la capital), empefaronla principal bateria de sus cahones y

una numerosa fuerza de infanteria contra los atrincheramientos. Sin embar-

gO, pocostiros se cambiaron puesel enemigo[refiriéndose a los tabasquenos]

huy6o de sus defensas y los destacamentos en tierra ocuparon la ciudad con

ligera resistencia.!°

Deesta forma, para el 22 de junio ya estaba ocupada San Juan

Bautista. El comodoro Perry dejo ahi al comandante Van Brunt
con 420 hombres bajo sus 6rdenes. No obstante, los tabasquenos
que defendian la ciudad bajo el mando de Echagaray siguieron me-

rodeandoporsusalrededores. Hubo algunos enfrentamientos pero

sin lograr desalojar a los norteamericanos de sus posiciones:

En la mafana deldia 30, una expedicidn [norteamericana]partipara la aldea

de Tamulté, donde la principal fuerza del enemigo estaba acampada. Ciento

cincuenta hombresy unapiezade artilleria marcharonportierra, mientras los

vapores subjan elrio: la partida que iba portierra entr6 en contacto con el

° Fragmentos delhistoriador R. S. Ripley sobre la segunda expedici6n del co-

modoroPerry a Tabasco (1847), en Manuel Mestre Ghigliazza,op. cit., p. 53.

10 Ibid.
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enemigoa corta distancia de la aldea y dispers6 su fuerza después de un pe-

quefio tiroteo. La aldea fue ocupada,unos cuantos combatientes destruidos,

y el mando regres. Los vapores no pudieronsubirel rfo a tiempo para tomar

parte en la escaramuza."

Respectode las incursiones de los defensores de Tabasco por

las afueras de San Juan Bautista tratando de recuperar la ciudad
en poder de los norteamericanos, el gobernador Justo Santa Anna
informaba, desde Tacotalpa, al ministro de Relaciones Interiores y

Exteriores, lo siguiente:

Mecabe la satisfacci6n de anunciarle quetiroteado el enemigo enla incursi6n

queintent6 porel camino del Chiflén, que conducea esta villa [Tacotalpa],

poruna partida de los Nacionales, contuvo su marchay se replego la ciudad,

de dondeno ha vuelto salir y de dondecreosaldré prontopara retirarse, pues

estd absolutamenteaislado, por todas partes se le acecha y continuamente se

le mortifica, aunque se teme quealverificar su retirada destruya o incendie la

ciudad,pues ya lo hizo con todoslosbarriosde ella, reduciéndolos a cenizas,

sin que por esto haya logrado mas que concitarse el odio implacable de estos

habitantes.

Es importante destacar que en esta segundaintervenci6n norte-
americana en Tabasco,participaron,en la defensa de San Juan Bau-

tista, los hermanos Maldonado (don Pomposo,don Panfilo y don

Eulalio). Coordinados con el comandante Echagaray, los Maldo-

nadopresionabana losinvasores desdelos alrededoresdela ciudad

(Atasta, Tierra Colorada y Macultepec). Por su parte, Echagaray y

sus hombres trataban de penetrar por el rumbo de Tamulté y aun

desde Jalpa:

EI invasor no podfa moverse de la ciudad, tiroteado constantemente en ella

porlas fuerzas mexicanas,y tuvo,al fin, que evacuarla el 20 de julio (1847),

después de una ocupaci6n de treinta y cinco dias, en que destruy6 mas de

doscientascasas, y con una baja de mdsde cien muertos, en su mayorparte

porefecto del clima.3

Ml Jbid., p. 54.

2 Oficio dirigido al Excm. Sr. Ministro de Relaciones Interiores y Exteriores

de México por Justo Santa Anna,Villa de Tacotalpa,julio 8 de 1847, en Manuel

Mestre Ghigliazza,op. cit., p. 198.

13 José Ma. Roa Barcena,‘Recuerdosde la invasi6n norteamericana’’, en Ma-

nuel Mestre Ghigliazza,op. cit., p. 210.
 
 



 

 

128 Rosa Maria Romo Lépez

Finalmente Perry orden6la retirada debido a que la estrategia
de la guerra de intervencion por parte de Estados Unidosera po-
sesionarse de la Ciudad de México. Sus fuerzas, por consiguiente

eran requeridas para unirse las tropas bajo el mando de Zacarias
Taylor y asi avanzar hacia la Ciudad de México. Antes desalir de

San Juan Bautista, las tropas de Perry saquearon e incendiaronlos

barrios de la ciudad propiciando con estas acciones que gran parte

de la poblacion de la capital huyera hacia los poblados cercanos.

Esta vez los norteamericanos también bloquearon comercial-

menteel puerto de Frontera y esto continuo asi por mucho tiempo.

Asilo indica el testimoniodel viajero y botanicoaustriaco Carl Bar-
tholomeausHeller que parael dia 28 de mayo de 1848 se encontraba

en dicho puerto:

El vapor de guerra Scourge... recorria diligentemente la costa cada segundo

0 tercer dia... Por favorable que fuera la situaci6n de los norteamericanos,

aguardaban, sin embargo, el anuncio oficial del tratado de paz, que seguin

comunicacionesprivadasya se habiafirmado, con la misma impaciencia que

los mexicanos. Los primeros, porque después de esa guerra tan prolongada ya

deseabanvolvera su patria; estos ultimos, porque querian quitarse de encima

y mandar‘‘a todos los demonios’’ a los ‘‘malditos yankees’’, que les dictaban

un orden leyes a las que no estaban acostumbrados’ ’.!4

Y en efecto, la guerra entre México y Estados Unidos termi-

naria dos dias después, el 30 de mayo de 1848, no obstante queel
Tratado de Guadalupe habia sido firmado desde el 2 de febrero
del mismo ano. Por este Tratado, México perdio definitivamente
Texas, parte de Tamaulipas,la Alta California y Nuevo México.

Si bien hasta aqui hemos narrado en su mayorparte los hechos

ocurridos en Tabasco durante las dos intervenciones norteameri-

canas, nos restaria ahora abordarcualfue la situacion politica y so-
cioeconomicaqueestos hechospropiciaron. Con ello tendremos un

acercamiento masclaro que contribuya a darnosalgunos elementos

explicativos del tema que aqui nos ocupa.
Podriamosdecir que, dentro de las consecuenciaspoliticas de la

primerainvasiOn norteamericana a Tabasco, se aprovechéla situa-
cidn critica quevivia el estado, reflejandoseesto en la lucha sosteni-
da entre el gobernador Justo Santa Annay el comandante general

Traconis para obtenerel poder politico (hay que hacer mencion de

4 Cipridn A. Cabrera Bernat, Viajeros en Tabasco, Textos, Villahermosa, Go-

bierno del Estado de Tabasco, 1987,p. 554.
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que éste dejé la gubernatura provisionalmente para hacerse cargo
de la defensa de la ciudad y Justo Santa Anna fue nombrado gober-
nadorinterino):

Traconis, despechado porque,a pesar de reiteradas instancias, nose le envia-

ba ningGn auxilio de México pararesistir a la segunda y prevista invasion de

los americanos, se pronunci6 contra el Gobierno General, desconociendo al

gobernadorinterino del estado don Justo Santa Anna. Este, ayudado por don

Julian Duefias, con tropas de Cunduacan,y porel general Cardona, contro-

pas de Chiapas, se sobrepuso a Traconisy volvi6 al ejercicio de sus funciones

de gobernador, quedando como comandante general el teniente coronel don

Alejandro Garcfa, quien por decreto de 20 de enero de 1847 orden6 que ce-

sara el estado desitio en quela plaza de San Juan Bautista fue legitimamente

declarada en 24 de octubre de 1846, a reserva de restablecerlo cuandola nece-

sidad lo exigiera. A poco,el Congreso del Estado declar6 electo gobernador

constitucional de Tabasco a don Justo Santa Annay vice a don José Julian

Duefias,y llegaba de México, nombrado comandantegeneral, el general don

Domingo Echagaray. En esos momentosse anunciaba ya la segunda invasion

de los norteamericanos.!®

Despuésde estos hechos, Traconis salio expulsadodel estado,
su periodo gubernamentalfue del 12 de agosto de 1846 al 5 de enero

de 1847.
Enel contexto socioeconémico, Tabasco era un puntoestratégi-

co en el Golfo de México a mediados del siglo x1x, debido sobre to-
do ala intensa actividad comercial que se desplegaba porel puerto

de Frontera. A partir de octubre de 1846 y hasta mayo de 1848 es-
te importante puerto fue bloqueadoporlos norteamericanos; dicha
acci6n propicid un golpe que vulner6 fuertementea la economia de
la region.

Con una poblacién aproximada de 90 mil habitantes,° Tabas-

co destacaba porsu intenso comercio con Veracruz, Oaxaca, Chia-

pas, Guatemala y Europa. Los productos quesalian en esa época a

través del puerto eran principalmente cacao,palo detinte y frutas

tropicales. Todas estas actividades comerciales decayeron notable-

mentea pesar del contrabando quese gener6a raiz del prolongado

bloqueo de Frontera por parte de los estadounidenses.

15 Manuel Mestre Ghigliazza,op. cit., pp. 213-214.

16 Seguin datosde un articulo publicadoen el periddico de la ciudad de Veracruz

El Indicador, el 13 de diciembre de 1846 y reproducido en el Diario del Gobierno

de la Republica Mexicana, numero del 26 del mismo mesy afio, en Manuel Mestre

Ghigliazza, op. cit., p. 110.  
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Conclusiones

Eu siglo XIX marco una trayectoria hist6rica para el movimiento
de emancipacién de la Nueva Espana, ademasdel aspecto politi-
co, el movimiento de Independencia permiti6 el reacomodode las

fuerzas socioeconomicasdel pais. De esta forma, México se cons-

titufa en una naci6nlibre y soberana, que después detres siglos de

dominacion resurgia al mundo comounpais independiente.
Pero a la vez entraba en una desestabilizaciGnpolitica para aco-

modarse internamente, lo que le ocasiono caer ante la desmedida

expansion de los Estados Unidos, que para 1821-1824 ya se habian

consolidado como unapotencia enel continente americano.
Realizando comparacionesentre la colonizacion espanolay la

inglesa en América, podemosafirmar que la primera obtuvo venta-

jas para la metropoli y desigualdad para los pueblos bajo su dominio

ya que Espanase caracterizo siempre por ser un pais semifeudal,
que mantenia a su poblacion inmersa dentro de una economia de-

pendiente y atrasada. Existian trabas arancelarias entre una region
y otra aun dentro de una mismaprovincia espanola.

En cambioInglaterra, desde el siglo xvi, empezo a operar cam-
bios econdmicosy politico-religiosos; la era de los adelantos téc-
nicos hizo generar una acumulacion de capitales y la consiguiente
diversificacién de la economia en ramasindustriales, agricolas, co-
merciales, etc., lo que permitio pasar de un estado feudal a un esta-
do capitalista, dondela libre empresa noerarestringida.

Fue aqui en dondela balanzase inclinaria a favor de la colo-
nizaciOn inglesa en América, pues la acumulaciondecapital inglés
traido a Norteamérica (los colonos ingleses vinieron trayendo sus
familias y posesiones) permitiria establecer una desigualdad pro-
fundaconlas colonias hispanas.

Los colonos ingleses poseian un espiritu de accidn, de empre-
sa, de correrias. Las grandes extensiones de tierras y lo agreste de
la geografia norteamericanaincentivo estos principios: se crearon
simbolos nacionalistas que representabanla personalidad colectiva
de la naciOn,asi tenemosla figura del Tio Sam la del hermano Jo-
nathan;este ultimo era visto como el muchacho fornido, malicioso,

héroe imprevisible capaz de exponer ante un auditorio atdnito los
principios democraticosy libertarios. Esta imagen representaba en
las historietas al muchacho norteamericanoideal:

Jonathancreci6 con el pais. De lucha en lucha fue haciéndose definitivamen-

te norteamericano. Fue ocupante de la Luisiana, insurrecto en Baton Rouge,
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miliciano en las Floridas, colono sumiso en Texas, lenador en Kentucky, ciu-

dadano en Tennessee, cazadoren los Alleghanis, exploradoren las caravanas

que cruzabanel Mississippi, contrabandista en la ruta de Santa Fe, obrero en

Nueva York, (y) estibador en Nueva Orledns.!”

Coneste sentir y con la desmedida ambicion de poseer extensio-

nes territoriales —auna costa de invasiones—,los norteamericanos

se jugaronel as queante sus ojos se les presentaba;alli estaba, co-
moelplato fuerte de la sobremesaterritorial de América, nuestro

pais, México:

Melville, al cabo de sus divagacionessobre la pesca de ballenas, se pregunta

—sus palabras parecen de Perry: ‘“cQué era América en 1492 sino un pez

suelto en el cual Colénclavé el estandarte hispanico con el objeto de marcarla

para susreales sefores? éQué Polonia parael zar? GQué Grecia para el turco?

éQuéla India para Inglaterra? éQuéserd conel tiempo México para Estados

Unidos? Todos peces sueltos’’. Y México era en 1853 —afio en que Melville

termina Moby Dick— unpezsuelto en la imaginaci6n norteamericana."
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LA GUERRA DE1847:
LECCIONES PARA LA POSMODERNIDAD

Por Luis OrtIz MONASTERIO

CONSUL GENERALDE MEXICO

EN MIAMI

OCOS ACONTECIMIENTOshancontribuido a la formacion de nues-
is inconsciente colectivo como esa prematura confrontacion

bélica con la republica septentrional.
Desde entonces, la lecci6n subyacente se centra en las conse-

cuencias nefastas de nuestra falta de unidad, como elemento defi-

nitorio de la derrota, y de la ulterior pérdidadel territorio, frente a

la joven y briosa republica anglosajona.

La tragicémica sucesion de asonadas, cuartelazos, pronuncia-

mientos o abiertas traiciones es el telén de fondo de este conflicto

militar que confront6a dos naciones,no solo separadasporfronte-
ras indefinidas, por desiertos desolados, sino contrastadas por sus
proyectosnacionales, por sus percepciones teoldgicasy por desigua-

les cargas hist6ricas. Adicionalmente, México tenia, para entonces,

alrededor de 8 millones de habitantes y Estados Unidos, 21.

1

IE simple revisiOn dela literatura de época no deja de provocar-
nos una sensacion de impotencia, muy especialmente cuando nos

adentramosenellaberinto delas conjuras.
Ya es lugar comtnreferirse al triste papel desempenado por

Mariano Paredes y Arrillaga, quien al serle encomendado el mando

del ejército, integrado a duras penas para combatir a los norteame-

ricanos acantonados en Texas, aprovech6las tropas para pronun-

ciarse contrael gobierno, en diciembre de 1845, y ocuparasila silla

presidencial.

Lo mismosucedi6 cuandolas tropas al’mando del general Ra-

fael Téllez, destinadas a defenderlas Californias, se sublevaron en
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Mazatlan contra el mismo presidente Paredes, en mayo de 1846, y

dejaron a merced del enemigo aquellosterritorios.
La desuni6n fue mas que evidente durante las mismashostili-

dades. Sdlo 7, de los 19 estados que integraban la Federacion, con-

tribuyeron con hombresy recursosa la lucha contrael invasor.

Delas muchasrevueltas, pronunciamientos, asonadasy traicio-

nes que caracterizaron a nuestra naciente republica, sobresale la

intriga de Santa Annadesdesu exilio habanero. Enefecto,el almi-
rante Alex Slidell Mackenzie fue enviado a Cubaporel presidente

Polk, ya declarada la guerra, para llegar a un acuerdo conel multi-

dictador.

Algunosdias después el comodoro Conner,jefe de operaciones
de bloqueo delos puertos del Golfo, obedeciendo instrucciones de

sus superiores, permitio la llegada de Santa Anna a Veracruz.

La celeridad del avance norteamericano en México seria im-
pensable sin la ayuda quele brindaran las muy variadasescisiones

internas. El estado de Tabascose rebeld contra el gobierno de la
Federaci6ny, de plano, Yucatan se declaro neutral en la contienda.

Entre los ejemplos mas vivos de la inmadurez nacionalse en-
cuentra el caso de la Divisi6n de Oriente, formada con enormes

sacrificios para la defensa de Veracruz. Ya congregadaslas tropas,

el general Matias de la Pena Barraganse sublevo contra el gobier-
no de la reptblica, en lo que se llamo el Pronunciamiento de los
Polkos, ocurrido en la Ciudad de México del 26 de enero al 22 de

marzo de 1847.
Este movimiento se convertiria, a la larga, en el prototipo de

las divisiones internas, precisamente frente a las tropas invasoras.

Algunos aseguran que lo de Polkos procedia de las polkas, en el
fondo,le hacian el juego al enemigo,al presidente James K. Polk.

Tal vez el ejemplo mas plastico y grotesco de colaboracionis-

mocon el enemigolo dio el famoso bandolero Manuel Dominguez,
salteador de caminos y vendedorde protecci6n, primero ricos co-

merciantes y, después, al ejército de ocupacién. Por mddicosdola-
res puso a disposiciOn delinvasor su bandade asaltantes.

EI generalScott contraté a doscientos de ellos para ser integra-
dos en sus companiasy operar bajo sus ordenes, a cambio del pago
de veinte dolares mensuales.

Este pufiado de hombres tuvo un importante papel antiguerri-
lla, como informante de !os planes enemigos (de sus paisanos) y

como provocadorde agitacion y espionaje.
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2

Ex natural sentido de autoflagelacién ha sido, por su parte, res-

ponsable del mermado interés de historiadores y analistas sobre las

condiciones en las que Estados Unidos desarrollo su primera gran

guerra extranjera. Asi, nuestro pais ha vivido permanentemente

una percepci6n falsa del verdadero cardcter de nuestros vecinos.

Nuestra contraparte es considerada, muy a menudo, como un

ente integrado y coherente, deus ex machina, comounsolo cuerpo,

sobre todo cuandoesta de por medio su interés nacional.

Nada masfalso.
Nuestro vecino septentrional, nuestro enemigo y verdugopri-

mero, nuestro vecinodistante despuésy hoy socio comercial, es una

entidad dindmicay contradictoria en si misma. En la capacidad que

tengamospara descodificarla va de por medio nuestra superviven-

cia comosociedad independiente.

La guerra en que se vio envuelto nuestro pais en 1847-1848

noses rica en ejemplos delostitubeos, divisiones, partidismos, pe-

quefios celos personales y perfidias multiples de la republica que

clarito se perfilaba con vocaci6n expansionista y planetaria.

EI destino manifiesto no era tan evidente para todas suspartes.

Sus propios generales no sabian, ensus inicios, que se gestaba una

guerra de conquista. El general Winfield Scott crey6 en un princi-

pio quese trataba de una simple guerra defensiva para asegurar la

frontera de la Texas rebelde.

Porlo quese refiere a las diferencias, conflictos internos, intri-

gas congresionales,celos militares, la Guerra de 1847 es una leccion

permanente que es valida atin en nuestrosdias de la llamada pos-

modernidad.

Son notables y ampliamente conocidaslas diferencias,intrigas y

celos entre el presidente Polk y su secretario de Estado Buchanan,

a quien acus6 a menudode deslealtad en temas de politica inter-

na, muyespecialmente en el caso de nombramientos de jueces de

la Suprema Corte. En plena guerra con México, la desconfianza

mutua entre presidente y canciller culmin6 en amagosde renuncia

porparte de Buchanan. Enjunio de 1846,el asunto de Oregon en-

yenen6atin masestadificil relacion politica.

El propio desembarco en Veracruz, operacion considerada por

la historiografia militar norteamericana como la Normandiadelsi-

glo xix

y

el primer desembarco anfibio norteamericano, no estuvo   
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exento de fricciones entre los diversos cuerposdel ejército expedi-

cionario.
En efecto,la toma de este puerto significaba para los norteame-

ricanosla apertura de un frente mas eficaz para acceder a la Ciudad

de México por medio de la Carretera Nacional.

EI general Scott requiri6 el aporte tanto del ejército como de

la armada parael primer antecedenteal asalto de Dunkerque. Pi-

did 50 buques y 15 000 hombres. Envista de que operaciones anfi-

bias de este tipo y a escala no tenian precedentes, hubo dosefectos:
el primero, la construccion de buquesespeciales para el desembar-

co. Se construyeron ad hoc, 141 a 795.00 délares cada uno.

La otra consecuencia de este inusual instrumento de guerra,
que requeria coordinaci6nentreel ejército y la armada,fue obvia al
confrontaral prestigioso general whig con el secretario de Marina

George Bancroft.
Los actos de exceso de poder no son, desde luego, patrimonio

del mundo hispano-catdlico. El mismisimo presidente Polk, alar-

madoanteel creciente prestigio militar de sus generales en México

(Scott y Taylor) trat6 de encontrar la forma de deshacerse de estos

militares del mas alto escalaf6n. Lleg6é el momento en que solicito al
Congresola creacién de un grado superioral de generaldel ejérci-
to, que estuviera sobre sus dos generales de la aventura mexicana,

como generalen jefe.
EI nombramientorecaeria en un amigo suyo,civil, su asesor per-

sonaly senadorpor Missouri, Thomas Hart Benton. Triunfoel sen-
tido comuny, aun cuando la Camara Baja favoreci6la idea, el pre-
sidente fue convencido desu error por sus amigos democratasenel

Senado.
EI diferendo mas sobresaliente se encuentraentre el presiden-

te Polk y el comisionado NicholasTrist. Este ultimo, no solo ne-
goci6 el tratado despuésde habersido destituido por su presiden-
te, sino que durantela negociaci6nfinal acepto queelterritorio en
disputa con Texas, al sur del rio Nueces, era parte integrante del

estado de Tamaulipas cuandoelestado de la Estrella Solitaria de-

claro su independencia.
Su postura, quea la larga fue rechazadaporel presidente Polk,

implicabael reconocimiento de que la Guerra de 1847 era una gue-

ra injusta, ya que la declaracién de guerra en 1846 fue motivada

“por el derramamiento de sangre americanaenterritorio america-

no’’. El presidente Polk se referia al ataque a unapatrulla norte-

americanaal norte del Rio Bravo yal sur del Nueces.

La Guerra de 1847: lecciones para la posmodernidad

Durante muchosafios nuestros autores han documentado am-

pliamente nuestras divisiones y fiascos en esta guerra que nos en-

contro mas que inmadurosy sin un genuino espiritu de conciencia

nacional.
Parece fundamental hoy, en estas horas de cambio, resaltar el

cardcter conflictivo y contradictorio de nuestro vecino septentrio-

nal.
A diferencia de nuestra cultura hispanico-cat6lica, con fuerte

ascendiente precolombino,el norte proviene de unacultura politica

mds habituadaa la resolucién de sus diferendos. Expertos en el

compromise,la negociaci6n,el acuerdo,el consenso.

La percepcion dela cultura monolitica, amparada en la unicidad

que se percibe desdeel sur, nos inhibe en el entendimiento de una

sociedad que manejalas antitesis siempre a su favor. :

Tentados siempre a trasladaral norte nuestra propia cosmovi-

sin centralista, percibimos a esa nacién comosi fuera otra pira-

mide.

Ellos, a su vez, herederos de una cultura politica distinta (ni

mejorni peor, sdlo diferente), contrastan con nosotros por nuestro

centralismo proverbial.

Muy a menudoes dificil entender que, en los Estados Unidos,

el podernoesten la Casa Blanca,y ni siquiera en Washington. El

poderesta disperso, diluido, atomizado entre estados, regiones y

condados.

Para colmo,el verdadero poder no sdlo se encuentra dividido

en la masvieja tradicién roussoniana, en Legislativo, Ejecutivo y

Judicial, en un federalismo efectivo y a veces irritante, en divisio-

nes administrativas y subregionales apenas perceptibles; el poder

se encuentra entre fundaciones, consorcios, grupos de acci6npoliti-

ca, grupos deinterés, medios de comunicaci6n, para no hablar de

Iglesias e incontables grupos ciudadanos.

Este amplio abanico,base dela fuerza del poder norteamerica-

no, es también su flanco débil frente a un vecino bien informado y

sagaz.
Unasociedad abierta, orgullo muylegitimo del norte, conlleva

para el sur oportunidadessin limites. Acostumbradosa la secrecia

y la informacionprivilegiada en nuestro medio, nuestros académi-

cos, empresarios y diplomaticos encontraran abundante informa-

cién que puede y debe usarse a favor de aquella nacion que, per-   
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diendo la Guerra de 1847, empez6 a sembrarla semilla de la iden-
tidad nacional.

Es por lo mismo que a menudo sorprenden los manidos argu-
mentos de la gobernabilidad en México. Comolimitando al buen
gobierno con la unanimidad.

Nuestro vecino acaso nossirva de referencia en el sentido de
que la democracia es el manejo dela contradiccién en forma coti-
diana.

En el caso dela Florida, el gobernadornosélo tiene quelidiar
con un Congresorival, sino quetodos los dias, en sus oficinas de
Tallahassee se enfrenta a su propio gabinete, formadopor funcio-
narios electos y miembrosdel partido de oposicidn. En eso con-
siste precisamente la democracia, en la fricci6n en corto con los
contrarios.

Si en el ano de 1847 perdimosla guerra, hoy, ciento cincuen-
ta anos después, en plena etapa de dolorosa recomposici6nglobal,

podemosaprendera negociar con cadaunadelas mil partes que en
su totalidad conforman a los Estados Unidos. Debemosaprendera

vivir y a coexistir con una contraparte poderosa pero abierta. Para

confrontar, en ajedrez historico, a esta primera potencia material
del mundo, requerimos mas que nadalograrnuestra propia unidad
nacional, la verdadera, la basada en el principio de que todos va-

mos enel mismobarco,y no aquella que concentra las ganancias y

distribuye las pérdidas. Fuertemente pertrechados connuestra tan

pospuesta democracia, podremos, con éxito conel tablero de en-

frente, jugar de frente a una contraparte que esta muylejos de ser
un monolito impenetrable.

El regreso delo perdido parece antihistérice. Habra que apro-
vechar su vecindad y, con madurez, demostrar quela vieja historia
no nos inhibe para crear una relacion fértil entre dos vecinos que
estan Ilamadosa coexistir y convivir, para siempre.
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Por Rosa Isabel GAYTAN GUZMAN
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Creo que toda esta operacion militar
desde su principio hasta su fin, en lugar
de aumentar nuestra gloria nacional, la
ha disminuido, ha tornado el nombre de
Estados Unidos en una vergienza y en
un reprochepara los amigos delos prin-
cipios libres dondequiera quese conoz-
ca la historia de nuestras acciones con-
tra México.

John Parker Hale,

senador norteamericano, 1848

En defensade la historia

997 CONMEMORA, entre muchasotras experiencias nacionales, la

i guerra que culminaconlafirma del Tratado de Guadalupe Hi-

dalgo que, celebradoentre los gobiernos de Mexico y Estados Uni-

dos, cierra una etapa de enfrentamientobélico entre los vecinos.

Escribir sobre la guerra que México enfrenta en 1847, ano en que

las tropas norteamericanas hacen ondearsu banderaenelPalacio

Nacional mexicano,justamenteel dia en que se conmemoraban S7

afios de la proclamacién de la independencia de México de la Co-

rona espanola, no es asuntofacil.
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éCémoabordar, ciento cincuenta anos después, un hecho que

marco de tal manera la historia de ambos pueblos?

Narrarlos acontecimientos, cosa no muy simple, ha sido hecho

ya de diversas maneras, y a pesar de ello puede que no todo haya

sido planteado.1

Un temorqueasalta ante el presente objeto de estudio es pre-

cisamenteel de no aparecer hoy, al abordarlo, comovictima de un
nacionalismo trasnochado,fuera de lugar y tiempo.

Justo ahora, en 1997,la tematica que da cuerpoa las relaciones

entre México y Estados Unidosnosolo dalugara revisarla historia,

sino que obliga ello.

Ya otros materiales y por lo demasotros autores, insisten en la

necesaria perspectiva historica en los estudios sociales.

Ahoraviene a mi mentela anécdota del historiador Eric Hobs-

bawm que cuenta que en unodelos tantos cursos que ha impartido

en alguna universidad de gran prestigio en los Estados Unidos,al

hacer referencia a la Segunda Guerra mundial, uno de los alumnos

presentes —seguramentedelos mas analiticos— le interrumpi6 di-

ciendo: ‘‘Profesor, entiendo que si hay una Segunda Guerra mun-

dial, debid haber una Primera’’. En ese momento,dice el profesor,

decidioé elaborar unahistoria del siglo xx.

Parece que nuncasobrainsistir sobre la necesidad humana de

aprender de la experiencia para no repetir errores. A nivel de la

sociedad,la historia es la que nos da las herramientas que nosper-

miten avanzaren este sentido.

Unaperspectiva global, o lo masincluyente posible, aquella que

rescata razones y sinrazones, hechosy condiciones, la parte material

y la ideoldgica en un proceso multifacético comohasido la relacion

mexicana con los Estados Unidos, es la que permitira entenderel

porqué de un proceso o hecho actual. De otra manera sera proba-

ble que obtengamosconclusiones muy diferentes sobre el mismo,y,
en el caso de queasi sea, de que incluso se tomen decisiones poco

afortunadas en determinado contexto.?

1 Véanse por ejemplo, Josefina Z. Vazquez y Lorenzo Meyer, México frente a

Estados Unidos: un recuento histérico, 1776-1980, México, El Colegio de México,

1982; Luis G. Zorrilla, Historia de las relaciones entre México y Estados Unidos de

América, México, Porrtia, 1965; 0 los trabajos de Carlos Bosch Garcia.

? He abordado este tema de manera mds amplia en ‘‘Carlos Bosch Garcia.

Aportes de su obra a las Relaciones Internacionales’’, Cuadernos Americanos
(México), nim. 45 (mayo-junio de 1994), pp. 155-165.
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Nuevospaises, viejo mundo

E. siglo x1x encuentra a Estados Unidos a un paso de haberes-
trenado su independencia y a la Nueva Espana rumiando el yugo

colonialy preparando,en algunoscirculos, lo que terminara siendo
la Guerra de Independencia. Ello, frente a la conciencia de Es-

pafia del peligro que representaba para sus posesiones en el nuevo

mundola independencia y conformacion de la nueva organizacion
politica que adoptanlos antiguos colonos ingleses en América.

De hecholos ultimos anos del siglo xvii registraran una serie

de concesionesespanolasante el gobierno republicano, comofue el

Tratado de San Lorenzo que concedia a éstos la libre navegacion

por todo el Mississippiy los territorios al norte del paralelo 31°,

ademas del compromiso de evitar incursiones indigenashaciael te-

rritorio norteamericano, cosa que por lo demas no podia cumplir.

Porotra parte, la alianza de Espana con Francia después de la
derrota de Trafalgar frente a los ingleses provoca que Espana se

obligue, medianteel tratado secreto de San Ildefonso en 1800,a de-

volver la Luisiana a Francia, misma que Napoleon Bonaparte vende

posteriormente a Estados Unidos, aun cuandoel acuerdo era que

en caso de una nueva transferencia Espana tendria prioridad. De

esta venta precisamente, en la que no se especifican fronteras, se

afianzaran los Estados Unidosensus futuros reclamos sobre Texas

argumentando que formabaparte de la Luisiana aun cuando siem-

pre se habia considerado como unaprovincia diferente.
Con la invasion napoleonica a Espana, su colonia americana

aprovecha para declarar su independencia mientras los Estados
Unidos ocupanla Florida en 1810 y declaran su anexion en 1812.3

Desde el nacimiento de ambospaises se perfila pues el pro-

blema fronterizo comoel gran asuntobilateral. La presidn norte-
americana por empujar su frontera hacia el sur y la endeble posi-

cidn espanola en el contexto internacional condujerona la firmadel
Tratado Transcontinental o Adams-Onis de 1819, cuando Estados

Unidos tenia ocupadala Florida oriental y Espana sevio obligada
a venderla.

Este tratado es un gran éxito bélico-diplomatico para Estados
Unidosy transforma totalmente su propia concepcionterritorial al
hacerse de unasalida al Pacifico mientras tiene éxito su estrategia
de tomarterritorio porla fuerza y luego negociar un pago. Mismo

3 Vazquez y Meyer,op.cit., p. 15.  
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que en este caso utilizaron para saldar sus propias reclamaciones

contra Espana.

Unasunto de interés norteamericano que se mantiene pendien-
te en este acuerdo sera precisamente el haberseestipulado la fron-

tera del rio Sabinas, y no el Bravo comoquerian. Ello dejara latente
la intenciondellevar hastaalla la frontera en anos posteriores.

Asi, el asunto de establecer la frontera mas al sur sera tema de

preocupacion cotidiana practicamente durante todoelsiglo.

La significaci6n de la Guerra del 47

Laanexiondeterritorio mexicanoes el punto maslejano queal-

canza el proceso de expansion territorial de los Estados Unidos.

Termina ahi una primera etapadela politica internacional de Es-

tados Unidos, misma que adquirira su fase naval a lo largo y an-

cho del Pacifico hacia 1867 terminando en el dominio del Mare nos-

trum estadounidense, el Golfo de México. Dicha politica se trans-

formara en una expansion financiera, exportadora y monetaria al

despuntarelsiglo.‘

Esta guerra de conquista, emprendida comoparte de un amplio

proceso expansionista de Estados Unidos, tuvo unasignificacion

contempordanea seguramente muydistinta de la perspectiva que hoy

puedaofrecernos. Masaun,los analisis y comentarios que se hacian

en fechas cercanasa la intervenciOn norteamericana estaban cua-

jados de un sentimiento muy diferente al que pueda tenerse hoy.‘

En Estados Unidos, por ejemplo, se hablaba de un enfrentamiento

provocado por Mexico.

4 José Luis Orozco,‘‘Dela invasi6na la certificacidn’’, El Financiero (México),
16 de marzo de 1997, p. 37.

> José Maria Roa Barcena nos habla en Recuerdosde la invasion norteameri-

cana, 1846-1848 (Xalapa, Universidad Veracruzana, 1986 [Colecci6n rescate]) que

“la mayoria de los escritores norteamericanos que han hablado de la guerra con-

vienen en que no habriatenido lugarsi el gobierno de los Estados Unidos, una

vez efectuada la absorcidn de Tejas, se hubiera limitado a defendersu presa...

Pero dicho gobierno codiciaba otra presa de igual o mucho mayor importancia y
era preciso... agredirle para obligarle a la propia defensa... determinandoasiel

estado de guerra entre uno otro pais’. Resulta interesante también el andlisis

quehace sobre la importancia de la pugna delos estadossurefios de la Uni6n para

ampliarsu territorio con anexionesdel suelo mexicano.La astucia de Polk, segin

este autor, radica en el hecho de que, previendola oposici6n a una guerra expan-

sionista entre sus propios gobernados,hizo aparecer su plan de engrandecimiento
territorial como una acci6n puramente defensiva.  
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Comencemospor plantearnos algunas preguntas sobrela rela-

cin bilateral: qué significado tiene para México y para Estados

Unidos una guerra a mitaddelsiglo x1x?
México habfa declarado la consumacion de su independencia

de Espana apenas en 1821 mientras los Estados Unidosestaban en
pleno procesode expansionterritorial y su declaracion de indepen-
dencia se habia dado ya en 1776.

El asunto texanoarrastraba unaserie de problemas diplomati-
cos no sdlo entre Méxicoy Estados Unidossino también en relacion

con Europay el papel que ésta queria 0 esperabateneren el conti-
nente americano. Dos momentosy situaciones diferentes para cada

pais. En México,un granterritorio practicamente despobladoen el
norte con un gobierno centralizado y carente de recursos para man-
tener la seguridad de susfronteras. Junto a él, las antiguas colonias
inglesas ansiosas de crecer econdmicay territorialmente y con un

constanteflujo de inmigrantes atraidos por el sueno americano.
La inestabilidad de los gobiernos en México,la escasa pobla-

cién en grandes extensiones dela frontera norte y el claro interés

de los grupos gobernantes en Estados Unidos,aunadosalfactorte-
xano, conducena este ultimo pais a decidirse por planear lo que
desde ahora se ve nitidamente como una guerra de conquista aun

cuando en aquel momento se quisiese hacer pasar por una guerra
quelos norteamericanos asumian en defensadelosintereses de sus

ciudadanos.
Sin duda alguna,la facilidad deltriunfo quevivieron los norte-

americanosen estos afos en su experiencia bélica para empujar su
frontera hacia el sur, en una extension mas que considerable, sig-
nificd el convencimiento de que podrian plantearse practicamente

cualquier objetivo con muyaltas posibilidades de éxito. Y Méxi-
co sera territorio de experimentaci6n posterior cuando el énfasis
de la politica exterior norteamericana cambie deloterritorial a lo
econ6émicohaciafinales delsiglo x1x.*

6 Los primeros momentosde este proceso se pueden apreciarenlos trabajos de

Carlos Bosch, particularmente en La base de la politica exterior estadounidense. E\

libro Las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos 1867-1876, México,

Secretarfa de Relaciones Exteriores, 1992, de mi autoria, presentala relaci6n bi-

lateral justo cuandoenlos Estados Unidosse habla ya de un cambio enla politica

exterior mésligada a un imperio econ6mico que a unoterritorial; José Luis Oroz-

co, en la antologfa Eltestimonio politico norteamericano, MExico, SEP-UNAM, 1982,

p. 2, establece las siguientes etapas en el proceso de asentamiento violento: del

capitalismo comercial, 1776-1789; del industrial, 1861-1877 y del financiero, 1898-

1919.
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Para Méxicoy sus gobiernos,la impotencia que significo la ca-
pitulacion ante el ejército norteamericano marco de manera deter-

minante la percepcionque sobreel vecino del norte se tendria:

Se supuso quela derrota se debi6 a quese ignoraba practicamente todo de esa

inmensidaddeterritorio. Se buscé entonces conocer mejor al norte. Por otra

parte, se crey6 que Estados Unidos podia ser ejemplo en muchosaspectos

del Méxicoliberal. Se crey6 también quela derrota del 48 tuvo suorigen en

la falta de conciencia nacional. Por ejemplo, al producirse la guerra, algunas

autoridades de ciertas regionesdel pais contestaron alllamado de las armas

que ellas no podian involucrarse en la lucha contra los invasores porque no

les habfan invadido nada. De ahi quese haya buscadoresaltar la educacién

nacionalista, lo que nos dej6 muchos mitos.”

A mijuicio, de esta ensenanza desprendenlosliberales la ne-

cesidad de impulsarel proyecto educativo que iniciara Barreda en

la Escuela Nacional Preparatoria durante la época de la Republica

Restaurada.

Sin embargola mismafirma del Tratado de Guadalupe Hidalgo

logro realizarse a pesar de los desacuerdosde los propios estadouni-

denses y por el empeno del comisionadoTrist que logr6 ‘‘establecer

dos puntos que parecen cruciales para describir la linea divisoria:

el Rio Bravoaleste y la inclusion de San Diegoal oeste del terri-

torio de Estados Unidos, mientrasel resto de la frontera recorreria
el paralelo 32°’.8 Porfin habianrealizadoel viejo sueno.

Conello, los estadounidenses lograban hacerse de la frontera

que habian vislumbrado anos atras y consolidaban un vastoterri-

torio.

E] procesoprevioa la firma del tratado y que habia incluido una

permanentepresion desde el momento mismodela independencia

mexicana y habia obligado a una guerra de conquista quelos es-

tadounidenses pretendian cerrar no con una capitulacion sino con
un acuerdo que involucrara al gobierno mexicano,’ hizo crecer un

sentimiento ambivalente entre los mexicanos hacia Estados Unidos,

sentimiento de admiracion y desconfianza.

7 Luis Gonzdlez y Gonzalez,‘‘Losindiosy la era liberal’, entrevista de O. En-
rique Ornelas, E/ Financiero (México), 6 de marzo de 1997, p. 55.

§ Carlos Bosch Garcia, ‘‘El conflicto del siglo X1x con Estados Unidos’’, en

Antonio Gdmez Robledo, Relaciones México-Estados Unidos. Una vision interdis-

ciplinania, México, UNAM,1981, p. 22.

° Véase, por ejemplo,el ‘‘Mensaje anual del presidente Polk, 1847’’, en México

en el siglo XIX. Antologia, México, UNAM, 1984 (Lecturas Universitarias), p. 441.
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Tal es el impacto de la guerra, de la presencia de las tropas de

ocupaci6n,de la desigualdad dela lucha, que atin haciafines de la
décadade los cincuentase contintia hablando en Estados Unidos de

la posibilidad de ‘‘invadir el pais para imponerla paz conel pretex-

to del choque constante entre los representantes americanosy las

autoridades mexicanas’’.!° Sin embargo, aun cuandoel tema estuvo

presente de maneraconstante enla relaci6nbilateral,

dej6 de ser una parte troncaldela politica exterior estadounidense por haber-

se puesto en marchala revoluci6n industrial que hizo cambiarla caracteristica

de ser un imperio deposesi6nde tierra y conquista para convertirse en otro de

proyecci6n econdmica y mercadosquefacilitarfan obtener y extraer materias

primasy colocar productos manufacturados."!

Asi, la discusi6n sobre el modelo econémico que seguirian los

Estados Unidos, y que los conducirfa a la Guerra de Secesi6n, per-

mitiria un respiro a México, pues no olvidemos que todavia en 1854
se ratifica un nuevo acuerdo,el de la Mesilla, que modifica el de

Guadalupe Hidalgo bajo fuertes presiones del gobierno norteame-

ricano.
Para Bosch Garcia, las secuelasde la firma del Tratado Guada-

lupe Hidalgo de manera inmediata fueron:

a) Las modalidades que adquiririan los quince millones desti-
nadosal pagodelas tierras obtenidas por Estados Unidosy las can-

tidades que de ella se descontarfan al absorberse las reclamaciones

de ciudadanos norteamericanos(algo similar a lo que habia pasado

en el acuerdo con Espana).
b) Las dificultades materiales para trazarla linea fronteriza au-

nadoal problema humanodelos residentes mexicanosenlosterri-

torios traspasadosal norte, que aun cuandoestaban protegidos por

el Tratado,en la practica enfrentarian incautaciones, desarraigos,
imposicionesy hasta crimenes.

c) La existencia de grupos importantes de abigeosy de filibus-

teros organizadosenterritorio norteamericano.

Todoello si nos referimos a las consecuencias inmediatas del

tratado, sin embargo, unavision de maslargo plazo nos presenta

un juicio mas severo pues plantea que

10 Carlos Bosch Garcia,‘‘El conflicto del siglo XIX con Estados Unidos’, p. 23.

1 Jbid.. p. 21
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entre 1846 y 1848tuvieron lugarlos episodios militares y, a partir de enton-

ces, el desarrollo capitalista del que serfa uno de los paises mds poderosos

del mundo contempordneo. Defines del siglo XVIII a 1916, México ha sido

ofendido porlos gobiernos norteamericanos en formasvarias: humillaciones y

maltratos a los mexicanosresidentesen ese pais, expulsiones de trabajadores,

oposici6n al articulo 27 de la Constituci6n, principalmenteal no aceptarse,to-

davia, que los empresarios estadounidenses deben acatarlas leyes mexicanas,

calumnias difundidas ensusdiarios, revistas y declaraciones de funcionarios

publicos.!2

Garcia Cantu dice en relacién con el territorio perdido por
México en 1848 que

ha sido mentira aceptadael afirmar que perdimostres estados, Texas, Nue-

vo México y California. No fue asi: el area original de Texas fue reducida

en 62.2%, formandose con la extensidn reducida, los estados de Wyoming,

Nebraska, Arkansas, Oklahoma y Colorado con un 66 porciento de tierras

mexicanas e integramente con nuestro territorio, las entidades federales de

Nuevo México, Arizona, Utah, Nevada y California, 0 sea, el 55 por ciento

del que fue el norte de México."

Por otro lado, las riquezas arrebatadas a México, considera el

presidente Polk en su mensaje a la nacion en 1848, ‘‘son de la ma-

yor importancia y haran aumentarla fuerza y la riquezadela nacién,
mas de lo que ha sido desde la adopci6nde la constitucidn’’. La
guerra dejo grandes gananciasa los norteamericanos. Enla practi-

ca les dio el territorio que anhelaban y consiguieron a toda costa, a

sangre y fuego, inmensasriquezas naturales: yacimientos de mine-

rales, bosques, rios, montamias, caza y navegaci6nfluvial; sacaron a

la poblacion asentada parainstalarselos sajones.

A Méxicole dejaron un sentimiento de derrota, la posterior-

mente confirmadatraicién de Santa Anna como muestra viva dela
desconfianza en nuestros gobiernos y la permanente amenaza de

una nueva invasion. Dej6 también un bafodesangre y polvora en
el territorio nacional junto al recuerdo de las grandes batallas que

dieron los hombres y mujeres de Méxicoa pesarde la desventaja
militar frente al invasor.

México enfrenta una

® Gaston Garcia Canta, prologo a Recuerdosde la invasion norteamericana, p. 7.

© Seguinlo afirma Federico Gamboa en su prologo a La diplomacia mexicana,
México, SRE, 1910.   
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ideologia descaradamente expansionista sobre la que giraban los demasas-

pectos dela relaci6n (tanto el fronterizo como el econdmico o el humano)

envueltos todosen situaciones precarias para México que, sin duda, fueron

aprovechadashasta la Ultima posibilidad; mientras porel lado mexicano se

deseaba mantenerla soberanjfa nacional maltrecha en el tratado de 1848 y

el de 1853 que no lograron preverlas secuelas futuras, dejando de nuevo al

descubierto,la problematica pendiente sobre la que regresarian, en breve,los

embates.14

Acabadala Guerra de Secesion en Estados Unidosy consolida-
doel papeldelgrupoliberal en México, una nueva etapade relacion
se viviren el ultimo cuartodelsiglo x1x. La alianza entre republica-
nos de unlado otro dela frontera solo es posible cuandola guerra
entre el norte y el sur estadounidensedefine y consolida el modelo

industrial en ese pais. La experiencia mexicana necesitarlos in-
existentes capitales que s6lo llegaran ya entrado el Porfiriato, que

a su vez sucumbe mientrassedael afianzamiento de la hegemonia
norteamericana en el mundo.

Frente a la Revolucién Mexicana que derroca al régimen por-

firista se levantan los Acuerdos de Bucareli como la nueva opcion
de relaci6n bilateral. Unos acuerdossecretos y que en la practica

conducen a un arreglo quesera la sustentacion de la presencia ex-
tranjera, sobre todo norteamericana, en la economia y la politica
mexicanas. Dichos acuerdos logran que, en la practica, se suspen-
da la vigencia de la Constitucidn del 17, sobre todolo relativo a las

condiciones de explotacidn de los beneficios derivados de las pro-
piedades de extranjeros enterritorio nacional.

Lahistoria de la politica exterior de Méxicoa partir de la pro-
mulgacion de la Constitucién del 17 —queporsurgir del movimien-
to armadotendra que ser vocera de las demandas populares que
le dieron nacimiento a éste— sera la de un abandono paulatino
pero firme de su letra, conduciendo a México hacia una situacién
paraddjica. El Estado dondela practica y el discurso politicos —
contradictorios entre si— son dos caras de la misma moneda."

Unaactualizaci6n

Loshechos registrados en este aio han constatado quela relacion

bilateral no solo no ha mejorado enlos ultimos anos, sino que en
esencia mantienelos rasgos que se han marcadoenel pasado.

14 Carlos Bosch Garcia, ‘‘El conflicto del siglo XIX con Estados Unidos’, p. 24.

18 Juan Felipe Leal, La burguesia y el Estado mexicano, México, El Caballito,

varias ediciones. 
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Desafortunadamentese caracterizan por el abuso norteameri-

canofrente a sus vecinosen el contexto de una politica externa que

aglutinaa las instancias gubernamentales, empresariales, militares

y de inteligencia, de manera aparentemente inercial pero que en

realidad lo hace comoparte de un proceso estructural propio de

la sociedad norteamericana.* Frente a ello México opone unadi-

plomacia desarticulada y conlosvicios nuevosy viejos del sistema

politico que por siglos no ha podido sino manteneren pie por lo

menoslo que qued6del territorio cercenado por la Guerradel 47.

Claro que no es poco decir y claro es también quela politica
externa mexicana hatenido una respetable tradicion internacional
por mantenerunalinea de respeto a los pueblos y gobiernos del

mundo,porsu tradici6n pacifista y por su apego al derechointer-

nacional. Lecciones aprendidas fundamentalmente en su vecindad

con los Estados Unidos. Recursos éstos de quienes no tienen otra

manera de hacerse oir.

Este primer semestre del ano 97 nos deja ver a Estados Unidos

enfrascados ensu papelde potencia mundial, sin el contrapesode la

guerra fria pero arrastrandoentre sus pies una sociedad industriali-

zada con grandes problemas, comoel envejecimiento de si misma,la
drogadiccisn, el desempleo,la inmigracion,la violencia,el racismo,
la soledad del individuo que aparenta tenerlo todo. Sin embargo,

al parecer, los ensayos, alianzas, mecanismos, experiencias del en-

tramadosocial, econdmicoy politico de dicha sociedad,le permiten
mantenerse en ese papel quese han arrogadodepolicia mundial y
de ejemplo de democraciay libertad.

En este momento es claro que los objetivos del gobierno

dem6crata con respecto al continente se enfocan a consolidar las

propuestas de la Cumbre de las Américas realizada en diciembre

de 1994 enla ciudad de Miami. Las mismas se resumenenla con-

formacion de una zonadelibre comercio e inversion, la adopcion de
una estrategia conjunta en la lucha contra la producciony el trafi-
co de drogas,e inclusive en la posible integracion de ejércitos de la

region en una fuerza continental contrael narco.
Porotro lado, la politica interna de los Estados Unidos se ha

reforzado en materia de inmigracién. Desde 1993 se comenzaron

16 El articulo periodistico mas condensado y queprecisa la gran diferencia entre

la diplomacia estadounidense y la mexicana, aparecido enlos dias de la visita del
presidente William Clinton a México,es el de José Luis Orozco,‘‘E] mondlogo de
las Américas’’, El Financiero (México), 4 de mayo de 1997, p. 27.  
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a construir cortinas de hierro y concreto en su frontera sur y se ha

adoptado unalegislaci6n mas xenofobay racista que nunca.
Esta es la muestra de cémoes diferente la vara con que mide

ese pais sus acciones y la queusa para las de otros paises, pues en

lugar dela tan criticada, odiada y finalmente derrumbada Cortina

de Hierro que separ6 a paises socialistas y capitalistas, simbolizada
en el Muro de Berlin que desaparece en 1989, se levanta ahora la

frontera que divide la riqueza y el american way oflife de la mar-

ginacion y la pobreza que caracteriza el sistema de produccion de
este lado del mundo.

Enla relacién con México el Congreso de los Estados Unidos,
con ese derecho que de manera arrogantese atribuye paracertificar

el buen o mal comportamiento de otros paises en la lucha antinar-

co, ha solicitado al presidente William Clinton obtener compromi-

sos especificos del gobierno mexicano en esta materia. Entre éstos

destacan la extradicidn de narcotraficantes mexicanos buscados por

Estados Unidos,la autorizaci6n de que aeronaves norteamericanas

sobrevueleny se reabastezcan de combustible en territorio mexica-

no y la negociacion de un acuerdo para que naves norteamericanas
puedanoperar en aguas mexicanas.

Cabe destacar aquila insistencia del gobierno estadounidense

en su demanda de que agentes de ese pais puedan operarente-

rritorio nacional con todo su equipo y abiertamentey traspasarla

frontera en persecuci6n de narcotraficantes que pudieran internar-

se en territorio mexicano. Esto recuerdala historica insistencia ante
el gobierno mexicano para queel ejército norteamericano pudiera

incursionaren territorio de su vecino sureno persiguiendo abigeos

y contrabandistasenelsiglo xIx.
Por nuestra cuenta los mexicanos nos hemos embarcado, mas

por decision gubernamentalque porotra razon, en unapolitica in-

terna y externaquedifiere de la corriente que se hereda de la Revo-

lucién de 1910. El corte histérico que hace este movimientosocial

alumbra unpais que hard de la experiencia historica y de las deman-

das campesinasy obreras, por lo menos, un discurso de vanguardia.

Ello y la defensa de su derechoa existir de manera soberana

e

in-

dependienteserdnlospilares de su presencia internacional y de su

proyecto interno.
Las presiones internas y externas, aunadasa las caracteristicas

eclécticas de los componentes humanosdel movimiento,han lleva-

do alo que ahora somos,unpais de grandes contrastes economicos.

Deeste pais dicen estar hartos los que ahora nos gobiernany pre-

tenden acabar con este mundode simulaci6n que ven enla historia  
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nacional. Un mundociertamente de enganoy corrupcién, producto
de la gran contradiccion surgida de la revolucién hecha gobierno.
Las demandassociales plasmadas en la Constitucién de 1917 na-

da tienen que ver con el pensamiento politico y social de un —eso
si muy patriota y legalista— Venustiano Carranza que logra agluti-

narla fuerza y apoyos necesarios para su grupo como abanderado

del triunfo revolucionario.

Para restablecer la pazinternay lograrla legitimaci6n externa,

desde Carranza hasta De la Madrid, se mantiene una conducta de

gobierno de grandescontradicciones. Pero sobre todo de abandono

de los preceptos constitucionales de la Carta Magna de 1917. Pa-

ta finales de los anos ochenta los hombres del gobierno mexicano

que se han formadoen los Estados Unidostienen clara, desde una

perspectiva muy propia,la necesidad de un cambio.

Este serd un cambio enel queel patr6n intelectual que dirige

la accidn se basa en el convencimiento de que habré que crear un

nuevo pais. Uno quese olvide de los lastres que detienen la mo-

dernizacion y la insercidn de México en esa gran rueda dela for-

tuna que es el proceso de globalizacion —la palabra magica que

resumelas bondades del sistema mundial. Ello se logrard median-

te un recambio econdémico que abandonarasin discusién —por no
cumplirse— las conquistas de campesinos y obreros plasmadas en

la Constitucion. Asimismo,se abandonardel papel que dicho docu-

mento obliga al Estado a cumplir, alegando las nuevas necesidades

de modernizaci6n y aprovechamiento de oportunidades que estan

a la vuelta de la esquina esperando a los mas audaces. Aparece el

Tratado de Libre Comercio de América del Norte comoelgranpi-

vote que impulsara al nuevo México y una también nueva era de
asociacion con los Estados Unidos.

Olvidémonos pues de ancestrales resentimientos. Demos la
bienvenida a nuestros socios. Tratémonosde igual a igual con los

vecinos. Subémonosaltren del desarrollo con todos los yuppies

criollos que nos dicen que ahora si nuestros amigos del norte nos
dejarancrecercon ellos.

Y si, dio gusto vera los presidentes de México y Estados Unidos
tan contentosensus entrevistasy discursos televisados. Seguramen-
te conocian el motivo de su alegria. Sin embargo,dio tristeza ver
como el mexicano hablabadelas glorias pasadas de su pais cuan-
do Nueva York no existia atin, frente a la realidad que ese dia se
vivia: un Palacio Nacional engalanadopara aplaudir a un presiden-
te norteamericano que brindabaporla salud dela familia Zedillo
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y el papel que los Estados Unidos estan llamados a cumplir en el

mundo.
Y ese papelse traduce,por lo menosen lo que hoy toca a Améri-

ca Latina y comoya lo senalamos, en la construccidn de un area
continental de comercio, una fuerza también continental contrael

narcotrafico y la asociaci6npolitica y policiaca para detenerla emi-

gracidn de surefosa territorio estadounidense.
Ciento cincuenta afios después, los mexicanos lamemos nues-

tras heridas y hablamosde glorias pasadassin ser capaces de ante-
ponera esa diplomacia norteamericanaquetieneclaros objetivos y

demandasfrente a América Latina, otra que, por lo menos, fue-

ra congruente con el proyecto tecnocratico y pronorteamericano

—por moderno y global— que México enarbola hoy. Todoello

porque aligual que hace ciento cincuenta anos, cuandodiscutian

federalistas y centralistas, monarquistas y republicanos, no se halo-

grado consensarel trabajo conjunto dela sociedad mexicanaen tor-

no aun proyecto econdmicoy politico incluyente. ¢Sera muydificil?
éCudnto tiempo masse llevard nuestra sociedad en esta construc-

cion?
La distancia mantenidapor otros gobiernos mexicanosenla re-

lacién con Estados Unidos tuvo sus razones. Si bien es cierto que
aislarnos no nos conducea solucion alguna, tambiénes cierto que la
famosa nuevarelaci6n esta poniendo en jaqueinclusive al gobier-

no asociacionista que ahora tenemos, pues este proceso de mayor

vinculacioncon la economia norteamericana,sin un proceso politi-
co que respaldela apertura econdémica, ha dejado en unasituacion
de gran debilidad al gobierno mexicano frente a Estados Unidos,
mientras quealinterior de México nosealcanzan verlas ventajas
de dicha politica mas que enlos sectores vinculadoscon elcapital y
la empresa trasnacionales.

Asipues, éa quiénle importa la soberania nacionalde principios
de siglo? La sociedad mexicanatendria que consolidarse, comotal,
en torno a un proyecto propio para saber quées lo que realmente

pretendede su sistemade gobierno,y eso esta aun por hacerse.
Y lo que parece peor paralos idealistas es que ese mundo se

antoja hoy imposible. Hoy lo que aparece ante nuestrosojoses el

acuerdo entre élites metropolitanas y criollas por consolidar una
aldea global posesidn deellas mismas. Los demas que se jodan.

Ya no es necesario realizar incursiones armadas, ya no quieren

masterritorio, como enel siglo pasado, pues esas poblaciones re-

clamarian derechos ciudadanosy salariales que no estan disponibles
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para ellas. Ahorasalen vestidosdecivil, y en delegaciones guberna-

mentales, a tocar las piedras milenarias de las construcciones pre-

hispanicas mexicanasy aprietan las tuercas financieras que tienen

en sus manosparaquelaélite criolla —quesigue deseandolaA de
calificacidn, como en Harvard— se afane en mantener el modelo

acordadoy festeje supuestos Exitos diplomaticos.
Para ello funcionardn de maneraideal, comoantes lo hicieran

los mecanismosfinancierosdel FMI y el Banco Mundial, los acuerdos

y la integracién comerciales,” que no por graciosa coincidencia se

encuentran en la mira de Estados Unidos para ampliarlosa todoel

continente.
Por ello coincido con Gonzalez Souza cuandosenala que ante

el alcance de lo global aparece la necesidad de una soberania ya no
cerrada 0 usufructuadaporlas élites de cada naci6n, sino una sobe-

rania abierta que pase necesariamente por una nueva democracia.'*

Y es ahi dondereside el meollo de la problematica actual que

al no resolverse impedira, como hasta ahora, no solo la consolida-

cién de un proyecto interno de desarrollo incluyente, sino también

la posibilidad de respondera las exigencias de este proceso de em-

pequefiecimiento del mundoy de supuesta eliminaci6ndefronteras
nacionales.

17 Véasepor ejemplo Ricardo Grinspun y Roberto Kreklewich,‘‘Consolidaci6n

de las reformasneoliberales. El libre comercio como marco condicionante’’, Nue-

va Sociedad (Caracas), nim. 137 (mayo-junio de 1995), pp. 137-141.

18 Luis Gonzalez Souza, “‘Globalizaci6n y soberania en México’, en José Luis

Orozco y Ana Luisa Guerrero, comps., Pragmatismoy globalismo, México, Fonta-

mara, 1997, p. 161.

 

LA GUERRA DE INTERVENCION
EN LA HISTORIOGRAFIA

Por Josefina Zoraida VAZQUEZ

EL COLEGIO DE MEXICO

AGUERRA ENTREMEXICO Y LOS ESTADOS UNIDOSfue un hecho fun-
Tecereal paralos dospaises. Para el vecino delnorte, las enor-

mes tierras conquistadasporlas armas y reconocidasporel Tratado

de Guadalupe redondeabansuterritorio conlargoslitorales en los

dos océanos, abriéndole la posibilidad de convertirse en verdade-

ro poder mundial. Para México, la pérdidaterritorial hizo que se

esfumara el destino que habia parecido predecir la grandeza novo-

hispanay la total derrota militar le heredo una inseguridad todavia

presente. El desastre tuvo gran repercusiOn en la conciencia mexi-

cana y, como comenta Charles Hale, creo ‘‘entre algunos mexicanos

el miedo de quela existencia nacional mismaestuviera en peligro.

Unavictoria tan facil de su poderoso vecinosignificaba que México
podia ser absorbido en cualquier momento’’.!

Noobstantesu importancia,la historiografia no hafavorecidoel

tema aunque, sin duda,los norteamericanosle han prestado mayor

atencion. Los historiadores mexicanos lo han ignoradosistematica-
mente, junto al complejo y dificil periodo de la vida nacional que lo

precede, lo que ha permitido que la version historica de los vence-
dores predomine.

Lasprincipales obras de la historiografia mexicana surgieron ca-
si contempordneamentea los acontecimientos 0 unas décadasdes-
pues. La primera en aparecerfue la de Carlos Maria de Bustaman-

te, El nuevo Bernal Diaz del Castillo, o sea historia de la invasion de los

anglo-americanos en México, publicada en 1847 y reimpresa muchas
veces. Comola mayoria de los trabajos de Bustamante, daba forma

a las notas que a manera de diario tom6, dia a dia, a lo largo de su

1 Charles Hale, E/liberalismo mexicano en la época de Mora, 1821-1853, México,

Siglo XxI, 1972, p. 14. 
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vida. El relato refleja bien la desolacidn quele produjola invasion
y la impotencia del ejército mexicano, inicamente moderada por
su profundafereligiosa quele hacia esperar un milagro, que al no

hacerserealidad le causo la honda desesperanza que parece haber

acortadosus dias.
La obra estuvo pensada comocontinuacion de los Apuntes para

Ia historia del gobierno del general D. Antonio Lopez de Santa Anna,

razon por la que comienza en 1845. Relata los sucesos mexicanos

desdela iniciacion dela luchahastajulio de 1847; segun parece, un

segundo volumense ocuparia del resto, pero no sabemossireal-

mentelleg6 a escribirlo. En el cuadro que nosofrece,desfilan los

acontecimientos politicos internos y las noticias de la guerra, pin-

tados consu tradicionalpasion y ardorsubjetivo, incrementado en
este caso poreldolor. Elprincipalvalor del Bernales el permitirnos
sentir el ambiente queprivabaenla capital duranteel desarrollo de

la guerra.

Casi contemporaneamente,se redacto una célebre obra colec-

tiva: Apuntespara la historia de la guerra entre México y los Estados
Unidos, obra de un grupo detestigos entre los que se encontraban

funcionarios, diputados, militares, periodistas y secretarios de Es-
tado,? por lo que adquirio un cardcter multifacético, a pesar de la

unificaci6n quele dio la redacci6nfinal hecha por Guillermo Prie-
to, José Maria Iglesias y Manuel Payno, todos célebres personajes

€n sucesos posteriores.

Sabemosquela obra no respondié a un plan preconcebido. En

las largastertulias con las que el grupo matabael tiempo delaes-

pera para el desenlace y la reorganizacion del gobierno, prepara-
ban unas notas dispersas, esos apuntes se sometian al cedazo de

“acaloradas discusiones’’ y despuésa la censura de una comisién
que pretendia darle ‘‘objetividad’’. Ademas de que la mayoria de
los participantes eran hombres de acci6n, a medida que fueronIle-
gando a Querétaro otros actores importantes como MarianoArista,
Manuel Micheltorena, Alejo Segura, Manuel y Luis Robles, Pedro

Ampudiay P. Llano,la obrase enriqueci6 consus testimonios,y tie-

ne por tanto gran importancia,por lo que hasidoutilizada por toda

la historiografia posterior.

2 Los redactores citados son Ramon Alcaraz, Alejo Barreiro, José Maria Cas-

tillo, Félix Marfa Escalante, José Maria Iglesias, Manuel Mufioz, Ramon Ortiz,

Manuel Payno, Guillermo Prieto, Ignacio Ramirez, Napole6n Saborio, Francisco
Schiafino, Francisco Segura, Pablo Maria Torrescanoy Francisco Urquidi.  
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Una obra maselaborada gracias a la distancia de los aconte-
cimientos, de mayorreflexion, fue la de José Maria Roa Barcena,
Recuerdos de la invasion norteamericana (1846-1848) por un joven
de entonces, publicada en 1883. Aunque el autor confiesa que la
obradista de ser un “‘libro de historia’ y la define como “‘una serie
de articulos varios —abundantes noticias y datos historicos’’ que
habia redactado en la década anterior— constituye tal vez el docu-
mento mas consultado. Roa se empeno eninvestigar, lo mas que

fue posible, tanto en fuentes mexicanas, como en muchostestimo-

nios norteamericanos, para ampliar su perspectiva de los aconteci-

mientos. Para lograr mayor comprension se adentro en documen-

tos militares que le permitieron revalorar los esfuerzos del ejército

mexicano en la defensa del pais, hasta entonces soslayados porla

pasion.
Contemporaneamentea esta obra, fueron publicadas importan-

tes memorias y correspondencia queiban a ofrecer nuevas perspec-

tivas al conocimiento de la guerra.? Aparecieron también el tomo

de México a través delos siglos (1885) correspondiente al periodo de
la guerra, redactado por Enrique Olavarria y Ferrari, La invasion
norteamericana en 1846; ensayo de historia Patria-militar (1889) de

Eduardo Pazy la Invasion de los norteamericanos en México de Emi-

lio del Castillo Negrete (1890), que tenian grandes deudascon los
libros anteriores.

Al iniciarseel siglo xx, la historiografia mexicana alcanzo una
mayor madurezen las obras de Justo Sierra, lo que no impidio que
las obras de otros autores todavia estuvieran empapadasde pasion.
Entre los autores mas extremistas estuvieron Francisco Bulnes y

Carlos Pereyra. Este tono persistid durante varias décadas. De
cualquier formase publicaron también buenas obras documentales
como Guerra del 1847 entre México y Estados Unidos, desdela salida
de Puebla del ejército norteamericano hasta la ocupacion de México
(1908) de M. Francisco del Paso y Troncosoy Jefes del Ejército Me-
xicano en 1847 (1914) de Alberto Maria Carreno.

Por varias décadas la guerra no inspir6 nuevoslibros, pero la
coleccién Archivo diplomatico mexicano de la Secretaria de Rela-

ciones Exteriores publico una serie de volimenes que reproducian

3 Entre ellos parte de la correspondenciadel general Mariano Paredesy Arri-
llaga, la de José Fernando Ramirez publicada bajo el titulo de México durante su

guerra con los Estados Unidos, asi como las memorias del general Antonio Lopez

de Santa Anna,Historia militar y politica, 1810-1874 y La invasién americana de

1846 a 1848. Apuntes del subteniente de artillerta Manuel Balb 
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importantes documentossobre los problemas con Estados Unidos‘

y se iniciaron los estudiosdelas relacionesentre los dos paises que

incluian, por supuesto,elrelato de la guerra. Entre ellos destacaron

los libros de Alberto Maria Carreno, México y los Estados Unidos de

América. Apuntaciones para la historia del acrecentamiento territo-

rial de los Estados Unidos a costa de México, desde la época colonial

hasta nuestros dias (1922) y La diplomacia extraordinaria entre Méxi-

co y Estados Unidos, 1789-1947 (1961), al que después seguirian los

estudios del diplomatico Luis G. Zorrilla, Historia de las relaciones

entre México y los Estados Unidos de América, 1800-1958 (1965) y

las de un historiador profesional, Carlos Bosch Garcia, quien les

dedicaria sus desvelos de investigacién y publicaria nuevas fuentes
documentales.’

Ahora bien, dado que las conmemoraciones han servido de

estimulo parala historiografia en México,el centenario de la gue-

rra promovid la aparicion de unaserie delibros sobre el tema, entre

ellos el de Vicente Fuentes Diaz, La intervenci6n norteamericana en

México y el de José C. Valadés, Breve historia de la guerra con los
Estados Unidos. Valadés, autor de obras importantes, ofrecid una

sintesis de la historia de la invasi6n, enmarcada en un cuadro de la

compleja situaci6n politica mexicana. Valadés atribuy6 el origen de

ésta a las rivalidades partidistas estadounidenses.
Dentro de estas obras conmemorativas, también se tradujeron

el Diario del presidente James Polk y las obras de los abolicionistas
William Jay, Causas y consecuencias de la Guerra del 47 y Abiel A.
Livermore,Revision de la guerra entre México y los Estados Unidos.

Por entonces enesa décadadelos cuarenta,la historia empeza-

ba a profesionalizarsey conellola critica de fuentes y de corrientes

historiograficas. También enese tiempo don Daniel Cosio Villegas
empezabaa predicarla necesidad de estudiar a los Estados Unidos
y a promoverel estudioserio de sus relaciones con México. Sus em-
pefios permitieron que aparecieranlos primeros expertos en histo-
riay politica norteamericanay los cursos y seminarios de Historia de

4 Lord Aberdeen, Texas y California, Algunos documentos sobre el Tratado de

Guadalupe y la situacién de México durante la Invasion Americana, Don Manuel

Eduardo de Gorostiza y la cuestién de Texas y Una gestion diplomdtica del doctor

Mora.

5 Historia de las relaciones entre Méxicoy los Estados Unidos, 1819-1848 (1961);

Material parala historia diplomdtica de México (1957) y 5 volimenes de documen-
tos con notasintroductorias publicadasbajo eltitulo general de Documentosde la

relacion de México conlos Estados Unidos (1985-1996).
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Estados Unidosen la Universidad Nacional Autonoma de México y

en El Colegio de México primero,y después enotrasinstituciones;

permitieron también la elaboracion detesis y trabajos de investiga-
cidn sobrela guerra y las relaciones entrelos dospaises.’ Este nuevo
interés propicio que aumentaranlos articulos monograficos sobrela
olvidada primera mitad del siglo x1x, en revistas académicas como
Historia Mexicana, Estudios de Historia Moderna y Contemporaneay

Secuencias.

Decualquier manera,la historiografia mexicana no ha logrado

llenarel vacio de explicar coherentementeel periodo de la indepen-
dencia a la guerra con Estados Unidos, explicado simplistamente
comoel caos 0 comolas revoluciones de Santa Anna,porlo que el

desarrollo y los hechos de la intervenci6n norteamericana todavia
resultan enigmaticos. No obstante han aparecido librosde interés,

entreellos los dos primeros volimenes de México y el Mundo. Histo-

ria desus relaciones exteriores (1990) de Josefina Zoraida Vazquez,

Debery conciencia. Nicolas Trist, el negociador norteamericano en la

Guerra del 47 (1991), de Alejandro Sobarzo y La guerra del corso de

México, durante la intervencion norteamericana, 1845-1848 (1996),

de Raul Figueroa.
Elaspecto masexploradohasido elde las relaciones diplomati-

cas, pero el contexto mexicano continua siendoel angulo desconoci-

do, por eso en la recordacién de los 150 anosde la desastrosa gue-

tra, el proyecto colectivo ‘‘México durante su guerra con Estados

Unidos’’? pretende su esclarecimiento.

* KK

La guerra ha permanecidopresente en la conciencia de los me-

xicanos, pero no en el recuerdo de los norteamericanos. Esto es

comprensible, pues mientras los mexicanos compartimos un pasa-

6 Véanselos articulos publicados en Anglia, Anuario de Estudios Angloameri-

canos, nim. 5 (1973) y las tesis de Angela Moyano, El comercio de Santa Fe y la

Guerra del 47 y de Jess Velasco-Marquez, La Guerra del 47 y la opinion publica,
ambaspublicadas en SepSetentas en 1975,y la de Irene Zea que fue publicada bajo

el titulo Gestién diplomatica de Anthony Butler en México, 1829-1836, MExico, SRE,

1982.

7 El proyecto,iniciado en El Colegio de México, cuenta con la colaboraci6n de

las principales instituciones de educaci6n superior de todo el pais y sus resultados

serdn publicados bajo el sello de la Secretaria de Relaciones Exteriores, el Fondo
de Cultura Econémica y el propio Colegio de México.
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do comun, los Estados Unidos se constituyeron por una inmigra-

cidn de todoslos rincones dela tierra, de manera que muy pocos

de sus ciudadanos comparten el mismo pasadoy por tanto no lo

sienten como propio.

La historiografia norteamericanaha favorecido ciclicamenteel

tema, sobre todo en momentos de guerrasinternacionales que han

provocado,en general, euforia nacionalista. A lo largo de los anos

han investigado aspectos secundarios dela historia militar, los he-

chos de los diversos regimientos, las biografias de sus principales

generales, los innumerables diarios y correspondencia desus sol-

dados, pero hay relativamente pocasvisiones generales. La biblio-
grafia que incluyen Seymour V. Connory Odie B. Faulk en su North

American divided. The Mexican War, 1846-1848 (1971) registra 766

entradas; no obstante, si se considera el vasto cuerpo desuhistorio-

grafia, podemos decir que el tema ha quedadorelegado, después
del tiempo en que tuvo lugar la guerra, que produjo 23% delto-

tal.8 Esto, sin duda, tiene relacidn con la polémica partidista que

produjo la guerra y el hecho de quelos éxitos militares estimularon

una euforia triunfalista que exacerbo el expansionismohasta llegar

a exigir la absorcion de todo México.
En periddicos, folletos y relatos el tema ocupo un lugar impor-

tante y se publicaron discursos, recuerdos y reportes de batallas.

La resonancia popularse reflej6 en piezas musicales y numerosas

litografias, acuarelas y pinturas alusivas. Esa popularidadexplicala

pasion quereflejan las obras producidas contemporaneamente —a

favor 0 en contra.? Las que divulgabanlostriunfosy justificaron la
guerra sirvieron también para promoverla candidatura de Zachary

Taylor a la presidencia.
Desdeestos principios, la historiografia norteamericana sobre

la guerra estuvo tenida de negro y blanco;la division partidista se

mezcl6 con las campanasesclavistas 0 abolicionistas y, mas tarde,

con las nacionalistas 0 antiimperialistas.
Durante el resto del siglo, la guerra apenas mereci6 la publica-

cion de media docenadelibros, de los cuales, los mas importantes

fueron las obras de Hubert H. Bancroft, en especial, los volumenes

de History ofthe North American States and Texas (1884-1889).

8 Odie B. Faulk y Joseph A. Stout, The Mexican War, changinginterpretations,

Chicago, Sage Books, 1973, pp. 203-204.

° La lista puede consultarse en Josefina Zoraida Vazquez, Mexicanosy norte-

americanos ante la Guerra del 47, México, SepSetentas, 1973 y Ediciones Ateneo,
1977, pp. 25-26.
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Haciafin de siglo, bajo la inspiracidn que produjola tesis de
Frederick Jackson Turner sobre la influencia de la frontera en la
historia de Estados Unidos, se desperto un interés por el expansio-
nismo, mientras el tema de la guerra con México tuvo que esperar

a la segunda décadadel siglo xx, bajo la inspiracién nacionalista

que acompanéla entrada del pais en la Primera Guerra mundial,
para merecer un nuevo interés. En esos afos aparecieron una do-

cena y media deobras,entreellas el excelente estudio de George L.
Rives, The U.S. and Mexico, 1821-1848 (1913) y algunos libros que

justificabanla agresion norteamericana. Entre éstos estuvieron The
justice of the Mexican War:a review ofthe causes and results ofthe war
de Charles Owen (1908), The annexation of Texas (1911) y The war
with Mexico (1919) de Justin Smith y Claims as a cause of the Mexi-

can War (1914) de Clayton Kohl. Las décadassiguientes volvieron
a relegar el tema de la guerra, hecho que se disolvid en uninterés
por el expansionismo.”

Nuevamentelosaires nacionalistas de la Segunda Guerra mun-

dial despertaronel interés por los héroes militares como Zachary

Taylor" y otros actores contempordneos.” Por otra parte, la Story

ofthe Mexican War populariz6 en una versiOn sintética la version de
Justin Smith. Se publicaron también obras mas elaboradas como
The year of decision: 1846 (1943) de Bernard De Voto y Rehearsal
for conflict (1947), de Alfred H.Bill. El expansionismo mantuvoel
interés de los historiadores y McCaleb publico The conquest of the
West (1947), Ray A. Billington, Westward Expansion (1949); Norman
Graebner, Empire on the Pacific (1955); y William H. Goetzman,

Armyexploration in the American West(1959).
Los anossesenta produjeron estudios masincisivos, entreellos,

Armin Rappaport, The War with Mexico, why did it happen? (1964) y
McDonald, The Mexican War. Crisis forAmerican democracy (1969)
y el interés en el expansionismo culmino en la obra de Frederick

Merk, Manifest Destiny and mission in Americanhistory (1963).

10 Nathaniel W. Stephenson,Texas and the Mexican War (1921); Walter Prescott
Webb,Thegreatplains (1931); Albert K. Weinberg, Manifest Destiny (1935); y John

D. P. Fuller, The movement forthe acquisition of all Mexico (1936).

11 Holman Hamilton, Zachary Taylor, soldier of the republic (1941); Brainerd

Dyer, Zachary Taylor (1946); y MacKinley y Bent, Old Rough and Ready (1946).

12 Edward S. Wallace, General William Jenkins Worth, Monterey’s forgotten hero

(1953); T. Harry Williams, With Beauregard in Mexico (1956); Joseph T. Downey,

Thecruise of the Portsmouth, 1845-1847. A sailor’s view of the naval conquest of
California (1958) y Allan Nevins, Frémont, pathmakerofthe West (1955).  
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Para proporcionar material para cursos cada vez massofistica-

dos, se reimprimieron algunas viejas obras y varios estudios sobre
aspectosy personajes del momento, ademas de nuevassintesis, en-

tre las que destaca la de Singletary Otis, The Mexican War (1960),
que anunciabaunavisi6n mascritica de la guerra. Para Otis resulta-
ba un “‘hecho innegable de que fue una guerra ofensiva, tan comple-
tamente desnudadepretensiones morales, que ningun politico lo-
grd éxito en Ilevarlaal nivel de cruzada’’, por lo que concluia quela
indemnizacién habia confirmado ‘‘los cargos directos de los que
la habian denunciado como despojocinico y calculado de estados
mexicanos, una codiciosa rapifia a un vecino demasiado débil para
defenderse’’. No obstante Coy todavia escribio una biografia apo-

logética de Polk (1960), quien también mereci6 la biografia monu-

mental de CharlesSellers (1966). Goetzman (1966) empez6a anali-

zarel acontecimiento desde el punto devista del romanticismo que
despert6 en su tiempo, que mastarde retomaria Robert Johannsen
en su excelente estudio To the halls of the Montezumas. The Mexican

Warin theAmerican imagination (1968). Ronnie Tyler empezoa ex-

plorarel temaenlaslitografias,'3 mas tarde extendidoa las pinturas
y daguerrotipos (fue la primera guerra quefue fotografiada) en el

hermosolibro Witness to war.'* No dejaron deanalizarselas implica-

ciones partidistas del hecho"y, de acuerdo conlosaires contrarios

ala guerra de Vietnam, también en interpretarse como producto de

una verdadera conspiracion de James Polk.'°
Hasta esa décadalos libros de texto, aun los universitarios, no

dudaban en atribuir abiertamente la culpabilidad de la guerra a

México, aunquefuera conel peregrino argumento desu inexplica-

ble terquedad por no venderunterritorio que de todas formasiba a

perder. Sin que la guerra perdiera su puesto secundario y ocupan-

do un espacio minimode dos0 tres paginas, empezo a interpretarse

como una guerra de conquista.

B Ronnie C. Tyler, The Mexican War. A lithographic record, Austin, Texas State

Historical Association, 1973.

14 Martha A. Sandweiss, Rick Stewart y Ben W. Huseman, Eyewitness to war.
Prints and daguerrotypes ofthe Mexican War, 1846-1848, Forth Worth y Washington,

Amon Carter y Smithsonian Institution, 1989.

4 Chaplain W. Morrison, Democratic politics and sectionalism. The Wilmot Pro-

viso controversy (1967); Kinley J. Brauer, Cotton versus conscience: Massachusetts

Whig politics and Southwestern expansion(1967).

16 Glenn Price, The origins of the war with Mexico. The Polk-Stockton intrigue

(1967).    
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Esta actitud no se extendio a la historiografia diplomatica que

ha seguido interpretando con actitud ‘‘pragmatica’’ una guerra

de ampliacion natural del espacioterritorial. Asi el excelente li-

bro de David Pletcher, The diplomacy of annexation: Texas, Oregon

and the Mexican War (1973), producto de una exhaustiva investi-

gacion en archivos de Estados Unidos, Gran Bretana, Francia y Es-

pana. La obrade Pletcher es ambiciosa ya que comprendeel amplio

periodo que va de 1815 a 1848 para explicar la ampliacion de Es-
tados Unidos sobre Texas, Oregon y el noroeste mexicano. La am-
plisima informacion obtenida por Pletcher le permite ver los hechos
en su dimension mundial, concluyendo que en la guerra se jugaba

el futuro del Nuevo Mundoy la preponderancia sobreel Caribe, lo

quele sirve para justificar la politica agresiva de Polk. Para el au-

tor, ‘‘el deber de los que dirigen o determinanla politica exterior es

asegurarlos intereses de su pais de manera eficiente... —por me-

dios pacificos si es posible—, puesto que las guerras son costosas

y peligrosas, pero por medio dela guerra, si no se puedeevitar’’

(p. 4). Mantienela tesis de la culpabilidad de los gobiernos me-

xicanos por no saber respondera los ‘‘esfuerzos conciliadores de

Estados Unidos’’.

Algunasde las obras aparecidas en tiemposrecientes han pre-

ferido interpretar la guerra desde el angulo de la imposibilidad de

comunicacion, ya seaporla incapacidad del gobierno mexicano pa-

ra respondera las reclamaciones de los ciudadanos norteamerica-

nos, 0 para negociar la frontera con Texas y la venta de California,

es decir, el nacionalismointerpretativo continua permeandolas pu-

blicaciones. Seymour V. Connor y Odie B. Faulk, en American di-

vided. The Mexican War, 1846-1848 (1971) denotan sus prejuicios
antimexicanosaljustificar la independencia de Texas y la guerra; y

Jack Bauer en su The Mexican War, 1846-1848 (1974), todaviainsis-

te en el idealismo delos padres fundadores por extenderel area de

la libertad.
Por supuesto que se han expresado disidencias. Norman E.

Tutorow en su Texas annexation and the Mexican War. A political

study of the Old Northwest (1978) intenta una revision de comolos

partidos de Ohio,Indiana,Illinois y Michiganutilizaron los dos he-

chos en la bisqueda del poder y anunciaronel inevitable enfren-
tamiento seccional. Brooke Caruso, en The Mexican spy company.

States covert operations in Mexico, 1845-1848 (1991) continuaen la
linea sentada por Richard Stenberg, renovada porPrice, y mantie-  
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ne la culpabilidad de la guerra en la ambicion del presidente Polk.
Por su parte Gene Brack, en Mexico views Manifest Destiny, con las

mismas fuentes utilizadas por Justin Smith, periddicos, correspon-
dencia y relatos politicos, llega a conclusiones diferentes. Seguin
trata de mostrar,el ‘‘belicismo’’ mexicano fue una reacci6n produ-

cida porel temoral expansionimoy racismo norteamericano. John

S. D. Eisenhower en So far from God. The U.S. war with Mexico
(1989) opto por un cuidadorelato de los acontecimientosmilitares,
con la ‘‘objetividad’’ posible; reconoce comoorigen de la guerra la
ambicion expansionista, que no dud6calcular los pasos para pro-

vocarla, pero que fue alimentada porla corrupcion inestabilidad

mexicana.

Entre los libros recientes se ha publicado una buena biblio-

grafia,” una antologia de documentos editados por Ward McAfee
y Cordell Robinson, Origins of the Mexican War. A documentary

sourcebook (1982) y una excelente obra sobre el olvidado Trist.'8

Macmillan prepara una Encyclopedia ofthe Mexican War que se pu-

blicara este ano y que insolitamente se empeno en conservarel tra-
dicionaltitulo.

Odie B. Faulk y Joseph A. Stout en The Mexican War, changing
interpretations (1973) intentaron presentar nuevas interpretaciones,

perolos capitulos no lograronlibrarse del apegoa las explicacio-

nes nacionalistas tradicionales. Otros libros casi no merecen una

mencidn; en cambio, un tema que desperto simpatia en su tiempo

y ha dejado un legado romantico,el de los desertores del batallon
de San Patricio, tuvo la suerte de encontrar en Robert Ryal Miller

a uninvestigador acucioso que desentrano las motivaciones y per-

sonalidades de los desertores norteamericanos de la guerra. Su

Shamrock and sword. The Saint Patrick’s Battalion in the U.S.-

Mexican War (1989) analiza los heterogéneos soldados desertores

en unrelato interesante y convincente que, como comentaria Da-

vid Weber, superaal viejo mito. :

Detodas formasel hecho no fue una guerra menor de ninguna

manera, aunque del lado norteamericano la haya opacado la gue-

tra civil, para los mexicanos resulto un enfrentamiento dramatico,

costoso y sangriento, que requiere unainvestigacion y unareinter-

pretacion acorde con las consecuencias que produjo. Parece que

” Norman E. Tutorow, The Mexican American War; an annotated bibliography,
Westport, Greenwood, 1981.

18 Robert W. Drexler, Guilt of making peace. A biography ofNicholas Trist, Lan-
ham, Ny, Londres, University Press of America, 1991.  
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del lado mexicano empiezaa investigarse. Del lado norteamerica-

no porlo menos ha empezadoa perderel injusto titulo de ‘Mexican

War’’, lo que parece indicar una actitud mas comprensiva. Pero el

camino todavia es largo, pues noes facil desprenderse de ciento
cincuentaafios de versiones interesadas.
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CHINA Y AMERICA LATINA:
éPARA QUIEN AMANECERA MANANA?*

Por Liu CHENG JUN

INSTITUTO DE AMERICALATINA,

BEIJING, CHINA

OR FIN puedo ponerpunto final a este manual, después de una

discontinua redaccion enlos tltimos afios. Mientras escribia,

me enriquecia otra vez con la historia de América Latina. No me

atrevo a decir que he cumplidoel objetivo esperado,perosi a decir
que me heentregadototalmente al trabajo. Tenia que escribir su-

cesos histéricos, tanto los consabidos comolos poco conocidos para

el lector chino; tenia queescribir sobre las ideas —lo que me pare-

ce mas importante que los hechoshistéricos—; atin mas, tenia que

dar un sdlido soporte técnico para apoyarlas ideas, examinando con

toda atencidn cadareferencia y la traducci6n. Frente a quienes in-

ventan cuentitos sentimentales con la ligereza del juego, quienes

buscan expresiones bellas parafalsificar la pasion sin gastar su pro-

pia energia, quienes saben establecer unal6gicaliteral recurriendo
solamentea la inteligencia, sin el temor de una gran responsabili-
dad antela historia, sentia las manos pesadasal manejar la compu-

tadora.
Estaba muy cansada.
Undia, mijoven hija me dijo de repenteal ojear algunas paginas

quehe escrito sobre José Marti: ‘Mami, usted siempredice quesi
yo hubieravivido en su épocahabria sido unaidealista; escucheme,
mami, aprenderéel espanol, iiré a los paises pobres a apoyarlos!”’.
Desde entonces crecia en mi una responsabilidad massentida, es-
cribia tomandoinconscientemente a mihija comoelprimerlector,

* Epilogo del libro El dolorfértil. Apuntes sobre América Latina,de la investiga-

dora china. 
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corregia constantemente miestilo imaginandosu reacci6n. Espera-
ba quelos futuros lectores tan jovenes comoella también pudieran
comprenderlo que pensaba.

Enla redaccion he dejado definitivamente el uso de la neutral
palabra ‘‘autora’’. Nosoy “‘la autora’, sino un papel masen la

historia que estoy relatando. Llevo muchosanos trabajando en una
instituci6n académica;sin embargo,el ambiente académico atin no

meha acostumbradoa usaren la redacci6nesta palabra, palabraal

parecer elegante y modesta en chino. Loscorrectores de estilo han

““matado’’ no pocasveces el ‘‘yo’’ en mis escritos, y han puesto en
su lugar la expresion “‘la autora’. Esta experiencia me hacereir a
veces.

Hoyporfin mesiento liberada y tengo unaclara conciencia: mi
estilo debe reflejar el camino que he tomado.

Escribia ordenandola larga historia de un gran continente, pe-

ro al ponerla en orden, seleccionaba los datos hist6ricos que me
parecian mas importantes. Describia a unos pueblos con quienes
no comparto ni la misma sangre ni la misma historia, pero en la

relacion, mi coraz6nlatia al compas de cadaalegria y cada dolor
suyo. Mehacia preguntaspoliticas y culturales dificiles de respon-
der, pero al exponerlas he expresado claramente mis afirmaciones
y negacionesbasicas.

Descifrarla historia de una manera determinada tambiénes un
significativo modo de pensar. Seguin mi entendimiento, ésta es una
importante ensenanza de Leopoldo Zea, reconocido pensadorla-
tinoamericano. Porlo tanto, no repito simplemente en milibrola

historia ya relatada por los demassino quela interpreto de la ma-
nera que meparececorrecta.

Tal vez el resumen que asi hice sobre América Latinasea in-
completo; por ejemplo,en ‘‘Izar nuestro propio pabellén’’, capitu-
lo tercero, sdlo he presentado ejemplos de algunas areas culturales.
Noobstante, preferiria pecar de esta deficiencia antes que caer en

la repeticion o en la acumulacion de datos sin ideas. Tal vez mis
lectores lamenten que estelibro carezca de la cobertura de una en-
ciclopediadebolsillo, o que falten algunos acontecimientosy perso-
nalidades importantes. Sin embargo, creo que atraviesa milibro un
itinerario de pensamiento. Asumiendo que milibro tiene un cardc-
ter de sintesis y de introducci6n, espero que sea antes que nada una
introduccion de ideas.

Diria que ésta es mi metodologia.
Después de aclarareste puntode partida subjetivo, quiero decir

también quehe tratado de hacer unadescripcidn lo mds completa y
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clara posible sobre América Latina: la agresiony el coloniaje de los
occidentales, la evolucion del humanismodentro del catolicismo,la
conformacion y la prosperidad del pensamiento latinoamericano,
los principales sucesos y personajes politicos, el arte auténtico y los

representantesliterarios, el intelectual latinoamericano que refleja

el espiritu propio de los paises pobres del Tercer Mundo,la idiosin-

crasia y el caracter de los pueblos, asi como el ambiente geografico,

la historia primitiva, los idiomas, el contexto cultural, la estadistica

y la filologia. Estaré satisfechasi este librito sirve como introduc-
ci6n, aunqueselectiva y basada en mijuicio, siendo al mismo tiempo

sintética, correcta y positiva.

2

Tras entregar el manual, meparece tener todavia mucho porde-

cir. Hubiera preferido hablar directamente conla gente, revelando
todas mis experiencias intimas.

Esta muy claro para mi que este cambio que heescogido tiene

un comienzo muylejano.

En 1972, entré al Instituto de Lenguas Extranjeras llevando con-

migo el olor del ganado,dela hierba y de la inmensa pradera de

Mongolia Interior. Todavia mantenia cierto aire “‘barbaro’’, sen-

tada sobre la mesa del comedorestudiantil ante la mirada de los
presentes, absorta y embriagada porla melodia de Las Milicianas
de la Pradera transmitida por el altayoz del comedor, sin darme
cuenta de qué estaba comiendo. Veinte anos después, compren-

do que fue precisamenteese espiritu ‘‘barbaro’’ el que me ayud6 a
guardarla sencillez esencial ante la ofensiva dela ‘‘civilizaci6n’’.

Metefiero a los tres anos de vida en el campo en la década de

los sesenta.

Era una época especial. Aprendimos un lenguaje desconocido

y nos acercamosa una cultura extrana por un camino totalmente

diferente del académico. Posteriormente, gracias a esta experien-
cia valerosa, pude darme cuenta unay otra vez de las desviaciones
en mi larga trayectoria de ‘‘investigadora’’ y regresar al camino co-
rrecto. Incluso en el mismo proceso de la redaccién deestelibro,
el recuerdo de ese pasadolejano sigue ayudandome a comprender
algunos asuntos importantes. Por ejemplo,al explicarla actitud de
Las Casashaciala civilizaci6n indigena, me acordabadelos debates
entre los ‘‘j6venes instruidos’’ (término que definia a los alumnos

secundarios que fueron al campo durante la Revolucion Cultural).
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Claro, el tema era entonces “‘la actitud correcta para tratar a los

pastores’’. Al reflexionar sobre las relaciones estrechasentreel in-

telectual latinoamericanoy su pueblo, podia pensar en un ‘“‘pueblo’’

vivo en vez de un ‘‘pueblo’’ conceptual, gracias a la experiencia con-
seguida en aquella inmensatierra.

Dificilmente podré olvidar algunos detalles de la convivencia
con el pueblo de la pradera. He aqui un pequeno ejemplo. Pocos
dias despuésde nuestra Ilegadaa la pradera, cai enferma confiebre
alta por una inflamaciondelas amigdalas. Estaba acostada sobre un
colchén de lana dentro de la tienda mongola. La madre mongola

de nuestra gran ‘‘familia’’ entr6, se acosto a mi lado, con su mejilla

pegada a la mia; las dos todavia no podiamos dialogar porque yo

no habia aprendido el mongoly ella no tenia medio alguno para

curarme. Su accion era solamente una muestra de carino. El ano

pasado, cuandovolvi por segundaveza verla, sus hijos y sus nietos

celebraron para mi una velada de canciones folkloricas. Flotaban en

la tienda las viejas melodias que siempre me embriagan. La madre,
igual que antes, apoyaba su cabeza sobre mi hombro, apretaba mi

manocon Ja suyay lloraba en silencio... ¢Es éste un asunto ajeno
a mi libro sobre América Latina? No importa qué piensen algunas
personas sobre esto, siempre creeré que las dos cosas estan muy

relacionadas; incluso creo quesin ese importante punto de partida
este libro nunca habria podido nacer.

En este libro cito la famosa cancionde la cantora chilena Violeta
Parra: ‘‘Gracias a la vida, / que me ha dadotanto...’’. Si muchos

autores tienen la costumbre de enumeraren el epilogo los nombres

de quienes les han ayudado,darialas gracias primero la vida, antes
de agradecer sinceramente a todos los que me han dado ayuda.

No pude confirmar este camino por el que estaba marchando
hasta alcanzar la edad mediana, cuandorecibi una decisiva orienta-

cin. Ahora estoy convencida de queéste es el camino mas correcto
para acercarmea la verdad y a la conclusion cientifica. Siento haber
alcanzado esta conciencia demasiadotarde parasalvar lo perdido.

Deberia haberescrito eneste libro, en lugar de impresiones sacadas

de la lectura, mas experiencias vivas: recorridos, conversaciones y

mi propia participacion. Cuando mi hija empiece a tener su pro-
pia vida, espero que tome este camino desdeel inicio, camino mas

acertado pero seguramente mas dificil; primero hay que vivir como

un ser humanono enajenado,y después trabajar desempenando un

papel enla sociedad.
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a

ile UAL es el mensaje que quiero transmitir al lector con este li-

bro? En este mundo, hay pueblos que viven y piensan de manera

diferente a la nuestra, diferente a la forma idolatrada y de moda en

el mundoactual. Esa gente no es rica, notiene un gran poder que la

apoye, todavia no hatriunfado en todoslos frentes; y sin embargo,

lo valioso de esa gente es precisamente su valor para despreciar lo

que todavia no tiene.
éNosera que desdesu incubacion y nacimiento hace 500 anos,

estos pueblos de sangre mezclada estan llamados a cumplir unasa-

grada mision,la de establecerel reino justo y bello en este mundo?

La historia lo afirma de una manera dialéctica.

Cristobal Colon se creia enviado por Dios para divulgar el
Espiritu Occidental, pero la avaricia del colonialista le quit6 su mas-

cara civilizadora. Sin embargo,la nueva raza nacida consu llegada

a América creo misteriosamente un nuevo espiritu que ha reunido
en si cualidades de diversas razas.

El occidental insiste en llamar ‘‘Nuevo Mundo’’ a América,

continente poseedorde unahistoria propia. E] latinoamericanore-

chaza este término colonialista; no obstante, esta construyendo un

Nuevo Mundoenlo espiritual.

E]latinoamericanorechazaelviejo orden representado por Eu-

ropa, y también rechaza el nuevo mododevida encarnado por Es-
tados Unidos. Desde el angulo espiritual, los Estados Unidos de

América no pertenecen al Nuevo Mundo.

No abandonarlos ideales ni en la situacion mas desfavorable;

no entregarse ni siquiera en el fracaso: éste es el gran desafio. Se

requiere un baluarte interno. El latinoamericanotiene esta fuerza.
Esta es la fe traducida en la esperanzay el amor.

Este es su idealismo.

Este es su ‘‘utopismo’’, ironizado por el mundo en quevivimos.
La utopia es lo ausente,lo irrealizable, y el espiritu utopico es,

porlo tanto, una actitud de vida, que podria describirse con una
clasica expresion china: “‘realizar lo irrealizable’’. En general, al

que esta en el poder, al que esta bien adaptadoa la sociedad, le
molesta este espiritu porque se parece a una bomba que destruye

el estereotipo y el conservadurismo. El latinoamericano ama este
espiritu; para él, si desaparecendela vidalas posibilidades de crear
algo nuevo y romperelsilencio, la vida mismapierde todosentido. 
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Dehecho,el hombre siempre puede encontrar alguna manera
para hacerde lo utdpico una realidad. Sin hombres como Barto-

lomé de Las Casas, habria habido una sola forma deleerla histo-

ria de la “‘conquista’’; sin hombres como el Che Guevara, no ha-

bria mas héroe que Superman;sin el presidente Salvador Allende,
quien murio cumpliendo su funcidn hasta derramarla ultima gota

de sangre rodeado por un marde fuego,la imagen delos presiden-

tes en la vida politica solo habria sido la del politicastro... Ninguno

de ellos ha alcanzado eltriunfo definitivo en la historia politica; sin

embargo,todos han contribuidoa la conformaci6ndela historia del

espiritu. GQuiénse atreve a decir que susideales no pueden hacerse
realidad algun dia? ¢Acasolo que he descrito en el capitulo tercero

no son éxitos que han alcanzado y no son hechosreales?

Esta historia del espiritu es lo que trato de presentar en mili-

bro, y mi objetivo es explicar la razon de su formacion. Creo quela
razon nuclear debe buscarseenla idiosincrasia de estos pueblos, y

la esencia deesta idiosincrasia es la dignidad humana.Elcaballero

espanol de la Edad Media pusoel honory el amor por encimadeto-

do. Las Casas lucho por defender la dignidad del débil. Los indios
se negaron a soportar la humillaciéncon el suicidio colectivo, la no

procreaciony el silencio secular de toda la raza. Al ver el escandalo

provocado en un banquete por un participante campesino que be-

bio por ignoranciael agua paralavar las manos, José Marti tomo el

vaso con calmay bebio el agua también: asi protegio el respeto pro-
pio del hombre. Para el Che Guevara, la cualidad del revoluciona-

tio y del hombre integro tienen la misma altura. El espiritu revo-
lucionarioradical y la fuerza de la personalidad hacen del Che una
encarnacion dela dignidad humana. Esta dignidad se nutre conla
sangre de estos pueblos, que nose sujeta al cambio ideoldgico ni a
las vicisitudes de la politica. Si un pueblo puedeheredary legares-
ta sangre, algundia alcanzara su metahistorica, no importa cudntos
reveses, emboscadasy esperas encuentre en su camino.

4

Han pasado masde veinte anos, pero no ha cambiadoel cardcter

de mitrabajo conel espanol; sin embargo, mi comprensi6n sobreel
mundolatinoamericano ha experimentadovarias transformaciones.
Para mi, AméricaLatina ya no es solamenteel paisaje fantastico, el
tico folklore y la literatura extraordinaria; América Latina es un
mundovivo dondelos pueblos aman,odian,lloran y rien igual que  

China y América Latina 173

el pueblo de mi patria. No sési en el futuro seré capaz de escribir

algo mas sobreesta tierra, pero sé que no voy a convertirme nunca

en una “‘especialista en estudios latinoamericanos’’. América La-

tina no es un objeto de estudio. Sdlo quienes cultivan con sangre

y lagrimas esas tierras tienen derechoa ser tales especialistas. Si

nosotros tenemos un minimosentido de respeto, por mds que po-

damos, seremos solamente mensajerospara divulgar noticias sobre

América Latina. No estoy segura de haber cumplido coneste libro

la tarea de un buen mensajero. Estoy esperando con mucha humil-

dadlas observacionesy lascriticas de los amigos latinoamericanos

y de los colegaschinos.
América Latina esta a la vez muy lejos y muy cerca de mi.

Los problemas humanosque enfrentamosdiversos pueblos del

mundoson de la misma naturaleza, sin embargo, como dijo Marti,

la patria es la parte de la humanidad que vemosdecerca y de la que

hemosnacido.
La humanidad queveodecerca es China,la tierra donde naci y

vivo es China. Lo que mas mepreocupaes,porlo tanto, cultivar un

espiritu sano en China. Espero que selimpie de nuestra psicologia
la escoria expresada en refranes como “‘Es preferible vivir de ma-

nera vil que morir heroicamente’’, ‘‘Mientras queel rico siempre

es arrogante,el pobre siempre es timido’’, y expresada enlapoliti-

ca implicitamente entreguista de ‘‘salvar la patria por un camino

zigzagueante’’ durante la guerra contrala invasion japonesa.

iPero quéespiritu viril tuvimos!

Aprendi de memoria desde mi juventud un poemade QiuJin,

heroina de la Revolucion Burguesa de 1911, que me ha dejado un
bello recuerdo y un constante estimulo: ‘‘No me duele gastar mu-

cho dinero para comprar unsable precioso, vale la pena cambiar

miabrigo depiel por una botella de vino anejo, voy a guardar con

cuidado esta sangre caliente en mis venas, para queal verterla se

convierta en oleaje de sangre de martires’’. En el Museo dela His-

toria China hay una gran foto de algunos miembros capturados del

movimiento antiimperialista de los Boxers antes de morir. Uno de

ellos, harapiento y con el abdomen descubierto, mira con orgullo y
despreciola guillotina. Esa miradase ha grabado en mi mente para

toda la vida...

Sin embargo,todoestolo estan ‘‘desestructurando’’ paso a pa-
so. No comprendi ni comprendocual es la ‘‘desestructuracion’’
quela élite intelectual china quiere introducir en el pais. Solo
veo que durante este proceso defrio y racional analisis, Qu Yuan,
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poeta patridtico de hace mas de 2000 anos, esta envuelto en ironias;

Lu Xun,el abanderado del pensamiento progresista en la China

moderna, es rechazado; el movimiento de los Boxerses clasificado

casi undnimemente como una fuerza reaccionaria, conservadora e

ignorante. éQuién sabesi algtin dia no van a ultrajar a Qiu Jin? Las
venas de la madre Chinadebilitada desde hacesiglos estan abiertas

todavia. De esta manera, la armazondelgran edificio dela civiliza-

cion china amenaza derrumbarse antes de empezar una profunda

reformapolitica.
Enlos anos ochentalei una consigna en una pequena ciudad de

la provincia de Henan:‘‘iAprendamosdelos paises extranjeros!’’.

En ese momento mepareci6 una consigna ridicula. éDe qué pais
extranjero podiamos aprender? ¢Qué debiamos aprenderde esos

paises? Muchos anos han pasado desde ese momento. Ahora, al

recordarlo, lo que me impresiona noes la ridiculezsino la gravedad

de esta consigna: el hombre con una personalidad degradada no

puedeelegir sino un cambio degradante. Cuando contemplabamos

porla television con admiracion las escenas de la Guerra del Gol-
fo donde los Estados Unidos pusieron a prueba en ataques reales

sus armas mas avanzadas, cuando hacemoscaso omiso del hambre,

la sangre y el dolor de Africa 0 de América Latina, cuando nues-

tras jovenes se ponena estudiar cOmo conseguir otra nacionalidad

casandose con extranjeros, cuando disfrutamos de las mediocres y

tendenciosas “‘grandespeliculas’ importadas, cuyo consumo no es

muy diferente del consumodel opio en otra época, estamos aban-
donando nuestra propia cultura y maltratando nuestra propia vida.

Deacuerdo con el pensamiento de José Marti, los patriotas son

los que se preocupanporla dignidad de los demas. Eneste sentido,

ofrezco a mi Chinaestelibrito sobre América Latina, y lo ofrezco a

los Abrahams chinos como unarespuesta susgritos, a su perseve-

ranciaen los idealesy en la fe en esta tierra china.

Los dos mundosdistantes, uno representandosin duda una de

las civilizaciones mas antiguas de la humanidad, otro tal vez una

de las culturas mas jovenes en el mundo. éQuién podra conservar
encendidala llamay transmitirla a las generaciones venideras?

China,esta civilizaci6n milenaria, solo cuando consiga una nue-

va vida espiritual, slo cuando sus hijos se despidan con orgullo
del servilismo, que es un pardsito dela estructura burocratica, solo

cuando cada unodelos chinos recupere su dignidad y su personali-
dad, habra un verdadero despertar del len dormido y un promiso-
rio manana.  
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Manana: iuna palabra magica! Manana, un nuevo horizonte se
desplegara ante nuestra mirada; manana, un nuevosol nacera para
nosotros. Mananarepresenta la incognita y la posibilidad. Manana

incubala esperanza el futuro.
Eneste ultimo momentodelviejo siglo, acaso no debemospre-

guntarnos: épara quién amanecera manana?

  



CULTURA E IDENTIDAD EN MEXICO“

Por Jorge Alberto LoZoYA

EMBAJADORDE MEXICO EN ISRAEL

Para Luz del Amo,
por muchosanos

de amistad y una tarde
reciente en Jaffa

Hemos de buscar a nuestra circunstan-
cia, taly comoella es, precisamente en lo

que tienede limitacion,de peculiaridad,

el lugar acertadoen la inmensa perspec-
tiva del mundo.

José Ortega y Gasset

E: IMPONENTE EDIFICIO de la cultura de México hasido erigido

porel esfuerzo consciente de un gran numerode personas, cada
una preocupada en un determinado momento porcontribuir a la

consolidacion de la identidad de los mexicanos.
Tras una dolorosisima experiencia colonial, México debié cons-

truirse, paso a paso, una identidad propia. Se trat6 de un hecho
politico del que fueron participes todos aquellos que se propusie-
ton establecer, a muy duraspenas,una nueva naci6n dotada parala

sobrevivencia en un entorno mundial extremadamentedificil.
Esta verdad de Perogrullo, algunos diran que delibro de tex-

to, merece hoy ser evocada cuandoel pais transita por una etapa

decisiva de su experiencia nacional. Circunstancia que anhelamos
culmine en la ampliacion de los espacios democraticos y la confor-
maci6n de nuevas opciones creativas para la convivenciasocial.

Es especialmente importante subrayar la naturaleza volitiva, y
por endepolitica, del proceso de edificacién nacional de México.

* Ponencia presentada enel Seminario ‘‘La situaci6n actual de México’, con-
vocado por El Colegio de México y el Instituto Universitario Ortega y Gasset,El
Escorial (Universidad Complutense de Madrid), 18 de julio de 1997.  
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Enefecto, no es un hecho que puedaadjudicarseal realismo magico

o a la generacion espontanea. Muyporel contrario, el esfuerzo ha

exigido el compromisoindividual de todos los que se empenan en

dotar a la sociedad de un perfil auténtico, que evoquelealtades y

despierte emociones y sentimientos.
E]propésito de la construccion de un Estado nacional indepen-

diente y soberano debio pasarpor la busqueda incesantedela iden-
tidad. Existian la vocaciondelibertad y el reclamo dejusticia, pero
la dimensiontragica de la experiencia colonialy la reiterada supre-

sion del ser americano hicieron imperativa la reflexi6n ordenada

para definir, asi fuera vagamenteenlosinicios, un proposito de lo

mexicano. Después hubo que actuar en consecuencia, esto es con

determinaciony valor, corriendolosriesgos.

En otraslatitudes, digase Francia o Inglaterra, el surgimiento

de lo que Ileg6 a conformarse como identidad nacionalrespondio al
crecimiento organico del podery la riqueza en sociedades dotadas

de vocacion imperial.
El caso de Espana y Alemania es diferente, especialmente en

el siglo x1x. Esta diferencia tendr4 un impacto reconocible en el

debate mexicano,alservir de referencia para los intelectuales com-

prometidosconla construcci6nnacional.
Es oportuno admitir aqui quela batalla porla identidad mexica-

na se inserta, como tantas otras cosas trascendentes para nosotros,

en el destino comin de América Latina. La lucha es parte inse-

parable del propdsito de defensa del ser latinoamericano. Tanto
asi que cada vez que hemospretendido disimular pagamos un pre-

cio enormey retrocedemosenelafianzamiento de lo nuestro. Mas

alla de los espejismos de una frustrada incorporacion de Méxicoal
paraiso del consumochatarra, nada de lo que verdaderamente im-

porta lo vamosa obtenerensolitario y, menos aun, dandola espalda
a América Latina.

En nuestra region del mundo,la reflexidn sobre las razones y
fines Ultimos de la existencia ha derivado,casi siempre,al cuestio-

namiento delas formas especificas y concretasde la realidad latino-
americana. Los préceres de la Independencia,los positivistas y su
debate sobre civilizaci6n y barbarie, 0 la Teologia de la Liberacion
cada cual durante su tiempo convergen en una angustia compartida
sobrela identidad en peligro.

Dejando de lado porestériles las eternasrivalidades politicas
y las alianzas y contraalianzaspartidistas, la preocupacion porlas

raices de la conformaci6nsocialy sus peculiaridades ejercidas como  
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maneradesernacional caracteriza a la historia de América Latina.
En el caso de México,la revision contemporanea delas posiciones
adoptadasporliberales y conservadoresa lo largo del siglo x1x deja

clara esta motivacion comun, segun lo han demostradohistoriado-
res de la talla de Josefina Zoraida Vazquez.’

En 1926 Manuel Gomez Morin,extraordinario pensador que

fund6 el Partido Accién Nacionaly cuya influencia enla politica
mexicana no ha sido ain adecuadamente aquilatada, describid en
términos dramaticos el fondo dela cuestion:

Oscuridad dolorosa del mestizaje, tragica supervivencia de grupos derrotados

en una cientifica selecci6n racial, mediocridad de criollos tropicales vivaces,

superficiales y espiritualmente invertebrados, 0 raza cOsmica, cultura nueva,

sentido total de la vida que armonice y supere las contradicciones que ator-

mentan al mundo moderno.?

Enla tarea agobiante de intentar dar respuestas a tales incdg-

nitas radica en gran medida la enormetrascendencia social de los
intelectuales comprometidos con el avance de la identidad de

los mexicanos desde José Vasconcelos hasta Carlos Fuentes y Carlos

Monsivais. Estos grandes pensadores, junto con Justo Sierra, Oc-
tavio Paz, Edmundo O’Gorman, Leopoldo Zea, Silvio Zavala, Sa-

muel Ramos, Jaime Torres Bodet, Manuel Gdmez Morin, Daniel
Cosio Villegas, Antonio Caso y Vicente Lombardo Toledanoentre

otros, no se conformaron conser catedraticos brillantes en las aulas

universitarias sino que optaron también por convertirse en perso-

nalidades que reconocieronla importanciavital de su participacion
politica y del acercamiento de la problematica cultural a la opinion
publica y al sentir del hombre de la calle, cuyo porvenir siempre

en entredicho depende, mucho masde lo que pueda suponerse en

las sociedades industrializadas, del rambo que tome esta busqueda

intelectual. De ahi que en un libro fundamental, Enrique Krau-
ze califique a algunosde ellos de ‘‘caudillos culturales’’ de nuestro
pais.3

1 Véase, por ejemplo, Josefina Zoraida Vazquez, ‘‘Liberales y conservadores

en México: diferenciasy similitudes’’, ponencia presentada en el Coloquio Inter-

nacional sobre el Pensamiento Politico en América Latina, celebrado en la Univer-

sidad de Tel Aviv, en noviembre de 1996 y publicada en Estudios Interdisciplinarios

de América Latina y el Caribe (Universidad de Tel Aviv), vol. 8, nim. 1 (enero-

junio de 1997), pp. 19-39.

2 Manuel Gémez Morin, 1915 y otros ensayos, México, Jus, 1973, p. 30.

3 Enrique Krauze, Caudillos culturales de la Revolucién Mexicana, México,Siglo
XxI, 1976.  
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En el padecimiento de la preocupaci6n sobrela identidadcul-

tural, América Latina y Espafia convergiréna partir de la irrupcion

en la vida ibérica de la Generacidn del 98. No en balde el cues-

tionamiento sobre la sobrevivencia de ‘‘la Hispanidad’’ fue desen-

cadenadoporla pérdida de Cuba, maravilloso ultimo baluarte del

orgullo imperial de Espafia. Tambiénes cierto queel caso de la Ge-

neraciOn del 98 es ademasunainstancia dela crisis de la conciencia
europea, que habria de desembocarenla critica del progreso ma-
terial y de la desorientaci6nespiritual del hombre moderno.*

La recia figura de José Ortega y Gasset ejemplifica esta comu-
nidad deintereses a través del Atldntico. En el momento mismo

en que Ortegareivindica ala filosofia como “‘la reflexion sobre el
mintsculo cuerpodela verdad, del cual parecen dependerla cultu-
ray el que los hombres no sean ineptosen sus afanes’’, el pensador

espanolconquista unsitial de privilegio en la conciencia latinoame-

ricana. En su excelenteobra sobre Ortega, el connotadohistoriador

israelf Tzvi Medin revisa acuciosamenteel impacto de Ortega enel
sentimiento delosintelectuales latinoamericanos, asi comoelinde-
leble encanto queel descubrimiento de lo americano produjo en el

maestro espanol.’
Especialmente importante fue la influencia de Ortega con su

afirmacidn contundente de las responsabilidadesque el intelectual

adquiere anteel tiempo politico. Tal vez el que Ortega llegara a

América Latina en un momentocrucial de la modernizaci6n de la

regidn tuvo muchoqueverconel exaltado recibimiento que tuvie-

ron sus ideas. En todocaso, corria 1916 cuando Ortega desembarca

en BuenosAires buscando, segun las palabras que de viva voz di-

rigid a los portenos,‘‘la intimidad argentina [para] penetrar en su

moradainterior, descubrir vuestro modo genuino de temblar ante

la vida, inclinandomerespetuoso sobre vuestra alma y hundiendo

en ella una miradaleal y fraterna’’.6 Ni que decir que fueron pocos

los que no sucumbieronante tan exquisita seduccion.
La propuesta de la Generacion del 98 conduce, ni masni me-

nos, que a la invencién de una Espafia nueva. Ortegainsistio en

la imperiosa necesidad de dotar a los espafoles de un pensamien-
to sistematico y desarrollado que se exprese en ideas precisas para

4 Donald Shaw, La Generacion del 98, Madrid, Catedra, 1989, p. 12.

5 Tzvi Medin,Ortegay Gasset enla cultura hispanoamericana, Mexico, FCE, 1994.

6 José Ortega y Gasset, ‘‘Primera Conferencia de Buenos Aires, 7 de agosto de

1916’’, en Meditacion de nuestro tiempo. Las conferencias de Buenos Aires, 1916 y

1928, México, FCE, 1996,p. 35.  
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la accion. Su experiencia alemanalo persuadi6 de queel bienestar
politico y social esta fundado en la cultura y, por consiguiente, de

quela revitalizacidn de Espana habria de basarse en un renacimien-

to cultural.

“La vida espanola nos obliga, queramos o no, a la accidn

politica’, escribe Ortega. Puesto que para élla cultura consti-

tuia el elemento ordenadorde la vida politica, primero habia que
“socializarla’’, cultivando la precisidn de las ideas para que es-
ta precision y la sistematizacién del pensamiento se conviertan

en virtud. Los movimientos politicos, decia, son representaciones

cientificas y necesitan direcci6n ideal: la convicci6n politica ha de

estar en armonia conlafisica y la teorfa del arte.”
Habida cuenta de que en México la funcionpolitica de la cultura

esta manifiesta desde el siglo xvmi a partir de los audaces plantea-

mientos de fray Servando Teresa de Mier, eso si no es que antes,

segun sugiere una lectura comprometida de sor Juana Inés de la

Cruz, el activismo gassetiano prendié.

En 1925, Daniel Cosio Villegas reclama unaparticipaci6n mas

intensadelosintelectuales en los procesos de consolidaci6n insti-
tucional de México, so pena de fracaso para

los politicos y militares que jamds podranrealizar la parte esencial de un mo-

vimiento social. Para que un movimientosocial puedatriunfar se necesita el

nacimiento de una nueva ideologia, de un nuevo puntodevista, de una nueva

sensibilidad vital... de una nueva generacién. Esa generaci6n somos noso-

tros, y por eso afirmamosque nosotros somosla Revolucién.8

En 1934, Samuel Ramospublica su obra crucial, El perfil del
hombre y la cultura en México, dondedice:

Las generaciones nacenunasdeotras, y segiin Ortega su faena deberealizarse

en dosdirecciones: por unaparte recibir lo vivido porel antecedente(ideas,

valores,etc.), y porla otra ejercitar su propia espontaneidad. Sdlo asf puede la

vida humanacorrer por uncauce ininterrumpidoe ir al mismo tiempo, como

el agua delrio, reflejando en su caminopaisajes siempre nuevos.?

7 Inman Fox, La invencion de Espana. Nacionalismoliberale identidad nacional,
Madrid, Catedra, 1997, pp. 138-139.

® Daniel Cosfo Villegas, ‘‘La riqueza de México’’, La Antorcha, 30 de mayo de
1925, citado por Tzvi Medin,op.cit., p. 49.

* Samuel Ramos,Elperfil del hombrey la cultura en México, México, Espasa-
Calpe, 1988, p. 131, citado por Tzvi Medin,ibid., p. 50.  
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Con el mismo espiritu combativo, Octavio Paz afirma en 1939

quela tarea de la generacién reside en profundizar la renovaci6n
iniciada porlas anteriores, aunque agrega contundente quela he-

rencia, “‘no es un sillon sino una hacha para abrirse paso’’.!° Es-

tos son los antecedentes, ahorala circunstancia. Al final del siglo
xx el tema de las identidades culturales recupera actualidad ante
la sensacion de peligro sentida a nivel planetario. La expansi6n

hegemoOnica de macrointereses corporativos declaradamente des-
provistos de metas civilizatorias, el crecimiento incontrolado de la

criminalidad y la violencia,el imparable deterioro del espacio am-
bientaly el insoportable avance de la pobreza que agobia a miles de

millones de seres humanos, todo pertenece a una época de fuerzas

apocalipticas que modulan el espacio moral y cultural de manera
entropica.

En semejante entorno,las endebles metaforas del mercadoy el

consumo han probadosu ineficacia para ordenarel ser social. In-

dudablementela critica del siglo xx habra de ser severa conlafalta

de imaginacion quellev6 a suponer que las motivaciones fundacio-

nales de la existencia humanase podian reemplazar con incesantes
y agresivas conminaciones a la compraventa de objetos, servicios e

individuos.
El hecho es especialmente sorprendente habida cuenta de que

el mercado es unainstituci6n primaria del quehacer social. Antes

de nosotros, ningunacivilizacion deposit6 en el rejuego de los inte-

reses involucradosenlas transacciones mercantiles la razon de ser
de su existencia, precisamente por conocerdesdeel principio de los
tiemposel riesgo de semejante equivoco.. GCdmo es que cuandoel
hombre presumesaber masy mejorha caido en la trampa?

Abrumadaporla ley de la selva, que el mercado entronizo co-

mo mecanismo regulador del quehacer humano,la gente hace un

desesperado ultimo llamadoa la cultura como oportunidad de rea-

lizacion. De ahiel inevitable salto de la identidadcultural ala arena
politica, frecuentemente a pesarde algunospoliticos."

Ciertas teorias considerabanla cuesti6n de la identidad cultural
y la naci6n comoasunto destinadoal olvido. Seguin eso, superado
todo simbolo la humanidad avanzaba con paso firme rumbo a un

10 Octavio Paz, ‘‘Raz6n deser’’, 1939, citado por Tzvi Medin,ibid., p. 53.

1 Existen abundantes diagndsticos dela grave situaciOn. Para fines de este tra-
bajo resultan especialmente utiles: Jean-Claude Guillebaud, La trahison des Lu-

miéres. Enquéte sur le desarroi contemporain, Paris, Seuil, 1995 y Zaki Laidi, Un

mondeprive de sens, Paris, Fayard, 1994. 
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Edén deesencia protomatematica. Comonoresult6asi, ahora acu-

den la facil denuncia de un supuestoretrocesohacia lo nacional,

0 peoratin, de la desercion masivade regresoal terruno.
Las sociedades metropolitanasviven en la cuspidela contradic-

cidn planteadapor las medidas aplicadas durantelas ultimas déca-
das. Altamentesignificativo es el hecho de que Inglaterra y Francia
se decidan a redefinir sus metassociales y apresten los instrumentos

politicos para actuaren tal sentido. La trascendencia del fenéme-
no es innegable,no sdlo porel vigor de sus sociedades sino porel

efecto universal que los cambiosen esos paises estan destinados a

producir, habida cuenta de su inmensopesocivilizacional.
En Estados Unidosexiste plena conciencia de la necesidadin-

aplazable de virar el rambo. En el campo dela cultura, muy emi-

nentesintelectuales habian previsto lo que venia. Por ejemplo, ya
en 1962 Hannah Arendt lanzaba'un llamadoa diferenciar lo funda-

mental que seperdiay lo trivial que ‘‘funcionaliza’’ la cultura para

hacerla digerible al est6mago de la llamada industria del entrete-

nimiento,definitoriamente escapista, nostdlgica y anodina. Su voz

nofue escuchada. Irremediablementesellego a una situacion enla

que, segtin Joseph Epstein,la vulgaridad consiste en la incapacidad

de formular aquellas distinciones.
Entre mis lecturas norteamericanas encontré este texto conmo-

vedor de Saul Bellow, publicado el ano pasado:

Atrapado miautoenla nevada, observabayoal viento golpearlos otros carros

estacionados a medianoche. La caida de los copos de nieve alumbrados por

los faroles de la calle, me hizo anhelar que fuésemos totalmente cubiertos

por su blancura. Otdrganos una semana de moratoria, Dios mio, respecto

a las idioteces que arden a nuestro derredor y permite que la pureza de la

nieve enfrie las mentesy diluya las toxinas que han infectado nuestro juicio.

Concédenosuna pausa, Senor."

Asi es el entorno en el que los mexicanos debemos proceder a

reevaluar las opciones de que disponemospara seguir adelante con

un minimode buenéxito. Lo desoladorde los diagnésticos respecto
al tenor dela época porla que el mundotransita tiene, ademas de

un efecto perturbador, la peculiaridad de hacernos ver que es poco

2 Saul Bellow, “‘Papuans and Zulus’’, The New York Times, pagina editorial,

3 de octubre de 1994, citado en Katherine Washburn y John E Thornton,eds.,

Dumbing down. Essays on the strip-mining ofAmerican culture, Nueva York, W. W.

Norton, 1996,p. 25.  
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lo que, hoy por hoy, alguien puede venir a ofrecernos, iba a decir

vendernos, desde fuera alegando seguridad.

Porotraparte, debe prevalecerla actitud de aproximarseal reto
de la accion conla certeza de que,a nivel planetario, son muchos

los que anhelan un golpe de timony trabajan para conseguirlo. En

este sentido, nadie esta para dar lecciones y mucho menosrecetas,

pero hay grandes experiencias utiles que compartir.

Sin duda una de las metas mas deseables para México es la de

consolidar una cultura de la democracia. Se dice masfacil de lo que
se hace y nose trata de jugar con las palabras.

Se entiende por una cultura de la democracia el fomento de la

conciencia de la diversidad y de la tolerancia respecto a las prefe-

rencias y conductas de los demas. Implica unarelativizacion de las

opiniones, sin menoscabodela dignidad de las posiciones adopta-

das. El asunto es extremadamentedificil y riesgoso. Las sociedades

mas avanzadasde nuestro tiempo trabajan afanosamenteporalcan-

zar los nuevos equilibrios que esta cultura implica para la existencia

en colectividad.

E] delicado balance entre tradicion e innovaciones otro factor
cultural de enorme importancia para la convivencia democratica.
E] ejercicio instrumental de las opciones de cambio y conservacion
se aprendey ejercita en la practica cotidiana aspirandoa integrarlo
en un codigo de valores. El conocimientodela historia y la informa-
cidn al dia sobre el avancecientifico, tecnologico y politico son in-

dispensables para que las opciones sean efectivamente funcionales.
Todolo anterior debe transmitirse al sistema educativo mexi-

cano. Es algo de urgencia extrema, pues no solo de computadoras

vivira el nino.
EI disfrute de las bellas artes, la proteccion del patrimonio na-

tural, hist6rico y monumental, el estimulo a la creacionartistica,

el desarrollo de las industrias culturales y toda la amplia gama de
manifestacionesestéticas que constituyen el hecho civilizacionalde-
penderdn,en gran medida,de la adecuada conformacion del nuevo

didlogo democratico que empieza a entablarse en México. Cultura
y politica deben ser vasos comunicantes en la reconstrucci6n dela
identidad nacional.

En cada coyunturasocial debe haberun haz de ideas-fuerza que
conformelos lineamientosculturales basicos, a encarnaren la praxis

del hombrecotidiano. Existiran entonces nuevos planteamientosy

respuestas a problemasespecificos, que aunque momenténeamen-
te tengan escasa onda expansiva, proyectan hacia el futuro efectos 
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trascendentes." Porello es indispensable tipificar las modalidades

de la cultura nacionalen funciondelas exigencias y necesidadesdel

mexicano de hoy.

E] alegato aqui esquematizado no concierne, mas que parcial-
mente, a la esfera gubernamental. El voluntarismo burocratico es

una pesadilla de la que debemosdespertary la cultura por decreto

no ha funcionado en ninguna parte. De ahi quela tarea se tenga
queplanteara nivel de la sociedad en su conjunto trasladarse al

centro del debate popular. Ojala no posterguemos este encuentro
con la realidad.

Hacecien anos en Espana una nueva generaci6ndeintelectua-
les asumi6 su condici6n ciudadanay plante6 a la sociedaden crisis
el proyecto de una nueva cultura. En toda Iberoamérica el efec-

to adquirio proporciones histéricas. Estimulados por este proceso,

los mexicanos de entonces aceptaron el reto de pensar diferente y

lograron proponera la revoluciOn triunfante un diseno de nacidn

soberana. Aquella proeza de hace un siglo, ademas de llenarnos de

asombro y admiracion,nos esta poniendoel ejemplo.

3 Para un interesante desarrollo de esta premisa, véase Manuel Tufonde Lara,
Medio siglo de cultura espanola (1885-1936), Madrid, Tecnos, 1984.  

LOSPROYECTOS..
DE MODERNIZACION EN MEXICO:

ENTRE DESARROLLISTAS Y NEOLIBERALES
TE VEAS*

PorFelicitas LOpEz-PortILLo T.

CCYDEL, UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTONOMADE MEXICO

AS MODERNIZACIONES DEL MEXICO INDEPENDIENTEno han tenido
buena fortuna: la reformaliberal de la segunda mitad del si-

glo pasado devino en la dictadura porfirista y la puesta al dia efec-

tuadaporlos ‘‘Cientificos’’ termin6 en el vendaval revolucionario.
Nohan tenido mejor suerte las emprendidas bajo el amparo de los

gobiernos posrevolucionariosde este siglo: la modernizacion aco-
metida en la década de los cuarenta produjo unaindustrializacién

desintegrada y dependiente, que no podia operar sino bajo la con-
dicidn de un excesivo proteccionismo,el subsidio estatal y la baja
cotizacion de la mano de obra. Ni qué decir de la implantadaa par-
tir de 1982, la que apenas ha dado unos magros resultados en el

nivel macroeconOmico, mientras que en el micro esta todavia lejos
de ofrecer algo mas que promesas, cuyo cumplimientose alarga in-
definidamente. En todos estos cambiosel papel del Estado ha sido

central: es el que ha Ilevadola batuta en la puesta al dia de Méxi-
co, en un proceso no exento de tensiones. Desde Valentin Gomez
Farias el Estado mexicano ‘‘ha queridosery hasido laico, empren-
dedor, procapitalista y centralizador. La sociedad mexicanahasido,
en cambio, mayoritariamente catolica, improductiva, regionalista,

provinciana, poco inclinada al cambioy la innovacion’’.! Enla ac-
tualidad el Estado ha vuelto a tomarla iniciativa del cambio,pero la
sociedad ya madur6y noes aquella buc6lica de la ‘‘Suave Patria’’,
por lo que reclama cada vez mas su papel de protagonista.

* Ponencia presentada en el VIII Congreso de la Federacién Internacional de

Estudios sobre América Latinay el Caribe (FIEALC), Talca, Chile, enero de 1997.

1 Héctor Aguilar Camin, Después del milagro, México, Cal y Arena, 1989, pp.

24-25. 
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Lasélites modernizadoras han ostentado siempre un envidiable

optimismo: quieren nada menos que recuperarla grandeza perdi-

da de la Gran Tenochtitlan y de la orgullosa Nueva Espana. Claro
esta que los instrumentos han cambiado conel correrde los tiem-

pos, pero lo quese desea es poneren sintoniael relo) mexicano con

el del mundo desarrollado, ya sea Europa o los Estados Unidos.
Mas la modernidad nos es esquiva: siempre llegamos tarde, 0 de

plano nollegamos.
Enla posguerra la confianzaen la grandeza de Méxicoirradiaba

desdeel poderpublico al resto de los mexicanos. Era solo cuesti6n
de tiempo, trabajo tesonero y acatamiento a la consigna dela uni-

dad nacional para que logréaramos —alfin— acceder a las prome-
sas de la Revolucidn de 1910: justicia social, soberania nacional y

democratizacién politica, amparado todoello en la independencia
econdmica. Esta épocaes la correspondiente al gobierno presidido
por el licenciado Miguel Aleman Valdés (1946-1952), quien inau-

guro el civilismo en nuestro pais despuésde la retahila de generales
quenos depar6la contiendacivil. El régimen delos “‘licenciados’”’
se lanz6 a la faustica tarea de modernizar al pais con un proyecto
econ6mico queprivilegiaba el apoyo al capitaly la iniciativa priva-

dos, a la vez que enfatizaba el papel rector del Estado con objeto
de lograr un desarrollo equilibrado que dejara atras la miseria y la
ignorancia, males seculares de nuestro pueblo.

La candidaturaoficial de un abogado egresado de la maxima ca-
sa de estudios obedecia a concretascircunstancias histéricas. Si el
general Manuel Avila Camachohabiasido un candidatode transi-
cidn entre un gobierno comoel cardenista, que cumpli6 como nunca
antes las demandas campesinasy obreras establecidas en la Consti-
tuci6n —ala vez que enarbolaba un discurso de lucha de clases que
asust6 a la burguesia y a las clases medias mexicanas, asi como al
poderoso vecino del norte— el primer presidente civil llegaba re-
cién inaugurada la posguerra, suavizadas las contradicciones entre

los diversos sectores sociales enfrentados en los anos precedentes,

gracias a la politica de concordia y unidad nacional del avilacama-
chismo.

En junio de 1945, con motivo desu postulaci6n como candidato
a la presidencia de la Republica por la Confederacién de Trabaja-
dores de México (crm), don Miguel declar6, categérico: ‘El pais
entero reclamala industrializacion de México’’, frase que sintetiza
su futura politica econémica. En la ocasi6n afirm6 que la revolu-
cidn habia hechoposible que se gozara en México de un climadeli-
bertades ciudadanas, pero que debiamos‘‘aprestarnos con fe y con  
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vigor a la resolucidn de los problemas econdmicossin lo cual, las
otras libertades de que gozamos podrian parecerirrisorias’’.? Los

objetivos prioritarios de su gobierno serian el aumento dela pro-

duccién de aquellos articulos esenciales para satisfacer las necesi-
dades elementales de la poblacidn, especialmente los alimenticios, y
el fomento,a cargo del Estado,delas industrias basicas —eléctrica,

siderurgica, mecanica y quimica— que a su vez eran necesarias para

la producci6ndelos bienes de consumo,tarea principalde la inicia-
tiva privada, y para fortalecer la autonomia economica delpais. Se

cuid6 de afirmar queel crecimiento econdmico que proponia debia

tener comovalor moral el de ser equitativo; por lo demas, un de-

sarrollo del sector secundario que no redundara en un crecimiento

justo para todos frustraria el aumento del mercado interno, condi-
cidn principalde la industrializacion.?

El equipo de trabajo alemanista —en el que figuraban no po-

cos integrantes de la iniciativa privada— ostentaba un promedio

de edad de 42.5 anos y un calificativo de técnicos que no conside-

raban peyorativo, sino una garantia de que los problemasse enca-

rarian en formaracionaly eficiente, con la aplicacion de criterios

econ6émicos y no politicos para su solucion. Argumentaban que el
impulso a la industrializacion obedecia a una demanda nacional,
ya que era la mejor via para alcanzar la emancipacidn econdmi-
ca, como lo demostrabala experiencia historica de los paises desa-

rrollados. Recordemos que una de las premisas de los gobiernos

surgidos de la revolucion sanciona quesin independencia econdmi-
ca las demaslibertades carecen de sentidoy sustento, comolo habia

demostradoel porfirismo.
Pero el camino de la superacidn econdmica noera facil: 70%

de la poblaci6nvivia en el campo,y su bajisimonivel de vida dificil-
menteseria el sustento de un exitoso mercado interno; unido a lo

2 cr, Por la grandeza de México con Miguel Aleman, México, Impresora S.

Turanzosdel Valle, 1945, p. 25.

3 Un resumendel programa de gobierno se encuentra enel discurso de toma

de posesi6n dellicenciado Miguel Aleman: ‘‘El enriquecimiento delpais, la lucha
contra la pobrezay la abolici6n de la miseria; el impulso dela salubridad nacional,

la elevaci6n del saber y la cultura en todos sus grados; el mantenimiento de las

reformassociales en favor de la clase laborante, las garantfas al esfuerzo de toda
empresa progresista, el fortalecimiento delas libertades humanasy los derechos

politicos y una administraci6n dejusticia expedita y honrada’’, en Los presidentes

de México ante la nacién. 1821-1966, México, Camara de Diputados, 1966, tomo

IV, p. 358.  
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anterior estaba la baja productividad por habitante el alto creci-
miento demografico. El capital era escaso y el poco que habia dis-

ponible se orientaba hacia actividades altamente redituables y de

poco riesgo, comoel comercioy los bienes raices, amén del enor-
megasto suntuario delos ricos mexicanos. Se carecia de un sistema

de transporte adecuado y de capacitacidn técnica, tanto entre los
trabajadores comoen los mismosindustriales, quienes mostraban

casi total indiferencia hacia el empleo de tecnologia adecuada, no
digamosa financiarinvestigaciones destinadas a proporcionar ma-

yor productividad a sus empresas; a lo anterior habria que agregar

la inexistencia de control de calidad de las manufacturas. Nuestro

pais contaba con suficientes recursos naturales, pero éstos se en-
contraban desaprovechadosy nose conocia con precisi6n la impor-
tancia y cuantia de los mismos. La abrupta orografia imposibilitaba
la existencia de grandes extensiones cultivables; tampoco contaba-
mos con agua, abundanteenel sureste y de escasa presencia en el

resto del territorio nacional. En resumen, la economia mexicana,

si se atenia a sus produccionesnaturales, ‘‘seria una economia de

temporal, condicionada rigurosamente porfactores externos y con

fluctuaciones constantes’’.* A lo anterior habia que agregar un one-

roso sistema mercantil de distribucion la carencia de infraestructu-
ra material, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos precedentes.

Comosi esto fuera poco, los servicios prestados por las empresas
nacionalizadas, Petrdleos Mexicanos (PEMEX)y Ferrocarriles Nacio-
nales de México, dejaban mucho que desear.

E] gobierno alemanista dio la batalla por la industrializacion.
En los foros internacionales se defendid vehementemente el de-

recho de los pueblos atrasados a mejorar su situaci6n econdmica,
mientras internamente se ponian las bases para una economia que

se queria armonicae integrada, sustentadaenla politica de sustitu-
cidn de importaciones. El contexto internacional de posguerra no

facilitaba esta luchaporla superacion econdmica,sino todo lo con-
trario. La potencia vencedora de la Segunda Guerra mundial pre-

sentabaal libre cambio comola panacea para los males que aque-
jabana nuestrospaises, posicin que amenazaba convertirnos para

siempre en exportadores de materias primas e importadores de pro-
ductos manufacturados, en unasituacién de agudo deterioro delos

4 Jesus Reyes Heroles, ‘‘La industria de transformaci6n y sus perspectivas’’,

Problemas Agricolas e Industriales de Mécico (México), vol. I, nim. 1 (enero-
marzo de 1951), p. 14.  
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términos de intercambio. En 1942 se firmo un tratado comercial
con Estados Unidos,cuya finalidad fue contribuiral esfuerzo bélico
de los aliados. La Camara Nacionaldela Industria de Transforma-
cidn (CNIT) afirmaba que en el mismo seestipuld que, a cambio de
la exportaci6n de nuestras materias primas y productos naturales

alimenticios a bajos precios, recibiriamos en gran cantidady al-

tos precios articulos intermedios y manufacturados; a consecuencia
de ello ‘‘casi podriamostener unajustificacion plenaal afirmar que

nuestro atraso econdmicoproviene principalmentede un intercam-

bio tan desequilibrado’’.s E] acuerdo comercial fue denunciado en
1950.

Durante la inmediata posguerralas dificultades a las que se en-
frentaba la economia mexicana no eran desdenables:se habian eva-

poradolas divisas acumuladas durante el conflicto bélico, pues el

deterioro en los términos de intercambio y la fiebre de importa-

ciones, necesarias 0 no, agotaronlas reservas; no Ilegaban en las
cantidades acostumbradaslos dolares enviadosal pais porlos bra-

ceros, debidoa queel trabajo de éstos ya no era tan necesario para

la economia norteamericana de posguerra; emprendieron el vuelo
los capitales golondrinos que habian llegadoencalidad de refugia-
dos y la industria mexicana tenia que hacerfrente a la creciente
competencia de la estadounidense, que volvia porsus fueros.

La ayuda norteamericanaera necesariaparallevar adelante los

ambiciosos planes economicos del régimen, aunque siempresein-
sistid en que el desarrollo debia lograrse con recursos propiosy bajo

la conduccidn de mexicanos. Se requeria modernizar el envejecido

parque industrial, que habia trabajado al maximo de su capacidad

durante la pasada contienda, sacar a PEMEX desu postracionsi de

verdad iba ser el pivote de la independencia economicay lograr

el aval para préstamos intergubernamentales en los nuevos orga-

nismos multilaterales como el EXIMBANKy el BIRF para construir la

proyectadainfraestructura, modernizarla agricultura y fomentarel

turismoy la industria manufacturera. En resumen,al término de

la Segunda Guerra mundial, México necesitaba el beneplacito y la
complacencia de Estados Unidosante su esfuerzo industrializador,

pues se trataba delprincipalcliente, con un porcentaje que oscilaba

entre 80 y 85% de nuestro comercioexterior.
Oficialmente se reconocia el hecho de que la mayoria de los

productos mexicanos eran malosy caros, pero se confiaba que con

> El tratado comercial con los Estados Unidos. Opiniones de la Camara Nacional
de la Industria de Transformacion, México, Monterrubio,1947,p. 11. 
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el tiempo mejorarianlos procesos productivosy los industriales res-

ponderiana la responsabilidad de aumentarla productividad de sus

empresasy, por ende,la calidad de sus productos. Se argumenta-
ba que el proteccionismo era necesario, pues la industria mexica-

na notenia ninguna posibilidad de competir con los productos ex-
tranjeros, peroalfinal este sacrificio quedaria compensadoconla
creacion de una economia equilibrada basada en nuestros propios
recursos, dejandoatrds la miseria propia de los pueblos que susten-

taban su existencia en las actividades agropecuarias —como, por

otra parte, lo demostraba la experiencia histérica de México, que
tenia enla agricultura su actividad masque centenaria. Perola pro-

tecci6n arancelaria, si se prolongaba demasiado, acabaria por crear

industrias de invernadero que lucrarian en un mercadocautivo,si-

tuacidn que de ninguna manera debia permitirse en un pais comoel

nuestro, ya quesi se obligaba al consumidor a comprar caro y malo

se rebajaba su nivel de vida deporsi infimo— conla consiguiente

frustracion del objetivo ultimo dela industrializaci6n.

El ambicioso proyecto modernizante del alemanismo estuvo

enmarcado enel discurso nacionalista que giraba alrededor de la

“‘mexicanidad’’. Esta subjetiva expresion significaba “‘la concien-
cia de que en nosotros mismos —en nuestro esfuerzo tesonero en

el trabajo y en nuestras convicciones moralesy espirituales— radi-
ca la solucidn de nuestros problemas’’.* El gobierno mexicano se

adscribi6 al lado del mundo‘‘occidental y cristiano’’ en la guerra

fria y el discurso oficial se hizo eco de este clima internacional, pe-

ro la amenaza comunista no desvelé a los gobernantes mexicanos,

que se movian con un pragmatismo ideoldgico digno de mejor cau-

sa. Comodeclarabael licenciado Aleman, durante su mandato “‘se

combatira al comunismoenel pais con hechos, no con palabras’’.”

Enla décadadelos cuarentase afirmaronlos rasgos caracteris-
ticos del sistema politico mexicano que dieron lugar a la edad de

oro del ‘‘desarrollo estabilizador’’: presidencialismo civil, partido
oficial, fomento y controlinstitucional de las organizaciones popu-

lares, amplia intervenci6n del Estado en la promocién de la eco-
nomia,la cultura y la organizaci6n de la sociedad.* El Partido Na-

cional Revolucionario (PNR), que fue un partido departidos, se con-

6 «Discurso de toma de posesi6n de Miguel Aleman’’, en Los presidentes de

México ante la nacion, p. 355.

7 Excélsior, 22-III-1949.

8 Francisco José Paoli, Estado y sociedad en México. 1917-1984, México,

Océano, 1985, p. 43.  
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virtid en partido de sectores conel Partido de la Revolucién Mexi-

cana y, en enero de 1946, su nieto era nombrado Partido Revolu-

cionario Institucional para adecuarlo a los nuevos tiempos. Con
el alemanismosedio la puntilla a la izquierdaoficial, se control6 el
movimiento obrero medianteel‘‘charrismo”’ y se otorgaron conce-
siones alliderazgosectorial del pR1 como premio la domesticacidn
y encuadramiento corporativo de obreros y campesinos. El partido

oficial qued6 comoinstancia de organizaciénelectoral, como pro-
veedory reclutador de cuadros, como mediadorentre la sociedad y

el Estado, y comoinstrumento de cooptaci6nde la oposici6n;igual-
mente,se consolid6 la preeminenciadel poderejecutivo enelsiste-
mapolitico, el cual habia vivido su primer momentoestelar cuando
Plutarco Elias Calles fue expulsado por don Lazaro.

La dinamicagestion del alemanismodesat6 una polémica sobre
los limites de la intervenci6n estatal en la economiay las auténticas

metas dela revolucidn. Los defensores oficialesy oficiosos de la in-
dustrializacion argumentaban queera necesaria para elevarlas con-

diciones materiales y espirituales de vida del pueblo, metadela re-
voluci6n, cuyo principal ideal habfa sido resolverla dificil ecuacion
entre libertad y justicia social, objetivos perseguidos porel pueblo
mexicano desde la gesta emancipadora de 1810. Losliberales dela
Reformahabian refrendado de nuevoestosideales ante la reacci6n

de dentro y de fuera, pero su proyecto nacional desembocé en una
dictaduraque,a costa dela libertad, promovi6 un importantecreci-

miento econdmico, enajenadoengranpartea intereses extranjeros,
y cuyosbeneficios disfruté una minoria de la poblacidn. La Revolu-
cidn de 1910 fueotra vezla lucha popularcontralosprivilegios y en
pos de unsistemasocialjusto y respetuosodelaslibertadespoliticas
y las garantias individuales. El pueblo mexicano volvié a luchar en
esta ocasi6n porla independencia politica y econdmica,libre de in-
jerenciasy tutelas extranjeras,y porla abolicién delas esclavizantes
condiciones de ignorancia y miseria propias de los pueblos colonia-

les. Asi, bajo el manto del ‘‘constitucionalismo social’’, como lo

llam6 Jesus Reyes Heroles, cuya principal premisa era la supedi-

tacidn de la propiedad privada al interés publico, la Constitucién

de 1917 convirtid al Estado mexicano ‘‘en protector delas clases
econdmicamente débiles, revisando y superando unadelas partes
del liberalismo’’.°

2 Jesus Reyes Heroles, La historia y la accion. (La revolucion y el desarrollo
politico de México), Madrid, Seminarios y ediciones, 1972, p. 193. 
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Si bien es cierto que durante el sexenio presidido porel licen-

ciado Aleman aumentola produccidn en todoslos 6rdenes, sobre
todo en el sector secundario, nose dio el correlato de una mayor

justicia social, objetivo perseguido con el incremento de laactivi-

dad econémica.” La tesis oficial senalaba que primero habia que

crear mds riqueza para despuésrepartirla, pues si se distribuia la
existente se repartiria pobreza. Seinsistia en quelos frutos del es-

fuerzo emprendido en pos de la superacidn econdmica de México
se verian mas adelante, cuandolas inversionesen la infraestructu-

ra y las industrias basicas rindieran cabalmente su cometido. Sin

embargo,a finales del sexenio habia preocupacion porque los be-

neficios del crecimiento econdmico no se habian repartido equita-
tivamente, pues la constante habian sido las grandes utilidadesy la

mermadel factor trabajo en el ingreso nacional." Como reconocia

el poderososecretario de Hacienda y Crédito Publico, Ram6n Be-
teta, ‘‘el aumento dela produccidn econdémica no es, por si misma,

garantia de justicia social... no es sdlo necesario que haya mas,si-

no también quese reparta mejor’’. A través de las obras publicas
se busc6 romperconelcirculo vicioso que entranaba la poca ca-
pacidad adquisitiva del pueblo, situacion que a su vez limitaba la

expansion industrial y agricola. Las obras publicas

al incrementarnuestros bienes decapital, nuestro equipo agricolae industrial,

estan aumentandola riqueza nacional y permiten quese eleve la productivi-

dad,y ésta, a su vez, hace posible el aumento del consumo,elcual, finalmente,

da al pueblo mayorcapacidad de ahorroy, en consecuencia, de futuras pro-

ducciones.!2

El sector privado mexicanocritic6 el desbordado optimismo con
que seveia, desdelas esferasoficiales, e] futuro de México; no sele

10 En 1952 la poblaci6n urbana alcanzaba un porcentaje de 31% de la poblaci6n

total, que comprendia 27.8 millones de personas. El crecimiento del PIB tuvo un
promedio anual de 5.7% entre 1947 y 1952, superior a la tasa de crecimiento de-

mogrdfico, que fue de 3.3%; Blanca Torres, Historia de la Revolucién Mexicana.

1940-1952. Haciala utopia industrial, vol. 21, México, El Colegio de México,1984,

pp. 48 y 52.

11 A pesar detodo,la investigadora Blanca Torres sefiala que la participaci6n

del capital en el ingreso nacional duranteeste periodose redujo de 60.8% a 58.1%,

y la del trabajo y otros ingresos pas6 de 39.2% a 41.9%,ibid., p. 54.

12 Ramon Beteta, La realidad econdmica mexicana, México, México Nuevo,sf,
pp. 22 y 23. Discurso pronunciado en la XVIII Convenci6n Nacional Bancaria, de

abril de 1952.
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ocultaron los obstaculos que se presentabanen la marcha ascenden-

te del pais. Con todo, es necesario recalcar que no se dio marcha

atrds y que se trabajo por superar los problemas a los que se en-

frentaba la industrializacion, hecho que no debe minimizarse. La

burguesia mexicana, en apoyo esta tarea, pedia el oro y el mo-

ro, y si bien su posicidn se fortalecid con el accionar del sexenio
alemanista, también es cierto que tuvo que hacerfrente a la impu-

nidad y corrupcion de los agentes publicos, sufrir la utilizacion del
movimiento obrero con fines predominantemente politicos con la

consecuente merma de la productividad, y hacer frente a un Esta-

do fuerte y centralizado que no tenia a su vez la contencién de un
poder semejante o equivalente.

E] enorme impulso otorgadoal crecimiento econdmicose con-

templaba como un requerimiento hist6rico; pruebadeello es lasi-

guiente declaraci6n del licenciado Aleman: “‘Mi régimen nopodia
dejar derealizar lo que ha realizado. Le correspondia, como una

inevitable imposici6n historica. Estamos en el momento culminan-
te de nuestro progreso. O mejor atin: en el momento supremode

nuestro impulso, que ya no puede detenerse’’." La irreductible rea-

lidad no lo desanimaba, pues veinte anos mas tarde, en 1970, res-

pondio a una preguntasobreelfuturo del pais conel senalamiento
de que los dirigentes politicos mexicanos no querian “‘Ilegar a un
Estadocapitalista: queremos que la produccién sea también para
el mayorbeneficio de las capas sociales de menores recursos’’."4

El proyecto de desarrollo implantado en los anos cuarenta de

este siglo, basado en la sustitucidn de importaciones, fue un éxito

durante las cuatro décadas siguientes —al grado de quesele cali-
fic6 de ‘‘milagro mexicano’’— cuandosecreci6 a una tasa anual

promedio de 6% al amparo de la promociony rectoria estatales.
Sus limites se sufrieron con crudeza en 1982, cuando hizocrisis el

problemadel endeudamiento externo que financi6 el crecimiento a
partir sobre todo de la década del setenta. La burguesia industrial
tan amorosamente cobijada porel Estado no exporto sus productos

manufacturados, import6 en gran cantidad maquinaria e insumos y
el nivel de vida de los trabajadores, salvo excepciones, siguid sien-

do bajo. Las clases medias se ampliaron y consolidaron durante

este periodo, beneficiadas por los cuantiosos recursos orientados

13 Miguel Aleman. Biografia de su obra. 1946-1952, México, Oficina de Prensa

de la Presidencia de la RepUblica, 1952, pp. 11-12.

14 MiguelAleman contesta, Austin, University of Texas Press, 1975, p. 32. 
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a la educaciony al crecimiento de la burocracia, mientras que los

pequenos y medianos empresarios sobrevivian con mayor 0 menor

fortuna. Este modelo de desarrollo, que devino en concentrador

y excluyente de la riqueza, incumplio sus promesas: nose logr6 la
verdadera independencia economicay la desigualdad sigue siendo

el principal problema de nuestra sociedad. Pero si hizo posible un

importantisimo cambioestructuralen la vida historica mexicana: el

paso dela sociedadrurala la urbana, con todo lo queello implica.

A partir de la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado

(1982-1988), se han efectuadorectificacionesal antiguo proyecto de

desarrollo, que nose solucion6 el tal6n de Aquiles de la economia
mexicana: el deterioro de la balanza de pagos. Para hacer frente

a los saldos negativos dejados por el régimen de José Lopez Porti-

llo —‘“‘el ultimo gobierno de la Revoluci6n Mexicana’’, segun sus

propias palabras(el cual cay6 en los mismosvicios delos paises pe-

troleros que expresamentese aseguro iban a evitarse)— el gobierno

de De la Madrid implanto una politica ortodoxa que se proponiata-

par los huecos dejados porel boom petrolero: inflacidn galopante,

alto déficit publico, especulacion monetaria, recesion productiva,

virtual moratoria en el pago de la deuda externa, aumento delas

importaciones con el consiguiente déficit en la balanza comercial,
dolarizacion de la economia,fugas de capital; lo anterior junto a una

demoledoracritica al Estado obesoe ineficiente, cuyos despilfarros

contravenian los nuevos mitos de eficiencia y productividad.

El nuevo proyecto esta basado en el libre cambio y con énfa-

sis en el impulso a las exportaciones y a la entrada de capital ex-

tranjero,con el resultado de que el motordel desarrollo ya no es el

mercadointerno, sino el externo. La modernidad econdmica que se

busca ‘‘querra decir en adelante producircosas y servicios de pre-

cio y calidad internacionales’’.*’ Para ello se aplico una reforma

econdmica que, en sus grandes rasgos, se caracterizo por la aper-

tura externa, la desregulaciondelasactividades productivas,la pri-

vatizacion de la economia,el control de la inflacidn porla via de
los pactosconlos sectores corporativos, el equilibrio enlas finanzas

publicas, la compresionsalarialy el rezago de la paridad cambiaria.
Con la puesta en prdactica de estas acciones se pretendio sanear la

economia; se apunto queellibre juego de la oferta y la demanda nos
haria mas competitivos hacia afuera y mas justos y soberanos hacia

adentro. Elajuste estructural buscaba mejorarla productividad del

8 Héctor Aguilar Camin, Despuésdel milagro, p. 287.
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sector publico y aumentar la competitividad del sector privado; por-

que, comoexplicaba Domingo Cavallo, ‘‘muchos de nuestros paises

tienen una organizaciOn economica que en otras oportunidades he
descrito comodesocialismosin plan y capitalismo sin mercado’ ’.1°

Desdeel poder se enfatizaba que el mundo habia cambiado, que

la nueva revolucidn tecnoldgica y productiva en marchaerainevi-
table y que, para enfrentarnos con éxito a los nuevos desafios de la

globalizacion, teniamos que cambiarnuestros habitos econdmicos y
politicos y reducir la desigualdad social. Pero el cambio estaria ma-

tizado por nuestra propia idiosincrasia y nuestra peculiar herencia

historica. Como decia el presidente De la Madrid:

Aspiramosa la modernidad, pero aquella que se funda en losvalores yprin-

cipios que ha consagrado nuestra historia; aquella que se apoya en una eco-

nomia nacional, productiva, equilibrada y capaz de satisfacer las necesidades

bdsicas de la poblaci6n; aquella que garantiza derechosy libertadesen el mar-

co de un Estado de derecho democrAtico; a la nueva modernidad de una na-

ci6n reconociday respetadaporsu seriedad y espiritu de trabajo."”

La reforma del Estado fue gradual y prudente durante su man-

dato, principalmente en relacidn conla practica econdmica, pero en
la politica siguid habiendo ‘‘carro completo’’ parael partidooficial.

La ‘‘renovacion nacional’ prometida por don Miguelfue dificil

de alcanzar, sobre todo enlo referente al combate a la corrupcion,

aunque se agradecio su estilo austero de gobernar. Ademas, tu-

vo que hacerfrente a varios imponderables naturales y financieros
que escapabana su control, como el terremoto que asoloa la ciu-

dad de México en 1985 la caida de los precios del petrdleo un ano

mastarde. El entorno noera favorable: en la década de los ochen-

ta América Latina se encontrositiada por elcirculo vicioso de las
cuatro D: deuda, droga, desarrollo y democracia (Carlos Fuentes

dixit), y México no fue la excepcion. En todala region se redujo el
nivel de vida de la poblacion debido al estancamiento econdmico

16 Miguel de la Madrid H.et al., Cambio estructural en México y en el mundo,

México, FCE-SPP, 1987, p. 31. Este libro recogelos trabajos presentadosen el se-
minario ‘“‘Modernizaci6n econémica y cambioestructural: principales tendencias

anivel mundial’, organizadoporla Secretaria de Programaci6n y Presupuesto que

presidia Carlos Salinas de Gortari; el seminario se llev6 a cabo del25 al 26 de junio

de 1987. Cavallo era entoncesdirectordel Instituto de Estudios Econémicos sobre

la Realidad Argentina y Latinoamericana, de la Fundaci6n Mediterranea.

17 Ibid., p. 14. 
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y al debilitamiento dela inversion, con la consiguiente caida de la
productividad,la inestabilidad deprecios,la insuficiente generacién

de empleosy la excesiva carga de la deuda externa.
A pesarde los problemasdela “‘década perdida’’ funcion6 la

maquinariatradicionaldel ‘‘dedazo’’; el designado fue Carlos Sa-

linas de Gortari, joven tecnécrata doctorado en Harvard e hijo de
un ex secretario de Estado que en su momentofue presidenciable.
La decision de Miguel de la Madrid fue acremente cuestionada por
la mayoria dela clase politica mexicana, enfrascada en una lucha a

muerteentre ‘“‘dinos’’ y ‘‘renos’’ (dinosaurios y renovadores), lucha

que todavia no termina. El ungido —entonces de cuarenta ahos—,

era la cabeza visible de la nueva generaciGn de tecnécratas decidi-
dos a modificar la manera tradicional de hacerlas cosas en México.
Estas practicas se habian decantado a través de varias décadas de
ejercicio y, mas bien que mal, sobre todo en vista de los tiempos

que corren, habian permitido una envidiable estabilidad politica y

social, junto a un importante crecimiento econdmico.
La misma eleccionpresidencial de julio de 1988 estuvo marcada

por sospechosos visos de fraude. Si bien es cierto que la legitimi-

dad de Ja familia revolucionaria no ha derivado tanto de los votos

cuanto dela estabilidad politica y del crecimiento econdmicoregis-
trado en los tiempos del ‘‘milagro’’, se imponia ahora la exigen-
cia insoslayable de transitar hacia una verdadera democracia que

dejara atras el sistema represivo e incluyente de antafo, como lo

reclamabauna sociedad urbanizada, crecientemente escolarizada y

portadora de una saludable heterogeneidad, esa si, moderna. Era

urgente transitar de la legitimidad corporativa la legitimidad elec-

toral, pero el sistema ‘“‘se cay6’’.

La “‘generacion del cambio’’ llegaba con inusitadosbrios a in-
corporar a México al Primer Mundo. La modernizaci6nestaria ba-
sada entres acuerdos nacionales: la ampliacidn de la vida demo-
cratica, la recuperaci6n econdmica conestabilidad de precios el

“Mmejoramiento productivo del nivel de vida de la poblacién’’.'8
Empero,el cambio fue principalmente econdémico, nopolitico ni,
mucho menos, social. Como bien lo expresa don Juan Sanchez
Navarro, idedlogo y patriarca de la gran burguesia mexicana: ‘‘El
ejemplo del gobierno de Salinas es impresionante. En el orden
econdmico, genera unarevolucion de profundidadde la que todavia

18 Separata del Primer Informe de Gobierno, Carlos Salinas de Gortari, 1o. de
noviembre de 1989,p.iv.
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no somosconscientes del todo. En lo politico, por el contrario, se

agudiza el poder presidencial autoritario y fuerte’. Esto a pesar
de que el cambio econdmico estuvo acompanado de un discurso
que admitia la existencia de una sociedad mas critica, demandante

y diversa, y la necesidad de tender nuevoslazosy relaciones entre

el Estado y esta nueva realidadsocial de ‘irreversible’ pluralidad,
como lo admitié el delfin. Por otro lado, es logico que el sistema
politico no haya cambiadoex profeso, ya que estos presidentesse

negaron a minarel piso que los sostenia. Sin embargo,las refor-

mas econ6micas golpearon fuertemente el pacto histdrico existente
entre el Estadoy los trabajadores, campesinos y clases medias; se

acab6 el populismo dadivoso de antano, tanto porlas crisis recu-
rrentes comoporlos nuevosdictados econdmicos.

A pesardetodo, durante el salinato se promulgs, con el apoyo
de todos los partidos politicos representados en el Congreso, una

nuevaley electoral que daba mayorinjerencia a la sociedad en la

organizacion de los comicios; la cuestionadalegitimidad del régi-
mendio lugara la politica de las ‘‘concertacesiones’’ con el Partido
de Accién Nacional(Pan), el cual afianz6 su presencia en todoel te-
rritorio nacional,” mientras que el Partido de la Revoluci6n Demo-
cratica (PRD) era ninguneado —ysus militantes masacrados— con
la olimpica expresi6n presidencial de ‘‘ni los veo nilos oigo’’.

Como ha sido costumbre desde 1920, la Revoluci6n Mexicana

legitimabalos esfuerzos quela élite modernizadora hacia en pos de
un México masjusto y democratico. Salinas lo explic6 en su discurso

de aceptacidn de la candidatura presidencial: “La politica moder-
na plantea que preservemostodo aquello sin lo cualla Revolucion

dejaria de serlo, y que incorporemoslo que sea necesario para que

la Revoluciénsiga siendo la Revoluci6n Mexicana’ ’.”!
Se recalcaba que debiamos cambiar para preservar soberania,

identidad y futuro; si no lo haciamosast, seriamos arrasadosirre-

mediablemente:

Tenemos que hacerlo, deliberadamente, frente al exterior, porque de otra

manera nos rezagariamos del gran cambio mundial y pondriamosen riesgo

nuestra viabilidad, pero tampoco podriamosinternamenteenfrentar nuestros

19 Proceso (México), nim. 1025, 24-VI-1996, p. 10.

20 B] PAN termin6el sexenio con una cosechade tres gubernaturas y 107 presi-
dencias municipales.

21 Carlos Salinas de Gortari, Juntos enfrentaremoslos retos, México, PRI, 1988,

Pale  
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retos econdmicos, sociales y politicos, si no promoviéramosactivamente el

cambio la transformaci6n de México.”

El soporte ideoldgico del proyecto salinista fue el llamado
“Tiberalismo social’, que explicit6 el anteriormente citado Jests

Reyes Heroles, uno de los mas licidos idedlogos del Estado me-
xicano. Se apuntaba que desdeelsiglo pasadola raz6nesencial del

Estado habia sido la promociéndela justicia: ‘‘E] Estado mexica-

no,liberal y republicano, federalista, el de la igualdadantelaley,

tuvo que ser tambiénjusticiero. Cuandolo olvid6a principios del
siglo xx, el pueblo, en revoluci6n,se lo recordd’’.

Duranteel sexeniosalinista (1988-1994) se renegocid, con bom-

bo yplatillo, la deuda externa. Se nos explicé que ya no penderia so-
bre nuestras cabezasy las de las generaciones futuras como espada

de Damocles, ademas de que dejaria de succionar enormesrecur-

sos;se ataco conéxito el problema delosdéficits presupuestarios

y fiscales del sector publico, con lo que se logré una razonablees-
tabilidad macroeconémica;?5 se abrieron las fronteras con la inten-

cin de que la competencia externa incrementarala productividad
de las empresas mexicanas,lo que signific6 una verdadera masacre

para muchasdeellas; se adelgazo al Estado a su minima expresion
y se agudizola desigualdad enla distribuci6n del ingreso.* Atras

quedaronlas tasas de crecimiento histéricas; durante estos amos se

creci6 a unatasa anual de 3%,superior, no obstante,al crecimiento

demografico, que siguid siendoalto: 2.4% en 1994.27

Si bien es verdad queel anterior modelo de desarrollo ya no

tenia salida, pues se medré en un mercadocautivo con productos

» Ibid., p. 8.

% Carlos Salinas de Gortari, Cuarto Informe de Gobierno, 1o. de noviembre

de 1992, citado en Andrés Serra Rojas, Liberalismo social, México, Porréa, 1993,
p. 519.

4 Actualmentela deudaexterna asciende a 165 000 millones de dolares, La Jor-
nada, 26-XII-1996.

+ Carlos Salinas de Gortari, Sexto Informe de Gobierno, lo. de noviembre de

1994. El deficit delas finanzas pUblicas represent6 12.5% comoproporci6ndel PIB
en 1988; en 1993 dicho porcentaje fue de 0.7%, La Jornada, 2-X1-1994,p. 40.

*Entre los logros del sexenio se encuentra el hecho de que el nimerodericos

mexicanos, que aparecieronen la revista Forbes como parte del selecto grupo de
los multimillonarios en d6lares, aumentara, de dos, a veinticuatro, La Jornada,
2-X1-1994, p. 42.

” Héctor Aguilar Camin, ‘“México: el choque y el cambio’’, Nexos (México),
num. 214 (octubre de 1995), p. 16.
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malos y caros gracias a un excesivo proteccionismo, donde todo o

casi todo estaba subsidiado porel Estado, las nuevas medidas fue-

ron aplicadas con una perseverancia digna de mejor causa:

La reforma del viejo modelo fue un desafio global de intereses, inercias e

instituciones: unafractura multiple en los habitos politicos y econdmicos del

pais. También fue una rupturacultural, una sacudidaen el ordende los mitos,

las creencias y el nacionalismo de viejo estilo.

La desregulacion econdmica golpeolosprivilegios que los dis-
tintos grupos —politicos, sindicales, empresariales— obtenian dela

excesiva intermediacionestatal; mientras desdelas esferas oficiales

se alegaba quelos ‘‘candados’’ burocraticos y corporativos estor-

babanla plena incorporacion del pais a la globalizacion econdmica
en marcha. Dificilmente se puede estar en desacuerdo con que se

dé la batalla en contra de los liderazgos gangsteriles tipo La Quina
(Joaquin Hernandez Galicia) —cuyo sindicato petrolero significaba

una desmedida carga para PEMEX— y de quesesaneara la economia

a través de la eliminacion de lastres que constituian un verdadero
barril sin fondo de los recursos publicos. El presidente Salinas ale-
gaba que el anterior modelo se habia significado por apoyar a unos

cuantos a costa de los mas:

Es el caso de la proteccién excesiva frente a la competencia externa, de la

regulaci6n exagerada que crea monopolios y fomenta el abuso, de subsidios

indiscriminados en condiciones de escasez. Tales practicas anacronicasdivi-

den en dos gruposa los ciudadanos: los pocos que se benefician y los muchos

que deben pagar. Inhiben el esfuerzo productivo, favorecen relaciones de

privilegio, paralizanla iniciativa de los mexicanos. Porello, la modernizacion

econémica de Méxicoesté eliminandoestas viejas actitudes.”

La soberania nacional tampocosalio bien librada; la vulnerabi-

lidad ante el exterior se agudizo, a pesar de que ‘‘es el valor supre-
mo mas importante para Méxicoy el objetivo politico decisivo al

conducir sus nuevas relaciones con el mundo’’.2” Admitamos que

la globalizacion pone en entredicho el concepto tradicional de so-

berania; la revoluci6n en la informatica derriba fronteras, modos

28 [bid., p. 12.
2° Separata del Segundo Informe de Gobierno, Carlos Salinas de Gortari, lo.

de noviembre de 1990,p. v.

30 Tbid., p.iii.  
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de vida, tradiciones, en una manifestacion masdela ‘‘civilizaci6n

global’ en que vivimos.

Lasprivatizaciones de empresaspublicasse llevaron a cabo con

el argumento de que el Estado debia dirigirse a atender a los que

menostienen;quela iniciativa privada estaba mejor capacitada para

hacerfrente a los nuevosretosde eficiencia y capitalizaci6n, ademas
de que los trabajadores tendrian participacion en el capital de las

nuevas empresas. Lo anterior no queria decir que se abandonaria
el papel rector del Estado en la economia, y su vocacionjusticiera

en el aspecto social.

Veamosen qué quedarontan loables propositos: en lo que res-

pecta a los bancos —estatizados durante la emergenciadelacrisis

de 1982— la privatizacion derivo en un estrepitoso fracaso. La ma-

yoria de las concesiones se otorgaron a empresariosnoligados al

sector bancario sino al financiero, concretamente a los duenos de

las casas de bolsa, quienes se dedicaron alegremente a especular y

a prestar para la compra de bienes de consumoa unasclases medias

avidasde sentirse en la Suecia tropical, como prometia la propagan-

da oficial: ‘Por eso luchamos palmo a palmo, como el mejor, por

el lugar que nuestro pais puede y debe ocupar en el mundo. Quere-

mos que Méxicosea parte del Primer Mundoy no del Tercero’’.3!
Para hacerrealidad tan legitimo deseo Méxicosalt6 la Cortina de
Nopaly salio los aires del mundo:se diversificaron las relaciones
econdémicas, especialmente con los nuevos bloques emergentes, se

firmaron tratados de libre comercio,” se ingres6 a la Organizacién

para la Cooperaciony el Desarrollo (ocDE), México se hizo socio
fundadordel Banco Europeo de Reconstrucci6ny Desarrollo (para

tener presencia ien Europa Central!) y se institucionalizé la Con-
ferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

Para aminorarelcosto social de la entrada a la nueva moderni-

dad se creé el Programa Nacional deSolidaridad (PRONASOL). Este
organismo, orgullo del régimen, abarcaba accionesde salud, edu-

31 Tbid., p. iv.
* Se firmaron tratados delibre comercio con Estados Unidos, Canada, Chile,

Costa Rica, Venezuela y Colombia.

33 Las exportaciones mexicanaspasaron,de poco mésde 30 mil millones de d6la-
res en 1988, a casi 52 mil millones en 1993; pero las importaciones aumentaron, de

28 mil millones de délares en 1988, a 65 mil millones en 1993. Las manufacturasre-

presentaron 56% deltotal en 1988 y en 1994 70%;el petrdleo sdlo represent6 12%
del total de las exportaciones, La Jornada, 2-X1-1994, p. 40.
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caciOn, alimentacion, abasto, servicios, infraestructura de apoyo y

proyectos productivos, orientados hacia las capas mas pobres de

la poblacién: poblaci6n marginadadelas ciudadesy comunidades

indigenas y campesinas. Se asegur6 que ya no se trataba del po-

pulismo estatista de antano, sino de una nueva accion, en donde la

corresponsabilidad y la concertaci6n entre la colectividad y el go-

biernoserfan la regla. Asi, se canalizaria la ayuda hacia donde mas

se requeria, formandose una especie de “contraloria social’’. Era

una forma novedosade hacerlas cosas: con participacion, con orga-

nizacion, ‘‘con verdadero sentido democratico’’. La redencién no

se dirigia ahora hacia los campesinos —bastante irredentos de por

s{— sino hacia los habitantes de las colonias marginales. En ellos

vefael flamante mandatario‘‘a los herederos genuinos de aquellos

que porla posesi6n dela tierra hicieron la Revolucion Mexicana.

Les respondemos hoy comola reforma agraria les respondio a sus

abuelos campesinos’ ’.*4

Las reformas Ilevadasa caboporel salinismo hicieron pedazos

las tradiciones y costumbres de nuestro pasado inmediato, queesta-

ban sustentadasen el‘‘nacionalismo revolucionario’’.** Comosos-

tiene Héctor Aguilar Camin, por vocacién y esencia México debia

ser laico, agrarista, sindicalista, nacionalista y estatista.*° Desde un

principio el salinato empez6 a demolerestas tranquilizadoras cer-

tezas: se otorg6 personalidad juridica a las Iglesias, actualizando

el marco normativo a este respecto, que databa de 1925; se anun-

cid queel reparto detierra habia acabado:ya no era posible seguir

con la simulaci6ndeeste rito revolucionario: ‘‘Antes, el camino del

reparto fue de justicia; hoy es improductivoy empobrecedor’a Se

otorg6 la propiedad dela tierra al campesino y se le permitio aso-

34 Separata del Tercer Informe de Gobierno, Carlos Salinas de Gortari, lo. de

noviembre de 1991, p. xxv.

35 En su campaiiaelectoral Miguel de la Madridlo definia ast: “El nacionalismo

revolucionario sigue siendo, seguira siendo por muchos anos en México,la guia

fundamental del pueblo, hasta que podamoscumplira plenitud nuestro proyecto

nacional: una sociedad plenamente independiente y soberana, una sociedad de

hombreslibres, una sociedad que tenga a la democracia como un estilo de vida

integral, una sociedad en que desaparezcanlas grandes desigualdadesy las grandes

injusticias que son el reto fundamental de nuestro tiempo’’, Pensamiento politico,

México, PRI, 1982, p. 39.

36 Héctor Aguilar Camin,‘‘México: el choquey el cambio’’, pp. 18-20.

37 Tercer Informe de Gobierno,p. xxix.  
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ciarse con empresas mercantiles para hacerla producir;se insistid en

queera preciso reconocerla mayoria de edad de la poblaci6n rural.38
E] paraguas corporativo esta erosionado,al grado de queelsin-

dicalismooficial tiene cada vez menospeso presencia. Con todo, a
pesardelaltisimo costo social provocadoporlas reformas econémi-

cas y el desafecto delos trabajadores a un pacto queya no los be-

neficia, la crM y la cnc (Confederaci6n Nacional Campesina), junto

con lo que queda dela antigua cnop (Confederacién Nacional de
Organizaciones Populares), siguen en calidad de ‘“‘pilares’’ del sis-
tema politico mexicano, hoy en franco declive. A su vez, la luna

de miel delsalinato con el enemigo hist6rico devino enla firmadel
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canada; se in-
form6 queconel acuerdo se lograrfan mejoressalarios y empleos

para los mexicanosy se regularia e incrementariala intensarela-
cion comercial que mantenemoscon el poderoso vecino. Huelga

decir que este pais acttia comosi el tratado noexistiera; los pro-

ductos que exportamossiguen encontrandotrabas en su mercado,

a pesar de que no son de gran complejidad tecnolégica: escobas de
mijo, tomate, aguacate, atin.

En lo querespecta al Estado,en el sexenio alemanista se con-

solidaronlas bases dela infraestructura material del pais y de las
industrias basicas, funcion estatal si la hay, pero posteriormente se

incurrid en un decidido intervencionismo quedistorsion6lasatri-
buciones naturales de aquél. Duranteel sexeniosalinista el Estado
sufrid una estricta dieta que lo dejé con el minimoindispensable:
PEMEX y CFE“ (estén pendientes de privatizacidn los ferrocarri-

38 Se asegur6 quela situaci6n en el campo era insostenible: ‘‘De 1965 la fe-

cha, la superficie cosechada ha aumentadosélo 12%,y el hato ganadero en 45%,

mientras que la poblaci6n casi se duplicd. La productividad esta practicamente

estancaday los subsidios al sector pesan considerablementeen el presupuesto fe-
deral’’, Primer Informe de Gobierno,p. xvii.

* A dos afios nueve meses de Ia entrada en vigordel tratado, 57% delas indus-

trias manufactureras del pais importan mdsque lo que exportan y el grueso de las

exportaciones continua concentrado en los mismos rubros y empresas que antes de

la firma. En el sector agropecuario 70% delas exportaciones sigue concentrado en

los cinco rubrostradicionales, Informe del Banco Nacional de Comercio Exterior,

de la Asociaci6n Nacional de Importadores y Exportadores de la Republica Mexi-

cana y del Consejo Nacional de Comercio Exterior, La Jornada, 12-X-1996, pp. 46

y 56. Estos organismos consideran queel crecimiento delas exportaciones se ha

debido masa la competitividad del peso frente al dolar queal tratado de marras.

® Se desincorporaron 415 empresas, las que representaban 67% deltotal, La
Jornada, 2-X1-1994,p. 40.  
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les, los puertos, los aeropuertos y la petroquimica). Se argu-

mento que era necesario quitarle grasa para poder dedicar sus re-

novadas energias en satisfacer las necesidades de quienes menos

tienen:

Era inaceptable un Estado con tantas propiedades frente a un pueblo con

tantas necesidades. El Estado excesivamente propietario debilitaba la salud

de la economia,la atenci6n politica, el 4animo de la gente,la defensa efectiva

del pais en el exterior. Por eso, el Estado solidario, cuyo objetivo es el de

la justicia, no ampara proteccionismosniprivilegios oligopdlicos, pero regula

mejor; no posee, sino conduce, no sustituye, sino orienta.*!

Es de todos conocido el estrepitoso derrumbe dela estrategia

modernizadora de apellido ‘‘neoliberal’’: en un solo dia, el 19 de

diciembre de 1994, se hicieron anicos las conquistas econdmicasal-

canzadasy las expectativas de una sociedad encandilada conlaspro-
mesasde sus doctorados gobernantes. El mismoSalinas ha acepta-
do que enlos dos tltimos anos de su mandato se cometieron errores

econémicos, comola sobrevaluacion del peso —el cual no fue ajus-
tado por motivos electorales— y la entrada masiva de hot money,

el cual financié el déficit en la balanza comercial. En su ultimoin-
forme presidencial, el 10. de noviembre de 1994,indico a la nacion

quela reforma econémica habia hecho posible la baja dela infla-
ci6ny el equilibrio presupuestal, mientras que la adecuadaparidad

cambiaria habia impulsado las exportaciones manufactureras; por
lo tanto, la correcci6n estructural de los desequilibrios monetarios

y fiscales dabansolidez y permanenciaa la recuperacion en marcha.
Enesta ocasi6nSalinas admitio que porla reforma del Estado

se pagaroncostos elevados equivalentes a su profundidad. No obstante, no

fue una reforma que buscara resultados inmediatos para la proximaeleccion,

sino resultados duraderospara la proxima generaciGa. Sabfamos queal cam-

biar corrfamosriesgos, que al tocar intereses creados durante decenios habria

unafuerte reacci6n, pero si no hubiéramos cambiado Méxicono alcanzaria la

viabilidad econémicay politica que hoy tiene.*?

Afirma la Confederacion Patronal de la Republica Mexicana
(COPARMEX), que las causasdela crisis fueron la extrema depen-

41 Segundo Informe de Gobierno,p.v.

42 Carlos Salinas de Gortari, La Jomada, 2-X1-1994,p. 10. 
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dencia dela inversidn externa de corto plazo,*la falta de ahorro
interno,la fragilidad del sistemafinanciero en su conjuntoy la au-
sencia de un programadegastofiscal‘“‘austero y transparente’’, fac-
tores que se unierona la carencia de un orden democratico abierto
y moderno,y de una administraci6n publica honraday eficiente.“4
En diciembre de 1994 la economia mexicana revel6, una vez mas,
su “‘fragilidad externa’; es la primera crisis del modelo aplicado a

partir de 1982. Casi todo mundoacepta quelas medidascorrectivas

eran necesariaspara volvera crecer, pero queurgia atender el mer-
cadointerno y mejorar la distribuci6n del ingreso. A la fecha, los
€xitos macroeconOmicostodavia no bajanal bolsillo microeconémi-
co de la gente.

Desdeel mismopartido oficial y del sector gubernamental han
venidolas criticas a la estrategia aplicada. Por ejemplo, Francisco

Suarez Davila, insdlito caso de un ex subsecretario de Hacienda y

Crédito Publico que ahora dirige la Comisién de Hacienda dela
Camara de Diputados,alert6 que nuestraspoliticas no debian sub-
ordinarse la “‘ortodoxia del Fm1’’ y aplicarse dogmaticamente,co-
mohabia sucedido enlos ultimos afios:

Se haprivilegiado por encima de todo la luchapor el abatimientodela in-

flaci6n; se ha entronizadoel equilibrio 0 superdvit fiscal; se ha privilegiado

lo financiero sobre lo productivo y se ha considerado quela globalizacién es

la maestra y nola servidora. Estamos alservicio de la globalizaci6n, no la

globalizaci6n a nuestro servicio.*

Pero no nossintamos enganados;si el derrumbe tom6porsor-

presa a los tiburones de Wall Street, al grado de que la Casa Blanca

tuvo que armar un paquete de ayudaparasalvarlos del naufragio,*

a SeguinInforme del Banco de México, de 1989 a 1994 México recibid 95 184

millones de d6lares comoinversi6n extranjera, de los cuales mds de dos terceras

partes, 71 999 millones,se dirigieron a la Bolsa de Valores, La Jornada, 23-I-1995,
p. 42.

4 La Jornada, 16-XII-1996.

* Francisco Suarez Davila es hijo de Eduardo Suérez,titular de la Secretaria

de Hacienda y Crédito Publico durante los gobiernos de Lazaro Cardenas (1934-
1940) y Manuel Avila Camacho (1940-1946), La Jornada, 15-X-1996,p. 52.

“ En su mensaje a la naci6n, en enero de 1995,el presidente William Clinton dijo
a sus compatriotas: ‘‘S€ que no es muy popular decirlo esta noche, pero tenemos

queactuar. Y actuar no para el bien del pueblo mexicano,sino para beneficio de

los millones de estadounidenses cuyosingresosestan relacionadoscon el bienestar
de México’, La Jornada, 25-1-1995.
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que no nos tomara a nosotros (a cambiodelrescate se dieron como

garantia los ingresos petroleros mexicanos). Es cierto queelsalina-

to pecé de soberbia y se crey6 portador de un destino manifiesto:

Un México masfuerte y unidosignifica que a lo largo de estos cinco afos, he-

mosfortalecido la soberania de nuestra patria. Y al alcanzarlo, confirmamos

que somosla generacién del cambio; del cambio hacia adelante, hacia nuevos

horizontes, con mds promisorias perspectivas, con esperanza, orgullosos de

nuestro pasadoy la mirada puesta en el porvenir.*”

Durante este sexenio se creci6 poco y mal;por privilegiar las
exportaciones se olvid6 el mercado interno; se agudiz6 la concen-

tracion del ingreso® y el desempleo alcanzo niveles dramaticos(la
divisa de la globalizacion es hacer mas con menos). Se destruy6 una

planta productiva que habia costado muchotrabajo construir; la co-

rrupciOn campeéporsus fuerosy se regatearontriunfos electorales
a la oposicion. A lo anterior hay que agregar la desnacionalizacion

en marchadel sistema bancarioy financiero —cuyarelativa puesta
a flote los dostltimos afios fue sufragada por los contribuyentes—,
los tres magnicidios® y la revuelta en Chiapas, acotada, no solu-

cionada. Nuestra principal ventaja comparativa es nuestra mayor

afrenta: la manodeobraen virtuales condiciones de subsistencia.

Enla actualidadsigue aplicandose la misma receta que casi ma-

ta al enfermo; pero no temamosalfuturo:el diagnostico actual de

América Latinaes ‘‘positivo y esperanzador’’ pues“‘ya pagamosel

costo y corregimos el rumbo’’. Porlo tanto, no hay que efectuar

“Suicios prematuros’’ sobre la nueva estrategia. Por ningun moti-

vo deben retomarse prdcticas y modelosanteriores ‘“‘que dieron en
su momento un impulso temporal y artificial a nuestras economias,

47 Citado por Carlos Monsivais, ‘El neoliberalismo (0la religion del mercado

libre), psicodramaconunfinal terriblemente real’’, Proceso (México), nim. 1002,

15-1-1996,p. 11.
48 La crisis no fue ‘‘una interrupcidn desafortunada de un vigoroso proceso de

crecimiento en marcha. Fue masbien el desenlace de una trayectoria insostenible

de lento crecimiento con expansi6n aceleradadelos pasivos externosdelpais, en la

que la economia se encontraba muchoantes de 1994’’, Jaime Ros, ‘‘Después de

la crisis’’, Nexos (México), nim. 226 (octubre 1996), p. 72.

49 En 1981 la remuneraci6nal trabajo dentro del PIB alcanzaba 38%, ahora es

de 25%, Pablo Latapf Sarré, ‘‘El hambrellega a la escuela’’, Proceso, nim. 1025,

24-VI-1996, p. 38.

50 Los asesinatos del cardenal Juan Jess Posadas Ocampo,Luis Donaldo Colo-

sio y José Francisco Ruiz Massieu.
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pero que hoylas sumirian en el caos y nos dejarian al margen del

avance econdémico’’, como asegura José Angel Gurria, presidente
de los economistas egresados de la Universidad Nacional Auténo-

made México,y actualcanciller.*!

Sin embargo, evitemos caer en el linchamiento moral que se
desat6 a partir del fatidico diciembre y, sobre todo, desde marzo de
1995, cuando Carlos Salinas decidi6 hacer una huelga de hambre,

la que dur6siete horas, saliendo posteriormenteal exilio. Reco-
nozcamos que notodala culpaes de él y de su equipo:el sistema
financiero mundial es el que actualmentelleva la batuta, no el ca-
pital productivo; no se encuentra reglamentadoy los chicos de las

bolsas de valores de Nueva York, Frankfurt, Londres o Tokio pue-
den,si se lo proponen,acabar con unpais en unas horas. Véasesi
nolas turbulencias desatadasen todoslos ‘‘mercados emergentes’’,

comose llama ahora a nuestras economias en proceso de convertir-
se en maquiladoras,porel ‘“‘efecto tequila’. Tampoco caigamos en

las posiciones extremas, como la expresada por John WomackJr.,

quien asegur6 que ‘‘él (Salinas) es probablementeel miseficiente,
importantey valioso presidente; sobre todo considerandolos pro-
blemas que hatenido que enfrentar México enlos tltimos cincuenta
anos’’.5

En todocaso,aceptadaslas correcciones a un proyecto de desa-
trollo que, si bien es cierto sent6 las bases del México moderno,re-

sultabainsuficiente y, sobre todo, oneroso para seguir creciendo en

un contextode viabilidad econdmica y con plena integraci6n al mer-
cado mundial, surge la legitima duda desi el nuevo programaacor-

tara la brecha quesepara ricosy pobres, ya no digamos en Méxi-
co, sino en todo el planeta. Las inconformidades sociales surgen

por doquier; el mismo Banco Mundial, en su informe anualcorres-

pondiente a 1995, admite que el mejoramiento dela distribucién

real del ingreso y la reduccion de la pobreza ‘‘no pueden dejarse

al efecto defiltracion del crecimiento econémico’’.3 Qué bien que
se reconozca que el mercado, el nuevo fetiche moderno,si bien es

cierto quees “‘el mejor distribuidorde recursos, es el peor reparti-
dor de beneficios’ ’.54

Para documentar nuestro optimismo traigamosa colacién las
afirmaciones de Carlos Fuentes, quien asegura que la sociedad la-

51 La Jornada, 15-X-1996.

* Proceso, nim. 1025, 24-v1-1996,p. 7.

3 La Jornada, 24-IX-1995,p. 1.

*4 Jorge Alcocer, ‘‘Estrangulamiento’’, Proceso, nim. 1025, 24-VI-1996,p. 41.  
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tinoamericana de nuestros dias esta convirtiéndose en la protago-
nista de su propia historia; pero advierte que,sin la incorporacion

de las grandes mayoriasal desarrollo, todo esfuerzo sera inutil. Las

fragiles instituciones politicas de nuestra region

necesitan adaptarse urgentementea las exigencias sociales, no solo la racio-

nalidad tecnocratica. Los Estados democrdaticos en la América Latina estan

desafiados a hacer algo que hasta ahora s6lo se esperaba de las revoluciones:

alcanzarel desarrollo econdémicojunto con la democraciay la justicia social.

Durantelos pasados quinientosafios, la medida de nuestros fracasos ha sido

la incapacidad para lograresto. La oportunidadde hacerloa partir de hoy es

nuestra Gnica esperanza.°

58 Carlos Fuentes, El espejo enterrado, México, FCE, 1993, p. 388.  



 

 

CULTURA, NACIONALISMO
Y REVOLUCION EN MEXICO*

Por Carlos M. Tur Donati

DEAS-INSTITUTO NACIONAL

DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, MEXICO

E* LA CONCIENCIA POPULAR MEXICANA,y aun en la obra de no-

torios especialistas, se acepta una interpretaciéndelahistoria

ideoldgico-cultural de México que pretendemoscontribuir a cues-
tionary sustituir, desde la doble perspectiva del avance de la inves-

tigacion y delas interrogantes quesuscitan la evoluciéndelpais y el
mundo en nuestros dias.

Algunasafirmaciones claves conforman el esquema de la men-

cionadainterpretacion: a) La cultura dominantedela época porfi-

riana estaba colonizadaporel aporte francés; b) la Revolucién en-
gendro una nueva cultura de esencia nacionalista; c) el nuevo mun-

do simb6lico tiene expresionescreativas en diferentes 4mbitos: el
muralismo, la musica, la novela de la Revolucion, etc., en conclu-

sion, también en el terreno simbdlico la Revolucion ha creadoal
Méxicodel siglo xx.

Este esquemabasicohasidotransmitido durante décadasporel

aparato educativo oficial y lo encontramos aun en obras comola de

Raquel Tibolsobreel arte mexicano o en especialistas extranjeros

como Charles Cumberland o Jean Franco.! Desde hace mds de dos
décadas, la versiGn nacionalista-oficial de la Revolucién esta sien-

do sustituida por una producci6n revisionista que ya ofrece visio-
nes panoramicas —Meyer, Katz, Guerra, Knight, Tobler— pero en

* Para la redacci6n dela primera versi6n del proyecto conté con la colaboracién

de Rosa SpadaS.; para la redacci6n de esta segundaversi6n conté con la colabo-
raci6n de Nely MaldonadoE.y Lorena Ibargiien T

1 Charles Cumberland, La Revolucién Mexicana: los afios constitucionalistas,
México, FCE, 1975; Jean Franco, La cultura moderna en América Latina, México,

Grijalbo, 1985.
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las que se ha descuidadola exploraci6n de los ambitos ideoldgico-

culturales. Aunque enfoques parciales recientes —comoel de Faus-
to Ramirez, sobreel arte— insintian unainterpretacion heterodoxa,

no existen todavia estudios panordmicos sobre los ambitos senala-
dos que ofrezcan unavisiGn inédita que complemente © cuestione
las obras revisionistas mencionadas.

La intencidn de nuestro texto es contribuir a ofrecer una des-

cripcidn-interpretacién alternativa a la tradicionalmente aceptada
del nacionalismooficial, que cumplio conla finalidad de ganar con-
senso entre la poblaciony las distintas regiones para integrar a la
naci6n mexicana y construir el nuevo Estado. Lo que hoy pode-

mos probares la paulatina emergencia de un complejo movimien-
to cultural, al que denominamosnacionalismo colonialista, y que

tuvo sus mayores expresiones durante las décadas de 1910 y 1920,

constituyéndose en el primer movimiento cultural durante el lap-
so revolucionario mencionado. Lo sorprendente de esta propuesta

nacionalista es su manifiesta inclinacion por un romanticismo reac-
cionario, pasatista, implicito en toda su producci6n simbolica. Los

contenidosprofundosdela vieja mentalidad criolla dominante apa-
recen comolineas vertebradoras de dicho universo simb6lico, que

sostuvo encontrarlas raices mexicanas enlo hispanico y colonial.
Esta peculiar propuesta nacionalista —quenoes la unica en di-

chosafios pero si la de mayor peso simbolico— también surge por

esta época en otros paises latinoamericanos,’ y en México consti-
tuye el aporte hegemOnico enla politica cultural de los gobiernos
de Venustiano Carranza y de Alvaro Obregon. Enla segunda mi-
tad delos afios veinte se inicia su desintegracidn ante la emergencia
de otras corrientes: el nacionalismo indigenista y el vanguardismo
cosmopolita de estridentistas y contemporaneos.

éLa Belle Epoqueporfiriana?

La construccién del Estado nacional en América Latina fue pro-
ducto del proyecto delas oligarquias de incorporarse plenamente a
la divisin internacional del trabajo y al mercado mundial en acele-

rada conformaci6nporla revolucion tecnoldgicaen los transportes,

2 Véase Carlos M. Tur Donati, ‘‘La cultura hispanista y autoritaria en Peru,

1920-1945’’, Cuadernos Americanos, 4 (julio-agosto de 1987), pp. 126-137; “La

utopia criolla en el siglo Xx: cultura y politica del nacionalismo restaurador en
Argentina’, Revista de Ciencias Sociales (Universidad de Puerto Rico), mayo de

1995, y “El nacionalismo puertorriquefio o la Arcadia criolla que no sedujo a los

trabajadores’’, articulo inédito.  
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durante las décadas en queestalla la Segunda Revolucion Industrial

y emerge la fase monopolista imperialista del sistema mundial.
En México, el surgimiento y madurez de este ordenamiento

neocolonial se identifica con la casi ininterrumpida gestion guber-
nativa del general Porfirio Diaz. Fue un rasgo caracteristico de la

€poca quea la incorporacion de capitales y tecnologia se sumara

la importacion de modas,ideas y tendencias intelectuales y artisti-

cas. Europa occidental, para la mentalidad criolla dominante, era
la radiante sede de la modernidady la civilizacion.

La voracidad del consumooligarquico de bienes culturales a fi-
nes del siglo x1x hallevado a la enganosaidea del pleno afrancesa-
miento 0 europeizacion de nuestras sociedades. Aparte del hecho
de que este proceso abarcaba a una reducida minoria que ostentaba

la riquezay el poder, y porlo tanto ofrecia los modelos de conduc-

ta social, se olvida a menudo que las novedades importadas no se
instalaban en un vacio mental ni cultural.

La mentalidad criolla dominante y las necesidades coyuntura-
les de la oligarquia dictaban una compleja dialéctica de adopci6n,
seleccion y censura de los materiales extranjeros. En arquitectu-

ra, por ejemplo, este periodo es llamado porIsrael Katzman del

“‘eclecticismo exOtico’’, por la presunta adopcidn indiscriminada
de los “‘neos’’ de moda en Europa. Quizds la denominacidn sea
util para definir el paisaje urbano de una coloniatipica del porfi-
rismo comola Juarez, en el Distrito Federal. Pero cuando compro-

bamosque las numerosasiglesias construidas durante estos anos en

los estadosdeloeste y el norte de la Republica son abrumadoramen-

te neogoticas y neobarrocas, la idea de la adopci6n indiscriminada

queda impugnada.

Las oligarquias criollas de estas regiones profesaban un cato-

licismo tradicionaly los estilos mencionados resultaban mas fami-
liares con la profusa tradicidn de las construcciones heredadas de

los siglos coloniales. La sociedad feudaly la contrarreformacatéli-
ca eran implicitas referencias a realidades pasadas,estables,jerdr-
quicasy autoritarias, que sugerian una muy mesuraday reticente
aceptacion de los cambios que imponia la colonizaci6n porfiriano-
imperialista.

Los “‘neos’’ realmente ex6ticos que atin hoy se pueden apreciar
en la colonia Juarez y que llenaban de satisfaccion a los ‘‘Cientifi-
cos’’, cuando algun cronista complaciente la comparaba con los
barrios elegantes de Paris 0 Berna, no deben Ilevarnos a pensar
que durante la republica oligarquica se abandonaronlos intentos
liberal-romnticosde crear ‘‘un arte nacional’.  
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Al contrario, en la Escuela Nacional de Bellas Artes, en las dos

Ultimas décadas del siglo x1x, se lograronla consolidaciony el apo-
geo delas tendencias nacionalistas del realismo académico,que des-
puntabanya enel periodo dela restauracion republicana. Las obras
con que México participo en las exposicionesinternacionales de la

época son buena pruebadelo dicho.
Asi, por ejemplo, en la Exposicion Universal de 1889 celebrada

en Paris se edifico un pabellon que sugeria la forma de un templo
prehispanico, decorado con grandes relieves de bronce, que figura-

ban dioses y reyes mexicanosdela antigtiedad. Para la Exposicion

Universal Colombina de Chicago en 1893, se encomend6 a Lean-
dro Izaguirre la monumental pintura E/ tormento de Cuauhtémoc y

a Joaquin Ramirez, hijo, la no menos ambiciosa de la Rendicion de
Cuauhtémoc a Cortés.

Este realismo nacionalista se fue agotando conelsiglo y el em-
puje de la corriente modernista, que significd en toda América La-

tina una poderosairrupcion de autonomia y vanguardismo, aunque
lastradoporla nostalgia y la huida dela realidad. Es quela realidad

del peculiar progreso porfiriano nosatisfacia a muchosintelectua-
les y artistas, que manifestaronen la primera etapa cosmopolita del

modernismolacrisis espiritual de la época y su rebelion simbolica
contra los valores aceptadosen la republica oligarquica.

EI! asentamiento del orden neocolonial provocaba a la vez la

adhesin entusiasta delos ‘‘Cientificos’’ y el desencanto de los mo-

dernistas. Pero, hijos de su época, lefan a los poetas parnasianos
y simbolistas franceses, para expresar en términoscreativos, van-
guardistasa la criolla, las intrincadas circunstancias que acosaban

a sus contempordneos. Los contenidos de su rebelidn simbdlica
—esteticismo, decadentismo, interés mistico-religioso— manifes-

taban su abierto rechazoa los valores materialistas y pecuniarios,

al optimismooficial y al positivismo entronizadoenla catedra y en

las conciencias.
El modernismoen pleno régimenporfiriano, a pesar de su crea-

tividad y vanguardismo formal, manifestaba un complejo de ideas
queprefiguran un auténtico romanticismocriollo de resistencia a
las transformacionessimbdlicasy materiales. Esta ambigtiedadpro-
funda parece expresarla perplejidad dela propia oligarquia sobre

3 Fausto Ramirez, ‘‘Apogeo del nacionalismo académico:el arte entre 1877 y

1900°’, en Catdlogo del Museo Nacionalde Arte, Salas de la Coleccion Permanente,

siglos XVII al XIX, México,s/f., p. 2.  
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las consecuencias desu proyecto, y sus intelectuales y artistas opta-
ron porla evasiondela realidad inquietante.

Julio Ruelas, por ejemplo, compartia con los poetas modernis-
tas la fascinacion porla caballeria feudal y el galante siglo xvi
francés. La fuga hacia utopias retrospectivas que proveyeran de

estabilidad esta acompanadaporla desconfianza hacia las conse-
cuenciasdel progreso el pesar por la pérdida dela fe tradicional.
Estas evocaciones melancélicas, en telas de Ruelas y Montenegro,

siempre trasuntan un ambienteinestable y aristocratico, en el que
finalmente se imponela muerte.

E] fantasma del vizconde Francisco Renato de Chateaubriand,
el gran escritor romantico y politico restauracionista francés, parece

guiar a nuestrosartistas criollos que se conduelen de cémolasviejas

tradiciones hispanicaseran atropelladasporla expansiOn capitalista

anglosajona. Mostrandosentimientos contradictorios,les satisface

el avance modernizadorde la ciudad de México, pero denuncianel

caracter despersonalizado y atomistico de la vida en la urbe.

Enla primera década delsiglo, el desasosiego de los modernis-

tas encuentrainéditosecosenla plastica, y en la novelisticase filtra
una creciente inquietud que conduceal catolicismo convencional.

Gedovius, Goitia y el joven Diego Rivera practican una esceno-
grafia de la desolacion. Pintan melancolicos conventose iglesias,
iniciando una nostalgica revaloracion de la arquitectura colonial.
Todas estas obras rehuyen a la ciudad modernay auna la presen-

cia humana:la soledad es un rasgo sobrecogedor que se impone en
dichastelas.

La esperanza del pasado también envuelve la novelistica de
los ultimos anosporfiristas. Federico Gamboa, el mejor narrador
naturalista y autor de Santa en pleno augeoligdrquico, para 1908

confia en el catolicismo comoclave necesaria para entender‘“‘elal-
made México’’, y en ‘‘La llaga’’ de 1910 afirma premonitoriamente
que “‘el pen mexicanoesta mas preparadoparala insurreccidn que
parala responsabilidad civica’’.4

Esta lucidez critica no es caracteristica de otro significativo in-

telectual y politico del porfirismo, José Lopez Portillo. Autor de La
parcela, publicada en 1898, en pleno auge porfiriano, presenta casi
comoideal el ordenamiento ruralde la época. La incertidumbre y la
ansiedad con quevivid los ultimos anos del antiguo régimenlo deci-

dieron a escribir Los precursores en 1909. Abandonandola técnica

4 John Brushwood, México en su novela, México, FCE, 1992, p. 293.  
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realista y la fe en el progreso segiinlo entendianlos ‘‘Cientificos’’,
recurre a un tono dulzon y sentimental para refugiarse en las cer-

tezas reconfortantes de la moralcatdlica y en los buenos tiempos
viejos. Lépez Portillo al cobijarse enlosvalorescriollos tradiciona-
les para protegersedel futuro tormentoso prefiguraba la utopia del

nacionalismocolonialista: la salvacion esta en el pasado.

Para 1910 los intelectualesy artistas porfirianos y modernistas,

por disimiles razones como vimos, comienzan a coincidir en la in-
clinaci6n al pasado el temoral presente. La irrupcidn revolucio-

naria acentuara estas tendencias: el nacionalismo colonialista, un

romanticismo de dnimocriollo y restaurador, impregnarala cultura
dominante mexicana.

El nacionalismo colonialista

Essmcorriente simb6lica, cuyos antecedentes hemos rastreado

durante el porfirismo, se estructura con claridad en los primeros

anos del proceso revolucionario y su multiple produccionse extien-

de hasta la segunda mitad de los anos veinte. Las creaciones de

mas neto corte rom4ntico-hispanista se encuentran enel ciclo dela

novela colonialista, la arquitectura neocolonialy la llamada pintura

virreinal.
Las motivaciones de este fundarla identidad mexicana enel pa-

sado colonial y en el aporte hispanico, este repliegue a las certezas
profundasde la mentalidadcriolla, se encuentran en el rechazo de
los intelectuales a la revoluci6n armada, a la violenta irrupcion de-

mocratizadora de los sectores medios y populares en el escenario

hist6rico mexicano.
Al respecto, el testimonio de Artemio de Valle Arizpe resul-

ta contundente: ‘‘El colonialismo para mi fue una sustitucion.
Viviamoslos anos tremendos, desastrosos de la revoluci6n. Como

era imposible conseguir la tranquilidad con los ojos puestos en el

hoy,le di la espalda al presente y meinstalé en lossiglos de la Co-
lonia. Fue indudablementeunacto evasivo’’.>

En una perspectiva mds amplia no debemosolvidar queel de-

rrocamientodel gobiernorestauracionista de Victoriano Huerta co-

incide conelfinal de la paradigmatica Belle Epoque europea; con el

largo, expansivoy optimista siglo xix. La nueva €poca quese inau-

5 EmmanuelCarballo, Diecinueve protagonistas de la literatura mexicana del siglo

XX, México, Empresas Editoriales, 1965, p. 159.  
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gurabaconla guerratotaly las revoluciones socialistas, clausur6 de-

finitivamenteel encanto el prestigo de la cultura europea antelos
ojos dela intelectualidad latinoamericana.

En nuestro subcontinente, en los mismos anos, se desencadena-
banlacrisis de los Estados oligarquicos, la democratizaci6n politi-
ca, y los nacionalismos en el terreno de la cultura. Los sectores

medios se lanzan entoncesal asalto del poderpolitico y del univer-
so simb6lico de nuestras sociedades, aunque el mencionadonacio-

nalismo cultural mexicanotiene perfiles ideol6gicos notoriamente

pasatistas y conservadores.

En el México de la década revolucionaria armada, la produc-

cidn novelistica es naturalmente escasa, aunqueregistra los textos

precursores de Mariano Azuela. Sus novelas se ocupan de la Revo-

luci6n pero no aboganen favorde ella; aun Los de abajo de 1915
es duramentecritica. A dicho autor, intelectual de clase media sin

conexiones conla oligarquia ni con el mundilloliterario, le indigna
desde Andrés Pérez, maderista de 1911 el oportunismodelos porfi-

ristas y de sus oponentes. Sin embargo,sabe captar en Los de abajo

el movimiento de rebelién contra la sociedad establecida y en su

relato, a pesar del pesimismo, se vislumbra un futuro promisorio.

Habria que agregar que dicha novela fue publicada enla frontera y

quetodala obra de nuestro escritor comenzara a ser conocida en la
ciudad de México solo después de 1924.

Mucho masindicativo delclima cultural de esos anosen la ciu-
dad capital que la publicacion de Fuertes y débiles, la Ultima novela
de José LépezPortillo y de La fuga de la quimera de Carlos Gonzalez
Pena, en 1919, es el procesoregistrado por John S. Brushwood: de

1918 a 1926 las novelas ‘‘coloniales’’ son las més numerosasapare-

cidas enla ciudad de México, constituyendo la primera tendencia
literaria después de la Revolucién armada.°

Muchos anos después, Julio Jiménez Rueda, uno delosinte-

grantes de este grupo de narradores, afirm6: ‘‘La mayoria de los

ateneistas no entendieron la Revolucionpolitica y social... eran
espiritus aristocraticos situados lejos del pueblo. La Revolucién

venia a perturbar el mundodesu infancia y de su laboriosa adoles-

cencia: era un poco la barbarie desorbitada que rompia la armonia
académica’’.’

Para recuperar dicha armoniay la tranquilidad cotidiana,los es-
critores mencionados Ilevaron al extremolas tendencias evasivas de

6 Op. cit., pp. 324-325.
7 Emmanuel Carballo,op. cit., p. 171.  
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sus precursores modernistas. Si en éstos habia un decidido rechazo
a la incipiente sociedad burguesa del porfirismo, en los colonialis-

tas habia una huidaantela rupturaviolenta de la sociedad anterior
y un implicito repudio de la democratizacién por las armas. Pero
ahora ya no se trataba deinstalarse simbdlicamente enel Oriente

de la fabula 0 en el deslumbrante Renacimiento,se trataba de retro-

ceder a la Arcadia colonial para ofrecer a la anarquica sociedad de
esosafios la armoniosa,estable y jerarquizada imagen de la Nueva

Espana.
Para concretar esta inmersion en la ‘‘Edad Media’’ mexicana,

estos romanticos criollos hicieron unautilizacidn degradada de la
novela hist6rica, creacin del romanticismo europeoy de Sir Walter

Scott en particular. La utilizacion de este peculiar géneroliterario

tenia un sentido radicalmentedistinto al que le dieron los roman-
ticos y liberales del siglo pasado, preocupados porla gesta de la

independenciay las luchasposteriores para fundarla nacioncriolla
y liberal. Lo que enelsiglo x1x provocaba condenaahoraera pre-
sentado con una superficialidad simpatizadora. Esta patria de los
criollos, ademas, no podia describirse en la lengua vulgar contem-
pordnea;era necesario solazarse en la riqueza y alambicamiento del

idioma, en una muestra derespeto a la Edad de Oro y de distincion
con respecto al vulgo movilizadoe insolente.

Losescritores colonialistas tendran larga actuacionposterior en

los mediosculturales y burocraticos, aunque ya en aquellos mismos

anos algunos deellos, como Alfonso Cravioto y Genaro Estrada,

desempefaran muy importantes funciones publicas en los gobier-

nos de Carranza y Obregon. Cravioto fue director general de Bellas

Artes, subsecretario de Educacion Publica, constituyente en 1917,

diputado federal, y en 1921 presidente del Senado de la Republica.

GenaroEstradafue secretario de la Escuela Nacional Preparatoria,

funcionario dela Secretaria de Industrias y en 1923 subsecretario de

Relaciones Exteriores a cargo del despacho.
Quizas esta frecuentacioncontan diversas realidades del mun-

do de aquella época,y la orientacidn tecnocratica del callismo, in-

citaron a Genaro Estrada a publicar en 1926 Pero Galin,la satira

definitiva sobre la corriente colonialista, que marco el final de su

etapa de mayorincidencia simbélica. Un poco antes, entre 1924 y

1925, dos escritores de la mencionadaorientacion, Julio Jiménez

Rueda y Francisco Monterde, polemizaron sobre la necesidad de

>
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“unaliteratura viril’’, y el segundo de ellos responderé exaltando a
“Los de abajo’’.*

Comienza entonces la aceptacién de las obras de Mariano

Azuela, cuya tematica se convertird en la mds caudalosa corriente

de la literatura mexicana enla décadadelostreinta. En la segunda

mitad de los veinte irrumpirdn simultaneamente el vanguardismo

experimental de losestridentistas y el grupo ‘‘Contempordneos’’.
En 1926,anodela aparicion de Pero Galin, Arqueles Vela publicé El

café de nadie, y en los anossiguientes se conocieronlos textos de

Torres Bodet, Villaurrutia, Novo y Owen.

Aunquea los continuadores de Azuela y a los modernistas —el

grupo de “‘Contemporaneos’’— les correspondera el ancho mundo

de la literatura mexicana, sobrela significacion del ciclo colonialis-

ta, sostiene el especialista Brushwood: ‘‘Fueron losliteratos mas

deliberados de su tiempo,y la continuaciondela tradici6nliteraria
de México dependiotanto deellos como del genio espontaneo de
Azuela’’.°

La novelistica, la cuentistica, la poesia colonialistas no sdlo se

cultivaron en la ciudad de México,existid una produccién contem-

pordnea en algunasciudadesprovincianas, pero hoy s6lointeresa a

los investigadoresde la historia de la cultura. La excepci6n quizds
la constituyan los libros de Artemio de Valle Arizpe, que todavia se
pueden compraren algunastiendas de autoservicio.

En otro campodela producci6n simbdlica,la pintura,el nacio-

nalismo colonialista tuvo su auge en la segunda décadadelsiglo y
sus creaciones mas notables fueronlosretratos virreinalistas y las
telas que rescatabanla arquitecturareligiosa colonial.

Debemostener en cuenta, segin afirma Fausto Ramirez, que

German Gedovius,en los ultimos afosporfirianos, fue el iniciador

de ambosgénerospict6ricos. El género paisajistico, conjuntamente
con la tematica arquitectonica, fueron los mas solicitados durante
los anos de la década mencionada, y compartieron sugestivamen-
te una total ausencia de figuras humanas en sus cuadros. La eva-

sion del presente parecié no ser patrimonio exclusivode la sensi-
bilidad delos novelistas colonialistas, también fueron expedientes
de fuga de la realidad de aquellosafosla naturaleza grandiosa o la
evocaci6n monumental.

5 Carlos Monsivais, ‘‘Notas sobre la cultura mexicana enel siglo Xx’’, en His-
toria general de México, México, El Colegio de México, tomo4, p. 377.

9 Ibid., p. 327.   
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La retratistica virreinal, que cultivaron el precursor Gedovius,

Saturnino Herran, Jorge Enciso, Roberto Montenegro y Rafael Ve-
ra de Cordoba," confirma que la huida a Ja Arcadia colonial era el

medio favorito de estos artistas para celebrar la presunta nobleza

novohispana de sus modelose implicitamente repudiara los lideres

arribistas que emergian de la Revolucion.
Esta actitud de evocaci6n nostalgica del mitico buen tiempovie-

jo se encuadra también en la prédica historiografica del escritor

porfiriano Carlos Pereyra, a partir de un rechazo tanto a las pre-
siones externas sobre México comoa las insurreccionesinternas, lo

que constituia de hecho unaclara defensa de la estructura socio-

economica heredada de la republica oligarquica. No resulta sor-
prendente entonces que comoparte desu estrategia nacionalista y

restauradora Venustiano Carranza haya invitadoa dichointelectual

a incorporarse a su gabinete"y al mismo tiempohaya propiciado en

la ciudad de México el surgimiento de la arquitectura neocolonial,
como unarte ‘“‘revolucionario’’.

Las concesiones hechasporla faccion triunfante a los sectores

populares derrotadosen el texto constitucional de 1917 no encon-

traban todavia apoyo en la representacion simbolica del pais pre-
sente y sus habitantes. La Revolucion empujabaa estosartistas €

intelectuales a lo propio, a explorarla identidad nacional, peroellos
se replegaban a los tiempos de la Nueva Espanao se refugiaban en

el paisaje desierto,en el lento devenirdelosciclos naturales, opues-
tos al fragor transitorio delas luchas revolucionarias.

Acompanandoa estas negaciones y huidas, de manera contra-
dictoria, se manifestaba en un mismopintor o enotros artistas un

creciente interés porestudiarlos tipos populares,incursionando en
el costumbrismoy enla exploraciéndelasartes e industrias popu-
lares.¥

La influencia de la estética naturalista a fines del Porfiriato ya

habia incorporadola figura del trabajadoral discurso plastico ofi-
cial, y desde 1910 se profundiz6 esta incipiente ampliacion del mun-

10 EmmanuelCarballo, op. cit., p. 170.

11 Marta Gonzalez Pérez, El historiador Carlos Pereyra y su idea de la historia.

Tesis de Maestria en Historia Universal, Facultad de Filosofia y Letras, UNAM,

1964, p. 16.

12 Tsrael Katzman, La arquitectura contempordnea mexicana, México, SEP-INAH,

1963, p. 81.
13 Fausto Ramirez,‘El nacionalismo modernista (1906-1920): en busca del alma

nacional’’, en Catdlogo del Museo Nacionalde Arte, pp. 5-6.  
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do simbdlico de nuestros artistas. Mientras que al aparato estatal

carrancista se incorpora en 1917 la Direccién de Antropologia bajo

el liderazgo de Manuel Gamio, Gedovius y Herranpintana la ra-

za ‘‘vencida’’, “‘doliente’’ 0 ‘‘dormida’’. Estas telas expresan una

nuevasensibilidad mas simbolica y menos epopéyica a la vez viejos

prejuicios criollos: a esta vision exterior y paternalista no se la pue-

de calificar de indigenista, como hace errOneamente nuestro citado

especialista Fausto Ramirez.
Para 1920 Adolfo Best Maugard y Carlos Mérida ensayan nue-

vas actitudes plasticas hacia el pasado indigena, abriendo inéditas
puertasal futuro. La pinturavirreinalista y el paisaje desolado que-

daran comoun episodio efimero pero muysignificativo del primer

movimiento cultural nacionalista durante los anos revolucionarios.

Los testimonios de la arquitectura neocolonial, al contrario, to-

davia los podemosapreciar en numerosascolonias del Distrito Fe-

deral, aunque esta manifestaciOn del nacionalismocolonialista tam-

poco quedo reducida a la ciudad de México. Por su proyeccion
publica y las caracteristicas sensibles y escenograficas, esta expre-

sidn del romanticismo colonialista ha sido la que masha llegado a
un amplio publico de masas, en comparacion conla literaturay la
maselitista produccion plastica.

Nos encontramos nuevamentecon dosjvenesateneistas, Jesus

T. Acevedo y Francisco Mariscal, en los origenes de esta exhuma-

cion simb6lica, este revival novohispano que se opondraa losporfi-

rianos como “‘la arquitectura nacional’ por excelencia.
Resulta sintomaticodelclima de incertidumbreyvuelco hacia lo

propio queinvadioa los intelectuales en los ultimos anos del porfi-
rismoy enlosiniciales de la Revolucion, este cambio de apreciaci6n
del patrimonio arquitectonico heredado de la Colonia, que duran-
te la republica liberal y el propio régimen porfiriano comenzo a ser
demolido de forma consciente y sistematica.

Eneste contexto noresulta casual que duranteel corto gobierno
restauracionista de Victoriano Huerta, tanto Acevedo como Maris-

cal se lanzaran a una campanareivindicatoria proponiendoal neo-

colonial comola ejemplar “‘arquitectura nacional’’.

Jesus T. Acevedo, en clara vena romantica, lo expone en una

conferencia de 1914:

En elsilencio de las noches, cuandose perciben mejorlas siluetas de las cons-

trucciones, me he preguntadosi nuestroestilo colonial, hecho de retazos, po-

dra constituir a su vez un estilo ejemplar... Cambiando ideas con mis amigos,
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hemos Ilegado lentamente a comprender que ahiestan las raices del drbol

mexicano, en cuyo cultivo debemos esmerarnos.

Luego de describir las principales construcciones religiosas del

centro de la ciudad de México, exclama: ‘‘La tradicién de tantas

excelencias yace dormida en la conciencia de todos, pero no muer-

ta’. Otra larga cita de Katzman nosseré ineludible para precisar

la concepcion de la historia mexicana que le permite a Mariscal sos-
tener que esta neoresulta ‘“‘la Arquitectura Nacional’’. Dice nues-

tro autor:

En 1913-1914 Federico Mariscal da unas conferencias que despuésse publi-

can con el nombre de‘‘La patria y la arquitectura’’, donde encontramos los

siguientes conceptos:‘‘E| ciudadano mexicanoactual, el que forma la mayoria

dela poblaci6n,es el resultado de una mezcla material, morale intelectual de

la raza espafiola y de las razas aborigenes. Portanto, la arquitectura mexi-

cana tiene queserla que surgid y se desarroll6 durante tressiglosvirreinales

en los que se constituy6 el mexicano, que después se ha desarrollado en vida

independiente. Esa arquitectura es la que debe sufrir todas las transforma-

ciones necesarias pararevelar en los edificios actuales las modificaciones que

haya sufrido de entoncesaca la vida del mexicano. Desgraciadamentese de-

tuvo esa evoluci6n y por influencias exOticasen general, muy inferiores a

las originales— se ha ido perdiendo la Arquitectura Nacional’’. Pasando a

lo propositivo, afirma: ‘‘Atn es tiempo de hacer renacer nuestro propio arte

arquitect6nicoy paraello, estudiemos de la €poca en que surgio y la vida ac-

tual, y veremos c6mocoinciden en muchospuntoslas dosvidas y por tanto es

posible acrecer la herencia monumentalde nuestros antepasados’’.!§

Esta inevitable cita es de un enormevalorpara reconstruirla in-

terpretacion de la historia de México de quese sirve Mariscaly po-

der afirmarel caracter romantico-restauracionista de su propuesta.
La teoria criolla del mestizaje es el soporte para rescatar como “‘la

arquitectura nacional’’ a la reproducci6n en la Nueva Espanadel

bagaje arquitectonico peninsular. Una segundatesis implicita en
Mariscal es que la nacion surge lo largo delossiglos coloniales:
se identifica con la minoria criolla de propietarios y coparticipes del

podercon la naci6n mexicana.

' Existe ademasen el texto una implicita reprobacidn del proce-
so de independencia: “‘Desgraciadamente se detuvo esa evolucion

14 Israel Katzman,op.cit., pp. 80-81.

15 Tbid., p. 80.  
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y porinfluencias ex6ticas se ha ido perdiendo la Arquitectura Na-
cional’’. La tarea nacionalista es entonces clara: ‘‘hacer renacer

nuestro propio arte arquitectdnico’’ y ‘‘acrecer la herencia monu-

mental de nuestros antepasados’ ’.

Surgena estaaltura del andlisis algunas coincidencias que para
la version nacionalista-oficial de la historia de la Revoluciénresul-
tardn inquietantes. El esquemahist6érico implicito en la prédica de
Mariscal coincide con el del historiadorpositivista-porfiriano Car-
los Pereyra, prolifico autor en el exilio europeo de una vasta obra

de cerrada sensibilidad criollo-hispanista, que contribuira conla de
Marcelino Menéndez y Pelayo a la conformaci6n de la ideologia
franco-falangista espanola.

Regresandoa 1917salta la presunta incongruencia: Venustiano

Carranza invita en dicho ano a Pereyra a regresar y a incorporarse

a su gobierno, y, ademas, exime de gravamenesa quienes constru-

yan en estilo arquitecténico neocolonial en la ciudad de México,

con lo que resulta que dichorevival se convierte en la arquitectura

“‘revolucionaria’’.17
Parafines de la segunda década comienzana proliferar las cons-

trucciones neocoloniales, y es a partir de la gestidn de José Vas-
concelos como secretario de Educacién del gobierno de Alvaro

Obregon queestaversion de la arquitectura nacional conoce un no-
table auge que se extendera por largos anos.

Enlosanosveintela sensibilidad romantico-restauracionista re-
cibe un inesperadorefuerzo: el neocolonial californiano de la Meca
de la nueva industria del cine, que vienea reforzar el animo arcai-
zantey, ala vez, a manifestarla creciente influencia norteamericana

sobreel pais estabilizado bajo la férrea tutela de los sonorenses.
Este lenguaje arquitectonico de fachada, una forma de recha-

zo a la superficial europeizacion porfiriana, nosolose utiliza en los
edificios publicos: muchos generales y funcionarios dela nuevaéli-

te ordenan construirsus residencias segun la modanacionalista. El
propio general Plutarco Elias Calles tiene dos casas de estilo neo-
colonial: en la colonia Anzures y en Cuernavaca.

Los viejos neos, identificados con la republica oligarquica, to-
davia resisten en las preferencias de antiguas familias acaudaladas,
aunquetienden a desaparecera fines de los veinte. La persistencia

de los neos europeizantes, la resistencia tradicionalista de los neo-

16 Pierre Vilar, Historia de Espana, Barcelona,Critica, 1980, pp. 153-154.

17 Tsrael Katzman,op.cit., p. 81.  
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coloniales al avance del funcionalismo, sugieren que detrds de es-
tas elecciones estilisticas se movian complejos mundos ideolégico-

culturales. Podemosvislumbrar uno deellos en las palabras del

presbitero José Cantu Corro, pronunciadas en 1922:

Noscongratulael espiritu altamente hispan6filo que animaa lasclases direc-

torasy a losartifices del dia. Hace falta el acercamientode los que formamos

la gran raza hispanoamericana. Ante las amenazasdel poder absorbente del

sajOn, ante los ensanchamientos del Coloso del Norte, es un deber sagrado y

patriGtico identificarnos los que hemosnacidobajo este espléndidocielo con

los que allende los mares alientan el mismoespiritu hidalgo, caballeresco y

progresista.1®

Al nacionalismo hispanista y antiyanqui, se puede agregar otro

de muydistinto talante; en la revista El Arquitecto, de 1923, se es-

cribio:

Millares de casas hansurgido, pero éd6ndeesta la casa mexicana, de los mexi-

canos y para los mexicanos? Se han imitadotodoslosestilos, se ha matadoel

patio substituy€ndoloporel hall... se ha hecho un magnoesfuerzo porabdi-

car de lo nuestro... en nuestra historia culturaly artistica el movimiento por

la casa de tipo americano constituye también unatraici6n a nuestro suelo, a

nuestro cielo, a nuestras flores, a nuestras posibilidades sociales, a nuestras

idiosincrasias mdspeculiares.!9

Pero notodoslos arquitectos compartian tanto fervor doctrina-
rio e ingenuo y en pleno auge neocoloniallas criticas fueron moneda
corriente. ‘‘Muy pronto las senoras pediransu fachada neocolonial,

lo mismo queantes pedian su fumadorjaponés’’, impugna en 1922
Angel Zaérraga, para rematar: ‘‘Vamos a grandes pasos hacia estas

abominaciones y da penaver queestos arquitectos son los mas em-

penadosen haceresa arqueologia barata’’.”

Las impugnaciones no se andaban con mediastintas: ‘“Es un

absurdo. Estan empenadosen resucitar una arquitectura muerta’’,

sostiene Antonio Munoz en 1927. Otros rechazos se interrogan so-

bre la falsedad de este revival o sobre su falta de adecuaci6na las ne-
cesidades de la época. Alfonso Pallares en 1926 expresa una duda-
impugnacion fundamental: ‘‘No existe un conjunto de realidades

18 Israel Katzman, op.cit., p. 81.

19 Ibid., p. 81.
20 Ibid., p. 99. 
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culturales mexicanas que den comoresultado natural y simple un

estilo arquitectonico mexicano’’.21

A pesar de lascriticas académicas 0 modernistas y de algin

eventual éxito de la débil corriente neoindigena, como en 1928

cuando se construye en la Exposicién Iberoamericana de Sevilla

una planta radial de concreto armado que Manuel Amabilis llam6
“Tolteca’’, el neocolonial mexicano respondia a tendencias profun-
das de la mentalidad criolla dominante, y esta adecuacionle faci-

lit6 imponerseenla reconstruccidn de edificios y espacios simb6li-
cos de enormesignificacion.

En 1926, durante el gobierno de Calles, Augusto Petricioli

transforma el Palacio Nacional. Se propuso su rehabilitacion es-
tilistica incorporandolos escudos, remates y otros elementos de la
€pocavirreinal, que habian sido suprimidos durante la Republica y

el Imperio. Conestas obras y el cercano hotel Majestic se inicio el

proyecto de unificar el ambito espacial de la Plaza de la Constitu-

cidn. En 1935, bajo el gobierno de Lazaro Cardenas,los arquitectos

Federico Mariscal y Fernando Beltran y Puga construyen el pala-

cio del Departamento del Distrito Federal, gemelo del antiguo Pa-
lacio del Ayuntamiento colonial. En su fachada, adornada con azu-

lejos, esta reproducidala efigie del conquistador Hernan Cortés,

padre fundadorde la nacionalidad mexicana segtn la version del

nacionalismo romantico e hispanista.

Si en cuantoa la politica estatal el apoyo al neocolonial se co-
mienza a retaceara fines de los anosveinte, para mostrarinclinacion
por el Art Déco francés, aunque con excepciones de muyalto valor
simb6lico, sectores sociales medios y altos siguieron prefiriéndolo

hasta los anos cuarenta. Una combinacion de los neocolonialismos

mexicanoy californiano, por ejemplo,tiene su auge en Polanco en-

tre mediadosdelostreinta y 1946. Pero a partir de 1931, y bajo la

inspiraciOn de Narciso Bassols, el Estado comienzaa adoptarel fun-

cionalismo para atender las demandas populares de escuelas, hos-

pitales y otros servicios. E] nacionalismo estatalse identifica en esos
anosdecrisis con la satisfaccin de demandascolectivas y es utili-
zadoelllamadofuncionalismosocialista.

Habria que agregar, para concluir, que el nacionalismo indige-
nista que despunta en 1916 con Forjandopatria de Manuel Gamio y
su investigacion de campoenelvalle de Teotihuacan en 1919, que

luego conocera su augeen la obra de los grandes muralistas, en los

21 Ibid.
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afos veinte produce contadas expresiones literarias y en arquitec-

tura los motivos indigenas solo encuentran lugar en la decoracion.
Pensamosqueesta utilizacion puramenteadjetiva responde la

concepcioncriolla dominante del mestizaje: la tradicion hispanica
es lo esencial para definir a México, todo lo indigenaes solo secun-
dario, casi accesorio.
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ie. DISCUSION SOBRE EL COMPROMISOPOLITICOdelintelectual, a pe-

sar de ser vieja enlaliteratura, se encuentraa la orden del dia

en Brasil. La eleccidn en 1994 del socidlogo Fernando Henrique
Cardoso para el cargo de presidente de la Republica senalaal pais

una experiencia inusitada. Contando con amplio apoyo de sus pa-

res —vinculados 0 no al gobierno— Cardosose ha vuelto motivo de

polémica, rescatandola vieja discusion sobre el papeldelintelectual
en su relacidn con el poder.

A esto se agrega el hecho que Cardosohasido unodelosprinci-
pales criticos del sistema politico brasileno de los tltimos tiempos.
De formacidn marxista, Cardoso fue denominadoenlosanos seten-

ta y ochentael ‘‘Principe de los Socidlogos’’, tal era su desempeno
en el mediointelectual. Heredero directo del pensamiento cepali-

no y de izquierda en Brasil, desarrollo a partir de los anos sesenta

unacritica a los limites de estas corrientes de pensamiento,en es-

pecial sobre el papel que la burguesia nacional desempenaria enel

desarrollo brasileno.

El presente articulo no pretende, evidentemente, personalizar

la trayectoria intelectual y politica de Cardoso sino sistematizar un

analisis de los pensadores brasilenos, particularmente en lo que se
refiere a sus implicaciones con la direcci6n politica mas reciente.

En este sentido, nuestro punto de partida es la segunda posgue-

tra y el proceso de redemocratizacion de Brasil, después de quince

anos de dictadura de Getulio Vargas (1930-1945). A partir de esa

coyuntura, es importante el andlisis de la participacion de por lo

menostres instancias de produccion de un pensamientopolitico en
Brasil: la CEPAL (Comision de Estudios Econémicos para América
Latina),el IseB (Instituto Superior de Estudios Brasilenos) y el Par-
tido Comunista. De un modosintético,las ideas producidas en esas

a Ponencia presentada en el VIII Congreso de la Federaci6n Internacional de

Estudios sobre América Latina y el Caribe (FIEALC), Talca, Chile, enero de 1997.
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tres instituciones —principalmentea lo largo de la década de los

cincuenta e¢ inicio de los sesenta— fueron conocidas comoel pensa-

miento nacional-desarrollista.

A partir de esos agrupamientos, escribe Weffort, “‘la ideologia

nacionalista encontr6 el punto de partida de un proceso de expan-

sién que deberia transformarla en una especie de idioma politico

dominante enelpais’’.!
Componiaese‘‘idiomapolitico’ la modernizaci6ncapitalista a

través de la industrializacion,la integracionde la naciony la idea de

revolucion. En verdad, el pensamiento nacional-desarrollista no se

limitaba a esta o aquella institucién, sino que componialo que po-

demos denominar una mentalidad hegemGnica en el Brasil de los

afios cincuenta y sesenta. Como afirma Pécaut‘‘por medio de ese

lenguaje, era toda una nuevasociabilidad que se imponia bien por

encimadeloscirculos de militantes o de los detentadores legitimos

de la ciencia politica. Esa fue justamentela originalidad dela efer-

vescencia nacionalista’’.?
Porello, de ninguna manera podemoshablar de una homoge-

neidad de pensamiento. Lo quelos une, fundamentalmente,es la

temAtica del desarrollo, y, como consecuencia dela singularidad de

éste, el subdesarrollo adquiere un colorido nacionalista.

Pero nos6lo de nacionalistas cepalinosvive el desarrollismo. La

“‘derecha’’ (o si queremoslos “‘ortodoxos’’) tenia fuertes represen-

tantes, como Eugénio Gudin y Roberto Campos,partidarios de la

apertura al capital extranjero. El primero, ministro enel gobierno

Café Filho (vice de Getulio que asumi6 después desu suicidio, en

1954, permaneciendo hasta 1955), fue consideradoel “‘padre’’ de

la ‘‘Instrucdo 113”’ de la suMoc,que estimulabala inversion extran-

jera en Brasil. El segundoparticips entre 1952 y 1959 en la cupula

del BNDE, constituyéndose en uno delos principales asesores del

presidente Juscelino Kubitschek.

Asi, el lado ‘“‘no-nacionalista’’ que componiala ideologia des-

arrollista se manifiesta en la construccién de Brasilia, en la imple-

1 Citado en Pécaut, 1990, p. 106.

2 Ibid., p. 106.

3 Sobre Campos,afirm6 Ricardo Bielschowsky:‘‘La lectura sugiere que los ras-

gos bdsicos de la formaci6n de la estructura industrial brasilefia de los afos cin-

cuenta pasaban de la cabeza de Camposa los pronunciamientosy

a

la politica

desarrollista de Juscelino Kubitschek’, Pensamento econ6micobrasileiro. O ciclo

ideologico do desenvolvimentismo,3a. edic., Rio de Janeiro, Contraponto, 1996,

p. 105.  
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mentaciOn dela industria automovilistica y en la apertura al capi-
tal extranjero (el llamado ‘‘capitalismo asociado’’), en oposici6nal

“nacionalismo econdmico’’ de tradicidn estadonovista y cepalina.
Porello, es preciso recordar que “‘la adopcion dela ideologia

desarrollista por Kubitschek no impediria la continuaci6n dela ri-
validad entre esas dos corrientes’’ de izquierda y de derecha 0,si

preferimos, nacionalista y antinacionalista.‘

_A pesarde ello, a partir de 1950, y sobre todo de 1955,la iz-
quierda “‘estaba convencidade ser plenamente hegemonica’’, pues,
siguiendo todaviala tradicion autoritaria de los anostreinta y cua-
renta, decia interpretar la voluntad del pueblo, no dudandodelos
poderes de su “‘ideologia’’.‘

Si nada nosautoriza a hablar de un pensamiento desarrollista

homogéneo, su amplitud nos permite hablar de una ‘“‘mentalidad

desarrollista’’, que involucraba sectores de derecha, de izquierda,

gubernamentales, empresarios, sindicatos, etcétera.

Nuestra preocupacioninicial es trazar algunos aspectos comu-
nes de esta corriente para, a continuacion, establecer algun parame-

tro para el analisis de la ruptura que se impuso en el pensamien-
to politico brasileno con la dictadura militar de los anos sesenta-

setenta, fundada enla politica de asociacion al capital extranjero.
Ese cuadro —quesin dudasera sintético, asumiendoel riesgo de

las simplificaciones— sera la base para la comprension del com-
portamiento dela intelectualidad de Brasil de los anos ochenta y
noventa.

Elpensamiento cepalino

En relaciénconlastesis de la CEPAL, considero que son suficien-
temente conocidas, excusando su presentacion de manera masex-

tensa. Lo que nosinteresa, en este estudio, son las implicaciones
teoricas y practicas que el pensamiento cepalino tuvo en el compor-
tamientodelosintelectuales brasilenos, configurando una forma de
actuaciOnpolitica.

El primer elemento a ser destacado es la ruptura que el pen-
samiento cepalino promueve conlas corrientes tradicionales, de
origen liberal-clasico. Sus analisis sobre el proceso de “‘deterioro
de los terminos de intercambio’’, provocado por unadivision in-
ternacional del trabajo que imponia a las economias periféricas

4 Pécaut,op. cit., p. 102.

5 Ibid., p. 103.
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unaespecializaci6n primario-exportadora,es la base de ruptura con

las teorfas cldsicas, con los organismosinternacionales de ordena-

miento econdmicoy con la propia dindmica del mercado capitalista

mundial.

Encontrabase en esos supuestosla tesis del subdesarrollo es-

tructural, que sefalaba como unica alternativala intervencionesta-

tal y la industrializacion. De esa ruptura con la dinamica del mer-

cado capitalista que imponia a las economias latinoamericanas una

condicién periférica, la aglutinacin en torno a un sentimiento na-

cionalista fue una consecuencia casi natural.

La base de ese nacionalismo fue la tesis del cambio de un

“crecimiento para afuera’’ hacia un “‘crecimiento para adentro’’,

Gnica alternativa al desarrollo de los paises periféricos. Un nacio-

nalismo nonecesariamentehostil al capital extranjero, pero que lo

responsabiliza porla situacion de atraso estructural por estimular

exclusivamenteel sector primario-exportador y por no promoverla

industrializaciony el desarrollo global.*

En Brasil, el principal representante de ese pensamiento fue

Celso Furtado, queincluso estuvo trabajando junto con Prebisch en

la CEPAL. Sus principales obras,libros y articulos en revistas politi-

camente importantes en el contexto intelectual brasileno, fueron

producidasa lo largo delos cincuentay sesenta.’ Ademasde ser un

intelectual productivo, Furtado tuvo una participacionpolitica sig-

nificativa, coordinando un grupo mixto CEPAL-BNDE, que organizo un

programade gobierno. Entre 1959 y 1962 encabez6 la SUDENE (Su-

perintendéncia de Desenvolvimento do Nordeste) y fue ministro

6 Para un estudio més sistematico del pensamiento cepalino, véanse los traba-

jos clasicos de Raul Prebisch, El desarrollo econémico de América Latina y algunos

de sus principales problemas, Nueva York, CEPAL-Naciones Unidas, 1950 y Estudio

economico de América Latina, Nueva York, CEPAL-Naciones Unidas, 1951; véase

ademas CEPAL, América Latina: el pensamiento de la CEPAL, Chile, Ed. Universita-

ria, 1969; Octavio Rodriguez, La teoria del subdesarrollo de la CEPAL, México,Siglo

XxXI, 1980; Fernando H. Cardoso, As idéias e seu lugar; ensaios sobre as teorias do

desenvolvimento, Petropolis, Vozes, 1980.

7 Entre las principales obras de Furtado, véase A economia brasileira;

contribucdo a andlise do seu desenvolvimento, Rio de Janeiro, A Noite, 1954; Pers-

pectiva da economiabrasileira, Rio de Janeiro, MEC/ISEB, 1958; Formagdo da econo-

mia brasileira, S40 Paulo, Editora Nacional, 1979; Andlise do ‘‘modelo’’ brasileiro,

1961; Desenvolvimento e subdesenvolvimento, Rio de Janeiro, Fundo de Cultura,

1961; Dialéctica do desenvolvimento, Rio de Janeiro, Fundo de Cultura, 1964; Sub-

desenvolvimento e estagnagao na América Latina, Rio de Janeiro, Civilizagao Bra-

sileira, 1966.
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extraordinario de Planeacion del gobierno de Joao Goulart (1962-
1964).

Teniendo comoreferencia la teoria del subdesarrollo cepali-

no, Furtado produjo unalectura paradigmatica sobre Brasil. Asi,
el analisis que hizo del ciclo del café, de la crisis de 1929 y de la
“revolucién de 1930’’ en Brasil fue en el sentido de producir un

modelo explicativo parael atraso brasilefo y, como consecuencia,

la alternativa para su superacidn. Para Furtado,ese periodo estu-
vo marcadoporla transicion de un capitalismo incipiente —o mo-
delo “‘primario exportador’’— hacia una economiadirigida para
el mercado interno —o modelo de industrializacion a través de la
“sustitucion de importaciones’’.

Deese modo,las bases dela industrializacion brasilena estaban

marcadasporlos limites que ponia el sector primario-exportador,
altamente dependiente del mercado externo. La industrializaci6n

a través de la ‘‘sustitucidn de importaciones’’ era, por lo tanto, la
raiz del subdesarrollo brasilefo. El modelo era impuesto prime-
ro porlas limitaciones del sector dinémico (exportacién de café) y

luego porlas imposiciones tecnolégicas del centro, imponiendotec-

nologias ahorradoras de manodeobray de alta densidad decapital.
Esos elementos estrangulaban un crecimiento autosostenido

haciendoinviable la superaci6ndel atraso y haciendo aumentar mas
aun la distancia entre centro y periferia.

La no realizacion de un desarrollo global en la sociedad bra-

silena marcabalos afos sesenta como un momento de agotamien-

to del modelo de sustitucion de importaciones, dadaslas limitacio-
nes del sector dindamico. En el andlisis de Furtado, la economia

brasilena marchabahacia un profundo estancamiento. Comovere-
mos,esa tesis de estancamientoibaa influir en gran parte del pensa-
miento econdmicoy politico brasileno de inicios de los afios sesenta.

Otro concepto importante en la economiapolitica de Furtado
es con relacional ‘‘desarrollo econémico’’. Paraél, sdlo habria un

desarrollo efectivo cuando la mayoria de la poblaci6n participara
en el progreso econdémico, siendo crucialparaello la existencia de
un “‘excedente econdmico’’.

En la explicacion que Furtado da del origen del excedente

econdmico se encuentra uno de los paradigmas de la economia
politica brasilena. Furtado realiza un retornoa los pensadoresclasi-
cosy atribuyeel origen de ese excedentealcapital. Asi, en direccién
contraria al pensamiento marxista, el autor se opone al concepto
dela plusvalia. Afirma quenotiene sentido la tesis de la explota-
cidn delos trabajadores, en la medida en quela acumulaci6nseria
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consecuencia del incremento del capital, no de la explotaciéndel

trabajo. Sdlo cabria “‘explotacion del trabajo”’ cuando “‘los traba-

jadores tuvieran su salario real reducido debajo de las necesidades

de subsistencia, lo mismo cuandono obtuvieron unaparte del exce-

dente correspondiente a su modesta contribucin a los incrementos

de productividad’’.® Z

En contraposiciona los conceptos marxistas de explotacion y de

conflicto de clases, Furtado adoptael concepto de ‘‘antagonismo’’,

apostandoa la posibilidad de conciliacion y de intereses comunes

entre las clases, de manera deforjar la dialéctica del desarrollo.

Furtadoacepta la idea de lucha de clases solamente en el capi-

talismo primitivo o en el subdesarrollado, donde la abundancia de

manode obra condenaria a los trabajadores a salarios de subsisten-

cia, apropidndoseel capital de todo progreso economico de la so-

ciedad. Conla absorcidn de la mano deobraporel crecimiento del

capital (desarrollo de las fuerzas productivas),la clase trabajadora

tendria participacion enla renta social. En este sentido,el capita-

lismo avanzado habria resuelto la lucha de clases en favor de los

trabajadores, convirtiéndolos en socios del progreso.” Las deman-

das sociales y de consumose volverian factores depresion para los

capitalistas que tenderian a incrementar nuevas técnicas producti-

vas y garantizar sus tasas de ganancia. =

Asi, el conflicto es admitido por Furtado hasta un limite en el

quelos propios capitalistas estan obligados a veder a las presiones

de los trabajadores organizados. El avance politico de los trabaja-

dores conduce

a

la burguesia a un limite, instaurandose en ese mo-

mento la democracia capitalista.Los propioscapitalistas se bene-

ficiarfan de ese nuevo orden, en la medida que el sistemase haria

mas estable y mas productivo. El conflicto desemboca en la rea-

lizacion delos intereses comunes: el Estado de Bienestar Social,

transformandola lucha declases en colaboraci6ndeclases. Por lo

tanto el paradigma dedesarrollo, para Furtado,es el de las mo-

dernas democracias capitalistas, vale decir, de la socialdemocracia

europea."

8 Cf. Guido Mantega, A economia politica brasileira, 7a. edic., Petrépolis, Vo-

zes, 1992, p. 89.

9 Ibid., p. 92.

10 [bid.

11 Jbid., p. 93.
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Elpensamiento isebiano

Las tesis presentadas por Furtado no se encuentran muy distan-
tes del nacionaldesarrollismo de por lo menos una parte delosin-

telectuales del 1seB. Creado en 1955 —en el gobierno interino de

Café Filho, por lo tanto después del suicidio de Getulio Vargas—
el ISEB es considerado,junto conlos cepalinos, la base tedrica de la

““‘ideologia’’ desarrollista.
E| nucleo delosintelectuales isebianos estaba compuesto, entre

otros, por Hélio Jaguaribe, Alvaro Vieira Pinto, Candido Mendes,

Alberto Guerreiro Ramos, Nelson Werneck Sodré y Roland Cor-
bisier.

Seguin Schwartsman, ese grupo se propuso asumir “‘un lide-

razgo en la politica nacional por sus propios medios’’ y suscitar

“el esclarecimiento ideoldgico de las fuerzas progresistas... a par-

tir de las mas dinamicas —la burguesia industrial, el proletariado y
los sectores técnicos de clase media’’, autodefiniéndose como una

“‘vanguardia politica capaz y bien organizada’’.!

En su Reglamento Generallas atribuciones politico-ideologicas

eran claramente asumidasporelISEB:

Es un centro permanente dealtos estudios politicos y sociales de nivel post-

universitario que tiene comofinalidad el estudio, la ensenanzay la divulga-

cidn de las ciencias sociales, es decir la sociologia,la historia, la economia y la

politica, especialmente parael fin de aplicar las categorias y los datos de esas

ciencias al analisis y a la comprensi6ncritica de la realidad brasilefia apun-

tando a la elaboraci6n de instrumentosteGricos que permitanel incentivo y

la promoci6n del desarrollo nacional.

Las tareas atribuidas por el presidente Juscelino Kubitscheck,

en 1956, iban en la misma direccion:

Formar una mentalidad, un espiritu, una atmosfera de inteligencia para el

desarrollo. Vosotros sois los combatientes del desarrollo en el plano de la

inteligencia... yuestra tarea de catecimenosdel gran Brasil sera mds ardua y

méspeligrosa porque lucharéis con argumentadores,confinos representantes

de la decadencia, con gente de recursos... Vuestra inteligencia se ampara en

unarealidad que es, finalmente,invencible.'4

2 Citado en Pécaut, op.cit., p. 109.

8 Citado en Toledo, 1977, p. 32.

14 Citado en Toledo,1977, p. 32.
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La idea, por lo tanto, era hacer del IsEB un nucleo que diera

legitimidad a la politica econémica definida por el Plan de Metas

de la Presidencia de la Republica.
Al asumir abiertamentela ambici6ndeintervenir enla realidad

socioeconémica,el 1sEB recuperala tradicidnelitista de los pensa-

dores autoritarios de los afios treinta y cuarenta. Es la interpreta-

cion deesos intelectuales la que define la realidad. Se deposita en

la conciencia delos intelectuales no solo la capacidad de “‘leer’’ la

realidad, sino también de modificarla, siempre en nombredel pue-

blo y la nacion.
Demiurgos de esa sociedad atrasada e incapaz de forjar una

“concienciacritica’, los intelectuales isebianosidentifican en la su-

peracion del atraso por medio dela industrializacion el factor de

la liberacion nacional. La naci6n atrasada y subdesarrollada gene-

ra la alienaci6n de su pueblo y la incapacidad de alcanzar el desa-

rrollo. En este sentido

La vision [del ISEB] anula las diferencias generadas en el proceso productivo,

elimina los conflictos de clase y proponeunaalianza en tornoa los objetivos

colectivamente definidos de vencerel subdesarrollo, aumentandola producti-

vidad,llevandola pacificacin delo social y a la realizaci6n del Bien Comun...

La sociedadpasa a ser pensadaa través de unafractura que separa nitidamen-

te a los sectores tradicionales, parasitarios, atrasados, estdticos, decadentes,

que destilan ideas retrogradas, y los modernos, dindmicos, productivos, que

segregan unaideologia progresista.'°

La realizacion deldesarrollo estaria, porlo tanto, en la alianza

delos sectores progresistas (la burguesia industrial, el proletariado

y los sectores técnicos de clase media) contra los sectores atrasa-

dos, representadosporel imperialismoy el latifundio. Todoeso,es

claro, conducidoporel Estado racionalizador.

La proximidad con el pensamiento de Celso Furtado es bastan-

te evidente,lo que nosrevela el grado de circularidad y de univer-

salidad del pensamiento desarrollista. Cabria para los isebianos el

mismo comentario hecho por Mantegaa la obra de Furtado, segin

la cual‘‘no es por causa del capitalismo que padecenlos paises sub-

desarrollados,sino porfalta de él’’.'6

15 MariaSylvia de C. Franco,‘“O tempodasilusdes’’, en Ideologia e mobilizacao

popular, S40 Paulo, CEDEC, 1978,p. 13.

16 Guido Mantega,op. cit., p. 93.  
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El Partido Comunista

Unatercerafuerza politica que nosgustaria analizar en esa coyun-
tura nacional-desarrollista es la de los intelectuales congregadosen
torno al Partido Comunista.

En realidad lo que tenemosen relacién conla ideologia comu-
nista en Brasil son los andlisis leninistas y las resoluciones dela Ter-
cera Internacionalsobreel cardcter de la revolucién en economias
no desarrolladas.

En esesentido,el proyecto de revolucién democratico-burguesa
y de alianza conlos sectores progresistas de la burguesia nacional
es antiguo y remontaa los primeros tiempos dela organizacion del
partido en Brasil, las décadas delos veinte y treinta. Por ejemplo,
el VI Congreso Internacional Comunista (Mosci, 1928) colocaba a
Brasil entre los paises dependientes y con una tradicién feudal, con
la tarea de realizar una revoluci6n burguesa, en vista de la ausen-
cia © fragilidad de las clases fundamentales. La lectura quese hizo
del pasado colonial brasilefo,atribuyéndole un cardcter feudal yno
capitalista, oficializ6 el discurso etapista de la necesidad derealizar
en esos paises una revoluci6n de cardcter burgués.

En 1958, por medio del documento ‘‘Declaraci6n sobre la
politica del pcs’’ el Comité Central del Partido reitera la tesis de
1928, aparentemente requerida por la nueva coyuntura:

Las modificaciones enla situaci6n econdmica del pais, asf comoen Ia situacion
internacional, determinaron importantesalteracionesenla disposici6n de las
fuerzassociales y definen el camino para la solucion de los problemas de la
revolucion brasilena.

Comoconsecuencia de la explotaci6n imperialista norteamericana y de
la permanencia del monopolio dela tierra, la sociedad brasilefia esta someti-
da, en la etapa actual desu historia, a dos contradicciones fundamentales. La
primera es la contradicci6n entre la naci6n yel imperialismo norteamerica-
no y sus agentes internos. La segunda esla contradicci6n entre las fuerzas
productivas en desarrollo

y

las relaciones de produccién semifeudales en la
agricultura. El desarrollo economico y social de Brasil hace necesaria la solu-
ction de esas dos contradicciones fundamentales.

La sociedad brasilenia encierra también una contradicci6n entre el prole-
tariado y la burguesfa, que se expresa enlas varias formas de luchade clases
entre obrerosy capitalistas. Pero esta contradiccion no exige una solucion radi-
calen la etapa actual. En las condiciones presentes de nuestro Pais, el desarrollo
capitalista corresponde

a

los intereses del proletariadoy de todoelpueblo.’

1” Citado en Edgard Carone, O Pcs, Sao Paulo,Brasiliense, 1982, vol. 11, pp.
183-184. Las cursivas son mias.  
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Del mismo modo,al proponer combatir el atraso del latifun-

dio de origen feudal y el imperialismo como enemigos comunes de

la naci6n, el Partido Comunista se alinea con facilidad al cuerpo
ideoldgico de los isebianos y cepalinos.

Con los mismos argumentos de autoridad de aquellosintelec-

tuales, la vanguardia comunista en Brasil busca anticiparse a la vo-

luntad y a los intereses del proletariado, tratando de hacer corres-

ponderesa voluntad con la ideologia desarrollista, 0 sea, el desa-

rrollo del capitalismo.

De maneraidéntica, cabe aquila ya citada afirmacidn “‘no es
porcausadel capitalismo que padecenlos paises subdesarrollados,

sino porfalta de él’’.

Otras interpretaciones marxistas

P rola lectura hecha porla izquierda, en Brasil, no se limitabaal

ISEB, a la CEPAL 0 alPc. Por lo menosotras dos interpretaciones en

el campo marxista necesitan ser recuperadas, revelando nosolo la

falta de unicidad de pensamiento sino también cémose procesaba
en el campointelectual una ruptura con el pensamiento nacional-

desarrollista, fundado enlastesis de la revolucién burguesa.
E| primerodeellos fue el pensamiento de Caio Prado Jr., que

resulté en la obra clasica A revolucdo brasileira, publicada en 1966.
EI segundo fueron los denominados Seminarios de Mary, desarro-

llados en la Facultad de Filosofia de la Universidad de Sao Paulo a
partir de 1958 y que culminaronenla rica producci6nteorica en los
anossiguientes." ;

Esos dos momentos, aunquecentrales enla critica al nacional-

desarrollismo, no presentan los mismos argumentos. De cualquier

modo, revelan momentosimportantes en la rupturaconla tradicion

intelectual brasilefia desde los anos veinte y treinta.
La contribuci6noriginal de Prado Jr. fue haber puesto en tela

de juicio, en la coyuntura delos afos cuarenta,lastesis de la revolu-

ci6n democratico-burguesa, hegemonicas en el Partido Comunista
desde 1928. Prado Jr. rebatia las tesis del pcB, que presentaba a

18 Pécaut, op. cit.; Roberto Schwartz, ‘‘Un seminério de Marx’’, Folha de Sado

Paulo, 8 de octubre de 1995, Mais!, pp. 4-7; Paulo Eduardo Arantes, ‘“‘Origens

do eee filos6fico no Brasil; José Arthur Giannotti nos anos 60”’, en Joao

Quartim de Moraes,Histéria do marxismo no Brasil, vol. 11, Os influcos teoricos,

Campinas, UNICAMP, 1995.  
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Brasil como “‘un pais atrapado en su desarrollo por los restos feu-
dales y necesitado,porlo tanto, de una revoluci6n antifeudal’’, en

alianza conel sector progresista de la burguesia nacional.!? Ese de-

bate ocurrié en el momento en queel Partido Comunista discutia su
alianza con el gobierno autoritario de Vargas o con los democrati-

cos que le sucedieron. Ademas, en las décadasdelos cincuenta y
sesenta, Prado Jr. continuaracriticandoel alineamiento del pcs con

los gobiernos de Juscelino Kubitschek (1956-1960) y Joao Goulart
(1962-1964).

Para PradoJr.el andlisis del Partido Comunista sobreel carac-
ter de la revoluci6n brasilena era anacrénico, descontextualizado,

en la medida en queel pais se encontraba en la dinamica capitalis-

ta desde su fase colonial, por lo que notenia sentido la tesis de la
superacion del atraso feudal. Para el autor, el caracter central de
la revoluci6n brasilefa era socialista, de ahisuscriticas a las alian-

zas con sectores progresistas de la burguesia nacional.

Ignorado o refutado poreldiscurso oficial del pc, la derrota de

la estrategia de las alianzas en el golpe de 1964 puso en gran eviden-

cia las tesis de Caio Prado Jr. Sus ideas terminaronporconstituirse

en elementodetransicion en el pensamiento de la izquierda brasi-

lena, principalmente entre aquellos que consideraban al pcB como

responsable delfracaso del 64.”° Para éstos, el eje de la lucha era la
contradiccionentre el proletariado y la burguesia. El caracter fragil
y reaccionario de la burguesia nacional deberia ser un argumento

para una revolucionsocialista sin etapas.
El Seminario de Marx,si bien tuvo efectos menos resonantes

en el planode la militancia politica, fund6 raices tedricas muy pro-
fundas en la comprension dela realidad brasilena. En verdad,el
principio de la existencia de los estudios sobre Marx en la Universi-
dad de Sao Paulo era exactamentela critica al caracter militante y

vulgar del marxismo en Brasil. La preocupaci6n era menosmilitan-
te y mas reflexiva, como no podia ser de otra manera, teniendo en

cuenta que el grupo estaba compuesto basicamente por profesores
universitarios: José A. Giannotti, Fernando Novais, Paul Singer,

19 Jacob Gorender,‘‘Do pecadooriginal ao desastre de 1964’’, en Maria An-
gela d’Incao, comp., Histdria e ideal. Ensaios sobre Caio Prado Junior, S40 Paulo,

Secretaria de Estado da Cultura, Campinas, UNICAMP, 1989,p. 259.

2 Marco Aurélio Garcia, ‘‘Um ajuste de contas con a tradigdéo’’, en Maria An-
gela d’Incao,op. cit., p. 277.
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Octavio Ianni, Ruth Cardoso, Bento Prado Junior, Francisco Wef-

fort, Fernando H. Cardoso, Michael Lowy y Roberto Schwarz.”!

El objetivo principal del seminario era ‘“‘leer’’ El capital, si-
guiendo la tendencia intelectual europea —mas_ precisamente
francesa— de conocer la obra de Marx masalla dela lectura ofi-

cializada de la burocracia soviética.
Sin embargo, si la preocupacién francesa era profundizar una

critica tedrica al marxismo (de Marx y los marxistas), comosere-

vel6 en los trabajos del grupo Socialismo o Barbarie (Claude Lefort
y Cornélius Castoriadis principalmente), la preocupacionbrasilena
era otra.

Insatisfechos con los abordajes isebianos, cepalinoso delPc so-
bre Brasil, la ‘‘apuestaenel rigor y en la superioridadintelectual de
Marx, aunquesuscitada porel atolladero histdrico del comunismo,
era redefinida en términos de agendalocal, de superacion del atraso
por mediode la industrializacion, que no dejaba de ser abstracto y

retraido en relacion conel curso efectivo del mundo’ ’.”
Veamos c6mo Cardoso, uno delos participantes activos en el

Seminario de Marx, evalia, en una entrevista reciente, el cuadro

politico e intelectual de la época:

Nosotros fuimos los pioneros. Quien tenia alguna noci6n de esas cosas

aqui /en América Latina/ era un grupo de argentinos, en verdad gramscianos.

Nosotros tenfamosdificultad con la practica izquierdista populista de la €po-

ca. Estaba el ISEB, en Rio de Janeiro, y la cuesti6n del nacionalismo, que

siempre crea un poco de populismo. éNo? Hélio Jaguaribe, Candido Men-

des, Guerreiro Ramostenfan una visién de un nacionalismo ardiente... Eran,

en verdad, personas que sabjan del mundo. Nosotros no sabfamos. Nosotros

sabfamosde ideas. No estébamos muyunidosa esa cuesti6nsi Juscelino /Ku-

bitschek/ iba o no a darle.*

Ademas, un momentosignificativo de ese recorrido fueron los

trabajos de Cardoso, Capitalismoe escravidao no Brasil meridional™
y Empresdrio industrial e desenvolvimento econémico no Brasil.» En
el primertrabajo, analizandolas relaciones entre esclavitud y capi-
talismo, Cardoso sigue las mismas inquietudes ya presentes en los

21 Roberto Schwartz,op. cit.

2 Ibid. Las cursivas son mias.

23 Fernando H. Cardoso, ‘‘A revanchedo profesor’, Folha de Sao Paulo, 17 de

mayo de 1992, Mais!, p. 6.

24 S40 Paulo, DIFEL, 1962.

25 S40 Paulo, DIFEL, 1964.  
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trabajos de Caio Prado Jr., en el sentido de oponersea la tesis de

la tradicion feudal brasilena, canon del pensamiento comunistaofi-

cial. En el libro publicado en 1964, el asunto es resultado de unalar-
ga investigacion realizada entre el empresariado brasileno. En ese
trabajo, Cardoso desmontala tesis presente enel “‘idiomapolitico

dominante’’ que senalaba elinterés de la burguesia industrial na-
cionalen realizar un proceso revolucionario contrael imperialismo
y el latifundio y en alianza conel proletariado y conlos sectores de

la clase media urbana.
El momentodela investigacion no podria habersido masperti-

nente. Las contradicciones sobresi el desarrollo seria ‘‘autonomo”’

o “‘asociado”’ delcapital extranjero se aceleraban conlas presiones

por reformas de base, defendidas tanto por las vanguardias comu-

nistas comoporunISEB queradicalizabasu militancia. La respuesta
al impassela anticip6 Cardoso teniendo la opinion del empresaria-
do nacional. Veamossus conclusiones:

Tomada entre las motivacionese intereses de tipo tradicional que la sujetan

por un ladoallatifundio y a la concepci6ntradicional de la existencia y, por

otro ladoal capitalismo internacional, al cual se asoci6 para crecer econdmica-

mente,la burguesia industrial se ve en la contingencia derealizar unapolitica

al borde del abismo: ora reacciona contra el inmovilismo al que los grupos

tradicionales quieren limitarla politica y la economia del pais, ora reaccio-

na contralas presiones urbanasy populares que tienden a romperla rutina.

Vacila no porque no se dé cuenta desusinteresesreales, sino porqueestosin-

tereses son contradictorios... Se reduce cada dia el nimero de compromisos

posibles. Las decisiones fundamentales no dependerdn sdlo de la burguesia

industrial, que, parece, apost6 porel ‘‘orden’’, es decir, por abdicar de una

vez por todas de intentar la hegemoniaplenadela sociedad.?°

Analizando en entrevista reciente las repercusiones que sus

analisis tuvieron en el mediointelectual posterior al 64, decia Car-
doso: ‘*Mepaséla vida entera siendo considerado como defensor
de la burguesia nacional’’.?”

De cualquier forma, la burguesia acabo realizando su opcion
por la derechaen alianza con elcapital internacional, en detrimento
de la alianza de clases imaginadaporel nacional-desarrollismo la
idea de revoluci6n democratico-burguesa del pcs. Masaun, contra-
riandola prevision de los nacionalistas que proyectaban un escena-

% Fernando Henrique Cardoso, Empresdrio industrial, pp. 186-187.

27 Fernando Henrique Cardoso,‘‘A revanche do profesor’, p. 6.
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rio de estancamiento para la economia brasilena,‘‘al golpe conser-

vadorsiguié un poderoso auge industrial, que no cumpli6 ninguna

de las promesaspoliticas y civilizatorias que se acostumbranasociar

conel desarrollo economico’’.*8

Hegemoniay crisis de la ‘‘cultura de izquierda’’

Lafuerza del pensamiento nacionalista y de izquierda era detal
manera hegemOnica que, a pesar del golpe de Estado de derecha
de 1964, sus paradigmas sobrevivieron todavia por algun tiempo.
Losintelectuales nacionalistas aseguraban que el régimen militar

seria un r4pidointervalo. La opinion de unapartesignificativa de la
izquierda era de unaescasa duracion dela dictadura, ya que luego

la burguesia nacionalse daria cuenta de la inconveniencia de sus
asociacionesconel capital extranjero. No fue esto lo que ocurrid.

La permanenciadela dictadura, aliada a la modernizaci6ndel

mercado econémico y contando conel apoyo desectoressignificati-

vos dela poblacion(a pesardela desigualdad), contribuy6 a vaciar
la tesis de la revoluci6n democratico-burguesa, asi comola tesis de
“socialismo o estancamiento capitalista’ ’.

A pesarde todoeso,el pensamiento de izquierda consigui6 per-

manecer comoreferencia de desarrollo para el pais. Al mismo tiem-

po queel proyecto nacional-popular de desarrollo perdia fuerza,la
defensa de los derechos democraticos —defensa de las libertades
individuales, de la autonomia delos poderes, etc.— funcionabaco-

mofactor aglutinadorde la izquierda en Brasil.

A mediadosdelos afiossetentael ciclo de modernizaci6n tecno-
légica dirigido por los militares comienza a agotarse y redefinirse.
Deesainestabilidad politica nacié un movimiento populary sindical
muyfuerte, constituyéndose en base del movimiento para la demo-

cratizacion del pais. Momentosdecisivos en ese proceso fueronlas
elecciones directas de 1974 —conel mppdirigiendo la oposici6n—,

las huelgas obreras, principalmente del asc paulista, a partir de

1978, y la fundacién del Partido de los Trabajadores en 1979.

Tambiénfue parte de ese escenario el crecimiento del movimien-
to estudiantil, como un efecto de la modernizacion de la sociedad.

Veamosla evaluaci6n que Fernando Henrique Cardoso hace de ese

periodo:

28 Roberto Schwartz, op. cit.
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Yo decia: tenemos que democratizar eso. El polo noes revoluci6n o catéstro-

fe, ni subdesarrollo o socialismo. Eso es un error. Ahi nos encontramos en

colaboraci6n con Ulysses Guimaraes para la campafa del 74. Y el programa

del PMDBfue hecho porPaul Singer, por mi, por Chico de Oliveira... El prin-

cipal fui yo, que escribi y fui a Brasilia a encontrar a los dirigentes del PMDB.

Nuestra tesis era muy simple, tenia que ver con el precio de la democracia,

conel salario, con el bienestar... Dimos los temas, que era la conjunci6n de

lo social con lo politico y la necesidad de democracia para mejorarlo social.

La lucha porelfin del régimen de excepci6n unio todavia mas a
la izquierda brasilena, uniéndosea ella los sectores liberales mas

variados. Porello, es significativa en ese momento la cohesion de
los intelectuales de izquierda por la redemocratizacion del pais.

Unidosen el medio académico,en instituciones cientificas comoel

CEBRAP y la sBPC, en entidades de clase como la 0aB 0 incluso en

la Iglesia catdlica, el medio intelectual funciond —comoafirma

Pécaut— como unaespecie de partido “‘con sus instancias de po-

der, sus debates y sus practicas de cooptacidn’’.*°
La originalidad de ese periodo es que la representatividad de

la sociedad civil no se hizo de manera separada o encimadeella,

comoera la tradiciOnelitista y autoritaria desdelos anostreinta. La
existencia de un movimiento populary sindical fuerte, con la crea-

cidn de nuevasdirigencias, se impone a través de una representa-

cidn propia. Lo quese verifico fue incluso una disputa porla hege-
moniaentre los intelectuales y esas nuevasdirigencias, en la medi-

da en que éstas no siempre se comportaban de manera organizada

y formal. Tal vez eso impedia los intelectuales inventar e impo-
ner de arriba abajo ‘‘grandes mitos unificadores para garantizarla
consolidaci6n de la nacidn’’ de acuerdoconla tradicion de su ac-
cionar.!

Comoconsecuencia, el final de los anossetenta e inicios de los

ochenta fuetal vez el periodo de mayor demanda democratica hasta
entonces experimentadaen Brasil. Ademas de una democracia for-

mal, definidaporlasélites (intelectuales o politicas) de arriba abajo,
la coyuntura estuvo marcadaporlaintensa participaci6n popular.

Por lo demas, fue una experiencia efimera.

Tal constataci6n nos permite afirmar que, en Brasil, la demo-
cracia como una experiencia intensa es excepcidn. Lo que pre-

2 Fernando Henrique Cardoso,‘‘A revanche doprofesor’, p. 7.

» Pécaut,op.cit., p. 196.

31 Ibid.
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domina es una estructura autoritaria, en la cual los intelectuales
—desde el periodo colonial-esclavista— han desempenadoun pa-
pel crucial. Si en algunos momentos tuvieron el papel de legitima-
dores de gobiernos autoritarios, en muchos otros fueron mas que
eso, idealizadores.

La excepcidn democratica de los afos 1974-1984 existid como
un interregnoentre el agotamiento del modeloelitista —gestado en

los afiosveintey treinta y con una supervivenciahasta los setenta— y

la readecuaciona partir de la necesidad del sistema capitalista para
respondera la crisis de la década de los ochenta. Neoliberalismo,

globalizacion, ‘“Washington consensus’, se volvieron, a partir de
ahi, nuevasbiblias de las élites brasilenas.

Contandoconel aporte politico y financiero de organismos in-
ternacionales como el Banco Mundialy el FMI, esasélites recuperan
la eficiencia gubernamentaldebilitada entre los setenta y los ochen-
ta. Con ella rescatan la tradiciOn autoritaria y elitista de gobernar,
ahora con mucha massutilezay eficiencia.

La nominaci6ndel socidlogo y senadorde la Republica Fernan-
do Henrique Cardoso, con apoyointegral de los sectores conserva-

dores y de derecha, fue la mejor posible paralosintereses del ca-

pital internacional. La necesidad que habia era la de un hombre
que conciliasea la izquierda, pero que fuese confiable para encami-

nar el proceso de mayor integracidn de la economiabrasilenaen el
mercado mundial. La trayectoria politica de Cardoso como senador
por un partido de centro izquierda (PspB), su apoyo la reorgani-
zacion del gobierno corrupto de Collor de Mello (1990-1992) y su

paso porel Ministerio de Hacienda del gobierno de Itamar Fran-
co (1992-1994), le permitieron conquistar la confianza politica de

los sectores conservadores y su nominaciOna la presidencia de la
Republica.

EI conocimiento tedrico de Cardoso sobre la singularidad del
desarrollo brasileno en la forma desu insercidnen el mercadointer-
nacionales lo queposibilité el rescate dela ‘‘tradicional coalicion
en quese sustento el poder conservador enBrasil’’.** Mas que eso,

cristaliza la condici6n brasilefia de ‘‘socio menor’’ del capital in-
ternacional y su condicion de subcapitalista, lo que quiere decir el
mantenimientodel cardcter predatorio, excluyente y autoritario del
capitalismo brasileno.

32 José Luis Fiori, ‘Os moedeirosfalsos’’, Folha de Sao Paulo, 3 de julio de 1994,

Mais!, p. 7.  
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En esos términos, la teorfa de la dependencia de Cardoso y Fa-
letto,® a pesar de tener como puntodepartidala critica dela tradi-
cidn nacionalista, no se apartd de las ideas cepalinas e isebianas, ya

que resumiala problematica en el conflicto ‘‘nacin o antinacion’”’

0, en otros términos, “‘socialismo o subcapitalismo’’.

Si en los aostreinta la intelectualidad predominanteera de de-
recha y nacionalista, a partir de la segunda posguerra continuara

nacionalista pero ahora en el campodela izquierda 0, mas propia-

mente, en el campodela critica al imperialismo que imponiaa las
élites locales dificultades estructurales para su crecimiento.

Ante la problematica de cémoenfrentar las paradojas colocadas

porla dindmica delcapital al desarrollo capitalista de las economias
periféricas, la opcion fue porel subcapitalismo.

Traduccion del portugués de Maria del Consuelo Rodriguez

33 Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto, Dependéncia e desenvolvimento
na América Latina:ensaio de interpretacao sociolégica, Rio de Janeiro, Zahar, 1970.  
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1. La modernizaciony el arte comprometido

N 1965, 0 sea después delgolpe militar en Brasil, un intelectual
EBiizaas al movimiento estudiantil escribia en una revista de iz-
quierda: ‘‘Después dela aparicion de la samba-do-meio do ano,el
hecho mas importante que surgi6 en nuestra musica popular fue la
llamada Bossa Nova’?!

Esta constatacion, ya hecha porel mismoautor en las publica-
cionesestudiantiles que circulabanantes del golpe militar, no signi-

ficaba una aceptacionin totum de aquella nueva forma de cancion
surgida a partir del disco Chega de saudade de Joao Gilberto, que
se habia consagradoenel mercadointernacional entre 1960 y 1963.
Enefecto, el primer publico de la Bossa Nova fue la juventud de
clase media de las grandes ciudades brasilefias, sobre todo de Sao

Paulo y Rio de Janeiro, que veian en aquellas canciones méssutiles

y dificiles de interpretar una ‘‘actualizacion’’ de la musica popu-

lar brasilefa en relacidn con las tendencias internacionales, sobre

todo aquellas efectuadas en el campo del jazz norteamericano. Es

a partir de esta influencia en sectores considerables de la juventud

universitaria y en los artistas en general que la Bossa Novapaso a

fomentar nuevas posibilidades de expresién musicaly poética.

* Ponencia presentada en el VIII Congreso de la Federaci6n Internacional de

Estudios sobre América Latina y el Caribe (FIEALC), Talca, Chile, enero de 1997.

1 Nelson Lins e Barros, ‘‘Musica popular: novas tendéncias’’, Revista de

Civilizagao Brasileira, nam. 1 (marzo de 1965), p. 232.  
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Ademasde este aspecto, ligado a la produccion de la obra mu-
sical en si, por primeravez unsector intelectualizado de la sociedad
se disponia a oir musica popular brasilena, en unterritorio social

dondeantes solo penetrabalaliteratura y la musica erudita. En los

anoscincuenta la revolucion del universo de audiencia nacional no
sdlo estaba a cargo de la Bossa Nova,sino que sufria la intervencion

del rock’n roll norteamericano,quea partir de 1957-1958 penetraba

en la sociedad brasilena. Por detras de todo este proceso, destaca-

mos la modernizaciOn capitalista? patrocinada por el gobierno de

Juscelino Kubitschek (1956-1960), durante el cual se consolid6 un
parque industrial a base de bienes de consumo durables, en aso-

ciacidn con empresas multinacionales, que creo una basesocial e
ideologica donde el tema de la modernidad iba a fomentarel uni-
verso de lo cultural.

A comienzos de la década de los sesenta, cuando el optimis-

mo de la ideologia ‘‘nacional-desarrollista’’ dio lugar a la per-
cepcidn de las contradicciones agudizadas por los cambios socio-
economicos, la necesidad de las llamadas ‘‘reformas de base’’

paso a ocupar la agenda de los movimientospoliticos y culturales
ligados a los segmentos nacionalistas de izquierda: el tema de lo
“nacional’’ y de lo “‘popular’’ era reelaborado hist6ricamente por

estos segmentos ideoldgicos, entre los cuales se destacaba la Union
Nacional de Estudiantes y, a partir de 1962, una entidada ellali-

gada, el Centro Popular de Cultura, cuya hegemonia era ejercida
por j6venes militantes del Partido Comunista Brasileho, que apo-

yaba entonces las “‘reformas’’ prometidas por el gobierno de Joao
Goulart (1961-1964).

Es en este contexto que hacia 1960 algunos cantantes que par-

ticipaban en el grupo conocido como Bossa Nova deciden romper
con los temas intimistas y sutiles cantados en aquella musica y de-
dicarse a una poética mas comprometida, comprometidacon la en-
tonces llamada “‘realidadsocial del pais’. Si la Bossa Nova era una
referencia importante para pensar la moderna misicabrasilena, co-
Irespondia a estos artistas, que no querian s6lo cantar ‘‘el amor,la

sonrisa,la flor’’ 0 los ‘‘barquitos’’ de las playasdela élite carioca,
operar unaselectividad musical que permitiese construir la nueva
musica comprometida. Geraldo Vandré cantaba en 1961:

? La implantaci6n de la industria automotriz en S40 Pauld hacia 1957, aliada
al plan estratégico de desarrollo, conocido como‘‘Plano de Metas’’, considerado

comobase para los estudios de la CEPAL, representa un momento fundamentalen
este cambioestructuralde la sociedadbrasilefia.
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Quem quiser encontrar 0 amor
vai tener que sofrer

vai ter que chorar.*

Esa operaci6n no era simple, como veremos.

2. De la Bossa Nova al Centro Popular de Cultura de la UNE

La génesis de aquella forma musical que mastarde sera conocida
comocanciénde protesta se dio hacia 1960, a partir de un conjunto
de preocupaciones sociales, ideoldgicasy estéticas que perturbaban
alosartistas comprometidos. En primerlugar, era impensable para

los principales artistas comprometidosliberarse completamente de

su formaci6n poético-musical que se habia dado en torno alos pro-
cedimientos de la Bossa Nova: armonias masdificiles deoir y tocar,

poesia sutil, melodfas que rehuyeran una pauta comuny los efectos

faciles. Por otro lado, este conjunto de procedimientos musicales
era visto como una copiadel jazz norteamericano,porlo tanto ale-

jado delas rafces musicales ‘‘auténticamente’’ brasilenas.‘ Surgia

el primer impasse paralosartistas: dcOmoincorporarlas conquis-
tas técnicas y expresivas de la Bossa Nova y conseguir ser oido por
las ‘‘masas’’, cuya audiencia trabajaba con otras pautas? Citamos
nuevamente a Nelson Lins e Barros, quien sintetiz6 esta cuestidn:
“Sin penetracién en las masas... condenada por los propios ami-
gos intelectuales, la Bossa Nova fue llevada a un impasse: cOmo

mantenerse nacionalista y artisticamente buena. Como mantener-
se artisticamente buena y penetrar en las masas’’.°

Era necesario, pues, un tipo de musica que trabajase con pautas
sonoras y poéticas ‘‘modernas’’ para llegar a la juventud universi-
taria comprometiday, al mismo tiempo, que respetasela tradicion
musical popular,pararealizarel contactoeficaz delartista compro-
metido con los segmentos mas pobres dela sociedad, destino pre-

ferencial de los mensajes y denuncias vehiculadasporlas poesias

de las canciones. La fase nacional-reformista que la sociedad vivia
hacia 1962-1963 favorecia untipo de debate cultural que expresaba
la idea de un ‘“‘frente nacionalista’’, el pueblo y parte delas élites
unidosen tornoa la naci6n,contrael ‘‘atraso”’ yel ‘‘imperialismo’’.

3 Quien quiera encontraral amor / va a tener que sufrir / va a tener quellorar.

4 Ejemplodeesta postura nacionalistaes el critico José Ramos Tinhordo; véase

su Musica popular: um tema em debate, Rio de Janeiro, Saga, 1966.

5 Nelson Lins e Barros,op.cit., p. 235.  
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E| resultado de este debate estético-ideoldgico fue la incorpo-
racion tematica de dos espacios simbdlicos ya presentes en la tra-

dicidn de la musica popular brasilena: el ‘“‘morro’’ y el “‘sertao’’.
Mas queespacios geograficos, estas categorias definian un conjunto

de imaginarios sociales refrendados por la canci6n comprometida.

““Morro’’ y ‘‘sertao’’, dos lugares asociados, sociologicamente,a la
pobrezay a las contradicciones sociales de un pais que se moderni-

zaba, significaban igualmentela ‘‘pureza’’ delas raices populares,
de valores nacionales no ‘‘contaminados’’ por las modas interna-

cionales, lugares que definian una identidad nacional-popular que
estaba adormecida, pero dispuestos a despertary realizarla libera-

cidn nacional. Unadelas canciones mas paradigmaticas del periodo
fue ‘‘Zelao’’ de Sergio Ricardo:

Todo morro entendeu quanto Zelao chorou

ninguém riu nem brincoue era carnaval

no fogo de um barracdos6 se cozinhailuséo

restos que feira deixou

e ainda € pouco s6

mas assim mesmo Zeldo dizia sempre a sorrir

que um pobre ajuda outro pobre

até melhorar.®

La cancidn Zela@o puede ser tomada como un ejemplo delas
contradicciones historicas de la primera fase de la cancidn de pro-
testa: siendo una cancion queposeia una letra de denuncia social,
sobre una base musical bossanovista (armonia con muchasdisonan-
cias, tres partes melddicas moduladas, entonacion contenida), fue

incluida en el famoso show de la ‘‘Bossa Nova en el Carnegie Ha-

ll’ de Nueva York. El artista comprometido queria cantar paralas

masas populares de Brasil, pero el mercado(brasileno o norteame-
ricano)se ofrecia para mediatizar esta relacion.

La salida era buscar unavia politica mas directa entreartista
y pueblo, dondeelartista pudiera tener un trabajo paralelo a su
condicion de vendedorde canciones. El Centro Popular de Cultu-

ra de la Unidn Nacional de Estudiantes (UNE) deberia ocupareste
espacio. Innumerables experimentos de teatro, cine y musica po-

6 Todoel cerro supo cuando Zelaollor6 / nadie rio ni jugé y era carnaval / en

el fuego de una barraca sdlose cocina ilusi6n. / Restos que el fuego dej6 /y eso es

muy poco / pero aun asi Zeldo siempre sonri6 / que un pobre ayudaa otro pobre
hasta mejorar.  
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pular fueron hechosporartistas comprometidos’ enla tentativa de
configurar un arte popular y nacional. Obviamente, como el mis-
mo ‘‘manifiesto’’ del crc suponia, el ‘‘pueblo’’ era masla fuente
de inspiraci6ny el destinatario final del artista comprometido. El
arte popularen si era visto como ingenuoy atrasado.Elartista de-
beria incorporar el lenguaje de este arte para ‘‘Ilegar’’ al pueblo
y ‘‘darle’’ la conciencia de sus propios valores.* Al intentar sim-
plificar un lenguaje musical para ‘‘Ilegar a las masas’’ los artistas
cepecistas terminaron limitandose a un lenguaje musical pobre y
masificado, limitandolas posibilidades de la propia tradici6n musi-
cal brasilena.?

La misica de esta tentativa se apoyaba en unatradicion musi-

cal ampliamente establecida entre los sectores populares a partir

de géneros musicales consagradosinclusive por el mercado (samba
y baido, sobre todo). Al ‘‘subir al morro’’ (expresi6n muy comun
en la €poca), los artistas e intelectuales de izquierda percibieron
una musica mds sofisticada de lo que ellos suponian, que seguia

una tradicién propia y que no se preocupaba de la ‘“‘raiz’’ o la
“‘autenticidad’’, sino en producir buenas canciones dentro de las

posibilidades del género samba,sin preocupaci6n porla “‘funcion’”’

social delarte.
Paralelamente a la percepcidn de estas contradicciones,los ar-

tistas comprometidos innegablemente producian canciones popu-

lares de gran calidad que primaban porla busquedade unacalidad
y originalidad en todos sus parémetros musicales y poéticos, como

“Feio nao é bonito’’ (G. Guarnieri y C. Lyra), ‘‘Fabrica’’ (S. Ri-
cardo), ‘‘Marchada 4. feira de Cinzas’’ (C. Lyra y V. de Moraes),

“Esse mundo é meu’’ (S.Ricardo). Si no llegabana las masas, por

otra parte una afirmacién que debe ser mejor investigada histori-

camente,estas cancionesintervenian significativamente en el de-

bate estético-ideolégico y consolidaban una nueva formade expre-

sion musical, rapidamente transformada en éxito de mercado, sobre

todo cuandoel golpe militar limitd las posibilidades de expresion

politica de la sociedadbrasilena.

7 Para un balance delas actividades del cpc véase Jarusa Barcellos, CPC da UNE,

umahistoria de paixao e consciéncia, Rio de Janeiro, Ministério de Cultura, 1994.

8 Conformeal manifiesto del Centro Popular de Cultura, reproducido integra-

mente en Heloisa Buarque de Hollanda, Jmpressdes de viagem: CPC, vanguarda e

desbunde, S4o Paulo, Brasiliense, 1979.

9 Bjemplode esa estética musical es el LP O povo canta, editado por la UNE,

dondela misica se pautaporel excesivo didactismoy la busqueda de un efecto de

agitaci6n-propaganda.  
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3. El golpe militar y el arte comprometido

Ex golpe militar que derribo al presidente Joao Goularty frus-

tro las expectativasdel ‘‘frente nacional’, idealizadoporla izquier-

da, acabo poraislar, politicamente,al artista comprometido.” Ex-
cluido de los sindicatos y asociaciones estudiantiles (entidades con-
troladas o suprimidas por el gobierno), slo le quedoal artista di-
rigirse hacia un circuito de showsdirigidos por el mercado (que no

sufrird censura sistematica hasta 1969) queya existia antes de 1964,
pero que partir de entonces sera el gran espacio de expresion de

los sectores de clase media de izquierda (sobre todoestudiantil). Si

un golpe “‘entreguista’’, en la percepcion del nacionalismo deiz-
quierda, habia triunfado,era preciso reforzarlos valores culturales
que mantuviesenviva una cultura de resistencia. Por lo tanto, otro

impasse se instaur6 en el posgolpe: como hacer musica que fuese

éxito de mercado y al mismo tiempo mantuviera vivos los valores

“‘nacional-populares’’. Como decia una cancion que tuvo mucho

éxito en la €poca: ‘‘mas que nunca es preciso cantar’’."
La fase que va de 1964 a 1967 represento para la cancién com-

prometidael triunfo en el mercado y la busqueda de nuevosrefe-
rentes estéticos para su expresion. Dos corrientes se destacan: Edu
Lovo y Geraldo Vandré. Estos dos compositores-intérpretes seran
los grandes nombres de la canci6n comprometida posterior a 1964.

A estos dos debemos agregar el nombre de Chico Buarque de Ho-

landa, aunque la mayoria de sus cancionesal inicio de su carrera

(1966-1967) puedenser consideradas unaespeciede limite del pa-
radigma de la cancion comprometida. Este aspecto se explica enla
medida que muchasdelas poesias de Chico Buarque se ocupaban

de problematizarlos limites del propio acto de cantar en un contex-

to opresivo.!”

Antes de la explosion de los festivales de musica patrocinados
por las empresastelevisivas Excelsior, Record (de Sao Paulo) y Glo-
bo (de Rio de Janeiro),'3 cuando las canciones comprometidaster-

10 Esta es unatesis ya clasica, defendida por ejemplo por Heloisa Buarque de

Hollanda,op. cit.

11 “Marcha de 4. feira de Cinzas’’, de V. Moraes y C.Lyra.

” Por ejemplo las musicas “‘A banda’’, ‘‘Olé, ola’’, ‘Roda Viva’’, entre otras.

3 Losfestivales televisivos de misica popular aparecieron en 1965 con el Fes-

tival de Tv Excelsior. En 1966 la Tv Record y la Tv Globo organizaronfestivales

que alcanzaron una gran audiencia. La Record suspendiosusfestivales en 1969.

Los de Globo durarian hasta 1971.  
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minaban ganandola preferencia delos juradosy del publico en ge-
neral, entre 1964 y 1965 se consolid6 un circuito de shows frecuen-
tados basicamente por estudiantes, que acab6 por expandir este
género musical: el show ‘‘Opiniao’’ (1964), el espectaculo *‘Arena
canta Zumbi’’ (1965), asi como los shows realizados en el Tea-

tro Paramountde Sao Paulo (1964-1965), patrocinadospor centros

académicos universitarios. Estos espectaculos acabaroncatalizan-
do temas y sonoridades que encontraban eco en las demandas de

los segmentosde oposici6n al régimen militar: el show “‘Opiniao”’

hacia triunfar‘‘simbdlicamente’’, en el palco,el frente nacionalde-

rrotado en 1964." Nara Leao (joven comprometida de clase media),

Zé Keti (habitante del ‘‘morro’’ en Rio de Janeiro) y Joao do Vale

(‘‘sertanejo’’ que venia delnorte de Brasil) representabanla unidad

nacional-popular contra el ‘‘entreguismo’’ y el ‘‘autoritarismo”’.

Aislado en unpalco, este espectaculo termin6, segun muchos au-

tores,5 en unafiesta ‘“‘civico-musical’’ de oposici6n que producia

en el publico (Iéase la mayoria de los estudiantes) mas catarsis que

conciencia revolucionaria.

Delos palcos de los teatros hacia los palcos dela television no

se tard6 mucho. Paralelamenteal autoritarismo militar implantado

en 1964, aquel momentohist6rico asistid a una profunda reestruc-

turaci6n dela industria cultural brasilefa. Procesos que ademas de

interpenetrarse en la medida quelos militares en el poder optaron

por unapolitica industrializadora y modernizadora (lease a base de

contenci6nsalarial de las clases obrerasy del endeudamientoexter-

no), en 1965 uno de aquellos shows de ‘‘musica popular brasilena’”’

(el término se consagra en la época) del Teatro Paramount de Sao

Paulo,dirigido por Elis Regina y Jair Rodrigues, fue adaptado para

la televisién Record (entoncesla gran televisidn brasilena) con el

titulo de ‘‘O Fino da Bossa’’. Elis y Jair recibian a viejos y nuevos

compositores e intérpretes, mientras se mantuviesen en el campo

estético-ideoldgico dela ‘‘musica popular brasilena’’, 0 sea cancio-

nes ligadas a la matriz de la samba, que noutilizasen instrumentos

electrénicos, que tematizasen experiencias populares y, si era posi-

ble, que fuesen comprometidas (aunque fuese veladamente).

Elis y Jair triunfaron ya en los primerosfestivales de cancion

televisados, Elis gano el primerlugar con ‘‘Arrastao’’ de Edu Lo-

bo, en el Festival de tv Excelsior en 1965. Jair Rodrigues gano el

14 Véase Edelcio Mostago, Teatro e politica: Arena, Oficina, Opiniao. Uma

interpretagao da cultura de esquerda, Sao Paulo, Proposta, 1982.

15 [bid., p. 86.
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primer premio en el Festival de Tv Record en 1966 conla épica

“Disparada’’ de Geraldo Vandré y Theo de Barros (premio divi-
dido con Nara Leao) que cantaba ‘‘La Banda’’ de Chico Buarque:

Prepare 0 seu coracéo

pras coisas que eu voucontar.

Eu venho1a do sertao

€ posso naolhe agradar.

Aprendia dizer nao

ver a morte sem chorar

e a morte 0 destino tudo

estava fora de lugar

eu vivo pra consertar.!¢

Geraldo Vandré también ganaria el primer premio enel II Fes-

tival de TV Excelsiorcon la cancion ‘‘Porta Estandarte’’. Edu Lobo
ganariaelIII festival de tv Record con la cancion “‘Ponteio’’. Es-
tas canciones se convirtieron en verdaderos canones de la cancion

comprometida brasilena, cuyas caracteristicas eran la idealizacion

del “‘pueblo’’ comoel portadorde la conciencia nacional (aunque

no lo sepa), el papel del cantante y de la cancidn comolos elementos

que deben despertar esa conciencia, cuando movidosporla estética

adecuaday porla intencioncritica, la esperanza del ‘‘dia que ven-
dra’’, negando el tiempo presente de opresiOn colectiva e incon-

ciencia politica.” Estos valores ideoldgicos encontraban eco en el

publico que luchabaporlos auditorios dela television en unaefusi-

va manifestacion de aplausos y burlas que quedabanregistrados en

videos, y cada presentacion, cada estrofa mas contundente, a cada

subida dela voz del intérprete.
Se cerrabael circuito de espectaculos musicales, que consagra-

ron a los nuevos nombresdela cancion nacionalista y comprometi-

da. Al mismo tiempose abria un nuevo frente de debates estético-
ideoldgicos. Por un lado la institucionalizacion del régimen militar
ponia en jaque la estrategia de cantar la resistencia esperandoel

dia de la “‘liberacion’’. Amplios sectores de la izquierda, a partir
de 1967 sobre todo, decidieron partir hacia la lucha armada contra

16 Prepara tu corazon / para las cosas que voy a contar. / Vengo del sert6n / y

puedo no agradarte. / Aprendia decir no, / ver la muertesin llorar / y la muerte
estaba fuera de lugar.

17 Véase Walnice Galvao, ‘“MMPM: uma andlise ideoldgica’’, en Saco de gatos
(ensaioscriticos), S40 Paulo, Duas Cidades, 1976, pp. 93-119.
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los militares en el poder, en el modelo dela ‘‘teoria del foquismo’’

y de la “‘insurreccién popular-armada’’.'®

Porotro lado, la segunda ola de modernizacion capitalista que
se esbozaba abria nuevas perspectivas de consumo,sobre todo de

bienes simbélicos. El grupo de artistas populares conocido como
‘oven guardia’’, con el ya idolo Roberto Carlosalfrente, inten-
taba crear una ‘“‘misica joven’’ cantada en portugués, tematizan-

do la vida del joven urbano, consumidor de coches y ropas y poco
preocupadoporla gran politica. Para los defensores de la ‘‘mpB’’
comprometida, Roberto Carlos & Cia. eran el ejemplo masacaba-

do de la ‘‘alienacién’’ patrocinada por el nuevo régimen y por el

‘“mperialismo”’ internacional. Su musica no pasaba de mercancia
barata, estandarizada y escapista.

4. La crisis y el silencio

Ten explosi6n de misica internacional popular y de vanguardia al
mismo tiempo, capitaneada por los Beatles, abria nuevas posibili-
dades expresivas para muchosartistas j6venes que no se conforma-

ban conla estética de lo nacional-popular. Incluso habiendo pasado
porel arte comprometido,estosartistas terminaron por tomarotros

rumboshistoricos. Fueel caso de Caetano Veloso y de Gilberto Gil.

En 1966 Caetano Veloso explicita un concepto para pensarla

musica brasilefa que replantea las dicotomias que hasta entonces
servian como balizas para el pensamiento musical delos artistas
comprometidosenpeligro de caerla “‘linea evolutiva’’; dice:

Ahorala misica brasilefia se modernizay sigue siendo brasilefa en la medida

que toda informacién es aprovechadaparala vivencia y para la comprensién

dela realidad cultural brasilefia... S6lo la reanudaci6ndela “‘linea evolutiva

puede darnosuna organicidad paraseleccionary tenerun juicio de creaciOn...

AdemasJoao Gilberto para mi es exactamente el momento en que esto acon-

teci6: la informaci6n de la modernidad musicalutilizada en la recreacidn,en

la renovaci6n,en ‘‘dar un paso al frente’ de la musica popular brasilefia.'9

18 1967 es un afio importante para la lucha armada en Brasil. En torno ala

conferencia de la OLAS en La Habana,Carlos Marighela, importante miembro del

PCB, anuncia su adhesi6na la tesis de la lucha armada, rompiendoconel partido

y fundandola Acci6n Libertadora Nacional. El pcB decide preparar un gran foco

guerrillero en la regién preamaz6nica, que seria derrotado solamente en 1973.

19 Caetano Velosoet al., ‘Que caminho seguir na musica popular?’’, Revista de

Civilizagao Brasileira, nim. 7 (1966), p. 378.
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En la misma época, Caetano pronuncio una frase resonante,
francamenteinspirada enlas posiciones del cineasta Glauber Ro-
cha:““Meniegoa folklorizar mi subdesarrollo para compensar mis
desventajas técnicas’’.

Los destinatarios de esas declaraciones eran los nacionalistas

(criticos, intelectuales y artistas) que crefan en la musicade‘‘raiz’’,
inmutable, de matiz folklorista.

Paralelamente, el crecimiento de las demandas mercadotécni-

cas que se dabanentorno los festivales de la canci6n ponian en
jaquelas intenciones criticas del artista comprometido, en la me-
dida que se volvia cada vez mas parte de un sistema integrado de
industria cultural. Para esa nueva vertiente critica, que mas tar-
de iba a emerger bajo el nombre de movimiento “‘tropicalista’’, la
musica nacionalista era s6lo una musica de mercado quecada vez
estaba mds condicionadaporlosintereses de las grandes emisoras y
de las grandes grabadoras.Paralos tropicalistas, si la mésica popu-

lar comprometida no incorporaba nuevos temasy procedimientos

estéticos, aunqueintentara dirigir un ‘‘contenido’’ critico, caeria
en las redes de las formulas del mercado, tan alienante y escapista

comoel “‘ye-ye-ye’’ de Roberto Carlos.

El choqueentrelos ‘‘tropicalistas’’ y ‘‘nacionalistas’’ iria a ocu-
par la escena del arte comprometido partir de 1967. Duranteel
III Festival de Tv Record, Caetano y Gilberto Gil sugerfan una re-
novacion de los parametros musicales y poéticos de las canciones,
aunque en ese momentonoradicalizasenla ruptura. Las canciones

“Alegria, alegria’’ (Caetano) y ‘Domingo no Parque’’ (Gil) pre-
sentaban nuevos procedimientos de creacion: un lenguaje poético
fragmentadoy alegorico, dondelo‘‘real’’ y lo ‘‘alegérico”’ se inter-

penetraban,perturbandoel sentido generaldelas cosas; el desarro-
llo de arreglos innovadores,utilizando instrumentoselectrificados
(una herejia para las pautas de la ‘‘mpB’’ de la época) y recursos
musicales de vanguardia: una nueva tematizaci6nparalas cancio-
nes, dondelas categorias ‘“‘pueblo’’ y “‘naci6n’’ eran tratadas como
elementos de una ideologia que perdia su base politica y social.

Si, por unavez, el ‘‘tropicalismo’’ polemizé conla cancién com-
prometiday nacionalista, a partir de 1967 los grandes nombres de

® Glauber Rocha ya en 1964 iba a desbaratarel mito de lo ‘‘popular-nacional’’,
adorado porel frente nacionalista, con la pelicula Dios y el Diablo en la Tierra

del Sol. Posteriormente, en el manifiesto Estética do Fome de 1965,sistematizaria

la critica a la folklorizaci6n del subdesarrollo como resquicio de una conciencia
colonizada.  
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este gémero empezaron a buscarsalidas para los impasses poten-
cializados porla insercion en el mercadoy porlas‘‘insuficiencias’’
ideoldgicas de los temasdelas canciones. En la tentativa de cantar

un pueblo menos €pico y masreal, Sergio Ricardo y Geraldo Van-
dré iban a sucumbira lasburlasy al juradoalfinal del festival de Tv
Record en 1967.2! Edu Lobotriunfaba con ‘‘Ponteio’’, apuntando
hacia una estética mas refinada y menosobvia,quellegabaal limite
de la formula del éxito establecida porlos festivales. Chico Buar-

quecon‘‘Roda Viva’ consolidaba una cancidn dentro dela tradi-
cién melddicarefinada, pero que no se encuadrabaenlos cénones
de la cancién comprometidaclasica, vehiculadoradelo “‘nacional-
popular’ en la medida que autocriticaba la propia insercidn en el

“‘sistema’’.
El ao 1968 anunciaba unaradicalizacion de los procedimientos

en todas las partes que debatian los caminos politicos y estéticos
para Brasil. Los‘‘tropicalistas’’ lanzaban un disco-manifiesto”” que

explicitaba la parodia, el uso de las alegorias, la desconstruccion
de los discursos acabados de derecha e izquierda, en el intento de

retomarla tradicidn de las vanguardiasliterarias brasilenas (sobre
todo la ‘‘antropofagia’’ de Osvald de Andradey el “‘concretismo”’

paulista) y las conquistas musicales de la Bossa Novafiltradas en
una estética pop. La musica “‘E proibido proibir’’, defendida por
Caetano Velosoenelfestival de tv Globo en 1968 es un ejemplo de
esa radicalizacion:

Mede um beijo meu amor

os autom6veis ardem em chamas

derrubaras prateleiras

as vidragas

lougas

livros sim

e eu digo ndéo ao nao

eu digo é proibido proibir.*4

21 Sergio Ricardo llegé a arrojarsu guitarra hacia la platea que vefa su presen-

taci6n de la canci6n ‘‘Belo bom de bola’, retirandose del palco.

2 Panis et circensis, Phillips, 1968, con Caetano Veloso, Gilberto Gil, Mutantes,

Tom Zé, Gal Costa y Nara Ledo. Elarreglista Rogério Duprat habia pasado por

la vanguardia erudita ya a comienzos de la décadade los sesenta.

2 Véase Celso Favaretto, Tropicdlia: alegoria, alegria, S40 Paulo, Kairos, 1979.

24 Dameun beso mi amor/ los automéviles arden en llamas/ derribarlas carte-

leras / las vidrieras / las lozas/ libros también /y digo no al no /y digo que esta pro-

hibido prohibir.
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En mediodela representaci6n de esta musica, rechazada por el

publico nacionalista de izquierda, que no admitia ni el tema inspi-

rado en los acontecimientos de Paris del 68 ni la forma musical de
tratarlo (disonancia, instrumentoselectrificados, melodia hablada),
Caetano haceunlargo discursoen el cual exponeel conservaduris-

mo de aquella juventud acostumbrada las canciones comprome-
tidas de festival:

Mase esta a juventude que quer tomar o poder

voces querem matar amanhé o velhote inimigo que morreu ontem

Vocés nao estado entendado nada... nada.

Se vocés forem em politica

sdem est€tica, estamosfeitos.25

Geraldo Vandréa su vez radicaliza en sentido inverso. Para el
mismofestival de Tv Globo, presenta una musica que sobrepasé los
limites de la canci6n y se volvid una especie de himnodela resis-
tencia brasilena. La simplicidad delos dos acordes basicos, tocando
sonidosgraves en guitarra, correspondea la simplicidaddel refran:

Vem vamos embora

que esperar ndo € saber

quem sabefaz a hora

nao espera acontecer.?6

Nidisonancias bossanovistas, ni alegorias tropicalistas, ni tema-

tizacion folkl6rica del pueblo y la nacidn. Vandré, en esta cancién
titulada ‘‘Pra nao dizer que naofalei das flores’’ exhortaba a una
accion concretay presente: era lacrisis final de la idea del futuro
emancipadory del mito del ‘‘frente nacional’’ y, en cierto sentido,
la crisis terminal de la canci6n comprometidabrasilena.

Vandré quedaria en segundolugarenelfestival, y para consolar
a su publico inconformeconsu posici6n dijo: ‘‘La vida nose resu-
meen festivales’’. Si confrontamosestafrase lapidaria con el verso

% Peroes ésta la juventud que quiere tomarel poder/ ustedes quieren matar

mananaal viejo enemigo que muri6ayer/... / Ustedes no entienden nada... nada. /
Si actuaran en politica / como lo hacen en estética, estamos perdidos.

% Ven, vamosahora / que esperar no es saber / quién sabe lo que ahora / no va
a suceder.  
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de Caetano,incluido en ‘‘Alegria, alegria’’, ‘“‘una cancion me con-

suela’’, tenemosla sintesis de un momento hist6rico que vivid can-

ciones y engendro utopias en tornodeeste tipo de arte popular tan
determinante para Brasil y para toda América Latina.

Cuando“‘Ileg6 el dia’’ no Ileg6 en la forma de revolucién po-
pular, sino de radicalizacion de la represion militar. El dia 13 de
diciembre de 1968losmilitares brasilenos promulgaronel Acta Ins-
titucional nimero 5, que consolid6 el Estadopolicial y legalizo la
era dela tortura y de la censura. Losfestivales perdieron su razon
de ser, con la mayoria de losartistas comprometidos alejados del
escenario nacional por opci6n o por imposicidn del régimen. Pe-
ro la musica popular brasilena habia consolidado, inclusive como
segmento de consumo, una tradicién comprometida, lo cual que-
darfaclaro enlos anos setenta, cuando innumerables canciones bur-

laron la censura del régimen y establecieron una especie de “‘red

de recados’’?” manteniendovivo el imaginario dela libertad yde la
democracia.

Las canciones comprometidas nohicieron la revolucion popu-
lar, no impidieronlos males sociales, no ‘“‘vencierona los canones’’.

S6lo,y eso tal vez sea lo mas importante, pueden haber perturbado
tanto el silencio de los creyentes cuanto el coro de los contentos.

Tanto lo uno comolootro turbaban el suefo tranquilo delos dic-

tadores.

Traducciéndelportugués de Maria del Consuelo Rodriguez

27 BI términoes de José Miguel Wisnik, Anos 70: musica popular, Rio de Janeiro,

Europa, 1979.  
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Constantine Despotopoulos, Philosophy of history in Ancient Greece, Atenas,

Academia de Atenas, Centro de Investigacién de la Filosofia Griega,

1991, 118 pags.

La presente obra fue publicada en griego en 1988;el titulo actual presen-

ta su traduccional inglés, la cual nos permite el conocimiento de un notable

representante de los estudios clasicos en griego moderno; paraddjicamente,

el estudio de la Antigiiedad cldsica, tal como lo vemosreflejado en las revis-

tas académicas y en repertorios como L’Année Philologique, es el que se lleva

a cabo enlos paises de Europa occidental y de América del norte, figurando

muy poco el aporte de los estudiosos griegos, descendientesdela civilizacidn

que inspir6 la aparici6n de la ya bicentenaria Altertumswissenschaft.

El autor que nos ocupa, miembro permanente de la Academia de Atenas,

se dedica la filosofia de la Antigiiedad griega. Entre sus anteriores obras en-

contramostanto estudios de historia del pensamiento comootrosde filosofia

propiamente dicha: en los primeros se ha ocupado de temastales comola fi-

losofia politica y la filosofia de la historia en Platon, o dela familia y la justicia

en Arist6teles; en cuanto a los segundos, vemos mencionados una Ftica, unos

Estudios sobre la libertad y una Filosofia y dialéctica. E\ autor ha difundido su

obra engriego y en francés.

Noshallamospues ante un estudioso con extenso conocimientodela len-

gua y delos autores de la Antigiiedad. Este conocimiento nosolole permite

ir més all4 del estudio puntual tipico de las monografias que de estos temas

suelen tratar, sino que Despotopoulos puede también apoyarsu tratamiento

casi exclusivamenteenla palabrade los autores antiguos. Seria facil para cual-

quier principiante, en nuestros dias, ahogar un texto en citas provenientes de

las ya innumerables publicaciones periddicas, libros y repertorios, 0 multipli-

car las referencias a las antiguas autoridades. El Oxford Classical Dictionary y

la cada vez mas quilométrica Pauly Wissowas Realenzyklopaedie hacen la tarea

més facil hoy que en época de Escaligero o de Paley. Pero nuestro autor no

recurre a estos adornos faciles y hasta cierto punto enganosos. Escribe como

muchosautores que han logrado un amplio reconocimiento, que les permite

desechar o reducir al minimoesa especie de credencial queesel aparato erudi-

to; asfera la producci6n del Momigliano de los Wtimosanos,limpidos parrafos

dondeel peso de su enormeerudicion aparecia implicito, entre lineas; del mis-

mo modo Despotopoulos escribe de manera que sus autores méscitados son

los antiguos: un Index locorum situadoal final de la obra senala la cuantia y

amplitud de estas citas. De los modernos sdlo nombralo inexcusable: algunos

articulos del Pauly Wissowa,los indispensables Fragmente der Vorsokratiker de
Diels-Kranz y pocosarticulosy libros basicos, entre los que incluyeal antipla-

tonista Popperde La sociedad abierta y sus enemigos. Ni siquiera los Fragmente  
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der griechischen Historiker de Jacoby sonllamadosa colacidn. Hay en cambio

una preocupaci6n quetrasciendela discusi6nfilolégica puntual: Kant hace su

aparici6n en una nota que senala un punto menordela polémica, pero mas

importanteesla tesis conjunta dellibro: el origen de una“‘filosoffa de la histo-

ria’’ propiamentedicha,a pesardel término, que fue acunadopor Voltaire, no

se encuentra eneste autor ni en Bossuet,sino entre los griegos precisamente.

Y deesta ‘‘filosoffa de la historia’’, materia del libro, el autor se ocu-

pa liminalmente en dar unadefinici6n;la filosoffa de la historia, aclara, es la

filosoffa que trata de la historia; pero el término historia tiene un doble signifi-

cado:es por un lado el nombredelestudio del devenir humano;y este devenir

a su vez recibe también el nombredehistoria. Porello,la filosoffa de la histo-

ria puede ser porun lado el estudio de los presupuestos que establecen como

verdadero el estudio del devenir humano,y por otro lado unainterpretaci6n

filos6fica de la realidad hist6rica.

La obra esta organizada entres capitulos que abarcan grandes autores

cldsicos y se ocupan del concepto de la historia en Hesiodo y Esquilo, en

Democrito y en Platon. Este ultimo recibe por supuesto més atencidn, po-

demossuponer que porel volumen de su producciony la trascendencia de

su pensamiento, pero también sin duda porlas inclinaciones del autor. Hay

que aclarar de entrada que Despotopoulosevita un tratamientobastante en-
gafioso del tema, que sin embargo ha sido elegido por autores eminentes, co-

moesel partir de una concepcidn predeterminada de la historia y juzgarla

historiograffa anterior de acuerdo con su mayor 0 menor acercamientoa esta

concepcidn. De este modo Benedetto Croce y Robin G. Collinwood criticaron
a los pensadoresgriegos su historiografia sin finalismo, ligada servilmente al

hecho; seguin ellos, sdlo los historiadores cristianos remediarfan esta falencia

introduciendo dicho elemento definalidad en su obras. Noeséstala posi-

cién de Despotopoulos, quien hace hablar ante nosotros a los autores anti-

guos, siempre con provecho, que en ocasiones es enorme, como cuandocita

a Democrito a través de un pasaje conservado por san Clemente: ‘‘La natu-

raleza y la educaci6n son prdcticamente lo mismo, porquela educaci6ntrans-

forma al hombre haciéndolonatural’; o la expresién de Er el Armenio en La

Repiblica: ‘‘Ninguna divinidad va a echar suertesporti, pero tu puedes elegir

a tu propia divinidad’’. Si alguna critica hubiera que hacer, es al conservador

titulo elegido: al hojear la obra, comprobamos que ahise nos habla de mucho

mésquedela historiograffa, o la historiosoffa (para retomar un término algu-

na vez acufado); hay tambiénunahistoria del pensamiento etnogrdfico de los

griegos, y de su pensamientolingiiistico. Filésofo ante todo, Despotopoulos
ha desechado untitulo facil, que podfa haber sido El pasado y el Otro en la

concepcion helénica.

Unresumenen griego moderno,el util y ya citado Index locorum y un

indice analitico completan esta obra meritoria.

Herman G. H. TABOADA

 

 

Gioacchino Gargallo di Castel Lentini, Clio e l’'Ippogrifo, Roma, Bulzoni, 1992,

240 pags.

Clio el'Ippogrifo, m4s que un manuales una pausa, una aportacinprecisa

al margendelconjunto de esa Historia de la Historiograffa Moderna —cuyos

primeros titulos fueron /I Settecento, Hegel storico y La stora del consolato e

dell’'Impero—,' que Gioacchino Gargallo di Castel Lentini ha ofrecido a sus

alumnosa lo largo de veinte afios ininterrumpidosde cdtedra en la Universi-

dad de Roma.

En 1973, Gargallo, a quien Benedetto Croce habia consideradosu princi-

pal discfpulo, y que con su colega y amigo Michele Biscione no habia rechazado

el calificativo de ‘‘historicista’’, para llenarel significado de esa palabra de un

positivo sentido de rescatador de la mentalidad del pasadoy sus influencias

sobre el presente, logré fundar la primera cdtedra enItalia especificamente

dedicadaa la historia de la historiografia.

Liberar esta rama de Jahistoria de la interpretacién de la filosoffa, de

la cual nuncase separarfa Biscione, y de las acusaciones delos historiadores

académicos, que vefanenella una prdctica ‘“‘acientffica’’, desaprobable, de su

disciplina, alejada del andlisis de archivo, fue una dura tarea. Italia era en-

toncesun pais dividido entre un marxismo que no lograba terminar de captar

la grandeza de Gramsci (historicista en el verdadero sentido de la palabra)

y que temfa reconocerenel fascismola fascinaci6n que muchos intelectuales

italianos sintieron por un Hegelrevisado desde la mas estupida determinacién

nacionalista.

Para Gargallo era indispensable analizar el comoy el porqué habia naci-

do una corriente historiogrdfica y, sobre todo, por qué habia influido sobrelas

ideas y las conductaspolfticas de sus contemporaneos. Los primeros titulos

de mi padre reflejaban este afan: La scoperta dell’utile del Settecento (Roma,

1951), Boulainvilliers e la storiografia dell’'Illuminismofrancese (Napoles, 1954)

y Logica como storicismo (Napoles, 1967). No obstante, fue en Storiografia

e sociologie (Roma, 1972), dondehizo se evidente. *‘La relacion entre histo-

riograffa y sociologia es antiqufsimay anterioral nombredeesta ultima. La

confusi6n es simple para quien no se detiene a pensar que la obra humana es

sujeto dela primera disciplina y objeto dela segunda’ ’, escribia anticipandose

a Braudel.

1 Los tres voluimenesde la Storia della Storiografia Moderna hansido publica-

dosporla editorial Bulzoni de Roma.// Settecento ha conocido unatercera edici6n

completamente renovada en 1990. Hegel storico esta siendo traducido porla Uni-

versidad Auténoma del Estado de México. Esperamosquela entera obrasiga la

mismasuerte.  



Clio e l'Ippogrifo, veinte anos después, ahonda el concepto de historia

politica, misma que, si pensada objetivamente, puede transformarse en un es-

quema andlogoe intercambiable con el socidlogo. Ahora bien, la historio-

graffa moderna nace de profundas motivaciones y deseos de comprensio6nin-

dividuales 0 grupales; dichas motivacionesinteresanal(a) historiador(a) dela

historiografia mucho mds que los materiales que el historiador analizado tu-

vo a su disposici6n en el momento deescribir. Gargallo insiste: la historia es

subjetiva, nunca objetiva. Por ello también, este pequenolibro nospresenta a

la historia de la historiograffa comoel recorridocritico de las investigaciones

y de los juicios que nosllevan a la concepci6n dela historicidad de lo real en

su conjunto, sin ningun resquicio. Enla linea del historicismo alemdn (sobre

todoel de Meinecke, aunque éste mantenia un almaindividualde origen lute-

rano) e italiano(el de Croce), esta obra enriquece la historiografia con muchas

experiencias concretas, en sentido antimetafisico.

E] autor noslleva por diferentes lados: de los bestiarios medievales, pre-

sentesenel titulo mismo,hastala discusi6n sobrela Kulturgeschichte alemana,

extremadamente importante para la teorizacién practica que a cada paso el

historiador encuentra ensu obra.

Es estas vueltas y divagaciones (a veces divertidas, como la aventura ga-

lante de la reina de los francos que convierte un monstruo marino,la bistea

Neptuni del pseudo Fredegario, en el ancestro mitico de los Merovingios), el

(la) historiador(a) de la historiograffa se convierte en un historiador general;

su lector(a), a la vez, gracias a ellas evita aburrirse o perderse enlos tecnicis-

mos de una discusidn metodoldgica, sin extraviar el rumbo quele ofrece la

constante invitaciona la reflexidn.

La imagen alada que acompana Clio, musa del(a) historiador(a) es, para

Gargallo, la representacidn visual de una invitaci6n al conocimiento. Mipa-

dre efectivamentetraza un paralelismoentrela imageny el conocimiento el

mito y la accion. Ahora bien, la imagen no cambiaconel tiempo,hasta trans-

formarse como el mito (0 su uso) en un argumento puramenteretGrico;porel

contrario, nos remite a un algo que adelanta el juicio histérico en si, quedando

una de sus partes constitutivas.

La historia de la cultura es, por lo tanto, vista en esta obra como una his-

toria sin adjetivos y sin limitaciones (es decir, no rechaza la historia politica

comolo hacia la vieja Kulturgeschichte). Esta omnicomprensién desemboca

en la conciencia de que la comprensi6n generales histérica y se refiere, aun

sin nombrarla, a la doctrina de los pseudoconceptos de Croce, tan cercana a

las modernasteorfasfisicas de la indeterminaci6n. En esta omnicomprensi6n

se inserta el “tiempo del historiador’’, que mi padre distingue del tiempo cro-

noldgico; enél la intuicién pura, que segiin Kantera un a prion, sostiene una

cronologia técnicay utilitaria.

La literatura historiogrdfica reciente podria dar con estos conceptos, que

en la presente obra hanhalladolas sugestiones dela iconologia de tradicion
warburguiana. Podemos encontrar muchas imagenes en el pensamiento ma-

duro de la amplisima experiencia curopea: mi padre extiende sus fronteras  
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hasta hacer caber enella una especie de historia general del pensamiento oc-

cidental, sin alejarse ni de los detalles de informaci6nhistérica erudita ni de

la historia dela filosofia.
A este proposito, me divierte mencionar los dos amoresdel viejo Gioac-

chino: Voltaire y Hegel. Es su pasion por ambosautores,tan disimbolosal pa-

recer, lo que lo hallevadoa descubrirla identidad de un tal Kukupeter, quien,

segunelfildsofo aleman, transgredia las fuentes de la moral cristiana para sa-
tisfacer su propia identidad, de la misma forma que lohicieron cardenales y

papas. Por afios, los exégetas de Hegel se habian enloquecidoconla identidad

de tal personaje, pero he aqui Gioacchino:

Releia el Essai sur les Moeurs, encantadoconel viejo Voltaire comola pri-

mera vez. Y de repente: Pedro el Ermitano, un peregrino de Amiens que

“‘suscitaba las Cruzadas. No tenia otro nombre que Coucoupétre, como

lo llam6la hija del emperador Comneno,quienlo vio en Constantinopla.

Nosotros lo conocemos bajo el nombre de Pedro el Ermitafo’’. Voltaire

cita La Alexiada de Ana Comnena,libro X, cap. 5...

Ese nombre merecordabaalgo. Ese ridiculo apelativo de Cucupedro

sin duda alguna cosquilleabael espiritu burlén de Voltaire, y mucho mds

ya que se referia a las odiadas Cruzadas.

Esta divertida anécdota de antimétodo presagia el verdadero placer por
la libertad intelectual que palpita en todas las pdginas de Clio e I'Ippogrifo.

Asi, el estudio del pensamiento germanistico y republicano de Boulainvilliers

y de Montesquieulleva a su autor a denunciar una vez mds las cadenas que en

nombrede los textos sagrados (creo que mi padre hace una relacidn implici-

ta con todotexto acriticamente asumido) atan la libertad “‘natural’’ (no hay

contradiccién porque lo naturales hist6rico e historizable y no biologista, en

su omnicomprensi6nlaica) de los seres humanosy “‘la dureza de los reyes’’,

entendidos aqui como paradigma de todo gobernante represor.

Francesca GARGALLO
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COLOQUIO INTERNACIONAL

1898en las Antillas: historia, testimonio y literatura
La Habana, 14-18 de diciembre de 1998—S—Seeerree

Estimada/ocolega

Nos complace invitarle a participar en el Coloquio «1898en las Antillas: Histonia, Testimonio y Literatura» dedicadoal
estudio de una etapa crucial en el Caribe Insular

El Coloquio tendra una duracion de 20 horas, y se aceptan ponencias con un limite maximo de 20 minutos, acerca de los
siguientes temas

+Los proyectos de confederacion antillana yla intelectualidad regional

+Lucha independentista yliteratura de campana

*Histonay ficcion literana

+Impactocultural de la administracion estadounidense
*Clases sociales e historias de vida

Los interesadas en participar como ponentes o presentar materiales audiovisuales deberan enviar una sinopsis de 20 lineas
sobre su trabajo y su curnculum uitae al Comité de Admision antes del 30 de octubre de 1998

Se ofreceran. ademas. visitas a museos, Proyeccion de videos y representaciones artisticas.

EI Seminanocontara con traduccion simultanea espafiol-inglés-espaiiol, para todaslas sesiones

INSCRIPCION Y PLAZOS DE ADMISION

La cuota de admision en el Seminanoes de $90 00 USD,sera abonada personalmente en la Casa de las Américas.
Afin de facilitar su traslado y estancia en Cuba contacte a su Agencia de Viajes o dirijase a nosotros

Emilio Jorge Rodrigue=
Director

CENTRO DE ESTUDIOS DEL CARIBE

CASA DELAS AMERICAS ray G, El Vedado. Ciudad de La Habana. Cuba Telf 32-3587/89 Telex. 511019 CAMERCU.
Fax. (537) 33-4554 0 32-7272

 

 

I SEMINARIO

El Caribe Continental: Tradicién Oral y Literatura
La Habana,14-18 de septiembre de 1998

La presente convocatoria constituye una segunda etapa del trabajo investigativo en tomo al Caribe Continental, y se centrara enla
organizacion de Paneles de caracter internacional que se desarrollaran en Casa de las Américas del14 al 18 de septiembre de 1998,

sobre los siguientes temas
1. El mar como punto de fusiony vinculo

1.1 Las actividades del mar y Ia interculturacion Pancaribefia

1.2 Folklore literario y folklore musical de los trabajadores del mar.
2. Plurilinguismo continental y produccién literaria
3. La diglosia linguistica y las expresiones de una literatura alternativa
4 Frontera

y
literatura en el Caribe Continental

4.1 Los préstamos y la interinfluencia linguistica,
4.2 La intertextualidad del (de los) imaginario(s) en las respectivas producciones literarias
4.3 La influencia de los ecosistemas en la descripcién del paisaje y la caracterizacion de los personajes
4.4 La repercusion de los ecosistemas (geografia fisica, clima, fenomenos naturales, etc ) como factores integradores en Ia litera-

tura
45 Lacaracterizacion demografica, a partir de los desplazamientos laborales inducidos
4.6 Las zonas de multiple transito migratorio (laboral y politico) y su vision a través de la literatura
4.7 Etnicidad,conflictos raciales, nacion e imagen del Otro
4.8 Factores ideotematicos relacionados con la frontera enlas producciones literarias nacionales
49 Contiendas politicas, guerras civiles y su repercusion en la literatura de las fronteras

5. Presencia tematica del Caribe Continental en Ia literatura insular
©. Marginalidad, discriminacién,polarizacién racial y denuncia enel discurso literario afrocaribefio continental

Los interesados en participar comoponentes o presentar materiales audiovisuales deberan enviar una sinopsis de 20lineas sobre su
trabajo y su curriculumvitae al Comité de Admision antes del 31 de mayo de 1998

EI Seminario contara con traduccion simulténea espafiol-inglés-espafiol, para todas las sesiones. La cuota de inscripcion es de
$200.00 USDpara profesionales y $140.00 USDpara estudiantes, serabonada personalmente en la Casa de las Américas al inicio
del Seminario. Los interesados deberan confirmarsu asistencia antes del 31 de agosto de 1998.

Se aprovechala oportunidad para convocaral proximo Seminario, en torno al siguiente topico
IE SEMINARIO 1. CARIBE: CONTINENTAL: SUS IXXVRESIONES MUSICALS
13 al 17 de septiembre de 1999

A fin de facilitar su traslado y estancia en Cuba, contacte a su Agencia de Viajes o dirijase a nosotros

Emilio Jone Rodriguez
Director

Cinrko pb Esrumios pit. CARI:

CASA Dh LAS AMERICASSra.y G, El Vedado, Ciudad de La Habana, Cuba. Telf.32-3587/89 Telex. 511019 CAMERCU
Fax: (537) 33-4554 0 32-7272 
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VI SEMINARIO

Cultura afroamericana:
Panoramadelas religiones afrocubanas

La Habana, 17-28 de agosto de 1998

Estimada/o colega

Nos complace invitarle a participar en el VI Seminario sobre Cultura Afroamericana dedicado a exponer un panorama de las
religiones afrocubanas, y/o a integrar los Paneles del Seminario Internacional sobre Religiones Afrocubanas que se desarrollaran en
la Casa de las Américas del 17 al 28 de agosto de 1998. El Seminariotendra una duracion de 40 horas, y estara dividido en dos
partes:

Primera parte: Durante dias, especialistas cubanos del mas alto nivel impartiran conferencias sobre los complejos religiosos
afrocubanos (Santeria o Regla de Ocha, Palo Monte y Sociedades Secretas Abakua). Se abordaran sus sistémas de pensamiento,
formas expresivas, cosmogonias, corpus representacional e interrelaciones con el desarrollo social en el contexto nacional
Segunda parte: Durante 5 dias sesionaran paneles con participacion de especialistas cubanos y extranjeros, para los cuales se
aceptan ponencias con una duracién maxima de 20 minutos, que aborden los siguientes temas: a) la relacion entre religion y cultura
nacional, y b) la expansion internacional de las religiones afrocubanas

Se ofreceran ademas,visitas a museo, galerias de arte, casas templo, proyeccionde videos y representaciones artisticas

Los interesados en participar como ponentes o presentar materiales audiovisuales deberan enviar una sinopsis de 20 lineas sobre su
trabajo acompafiada de su curriculum vitae al Comité de Admision antes del 30 de junio de 1998. Si usted quiere proponer un nuevo
tema para un Panel bajo su coordinacion debera someterlo a consideracién antes del 30 de abril de 1998

E] Seminario contara con traduccion simultanea espafiol-inglés-espafiol, para todas las sesiones

INSCRIPCION Y PLAZOS DE ADMISION

La cuota de admision es de $280.00 USDpara profesionales y $140.00 USDpara estudiantes: sera abonada personalmenteen la
Casa de las Américas. Los interesados deberan confirmar su asistencia antes del 31 de julio de 1998

fin de facilitar su traslado y estancia en Cuba, dirijase a su Agencia de Viajes o contacte directamente con nosotros

Emilio Jorge Rodrigue:
Director
Centro pr Esrupios pit. CARIN

CASA Dk LAS AMERICAS 3ray G, El Vedado. Ciudad de La Habana, Cuba. Telf 32-3587/89 Telex: 511019 CAMERCU.
Fax: (537) 33-4554 0 32-7272
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ESTUDIOS SOCIALES
Revista Universitaria Semestral
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ARTICULOS:

VICENTE PALERMO: Temory temblor. El dilema entre conmoverlas reglas
y quebrarlas coaliciones.
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Cristina Godoy entrevista a CARLOS BARROS.
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f La revista Cuadernos Americanosofrece su coleccién Cuadernos de Cuadernos, preocupada

pordifundir estudios que contribuyan a la comprensién de los diversos aspectos de la
cultura latinoamericana. En esta ocasién presentamos a nuestros lectores una obra
integrada por dos estudios teéricos sobre la novela histérica latinoamericana y algunos
ensayossobre cuatro conocidas obras representativas del género.

Los estudios tedricos de Fernando Ainsa y Alexis Marquez abordanel origen dela novela
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narrativos empleadosen su escritura.

Los trabajosespecificos sobre novelas histéricas demuestranperspectivas muy diferentes:
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“archivero” un verdadero simbolo paradigmdtico de la nueva narrativa histérica
latincamericanaal retratarla “voz”de Bolivar en El generalen su laberinto de Gabriel Garcia
Marquez; y Seymour Menton nos recuerda, a través de unalectura cuidadosa de La guerra
delfin del mundo de Mario Vargas Llosa, que todahistoria se escribe en funcién del presente,
no sélo comoleccién, sino comointerpretacién.
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