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Octavio Paz: identidad y modernidad

Por Leopoldo ZEA
Programa Universitario de Difusion de Estudios Latinoamericanos,

Universidad Nacional Auténoma de México

A Marie José Paz

E{ 19 pet pAsapo MESDE ABRIL,al tomar el avidn que me llevaria
de Las Palmas de Gran Canaria a Madrid, meenteré de la muerte de

Octavio Paz. En Madridtoda la prensa hablaba de su muerte, su
herencia y lo que representabapara la cultura en lengua espafiola.
Muerte esperada pero que no debia suceder. Recordé otra fecha, el
11 de octubre de 1990, cuando meenteré en Londres del otorga-
miento a Octavio Paz del Premio Nobel deLiteratura. Me inund6
una gran alegria como ahora una gran tristeza. Eran extraordina-
rias las referencias a su personalidad y obra. Regresé a México,
donde se le vefa como el mas grande y extraordinario escritor,
pero también se recordaban susviolentas discrepancias. Para mi
Paz era, simplemente, un hombre consusclaros y oscuros, como

lo son todos los hombres.
Fui invitado al programa “Entrevista con Sarmiento”, para

hablar entre otras cosas sobre mirelacién con Octavio Paz. “Usted
tuvo diferencias con Octavio Paz —se me pregunt6— quese ex-
presaron en polémicas en medios de comunicacién”. “Nunca, ja-
mas —contesté— tuve diferencia publica alguna con Octavio.
Nuestrarelacién fue de mutuo respeto”. Sdlo en una ocasi6n, poco
despuésde su discurso enla Feria de Frankfurt, cuandosele otor-
g6 el Premioen esaferia, fue atacado en México debido a un dis-

curso contrario a la Revolucién Sandinista en Nicaragua.
Meencontré con Octavio en una comida de la Secretaria de

Relaciones Exteriores. Octavio Paz llegé y me salud6, mi esposa
me dijo: “Creo que Octavio esté molesto contigo”. “No lo siento
asi”, le respondi. Sin embargoal terminar la comida Paz me tomé
por un hombro y medijo:

— Leopoldo, cuando mecritiques primero melees.
— Cuandoyote critico —le contesté— te helefdo, escrito micritica, la he
firmadoy la he publicado. ,Dénde esta mi critica?  
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— jBueno —contest6— eso me han dicho!

— A mitambién mehan dicho quedices ti que soy un pésimoescritor.

{Quéte parecesi nos guardamos mutuo respeto como amigos que somos?

A Octavio Paz lo conoci en 1944 en Mascarones, enla Facul-

tad de Filosofia y Letras. Sabia de él por su presencia en Espaiia.
Lo traté mas cuandose encargé de la Direccién de Organismos
Internacionales en la Secretaria de Relaciones Exteriores y yo es-
taba a cargo de CooperacionIntelectual en la Secretaria de Educa-
cién Publica. Posteriormente, cuandofui designado porelpresi-
dente Adolfo Lopez Mateos director general de Relaciones Cultu-
rales en la Secretaria de Relaciones Exteriores Paz era ministro
plenipotenciario encargado de la Cultura en la Embajada de México
en Francia. Lo encontré varias veces en que hablamos de muchas
cosas que nos eran comunesen el campodela cultura. Después,
en 1946, como embajador de México enla India, platicamos mu-
cho y con su ayuda conoci muchoslugaresde ese fabulosopais.

En 1968se dieronlostragicos sucesos de Tlatelolco, que mo-
tivaronla renuncia de Octavio Paz a la Embajadaen la India. A su
regreso a México, en 1969,fue fuertementehostilizado. Un grupo
de amigos redact6 un desplegado en la prensa en su defensa y
apoyo,fui parte de los firmantes. Sucedié algo de lo que nunca
hablé, pero lo ha hecho Sergio Aguayo recientemente en Reforma.
Enla investigacion que él ha venido haciendo en los Archivos de
la Nacion sobrelos sucesos de 1968, encontré documentossobre la

cancelacion poreste hecho de unaasesoria cultural que yo tenia
en la Secretaria de Relaciones Exteriores.

En efecto, al asumir la Direccion de Filosofia y Letras en la
UNAMa propuesta del rector Ignacio Chavez, renuncié a mi puesto
en Relaciones Exteriores comodirector general de Relaciones Cul-
turales. La Secretaria le pidio al doctor Chavez autorizara que me
quedaraligado a la mismaporuna asesoria cultural, cosa que él
aceptd. Cuandoaparecio el desplegado se me llamé y se medijo
quetenia la Secretaria un problemapresupuestal y porello se apla-
Zaria el contrato queafio conafio se mehacia. Les dije que acababa
de recibir el contrato, debidamente firmadoporlas autoridades de
esa Secretaria y lo habia regresado firmado. Pero agregué que no
se preocuparan, rompieran el contrato y cancelaran mi colabora-
cion. Sabia la causa.

En 1970 cambio la situacién politica en México y con ello
la de Octavio Paz, que recibid el trato que le correspondia como
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una delas mas destacadas personalidades dela cultura mexicana
de nuestros dias. Nos vimos algunas veces. Entre ellas, la ocasién

en que me hablo en relacién con su Discurso en la Feria de
Frankfurt. Desde quelo conoci meparecié de extraordinaria impor-
tancia su libro E/ laberinto dela soledad publicado por Cuader-
nos Americanos en 1950. En este campo mi preocupacioneraco-
mun con la de Octavio Paz:la identidad del mexicanoy su cultura.
Fui generosamentecitado porél en ese libro, en especial por mi
trabajo sobre E/ positivismo en México, publicado en 1943; salvo
en una objecién que no entendia:

Afios después meenteré que en el mismo 1943, cuando atin no
nos conociamos,Paz habia publicado un amplio comentario sobre
El positivismo en la revista argentina Sur, recogido en su libro
Primeras letras, publicado en 1988 por Vuelta. Sus palabras son
muy elogiosas:

Leopoldo Zea —escribi6— es uno de los mas jévenesescritores mexica-

nos. Desde suiniciacién se ha dedicado,con singular constancia, al estu-

dio de las cuestionesfilos6ficas. No nosextrafia esa aficién;es en la juven-

tud cuando nos planteamos, otra vez, los problemas que apasionaron a

nuestros mayores. En esa edad todos servimos, bien o mal, a la filosofia,

amigadelocio[...] La filosofia es unaactividad juvenil... que da sus frutos

en la vejez. Pero si no es extrafia la vocacién de Zea,si lo son su amoral

trabajo, su seriedady su paciencia,su sentido de las jerarquias y su espiritu
de investigaci6n, rasgos nadajuveniles y, me atreveria a decir, nada fre-

cuentes entre nosotros. Fruto de esta vocacién y de estas virtudes es su

primerlibro: E/ positivismo en México.

A continuacién hizo un amplio anilisis y criticas del libro y
algunasno las entendi. Paz termina conestas palabras: “Lascriti-
cas que he hechoallibro de Zea no lo invalidan en su porcién
fundamental: la clara y precisa exposicién de la doctrina de los
positivistas mexicanos[...] Si es dificil encontrar en un hombre
tanjovental amorpacienteal saber, es mas dificil contemplar como
ese amores servidoporunainteligencia tan clara”. Este joven que
no conocia era mayor que él por dos afios. Algunas veces ante

amigos comunesle decia: “Octavio no olvides que soy tu mayor”.
“¢Por qué?” replicaba. “Porque tengo dos afios mas que tu”. “No
—teplicaba—, yo soy dos afios mas joven que ta”.

La clave de mi incomprension a las criticas que hacia a mi
obra El positivismo en México mela dio Enrico Mario Santi, que  
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hizo la seleccién, introduccién y notas al libro Primeras letras de
Octavio en 1988. En la

resefia a Elpositivismo en México del profesor Leopoldo Zea, emprendelo

que equivale a unacritica marxista de ese célebre estudio. Enel estudio de
Zea Paz sefiala, por ejemplo, la omisién de Marx entre los autores del con-

cepto de ideolog{a; omisi6ninexplicable, si pensamos que Marx es la fuente
de todoslos autores que Zea sicita [...] La critica es relativa pero significa-

tiva: demuestra el marcode referencia especifico queutiliza Paz a despe-
cho de su marcada disidencia personal antela politica del momento[...]
Pero la resefia sobre El positivismo en México (1943) tiene otro aspecto

saludable: demuestra que no desaparece la preocupaciénporel tema na-

cional.

Conestos antecedentes vuelvo al 11 de octubre de 1990 cuando
en Londres meenteré del otorgamiento a Octavio Paz del Premio
Nobel. Pocos dias despuésllegué a Paris en donde me encontré con
un grupodeintelectuales europeos amigos mios. Me dijeron que
hablarian sobre el Premio Nobel otorgado a Octavio Paz. Lo hicie-
ron y expresaron queles llam6 la atencién que el Premio en esta
ocasi6n sele hubiese otorgadoa un escritor cosmopolita. El criterio
habia sido otorgarselo en Latinoaméricaa escritores como Gabriela
Mistral, Miguel Angel Asturias y Gabriel Garcia Marquez, que
partian de sus propias raices y enfrentaban a la sociedad a la
quepertenecian. {Por qué noles otorgaronel premioa escritores
cosmopolitas como Alfonso Reyes y Jorge Luis Borges?

— ,Entonces —repliqué— se lo otorgaron a uno de ustedes?

— jNo —medijeron—,sino a uno como nosotros!

Molestoles repliqué

— {Han leido El laberinto de la soledad? No,en realidad no conocen su
obraliteraria y poética.

Recordé queun par deafios antes, en Hamburgo,los responsa-
bles de una Historia de la literatura latinoamericana en prepara-
cién, habian estudiado la obra literaria y poética de Octavio Paz,
pero no encontraban mensaje comoel que encontraban otroslatino-
americanos.

— (Han leido ustedes E/ laberinto de la soledad?, \es dije.
— Poco,lo que nosinteresa son su poesia y prosaliteraria que son magni-

ficas pero sin mensaje. E/ /aberinto es un ensayo circunstancial.
— Ustedes desconocenel mensaje universal que contiene estelibro.
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En El laberinto, escribe Paz:

Estamosal fin solos. Como todos los hombres. Comoellos vivimos el
mundodela violencia, de la simulacién y del “ninguneo”, el de la soledad
cerrada, quesi nos defiende nos oprimey queal ocultarnosnosdesfigura
y mutila. Si nos arrancamosesas mascaras, si nos abrimos,si en fin, nos

afrontamos, empezaremosa vivir y pensar de verdad. Nos aguardan una
desnudez y un desamparo.Alli, en la soledad abierta, nos espera también
la trascendencia: las manosdeotrossolitarios. Somospor primera vez en

nuestra historia, contempordneos de todos los hombres.

El laberinto termina diciendo: “La Historia Universal es ya
tarea comun. Y nuestro laberinto, el de todos los hombres”. Pre-

guntemosahora en este fin de siglo y de milenio ante una nueva
globalizacién,enla cual toda la gente y pueblosquieren participar
en una relacién horizontal de solidaridad y no de dependencia.
{No eséste un extraordinario mensaje nacional, universal y ahora
actual?

En 1991, en el numero 26 de Cuadernos Americanos, a mi

cargo, publicamos un homenaje a Octavio Paz por el Premio Nobel.
Alli publiqué un trabajo mio quetitulé: “Paz, a lo universal por lo
profundo”. Octavio sabia de esta publicacién y me pregunté cuando
salia. Cuando aparecié se la envié rapidamente. Norecibi acuseni
comentario alguno. Varios meses después reprodujo el trabajo un
diario en México. Encontré a Octavio y me dijo que habia leido mi
trabajo en la reproduccion.

— Perote envié el nimerodela revista.
— La verdad no meacuerdo.

— {Quéte ha parecido?
— De eso quiero hablarte, ya te buscaré.

Nuncahablamosdeello. Obviamente nole habia gustado. ;Por
qué? Porque en él expuse lo que opinaban algunosintelectuales
europeos respecto del otorgamiento, distinto del establecido por
la Academia Sueca en el caso de otros de escritores latino-
americanos.

Para mi Octavio no era grande por el Nobel, sino por él mis-
mo.La grandeza esta enél y no en los premios siempre condicio-
nados que le otorgan. Premios que son extraordinarios reconoci-
mientos para un hombre de cultura pero que no lo determinaban
comotal. Grave seria que un escritor escribiese para quele otorga-  
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ran algun premioo se preocupase porque el mismo premio recayese
en un compatriota. Bienvenidos tales reconocimientos que am-
plian el horizonte de recepcién de un mensaje comoel de Paz. La
obra de Paz lleva un mensaje humanoextraordinario, con inde-
pendencia de cualquier reconocimiento condicionado externo.

Releo ahora El laberinto de la soledadel Discurso de Octavio
ante la Academia Sueca y mehagola pregunta gtenia para Octa-
vio Paz la importancia que tiene El laberinto de la soledad? {0
consideraba mas importante su obra poética y su andlisis y prosa
literaria? Claude Fell, destacadocritico francés, hablo en una en-
trevista con Octavio de la importancia que tiene para su autor E/
laberinto de la soledad.Fell comenta:“Es bastante dificil hacerle
preguntas sobre E/ aberinto de la soledad, que es una obra suma-
mente coherente, marcadaporun balanceodialéctico constante, y
quesugiereallectorloscalificativos de ‘claridad y trasparencia’
con los que define en el mismolibro la obra de Alfonso Reyes”.
Hay,al parecer, unaresistenciaa este libro porque pudierasituarlo
fuera de la universalidad de los grandes hombresde cultura occiden-
tales. Pese esta resistencia, tal libro, como insiste Fell, le da la

universalidad que pareciera buscar porotra via. Los grandes de
la cultura occidental partieron de si mismos, de su propia y con-
creta experiencia e identidad; sin modelos porquenolostenian,
pero los creaban asimilandolo la universalidad de las diversas
culturas conlas que la expansi6n occidental se encontro.

El problemapara Octavio Paz lo planted su propia y concreta
identidad y el mundoal que quiere acceder, la modernidad. Estos
problemas,porello universales, son los que ahorase plantean los
mismosoccidentales huérfanos de la supuesta universalidad de su
cultura. Universalidadpuesta en entredicho porlas culturas emer-
gentes que originaronsuinjerencia. Comoaccedera la universa-
lidad, a la modernidad, partiendo de una limitada identidad?

Octavio Paz dio la respuesta:es en la soledad, en la orfandad, con
la que ahora se encuentra el occidental en el Nuevo Milenio. Se
encuentra ahora conotras soledades,las de los marginados y toma
conciencia de que “porprimera vezenla historia son contempora-
neos todos los hombres”.

Paz, en elinicio de El laberinto de la soledadnosdice:

A todos, en algtin momento, se nos harevelado nuestra existencia como

algo particular, intransferible y precioso[...] El descubrimiento de noso-
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tros mismos se manifiesta como un sabernos solos; entre el mundo y no-
sotros se abre una impalpable, transparente muralla; la de nuestra

conciencia[...]

A los pueblosen trance de crecimiento les ocurre algo parecido. Su ser

se manifiesta como interrogacién: ;qué somos y comorealizaremos eso

que somos? Muchas veceslas respuestas que damosa estas preguntas son

desmentidas porla historia, acaso porque eso que Ilaman el “genio de los

pueblos”sélo es un complejo de reacciones ante un estimulo dado;frente

a circunstancias diversas, las respuestas puedenvariar y conellas el carac-
ter nacional que se pretendia inmutable[...] Despertar la historia signifi-
ca adquirir conciencia de nuestra singularidad, momentode reposoreflexivo

antes de entregarnosal hacer.

Precisamente lo que plantea Paz respecto de nuestra singular
historia es lo que ahorase plantea al mundooccidental y su cultu-
ra. Sus hombres toman conciencia de que no sonlo que creian ser,
sino hombres entre hombresy por endede la necesidad de justifi-
carse a si mismoantelos otros, vistos comoparte desu periferia.

Octavio Paz agrega:

La preocupaciénporel sentido de las singularidades de mi pais, que com-

parti con muchos, meparecia hace tiempo superflua y peligrosa. En lugar

de interrogarnos a nosotros mismos noseria mejor crear, obrar sobre una

realidad que no se entrega al que la contempla, sino al que es capaz de

sumergirse en ella? Lo que nospuede distinguir del resto de los pueblos no

es la siempre la dudosaoriginalidad de nuestrocaracter[...] Pensaba que

unaobrade arte o unaaccién concreta definen mas al mexicano[...] que la

maspenetrante de las descripciones. Mi pregunta, comoladelosotros[...]

sobreel pretendido cardcter de los mexicanos, habiles subterfugios de nues-

tra impotencia creadora.

La unica respuesta a los analisis sobre qué es el mexicano y su
cultura la dio Paz y quienes se hacian esta reflexion: el mexicano
es un hombre comotodos los hombrescon posibilidades e impe-
dimentos. Conoceréstos permitira estimular unas limitar los otros.
Delo que habla Octavio Paz en sulibro noes de un estereotipo de
hombre, sino del hombre concreto que ha de partir de lo que es,

de su historia, cultura y relaciones con sus semejantes. Y a partir de
esto tratar de ser lo que libremente quiere ser y sera todo aquello
de donde parte y lo que él aporte. Esto es, lo sera dentro de su
ineludible situacién nacional y universal.
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El desfase entre la identidad concreta del mexicano y la mo-

dernidadlo hace patente Paz en la figura del marginado,el pachuco,

el mexico-americano,el chicano,ellatino o hispano.

La historia de México —dice Paz— esla del hombre que buscasufilia-

cidn,su origen. Sucesivamente afrancesado,hispanista, indigenista, “po-

cho”, cruza la historia como un cometa de Jade que de vez en cuando

relampaguea[...] Es una orfandad, una oscura conciencia de que hemos

sido arrancados del Todo y una ardiente busqueda: unafuga y un regreso,

tentativa porrestablecer los lazos que nos unfan
a

lacreacién.

Esto también se hace patente en Ortega y Gasset, cuandodice

queelespaiiol hasido todoesto y necesita asumirlo para definiti-

vamenteser alguien concreto. Y el argentino Murenacuando ha-

bla del pecadooriginal de América,y el pecadoesel haber dejado
de ser europeoparaseralgo distinto, que se pag6 con la margina-
cién. Al terminar la Segunda Guerra mundial, Jean-Paul Sartre

nosdice queel francés noes ya el hombrepor excelencia, sino un

hombre comotodos los hombres. Esto es, orfandades multiples,

diversas, que abarcan a los que se consideraban porsu origen, ex-

presion de la universalidad por excelencia.
Paz hablade unafilosofia que noes yala filosofia que parte de

modelos externos. “Unafilosofia mexicana —dice Paz— que ten-
dra que afrontar la ambigiiedad de nuestra tradicion y de nuestra
voluntad misma deser quesi exige una plenaoriginalidad nacio-
nal, no se satisface con algo que no implique una solucién univer-
sal”. De acuerdo conesta filosofia

la mexicanidad ser4 una mascara que,al caer, dejard veral fin al hombre.
Las circunstancias actuales de México transforman asiel proyecto de una
filosofia mexicana en la necesidad de pensar por nosotros mismos unos
problemas que ya no son exclusivamente nuestros, sino de todos los hom-

bres. Esto es,la filosofia mexicana, si de veras lo es, sera simple y llana-

mentefilosofia a secas.

Poresta posibilidad Paz se refirié al maestro que lo estaba
haciendo posible, mi maestro José Gaos, con el que aprendi el
auténtico filosofar por excelencia, que parte del hombre, de si
mismo, como hombre, comounicaposibilidad de entender lo hu-

mano,entendiéndose a si mismo. Gracias a la fundaciénde insti-
tuciones como El Colegio de México —dice Paz— y la accién
de un grupo de maestros como José Gaos,
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la nueva generaciénesta en aptitud de manejar los instrumentos que toda
empresaintelectual requiere. Por primera vez desde la épocadela inde-
pendencia, la “inteligencia” mexicana nonecesita formarse fuera de las
aulas. Los nuevos maestrosno ofrecena los jévenes unafilosofia, sino los

mediosy las posibilidades para crearla. Tal es, precisamente,la misién del

maestro.

{Cémorecibiéd Octavio Paz el Premio Nobel? ;Comoun cos-
mopolita semejante a los hombresde cultura europea y occiden-
tal? gUno comoellos 0 uno de ellos? Lo recibié acentuando sus
diferencias. De estas diferencias hablo Alfonso Reyes en sus Notas

sobre la inteligencia americana. Las de un hombre consciente de
su ineludible peculiaridad. Deesto es de lo que ahora los pensado-
res occidentales han tomado conciencia respecto de si mismos.
No como un hombre de cultura que intentaba ser clonacién de
quienes se consideran expresién de lo humano y cultura por
excelencia. Alfonso Reyes les dice a los intelectuales europeos:
“Hemosalcanzado la mayoria de edad. Muypronto os habituaréis
a contar con nosotros”. Sin embargo esto todavia implica asumir
modelospara los que ya se considera capacitado. Europa, el Occi-
dente, no se hizo de la nada; se formé asimilandola diversidad de

las expresiones de lo humanoy su cultura, que primero se dieron
encuentro en el Viejo Mundo.Fue lo que hicieron griegos y roma-
nos en el Mediterraneo, lo que Alejandro de Macedonia hizoal
helenizar el Oriente del mundo.Ese rico mundo, cultura y expre-

sién de lo humano,europeo

y

occidental, lo asimila México y la

América dela que esparte, pero haciéndolo mas ricoal ser suma-

dasa él las razas indigenasy sus culturas, ampliandolas del Medi-

terraneo.
Este dificil y arrogante paso hay que darlo frente a la vision

marginadora de lo que se considera expresiOn de lo humanoy cul-

tural por excelencia. Nobasta decirle “pronto os habituaréis a contar

con nosotros”, sino “desde siempre habéis tenido que contar con

nosotros. Sin nosotros, sin los pueblos una y otra vez marginados,

vosotros no seriais lo que sois”.
Octavio Paz dio este paso de dignidad humana en su Discurso

ante la Academia de Suecia. Parte de la experiencia de sujuventud,

su nifiez, su infancia. “Comotodoslosnifios, construi puentes ima-

ginariosy afectivos que meunian al mundoy losotros”. “El jardin

se convirtié en el centro del mundoy la biblioteca en caverna encan-

tada”. Este maravilloso mundolo nutrian las imagenes que ofre-  
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cian los cuentos, los libros que leia y que Paz sentia como suyos.
También nosotros, comotodoslosnifios yjovenes de esos tiempos,
nostransportabamos a un D’Artagnan, un Cid, un Ulises. En mi
caso concreto, un Douglas Fairbanks, con sus maravillosos saltos.

“El mundo —sigue Octavio— erailimitado y, no obstante, siem-
pre al alcance de la mano;el tiempoera una sustancia maleable y
un presentesin fisuras”.

Pero Octavio Paz adulto vio que todaesaficcién no era lo que
creia.

Acepté —dice Octavio— lo inevitable: fui adulto. Asi comenzé mi expul-

sién del presente. Decir que hemossido expulsados del presente puede

parecer una paradoja. No, es una experiencia que todos hemossentido

algunavez: algunos la hemosvivido primero como una condenay después

transformada en conciencia y accién. Para nosotros, hispanoamericanos,

ese presente real no estaba en nuestrospaises: era el tiempo que vivieron

los otros,los ingleses,los franceses y los alemanes.El tiempo es de Nueva

York, Paris, Londres. Hab{a quesalir en su buscay traerlo a nuestras tierras.

Y agrega: “Quise ser un poeta moderno. Comenzola busque-
da de la modernidad”.

{Qué es lo moderno? Qué es la modernidad?“Para nosotros
los latinoamericanos,la busqueda de la modernidad poética —dice
Paz— tiene un paralelo histdrico enlas repetidas y diversas tenta-
ciones de modernidad de nuestras naciones”. Este paralelo, agre-
gariamos, esta expreso en los inttiles esfuerzoscivilizatorios de
nuestrosproceres, los Sarmiento, Alberdi y Sierra, comoel inutil
afan porser otro de lo que somos.Pero el querer hacerpropioslos
instrumentos de la modernidad no implica tener que ser clonacién
de sus creadores.Paz explicala peculiar expresiondel desarrollo de
un pueblo comoel mexicano,patente en la Revolucion de 1910.

A diferencia de otras revolucionesdelsiglo xx, la de México no fue tanto
la expresiénde una ideologia mas o menos utépica —dice Paz— comola

expresi6n de unarealidadhistérica y psiquica reprimida. No fue la obra de un

grupo de idedlogos decididos a implantar unosprincipios derivados de

unateoria politica; fue un sacudimiento popular que mostré a la luz lo que

estaba escondido.Por eso mismofue, tanto mas que una revoluci6n, una
revelacién. México buscabael presente fuera y lo encontré dentro, ente-
rrado perovivo. La busqueda de la modernidadnosIlevé a descubrir nues-
tra antigiiedad,el rostro oculto de la nacién.  
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,Acaso —preguntamos— noeseste encuentro el punto de
partida de los grandes cambios de la Humanidad,de las mas au-
ténticas de las revoluciones? Arnold Toynbee al hacerllegar su
deseo de visitar México, me escribié el porqué: “Desde 1910 el
pueblo mexicano ha estado desempefiando una funcién sobresa-
liente en la vida publica de nuestra civilizacién occidental”. “La
revolucion agraria en México desde 1910 meinteresaparticular-
mente porque pienso queen este aspecto el pueblo mexicano ha
sido un precursor”. En su libro La civilizacién puesta aprueba lo
habiayaescrito.

La revolucién porla que atraviesa México desde 1910 puedeinterpretarse
comoel primer movimiento para sacudirlos avios de civilizacién occiden-
tal que le impusimosenel siglo xvi; y lo que hoy ocurre en México puede

suceder mafianaenlosasientos dela civilizacion nativa sudamericana: el
Peru, Bolivia, Ecuador y Colombia.

Y en la carta que me escribe agrega: “Lo que hasido yareali-
zado en Mexico,puede quizas ocurrir en otros paises latinoameri-
canos, y tal vez también en Asiay Africa. Veoenella el principio
de un movimiento de alcance mundial”.

Octavio Paz vio todo esto y lo hizo patente, no tanto en su
poesiay critica literaria, sino en ese maravilloso ensayo de ensa-
yos que es El laberinto de la soledad,libro que sera el punto de
partida de su Discurso ante la AcademiaSueca,la cualle otorg6el
premio no comoa un cosmopolita, sino como a un hombreque ha
captado en si mismo, ensu intimidad,en su soledad,la universali-

dad de susrelacionescon los otros, hombresy pueblos. Esta es la
mésauténticade las universalidadesen la cual estan ahora empe-
fiados todos esos pueblos comoel mexicano, tal como vio Arnold
Toynbee.

Alli estan las palabras de Octavio Paz ante los sucesosy el
mundooccidental:

En mi peregrinacién en busca de la modernidad me perdi y me encontré

muchasveces. Volvi a mi origen y descubri que la modernidad no estaba

fuera sino dentro de nosotros. Es hoyy esla antigiiedad masantigua, es

mafiana y es el comienzo del mundo,tiene mil afios y acaba de nacer.

Habla el nahuatl y traza ideogramas chinosdel sigo 1x y aparece en la

pantalla de television. Presente intacto, recién desenterrado, que sacude el

polvo delos siglos, sonrie, y de pronto se echa a volar y desaparece por la

ventana. Simultaneidad de tiemposy de presencias; la modernidad rompe  
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conel pasado inmediatosélo para rescatar el pasado milenario y convertir
unafigurilla de fertilidad del Neolitico en muestra contemporanea.Perse-

guimos a la modernidaden susincesantes metamorfosis y nunca logramos

asirla. Se escapa siempre: cada encuentro es una fuga. La abrazamos al

puntose disipa: sdlo era un pocodeaire. Esel instante, ese pajaro que esta
en todas partes y en ninguna. Queria asirlo vivo pero abre las alas y se

desvanece vuelto un pufiadode silabas. Nos quedamoscon las manos va-

cfas. Entonceslas puertas de la percepcidnse abren y apareceelotro tiem-

po,el verdadero, el que buscamossin saberlo:el presente, la presencia.

Para nosotrosla busqueda de la modernidad ha terminado.Este
presenteesta vivo en pueblosy gente comola nuestra, preparando
el futuro quenoes ya el de unos hombres, unospueblos, sino de
todos los hombresy todos los pueblos que a travésde la historia lo
han venido haciendo,lo han hechoy lo haran, pero ahora en bene-
ficio de todos y cada uno de ellos en concreto. La obra de Paz no
es asi clonacién de obra alguna, es una obra que, en conjunto,

expresael hacerdetodas las gentesa partir de la soledad que es la
de todos. Y universal que parte de lo profundo de si mismo.
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Octavio Paz: fragmentos
de un itinerario luminoso

Por Adolfo CASTANON
Escritor mexicano

Ocravio Paz naceen la ciudad de México,en el antiguo barrio de
Mixcoac, el 31 de marzo de 1914, en el seno de una familia

mexicana —porlinea paterna— y espafiola —porlinea materna—
que concentraba comoen una vitrina no pocas de las facetas que
componenla historia y la cultura de México. En los horéscopos
occidental y chino, su nacimiento estuvo presididoporlos signos
de Aries y del Tigre, dos animales emblematicos de la guerra pero
también de la generosidady de la pasion. Octavio Paz Solérzano,
su padre, fue uno delos intelectuales mas proximosa la Revolu-
cion de Emiliano Zapata... y Octavio, desde nifio, mira pasar por
los patios de la casa familiar personajes relacionados con aquel
México quela violencia habia sabido despertar: periodistas, estu-
diantes, campesinos y ocasionalmente algun obrero.

Octavio Paz Soldrzano se habia entregado a la causa revolu-
cionaria en cuerpo y alma y no siempreestaba en casa a la hora de
las comidas que se servian con puntualidad inconmovible y que
eran presididas por su padre don Ireneo Paz, militar, escritor y
liberal convencido con quienel nifio entablaria una amistad defi-
nitiva. Ireneo, el abuelo de Octavio Paz, era un hombrede caracter.

Habia formadoparte de aquel nticleo de mexicanos decididos que
dio guerray restaur6 la paz para defender a Méxicodela Interven-
cion Francesa, a las leyes de Reforma promulgadas por Benito
Juarez y, luego, al orden constitucional republicanoy las leyes
de Reforma de los nuevosliberales “Cientificos”. Pero al igual
que algunosde ellos, como el general Bernardo Reyes (padre de
don Alfonso) y el general Vicente Riva Palacio, fue un militar
laico e ilustrado, que supo ganar conla plumalas mismasbatallas
en quele habian dado lavictoria las espadas, consciente de que la

historia y la historiografia, la poesia y la épica se pelean juntas.
Sin embargo su espiritu de independencia y su temple critico lo
separaron del cogollo porfirista. Escribid Algunas campafias, me-
morias de sus hazafias y aventuras como hombre y como militar;  
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un libro que se lee como una novela de aventuras y donde aparece
la figura del escritor como hombrede bien, del hombrede letras
como cruzado y hombre de armas justas. No extrafia que se haya
visto obligado a fraguar él mismola serie monumental de sus Le-
yendashistéricas mexicanas, que abarcan varios miles de paginas
y comprenden un periodo que va desde la Conquista hasta sus
dias. Su soledadse convirtié en aislamiento a causa de su inque-
brantable probidad aunquela leyenda quiere que sus infortunios
hayan empezado con unduelo enel cual Santiago Sierra, hermano
de Don Justo, futuro ministro de Educacion de DonPorfirio, cay6

fulminado por un disparo Unico pero certero.
El viejo Ireneole abrié al curiosonifio las puertas de su biblio-

teca, y ahi éste desde muy temprana edad abrevé en un manantial
en el que convivian Benito Pérez Galdés, Walter Scott, E/ Quijote,
Lope de Vega, Dumas padre y Dumas hijo, Nujiez de Arce y un
caudal innumerabledeescritores espafioles y francesestraducidos
quele dieron al precozlector casi todas las Ilaves del dia humano.
Otras llaves le serian dadas por su madre y por una hermana de
ésta quienes imbuyeronenélotras virtudes no menospreciosas:el
sentido de la observaciény el poder delsilencio, pero sobre todola
felicidad de la conversacién y la conciencia de que el suefio de
la literatura es mas profundo y hermoso cuandoes un suefio com-
partido. Su poema Pasadoenclaro nos permite recobrar algunas
facetas de aquella atmosfera.

Peroel nifio Paz era también un nifio solitario que jugaba con
su sombra enunjardin mediosalvaje. En él habia una higuera que
fue para él arbol y mascota, amistad y morada. No fueron pocas
las horas que aquel nifio pas encaramadoen aquellatorre viva. Y
es ella, en parte, una de las hadas madrinas que acompafiaron su
iniciacién poética. De ese modo, cuandoel joven Octavio Paz em-
pieza a frecuentar a otros jovenes en la preparatoria —ciclo que
entonces comprendiala actual educacién secundaria y el bachille-
rato— asumedesde muypronto un sitio especial, a la vez de prota-
gonista (por sus conocimientosy su caracter personal) y de herma-
no entrafiable, de paisano enterado al corriente de los meandros,
confines y doblecesdela historia mexicana. En aquel momento,la
republicaliteraria estaba dividida en dos bandos —uno mayorita-
rio y poderoso otro minoritario pero valiente y audaz. Enelpri-
merose situan los escritores y artistas mexicanos devotos de un
arte y unaliteratura naturalistas, comprometidos en pluma,pincel
y espiritu con los valoresoficiales de la Revolucién Mexicana e  
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identificadoshacia el exterior con la flamante Revolucién Sovié-
tica. En el segundo,se inscriben los disidentes, los escritores y
artistas con un proyecto mascritico y cosmopolita y por ello mis-
mo misselectivo y, diriamos,aristocratico. Si entre los primeros

se podia encontrar a Diego Rivera, Mauricio Magdaleno y Mariano
Azuela,entre los segundos toparemos con Manuel Alvarez Bravo,
Xavier Villaurrutia, Rodolfo Usigli, Salvador Novo y José
Gorostiza.

México acababadepasar poruna revolucién que habia dejado
mas de diez millones de muertos, arruinando o desterrando a mi-

les de familias. Méxicose encontraba en un procesodeinstituciona-
lizacion (de la revolucion —o de la revuelta— si se quiere) que
precisaba y suponia la creacion de una nuevay modernisima buro-
cracia capaz de dar fuerza y congruenciainstitucional a los postu-
lados de la Constituci6n de 1917, la Carta Magnadeeste pais,

documento dosafios menor quePaz, quienesporcierto uno delos
hombres mas representativos de aquella inteligencia 0 entente que
permitio el ulterior desarrollo de México.

Este proceso de creacién de una nueva burocracia y, por su-
puesto, de una nueva clase mediailustrada, auspicié que el Estado
mexicano, con una ambigiiedad caracteristica delos afios de for-
maci6n de un régimen,alentara los proyectos de ambos bandos y
aprovechara como buen Leviatan los recursos humanose intelec-
tuales disponibles, independientemente de su color, aunquede pre-
ferencia empleando muyselectivamente el negro de las sotanas,
ya que enlosajiostreinta todavia habia humo en los campos y
muertos en la memoria de quienes habian sobrevivido a la Guerra
Cristera. Este conflicto armado,si bien no dejé huellas o mutila-
cionesdirectas en la familia Paz, una familia de pura estirpelaica,
si contribuy6 a crear en el joven escritor una actitud de cautela
precoz ante el Estado y su indeclinable ambigiiedad (debemos a
las guerras cristeras entre otras cosas nada menosquelaliteratura
de Juan Rulfo). Pero si por una parte el joven Paz admira a los
escritores de la revista Contempordneos —que son acusados de
afeminadosy descastados,invertidos y traidores a la patria—, por
la otra simpatiza conlas ideas libertarias y anarquistas de Bakunin,
Kropotkin y otros principesde la acracia. Los escritores Contem-
pordneos aparecian, comoera natural, a la luz de las circunstan-
cias histéricas, como exponentes de un arte ensimismado,heral-

dos altivos de una poesia pura, unica y exclusivamente
comprometida consigo misma y su perfeccién. Sus dioses eran  
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Paul Valéry y Juan Ramon Jiménez y en pintura Paul Cézanne y
Giorgio de Chirico. Aunque enel joven Paz definales de los afios
treinta estan vivas estas admiraciones, se advierte otra linea de

fuerza quelo reclamadesdelacalle: una necesidad de compromi-
so conla historia y su transformaci6nquelo va aproximandoa los

escritores comunistas y liberales de izquierda y en la cual resue-

nan las pisadas deldcrata zapatista que fue Octavio Paz Solérzano,
su padre, y aun la inquietud batalladora de su abuelo.

Estas dos lineas, al trenzarse, lo Ilevan hacia una concepcion

de la poesia donde las tensiones encontradas de la ética y de la
estética, de la belleza y la verdad, buscan un equilibrio dificil en

una poesia que sea a la vez profundamentelirica y radicalmente
verdadera, una poesia critica tanto de si misma como del mundo.
Critica de la historia pero tambiénde la historia literaria y en la
cuallo privadoy lo publico,lo cotidiano y lo trascendental, la voz
del poeta en la soledad —la otra voz— las vocesde quienes lo
rodean (hombresy escritores vivos) queden inextricablemente fun-

didos en unapalabra activa. Deestas ideas ya hay signoy testimo-
nio desde los primeros poemas de Lunasilvestre (1933)y Raiz del
hombre (1937) en dondeel poeta glosalos trabajos del amory de
la muerte, los sacrificios del corazény lossacrificios inttiles del
trabajo en unosversosescritos invariablementea cielo abierto'y
dondela intemperie —larelacion directa del hombrecon la natu-
raleza solo es un trasunto de esa desnudez esencial—, Raiz del

hombre que le permiteir al fondo de si mismoy, desde ahi, desde
el oscuro patrimonio de la sangre hablar a nombre de todos los
hombres. También ya desde entonces se advierte en su obra una
preocupacion que es correspondenciaentrela unidado la integri-
dad del poeta y su universalidad, pues sdlo podria hablar a nombre
de los otros aquel que nose hatraicionado a si mismo. Losotros
también estan presentes de otra manera:en su adolescenciay pri-
mera juventud ha leido a los mexicanos Ramon Lopez Velarde,
Xavier Villaurrutia, Carlos Pellicer y José Gorostiza, pero tam-

bién ha empezadoa leera otros escritores de la lengua como Pablo
Neruda y Rafael Alberti. Y estas lecturas no son impunes ni su
lector inmunea ellas: las asimila, digiere e incorpora a su propio
sistema estético con una rara inteligencia donde la mimesis solo
es un momentoinicial de un proceso mas vasto de comprensién y
apropiacion creadora.

Este rasgo, que emparenta a Octavio Paz con Goethe y Pablo
Picasso, es acaso una de las virtudes o fuerzas que hacen de su

  

Octavio Paz: fragmentus de un itinerario luminoso 27

obra una enciclopedia viva dela literatura de vanguardia delsiglo
XX y que sin exageracién alguna podrian llevar a la descripcién
de un paralelo entre el escritor mexicano y el consejero aulico de
Weimar, otro ejemplo de prolifico devorador en quien se consume
y alcanza plenitudla literatura de toda una época. Sin embargo,
esta pasion que lo devoray le hace devorar las obras de los grandes
poetas de nuestra lengua para encontrar su propia voz es una pasién
que duday se interroga en voz alta: una pasioncritica. También
desde los afios treinta aparecera un rasgo de la obra de Octavio
Paz: la decision deleer en publico y en vozalta los escritores que
lo van influyendo y conformando tanto como a los pensadores
que le sirven para alimentarse intelectualmente —Karl Marx,
Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud en espafiol José Vasconcelos
y José Ortega y Gasset. La pasion critica de Paz abarca asi, ya
desde sus primerasletras, un universo complejoen el cual convi-
ven varios discursos: lacritica literaria, si, pero también la filoso-

fia, la historia y el arte. El compromiso conla integridad asumido
por el poeta supone que éste ha de mantener todossus sentidos
abiertos —pero supone asimismo queel poeta no debe renunciar a
la prosa ni el escritor al pensamiento. Una vez alcanzado el punto
critico de la pasién —enelsentido erdtico pero tambiénen la acep-
cidn cristiana del término—.,el rojo de la sangre se hace blanco,el
corazon da un vuelco y alcanza la mente y las ideas. La pasion
poética se transforma en compasionfilos6ficae intelectual, en deseo
de comprender y abrazar. Este movimiento detonante abarcara
entoncesel arte y la cultura librescos junto con la historia y la
naturaleza que resultan desde luego susceptibles de transforma-
cion, previa comprensién y compasion. Este movimiento inconte-
nible tiene efectos en los mas diversos ordenes. Asi vemosa Octavio
Paz descubriendoel valor estético e histérico de las ruinas
prehispdnicas casi al mismo tiempo que descubre a sor JuanaInés
de la Cruz y que rescata para la poesia mexicana, junto con el
paisaje inmemorial de Yucatan, el lado oscuro de la Revolucion
Mexicana que prometetierra y da desierto, que habla delibertad
pero tiene que hacerse complice de la esclavitud a que sometenal
campesinolospreciosinternacionales (bajos) del henequén.

Conestas ideas escribe Paz un poemaclave en su evolucién
poética “entre la piedra y la flor”, escrito a finales de los afios
treinta, en pleno gobierno de Lazaro Cardenas, en una época de
continua movilizacién de masas comoera aquella de las visperas
de la Segunda Guerra mundial y el surgimiento y caida de la Re-  
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publica Espafiola. Octavio Paz es invitado primeroa Paris y luego
a Valencia (Espafia) a participar en el Congreso de Escritores
Antifascistas para la Defensa de la Cultura en virtud de sus ideas
progresistas (en aquel entoncessele asimild con el trotskismo) y a
pesar de no ser comunista comola gran mayoria de los organiza-
doresy participantes: Pablo Neruda, Rafael Alberti, Louis Aragon
y André Malraux. A Espafia llega recién casadocon la novelista
Elena Garro. Eltiene 23 afios y ella 17. Casi diez afios después
tiene unahija, Helena. En Espaiia siente de cerca el fuego de la
guerra, publica un libro, Bajo tu clara sombra, y otros poemas
sobre Espafia prologado por Manuel Altolaguirre, pero sobre todo
asiste a un debate intelectual quelo influira enormemente:la polé-
mica en torno a André Gide, quien con su inmensoprestigio se
habia atrevido a denunciar a la URSS —la patria del hombre nue-
vo— como una potencia militar interesada en la constituci6én de
un poder economico y militar y desinteresadaen la libertad verda-
dera por cuanto reprimia y encarcelabaa escritores y disidentes.
La “traicion” de André Gide hace tomar partido a todos y dejé
aislados a los pocos escritores que como Paz comprendieron su
posicion. De ese modoal volver a México desdela Espafia asedia-
da por la Guerra Civil, Octavio Paz sélo supo dar nuevoaliento a
las convicciones quelo inspiraban: la poesia debia comprometer-
se, si, pero no a través de la propaganda,sino de una generaliza-
cidn de sus compromisosconotrossaberes, haciendodesus valo-
Tes poéticos un instrumento, una metodologia para verificar y
renovarlos saberes de los diversos discursos que la rodeaban. Al
mismotiempo por ello mismo,la literatura tenia, si, un compro-
miso con el mundo que pasaba necesariamente por unalealtad
radical a sus propias fuentes —el suefio, el amor, la inspiracion.
Inversamente, la poesia precisaba renovarse, mostrar al hombre

integro en su paisaje y en su historia. Segtn este método, para
comprender la imaginacion de un pais como Méxicoera preciso
hacer una anatomia profunda de su imaginaci6n, tomar sus mitos
y someterlosa unalectura, es decir, a unacritica. En 1943 fundala
revista El Hijo Prédigo. En 1944 y 1945 descubre Estados Uni-
dos,la literatura norteamericana (Cummings, Pound y Wallace
Stevens) y —cosa esencial— Méxicovisto desde afuera. En 1945
toma una decision que marcara su vida:ingresa al servicio diplo-
matico. Su primera misiOnse da en Paris: es la ciudad pobre, so-
metida a racionamientosde la posguerra,es una Francia quetoda-
via muestra las heridas del horror. Intima con Benjamin Péret y  
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André Breton, traba amistad con Roger Caillois y, desde Paris,
descubre la nuevaliteratura latinoamericana: conoce entre otros a
la poeta peruana Blanca Varela y a Fernandode Szyslo,el pintor
también peruano, a Carlos Martinez Rivas,el gran poeta nicara-
giiense. Pero México nodeja deestar en el centro de sus preocu-
paciones, comolo muestrala Correspondencia que en esos afios
sostiene con Alfonso Reyes, quien le ayudara a publicar Libertad
bajo palabra y El laberinto de la soledad, y que mas profunda-
mente representara para él un modelo sobreelcualtallar la escul-
tura de su vocaciénliteraria. Tomando ideas del College de
Sociologie fundado por Georges Bataille y apoyandoseenteorias
de Roger Caillois en torno alcaracter reveladorde la imaginacion
publica —lo que hoy se llama imaginario— Paz reconstruye en E/
laberinto de la soledad|a historia de México. Su libro espontaneo
se inscribeenla linea de escritos que indagaronen tornoalser del
mexicano y que eran una secuela hispanoamericana de aquellas
interrogaciones surgidas en Espafia después de la Guerra del 98,
comolos de José Ortega y Gasset en Espana invertebrada.El la-
berinto de la soledad intenta responder a una pregunta: {Quésig-
nifica ser mexicanoen el siglo xx? Significa, nos dice Octavio Paz,
llevar en el corazén dos lealtades encontradas,afirmar y negar dos
herencias al mismo tiempo —la prehispanica y la colonial— y
querer superarlas mediante la adopcion arriesgada pero necesaria
de unatercera herencia:la tradicién liberal progresista y moderni-
zadora.Significa, en fin, comprendertodoesto, intentar compren-
derlo, intentar ser contemporaneo de cada unade las herencias
buscandounaconvivenciacritica entre ellas, apreciandosus virtu-
des y sus limitaciones, en un pacto,el de la conciencia creadora
capaz deinventar al mismotiempolahistoriay la literatura. No se
han explorado Josuficiente las analogias y afinidades que El labe-
rinto de la soledadtiene con la Constitucién de 1917, que es tam-
bien una busqueda —ésta enel terreno juridico— de una convi-
venciacritica entre los 6rdenesimaginarios que gobiernan México
—el agrario-prehistdrico, el catélico-colonialy el laico-liberal—
y la critica de ordenliberal en El laberinto de la soledad.

A pesar deestas correspondencias, la obra de Paz fue recibida
en un principio con cautela y recelo pues ponia al descubierto
muchasde las capas morales queconstituyenel entoncesy tal vez
todavia intocable ser del mexicano: unadeellas es el resentimien-
to, esa avidez vengativa que naceen el corazénroto y sometido;
otra es e] parricidio y la consagracién simbolica dela violencia. E/
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laberinto de la soledadinicia una serie de reflexiones sobre México,

que culminaran enlas del escritor chicano Richard Rodriguez que

nos hace ver que Méxicono perteneceen realidad, pese a su ma-

chismo, al género masculino sino al femenino. México esella,

una madre,unapatria suave con los sumisosy dura y cruel con los

disidentes que simbolica o fisicamente la abandonan

a

ella y a sus

dioses; es, en fin, una maquina especializada en la produccién de

un doble lenguaje y en cuyo senoeltiempo

y

la historia reales 0

naturales han sido disfrazados, una mdquina productora de Dias

enmascarados, donde el Estado devorala tradicién para inventar

la historia capaz de legitimarlo.

El mismo ajfio en que publica este libro definitivo, Paz edita

otro no menosdecisivo parala literatura mexicana, Libertad bajo

palabra, donde recoge su obra poética publicada hasta entonces.

Enla poesia de su primera madurez vemos aparecer nuevamente

la historia; sin embargo, aquise ha pulverizadoy cubierto la vida de

todos los hombres, haciéndose eco, conversacion,la voz del poeta

que hacesitio en su gargantaa las vocesdelosotros. En Libertad

bajo palabra Octavio Paz sigue fiel a su vocacién de poeta van-

guardista, pero su voz ya ha pasadoporel cedazo de los poetas del

Siglo de Oro —Lope, Quevedo y Gongora— y delos poetas espa-

fioles de la Generacién del 27 —Rafael Alberti, Jorge Guillén,

MorenoVilla. El resultado es un libro limpio y audaz,cristalino

pero también impregnado de vehemencia y pasion, en el cual queda

atrapado como,libertad bajo palabra,el espiritu de la vanguardia.

El libro contiene uno de los poemas mas importantesde la lengua

espafiola en el siglo xx: “Piedra de sol”. Su asunto es el dia del

hombre, su noche y su despertar, su pasion y su aurora. Es un

poematerrible pero también prefiado de vida y esperanza.

Latrilogia de los grandeslibros del Octavio Paz de la primera

madurezlacierra El arcoy lalira, unlibro teérico sobrelos orige-

nes y génerosdela poesiay laliteratura y una poética, es decir una

reflexion sobreel sentidoy elsitio de su propiooficio en el mundo.

El titulo se inspira en unafrase de Heraclito sobre el hombre cuyo

cuento lo hace semejante a la lira que nos permite saber donde

esta, en qué puntodela escala se situa, y el arco cuya naturaleza

profunda esta masalla desi mismoy estrascendente:arco

y

lira,

dos instrumentossencillos y afines. Musica y guerra, armonia y

polémica: Pasiéncritica. El Arcoy la lira es otro de los datos que

permiten establecer una ecuacion entre Paz y Alfonso Reyes, autor

de otrolibro tedrico, El deslinde,ejercicio critico que quisiera res-  
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ponder a una pregunta que andaenel aire: ;Qué esla literatura?
El polémico libro de Sartre se publica por esosafios.

A principio de los afios cincuenta, Octavio Paz deja México
para iniciar un viaje que se prolongara mas de veinte afios. Un
viaje quelo llevara a Japon,la India, Paris y, nuevamente,la India.
Enel Paris de la posguerratraba conocimiento y engranauna con-
versacién inagotable con Albert Camus, André Bretony el filésofo
griego, aclimatadoen Francia, Kostas Papaioannou.Gracias a ellos
abre definitivamente los ojos a la sombria realidad delas socieda-
descreadas por el comunismo en la URSSy otros paises de su
orbita: opresién, campos de concentracién, campos de trabajo,
sociedades gobernadas porunaburocracia sigilosa pero eficaz y
cautivas de un discurso doble quesélosirve para someterlas mejor.
Desdeese entonces, conla publicacién de un ensayosobreel libro
del trotskista David Rousset sobre la realidad de los campos de
concentracion, inicia Paz unacritica al Estado totalitario que sdlo
cambiara de rumbocon la caida del Murode Berlin. En estacriti-
ca palpita como una herida nuncacerrada del todo la temprana
experiencia en la Guerra Civil de Espafia que se vio aislada del
mundoporsuspropiosaliados comunistas. Palpita también aque-
lla vena liberal y laica que infundié en él su abuelo escritor, el
viejo militar afrancesado, duefio de un espiritu critico y de una
mente abierta a todoslos horizontes, menosal gregario y sectario
dela Iglesia. Palpita la pregunta en torno al compromisodelescri-
tor que Paz sabra declinar, con Julien Benda, sosteniendo queel

compromiso delescritor es en primerlugar con la inteligencia,
con la ética de la palabra. De ahila figura del intelectual y del
escritor como un tabano que aguijoneaal burro de la opinién pu-
blica y, posteriormente,la identificacién conla figura de Sécrates
cuya misionera la de alumbrar la verdad dey enlosotros. Paz ya
habia hecho en E/laberinto de la soledad un anilisis de cémo los
valores dela Ilustracién habian sido pervertidosporel liberalismo
del siglo xix dejando un pais sembrado deruinas y discordias.
Ahora continuaria esa critica a las utopias sociales haciendo ver
sus numeros rojos —numeros, sobra decirlo, compuestos deseres
humanos muertos, desaparecidos 0 torturados. Hay que decir por
ultimo que esta critica a la izquierda ha contribuido en México y
en el mundoen formadirectae indirecta en la instauracién de un
proceso democratico en la medida en quehacivilizado el debate
politico haciendo de éste un campodediscusién de hechos e ideas
(véase El ogrofilantrépico), y quiz mas importante atin, haciendo 
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ver que la sociedadno se puedeni fundar ni legitimar por la vio-

lencia armada. A las sociedades herederas de la corrida de toros y

de la Inquisicién y sus ejecuciones, tanto como a las culturas des-

cendientes de la teocracia fundadaen los sacrificios humanos,esta

critica de la hematolatria (adoracién de la sangre) no puedehacer-

les gracia, y no pocasdelas criticas enderezadascontra Paz cojean

de este pie sangriento.

Enel Paris de los afios cincuenta, Octavio Paz conoce también

a otros escritores y artistas europeos y latinoamericanos. Su en-

cuentro con André Bretonen esosafiosresulta decisivo para ambos.

Paz parece ser un surrealista avant la lettre, no un hijo prodigo

sino un congénere separado poralgunas décadas y un continente.

La amistad de Paz con André Breton, André Pieyre de Mandiargues

y RogerCaillois se ramifica en poemas, ensayos y lecturas que

convierten a Octavio Paz no tanto en un escritor mexicano arrai-

gado en Paris comoen unescritor que debate en pie de igualdad y

esta presente, ya desde esos afios en formacasi cotidiana, en la

vida literaria francesa. La amplitud de susintereseslo lleva a ser

unodelos primeros autores en ocuparse de Claude Lévi-Strauss,

padre del estructuralismo. La amistad de Octavio Paz con Breton

se funda en una devociénporla poesia captada en una atencion

vigilante hacia esa forma dela conciencia porlas artesplasticas, y

en una atraccion porlas corrientes esotéricas, pues si la poesia ha

sido, comodiceél, la ofra religion del mundo moderno, lo ha sido

en buenaparte porque enella se han sabido alojar las corrientes

ocultas de la espiritualidad occidental, desde los cataros hasta los

cabalistas, pasandoporlos alquimistas y en general las diversas

corrientes del ocultismo. Paz dialogara entonces con el Breton de

Arcano 18. Habia entrado en contacto conlas ideas esotéricas en

su juventud por dos canales distintos: uno el de su suegro, padre

de Elena Garro, que habia sido amigo del filosofo espafiol Mario

Roso de Luna, divulgador en Espafia de la obra Jsis sin velo de

MadameBlavatsky, una delas sintesis mayores producidasporel

pensamiento ocultista de fin de siglo (y en la que porcierto inspira

no pocoelfilésofo mexicano José Vasconcelossu doctrina de La

raza césmica, apologia de un racismo carismatico americano); el

otro fue el poeta y quimico Jorge Cuesta, quien se sentia intelec-

tualmenteatraido por estos temas y habia frecuentadola literatura

relativa a los alquimistas. La perspectiva esotérica abre a Paz puer-

tas y horizontes novedososquelo llevan a autores como el utopista

Charles Fourier, pero que sobre todole dan una visién dela histo-  
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ria dela literatura y de la poesia romanticas mucho masorganica y
profunda a través de las obras de Yeats y Gérard de Nerval. Pode-
mosdecir que su vision de la poesia, su mistica de la palabra, no es
del todo ajena a ciertos planteamientosocultistas sobre el valor
espiritual, moral y terapéutico de la palabra. En Paris, centro del
mundo,Paz se contagia deese eje y su nombre va dejandoatras el
nombre de la persona para transformarse en el de un espacio de
encuentro y discusion.Alfinal de sus afios peregrinos, Paz ha pu-
blicado ya, ademasde lostitulos mencionados: Libertad bajo pa-
labra (1949), El laberinto de la soledad (1950), Semillas para un

himno (1954), El arco y la lira (1956), otros libros de ensayos

como Las peras del olmo (1962), Los signos en rotacién (1965)
Puertas al campo (1966) y nuevoslibros de poemas como Sala-
mandra, amén de traducciones comolasrealizadas en colabora-
cidn con un amigo japonés, sobre los poemas haiku de Matsuo
Basho(Sendas de Oki). El interés de Paz porlas culturas de Asia

no es nuevo. En 1952 visito por primera vez la India y Japon. De
hecho, desde fines de los afios cuarenta, ha practicado el haiku
introduciendo el relampago de la poesia breve en composiciones
mas ambiciosas. En 1964 es nombrado embajador de México en
la India. Es un afio decisivo en su vida: conoce ahi a Marie José
Tramini, su esposa, a la que se une en una ceremoniataoista bajo
la copa de un arbol. En la India pasa cuatro afios inolvidables en
los que se gesta un nuevo amanecer de su obra. De esosafios son
sus libros de poemas Ladera este (1968), Blanco y el gran libro
poético de su segunda “madurez”: E/ mono gramdtico, un extenso y
ambicioso poemaen prosa publicado originalmente en francés
y dondeelviaje a los rincones masapartadosdela India se desdo-
bla en un viaje hacia el abismo intimo y donde el fuego de la
inspiracion busca la forma y la sombrade las palabras, su silueta,
pues el mono gramatico es sobre todo un monograma, una sola
letra en la cual se fundenla vida y la muerte, el amante y su amada,

el caminante y el camino. También de esos afios sonotroslibros
importantes: Cuadrivio (1965), tetraedro ensayistico dedicado a

los fundadores de la poesia iberoamericana moderna: Fernando
Pessoa, Luis Cernuda, Ramon Lopez Velarde y Rubén Dario, Con-
junciones y disyunciones, exploracién de las afinidades entre la
sexualidady la estética de Oriente y Occidente, donde vuelven a

aflorar las preocupacionesesotéricas de Paz, y Corriente alterna,
un libro escrito antes de la revuelta estudiantil de 1968 en el cual
quedainscrito y en cierto modoprofetizadoelespiritu de la época.
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Otrolibro iniciado enla India es Apariencia desnuda (1968). Con
Apariencia desnuda culmina unadelas facetas masoriginales de
la obra del mexicano: lasartes plasticas han sido unodesusinte-
reses mas asiduosy generalizados. Paz no sabriadisociar la histo-
ria de las ideasde la vida de las formasartisticas, y no sera casual

que en sus obras completas aparezcan dos tomos consagradosal
arte y sus asuntos. Desde luego, las ideas de Paz sobreel arte de
México —prehispanico y contemporaneo— formanparte de su
vision intelectual de la cultura de su pais. Esta sensibilidad para
enlazar monumentos y documentos,para leer imagenes, piedras y
edificios comoparte de un alfabeto cultural mayor, da la medida
de la amplitud y hondura de susideasy del sistema de vasos comu-
nicantes, dela estricta economiaintelectual que orienta su pensa-
miento. Pero el hecho de que Paz esté ausente de México no
significa en modoalgunoestar ausentede la vida cultural de Méxi-
co. Colabora con Carlos Fuentes en la fundacion de la Revista
Mexicana de Literatura. Prologa y contribuye a la realizacién de
Poesia en movimiento,la antologia colectiva de poesia mexicana
preparada porescritores de varias generaciones (queresulta a la
fecha unodelos instrumentos indispensables para la comprensi6n
de nuestra cultura) y escribe unainfinidad de articulos y ensayos
sobre escritores yartistas mexicanosde todaslas generaciones. Al
igual que su maestro y amigo Alfonso Reyes sabe comprender
que la universalidad se funda en un compromisoradical, es decir
en una responsabilidad y lealtad para con las propias raices. Por
esta razon, cuando en Méxicose celebra con tanques y ametralla-
doras la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, a Paz no le

queda mas que renunciar de inmediato e irremisiblemente a la
Embajada de Méxicoenla India.

Los demonios dormidosen lo profundo del laberinto, en los

sOtanos de la piramide, despertaron e hicieron ver como,bajo la
mascara del progreso, México enrealidad no habia cambiado;sus

clases gobernantes seguian siendofieles a las viejas costumbres
que consagraban la irracionalidad y la violencia. Posdata (1970)
—ellibro publicado después de la matanza— plantealas disyun-
tivas a que se enfrenta la democraciay las responsabilidadesres-
pectivas que el Estado la sociedad civil tienen en relacion con su
porvenir.

Inicia entoncesa los 54 afios, junto con una nueva etapa de su
militancia civil, su consagracionplena la literatura, pues hasta
entonces habia tenido que trabajar en otros oficios (durante mas
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de veinteafiosenel servicio diplomatico mexicano)para sobrevivir.
Escribe y publica poemas,ensayosy articulospara revistas de toda
Europa y América Latina. Es invitado comoprofesor a la Univer-
sidad de Harvard donderecibela distincién de impartir la Catedra
Charles Eliot Norton. Continwa su ejercicio de reflexion critica
sobre la historia de la poesia comoatestiguan Los hijos del limo
(1974). Ese mismoafio, al volver a México, funda con algunos
amigos la revista Plural, antecedente de la actual Vuelta. Juan
Garcia Ponce, Tomas Segovia, Jorge Ibargiiengoitia, José de la
Colina, escritores todos nacidos en 1932, fueron los promotores
de la Casadel Lago y su generaciénlleva precisamente ese nombre.
Graciasa ellos el proyecto literario y cultural actualizado por
Octavio Paz y heredado dela generacién de Contemporaneos pudo
tener continuidad.A ese grupose afiadiran un filésofo —Alejandro
Rossi— y un poeta y critico —Gabriel Zaid. Plural, comoantesla
revista Sur, quiso ser una publicacién cosmopolita, mexicana e
hispanoamericana.

Con Plural se inicia también una nueva épocadel periodismo
cultural en Méxicoenla tradiciéndela revista Sur 0 de la Revista
de Occidente. Pero del mismo modoqueel verano dela libertad
fue violentamente concluido en 1968enlaescala social mas am-
plia, la primaveradela libertad de expresion fue interrumpida vio-
lentamenteal ser expulsados mediante un golpe de Estado interno
el director de Excelsior Julio Scherer, y junto con él Octavio Paz y
su grupo deescritores.

La revista Vuelta fue la respuesta inmediata a esta expulsion.
Vuelta demostr6 con su fundacidn,y lo ha seguido haciendo a lo
largo de su desarrollo, el poder de la independencia y la capacidad
de movilizacién que puedetener un grupo pequefio pero decidido de
escritores. Desde Vuelta Paz continu6 su laborde creaciony criti-
ca, a veces como poeta, a veces como médico de una sociedad

enferma de creencias t6picas, a veces comohistoriador de nues-
tras culturas. Vuelta es unarevista de reflexion, es decir una revis-

ta polémica dondees analizada y ponderadala historia y la actua-
lidad desde un gran numerode facetas. Su existencia como espacio
critico es otra de las obras de las empresas emprendidas con éxito
por Octavio Paz. El caracter enciclopédicodela revista no es ca-
sual. Responde a unade las caracteristicas de la obra de Paz: la
voluntad de sumar y resumir, comprendery recapitular. No sabria
soslayarse el papel de Vuelta en la cultura mexicana y tampoco
seria plausible ignorar la importancia queesta revista ha tenido en
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la obra de Octavio Paz al enmarcarla en un paisaje de afinidades y

proveerla de un repertorio de enlacesasi conla historia y la politi-

ca mexicanas comocon lacultura americana, europea y aun asia-

tica, es decir, con la cultura universal.

En 1974 Paz publica Versionesy diversiones: el volumenre-

cogelas traducciones de Pessoa (del cual fue uno de los primeros

lectoresa fines delos afios cincuenta), las versiones de cuatro poe-

tas suecos, un panorama de Orientes extremos, integradoportra-

ducciones de Wang-Wei, Li-Po, Tu-Fu, Su Tung-P’o,y otros poe-

tas chinos y japoneses. La némina componia ademas traslados de

John Donne, Andrew Marvell, Gérard de Nerval, Stéphane

Mallarmé, Guillaume Apollinaire, Pierre Reverdy, André Breton,

Ezra Pound, e. e. cummings, William Carlos Williams, Hart Crane,

Henri Michaux, René Char, Georges Schéhadéy Elizabeth Bishop

entre otros. La traduccion —supractica y su teoria— ha ocupado

un lugar central en la obra de Paz. De hecho,la traduccion de una

lenguaa otra, y de un sabera otro, ha sido una de sus estrategias; de

la antropologia a la critica literaria, de la gramatica

a

la historia,

de la filosofia a la filologia y la critica de las artes plasticas, de la

poesiaa la filosofia de la cultura. Paz ha sabido moverse de un

saber a otro y entre los saberes imprimiendo a su obra un sesgo

innovadore interdisciplinario, haciéndola actual en varios planos

simultaneos.
La traduccién funciona ademas,en la poesia de Octavio Paz, a

través del pensamiento tanto comodel lenguaje:el reino de la ima-

gen le permite ir dejando constancia autobiografica de las pasio-

nes e ideas a través de una obra que resuena en varias lenguas,

pues ha logrado encontrar nexos de uso metaf6rico, empirico y

conceptual que hacen desusitinerarios y exteriores la trama de su

obra escrita en el mundo y desde el mundo,pero también escrita

desdeel lenguajey el silencio, la contemplaciony el juego. En ese

aspecto son notableslos tres volimenes de México en la obra de

Octavio Paz, donde se retnen los ensayos escritos por el autor

sobre historia y politica de México (El peregrino en su patria),

literatura y escritores (Generaciones y semblanzas) y sobre arte,

pintura y escultura (Los privilegios de la vista). Aunque muchos

de estos ensayos ya habian sido publicados en otros libros (por

ejemplo algunos depolitica en E/ ogro filantrépico), esta recapi-

tulacion hace verhasta qué punto el pensamiento de Paz ha gravi-

tado en torno a supais al punto de llegar a escribir él solo una

historia de México que abarca practicamente todossus aspectos y   
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periodos. Mencionaparte merecesulibro sobre la autora del poe-
ma Primero suefio.

Sor Juana Inés de la Cruz o las trampasde la fe, una de las

obras maestrasdelacritica literaria del siglo xx donde,a través de
la figura evasiva de una monja mexicanadelsiglo xvii, se recrea y
reinventa la vida en México durante la Colonia y los usosy cos-
tumbresdela corte virreinal. La Colonia funciona para Paz como
un espejo en el cual se ve reflejada y reconstruidala historia del
presente con sus Iglesias que fulminan a intelectuales indepen-
dientesy sus cortes donde el favor ocasional de los poderosos no
oculta en ultima instancia la ambigiiedadde susrelaciones conla
cultura y la inteligencia.

El libro sobre sor Juanarepresenta y encarna de hecho una de
las preocupaciones centrales de Octavio Paz: el lugar delartista y
del intelectual en la sociedad contemporanea tanto comola res-
ponsabilidad de éste hacia los valores que ellos representan. Es
precisamente esta interrogacién, planteada en muchas formas y
desde diversos angulos, la que explica la aceptacion y popularidad
del pensamiento de Octavio Paz en Europa(Francia, Italia, Ale-
mania, Espafia, Estados Unidos, donde las edicionesde sus libros
se suceden unatras otra integrandoseal debatecorriente y cotidia-
no de esos paises, mas alla del episodio circunstancial, la curiosi-
dad periodistica y el efimero interés comercial).

La tenacidad y congruencia de esta interrogacién ({puede el
hombre renunciar a la conciencia?, puede la conciencia renun-
ciar a la sociedad?, vivir fuera dela critica no es vivir fuera de la
historia, es decir dejar de vivir?) planteada a partir de la poesia y
de sus valores fueron sin duda uno de los factores que decidieron
la distincion del Premio Nobel en 1990.

Suslibros mas importantes de la ultima época son /tinerario,
suerte de autobiografia intelectual cuyos personajesprincipales son

el autor y la historia de las ideas contemporaneas. La ofra voz,
ensayosdecritica poética donde se manifiesta un agudo diagnos-
tico de la situacion de las humanidadesy de la poesia en particular
en un mundo dominadoporel poder monolitico del mercado. La
llama doble, continuacion de sus reflexiones sobre poesia, amory
erotismo. Es uno de los ensayos mas perfectos de toda la obra de
Paz y exhibe, ademasdela familiaridad consabidaconlaliteratu-
ra clasica (de Ovidio a Quevedo) un conocimiento poco frecuente

de la ciencia moderna,en particular de la fisica y la cosmologia.
La llama doble es una prueba vivaz de la convivencia afortunada  
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entre curiosidad intelectual, conocimientohistérico y sensibilidad

poética. Arbol adentro,el ultimo libro de poemas publicado por
Paz, revela a un poeta reconcentrado y grave, con marcadas incli-
nacionesfiloséficas y duefio de una sabiduria que sabe encauzarse
en un limpio virtuosismoexpresivo. El poeta y el pensador, se dan
por fin la mano Arboladentro.

Las obras completas de Octavio Paz estan siendo publicadas
por Circulo de Lectores de Barcelonay el Fondo de Cultura Eco-

némica de México en 13 volimenes.Por un instante —un instante
que dura miles de paginas— estan los nombres habitados.

La Bibliografia critica de Octavio Paz publicadaeste afio por

Hugo J. Verani incluye —y no es exhaustiva— mas deseis mil

referencias. Si en un primer momentola persona llamada Octavio

Paz se transforma en un personaje publico y literario que lleva el

mismo nombre, en un segundo momento ese personaje se trans-

formaa su vez en un punto de encuentro: Octavio Paz es el nom-

bre de una plaza de la ciudad literaria, el nombre de un espacio

publico en que se dan cita para conversar hombres de diversas

culturas. Este hecho se puedeexplicar de varias maneras.Virgilio

—nos dice T. S. Eliot— es unclasico no sélo porla calidad de su

obra,porsusvirtudesliterarias propias, sino, ademas, porque retine

unaserie de atributos historicos y culturales que lo vuelvensigni-

ficativo y cuya sumahace de él un emblemade la epoca.La bio-

grafia de Octavio Paz, como muestra su hermosolibro /tinerario,

donde hace unautorretrato critico de su persona tanto comode la

época, nos sugiere hasta qué punto su autores hijo de su siglo, en

qué forma hasabidoestar presente en los lugares —por ejemplo

México, Madrid, Paris— y en los debates —elpoetaante la ciu-

dad— que han jalonado el siglo. Ese olfato para estar ahi en el

momento oportuno —discutiendo con André Breton o con Claude

Lévi-Strauss, con Jakobson, con Pablo Neruda o con José Ber-

gamin,con Alfonso Reyes 0 con Julio Cortazar— le han permitido

transformaral tiempo en quele toco vivir en un predicado de su

obra poéticaycritica ya ésta en un cristal historico capaz de ayu-

darnosa entender mejor el universo que nos rodea.  

Cuadernos Americanos, nim. 70 (1998), pp. 39-59.

Acercamiento a la obra de Octavio Paz

Por Alicia CorREA PEREZ

Facultad de Filosofia y Letras,
Universidad Nacional Auténoma de México

el mundo cambia
cuando dos se miran y se reconocen[...]

—La vida, cuandofue de veras nuestra?

¢cudndo somosde veras lo que somos?,

bien mirado no somos, nunca somos
a solas sino vértigo y vacio,

muecasen elespejo, horror y vomito,

nuncala vida es nuestra, es de los otros,
la vida no es de nadie, todos somos
la vida —pande solparalos otros,

los otros todos que nosotros somos—,

soy otro cuandosoy, los actos mios

son mds mios si son también detodos,
para que puedaser he deserotro,
salir de mi, buscarmeentrelos otros,

los otros que me dan plena existencia [...]

Eloisa, Perséfona, Maria,

muestratu rostro alfin para que vea

micara verdadera,la delotro,
micara de nosotros siempre todos,

cara de arboly de panadero,
de chofer y de nube y de marino,

cara desoly arroyo y Pedro y Pablo,

cara de solitario colectivo,
despiértame, ya nazco.

Octavio Paz, Piedra de sol

Octavio Paz, mas que generadorde un discurso exclusivamente
poético,es el intelectual que ha creado un discursoliterario muy
serio, estético y comprometido; producto, por una parte, de una
ideologia politica personal, y, por otra, de un amplio y auténtico
conocimientodelaliteratura y el arte universales.

Sin duda,ha ejercidoun liderazgo cultural, ha marcadopautas
intelectuales y ha modificadola presencia cultural en los medios
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de comunicacion, propiciando y dirigiendo coloquios y mesasre-

dondas

a

nivel internacional. Director de revistas, creador y sus-

tentador de generacionesy gruposliterarios de alto nivel con fuer-

te influjo nacionale internacional, creador de gruposde intelec-

tuales connotados —mexicanos y extranjeros— y escritor

consagrado; hasignificado la extension de la cultura en los me-

dios masivos de comunicaci6n y ha exigido el manejo de ambi-

tos intelectuales mediante la constitucién de practicas discursivas

interesantesy estéticas y la realizacién de proyectos culturales muy

ambiciosos y novedosospara el desarrollo histérico de Hispano-

america.

Harecibido mas de una veintenade preseas del masalto nivel

en las humanidades,la culturaylas artes en ese mismo numero de

paises; entreellos,el Premio de la Paz en Frankfurt, Alemania,el

premio Alexis de Tocqueville en Francia, el premio Mondale en

Italia, el Miguel de Cervantes en Espafia, el Premio Nobeldelite-

ratura. La obra de poeta, ensayista,analista politico y cultural, pole-

mista, editor, traductor, promotoractivo de la cultura, que ha rea-

lizado Octavio Paz

a

lo largo de suscasi setenta afios de producir

ha abierto a la cultura espafiola las puertas de la modernidad y de

sus desenlaces contemporaneos; ha logrado la difusion de la cul-

tura mexicana —yel desarrollo actual que ésta manifiesta—

a

nivel

internacional, y unirla al desarrollo de la cultura universal en la

identificacién de sus preocupacionesvitales y de susrealizaciones

y conciencia humanisticas.

Desde sus primeros pasos hasta la generacion de Taller

José ORTEGA Y Gasset,en El tema de nuestro tiempo, expresa que

uno de los grandes ritmoshistéricos son las generaciones. Estas

acumulan y reciben, heredan y dejan fluir su propia individuali-

dad, eliminan y crean. A veces,los ritmos hist6ricos se caracteri-

zan por bruscas revolucionesy reacciones;estas ultimas pueden

ser violentas o pacificas, pero siempre existen. Inevitablemente,

sus agentes son los seres humanosque,no aislados sino en grupo,

unidosporel tiempo

y

el acaso,porla libertad de la razon ypor un

sentido de conciencia undnime, toman unadecision casi siempre

benéfica para el desarrollo dela cultura.

Ortega y Gassetafirma también que el problemade toda gene-

racién consiste en saber quées lo que hereday quées lo que agrega;

esto es precisamente la importancia del estudio de las generacio-
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nes culturales. La herencia,en el caso de la generacién quela recibe,
supone, sin duda, el esfuerzo de incorporar la tradicién al acento
nuevo, pero tambiénla necesidad de incorporar el nuevo acento a
la tradicion. Por otra parte, recordemos que una etapa humana no
se mide porgeneracionesbioldgicas, sino por obras. De la misma
manera,losj6venes heredan de los predecesores no una obra, sino
instrumentosy situacionespara crear la suya propiay, posterior-

mente, dejan fluir su propia espontaneidad. Siempre, para las nue-
vas generaciones, y en todoslos tiempos, hay defrente un amplio
territorio que explorar, listo para dejar huella.

Taller es una revista literaria que ocup6el primer planode la
actividadliteraria entre diciembre de 1938 y febrero de 1941, con
slo doce entregas.

Pero Octavio Paz no nacié la literatura mexicana enla revis-
ta Taller; sus primeros trabajos literarios parten del suplemento
dominical de E/ Nacional,' cuando tenia 17 afios. En 1931, funda,

con un grupo de jovenes, la revista Barandal,? cuando todavia
Contemporaneoserala revista literaria mas importante.’ El grupo
de Barandalno pretendia competir, por supuesto, con la genera-
cin de Contemporaneos, pero si perseguia continuar la intensa
obra cultural de este grupode escritores; por esto, cada numero de
Barandalcontiene un suplemento con poemasy textos de los Con-
temporaneos, asi como 6leos de Manuel Rodriguez Lozano. Pos-
terior a Barandal, Paz y su grupo crean la revista Cuadernos del
Valle de México,‘ donde contintan la trayectoria cultural marcada

tal vez no solo porla generaci6nanterior, sino tambiénporel Ate-
neo de la Juventud.* En efecto, Cuadernos del Valle de México, a

pesar unicamente de sus dos numeros, contieneinteresantes y va-
liosos poemas de Rafael Alberti, Efrén Hernandez, Rafael Lopez,

'“Juego”eseltitulo de su primer poemapublicadoen el suplemento dominical de
El Nacional, México,7 de junio de 1931. La investigacién al respecto perteneceal ensa-
yista inglés Anthony Stanton, quien tiene mas de quinceafios radicado en México.

? Barandalaparecié entre agosto de 1931 y marzo de 1932. Consta de siete nimeros.
Suseditores son Rafael Malo, Octavio Paz, Salvador Toscano y Amulfo Martinez Lavalle.

* Contempordneos esta anunciada, inclusive, en las paginas comerciales de Barandal.
* Cuadernosdel Valle de México aparecié en enero de 1934. A los responsables de

Barandal se suman Enriquez Ramirez y José Alvarado.
* El Ateneo de la Juventud fue una Asociacién Civil, un grupo de intelectuales

mexicanos quese forméen 1909 y se disolvié comotal en 1914. Es una generacién que
ejerce un fuerte influjo humanista y politico en el desarrollo intelectual del México
contemporaneo.Lacaracteriza su seriedad eneltrabajo y en la obra, un vivoespiritu
filos6fico, su admiraciény estudio de la cultura clasica grecolatina, su preocupacién por
lo mexicanoy lo hispanoamericano, su inconformidadconelpositivismo y su madura
vision humanistica.
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Salvador Toscano y Octavio Paz.° Es interesante la inclusion de
un fragmento del Ulises de James Joyce, traducido por Ricardo
Orozco en el segundo numerodelarevista, ya querefleja sus inte-
resesy tareas.

Despuésdeestos intentos de Octavio Paz por formar un grupo
que constituyera una nueva generacion, Rafael Solana, “el mas
activo y generosoentre ellos”,’ le ofrece la solucion. Esta fue crear
una nuevarevista donde se unificaran esfuerzos y diversificaran
inquietudes. Asi nacié Taller, revista mas que de coincidencias,
de confluencias, como expres6 Paz en el numero 5, la cual tenia
un antecedente: Taller Poético.®

Taller Poético fue fundada por Rafael Solana; se caracteriza
por una excelente tipografia y destacadas colaboraciones impresas
manualmente por el poeta Manuel N.Lira, corresponsable de la
misma.” Taller Poético incluye sdlopoesia de varios gruposy gene-
raciones, limpia de popularismos y demagogia,realizada por dos
hombres con aspiraciones eminentementeliterarias. En su tercer
numeroincluye cinco sonetos de Octavio Paz junto a la poesia de
Xavier Villaurrutia, Enrique Gonzalez Martinez y Neftali Beltran.
Este ultimo funda y publica Poesia," revista que coincide con las
caracteristicas de Taller Poético y que rene tambiénlas obras de
todas las generacionesvivasy todos los gruposliterarios. Octavio
Paz participa con el poema “Elbarco”, en el numero 3 de Poesia.

La generacion de Taller y sus caracteristicas

T4..er es el mejorintento, y fructifero logro, de los mas destaca-
dos escritores de una nueva época. Estos fueron: Octavio Paz,
Rafael Solana, Efrain Huerta, Alberto Quintero Alvarez —respon-

sables de la revista—, Neftali Beltran, Efrén Hernandez, Enrique

Gabriel Guerrero, Vicente Magdaleno, Rafael Vega Albela, Octavio
Novaro, Carmen Toscano, Mauricio Gdmez Mayorga, Manuel
Lerin; nacidos, en su mayoria, entre 1911 y 1916.

© Su poema “Desdeel principio”, publicado en el primer numero,noesta incluido
en suslibros.

7 Asi lo llama Octavio Paz en “Antevispera Taller (1938-1941)”, Vuelta (México),
num. 76, vol. 7 (marzo de 1982), p. 6.

* Taller Poético se publica de mayo de 1936 a junio de 1938 y consta de cuatro
numeros.

° En ocasiones,el propio ministro de Relaciones Exteriores, Genaro Estrada, mane-
jaba la imprenta manualy regalabael papelpara algunalujosa edicién, segan comentd
el propio Rafael Solana.

'° Poesia es una revista mensual; aparece en marzo de 1938 y consta de tres nimeros.
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Nocabe dudaquela insercién de Octavio Paz en esta genera-
cidn, de la que es cofundador, se debe al deseo de hacer genera-
cin. El estaba consciente de que solo con unarevistadealta cali-
dad, dondeconfluyenlos mejores, se puede hacer una generacion
—comolo habia hecho la generacién de los Contemporaneos— y
promoverla, darle fortaleza, para influir, hacer historia y adquirir
fuerza intelectual.

La generacién de Taller si tuvo preocupaci6nporconstituir un
grupo; no huboel deseo de reaccionar absolutamente contra los
inmediatos predecesores, los Contempordneos, pero si hubo una
identificacion en su preocupacion poética y en el deseo de conti-
nuar la trayectoria que le hab{a trazado esa generaci6nanterior.

Parajustificar el nombre de generacién, dado a este nuevo grupo
—de acuerdoconlas premisas que expone Guillermo de Torre en
su libro Movimientos de vanguardia respecto a las generaciones—
diremosque es evidente la coetaneidad de grupo; para 1938, afio
de la fundacién de Taller, todos se encuentran establecidosen la
ciudad de México y cuentan con 23 6 24 afios de edad; es innega-
ble la relacion personal amistosa que uni6

a

estosescritores; su
formacion intelectual tiene, como punto en comin,la inclinacién
al autodidactismo,y se dan coincidenciasenlas preferencias lite-
rarias; para 1938 todos han publicado,por lo menos, un libro de
poesia, sefial de una comin aspiraciénal ejercicio poético; se pre-
ocupan porla sencillez y pureza del vocablo.

Cierta concepcion “adanica”de la poesia caracteriza, de ma-
neraespecial, el lenguaje empleado porestos escritores; adanica,
porque a Adan sele concedié el privilegio de nombrar a su propio
gusto y parecertodaslas cosas. En el terrenohistéricosocial, acon-
tecimientos como la Guerra Civil Espafiola, la Segunda Guerra
mundial y el cardenismo unifican al grupo en suclara posicién
antifascista. Reciben el apoyo intelectual de los Contemporaneos
y reconocen su deuda cultural con ellos, aunque buscan nuevas
formas y temas;respecto del liderazgo, éste fue, mas que una perso-
na, un ideal poético y social comin. Rafael Solana los organiz6 al
principio e hizo el primer numero; la gran capacidad detrabajo y
la mente clara y organizativa de Solana hicieron posible la union
y unidad dela generacién. Innegablemente hubo una preponde-
rancia creativa y una mayor jerarquia estética en la produccién de
Octavio Paz. Pero, en el momento en quese dio el fendémeno gene-

racional, al menos durantelos dos primerosafios, no hubo un cau-
dillo o una preponderanciapersonal.



44 Alicia Correa Pérez

Este grupo, como afirmé Alberto Quintero Alvarez en la re-

vista, fue una generaci6nunida, un grupo uniforme, porque el nexo
espiritual existié en la necesidad decrear. Se cultivaron, produje-
ron y publicaron,lucharonporla poesia,la filosofia, la sociologia,

la vida politica, las humanidades en general, como la generacién

anterior y con su ejemplo. Larevista Taller fue el organo de su
mensaje, de su pensamiento nuevo,actual, identificado con todas

las preocupacionesy las necesidades dela época. ,
Comola mayoria de los colaboradores se iniciaron en la poesia,

su preocupacién mayor consistié no tanto en definirla como en
realizarla. Sin embargo,la poesia era para ellos inquietud de retorno,
de introversion, esa sed amorosapordespejar las insinceridades
del tiempo y establecer el contacto con los verdaderos origenes:
“era una tentativa para recobrar al hombre adanico, anterior a la
escision y a la desgarradura”, segun palabras de Octavio Paz.

Los escritores que ejercieron notable influjo sobre esta gene-
racion fueron: Pablo Neruda, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine,

Charles Baudelaire, Federico Garcia Lorca, Rafael Alberti, Luis

Cernuda, Novalis. ;
Octavio Paz, dada la superioridad de su acentolirico, no tarda

en ser considerado como primera figura por los miembros de la
joven generacion; tomala direccién dela revista a partir del quin-
to numero, en 1939,y le da un nuevogiro al acoger al grupo de
escritores espaiioles exiliados —o transterrados comogustaronIla-
marse—, entre los que se cuentan LeonFelipe, Manuel Altola-
guirre, Antonio Sanchez Barbudo,José Bergamin,Juan Gil-Albert,

Lorenzo Varela, entre otros.

El quehacerliterario

En Taller Paz publica tanto poesia como ensayo. Su poesia de esta
época se preocupaporun erotismo de original riquezalirica, asi
comoporla socializacién delarte y la recreacion dela palabra. Su
fina intuicién y el habil y estético manejo de la lengua hacen de
sus resefias y ensayoslo missignificativo de las colaboraciones
de la nueva generacion.Porotra parte, su preocupacion en torno al
quehacer poético se convierte en una tematica constante que sera
compartida, sobre todo, por Alberto Quintero Alvarez’ y por Efrain

Huerta.

"| Véase un estudio amplio sobre la obra de Alberto Quintero Alvarez en Araceli
Alvarez Cederborg, Vida y obra de Alberto Quintero Alvarez,tesis, UNAM, 1981.
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Cuatro escritores fueron el nucleo central de la generacién
(Octavio Paz, Rafael Solana, Alberto Quintero Alvarez y Efrain
Huerta), pero todoslos que la formaron introdujeron el surrealismo
a su poesia, enel atrevimientode la imageny en la renovada volun-
tad creadora. La preocupacién simbolista de la sugerencia en la
imagenes también una constante de su produccion poética. Pensa-
ban, y asi lo expresaron, que necesitaban buscar al mexicano, a
través de su producciénpoética, no para diferenciarlo de los demas,
sino para enfrentarlo consigo mismoy explicar quela cultura nacio-
nal noesdiferente, aunque si singular, y que no se ha marginado
voluntariamentede otras culturas. La obra deesta generacionin-
tent6, como la de Contemporaneos,que los mexicanos nos conocié-
ramos no comohabitantes de un pais ex6tico, sino como partici-
pantes del hombre universal y de sus problemas existenciales, y
asi lo expresaron reiteradamente en todoslos foros.

Su quehacer social

ENelterreno social, los acontecimientosinternacionales y nacio-
nalesobligaronal grupoa definirse en una posiciOn que coincidiéd
en la “necesidadpolitica y moral de destruir la sociedad burguesa
para que el hombretotal, el hombre politico, duefio al fin de si
mismo,apareciese”, segun lo expresa Octavio Paz. Esta actitud ha
originado que masdeun critico diera el nombre de “poesia social”
a la concebidaporestosescritores y haya llevado a que Octavio
Paz declarase que“para la mayoria del grupo, amor, poesiay revolu-
cin erantres sindnimosardientes”, pero lo expresa sustentandose
en quela juventud es revolucionaria por naturaleza y es la unica
que puederealizar una revoluci6nintelectual. Debemos recordar
aqui quela poesia no fue el vehiculo general que utilizé el grupo
para expresarsu ideologia:el ensayo filoséfico,el socioldégico,la
critica, el andlisis, la narrativa también lo fueron. Porotra parte,
Rafael Solana siempre destacé que la palabra “Taller” no debia
identificarse con ningunsentido obrerista,laborista ni de izquierda,
sino de equipo, de perfeccionamiento por medio de lectura y de
escritura, para buscar el conocimiento de todas las areas huma-
nisticas. “Nuestro Taller era un lugar en el que trabajabamospara
dominar nuestro oficio, nada mas”.

Noobstante los esfuerzos que confluyeronenella, Zaller tuvo

una corta vida. Tras doce nimeros,el ultimo fechado en febrero
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de 1941, Taller desaparecié provocando el desmembramiento de
la generacién que entorno la revista se habia congregado.

Actitud e ideologia de Octavio Paz en Taller”

Esindicativo dela talla poética de Octavio Paz en ese momento,"
y del aprecio en quesetenja su calidadliteraria, el hecho de que el
primerarticulo con que abre Taller en su primer numerosea “Vi-
gilias (fragmentosdel diario de un sofiador)”, prosa en donde Paz
confronta la naturaleza perfecta y equilibrada con el hombre insa-
tisfecho; prosa poética que combina también la poesia en verso,
donde aquélla comenta a ésta y en donde se expresa como la vida
tiene dosactos y una necesidad.Los actos son el amory la muerte;
la necesidad eslalibertad:

Delirio de amor, delirio tuyo, de un cuerpo quehace dela piel una nueva y

mas profunda conciencia, que haceliicida la materia y la inclina sobresi
misma [...] Te tocamos, mundointocable, a través de la muerte y el amor,

a través del conocer y la Poesia [...] Para que el Destino se cumpla, sin

embargo, es menester que los hombres luchen contra el hado y tengan la

ilusion de la libertad."

Estos fragmentos se continuan en el numero 7 dela revista,

presentandovivencias y tematicas semejantes. Veamos:

La angustia sin salida en el mundo moralcorresponde,en otra esfera, a lo
que ocurre en el mundo del trabajo. Nuncahasido tan profundoelrefran

“nadie sabe para quién trabaja”. Y habra que afiadir: nadie sabe para qué o

por qué. {Quién sabe para qué trabaja? [...] no se tiene ya la nociéndel

objeto y del origen, han convertidoel instrumento ensu fin y se han torna-

do impotentespara crearo, por lo menos,para regularla vida de lo que ella

cred. Y asi, hay trabajos totalmente improductivos —y el trabajo, si no es

creacion, {qué puedeser y quélo justifica o hace pensable siquiera?—[...]

Todoslos oficios han perdido su sabor, hasta los mas antiguos y venera-

bles, sabor que provenia de que, antes que tarea, eran obra. El trabajo se
mide en tiempo, como ha mostrado Marx [...] Una reforma dela concien-

cia contemporanea no puede surgirsi antes, o al mismo tiempo,no se crea

'2 Se presenta aqui una descripcién someradelas colaboraciones de Octavio Paz en
Taller que mejorreflejan su postura intelectual.

3 Esel autor con mayor numero de colaboraciones:catorce, alo largo de la revista;

le sigue Alberto Quintero Alvarez, con trece.
'4 Octavio Paz, “Vigilias”, Taller, nam. | (diciembre de 1938), pp. 6, 9 y 13.  
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una nuevarealidad en la que la vida humana, el nacer,el morir,el llorar, el
trabajar, recobren su dignidad. Pues nose sabe qué subleva y oprime fis
si la odiosa injusticia del mundoactual, o la perfecta y estipida inutilidad
deesainjusticia estéril. Cambiar al mundoes devolverle suJertilidad.'’

En “La Casa de Espafia”, articulo también del primer numero
Paz saluda a los espafioles transterrados que reinician su labor
humanistica en México;insiste en el desarrollo unificado de dos
culturas hermanadas,fundidas, elevandose, realizandose y contri-
buyendo a unafutura cultura universal:

El espafiol cava en el pecho de su hermano,para encontrar al hombre. En
la misma hora en que Espafia se reconquista porla sangre

y

lajusticia, los
mexicanos,en la justicia y en la cultura, nos reconocemos y descubrimos
nuestro perdidorostro. Y alli, en nuestra intimidad, adivinamos que,al fin
de cuentas, lo espafiol, como lo mexicano, no son sino caminos. Caminos
para ascenderal hombre.'*

Esta busquedadela pluralidad para accedera la universalidad
es una constante en la obra de Paz. Justamente en el Segundo En-
cuentro de Vuelta, realizado el mes de agosto de 1993, presentado
por una delas redestelevisivas mas grandes del mundo, Octavio
Paz reiteradamente enfatizaba quesdlo las culturas plurales logran
la universalidad, y agregaba quela cultura mexicana ha respondido
siempre a esacaracteristica.

En “Razonde ser”,"’ articulo del segundo numerodela revis-
ta, se hace menciondela teoria de las generacionesy su relacién
con la juventud; expone juicios sobrelos ritmos histéricos y ela-
bora, practicamente, unatarea de identificacién con las generacio-
nes anteriores, precisando que son estos ritmos los que marcan y
dan caracteristica a las propias generaciones.

Paz, comotodala generaciénde Taller, se sabe consciente de
lo queha recibido de sus antecesores y de lo que ahora su genera-
ciénesta agregando.AIafiadir la frase de Malraux,“La tradicién
no se hereda, se conquista”, indica la confluencia de lo antiguo

que se recibe con lo nuevo propio quese agrega.Estas confluencias
constituyen, precisamente,la auténtica tradicién.Es decir, la heren-
Cia suponeunesfuerzo,unaactividad para incorporar alatradicion

'S Paz, “Vigilias. Fragmentosdel diario de un sofiador”, Taller, nim. 7 (diciembre

de 1939), pp. 16-17.

'© Paz, “La Casa de Espaia”, Taller, nam. 1 (diciembre de 1938), p. 58.
"’ Paz, “Razon de ser”, Taller, num.2 (abril de 1939), Pp: 33.  
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el nuevo acento. Afirma que la herencia no es un sillon, sino una
hachaparaabrirse paso.'* Insiste, a este respecto, que el problema
de México noes de generaciones,sino de trabajo y de esforzada
conquista.“Tal es el sentido de Taller, que no quiereserelsitio en
dondeseasfixia una generacion,sino el lugar en donde seconstru-
ye el mexicano,y se le rescata dela injusticia, la incultura,la fri-
volidad y la muerte”.'?

Sin duda, la labor de Octavio Paz enesta revista fue mayor, y
lo mostré comolider, teorizante, dirigente clave; no fuetanto el

fecundo, desbordante,poetalirico; fue mas el predicadory el profeta
de ideaspoliticas y literarias, el organizadorde su generacién. La
abundancia de susescritos asi lo certifica.

Cuandola obra literaria de Paz llegaba a su madurez, en la
década de los cincuenta, produjo Libertad bajo palabra (1949),
¢Aguila o sol? (1951), Semillas para un himno (1954), Piedra de

sol (1957) y La estacién violenta (1958); asi como su tinica obra

de teatro: La hija de Rappaccini (1956). Esel inicio de sus ensa-
yos:El laberinto de la soledad (1950), El arco y la lira (1959), y
Lasperas del olmo (1957).

Pero vayamonos mas despacio. Empecemosporsu poesia.

Su obra poética

Laprimeraetapaliteraria de Octavio Paz empieza desde Taller, a
finales de la décadadelos treinta y toda la décadade los cuarenta.
Aqui se expresa comoiniciado porla estética romanticadela lite-
ratura inglesa y por el impulso del surrealismo francés; con
presencias existencialistas, con oleadas antropolégicas,lingiiisticas,

cientificas y filos6ficas. Es el poeta anteriora la escisién y la des-
garradura.

Alfinal de la década de los cuarenta cambia de tono;esla se-

gundaetapa,a partir de ;Aguila o sol? Inicia la décadade los cin-
cuenta con unaluchainfructuosa buscandouna tunicapalabravali-
da, la personal y necesaria. Busca la voz y la palabra. Laspalabras
se aturden,se embriagan, no pueden romperel murosartreanodel
existencialismo. Aqui comienzan “los tiempos modernos”, con la
conciencia desgarrada, la realidad desmoronaday vaciadadesig-
nificaci6n, todo pierdepie y consistencia, todoserelativiza, y tam-

"Ibid.
19 Ibid., p. 34.  
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bién el lenguaje,la realidad, el hombre y la palabra. Esta segundaetapa es todavia mdssurrealista, cuandoel poemaes unsalto abso-luto. Alfinal de esta década de los cincuenta es el momento enel
que Paz vuelvea afirmar quela pasion amorosaconcilia contrarios.
Su expresi6nse tifie de un humanismofortalecido que le permite
conciliar los contrariose interpretar el universoa través del amor
y de la muerte. Es en este momento, cuando produce Piedra de sol
(1957), un extenso poema fundamental en la obra de Octavio Paz,
porque, aparte de lo personal, es también el recuento de una gene-
raciOnvital, una visin de lo que se conservé de sus suenos: grandes
ilusiones histéricas —como expresa Alberto Ruy Sénchez—,pero
sobre todo el impetu para cambiar al hombre e insertarlo plena-
mente en la devocionporla cultura, no sélo porvivirla, sino también
poredificarla. En este poema largo la palabra caminaentre gale-
tias de sonidos, fluye entre las presencias resonantes: “Voy portu
cuerpo comoporel mundo”, “voy por tus ojos como por el agua”,
“voyportu talle como por un rio”. Pero también ese caminar apa-
rentemente fluido se detiene temporalmente y el poeta expresa:

sigo mi desvario, cuartos,calles,
caminoa tientas por los corredores
del tiempo y suboy bajo sus peldajfios,
y sus paredes palpo y no me muevo,
vuelvo adonde empecé,buscotu rostro,

caminoporlas calles de mi mismo

bajo unsolsin edad, y ta a mi lado
caminas comoun 4rbol, como un rio
caminas y me hablas comounrio,

creces como unaespiga entre mis manos
lates como unaardilla entre mis manos,
vuelas como mil pajaros,tu risa

meha cubierto de espumas,tu cabeza

€s un astro pequefio entre mis manos,
el mundo reverdecesi sonries
comiendounanaranja,

el mundo cambia
si dos, vertiginosos y enlazados,

caen sobrela yerba:el cielo baja,

los arboles ascienden, el espacio
slo es luz ysilencio[...]

rompe amarras el cuerpo, zarpael alma,

perdemosnuestros nombres y flotamos



 

Alicia Correa Pérez

a la deriva entre el azul y el verde,

tiempototal donde no pasa nada

sino su propio transcurrir dichoso.*°

La mayoria de su poesia de estas dos épocasfue recopilada en

Libertad bajo palabra (1935-1957).

La tercera etapa de Octavio Paz esla existencialista, producto

de la posguerra, donde ya no hay una vision totalizadora, sino

desintegradora de la realidad; la palabra es simulacro, reflejo,

incompletud, conciencia de la separacion y el resquebrajamiento.

Es el final de la década de los sesenta; vive en Francia y en la

India. En Paris los primeros tres afios y luego en Nueva Delhi,

donde afirmayafina su didlogo poético, tanto con la naturaleza

comocon el hombresocial. A partir de 1968 se inicia unaagitada

estacién. Expresa RuySanchez: “Elotofio de su vida iba a ser mas

violento que su verano y su nueva edad mas dinamica”.

Laestacion violenta es el libro de Octavio Paz que contiene su

primera poesia productode su presenciaenla India. Ahi se mani-

fiesta el desterrado, el hombre de la desgarradura, el quesalta al

vacio. Expresaentoncesla gravitacionde la carne y el hueso,de la

tierra yla piedra; insiste en penetrara la intimidadde la materia,a

aprehenderla alquimiadel propio cuerpo, donde prevalecela condi-

cion carnal; por eso se manifiesta en su palabra poética ese estar

repleto, derramandose. Espacio dondese deja poseerporlos suefios

de la carne, porque la ciudad de Muttra, centro ceremonial del

budismo y el brahmanismo,enla India, le manifiesta el abigarra-

miento del tiempo

y

el espacio queincita al desfogue. El poema

“El balcon”presenta visionesestivales, ciudades caidas, ruinas,

suciedad y promiscuidad en aquella vieja y maloliente Delhi. En

estos poemasel poeta percibe el mismo estuporde aquel mundo que

lo turba yle provoca untorbellino de imagenes. Enellibro de poe-

mas Ladera este concretasu relacién conla cultura oriental; se

presenta un notorio cambio en el modopoético de Octavio Paz; ya

noesta solo ni ensimismado.Elvacio ya no esta mas en la pagina,

sino que ésta esel sostén dela escritura. Paz se centra enla India, en

un mundos6lido que nosdlo lo estremece,sino que lo sacude con

violencia; de esta manera el poema ha devuelto a la palabra su

pluralidad, su corriente, y pone en movimiento a los opuestos, de

manera que también cada cosavuelvea su contrario.

20 “Piedra de sol” en La estacion violenta, Obra poética, Barcelona, Seix Barral,

1990,pp. 272-273.
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Es en la poesia que marcaestos espacios,esta ladera este, donde
Paz abresus sentidosy acogela vida que pulula por todos lados; la
naturaleza esta plena de existencia y el poeta recobrala solidari-
dad del comienzo. Expresasucritico Saul Yurkievich:“Paz vuelve
—desde aquella ladera—a la horainestable y al tiempo que avan-
Za, a los tres tiemposentramados,al intrincamiento del tiempo de
la conciencia con el del cuerpo y el mundo, vuelve a seren el
mundo y aserpara la muerte, vuelve al inmortal deseo de sentirse
vivo y al emocionanteejercicio de plantar signosinciertos”.2!

La cuarta etapa es el camino entre la destruccién del sentido
hacia la recuperacion del mismo, sobre todo la recuperaciondela
palabra poética,el recordar los nombres olvidados. La devolucién
de la memoria. Finalmente la diosa Mnemosinese convierte tanto
en la liberadora comoenla expresién primitiva que es capaz de
todos los cambios,de todas las mutaciones, de todos los movimientos.
Tal vez esta etapa es un retornoa la reconciliacién original, donde
toda la poesia emite “ecos, llamadas, sefias, laberintos” donde “el

lenguaje humanoes un dialecto masenel sistemalingiiistico del
universo. Podria agregarse:el cosmoses un lenguaje de lenguajes”.”

En Salamandra, libro de poemas publicado en 1961, se vuelve
ya un violentocritico de si mismo. Encuentra la quintaesencia de la
palabrapoética enel libro Blanco (1967) y asi en la poesia de las
dos décadassiguientes,la de los setenta y ochenta, descubre que
encontrar el camino de la palabra y del hombre y caminarlo siempre
es la verdadera meta. El propio Paz expresa al respecto que reco-
brar la realidad de este mundoa través de la persona amada “nos
permite darnos cuenta de que el mundo, aunqueesrealno es sdlido;
esta cambiandosin cesar. De pronto el universo se me convirtidé
no solamente en unapresencia sino tambiénen una interrogacién.
Esto es lo que quise decir en mis poemas,nosési lo dije, pero fue
lo que quise decir”.

Cabesefialar que tres libros de poesia: Viento entero (1965),
Blanco (1967), y Ladera este (1969), reflejan, por una parte, una
intensa calma, un silencio que todo lo transforma, y, por otra, un

fuerte sentido oriental del erotismo:

El erotismo es la sexualidad convertida en imaginacién. El amores esa
imaginacionerotica convertida en eleccién de unapersona.Y eso es lo que

2! Saul Yurkievich, Suma critica, México, FcE, p. 482.
2Ibid. p. 476.
® Octavio Paz, /tinerario, México, Fce, pp. 99-100.  
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descubri en la India y lo que probablemente cambié mipoesia[...] Fue, en

cierto modo, recobrar la realidad de este mundoa través de la persona

amada. Y otra cosa muy importante, eso nos permite darnos cuenta de que

el mundo, aunque esreal no es sélido. Esta cambiandosin cesar [...] De

pronto, el universo se me convirtié no solamente en unapresencia, sino

tambiénen unainterrogacién.™

Esa calma,esa especie de plenitud que manifiesta esta poesia,
concluye en 1968 ante la matanza deestudiantes en la Plaza de las
Tres Culturas, en Tlatelolco. Octavio Paz renuncia comorepresen-
tante diplomatico de México. El gobierno se muestra indignado y
enfurecido ante la postura de Paz, y la prensa no cesade atacar sus
opinionesy su posicion politica. Aqui empieza su exilio, que no
fue voluntario.

La liquidacién del movimiento estudiantil por medio de las
armas dio lugar a diversos poemas.Entre ellos “México: olimpiada
de 1968”y “Cancion Mexicana”, asi como a un combativo ensayo
sobre México: Posdata.

Para concluir conesta revision de los cuatro momentosdela
poesia en nuestro autor, cabe sefialar que su libro Arbol adentro,
publicado en 1987, concluye con un especial y bello poemaexten-
so, “Carta de creencia”, donde imagen, concepto, ritmo y volun-
tad creadora dan vida a unaafirmacion de su primerensayo “Vigi-
lias” en Taller, en 1938: “Necesitamosde ti, amor, que nos haces
tocar la muerte,la nada[...] Te tocamos, mundointocable,a través
de la muerte y el amor, a través del conocer y la Poesia”.*° De esta
manera amory poesia se convierten en dos sindnimosardientes.

Repasemosahora algunosde sus ensayos.

El ensayo

Nohayduda que entre E/ perfil del hombre de Samuel Ramosy
El laberinto de la soledad existe una continuidad; pero no sélo

pasaron 16 afios, sino tambiénla GuerraCivil espafiola, la Segunda
Guerra mundial y conella el nazismo, las bombas atomicas en
Hiroshimay Nagasakiy el comienzodela guerrafria. Ese libro es
la respuesta a la primera de sus dos preguntas, {quién soy yo y mi
destino de mexicano? Su respuestahistérica fue E/ laberinto de la

** Octavio Paz, citado en Alberto Ruy Sanchez, Una introduccién a Octavio Paz,

México, Joaquin Mortiz, 1990, p. 100.
*Taller, num. | (1938), p. 9.
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soledad. Fue un libro fundamental en su momentoy hoy estoda-
via una lectura obligada para entender la evolucién de conceptos
comola “mexicanidad”. El libro cumplié con su funcién: explicar,
al explicarse algunas facetas del ser mexicano,y en este sentido es
vigente. Algunoslo consideran el punto de partida generadordela
literatura urbana; realmente el concepto reiterado lo largo del

ensayoes la soledad, espacio poblado de dudas,realidades, fan-
tasmas personales; un compartir las soledadessin lograr jamas la
compaiiia; una soledad engrandecida, comolaberinto quenoter-
mina y siempre se puebla de dudas y temores.

El amplio ensayo El arco y la lira (1956)es su intento de dar
respuesta a su segunda pregunta {Quées la poesia? y a partir de
ella a las preguntas ,El poemaesirreductible a cualquier otro de-
cir? gQué dicen los poemas? ,Cémo se comunican los poemas?

En unacarta que el poeta envia desde Nueva Delhi, India, a
don Alfonso Reyes, el 26 de marzo de 1952, le informa:

Tengolisto un pequefio libro sobre la poesia. No me atrevoa Ilamarlo Poé-

tica —no lo es, en realidad— pero tampoco Retérica. Es un manuscrito de

120 paginas: cuatro capitulos y un apéndice que, con ejemplos,ilustra la

lucha que entablan enla entrafia de todo lenguaje prosa y poesia, razon y

ritmo, oracién e imagen.Ellibro atin notienetitulo. No se dénde podré

publicarlo.°

Entre las multiples respuestas que da Paz a sus preguntas so-
bre la poesia, él mismose responde:

La poesia es conocimiento, salvacién, poder, abandono. Operacién capaz

de cambiar al mundo,la actividad poética es revolucionaria por naturale-

Za; ejercicio espiritual, es un método deliberacion interior. La poesia revela

al mundo,crea otro. Expresion histérica de razas, naciones,clases. Regreso

a la infancia,coito, nostalgia del paraiso, del infierno,del limbo[...] Pura e

impura, sagrada y maldita, popular y minoritaria, colectiva y personal,

desnuday vestida, hablada, pintada, escrita, ostenta todoslos rostros pero
hay quien afirma queno posee ninguna:el poemaesunacareta que oculta
el vacio, prueba hermosadela superflua grandeza de toda obra humana!”’

La respuesta a {c6mo se comunican los poemas? no se conclu-
ye en El arco y/a lira. La respuesta seguia flotando enel aire y no

26 Octavio Paz y Alfonso Reyes, “Cartas cruzadas”, Vuelta, nim. 257, afio xxi
(abril de 1998), p. 7.

”” Octavio Paz, El arco y la lira, en La casa de la presencia. Poesia e historia,

Obras completas, 1, México, Fce, 1993, p. 41.  
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dejaba de perturbar a su autor, por lo que, en 1974, en Loshijos
del limo, busca la conclusién de esa incégnita que pretende ser
solo la perspectiva de un simple poeta hispanoamericanoal que la
curiosidad por conocerlas raices mas profundas del fendmenopoé-
tico personal lo Ilevan a repasar, analizar y preguntar sobre los
discursos poéticos inmersosenla historia de las sociedades ger-
manicas y romanicas.Paratal efecto, traza una limitante temporal:
el final del siglo xvii, al que sefiala comoinicio de la era moderna,
donde marcala ruptura con el pasado, el cambio de horizontes
estéticos. Asi rastrea entre el romanticismo aleman einglés, el
simbolismo francés, el modernismo hispanoamericanoy las van-
guardiasdelsiglo xx.

En el libro de ensayos Las peras del olmo, publicado en 1957,
aparece el deseo del hombrey la voluntad de recordar lo otro, lo
perdido; ese deseo es la manifestacién del hombre incompleto,
separadode la esencia, pero tambiénes testimoniode la condicién
desgarrada. Eneste libro retine textos publicadosen periddicos y
revistas; es una muestra de mas de quince afios de periodismo cul-
tural. Se introduce enla historia de la poesia mexicana:Sor Juana,
José Juax: Tablada, Ramon Lopez Velarde, José Gorostiza,litera-
tura japonesa,surrealismo,arte magico, Luis Bufuel, Silvestre Re-
vueltas, la pintura de Tamayo, Juan Soriano, Pedro Coronel. En la
mismacarta citada de Octavio Paz a Alfonso Reyes en marzo de
1952, nuestro poeta expresa respecto a Las peras del olmo |osi-
guiente: “No pretendo, ni mucho menos, dar un panorama com-
pleto de la poesia yla pintura de México.Enrealidad setrata de
una colecciénde articulos y ensayos,escritos en los ultimos afios
y casi todosperdidosporrevistas 0 periédicos”.”8

Su ensayo Puertas al campo (1966) es una invitacional en-
cuentro, a la aventura, al descubrimiento del rostro desconocido,
del otro lado dela puerta, del rostro de escritores. Es unavisién a
través de la mirada deotro, es un viaje por entre espacios que se
comunican unidospor una sola voz, por unasola experiencia del
conocimiento de la creacion dela escritura. Es un planteamiento
de la propia existencia. Es una aventura en la que, a través de la
literatura, las fronteras se rompenpara podercontemplarlo parti-
cular de cada ser humano, de cada poeta, fundiéndose en lo uni-
versal. Tanto en Puertas al campo como en Corriente alterna
(1967) prevé otros tiemposy otroarte,el regresoal origen,la resu-

 
**“Cartas cruzadas”.  
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rreccion de realidades enterradas, la reaparicion de lo olvidado y
lo reprimido. “Las vueltas al origen que son casi siempre revuel-
tas: renovaciones, renacimientos”. En Corriente alterna prevale-

cen los temas que se consolidaron en la década de los sesenta: los
paraisosartificiales de las drogas,la literatura y la liberacion, el

ateismo, las sectas nuevasy “extrafias” en todo el Occidente y las
tradicionales en Oriente. :

Porsu parte,el libro Conjunciones y disyunciones no sigue un
formato tradicional: tanto se inserta en los camposdel lenguaje,
de la simbologia de la picardia mexicana, dela escatologia, como

recoge la propuesta estructuralista del antropdlogo Claude Lévi-
Strauss,interpola sus vivencias personales y expone temas centra-
les comolareligiosidad, el arte y la cultura de la India. Con un
lenguaje formal, pero libre y arbitrariamente, habla de la crudeza
de Quevedo que le sirve para ampliar el tema y llegar hasta el
grabado de Posadas;ilustrala presunta identidadentre el extremo
superior y el inferior del cuerpo humano.Deesta manera extien-
de, distiende, complica y diversifica el panoramadela realidad
cultural de los pueblos. :

Es en esa década de los sesenta, como yase expresoanterlor-
mente, cuandoel estructuralismo tomacarta de aceptacion como
una formacertera de analizar cualquiertipo de discurso, el signo

pasa a ser el emblema del mundo comolenguaje. Coneste influjo

y esta preocupacion, Octavio Paz publica Los signos en rotacion y

Conjuncionesy disyunciones en 1965, El signo y el garabato, que

reune textos escritos entre 1967 y 1973, y Claude Lévi-Strauss Oo

elfestin de Esopo en 1967. Ahi define al hombre como emisor de

signos y como un signo entre signos;las ciencias del lenguaje se

convirtieron en piedra de toque para la interpretacion del mundo.

En su ensayo Posdata hace una profundacritica a la situacion

de México, por medio del desciframiento personal de los errores

en la historia del México contemporaneo. El mismo expresa que

su temaes unareflexion sobre lo que ha ocurrido en Mexico desde

que escribié El laberinto de la soledad, por eso lo titula Posdata.

{Qué ocurrié en esos veinte afios? Aumento ampliamente la tasa

de natalidad, el mundovivié la guerrafria y la division entre pri-

mero, segundo y tercer mundos;la fabricacion de armasse trans-

formé endelirio y derroche,la luna perdié su virginidad, Vietnam

humillé a los Estados Unidos y las juventudes del mundo recla-

maronunsitio definido y sélido enla escala social y politica. La

ciudad de México inicié su caminohaciala despersonalizacion de  
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la modernidad, el pais comenz6 a ser considerado, porla econo-
mia mundial, comounavilla, los civiles se instalaron en el poder
definitivamente, se experimenté la violencia del ejército hacialos
universitarios, se realizaron los Juegos Olimpicosconestadioslle-
nos, sangre en Tlatelolco y dolor, lagrimas, luto e impotencia en-
tre la poblacién. Cito de Posdata:

La plaza de Tlatelolco esta imantadaporIa historia [...] El 2 de octubre de
Tlatelolco se inserta con aterradora légica dentro de nuestra historia, la
real yla simbélica.

Tlatelolcoes la contrapartida, en términos de sangre y de sacrificio, de
la petrificacién del pri. Ambosson proyecciones del mismo arquetipo, aun-
que con distinta funcién dentro dela dialéctica implacable dela piramide.
Comosi los hechos contempordneos fuesen una metafora de ese pasado
[...] Mas desconcertante —y muchisimo menos perdonable— fuela acti-
tud del gobierno de México. Lo que impresiona sobre todo es su sordera y
su ceguera. Ambas sonhijas de la incredulidad. No es que nuestros gober-
nantes sean 0 estuviesen ciegos y sordos, sino que no querian oir ni ver.
Reconocerla existencia del movimiento estudiantil habria equivalido, para
ellos, a negarse a si mismos.E]sistemapolitico mexicano est4 fundado en
una creencia implicita e inconmovible:el Presidente y el partido encarnan
la totalidad de México. Acostumbradosal mondlogoe intoxicados por una
retorica altisonante que los envuelve comouna nube,nuestros presidentes
ydirigentes dificilmente pueden aceptar que existan voluntades y opinio-
nesdistintas a las suyas.”’

Con esto cierra Octavio Paz esa década de los sesenta, tan
contrastante: un principio Ileno de hallazgos y solaz y un final
abrumador, plenodecritica, de indignacién porlos grandes des-
aciertos de un gobierno queno permite alternativas politicas, por la
falta de democraciay porlo ilusorio de un espejismo de desarrollo.

En unaentrevista realizada en 1989 expresé: “En mi regreso
de los setenta, lo fundamentalera reflexionar sobre México para
cambiarlo. Y eso es lo que estamos viviendo todavia”.°

Tiempo nublado es un ensayo publicado en 1983; pertenece
también al grupo de obras en las que reflexiona sobre aspectos
hist6ricos, politicos y sociales, desde un punto de vista —comoél
lo llama— excéntrico o simplemente marginal. Paz, desde una pre-
tendida independenciaideoldgica, analiza concienzudamente te-

» Octavio Paz, México en la obra de Octavio Paz, tomo1, vol. 2, México, FcE,
1987, pp. 55, 62-63.

*° Ruy Sanchez, Una introduccién a Octavio Paz, p. 105.  
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masde actualidad mundialy nacional, con una prosaclara, directa
y eficaz. Se ocupa del examen de la democracia imperial estado-
unidense dondecritica su carencia de valores y su preocupacion
absolutamente mercantilista, su decadencia por la relajacion de la
cultura y la trivializaciony desinterés general porel arte y el ero-
tismo; asimismoataca con dureza el totalitarismo de indole mar-
xista-leninista, las purgas efectuadas no sdlo a los intelectuales
Tusos, sino también a los comunistas europeos que vivian en carne
propialas veleidades deltotalitarismo. Larevision de la “revuel-
ta” fundamentalista islamica del ayatola Jomeini, las considera-
ciones acerca del concepto de modernidad aplicado en diferentes
paises, especialmente los asiaticos. El origen de las diferencias
entre los Estados Unidos y México, el porvenir de la democracia
en América Latina y las propuestas obreras en Polonia.

Cada una de estas declaraciones se fundamentaron en la
realidad, en el conocimiento personal de los hechos; lacritica al
totalitarismo rusohasidovista por universitarios y periodistas como
pensamiento reaccionario 0 complicidad con el imperialismo.
Quienes hemosbuscadoestudiar la obra de Octavio Paz también
hemossido victimas del desprecio universitario, sobre todo de
quienes,a su vez,han sido victimas del desvirtuamiento de la utopia
marxista. En esta obra, Paz, en 1983, anticiposeis afios el derrumbe
del totalitarismo ruso, cuando, mediante un andlisis de la realidad
que venia devariosafios atras —desdeelpropioafio de 1937 ensu
visita a Espafia cuando se nego a repudiar al escritor André Gide
porquese habia atrevidoa publicar un relato amargo delo que vio
y vivid en la Union Soviética en 1936— y quele permitié expre-
sar en este ensayolo siguiente: “La solidez de la Union Soviética
es engafiosa: el verdadero nombre de esasolidez es la inmovili-
dad. Rusia no se puede mover; mejordicho, si se mueveaplasta al
vecino —o se derrumbasobre si misma, desmoronada”.!

En todos sus ensayos depolitica, Paz afirma la necesidad del
intelectual modernodesercritico independientede partidoso cien-
cias de la verdad. El definesu trabajo de analista politico como la
pasiOninquisitiva de un escritor, de un poeta, que fuera de su poe-
sia también da testimonio de su tiempo.

Comodesafortunadamente se lee poco a Octavio Paz, no se

conocensus anilisis politicos, que desde un puntodevistahistérico,
sociolégico, humanistico,han sefialadoel autoritarismo galopante

*! Octavio Paz, Tiempo nublado, en Ideas y costumbres. La letra y el cetro, Obras
completas, 9, México, Fce, 1994, p. 326.  
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de varios sistemas de gobierno. Su palabra ha puesto siempre el

dedoenlallaga, sefialamiento que duele por certero, pero que no

se termina de aceptar. En 1990, expresa en Pequena cronica de

grandes dias: “Me converti en el teatro de muchosdebatesinte-

riores que no tardaron en volverse discusiones publicas. No me

alegro, pero tampoco me arrepiento de esas contiendas”.

Quiero concluir este repaso de sus ensayos con una sintesis de

las ideas que presenta en su hermoso y espléndidolibro La /lama

doble. Este es una vision conciliadora entre la cultura, la vida, la

muerte y la historia del amora partir del nacimiento del amorcor-

tés en la Edad Media.El autor hace unarevision detres elementos

relacionados con el amory queidentifica con la Ilama doble de la

vela que estd encendida durante muchotiempo. Esostres elemen-

tos son la sexualidad (el dios Pan), el erotismo(el dios Eros) y el

Amor(la diosa Psiquis). La sexualidad es carnalidad;ella nos ase-

meja a los animales;esel acto sexual. Es la llamaroja que se hace

en el pabilo cuandose enciendela vela; ésta dura s6lo unos instan-

tes. Por su parte, el erotismo es la expresion vital, sensorial, cor-

poral del amor que,intelectualizado, busca la union amorosa del

cuerpo y el espiritu; el placer de la pareja no como genitalidad,

sino como expresién sublimadadel cuerpo. Esto se identifica con

la llama amarilla quela vela presenta.

El Amores la atraccién por un alma y un cuerpo, no por una

idea, sino por una persona unica, dotada de libertad; es el amor que

no nos preserva de los riesgos y desgracias de la existencia, que a

pesar delos desastres y las desventuras del tiempose conserva. El

Amores intensidad y por eso es una distensiondel tiempo, estira

los minutosy los alarga comosiglos; es mirar juntos el mundo que

nos rodeae ir mas alla al encuentro de lo desconocido.Es el amor

que conel tiempo, con la convivencia diaria, se imagina y se inten-

sifica. Paz lo expresa conla llama azulada que, sobre la amarilla,

la vela dibuja cuandohaestado prendida mucho tiempo.Esa esla

llama doble, la llama del Amor, la de Psiquis.

Algo mas

Octavio Paz ha creadootras dos revistas: Plural, en 1971, y Vuelta,

en 1976. Esta sigue viva: acreedora de varios premios internacio-

nales; es una de las mejores y mas serias visiones culturales que

México tiene; como Taller, Vuelta no es “el sitio en dondese as-

fixia una generaci6n,sinoel lugar en dondese construye el mexi-
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eale rescata dela injusticia, la incultura,la frivolidad yla

___ Sibien es cierto que los medios de comunicacién masiva mas
importantes del pais, comola television mexicana, han aceptado
abrir Sus puertas parallevar

y

realizar cultura, no hasido porinsis-
tencia opropuesta delosescritorese intelectuales, sino porla im-
portancia que ha llegado

a

tenerel arte y, en general, la cultura
hispanoamericana. Esos medioshan visto la necesidad de mani-
festarla en todos los espaciosde la tierra —nosélo enlas aulas 0
claustros universitarios, sino también frente a camaras detelevi-
sion con la tecnologia de comunicacién mas avanzada.

La transmisi6n de los Encuentros culturales realizados por
Octavio Paz parala televisidn mundial, a través delatelevisién
mexicanay los videosde arte y cultura, los de México en la obra
de Octavio Paz, han dado la vuelta al mundo. A mi me consta
Para muchospaises,ha sido por este medio comohan conocido la
—PSeeSny especificamente la mexicana

nivel de susintele i ionesa fanned cto ctuales y de sus creacionesy aportaciones

El poderque ejerce Octavio Paz es cultural, vital, intelectual;
lo ejerce a través de su poesia, desu alta calidad estética, humanis.
tica y de compromiso con el yo y elotro,el “otro todos que noso-
tros somos *. Es el poder de la palabra quese justifica cuando lo
ejerce sobre los gruposquenose satisfacen en la mediocridad o en
»eats sinoeealtos grados humanisticos,estéti-

s y de concienciade la reali A AS Viee lidad mas profunda, masvital, que es
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Imageny arquetipo
en los ensayos de Octavio Paz*

Por Patricio EuFRacio S.
Facultad de Filosofia y Letras,

Universidad Nacional Auténoma de México

ExewsavoEsLA INTERPRETACION DE ALGUNAREALIDAD.Interpreta-

cién que se atrapa y comunica

a

través del discurso; discurso como

secuencia de imagenescontenidas en y porlas palabras. Vistoasi,

el ensayoseria un conjunto de imagenes que en su discurrir dan

vida a una armonica imagen mayor.En algunos autores, como en

Octavio Paz, esta interpretacién tiende hacia el arquetipo. La ten-

dencia arquetipica del ensayo de Paz es algo poco estudiado, pero

cierto. La pretension ultima de su interpretacion ensayistica es el

ideal. Entendiéndoseideal en el sentido de interpretacion finita y

cerrada, sin posibilidad de fisuras. Es verdad que Paz no siempre

busca construir con sus ensayosunarealidad idilica, pero sin duda

pretendeunainterpretacion, una recreacion ideal que se constitu-

ya enel idéneo punto departida para vivir en y con la realidad. En

Paz, lo ideal noes la realidad de la que parte su reflexion, sino la

interpretacién quepresenta al final de ella. Esto provocaque la fron-

tera entreel ejercicio de interpretar la realidad y la realidad misma

se diluya durante el discurrir del ensayo, haciendo que, al final,

seadificil discriminar la realidad ensayistica dela realidad historica,

la interpretacion de lo interpretado, dando pie a que, despues de

leer algun ensayo de Paz,la vision de la realidad necesariamente

quede impregnadadela interpretacion que el poeta proponeen sus

ensayos.Asi, a través de unainterpretacion que se pretende ideal,

Paz creael arquetipo que permite traducir la impersonal

e

inasible

realidad de todos, en unarealidadparticular y propia, y, por ello,

existente y manejable hacia los demas. : ;

Enalgtin momento enlos ensayosde Paz, las realidades, his-

torica y ensayistica, se funden y dan vida a un arquetipo formado

deliteraturae historia; no

a

esarealidadliteraria de la poesia, sino

* El texto formaparte dela tesis titulada /nterpretacion y revelacion: la imagen en

los ensayos de Octavio Paz, que para obtenerel grado de Maestro en Letras presenta el

autor en la Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM.  
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a unahistoria literaturizada mas proxima a la epopeya que a la
biografia o el testimoniollano. Los personajes sobre los que versa
—héroesy antihéroes— puedenserpersonas, conceptospoéticos
y literarios o hechosdela historia.

Por supuesto que mi afirmacién anterior respecto de la obra de
Octavio Paz podria aplicarse a otros y, quiza, a todoslos ensayis-
tas, pero en este poeta la fuerza de su palabra resulta particular-
menteilustrativa de la capacidad de los ensayospara crear arque-
tipos. Entendiéndoseporello esa literaturizacién de la realidad a
que mereferia anteriormente.

Este ejercicio de pasar la realidad porla literatura no es nuevo
ni siquiera original; se ha realizado desde siempreporla poesia y
la narrativa de ficcion. Tampocoresulta novedoso en aquel ensayo
que se pretende comounainterpretacionrealista de la historia. Lo
sorprendentesehalla en hacerlo a través de un ensayo que crea sus
imagenes con un discurso que es, al mismo tiempo,poético y na-
trativo, provocando conello la vigorosa creacién de una imagen
que resulta ser interpretacion narrativa y revelacién poética de la
realidad historica.

La interpretacion que Paz nos ofrece dela realidad en ninguna
formase pretendefantastica, tampoco meramente poéticao narra-
tiva, busca y logra ser una interpretaciOn que nos muestra una rea-
lidad literaturizada que no se cifie tan solo a la realidad literaria
del poema,del cuento o de la novela, sino que consigue desplegarse
en unarealidad que, sin dejar de ser literaria, tambiénes historica.
Y, al fin literatura, esta interpretacion no se constrifie a la limitada

temporalidad del presente. Los ensayos de Paz pretendenla crea-
cién de arquetipos que no sélo posean una funcionalidad inmediata,
sino que buscan constituirse en los ideales que motiven a los hom-
bres a desarrollarse de acuerdo con esas interpretaciones.

Reitero que lo asombrosoradicaeneltratamiento interpretativo
de la realidad; tratamiento que no es solo de contenido sino tam-
bién, y en formadestacada, de continente idiomatico.

En este texto analizaré brevementelas relaciones que guarda
la creaciOn dela imagen,tanto la poética como la ensayistica, con
el discurso, asi comolas técnicas de interpretacion y revelacion a

las que recurre para crear la imagen arquetipica que nos ofrece en
sus ensayos.
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Discurso ensayistico

La comunicaci6n, como medioderelacién humana, precisa de un

sistemapara ello. En realidad al decir “un sistema”estoy delimi-
tando solamente a un ejemplo aquello queenla practicase realiza
en mas de una forma de comunicacion, en la que tienen papeles
protagénicoslos lenguajes y sus maneras de aprenderlos,codificar-
los y transmitirlos. Sin embargo,lo esencial de estos lenguajes es
la comunicaciéndealgo (ya sea transmitido por signos, vocablos
o algun otro tipo de cédigo), conla intencionfinal de relacionarnos.

Por el momento, soslayaré todo aquel universo de reflexiones
que existe alrededorde los diferentes lenguajes y sus mecanismos
(del que lingiiistas y socidlogostienen tanto que decir), para cen-
trarme en el discurso, y la imagen contenida en él, que se limita al
campoliterario del ensayo y, en particular, al del empleado por
Octavio Paz.

EI discurso ensayistico, como todo discurso, pretende'la comu-
nicacién de algo. Esta comunicaci6nrequiere, grosso modo, de un

emisor, un cédigo, un vehiculo de transmision y un receptor, que,
con su respuesta,reinicia el proceso. E] ensayo no escapaa este
modelo, pero presenta caracteristicas que demandan suprecisi6n.

El cédigo ensayistico es el idioma comuna dos 0 mas partici-
pantes. La transmisién de éste se realiza a través de la palabra
escrita y lo que ésta demandapara su difusion: texto y contexto.
Hasta aqui no hay diferencias con otro tipo de comunicacién
discursivaescrita. La primera diferencia se encuentra enla inten-
cién del ensayo de ser una interpretacién de algunarealidad; es
decir, una vision personalizadadel acontecerhistorico. Este hecho
afecta radicalmentetanto a la comunicacion comoaldiscurso pues
los personaliza; los acota al ser y actitudes propias del ensayista
en cuestion; podria decirse que en el ensayo gravita, de manera
importante, el nombredel ensayista. A diferencia del tratado (en
el que lo importante es la abundancia de informacion) la narrativa
de ficcion (en la que el énfasis se encuentra en los personajes), en
el ensayo lo quedestacaesel ensayista y su interpretacion.

Esta interpretacion personalizadade la realidad se efectua en
dos planos: en el del contexto que rodea al ensayista (su forma-
cin, sus creencias, su oficio, la época), y en el texto mismo(dis-
curso e imagenes contenidasen éste).  

Del ambito del contexto se desprenden preguntas tales como:

{para qué escribiétal o cual ensayo un escritor?, 4a quién tenia en
mente al hacerlo?, {qué fin perseguiaal escribirlo?

Por su parte, del ambito del texto surgen las siguientes cues-
tiones: gc6mose estructura el discurso ensayistico?, 4cémo se
forman y contienen las imageneseneste discurso?, y gqué provo-
can enel lector? A ellas dedicaré las paginas siguientes.

Estructura

Paz estructura sus ensayos combinandolosdiscursosnarrativo y
lirico. No se trata de la poesia en prosa que despliega en sulibro
éAguila o sol?, sino de una combinacion deestos discursos a los

que atribuye una funcion especifica en el conjunto que forman. Al
narrativo,le asignael papel de proponer, mientras queallirico,el
de convencer. Transcribo las lineas iniciales del primer parrafo
del libro E/ arco y /a lira, para ejemplificar:

La poesia es conocimiento, salvacién, poder, abandono. Operacién capaz

de cambiar al mundo,la actividad poética es revolucionaria por naturaleza;

ejercicio espiritual, es un método de liberacién interior. La poesia revela

este mundo;crea otro. Pan de los elegidos; alimento maldito. Aisla; une.
Invitacién alviaje; regreso la tierra natal. Inspiraci6n, respiracion,ejerci-

cio muscular. Plegaria al vacio, didlogo con la ausencia:el tedio, la angus-

tia y la desesperaciénla alimentan [...] Analogia: el poemaes un caracol en

donde resuena la musica del mundo y metrosy rimas no sonsino corres-

pondencias, ecos, de la armonia universal.'

La proposicion narrativa de este fragmento se encuentra en las
primerasfrases:“La poesia es, revela y crea’. Dada la proposicion
debiera seguir la argumentaci6n, sin embargo, en el ensayo de Paz
aparecen dosfrases que califican al sujeto poesia: “Pan deloselegi-
dos; alimento maldito”. En un discursoclasico estos calificativos

merecerian una explicacién. Octavio Paz no la proporciona y con
ello deja allector ante la disyuntiva de aceptarla o rechazarla; nunca
de comprenderla porsu andlisis. A partir de aqui y hasta el final
del parrafo, se despliegaellirismo que se pretende argumentativo.
Despliegue que abarcatodoslos registros alcanzandolas fronteras
de la poesia, comoenel fragmentofinal de lo citado, en el que el

' Octavio Paz, El arco y la lira, en La casa de la presencia. Poesia e historia,

Obras completas, 1, México, Fce, 1993,p. 41.
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poemase transforma en “caracol” guardian y reproductor de los
sonidos universales.

Imagen

Envirtud de que el ensayoesla interpretacion de algunarealidad
y se realiza a través del discursoescrito, el texto se mueve entre

dos polos. Por un lado, la apreciacién primero, y traduccién des-
pués, de algunarealidad al lenguaje escrito; mientras que, porel
otro, a la operacion inversa (traduccién y apreciacion) por parte
del lector de la interpretacién propuestaporel ensayista. A su vez,
los dos polos mencionadosse ven influidos por el contexto: sin-
cronia y diacronia histéricas, tanto del ensayista comodellector.
Estos elementosafectan a la subjetividad de la interpretacion y al
didlogo promovidoporel ensayo. Es importante considerar estos
elementos para comprenderla trascendencia de la imagen cons-
truida con el discurso, ya que unade las caracteristicas importan-
tes de los ensayos de Paz se encuentra en su habilidad discursiva
para transformar a la subjetividad (podria ser) en objetividad(es),

asi comoal didlogo promovido porla interpretacion, que, en el
caso de Paz, apela masa la sensacionque a la razondellector. De

esta forma,el discurso de Octavio Paz crea un arquetipo dela rea-
lidad cuya interpretacién es un arménico conjunto discursivo de
proposici6nnarrativa y seduccién poética. Es decir, la imagen con-
tenida y formadaporel discurso proponey seduceallector.

Esto es notorio en sus ensayossobre poesia y pintura. En este
texto me acercaré al segundo. Para aproximarmea lo que Paz en-
saya sobre la imagen pictdrica, veremos lo dicho en su ensayo
“Picasso: el cuerpo a cuerpo conla pintura”, prologoal catalogo
de la exposicién Los Picassos de Picasso, que se realiz6 en el

Museo Rufino Tamayodela ciudad de México en 1982.
En el segundoparrafo de este texto, Paz marcala tonica de lo

que reflexionarda lo largo deél: la figuradel artista Picasso, equi-
librada entre el pintor y su época;la relacién e influjo de uno en la
otra y viceversa. Este enfrentamientode dos realidades distantes,
hombre y circunstancia como quiere Ortega y Gasset,le sirve a
Paz para delimitar el hombre-pintor-personaje histérico que es
Picasso. Inicia diciendo:“La vida y la obra de Picasso se confun-
den conla historia del arte del siglo xx”.? Con ello Paz noscrea la

2 [bid., “Picasso: el cuerpo a cuerpoconla pintura”, en Los privilegios dela vista,

1, Arte modernouniversal, oc, 6, p. 75.  
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imagen de un hombreen el que confluyen el tiempo comohistoria
y el individuo como humanidad. El artista como elemento que
transforma la historia. Mas bien, como intérprete de la historia

que,al reflejarla en su obra,le proporciona sentido transforman-
dola en algo que se entiende porla presencia y accion delartista.
Es decir, el artista hace suya la historia. Esta imagen, del artista
proporcionandolevalora la historia, es un intento por modificar la
forma de valorarla que hasta hoyse tiene. Valoracion en la quelas
accionesdestructivas, comolas guerras y noslas acciones creativas,
comoelarte, son las que marcan la cadenciainterpretativa historica
actual. La imagen creada por Paz de entenderla historia a partir
del arte, le proporciona una dimensiondistinta a sus protagonistas.
De ahi que se atreva a decir lineas adelante: “Picasso es nuestro
tiempo”,’ sefalando con ello que tanta importancia tiene para la
historia la accion comola creacion.

Pero, ,cOmo consigue formar Paz esta imagen en su discurso?
Por un lado,a través de la correspondencia de planos temporales y
el collage; por el otro, mediante la combinacion de proposicion
narrativa y argumentacionlirica. Tomolas dos primeras frases del
segundo parrafo para abundar sobre lo primero.

“La vida y la obra de Picasso se confunde conla historia del
arte del siglo xx. Es imposible comprender la pintura moderna
sin Picasso pero, asimismo, es imposible comprender a Picasso
sin ella”. La primera parte del texto fusiona vida y obra de un
hombre, Picasso, con la historia. Individualidad y colectividad
unidasporun enlace:el artista Pablo Picasso. Un collage discursivo
en quese dan cita el hombre y los hombres: Picassoy la historia.
Ninguno delos dosplanoses superior al otro.

La correspondencia,porsu parte, se halla en la segundafrase,
ya que enella nos dice Paz que en elsolo instante de la vida de
Picasso puede entendersela historiaartistica del siglo xx. No exis-
tiria la una sin el otro. Esta correspondenciaes lo que da fuerza a
la imagen. El arte como motivador dela historia.

En cuanto a la segunda caracteristica en la formacion de la
imagen, me apoyoenparte del quinto parrafo:

La excentricidad de Picasso es arquetipica. Un arquetipo contradictorio,

en el que se funden las imagenesdelpintor, del torero y el cirquero. Las
tres figuras han sido temay alimento de buenaparte de su obra y de algu-

> [bid., p. 76. Las cursivas son deloriginal.
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nos de sus mejores cuadros:eltaller del pintor conel caballete, la modelo

desnuday los espejos sarcasticos; la plaza con el caballo destripado, el

matador que a veceses Teseoy otras un ensangrentado muifieco deaserrin,

el toro mitico robador de Europao sacrificadoporel cuchillo; el circo con

la caballista, el payaso,la trapecista y los saltimbanquis en mallas rosas y

levantando pesos enormes(“‘y cada espectador buscaen si mismoelnifio

milagroso / Ohsiglo de nubes”).*

La proposicion narrativa esta en la primera frase: “La excen-
tricidad de Picasso es arquetipica”. Paz no explica quéentiende,o
mejor, qué debemosentender los lectores por “excentricidad
arquetipica”. Todavia complica mas la inteleccion al afirmar, en
la frase siguiente, que el arquetipo de la excentricidad de Picasso
es “contradictorio”. A lo largo del parrafo no existe mayor expli-
cacién sobrelo propuesto,pero, en cambio,existe un discursoliri-
co que pretendeser la argumentacién que sostiene la propuesta.
Argumento lirico lleno de imagenes encabalgadas que incluyen
dos versos de un poema. Despuésde los versos de Apollinaire, la
argumentacion lirica aumentasu intensidad y alcanza los terrenos
de la prosa poética cuando dice Paz:

El torero y el cirquero pertenecen al mundodel espectaculo pero su rela-

cidn conel publico no es menos ambiguaquela delpintor. En el centro de

la plaza, rodeado porlas miradas de miles de espectadores,el torero es la

imagen dela soledad; por eso, en el momento decisivo, el matador dice a

su cuadrilla la frase sacramental: ;Dejarmesolo!*

Eneste fragmento hemostransitado de la imagen racional a la
sensorial; de la prosa alalirica.

‘ Ibid, p. 77, la cita que hace Paz es de Guillaume Apollinaire, Un fantome de

nuées.
5 Ibid., p. 77. Las cursivas son deloriginal.
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Octavio Paz
y la Sociedad Europea

de Cultura

Por mucos ANos Octavio Paz hizo parte de la
Sociedad Europea de Cultura, con la cual entré
en contacto sobre la propuesta de Leopoldo Zea.
El 14 de diciembre de 1953 Umberto Campa-
gnolo, fundadory primerpresidentedela sEc,le
envio unacarta dondele solicitaba apoyoal pro-
yecto de la Sociedad, proyecto del cual le adjun-
taba los estatutos y un numerodela revista Com-
prendre. El 8 de febrero de 1954 Octavio Paz
contestaba expresandosu plena adhesion.Esein-
greso de Paz, como escribid Michelle Campa-
gnolo en nuestro numeroanterior, donde resefiaba
la historia de las relaciones entre la sec y Améri-
ca Latina, contribuia a un notable enriquecimiento
latinoamericano de la Sociedad, del cual hicie-

ron parte también Alfonso Reyes, Arnaldo Orfila
Reynal, Francisco Miré Quesada y MarianoPi-
con Salas, entre muchosotros. En los afios si-

guientes, Paz colaboré con la Sociedad, de modo
que para ella también su muerte represento “em-
pobrecersede un profundo animocreador”, como

expres6 Michelle Campa-gnoloel 21 de abril de
este afio, cuando se enteré por los diarios de la
noticia.

Reproducimosa continuacionlas citadas car-
tas que testimonian esta relacién entre Octavio
Paz y la Sociedad Europea de Cultura.   

 

    

 
 

  

 



 

 

Monsieur Octavio -Paz
Subdireotor de Organismos Internacionales

Sria de Relaciones Exteriores
Avenue Juorez
MEXICO D.F.

Venise, le 14 décembre 1953.

Monsieur,

Sur la recommandation du professeur Leopoldo Zea de

Mexico, dont je viens de recevoir la visite, je me permets de

vous faire parvenir sous pli séparé les Statuts de la Société

Européenne de Culture et un exemplaire de dernier numéro de 8a

revue "Comprendre".

Je serais tris heureux si vous vouliez bien en prendre

connaissance et souhaite vivement que notre initiative puisse ren-

gontrer votre sympathie. Si, comme j'ose l'espérer, vous approu-

vez les idées dont elle s'inspire et désirez nous donner votre

adhésion, ce sera pour moi un plaisir de la présenter & notre

Conseil exécutif, selon les dispositions prévues par nos Statuts.

Dans ce cas, je vous seraio reconnaissant de nous

envoyer, au moyen de la formule ci-jointe, quelques renseigne—

ments bio-bibliographiques qui seront publiés dans notre revue.

Confiant dans l'accueil favorable que vous voudrez

bien réserver A cette lettre, et en attendant votre réponse, jé

vous prie de croire, Monsieur, 4 l'expression de ma haute consi-

déravion.

(Prof. U. Campagnolo)  

México, D. F., a 8 de febrero de 1954.

Sefior Profesor Umberto Campagnolo,
Secretario General de la Sociedad
Europea de Cultura,
Aupres de la Biennale,
Ca. Giustinian,
Venecia, Italia.

Muy distinguido sefor:

Me es grato dar respuesta a su amable carta del

14 de diciembre pasado. Agradezco a usted muy cur plida-

mente el envio del numero 9 de "Comprendre" en el que he

encontrado, como en otros anteriores, colaboraciones de

gran valor.

Asimismo, atendiendo a su sugestién, envio a us-

ted una pequefia nota biogrdfica para el Anuario de la So-

ciedad Europea de Cultura.

Me parece ocioso decirle que simpatizo plenamen-

te con el programa de "Comprendre". En efecto, la Socie-

dad Europea de Cultura tanto como su Revista se proponen,

fieles a la originalidad de la civilizaci6én europea, -cuya

nota distintiva, acaso, sea el descubrimiento de lo pro-

piamente histérico como cifra del hombre- fundar las bases

de un nuevo humanismo a través de la comprensién de las

diversas culturas. Se trata, en suma, de reanudar el dia-

logo. Las sociedades hispanoamericanas, que constituyen

un "caso" particular dentro de 1a civilizacién occidental,

sin duda tienen algo que decir en ese didlogo al que uste-

des nos invitan.

Ruego a usted, sefior Secretario General, se sir-

va aceptar la expresién de mi m&s afectuosa estima y con-

sideracién intelectual,

 

op/mech,

 

 



 
 

SOCIETE EUROPEENNE DE CULTURE
1 3003S Vewise. Gladeces S00 - Tet, O1N/3230210 - Fay O81/3231033

UMBERTO CAXTPAGNOLO

President I
NORBERTOBOBBIO Venezia, 21 aprile 1998

Priam
VINCENZO CAPPELLETT

Premier Ve Dried
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Ill.mo
Prof.
Mexico

Illustre e caro Presidente,

i giornali ci apprendono oggi che siamo
diventati pid poveri di un profondo animo creativo, di
un testimone eccelso della complessita dello spirito
umano, di un critico rigoroso degli abusi nelle societa,
e pure di un cantore squisito di cid che @ grande e
bello: Octavio Paz.

Quando dico “noi", credo di non esagerare
intendendo tutto il mondo - quello che legge e pensa e
sente. Ma naturalmente ho nel cuore e nella mente la
nostra Societa Europea di Cultura che subisce con la

dipartita del maestro una perdita grave.

Mentre presentiamo le condoglianze della
S.E.C. tutta ai consoci messicani per il Suo tramite,
mentre La preghiamo di unire la voce della nostra
Societa al cordoglio generale, non vogliamo mancare di
assicurarLa della nostra simpatia per Lei personalmente,

colpito com'é nelle Sue amicizie pil preziose.

Con affetto.

Michelle Campagnolo Bouvier

Segretario generale internazionale

Sig.

Leopoldo Zea
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Octavio Paz

Unapartida de ajedrez sin fin
entablaronel tiempo el sentido:
negro, blanco, negro, blanco, negro...
Victorias incompletas,
sucesivas,
jaquea otro jaque.

Si el tiempo gana,

cantaro roto,

calavera cegada,
aguade arena.
Continentes dispersos
fueron un dia
signo y pensamiento.
Lagrieta es la ironia
y porella se cuela la hora.
El tiempollamaalpoeta.

Cuandoganaelsentido,
instante lucido,

abrazo de los cuerpos,
semillas que son pajaros de luz,
gana el poeta todavia.
Cura la grieta
y despierta.
Se enciendeel polvo
y el hombre
nombraal tiempo.

Unapartida deajedrez sin fin
entablaronel tiempoy el sentido:
blanco, negro, blanco, negro, blanco...

Liliana Weinberg
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Méxicoen los retos de la globalizacion

Por Leopoldo ZEA
Programa Universitario de Difusion de Estudios Latinoamericanos,

Universidad Nacional Autonoma de México

Expasavo 1996 publiquéel libro Fin del siglo xx, {centuria per-
dida? en el que recogi mis preocupaciones sobre los problemas
que enfrenta México en visperas del nuevosiglo y milenio. Aqui
recojo mis preocupacionesdentro delo que ya esel inicio de dicho
siglo y milenio, en relacién con los motivoscentralesde la revolu-
cidn iniciada en 1910: la entrada de Méxicoal desarrollo y conél
a una democracia sin armas. Preocupacion estimulada pero tam-
bién frenada, ahora dentro de la globalizacion que esta en marcha,

quenoes yala globalizacion delos imperios, sino la quese origi-
na conla participacién de todos los pueblos dela tierra. Nueva
globalizacién que obliga a compartir lo que antes parecia ser ex-
clusivo, dentro de unarelacién horizontal de solidaridad y no ver-
tical de dependencia.

Unanticipo de los problemas que esta enfrentando México ya
se hizo patente en la provocaciéniniciada en Chiapas hace cuatro
afios. Provocacion de caracter regional, ahora de caracteristicas
globales, que ha propiciadola injerencia de fuerzas ajenas al pais,
las cuales amenazan eldesarrollo que ha deser estimuladopara la
democratizacion plena. Al iniciarse 1994 esta provocacién —lo
escribi en mi citado libro— estabadestinada a justificar las resis-
tencias internas que encontraba México para poner en marcha el
Tratado de Libre Comercio (TLC), aprobadoa fines de 1993, pero
también para cambiar la candidatura a la presidencia de Luis
Donaldo Colosio, quien proponia cambiosenel sistema mexicano
que afectarian muchosintereses del mismo. El costo humano lo
pagaria un grupo de mexicanosllamadosindigenas que en simula-
cro de revolucion fue enviado armadode palos pintados y piedras
para que fuera masacrado.

La provocacionse ha globalizado,se trata de aniquilar alsiste-
ma que origino la Revolucién de 1910, presentado comofuente
del sistema universal de democracia y libre comercio que ya no es
exclusivodelas grandes potencias colonizadoras. Sistema que entr6
en crisis en 1989 conelfin de la guerra fria. Esto cambiolareali-
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dad, ha hecho expresoqueel Tratado de Libre Comercio,destina-

do al logro de una mayor producci6n,implica también una mayor

capacidad para el consumo. Algo quelos pueblos pobres y subde-

sarrolladosnotienen:porello no puedenser mercado.Locierto es

que para quela produccién nose detenga habra entonces que esti-

mular la capacidad de consumoy para ello compartir el desarro-

Ilo, algo a lo que se oponen las fuerzas mas conservadoras y

retrogadas del mundo, nada dispuestas a compartir lo que consi-

deran es de su exclusividad. Paradéjicamenteestas fuerzas coinci-

den conlas fuerzas de ultraizquierda que quedaronsin pisoal des-

articularse la Union Soviética, y que hacian de la lucha de clases y

de las guerras anticoloniales instrumentos para desplazar a las cla-

ses conservadoras. Ambas fuerzas ahora son contrarias a una solu-

cidn quenosatisfaga a las dospartes.

En México el presidente Ernesto Zedillo, electo en 1994 en

forma democraticae indiscutible, tuvo que enfrentar desdeel prin-

cipio de su gobierno las provocacionesiniciadas a comienzos de

1994 en Chiapas, pero ahora globalizadas. De ello hablo en mi

libro ya citado. Pese a esto, el pasado 6 de julio de 1997, a la mitad

de su mandato y conel apoyode supartido,el pri, Zedillo puso en

marcha la prometida democratizaci6nde la naci6n. Se hizo con la

resistencia de los llamadospartidos de oposicién. Si con su voto

la voluntad nacional hizo del pri-gobierno un partido de opcién

para el servicio, también deberian serlo los partidos de oposicion.

El prp, el mas violento opositor al sistema, del que fueron defe-

nestradossus fundadores, alcanz6 un triunfo nunca imaginado por

esta parte. Sin embargo un conductor del mismo afirmé que

“Zedillo no sabe lo que hizo, pronto lo va a saber’.

Fuerzas confesionales de corte fundamentalista, unidasa ultra-

izquierdistas sin piso y rencorosos defenestrados del sistema de

concertaciones, hicieron de Chiapas el centro de actividades enca-

minadasa anular todo un sistema que buscaba conciliar lo que

parecia inconciliable. A éstas se unirian aventureros, buscadores de

emociones, fama y reconocimientos. El subcomandante Marcos,

surgido de la nada en enero de 1994, alcanzo una repercusion nun-

ca sofiada por el hombre que oculta el rostro con un pasamonta-

fias. “Todos somos Marcos”, ha sido la maxima expresion de

clonaciénque los medios hacenposible. Fuerzas de poderinterna-

cional, que se resisten a compartir lo que consideran de su exclusi-

vo beneficio, vieron en esta clonacién el punto de partida para

impedir un obligado desarrollo compartido.  
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En 1994, como expuse en milibro, el ultraconservadurismo

estadounidense que mantiene el bloqueo a Cubay a sus guerrille-
ros hablé de reconoceral Ejército Zapatista y a sus aliados como
un ejército enfrentadoal sistemaautoritario que cred la Revolu-
cién de 1910. Lo importante para estos grupos fue anular el TLC,
que consideran quita empleosa los estadounidenses. Ahora suce-
de algo semejante con quienes en Europase resisten a compartir
un desarrollo que consideraban de su exclusividad.

En ambos casos buscan impedir el desarrollo econémico de
México a partir de supuestas violaciones a los derechos humanos.
Para ello provocan de diversas formas esta violacién, como se

mostré en Acteal en diciembre de 1997, el mismoafio delinicio

pleno de la democratizacién de México. Se enfrentan en nombre
de la democracia municipal obtenida con votos de municipios en
rebeldia, designadosdesigualmente por los manipuladores y busca-

doresde violencia. La injerencia exterior ahora podria ser masiva,

la meta seria alcanzada: desequilibrar al pais y su gente.

A mediadosde enerodeesteafio, encontré en Paris a un viejo

amigo, cuya pérdida acabode resentir, Charles Minguet, que me
dijo: “Maestro, acaba de apareceren francésun librotitulado Sous-

Comandant Marcos. La géniale imposture, escrito por el corres-

ponsal en México de Le Monde, Bertrand de la Grange,y la co-

rresponsal de E/ Pais también en México, Maite Rico. Léalo, es

un libro maravilloso que nos regresa al México que siempre he-

mos admirado y que fuerzas extrafias tratan de borrar”. Lo conse-

gui de inmediatoe inicié su lectura; poco después de regresar a

México aparecié en espafiol. Habia muchodelo que yo habia vis-

to porotras vias y expuesto en milibro. Otros temas eran enfoques

queaclararian al lector extranjero los resortes de la genial impos-

tura, encaminadaaprovocar la violencia que desestabilizaria a toda

una nacion, la mexicana.

Retino aqui varias de mis reflexiones publicadas en el diario

Excelsior, donde vengo colaborando,sobre los retos que enfrenta

México enla globalizacién que estd en marcha. Parten delas in-

quietudes que motivaronla lectura del libro de Bertrand de la

Grange y Maite Rico.

1. Genial impostura

Estelibro de De la Grangey Ricoha tenido gran éxito en Europa.

Tiene un contenido apretado, con noticias conocidas y verdades
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buscadas. El mito Marcos, que los medios de informaciénposibi-
litaron hace ya masde cuatro afios, quedaa la altura de otros mitos
comola milagrosa “aguadetlacote” que enloquecié al Cono Sur 0
el “Chupacabras”visto en muchas partes. En lugar de Marcossur-
ge Rafael Sebastian Guillén, envuelto en lo que seria su tragedia,
la de un hombre condenado como el Hombre de la Mascara de
Hierro, de Alejandro Dumas. No puedearrancarsele el pasamon-
tafias que cubre su ya conocida identidad. Las fuerzas que lo crea-
ron nole permitiran ser nunca Rafael Sebastian Guillén, hasta que
el mito deje de ser util.

{Quién es Rafael Sebastian Guillén, al que el presidente Er-
nesto Zedillo arranca el pasamontafias el 9 de febrero de 1995?
Losautores del libro persiguen sus antecedentes a partir de 1957
cuando nace en Tamaulipas, luego rastrean a un joven con imagi-
nacion y con naturales aspiraciones de grandeza, que suefia con
encarnar a los héroes de su tiempo: Errol Flynn, Tyrone Power,
Emiliano Zapata y, en especial, a Ernesto Che Guevara. En mi
nifiez y juventud sofiaba con encarnar a Douglas Fairbanks y
Sandokan, a los héroes de Dumasy Salgari. Me pregunto {qué
hubiera pasadoconeljoven Guillén si hubiese visto como yovi, a
la edaddesieteafios, la ropa ensangrentada de Emiliano Zapata en
un aparadordePlateros conun letrero diciendo: “jAsi termina un
bandolero!”. El joven Guillén, descrito por los autoresdellibro,
causa no solo simpatias y admiracion, sino ternura. {Cuantosj6-
venes con imaginacién no han sofiado ser grandes justicieros a
nivel galactico como nuestro Rafael?

Este joven busca comohacerrealidad sus suefios. Los autores
del libro siguen su peregrinaje por México, con jévenes que han
dejadode serlo, que enfrentaron la represion de 1968. Vaa Nicara-
gua, El Salvador, Cuba, siempre alentado por un padre que pro-
longa sus suefios en eltalentoso hijo. En 1974 Guillén paso por
la uNAMy recibié la medalla “Gabino Barreda”. Es profesor en la
Universidad Aut6nomaMetropolitana y luego desaparece para sur-
gir comoel gran mito que entierra a Rafael Sebastian Guillén.

{Comoes queestejoven, ya adulto, pudo hacer de golpereali-
dad sus suefios? No encontré apoyo en ningunode los grupos que

formaron guerrillas histéricas: Cuba, El Salvador y Nicaragua. Es-

tos se niegan a crear problemas a un pais que habia mantenido su

defensa y abierto sus puertas al refugio. Sin embargo,el 1° de

enero de 1994 surge comoel Mesias esperado,tanto en México

comoalolargo dela tierra. Marcos aparece de golpe, comoel mas    

México enlosretos de la globalizacién 719

grande guerrillero de la historia, incluido su modelo, el Che
Guevara. Declarala guerra al gobierno, amenaza conla tomade la
capital y con expulsar al simbolo dela represién que se remonta a
quinientosajfios de sufrimiento indigena. La prensa,la television,
la radio internacional, hablan del gran héroe; lo que sofid ser Ra-

fael Sebastian Guillén. Comofue todo esto posible?
Losautores dellibro hacen unadetallada descripciondelsiste-

ma a que dio origen la Revolucion iniciada en 1910, que se
institucionalizo por medio de un instrumento concertadorllamado
partido. Los manipuladores del mismono siempre estan de acuer-
do con la voluntad del presidente de la Republica en turno. Se
destaca la lucha interna por controlar este extraordinario instru-
mento.Se originan las revueltas internas, ambiciones y corrupcio-
nes. E] absoluto control no siempre es represivo, sino cooptativo,
como sucedié bajo el gobierno de Luis Echeverria después de la
tragedia de 1968. Nada escapaa los encargadosde la seguridad
del sistema. En 1972 esta ya actuando en Chiapas el Frente de
Liberacién Nacional(FLN). Poco antes de 1994se transformaen el

EZLN, bajo el control absoluto del enmascarado y maravilloso lider

Marcos. ,Ignoraban todoesto elejército y los organismosdese-
guridad?

Lo cierto es que las exiguas y casi desarmadas huestes de
Marcosson obligadas a replegarse. Sin embargo,el presidente de la
Republica, Carlos Salinas de Gortari, ordena un alto al fuego y el
reconocimiento al terreno ganadoporla extrafia guerrilla, con sor-
presa delejército que estaba a punto de terminar el conflicto. Los
seguidores de Marcos hablan de muchos muertos,el ejército de
medio centenar,entreellos varios de los jévenes llamadosindige-
nas, armadosconrifles de madera pintados. Se nombra a un nuevo
secretario de Gobernaciény se designa comisionadoparala paz a
Manuel CamachoSolis, el despechado pretendientea la presiden-
cia de la Republica, desplazadopor Luis Donaldo Colosio. Termi-
nala extrafia guerra y se inicia el gran espectaculo enla catedral
de San Cristdbal de las Casas.

{Quién lo monté? Llamala atenciénla forma en que actué el

presidente de la Republica. Estaba en marchael Tratado de Libre

Comercio y la campaiia del candidato del pri, Luis Donaldo Colo-

sio. Fue el supuesto levantamiento algo preparado por Camacho

Solis, originario de Chiapas, amigo del obispo Samuel Ruiz y au-

toridadesestatales para cambiar la decisién del presidente Salinas

y anular la candidatura de Colosio? “No se hagan bolas”, fue la  
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respuesta del presidente,a la que siguié el asesinato de Colosio.
{Pudo entoncesterminar el espectaculo dela catedral conel triunfo
de Camacho, permitiendo a Marcosarrancarse el pasamontafias?
No, Marcosdebia seguir con el pasamontafias. Camacho no podia
ser candidato. “El muerto sellev6 al vivo”.

Marcos debe seguir, son muchas las fuerzas que lo quieren
utilizar, entre ellos los opositores al TLC en los Estados Unidos.
Alli en la Camara, se hablé de reconocer a Marcos. En Francia,

Espajia, Italia y Alemania,las izquierdas sin piso después del fin
de la guerra fria tienen un nuevo motivo para actuar: salvar a los
indigenas de Chiapas castigar en el gobierno de México al neo-
liberalismo. CamachoSolis mantieneel espectaculo que le permi-
tira negociar con el nuevopresidente que surja.

Marcos, el guerrillero, se transforma enescritor y guia de la
gente que por la propagandallega sin problemas a Chiapas para
conocer esa regién del mundo,pobre pese a sus grandes riquezas.
Es atractivo ver a los indigenas en su ambiente,en la selva, como
se pueden ver también otras especies naturales. “jBienvenidos a
Babel!” les dice Marcos, quien organiza reuniones y congresos
sobre los grandes problemas queenfrentala tierra. A la diversidad
de lenguas se agrega la diversidad de especies humanas. “Bienve-
nidos al Arca de Noé”, dice Marcos. Antropologos,fildsofos, te6-

logos, literatos, socidlogos, poetas, musicos, directores de cine,

etc., no se molestan porestas palabras, las sienten comoun halago.
Marcosyaes el mas grande guerrillero de la historia, que supera
al Che Guevara, al decir de Régis Debray, porque no tiene que
morir.

El socidlogo francés Alain Touraine, que hablo del fin de la
guerrilla, acepta ahoraotra guerrilla en la que no tiene que comba-
tir y puedetriunfar. Danielle Mitterrand ve en Marcosa su Frangois
y habla de los hermanosindigenas que han de ingresar a la nueva
comunidad universal del hombre. Noha leido los acuerdos de San
Andrés Larrainzar, que hablan de indigenas cuya identidad ha de
ser guardada para que no se contamine la especie no termine.
Alain Touraineesta furioso coneste libro que hiere, su prepoten-
cia, su sentirse un hombre superior a los indigenas, mestizos e

hispanos.
Marcos, internacionalmente,tiene en su favorel principio de

no matar. Por ello cuando Joaquin Almunia del psor espafiol com-
par6 al EZLN con la ETA, fue duramentecriticado. No es en efecto
comparable:la ETA asesinasin piedad;el EZLN no, aunqueal decir  
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de los autores, De la Grange y Maite Rico, reprime a quienesnolo
siguen. Rafael Sebastian Guillén no puede matar, pero son nece-
sarios los muertos, los mas débiles, los indigenas. Estos han de
morir, pero sera el sistema el que los mate. Habra que provocar al
sistema comose hizo el 1° de enero de 1994, con indigenas arma-
dos sélo con palos pintados, adiestrando nifios para que lancen
piedras que sean contestadas con balas y haciendo que mujeres
desarmadas golpeenlos pechosde la tropa para que ésta reaccione
en formaviolenta. Sebastian Guillén no mata, Marcos provocalas
muertes. Todo desde el escenario que permite a los asistentes,
llegados de todas partes del mundo, encontrar a los culpables de
sus propios fracasos 0 materia para sus utopias. Esta gente no se

conmuevecon las brutalidades cercanas que se dan en Europa y
Africa; pero se indignan y piden aislar econdmicamente a un pue-
blo por crimenes que ellos mismos motivan para limpiar su con-
ciencia.

En 1994este tragico espectaculo pudoser terminado, pero no
se hizo porque politicamente no convenia. Al asumirla presiden-
cia de México Ernesto Zedillo, se encontré con el espectaculo
montado. Quiso terminarlo invitando a Marcosa platicas de paz.
Al finalizar diciembre, Zedillo tendra que enfrentar la crisis eco-
nomica que hered6 de su antecesor. Insiste en las platicas. En acti-
tud prepotente, Marcoslo considera ilegitimo y amenaza nueva-
mente con la guerra. Para provocarlo, rompe los linderos del
territorio que le fue concedido. El 9 de febrero de 1995, Zedillo
ordena expulsar a Marcosy a los zapatistas del santuario otorga-
do. Bertrand de la Grange escribe en Le Monde: “E]ejército mexi-
cano tomo sin combateel controldelterritorio zapatista”. Marcos
huye dejando todo el bagaje. Sin embargo,dice ahora el autor en
su libro,se le facilita el escape y se frena al ejército para que no lo
persiga. {Por qué una vez mas?

Esotra la explicacién. Al contrario de lo que expone Le Mon-
de, otros diarios y diversos medios de comunicacién hablan de
unabrutal matanza de indefensos indigenas. En Europa y Estados
Unidosse movilizan gentes pidiendo castigar la brutalidaddel sis-
tema mexicano. Elpresidente Zedillo debe impedir que se anulen
los esfuerzos que viene haciendoparasalvar la economiadelpais;
prefiere aceptar el espectaculo que le han montado a Marcos los
enemigos internos de su gobierno y los interesados en Estados
Unidos y Europa para que Méxiconosalga del bache econdmico.  
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Marcosya no declara guerras, se convierte en un acosado mar-
tir de la democracia, enemigo del neoliberalismo. Se refugia en La
Realidad en donde, sin obstaculos,se retnentodos los que sufren
por los males de la tierra, como los que estan contra el sistema
surgido de la Revolucién, que ya debecaer.

Zedillo, sin embargo, va recuperando la economia y pone en
marcha algo extraordinario: crea los instrumentoselectorales que
permitiran hacer de México una plena democracia. “No sabelo
que hizo”, dicen sus opositores. La democracia no importa, lo im-
portante es ponerfin al sistema y repartir la nacion. Marcossigue
siendo util para el chantaje. El gran espectaculo sigue, culmina
con la buscada matanza en Acteal, con la creacion de municipios
en rebeldia que enfrenta a los chiapanecosentresi.

La preguntadelosautoresdellibro y la nuestra es {hasta cuando
puede seguir siendoutil Marcos? ,Hasta cuando Rafael Sebastian
Guillén podra arrancarse el pasamontafias? La sorpresiva irrup-
cin del helicéptero de Canal 13 en La Realidad puso de manifies-
to la tramoya en descansodel cotidiano espectaculo. Han surgido
otras fuerzas, mas agresivas y violentas que superan a Marcosentre
los grupospoliticos que se disputan el poder. {Qué pasara enton-
ces con Marcos? “Marcosesta cada vez massolo”, dicen los auto-

res del libro. Marcos enfrenta el dilema de volver a ser Rafael
Sebastian Guillén, pero sin matar a Marcos,esto es, su fama. Pero
hay ya mas clientes que buscan usar su figura con pasamontanas.
Sus defensores de ahora dicen: “jYa basta! jlo estan acosando!”,
pero dondeesta el ejército de Marcosconel que iba a tomar la
capital en 1994? ;Marcos provocara su muerte manteniéndose en
rebeldia? Lo cierto es que Marcosno puedehacerla paz. Marcos
hasido creado para chantajear. Podra obligar al gobierno a que lo
saquepor la fuerza de Los Altos, originando asi nueva matanza?
Su misi6n externa es desacreditar al pais y justificar su bloqueo
economico.

El libro de Bertrand de la Grange y Maite Rico es extraordina-
riamente importante para comprenderlo que sucede en el México
de nuestros dias. Circula ampliamente tanto en Europa como en

México, América Latina y Espafia, mostrando las maquinaciones
internas y externaspara desacreditar a un pueblo queluchaporla
paz yla justicia. En Estados Unidos,la ultraderecha busca blo-
quearlo econdmicamente en nombre dela droga. En Europa, gru-

pos comoIzquierda Unida espafiola buscan impedir unarelacion
economica masestrecha de México con Europa. Lo que aqui ex-  
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pongonoes unaresefia 0 un comentario, sino lo queeste libro ha
motivado a mis propias reflexiones sobre este doloroso tema.

2. Triunfo de la democracia

Et 6 de julio de 1997 la democraciatriunf6. La sociedad civil, el
pueblo, muestran su madurez, la misma que ya se habia hecho

patente en las elecciones de 1994. En aquella ocasion estuvo pre-
sionada por catastroficas predicciones segtin las cuales, votase
comovotase, votaria contra si misma. Ahoraesto no ha sucedido,

por el contrario, con su voto mostré una extraordinaria madurez
en la distribucién del mismo,de tal forma que su voluntad no sera

ya facilmente manipulada.Elpri, sin perder su gran presencia po-
litica, deja de ser un instrumento concertadory se convierte en una
opcion, como deberanserlo tambiénlos llamadospartidos de opo-
sicion. El triunfo de Cuauhtémoc Cardenasenlacapital de la Re-
publica implica el regreso al sentido democratico delos origenes
del Partido de la revoluci6n Democratica (PRD). El proyecto origi-
nal se habia frustradopor los resentimientos y protagonismos que
lo convirtieron en simple afan de poder. El Partido Accion Nacio-
nal (PAN) mantiene igualmente su presenciapolitica y la acrecienta
en varios lugaresdel pais, presencia queseria puesta en peligroal
regresar a viejas actitudes de agitacién, amenaza y violencia se-

mejantes a las del pRD.
Los resultados de esta extraordinaria eleccion permitiran al-

canzar metas ya buscadas dentro del mismo sistema concertador

para transformarse en partido democratico, que los manipuladores
del mismo frustraron una y otra vez. Habra ahora que releer el
discurso del malogrado Luis Donaldo Colosio del 6 de marzo de

1994, que culmin6 consusacrificio. Y por supuestolasinsistentes

demandas y acciones del presidente de la Republica, Ernesto

Zedillo, para poner en marchaun suefio que ahorase hacereali-

dad. Suefio, insistimos, que impedian los manipuladoresdel ins-

trumento concertador, que rebasaban

a

los presidentes en turno.

Conductores y mantenedores de sectores que otorgaban votos y

apoyos, con independencia de la voluntad de sus agremiados,re-

clamabanporello el supuesto derechoa cuotas de poder, las mis-

mas que también exigia la oposicion, acostumbrada a concertar

por encima dela voluntaddel pueblo.
Esta votacién expres6 la madurez de un pueblo para hacerse

cargo de su presente y su futuro. Capacidad que nunca debio po-
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nerse en duda, ya que fue este pueblo el que hizo la Revolucion de
1910 y las Revoluciones de Reforma e Independencia. El mismo
que acepto unadictadura honrada para alcanzar el progreso que no
lleg6 y una democracia dirigida para alcanzar el desarrollo que
tampoco logr6. Pretensién frustrada porque ningun hombre, nin-
gun pueblo, puede esperar que sea hechoporotros lo que él puede
y debe hacerporsi mismo. Son los mexicanosentre si los que han
de concertar sus diversos intereses y no intermediarios que le pa-
saran la cuenta poreste servicio.

El pri mostr6 madurez para dar el paso que lo convierte en
partido de opciény no de poder. El prp solo cred esperanzas en su
nacimiento que fueron transformadas en una politica cuya meta
central era tomar el lugar del pri en la manipulacion nacional. El
triunfo alcanzadoporel prD fue visto comotriunfo de su conduc-
tor, Cuauhtémoc Cardenas, que conotrorostro, no s6lofisico, sino
politico, fue avalado por el pueblo. Sin embargo, atin surgen vo-
ces de confrontaci6n y no deservicio a la nacion.

Este resultado y los cambios que originara posibilitaran a su
vez la solucién del gran problemanacional, la recuperacién eco-
nomicadel pais y el desarrollo dentro del ambito de posibilidades
que le ofrecen los grandes cambios internacionales que se estan
produciendo. Podria ponerfin a los regateos de potencias econd-
micas que han hecho de la democracia de otros pueblos, instru-
mento para manipularlosen su beneficio. Es la batalla queel pre-
sidente Zedillo viene dando para que Méxicoentre enla inevitable
globalizacién en una relacién que no sea ya de dependencia. Pon-
dra fin al chantaje que hacen, en Chiapas otros lugares de México,
fuerzas tanto internas como externas, contrarias al desarrollo de
nuestro pais. Provocaciones, amenazas de guerra, que de aceptar-
se muestren a un gobiernorepresor y de no aceptarse a un gobier-
no débil. En unoy en otro caso, un gobierno obligado a aceptar o
rechazar condiciones internacionales degradantes para un desa-
rrollo controlado por estos chantajes.

La suerte esta echada,la voluntad del pueblo mexicano queda
expresa. Ahora s6lo falta que los actores elegidos para satisfacer
sus demandas cumplan con su compromiso y no se intenten nue-
vas manipulaciones. El gobierno, bajo su actual presidente, y el
partido de opcién que hasurgido de las cenizas del instrumento
concertador, sabran continuar su trabajo para el cambio. Espere-
mosqueeltriunfante candidatoal gobierno de la capital, Cuauh-
témoc Cardenas, mantenga la imageny el proyecto quele dieron  
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el triunfo y ponga en marchala reestructuracion de su partido, de
acuerdo conlos ideales que lo originaron.

3. Leyes para la discriminacién

Danrevte MITTerrAND,viuda del gran estadista francés Frangois
Mitterrand, y quien ha dedicado parte de su vida a denunciarlas
injusticias que se imponen al hombre y a sus derechos, volvié a
visitarnos. Ahora parapresentar enla Feria Internacionaldel Libro
en Guadalajara un libro titulado Esos hombres. Nuestros herma-
nos. Libro basadoenla experiencia que vivid durante su anterior
visita a Chiapas. “Por todos lados, congresos, asambleas y escue-
las —dice— desde 1996 hablé sobre el deseo de esos indigenas de
ser reconocidos como ciudadanos en todo el mundo y noestar
marginadosy considerados como subproducto de la humanidad”.
Palabras con las que estamosde acuerdo los mexicanos, para que se
ponga fin a quinientos afios de marginacién y de injusticias que
consisten precisamente en ese no ser reconocidos como hombres,
ciudadanosde todo el mundo, hombres como todoslos demas. La
conquista y colonizacion espafiola los vio como subhombres,
“homunculos”, comodiria Juan Ginés de Septilveda.

Es precisamentela injusticia que atin insisten en mantener gen-
tes a quienesla sefiora Mitterrand considera grandes revoluciona-
rios y humanistas. Gente que estd empefiada en hacer queestos
mexicanos, centenariamente marginados, acepten su marginacion,
su vida infrahumana, como expresién maxima de lo humano. Se
empenan en confinarlos en sus ancestrales concepcionescultura-
les, su folklore, su vestir, sus chozas y una lengua con la que no
pueden comunicarse con otros hombres. Esuna suerte que exista
gente comola sefiora Mitterrand, que tratan de ser su voz. jPero
nadie, ningunapersona puedehablar porotros, son éstos los que
debenestar capacitados y estimulados para hacerse comprender,
sin intermediarios! Sin que por ello se afecte su identidad y el
valor de su propia lengua.

Se dice que fue gracias a las Leyes de Indias espafiolas que los
indigenas pudieron perdurar a lo largo de tres siglos de coloniaje
en su peculiar cultura y lenguaje. ;No fueeste costo de la derrota
indigena, la causa de su marginacién? Porque marginacién fue
separar a los pueblos vencidos para que no se confundiesen con
sus vencedores. O bien, ;simplemente protegian a estos pueblos
comoahoralos ecologistas protegen especies animales para que
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no se extingan? Se les mantuvoportres siglos en la marginacién
para que no perdiesensu calidad de homunculos. Y cuandollego
la independenciay conella el liberalismo, también discriminador,

estos pueblos fueron abandonadosa su suerte, al brutal destino
que les imponiala concepciénliberal en la cual el éxito es de los

mas fuertes, de los mejor capacitados. Los llamadosindigenas no

estaban preparadosparaesta lucha. Loscriollos y los mestizos se

consideraban mejores queellos. A la injusticia de la marginacion
siguio la injusticia del abandono,el dejarlos impreparadospara el

futuro.

{De quése trata ahora? {Delegislar a la manera quelo hicie-

ron los colonizadores espafioles? De mantener su marginacion

en los ambitos naturales que se supone les son propios? Se dice

que es unainjusticia que se les niegue el derecho a la diversidad

de su cultura ysus lenguas. {Por qué nogarantizarles también el

derecho a hacer suyas otras culturas, a poderse comunicar con

hombresde otras lenguas? ;Acasoestoesta reftido con su peculiar

cultura? Es que hayleyes que prohiban a estos mexicanoshablar

sus lenguas,usarlas pintorescas ropas que les impusieron sus colo-

nizadoresparadistinguirlos? Los espafioles permitieron el conoci-

miento yuso del espafiol y fue esta tolerancia la que integro pue-

blos de diversas lenguas yculturas para que juntos reclamasen su

derechoa ser independientesy libremente poder seguir siendo lo

que son0 serdistintos.
La injusticia esta ahora en que se niegue a estos hombres el

derecho a cambiar,a ser distintos, a dejar de ser piezaspetrifica-

das de museo.Lainjusticia esta en quese les nieguela posibilidad

de rebasar quinientos afios de marginacién, ser reconocidos como

ciudadanos del mundo y no como subproductos, subhombres,

homiunculos. Otros indigenasa lo largo dela tierra estan haciendo

lo contrario de lo que se pretende hagan los mexicanos confinados

en una identidad que se quiere acepten libremente. Los mismos

colonizadores espafioles aprendieron en Américalo peligroso que

es que los naturales, los nacidos en suscolonias, pudiesen expre-

sarse en espaiiol y juntos maldecir el dominio impuesto. Los espa-

fioles en Filipinas no prohibieroneltagalo,sino el espafiol; se pro-

hibio también quelostagalos vistiesen ropas comolasespafiolas

porque tenian que distinguirse de sus conquistadores y coloniza-

dores.
Lo quese pretende precisamente ahora es lo contrario de lo

que personas de buena fe y mejor voluntad creen estar haciendo,   
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impedir que gentes comolas de Chiapas y otros lugares de México,
América Latina y el mundo rompanla barrera de la marginacion.

{Qué no pasenalotro lado, a los Estados Unidos! jQueno entren a
Europa! jQue se queden en sus chozas, con sus lenguas y habitos!
jQuédensealli, lo que ustedes tienen es mejor que lo que tenemos!
jNo sufran como nosotros por mantenerla prosperidad! | Apren-
dan ser felices en la miseria! Esta es la propuesta de los Acuer-
dos de San Andrés Larrainzar.

La gravedaddeesta postura es que por buenafe o por ignoran-
cia no ve lo que deberia ver como instrumento para mantenerla
marginacion. Porello los defensoresde esto serian los que acuden
a organismos econémicos en Europa para quecastiguen el empe-
fio por acabar conla centenaria injusticia, pidiendo una injusticia
mayor. Injusto es que se castigue a toda una nacion por pretender

cambiar la miseria de sus gentes. Frente al Tratado con la Comu-
nidad Europea, que beneficia tanto a Europa como a México, se
han hecho denuncias de irrespeto a los derechos humanos para
quenose firme. Sin embargo, el Tratado esta en marcha. {Por
qué? Undiario europeo,E/ Pais de Espaiia, dice: “La Union Euro-
pea y México formalizan un acuerdo de ‘asociacién economica,
concertacion politica y cooperacién’, que abre paso a unarea de
libre comercio euromexicana mis acelerada quela prevista con el
MERCOSUR. Europa busca compensarla disminucién de su presen-
cia en el mercado americano,registrada desde quese firmo el Tra-
tado de Libre Comercio (TLC) entre México, Estados Unidos y Ca-

nada”. ,Qué pasa con los derechos humanos? Los responsables
deben ser los mexicanos y comotales responder de su violacion
ante la comunidadinternacional, no ante organizaciones que pue-
den ser formadas con fines contrarios a los derechos que dicen
defender. Pero tampoco ante personas de buenafe que puedenser
manipuladas como se manipulan las mismas injusticias a hombres
comolos llamadosindigenas.

4. Indigenas e indigenismo

Losproblemas de Chiapas Ilevadosa nivel nacional e internacio-

nal giran en torno al derecho delos indigenas a ser indigenas, a

partir de un indigenismo que enarbolalas razones que se adujeron

para crear reservaciones con elfin de que no se confundan los

marginados con sus marginadores.Pero, {quienes sonlos indige-

nas? “Indigenas —dice el diccionario— sonlosoriginarios de un
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lugar’. En este sentido todos somos indigenas originarios de Méxi-
co, Francia, Asia, etc. ,Qué es indigenismo? “Indigenismoesel
estudio de los pueblos indios que forman parte de las regiones
sobre las que predominala civilizacién occidental”. Esto es, pue-
blos conquistadosy colonizadospor el Occidente. Arnold Toynbee
explica el término diciendo: “Cuando los occidentales al expan-
dirse sobre la tierra se encontraban con gente de etnias, cultura y
habitos distintos a los suyos, los llamaban indigenas, viéndolos
comopartede la flora y fauna por explotar o desbrozar y no les
concedian derechos humanos comolos suyos, viéndolos comoani-
males dafiinos para destruir y domésticospara utilizar”.

Noentiendo que existan mexicanos empefiadosen ver a otros
mexicanos, que Ilaman indigenas, como distintos y ajenos a su
propio mundo. Cuanto mas protegerlos comose protegea ciertas

especies de plantas y animales utiles o para que no se extingan.

.Como pueden ser vistos asi por algunos mexicanos? Releiel
magnifico libro de Luis Villoro titulado Los grandes momentos
del indigenismo en México, publicado en 1959, donde se expone

lo que pensaron desde Hernan Cortés hasta Manuel M. Gamio,
pasando por Sahagun,Clavijero, Teresa de Mier y muchosotros,
sobre los indigenas. Estos son vistos contradictoriamente como
extrafios a la nacién mexicanapero,por su extraordinaria cultura
precolombina, son vistos también comola raiz de la propia
mexicanidad quedistingue a Méxicofrente a fuerzas externas que
insisten en mantenersu hegemoniasobre pueblos smoel nuestro.

Villoro muestra esta encontrada actitud de los indigenistas
mexicanos que, por un lado,sienten extrafias a estas gentes y, por

el otro, ven enellosla afirmacion desu propia identidad. {Qué es
lo que aceptan delos indigenas? Su antigua y rica cultura plasma-
da en monumentos que no desmerecen ante las maravillas del
mundooccidental. {Qué rechazan? Rechazan a los descendientes
de estos antiguos indigenas, comogente que no entienden, aunque
quiza tenga virtudes que les son incomprensibles. Pero, ademas,
por su ineludible mestizaje saben que llevan dentro su sangre y
modospropios de vida. Samuel Ramos muestra comoesto origina
un sentimientode inferioridad, de no poder ser comoel padre con-
quistador y no querer ser como la madre conquistada.

Villoro habla también de otro indigenismo: “El indigenismo
—dice— aparece como expresién de un momentodel espiritu mexi-
cano en que éste vuelve la mirada sobre si mismopara conocerse y
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descubreensuinterior la inestabilidad y la contradiccion”. ,Qué

hacer conese extrafio ente queesel indio? {Incorporarlo o dejarlo

donde esta? “Parece —agrega— que para conservar la originali-

dad y peculiaridad de lo indigena, habriamosde dejarlo que per-

maneciera con sus habitos y modos de vida primitivos, con su

naturalismo ingenuo,con sus ideas barbaras, o retrocediera a la

vida precolombina”. También resulta evidente que el progreso ma-

terial y espiritual del indio exige que asimile los valores mas ade-

lantados dela cultura occidental. ,Cémo? Bajo el atento cuidado

de quien lo ha recibido en encomienda,su sefior. Poco a poco, sin

prisas,el civilizado resuelve porel indigena cuales son los obje-

tos, ideas o técnicas que debera conservar, destruir o modificar.

“Noserellibre arbitrio del indigena quien decida de su progreso,

sino que desde fuera deberemos enajenar su voluntad y resolver

por él sus problemas”.
Algo mas dolorosoy tragico destaca Villoro. Sobre el indige-

na ha descansadolahistoria de la nacion mexicana.Para la Colo-

nia fue el unico y seguro productor de riqueza de la Nueva Espana.

“B] indio —dice— atin en los momentos en que parece pasar a un

plano segundo[...] sigue siendo el nervio de la sociedad hispana y

criolla, la historia se centra en él, quiza sin ella misma saberlo”.

{Comosalvar esta tragica contradiccién? Villoro considera que

para salvarlo habra que negarlo como indigena, verlo como un

miembrodela sociedad mexicana que cargaconla tarea masdifi-

cil, dura, sucia y que a nivel universal se denomina proletariado.

El indigena se transformaasien proletario. Gracias a esta conver-

sion se universaliza. “Por otra parte —dice Villoro— al postular

la comunidad futura sin distincion de razas, asume en accion la

universalidad de lo humano,pues actta porla liberacion de todo

hombre,sea de la raza que sea”.

Noes ésta la unica via de integracién del indio. Para Villoro

otro caminoseria el “asumir al indigena como dimension real de

su espiritu; el pasado al que tiende es ya su pasado”. “Reconocer

en el pueblo desaparecido un girén de su propioespiritu. El pasa-

do noes algo extrafio, pétreo y alejado, es cosa propia, constituti-

va del yo”. Generosavia parael que asi se apropia de lo que con-

sideraba extrafio. El problema sigue siendo {qué hacer con él? Qué

hacercon el mexicano llamado indigena?

,Aprobar leyes comolas Leyes de Indias para que nose extin-

ga esta especie humanasobrela que ha recaido todo el peso mate-

rial de la historia? ¢Insistir en leyes que nunca pretendieronincor-
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porar lo que consideraban extrafio? El indigena es la gente que no
pudo hacer otra cosa que lo que le ensefiaron sus colonizadores
cuando se rompieronlos avios de la colonizaci6n; seguir siendo la
base material y segura del desarrollo nacional.Es la gente a la que
se manipula para enfrentar armas de fuego con piedras y madera
pintada. Gente a la que se viste folkloricamente, en defensa de su
supuesta identidad, y también se le enfunda el rostro con un pa-
samontafias. ;Por qué no dejar que sean estos mexicanos los que
libremente escojan su propio modo de vida: el quedarse donde
estan o el integrarse a la nacién? No ya leyes que garanticen su
marginacion, sino leyes que garanticen su incorporacion a la na-
cion de la que sonparte.

5. Bases para la explotacion indigena

Leos de dar solucién a los problemas de Chiapas, se les complica
con problemas politicos internos o intereses externos que buscan
su manipulacion para obtener ventajas. Estos problemas tienen su

explicacionenla historia, a partir de la colonizacion espafiola y no
pudieronserresueltos en esa época porque negabanelorden colo-
nial impuestoal pais. Su caracter funcional era servir a los intereses
de la Corona. Luis Villoro ofrece muchasluces en este sentido. A
él se agrega hoydia el trabajo de Miguel Messmachertitulado La
busquedadelsigno de Dios, en relaci6n con la ocupacionjesuitica
de la Baja California. Los indigenas, los vencidos, eran parte del
territorio conquistado, junto con las riquezas naturales, para ser
explotados por los vencedores.

“Enel proceso de apropiacionterritorial y del trabajo del indi-
gena —dice Messmacher— conelestablecimiento de nuevasre-
laciones economicas, politicas y sociales, se dio una fuerte lucha
por el poder, que desde un principio enfrentd los intereses fre-
cuentemente antagonicosde la Corona, de los colonizadoresy del
clero regular ysecular, es decir, la Iglesia”. Sin embargo,existia
lo encomendadoa la Corona: “La defensa de la fe y la exaltacion
de la justicia eran la esencia dela hispanidad y la misionprincipal
del soberano”. Lo esencialeran las almas pero para la Corona tam-
biénlo erala riqueza porexplotar, incluido el indigena. La Corona
era duefia absoluta delatierra y las riquezas.Para justificarse con-
taba con la Iglesia, el clero regular y secular. E] Vaticano mismo
se cuidaba muchodeenfrentar este poder. El saqueo de Romapor  
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el emperador Carlos V era la prueba de que el Imperioera el cen-
tro de la Cristiandad y noel papa.

La defensa dela fe y la exaltacion de la justicia, encomendada
a la Corona espajiola porel papa Alejandro VI, se deberian some-
ter a los intereses materiales del guardian del orden: la Corona.
“En el impulso al indigena y su educacion —dice Messmacher—
las determinacionesdel desarrollo colonialista prevalecen sobre las
consideraciones derivadas de la moralcristiana, a pesar deloses-
fuerzos que los misioneros hacen en defensa del indigena, como

es el caso del obispo de Chiapas, Bartolomé de Las Casas”. Las
Casas enfrenta valientemente a la Corona y habla de las iniquida-
des que se cometenparasatisfacer la codiciade ésta y de los colo-
nizadores.

Las Casasintento algo en las antipodas de lo que proponen sus

actuales sucesores en la region. “Adujo que los indios ya eran ca-
paces de progresar enla libertad, tanto personal comopolitica, y

dignos de ser estimulados y ayudados a madurar hasta un grado
superior de civilizacién, mediante la instruccién y la incorpora-
cidn, en un plano de igualdad, a la sociedad mas avanzada”. Sin
embargo, esta idea de incorporacién del indigena a la sociedad
mas avanzada, queerala espafiola, se frustr6 por los obstaculos
encontrados, convirtiéndose en proteccion de gente acosada. El
indigena fue considerado comogente especiala la que habia que
dar una determinada educacion,lo cual no lo libraba de la explota-

cién a que estaba destinado. Bartolomé de Las Casas tuvo que
buscar otra gente mas fuerte pararesistir el duro trabajo impuesto
a los indigenas,los africanos. Gente que tambiénera capaz de in-
tegrarse a una civilizacion superior comoerala espafiola.

Para la Coronay los colonizadores,los indigenas y los africa-
nos eran simplesinstrumentos de explotacion. “En la busqueda de
las normasdeesta nuevateocraciacristiana —dice Messmacher—
la segregacion espacial y juridica de los indios fue vista como una
finalidad basica, que porotro lado también deseaba la Corona para
fundar enella la nueva coloniade explotacion’”. ComodiceVilloro,

se cambio el papel deproletarios que los indigenas tenian en la
colonizacion, transformandolos en gentes juridicamente distantes
de sus explotadoresy porello ajenas a la redencion universal que
se anunciaraparael proletariado.

“Esta segregacién determinéd —sigue Messmacher— nosolo
el establecimiento de una educacién para naturales, sino también
la organizacion de unarepublica primitiva para ellos, la cual a su
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vez implicé una separacion de los modosde vida de los indigenas

y los espafioles”. “Tal educacién fue reconocida como un factor

fundamental para mantenerel orden y la paz en latierra recién

conquistada, para canalizar mejor el esfuerzo de los colonizado-

res”. El uso de las lenguas vernaculas comovehiculo de ensefian-

za represent6 unabarrera parala integracion entre una republica y

otra. Tal “era uno delos propositosdela politica educativa misio-

nera”. Se aislaban a los unosdelos otrosy a éstos de sus coloniza-

dores. No tenian mas contacto consus colonizadoresque a través

de sus educadores. Sobre esta multiple segregacion descansara la

explotacionde los vencidos.
Paradéjicamente, Hernan Cortés, como Aguirre en el Amazo-

nas, “suefia con unaIglesia nuevasin las lacras de la europea y

perfectamente adaptada a la Nueva Espafia”: “En el corazon de

Anahuachabria de levantarse la mas noble y la mas populosaciu-

dad que hayapoblado el mundo”dice Messmacher.

{Por quéla persistencia ahora de mantener marginadas a estas

gentes comolo fueron para beneficio de la Corona en la coloniza-

cién? ,Qué es lo que buscan tantos extranjeros mostrando como

privilegio para los indigenas su marginacion? {Buscan lo que per-

dieron con el fin de la guerra fria? Parece mas bien que, como

otros colonizadores, buscan en esta nuestra Américala satisfaccion

de sus propias utopias, anulandolaspropias de esta América.{Por

qué no integrarlos a la civilizacion actual? jNo, pobres indigenas,

hay que mantenerlosalejados de la codicia de los otros, aunque

ellos sigan siendoel bocado apetecido de sus mismossalvadores!

Los indigenas siguen siendo la materia prima, como en la Colo-

nia, de los suefios de grandeza de explotadores que aun insisten en

aprovecharlos para tomar su lugar.

6. Acteal, provocacion para el holocausto

Despeel 1° de enero de 1994, se buscabael holocausto logrado en

Acteal. Surgieron mesias armadosqueno se ofrecian en holocausto,

sino que buscaban victimas para el mismo. Estos, en sorpresiva(?)

ofensiva, tomaronvarios poblados en Chiapas, declararon guerra

al ejército y al gobierno y anunciaron su marcha a la capital. Pro-

vocacion hechacon unainusitada cobertura publicitaria, nacional

e internacional, de todos los medios de comunicacion. Los provo-

cadoresestaban bien armadosy conelrostro oculto, seguidos por  
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jovenes llamados indigenas, armados con fusiles viejos y palos
pintados.

El presidente de la Republica en turno ordené alejército recu-
perar el terreno invadido. Medio centenar de muertos en ambos
lados. Pero a punto de ponerfin al extrafio alzamiento, se ordené
un alto al fuego el inicio de platicas en las que se acord6 respetar
el terreno alcanzadoporlos insurrectos. “;Cual?”, preguntael ge-
neral Rivielo, secretario de Defensa. Seinicia asi la larga negocia-

cion quelleva ya cuatro ajfios.
{Por qué la gran cobertura publicitaria dadaal conflicto? ;Por

qué mantenervivo un conflicto que no existia? 4A quién o a quié-
nes beneficiaba? Chiapas es una regi6n muy castigada y siempre
olvidada, incluso por la Revolucion Mexicana. Esta regién mos-

tro, al igual que Tabasco, una extraordinaria riqueza: petroleo y
uranio. Ahora se habla del pri como cabeza de turco del conflicto.
E] pri, que era no un partido sino un instrumento de concertacién

ya entoncescasi anulado.Sus discutidostriunfos fueron una y otra
vez anulados. El prp cuestionabay el PAN se beneficiaba. Laolvi-
dada gente de Chiapas seguia siendo tratada comobajo la Colo-
nia, sin mas apoyo que el quele dio la Iglesia, con sacerdotes
comofray Bartoloméde Las Casas. El supuesto alzamiento puso a
flote ante la naciOn unadesusllagas. {Cual seria la solucion?

Se cambio al secretario de Gobernacién y se designd como
negociadorparalas platicas de paz al frustrado aspirante presi-
dente de la Republica, Manuel CamachoSolis. Se inician en la
catedral de Tuxtla Gutiérrez las negociaciones difundidaspor to-
dos los mediosdel pais y del extranjero. Una especie de misa ne-
gra en que aparecian juntos el negociador,el ultimo defensor de
los indigenas el sin rostro, Marcos. Este hizo gala de sus armas
frente al altar, adornado con una bandera mexicana y una cruz.

Pasaban los dias, las semanas y los meses y nose llegaba a nada.
El periddico Reformadio a conocerun reportaje mostrando cémo
los sin rostro adiestraban a nifios indigenas para el buscado holo-
causto. Estos guerrilleros tenian ya preparadas vanguardias de ni-
fios, mujeres y gente indefensa.

Una semana después del alzamiento, fui a la Universidad
Complutense en Madrid. Se meincrep6: “;Por qué los intelectua-
les mexicanos no protestan porel genocidio?”. “jSera —les con-
testé— porque aprendimosde ustedes!”. Se calmaron y meinfor-
maron que varios religiosos espafioles estaban en Chiapas para
ayudar a los indigenas. Enlas calles de Madrid, Izquierda Unida

Ke
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protestabacontra el holocausto. A mi regreso porParis tuve otra
noticia: se anulaba la candidatura de Luis Donaldo Colosio a la
presidencia de la Republica en beneficio del negociador en Chiapas.
El “no se hagan bolas” del presidente de la Republicapusofin al
rumor. El 6 de marzo Colosio pronunciabael discurso anunciando
cambiospoliticos para la democracia. Dias después fue asesinado.
Las negociaciones continuabanenla catedral de Chiapas.

El mismo 1° de enero se puso en marchael Tratado de Libre
Comercio, enfrentado por el Congreso estadounidense. Robert
Torricelli, congresista y autor del nuevo bloqueoa la Cuba de Fidel
Castro, dijo: “Algo pasa en México, me parece que estamos de-
fendiendoalpri y su peculiar forma de democraciaen contra de la
poblacion pobre y los indigenas de México. Esto contradice las

vitales sefiales que los Estados Unidos estan enviando a México

[...] habra que respaldar a los alzados en Chiapas, habra que iden-
tificarse mas con los zapatistas [...] No estamos contra México,

pero a partir dela firma del Tratado de Libre Comerciola relacion

ha cambiadoy losintereses estadounidenses deben conocerelori-

gen del levantamiento”. En otras palabras, habria que detener o

anular el TLC. También habia guerrilleros malos como Castro y

buenos comolo fueelfilibustero William Walker.

Las platicas siguieronsin llegar a nada, pero los medios acrecen-

tabanla figura delsin rostro Marcos.Era ya el mas grande guerri-

llero de Ja historia, que sin armas habia superadoal ingenuo Che

Guevara. En Méxicose habla de “quinientos afios de resistencia

indigena”, en Europa de “dos mil afios de resistencia indigena”.

iCudles indigenas? Celtas, galos, padianos, corsos,irlandeses, vas-

cos e inclusive los wasp en Estados Unidos, que reclamaban su

derecho

a

serlos “auténticos americanos”. Tedlogos de la Libera-

cion hablaban del regreso de Cristo armado,paracastigar la injus-

ticia hecha

a

los indigenas. Al santuario aceptado como sedede

las negociacionesporel gobierno mexicano y bajo su proteccion

llega gente de todo tipo para condenarlo. Sonlos sin piso por el

derrumbe del comunismoy protagonistas en busca de nuevoses-

cenarios.
El asesinato de Luis Donaldo Colosio originé la salida de

México de capitales mexicanosy extranjeros. Se designé a un nuevo

candidatoa la presidencia, que fue el economista Ernesto Zedillo.

Este se encargaria de la marchadel TLCy lospoliticos de la politi-

ca. Zedillo criticé las largas platicas en Chiapas. Indignado,el co-
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misionado renuncié. Ningtin otro negociador volveria a encon-
trarse personalmente con Marcos.

Lossin rostro, antes de las elecciones, amenazaron conla gue-

tra y el castigo para quienes votasenporel pri o el PAN. Después
del resultado hablaron de fraude y dela ilegitimidad del presiden-
te electo. En diciembre de 1994 Zedillo, ya como presidente, en-

frenta la crisis econdmica que hered6.Al inicio de 1995 envia un
mensaje a Marcosparaposibilitar la busquedade la paz. Este con-
testa: “No es nadapersonalsefior Zedillo, simplemente ocurre que

nosotros nos hemospropuesto cambiar el mundo,y el sistema po-
litico que usted representa es un obstaculo para lograrlo”. No ha-
bra masplaticas. ;Entonces qué?

Lossin rostro rompenlas lineas del territorio que les fue con-
cedido. {Nueva guerra? No, nueva provocacion. Si Zedillo no re-
accionaba mostraria su debilidad, y si lo hacia seria el buscado
represor. E] ejército actuo y recuperéel terreno y tom6el santua-
rio. Le Monde hablo dela precipitada huidadelsin rostro y de la
limpieza de la operacion: no hubo holocausto. El gobierne, sin
embargo,detiene la ofensiva. En Europa y Estados Unidosse ha-
bla de genocidio, del holocausto hecho realidad, lo que pone en
peligro la recuperacion econdmicadelpais. jEl chantaje triunfa!

Lossin rostro tendran queiniciar las platicas y ponerfin a las
provocaciones. En San Andrés Larrainzar se reinen la Coordina-
dora Nacionalpara la Intermediacién, la Comisién de Concordia

y Pacificaciony el EZLN. Se llega a un acuerdo:se haran reformas
constitucionales en las que se reconozca la autonomia delas co-
munidades indigenas, con sus peculiares leyes, habitos, costum-
bresy lengua.Esto es, se reconocenlas Leyesde Indias que impu-
so la colonizacion espafiola. Conello se protegia a los vencidos de
la rapifia de los vencedores, pero tambiénse preservabaa esta espe-
cie de hombrecillos u homunculosy se les distinguia de sus con-
quistadores. En Estados Unidos, sin reformar su Constitucion, se

habia hecho lo mismocon los indigenas deesastierras. Alli se lla-
man reservaciones.

El Acuerdotendra queser aceptadoporel Ejecutivo y aproba-
do por el Congreso. Al Ejecutivo le preocupalo de las autonomias
ya que bajo el suelo de Chiapas y Tabasco hay petrdleo y uranio.
“No hay peligro —le dicen— de que se amputeel territorio”. Lo
preocupante son los que manipulan estos acuerdos. Ademias lajus-
ticia obligada noesta en la marginacion, sino en la incorporacion a
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la nacion de esos mexicanos garantizandoles el derecho sertra-
tados comotales.

Marcos rompelas platicas y vuelve a amenazar, pero ahora
con marchar a la capital, desarmadopero protegido por sus segui-
dores en México y el extranjero. Nunca lo hizo. Mando, con su
vieja estrategia, a una mujer enfermay a algunosde sus indigenas
desarmados que podran provocar al gobierno para que éste ejerza
violencia.

Las elecciones del6 de julio de 1997 cambian alpais. Zedillo,
pese a la resistencia de los partidos de oposicion, logra la anhelada
democratizacion. No obstante, el 22 de diciembre pasado,el holo-

causto se produce en Acteal. Ahora ya hay gente dispuesta a eje-
cutarlo. La impunidadenel uso de las armas y las provocaciones
al gobierno origina que diversos grupos afectadosen susintereses
politicos y econdmicos se consideraran con derecho a gozar de la
misma impunidad;asi surgen otros paramilitares, pero éstossi dis-
puestos a matar. El gobiernosera el unico responsable.

Los temores del Ejecutivo frente a la autonomiase hacenrea-
lidad. Lossin rostro declaran fraudulentaslas elecciones del 6 de
julio e ilegitiman sus resultados. Esto les justifica para designar
ayuntamientos en rebeldia. ;No es un anticipo de Estado en rebel-
dia? ;De dos Méxicos con dosejércitos y dos gobiernos, y como
ganadoreslos que vienen manipulandoesta situacion?

El nuncio apostélico, Justo Mullor, conociéla experiencia pre-
via al holocausto. Estuvo conlos grupos paramilitares que insistian
en el mismo y con paramilitares dispuestos a realizarlos. Vio el
odio quealli se habia gestado. Sus palabras fueron: “No hay necesi-
dad alguna para que grupos de izquierda o de derecha tengan ar-
mas”. El problema de la region noes de identidades enfrentadas,
sino el de Ja incorporaciénde toda esa gente a la que Ilam6 Mullor
“civilizaciénjudeocristiana”. La civilizacion mediterranea que in-
tegr6 la diversidadde los pueblos y culturas que bafaban sus ma-
res. El arzobispo de México, Norberto Rivera,insistio en la anula-

cion de todas las fuerzas paramilitares de izquierda o derecha. No
hay paramilitares buenos y paramilitares malos. El papa Juan Pa-
blo II, dolido porla violencia, dijo: “Confio en que las soluciones
sociales a los problemas sociales de Chiapas se logren medianteel
didlogo y la solidaridad fraterna”. Problemas sociales, no étnicos,
porque ningin hombrees clonacionde otro.

La buenanoticia la dio el presidente Zedillo al encargar de
este didlogo a Francisco Labastida Ochoa, secretario de Goberna-  
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cion. Dificil tarea el desarmesin discriminacién alguna. Lossin
rostro dicen que notienen armas.Pero {cémoes que siempre han
amenazadoconla guerra? Tendra que convencera lospartidos de
nousar la tragedia. No a las humillantes escenografias de mujeres
ataviadas folkloricamente, con palos y con pasamontafias,o nifias
provocandoa los soldados. Conciliar los encontradosintereses de
la region,delpais e internacionales. Convencera los resentidos, a

los protagonistas y a los que se niegan a compartir los frutos de la
explotacion de esta gente.

La Iglesia, a su vez, debe impedir que entoda esta infamia
participen sacerdotes que predicando anuncian la violencia y tra-
tan de convencera los llamadosindigenasde aceptar la pobreza y
la marginacion,asi comolos que justifican el chantaje de las po-
tencias ricas que amenazan con sanciones econémicas a México
cuando nose benefician sus intereses. Los mexicanos llamados
indigenas no necesitan pastores, sino maestros que los preparen
para participar en un mundo que deberd ser compartido. ;Y Mar-
cos? Quisiera equivocarme, pero nunca se desarmara ni dara la
cara, porque pondria fin al mito de la provocacién con impunidad
y asu utilidad.

7. ¢Desarticular a la nacién?

Sicnos ominososse estan dando en México que apuntan la des-
articulacion de la nacién. En el pasado fue la amputacién que se
logr6 hace siglo y medioa partir de patentes empefios en los que
estaban interesados algunos mexicanos; ahora, por razonesigual-
mente politicas, el caso de Chiapas poneen riesgo la integridad
nacional. Se habla de autonomias que legalizarian la discrimina-
cidn que vienen sufriendo las etnias indigenas desde la coloni-
zacion. Marginacion, confinacionen tierras que, siendo suyas, son

también de la nacion, y conello el permitir por nuevas vias que
fuerzas extrafias al pais se hagan de susricosterritorios.

Al norte, en la frontera con la misma nacion que despojé a
México de la mitad de suterritorio en 1847, se hacen también
patentes amagos separatistas como los que se han puesto en boca
del candidato panista a la gubernatura de Chihuahua, Ramon
Galindo Noriega. Supuestamenteéste ha expresado: “Estamoscan-
sados de mantener a un gobierno central insensible, flojo y co-
rrupto que solo busca sobreviva su partido”. Los mismos argu-
mentos que se dan en Europapara dividir paises comoItalia,
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Francia, Gran Bretafia, Alemania, Espafia y comose hizoconla

Unién Soviética y paises de la Europaoriental. ;Simples declara-
ciones de campaiiapolitica para alcanzar el voto de algunosesta-
dosde la Republicay luegola presidencia nacional? Se dice: “Ha-
bra que revisar los términos en los que se firmaron todoslos
convenios entre Chihuahua y el gobierno federal”. “No meesta
gustandoelresultado de esta sociedad conel gobierno de la Rept-

blica”. Y se habla asi de autonomias de algunos estados bajo con-

trol panista.
{A qué se apunta conla exigencia de la pronta aprobaciénde

los Acuerdos de San Andrés? gA qué con la supuesta amenaza

separatista del norte panista? En amboscasosse habla de autono-

mias y por lo tanto de la posible separacion del gobierno dela

nacion de la que son parte. ,Una nacién 0 naciones supuestamente

indigenas que se podran extenderportodoel pais? ¢Naciones dis-

puestasa decidir su futuro respecto deser parte de la naciOn? {Para

qué? Para integrarse a otra Federacién? Enlas supuestasdeclara-

cionesdel panista Galindose habla dela relaci6n del norte con los

Estados Unidosa partir de un problemaqueesta siendo utilizado

para justificar su injerencia, el narcotrafico.
“Yo creo —dice Galindo— quetodaslaspolicias,la estatal,la

federal, la municipal yla pEA, debemos unirnos. Hay conceptos de

que la territorialidad, que la soberania... {Por favor, no seamos

mas papistas que el papa! A los narcotraficantes les vale madre

eso y van yvienen como quieren y resulta que somos tan lentos

todavia que estamoshablando de si viene 0 nola Dea... que ven-

gan, es mas, debemoshacerunapolicia mundial que se dedique a

combatir esto”.
Ahora esla injerencia para combatir el narcotrafico y los

indocumentados,ayer eran los rebeldespieles rojas y contraban-

distas de la frontera pretexto para intervenir en México. {Policia

mundial? ;Estado universal? {Mantenido por quién? {Al servicio

de quién? Vemos comoenlas Naciones Unidas son las potencias

imperialistas las que imponensusintereses y tienen el veto cuan-

do no lo son. Enel norte de México los Estados Unidosjustifican

su injerencia porlos narcotraficantese indocumentados, comoen

el pasado eranlospielesrojas o los contrabandistas. éPodra nues-

tro panista del norte romper con la federacion mexicana e inte-

grarse a la estadounidense? Los murosquese estan alzandoal otro

lado hacenpatente queesto noseria posible, por muy blanqueados

que sean los quelo pretendan.  
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En el sur se ha hechopatentela injerencia europea en supuesta
defensadelos llamados indigenas. Defensa encaminada a que sea
abandonadala region de México e impedir queseintegre a la na-
cidn.Porello defiende el supuesto derecho indigena a quedarse en
sus comunidades,con sus habitos y costumbresy entierras aut6-
nomas,las cuales podran ser facilmente arrebatadasa partir de esa
autonomia. Intereses econdmicos europeos necesitan de México
para penetrar al gran mercado estadounidenseal norte, comoel
latinoamericanoal sur. Pero, ,nos aprecian como nacion?

Entre los europeos que contodaslas garantias entran a Chiapas,
se destacael socidlogo francés Alain Touraine, quien ha visitado
la region y se ha encontrado conlosIlamadoszapatistas. Hablan-
do con los también llamadosindigenas, cuya autonomia apoya,se
preguntaba como podra esta gente entrar a la democracia, si no
sabe qué es. Touraine no ve posibilidad de desarrollo alguno,alli
es casi nulo. En una reunion en Espafia mostré un enormepesi-
mismofrente a esta posibilidad. “Tiene una elevadacifra de anal-
fabetismo y pobreza”, dijo. “América Latina no cuenta ni con 2%
del comercio mundial”. “Econédmicamente los iberoamericanos
dependen exclusivamente de Estados Unidos”. “Sinceramente no
creo en el futuro de AméricaLatina, creo en el futuro del MERCOSUR”.

“Hayposibilidades de despegue delospaises del sur del continen-
te, entre los que habradeincluirse a Bolivia. Es dificil imaginar la
renovacion politica de Colombia, Venezuela o México”. ;Por qué?
“Desgraciadamente Latinoamérica no tiene unavision clara de su
porvenir”. 4A qué va entonces esta gente a México, preocupada
porla integridad de las culturas y comunidades indigenas? ;Para
posibilitar su imposible desarrollo? ;O simplemente porque México
es la entrada al gran mercado estadounidense? Un Méxicodividi-
do, desarticulado, seria masfacil de servir a los proyectos de otras
nacionespara penetrar enel temido mercadode los Estados Unidos.

8. México, rehén de imposturas

Lainiciativa presidencial de Reformas en Materia de Derechos y
Cultura Indigena, enviada al Congreso de la Union, motivo una
atenta lectura de la misma y de los Acuerdos de San Andrés
Larrainzarquela originaron. Los Acuerdosfueron publicados por
los periddicos La Jornada y El Nacional pero no suscitaron el
interés que origin6ola iniciativa presidencial sobre los mismos. Se
hizo patente, de inmediato,el caracter excluyente de los Acuerdos   
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respecto de las etnias y culturas que se suponia defendian como

reclamoal derecho a ser parte de la nacion a la que pertenecen:
México. Se suponequeesel gobierno mexicano el que se opone a
tal integracion, condenandoa esas etnias y su cultura a la margina-

cién. Asi lo pensaba mucha gente en Estados Unidos, Europa y

Latinoamérica, defendiendo el derecho de estos mexicanosa par-

ticipar igualitariamenteeneldestino nacional. El gobierno,al acep-

tar tales Acuerdos, con algunas restricciones que afectaban elte-

rritorio, hizo pensar queésta era unainiciativa presidencial y no

de los que exigian su cumplimiento, comoel EzLN. {No es posible

—pregunto— que el gobierno de México acepte tales Acuerdos?

EI gobierno,al aceptarlos,resulta ser el discriminador y no quie-

nes los proponian y exigian su absoluto cumplimiento.

El papa Juan Pablo II, en la visita que le hizo el presidente

Emesto Zedillo después de asumir el gobierno,se refirié a los

mexicanos Ilamados indigenas, considerando que la solucién de

sus conflictivos problemasse deberia buscar medianteel didlogo

y el respeto

a

la idiosincrasia de las minorias étnicas, lo cual les

permitiria gozar de un ambiente de paz y verdadera prosperidad,

protegiéndolos de toda forma de violencia y de interferencias ex-

ternas. El presidente Zedillo contesté que esas palabras eran un

aliento a las tareas de transformacion para cumplir la responsabili-

dad quetiene de edificar un cabal desarrollo que incorpore con

respeto y equidad a los mas desprotegidosentre las comunidades

indigenas. Nosetrataba de proteger, sino de incorporar.

_Por qué ahora, después de unalargaresistencia, se acepta esa

castradora proteccién y nola incorporacién de esos mexicanos a

la nacion de la que sonparte? Se lo pregunté a uno delos responsa-

bles de la aceptacién detal Acuerdo. La raz6n esta expresa —con-

testé— enla iniciativa enviada. “Las reformas que proponeesta

iniciativa cumplen los Acuerdos de San Andrés Larrdinzar por lo

queserefiere a la creacion de un nuevo marco juridico nacional

para los pueblos indigenas”. Era el EZLN el que incumplia su com-

promiso por cualquier cambioa la propuesta de cocopa, negandose

a dialogar. Francisco Labastida Ochoa, secretario de Gobernacion,

al presentar la Iniciativa al Congreso de la Union, hizo un nuevo

llamado al didlogo: “Conesta iniciativa presidencial —dijo— el

gobierno federal cumple su compromiso explicitamente contraido

en los Acuerdos de San Andrés Larrainzar de impulsar la reforma

constitucional sobre derechos y cultura indigenas”. El gobierno

solo reiteraba algunas reservas.
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Pero gquién concretamente asumié estos compromisos? Se
supone queel EZLN consulté a sus bases. {Tiene el comisionado
una autoridad tan grande que puede hacerlo sin consultar a las
bases de la nacién o a quienes la representan, el Ejecutivo y el
Congreso? Ningtin comisionado, quese sepa,tiene tanta autori-
dad. éPor qué lo asumeel Ejecutivo solo con reservasy lo envia al
Legislativo? ;Como un acto de buenafe para alcanzarla paz!, fue
la respuesta. Ademasla iniciativa es congruente con Acuerdos In-
ternacionales comoelfirmado en 1989 con la Organizacion Inter-
nacional del Trabajo de la Organizacion de Naciones Unidas. Fue
gracias a la ratificacién de México, el segundo,ya queel primero
habia sido Noruega, que se aprobé que los gobiernoslegislaran
sobre derechos indigenas. Para Noruegaera un asunto simple el
proteger pequeniasetnias que se mantienen remisas a su incorpo-
racion. (,Pero para México, con una poblacién indigena que, aun
siendo 10%, no es posible mantener excluida de la nacion? ‘Sélo
pudieron influir algunosantropélogos sociales como los que me
decian en una ocasién: “Cada mesnos reunimoscon un grupo de
Jovenesindigenasdediversaspartes del pais. {Si vieras quéinteli-
gentes son!”. No pude menos que preguntar: “;Esperaban que no
lo fueran?”.

Otra raz6n para aceptar los Acuerdos de San Andrésesla de
ponerfin a la guerra, posibilitando la paz. La guerra y la paz vistas
comolo quese da en el Reino Unidoconel Eri, en Espafia con la
ETA y Sus respectivosbrazospoliticos, que puedenser reprimidos,
como Herri Batasuna en Espaifia; en el caso de México, se supone
serian el PRD y el EZLN. Pero no es guerra armada,sino medios de
informacion y de calumnias para chantajear, guerra en la que al-
gunosfuncionarios del gobierno aceptan haber perdidola iniciati-
va y tratan de recuperarla. Guerra de Internet. ;Para qué? Para
poder amenazar conanular el TLC e impedir cualquier acuerdoeco-
nomico con la Comunidad Europea. Para obligar al gobierno mexi-
cano,ante estas amenazas,a aceptar integros los Acuerdos,inclui-
da la autonomiaterritorial o sufrir las consecuencias, como un
supuesto incumplimiento de los derechos humanos,facil de lograr
con provocaciones exitosas comolas de Acteal.

José Manuel Villalpando, del Instituto de Integracién Ibero-
americana, dice que otra meta es amputar a Chiapas y sus riquezas
de México.“Chiapasesel unico estado mexicano que voluntaria-
mente se adhirié a la Federacién en 1824”. Separarloseria facil,

ya que es posible manipular a mexicanos sin voz que no pueden
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comunicarse entre si ni con la nacion porla diversidad de sus len-

guas, negandoel vinculo comun,el espafiol, por considerarlo con-

trario a sus originales usos y costumbres. ie

{Qué pasa con el Congreso,conel poder que ha de decidirel

compromiso impuesto al Ejecutivo? El Congreso lo forman los

diversospartidosalli representados, para los cuales la preocupa-

cion central no es el problema de Chiapas, sino la relacion que

éste tenga con el 2000. Los partidos de oposicion con sus peculia-

res interesesyel PRI, como en los buenostiempos, consideran que

la iniciativa merece, sin discusion, todo apoyo. Los indigenas

mexicanos, mas que mexicanos, deben ser plenamente indigenas.

Evitar que éstos renuncien, como Juarez, a su rica identidad para

asumirla del mexicano quehizo historia. Me pregunto {que pasa-

ria con los pueblos occidentales que han asumido y conducen la

modernidad que implica cambios en su ancestral identidad? ;Re-

negaron delas cuevas de Altamira, las del hombre de Neandertal,

Lascaux, Cromagnon?{Paraserfieles a sus etnias debieronque-

darse en sus cavernasycabaiias y no posibilitar la civilizacion en

que vivimos?

9. Al apartheid por lo profundo

;A Louniversalpor lo profundo!, apunta la actitud dela inteligen-

cia mexicana expresadaa lo largo dela historia de nuestra cultura

y. en forma extraordinaria, en los tiempos modernos por José

Vasconcelos, Alfonso Reyes y Octavio Paz. Lo profundo, lugar

en donde se dan cita las diversas expresiones de lo humano,

multirraciales y multiculturales. “Somos, por primera vez —dice

Paz— contemporaneosde todos los hombres”. Lo profundo, como

base nuestra, es el llamado mundo indigena, recipiente de otras

razas y culturas: fue con su mezcla que se integro y creo lo que

Vasconcelos llama “raza cosmica”. 4 i

Mundo enlas antipodas dela visién del sajon, blanco, occi-

dental y puritano que concibe lo universal como vacio de otras

razas y culturas que nosean las propias. El hombreque no se mez-

cla y sdlo ve las razas y culturas autdctonas, distintas a la suya,

comoparte de la flora y fauna por someter 0 aniquilar. De ello

hablo Vasconcelos cuandoescribe: “Estos hombres cometieron el

pecado de destruir esas razas, en tanto que nosotros las asimila-

mosy esto nos da derechos nuevos, esperanza de una mision sin

precedente en la Historia”. Un mundo en el que seran participes  
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todas las expresiones de lo humano,incluidoel sajon y puritano.
El puritano que creia en una Providencia que con sus bendiciones
hacia patente queél era instrumento para imponerelbien,el desa-
rrollo y el confort en propio y peculiar beneficio. Pronto su éxito
se hizo patente sobre la cultura y raza mestizada grecolatina que
Grecia y Romaimpusieron en el Mediterraneo. “El mejorirlandés
es el irlandés muerto”, decian enfrentandoalcatélico, y luego lo
diran frente a la diversidad de los hombresde razas, de colores,
culturas y religionesdistintas a la propia. Por ello en las Ilanuras
de los Estados Unidos hablaron de que el mejor indio es el indio
muerto, en Africa, el mejor africanoes el africano muerto y asi
seria con asiaticos, indios y mestizos.

Estos hombres, para vivir dentro de ese peculiar y exclusivo

mundopuritano, tendran que hacerlo en servicio del hombre por
excelencia. Los hombres,afirmanlos puritanos, son distintos en-
tre si, Dios hizo a unos superioresa los otros. Dios habia creado a

unos hombrescon tez blanca y costumbresde blanco y otros con

la tez negra, roja, amarilla, aceituna o mestiza y otras costumbres.
Unosfueron creados por la Providencia para mandary otros para
obedecer. Porello unos deberian estar separadosde otros.

El europeo, blanco, anglosajén y puritano se impuso en las
casi vacias praderas de Norteaméricasobreelpiel roja; lo acorralé
o lo extermino, cuidando de no mezclarse como lo hicieron los
iberos en la otra América. El mismo europeo blanco y puritano
disput6 a otros europeosel control de Africa y se asent6, como los
holandeses en Africa del Sur, imponiendo el segregacionismo a
una nutrida poblacion africana que por su volumen no podia ser
acorralada y exterminada comoenel norte de América. El segre-
gacionismo,dice, fue una medida necesaria que impidié “que los
blancos se volviesen negros” para poderpreservarlos valores que
la Providencia les habia otorgado. Asi lo hicieron a lo largo del
espacio y del tiempo enfrentando a la misma GranBretafia que les
habia entregadoesastierras.

Las dos guerras mundiales y el despertar de los pueblos mar-
ginados cambiaronla situacion, pero no la mente de los discri-

minadores. {,Por qué no hacer —se preguntan— deesta region de
Africa unatierra multirracial y multicultural? Los afrikaner blan-
cos no necesitaban muchoespacio, solamente aquel dondese ha-
bian asentado para sacar diamantes y otras riquezas. Asi surge el
apartheidque mantienela vieja segregacion del pasado pero acepta
el derecho de los ya poderosos duefios originales de las tierras
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africanas a mantener su peculiar identidad, considerando que no
era menosvaliosa que la de sus discriminadores.

En febrero de 1958, el presidente afrikaner H. F. Verwoer anun-
cié que llevaria hasta sus Ultimas consecuenciasla politica del
apartheid: todos los nacidos en Africa, blancos 0 negros, tenian

derechoa la autodeterminacién, lo cual nosignifica independen-
cia politica, sino el “derecho a mantenerel patrimonio cultural
que se ha constituido, a su lenguaje, su religion, su mododevivir
y nivel econémico”. Pero cada uno conlo suyo, sin mezclarse. Tal
era la concepcién multicultural y multirracial del apartheid. Los
zuliies, con sustrajes tipicos, sus danzas, lanzas y chozas,y los
blancos consusfincas,plantas industriales y la riqueza arrancada

de latierra, la cual no tenian que compartir. Tal era el apartheid
para anular el peso del Africa profundaa la que nunca se quiso
asimilar.

Lo preocupante es que en México, duefio de unatradicion

multirracial y multicultural expresada por lo mejor de suinteli-

gencia,se plantean ahoralos problemas que tuvieron antes los ibe-

ros 0 los afrikanerfrente a la diversidad quelos acosaba. Por qué

se habla del México profundo, que no es México,sino algo extra-

fio y ajeno? Por qué no hablar del México profundo enel que se

han encontradola diversidad de las expresiones de lo humano?

{Por qué no hablar de la diversidad de razas y culturas formando

una nacion, la cual integra la humanidad dela que es parte? gA

quien beneficia el apartheid propuesto? {El que nuestros indige-

nas se queden con su miseria? ,A nuestros criollos, mestizos 0

ladinos? No es esto una expresién mas dela vieja resistencia de

los creadores del apartheid a no mezclarse, para no verse obliga-

dos a compartir un desarrollo que con su trabajo los discriminados

hacen posible?

10. Chiapas y Argelia

Fuerte impresion ha causadoa loslectores de E/ Pais un editorial

del dia 8 de enero comentando las matanzas de Argelia. Considera

que la pasividad ante las matanzas argelinas debe cesar. “Cada

muerto en Argelia remueve mucho menostinta 0 bytes de infor-

macion que un muerto en Chiapas”. {Por qué? Es ésta la preocu-

pacion quesuscitael editorial. Horrendas son las matanzas en Ar-

gelia como la matanza provocada en Acteal. Alla son ya matanzas
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cotidianas, en Chiapas un insistente hablar de matanzas hasta que

al fin la matanza se hacerealidad.
En el mismodiario se publicé unacarta abierta de Jean Daniel,

director del semanario Le Nouvel Observateur, al presidente de la
Republica Argelina. Escribe como un francés que ha nacido en
Argelia y ha sido amigo de su pueblo. No recrimina ni condena,
solo describe. El pais que ha conocido no es el que ahora ha
emergido. Hace un anilisis de la situacion que vive el pueblo ar-
gelino. Descripcién también valida para la pesadilla que esta vi-
viendoel pueblo mexicanoenlosultimos dias. Habla del dolor de
la desesperanza. “Esto se expresa —dice— en unafrase: en este
mundo hay una desgracia atin mayor que la muerte: morir por
nada”. “Losargelinos quetraté en otro tiempo —agrega— no du-
daban en morir porla independencia desu pais. Los jovenes arge-
linos con los que me encuentro actualmente no saben por qué ni
por qui€n correnel riesgo de morir a cada momento”.

Trasladandoesta situacion al México de nuestros dias, en una

Revolucion como la Mexicanaporla que murié mas de un millon
de hombres, los mexicanos sabian por qué estaban muriendo:por
una sociedad mas justa, libertad con justicia. Ahora se habla de
esta Revolucion como de un gran cuartelazo, semejante a los que
azotarian al resto de la América Latina. Dentro del sistema con-
certadorque prevalecié, existié una izquierda que luchaba porque
esta concertacién implicase un equilibrado reparto de sacrificios y
beneficios y no en beneficio de unos cuantos revolucionarios. Hay
ahora una izquierda huérfana de consignasexternas yotra surgida
del resentimiento contrael sistema porqueno recibio lo que espe-
rabarecibir.

Jean Daniel agrega: “No lo conminaré desde mi comodidad
parisiensea elegirentrela proteccintotal e inmediata de su pueblo

y lanegociacion conlosasesinosa cualquier precio”. j Ojala hubie-

se otros franceses y europeos como Daniel al lado de quienes, en

el caso de México, hacen campafias para que castiguen econdmi-

camenteal pueblo mexicano,por injusticias supuestamente come-

tidas. Jean Danielno incita a la guerra civil. “Toda guerra civil

—dice— es espantosa. Noes necesario hacer referencia a los

afganos: los irlandeses y los vascos saben a qué demencia

indiscriminada pueden conducir los conflictos fratricidas”. Jean

Danielhabla dela gran culpa que en todo esto ha tenido Europa.

“Sefior presidente —sigue Jean Daniel—, para colmo, una es-

tremecida mala conciencia se ha apoderado de gran numero de
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europeosque consideran que ya noesposibleasistir desde lejos,
sin reaccionar, a este espectaculo que les hace sentirse culpables
de no prestar ayuda a un pueblo enpeligro”. Por estos remordi-
mientos proponen nuevas injerencias sobre pueblos que comoel
argelinolas ha sufrido. “Conociendoa los argelinos —agrega—
nunca he pensadoqueusted aceptaria esta iniciativa’’. “Jamas pense
queusted fuera a aceptar la comision internacional, pues sé que en
Argelia la vida siempre ha valido menosque la lucha contra la
humillacién”. “Siempre supe que, de todoslos arabes que han su-
frido la humillacién bajo los imperios, los argelinos son definiti-
vamente los que mas humillados se han sentido”.

Asi es México, que se ha opuesto siempre a toda injerencia

externa y porello han muerto mexicanos muchasveces. Esto con

independencia de que algunos mexicanos, comoen la época de

Juarez, presentenjustificacién en Europa y Estados Unidos para

invadir a México y para anular su economia.
“También —agrega Jean Daniel— soy consciente de su exas-

peracién ante la reaccién de las opiniones publicas cuandole so-

metena juicio en lugar de denunciar a los autores de las matan-

zas”. “No es la paz a cualquier precio lo que pedimos, sefior

presidente. En absoluto. Sin embargo hay que recordarle constan-

temente que tiene un pecado que expiar. Un pecado contra la de-

mocraciaritual, el que cometi6 al interrumpir el proceso electo-

ral en 1992, en cuya primeravuelta los islamistas barrieron”. En

México esto no ha sucedido, por el contrario, el 6 de julio del

pasado 1997 se ofrecieron todas las garantias de respeto al voto

aunquese abriesen las compuertas a politicos que solo buscaban

satisfacer sus resentimientos, su protagonismo o desplazar al

sistema.
{Por qué entonces el empefio internacional por castigar eco-

némicamente a la nacion mexicana? México hasido respetuoso

con los resultadosdelas elecciones. No ha impedido que vengan

extranjerosa los lugaresdel conflicto, garantizando su seguridad,

aunquese trate de gente que slo busca testimonios de matanzas

superioresa las argelinas. Pedro Pitarch, antropologoespafiol, ha-

bla también en E/ Pais, en untrabajo objetivo, sobre la region

conflictiva. Region que enfrenta problemas ajenos a los que se

esgrimen en Europa para condenar a Mexico. Destaco el empefo

de los que hablan en nombre delos indigenas, con lenguaje ajeno

a ellos, para ofrecer los argumentos al mundo consideradocivili-

zado para la buscada condena. En México también el organismo  
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formado para la concordia y la paz considera positiva la
internacionalizacion del conflicto.

iA quiénse refiere el papa al condenar el fundamentalismo
religioso que en nombrede Diosdegiiella a gente, tanto en Argelia
como en Chiapas? ;Hablaria con los degolladores argelinos la
misma gente que busca en México los argumentos para condenar-
lo? 2Se refiere el papa a fundamentalistas mds perversos, que no
degiiellan sino provocan el degiiello para alcanzar el podery cas-
tigar a toda una nacion? {Por qué, entonces, la condena interna-
cional sin conocimiento alguno de lo que Méxicoesta enfrentando
comoherencia que dejé el coloniaje?

11. Los santos inocentes

EL mas grande guerrillero de nuestro tiempo, el subcomandante
sin rostro, aposentado en Los Altos de Chiapas, sigue poniendo en
vilo al gobierno quereta y provoca para que enfrente a sus singu-
lares tropas. {Qué tropas? Las mismas que en enero de 1994 decla-
raronla guerraalejército nacional y al gobierno, amenazando con
tomar todo el pais. El encuentro de este ejército con el del gobier-
no mostr6 que era un pequefio grupo de jovenes indigenas mal
armados, mandadosdelejos por su comandante,él si bien armado.
Todo pudo terminar sin mas sangre el mismo enero. Ordenessu-
periores hicieron queel ejército se detuviese y reconociera terre-
nos supuestamentealcanzadosporlos retadores. Sin embargo “des-
pués decuatro afios sigue el gobiernofrentea este ejército de nifios
destinadosalsacrificio”, dice El Pais. El ejército no puede domi-
nar a una guerrilla que no disparaun tiro desde el 12 de enero de
1994. ;Por qué?

Pero ges esto guerra? Se habla de guerra y de la necesidad de
alcanzar la paz. Guerra contraun ejército que no existe y que seria
facil desbaratar comosehizo patente en febrero de 1996, en accio-
nes resefiadas por Bertrand de la Grange. Ningin muerto, solo la
graciosa huida del mas grande guerrillero de la historia. Un gue-
rrillero al que Régis Debray considera superior al Che Guevara,

porquenotiene que morir comosu gran modelo. Lo importante es

mostrar al mundoporotras vias que el gobierno de Méxicoviola
los derechos humanosde los indigenas. Para queesto sea cierto

provocasu violacién. Sonlos nifios y mujeres desarmadassu es-

pecialidad guerrera, enviados a morir 0 a ser golpeados. Adiestran

a nifios para el uso de palospintadosy piedras, 0 bien a mujeres
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que provoquena los soldadospara que hagan violencia sobreellas.

Si tiene éxito la provocacién,el mundoentero sera informadopor

Internet y el gobierno condenadopor genocidio y obviamentecas-

tigado comose debecastigar a quienes violan los derechos huma-

nos. ,Cémo? Conel bloqueo econdmico.

Simple chantajees el uso de la figura mitica de Marcos. Mito

creado en un principio por razonesinternas del sistemay transfor-

mado luego en instrumento de fuerzas que buscan beneficiarse

conla globalizacién econémica. Tanto los Estados Unidos como

la Comunidad Europea necesitan para su propia conveniencia de

acuerdos econémicos con México, pero buscando ventajas. Esta

amenaza es la que mantiene al gobierno mexicanoa la defensiva.

El ingenioso subcomandante no necesita de armas desde la

declaracién de guerra en enero de 1994. Sin guerra ha descalifica-

do las elecciones de 1994 y las de 1997 y ahora se permite crear

municipios en rebeldia, luego sera Estado en rebeldia. En Acteal

se logré la buscada matanza indigena que podra justificar el blo-

queo econdmico a México.

Y una vez mas este genio logra que otros nifios, esta vez euro-

peos, vengan a México como observadores para que den testimonio

de las brutalidades del gobierno mexicanoy su urgente condena.

“Mayoritariamente —dice El] Pais— se trata de jovenes fascina-

dos por el subcomandante del pasamontahas. Hombres y mujeres

convencidosde su condicién de salvaguarda de los derechos de

los indigenas, dispuestos a correr peligros y arrostrar los padeci-

mientospropios de dietas severas y una vida de campana. Ilegal o

intolerable su comportamiento, dogmaticos y comisarios”. Para

evitar este sacrificio y provocacion,el gobierno aplica el articulo

33 de la Constitucién contra todo extranjero que actue fuera de lo

quele permite la visa que le fue otorgada. Nifios extranjeros, mu-

chosde ellos europeos, originan las provocadoras protestas que

consideran comobarbaridad, porquese les impideintentar el he-

roismo propio de su edad.
Ahora el presidente Ernesto Zedillo, que posibilité la demo-

cratizacion nacional, aparece en Espafia en pancartas y gritos de

pequefios grupos encabezados por esos defraudados nifios:

“iZedillo represor!” “jZedillo genocida!” dicen las pancartas y

gritos.
A Espaiia llego Socorro Diaz, del nuevo PRI, invitadapor el

Instituto Ortega y Gasset, supuestamente para que explicase por

qué han sido expulsadoslossofiadores nifios espafioles. El gobier-
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no ha hecho uso simplemente de un derecho constitucional para
expulsar a personas que por voluntad o engafadas entran como
turistas y actuan en acciones politicas comoes lainstalacién de
municipios en rebeldia. Derecho del que también disponen todos
los paises, incluidas las grandes naciones como Estados Unidos.
Estas lo usan por motivos menos importantes, como es trabajar
sin tener permiso.Se aplica sin discriminacion, incluso a ciudada-
nos blancos de la Europaoriental. ;Por qué México no ha de po-
der usar también este derecho como nacion soberana?

Se le pregunta a Socorro Diaz: “;Se esta equivocando México
con los extranjeros en Chiapas?”. “Es un acto legal” —contesta.
“No merefiero a la legalidad”se le replica. “;No es una equivoca-
cion politica expulsar extranjeros aunque sea legal? ;Se puede
pensar que no quierentestigos?”. En otras palabras, México ex-
pulsa extranjeros, aunquesea su derecho, sdlo porque quiere ocul-
tar crimenes que anularian su tratado econdmico con la Comuni-
dad Europea. México no es una naciOn, sino un pais pobre,
miserable, que para que no sea castigado debera aceptar lo que
jueces externosle ordenen.jElarticulo 33 es muy duro —seinsis-
te— los expulsados no pueden volver a México! jPero lo mismo

seca en Espafia, Francia, Alemania,Italia, Inglaterra y Estados
Unidos!

12. Observadores o jueces

Hewmoshablado delosretos de la democracia. Fuimostestigos de
la forma comofue vista la mismael pasado 6 de julio de 1997. La
mismaapertura democratica promovidaporel presidente Zedillo
esta siendo utilizada internacionalmente para llamarlo genocida,
represor y tirano. Vienen nifios europeos, acreditados como ob-
servadoresporuna entidad sin autoridad para hacerlo. Acusan al
gobiernode esa forma, ofreciéndose como escudos:“Si nos tocan,
van ver la que se arma”. Luegosigue la presencia de adultos sin
piso, acreditados como observadores por el mismo gobierno.
“México notiene nada que ocultar”. Ahora fueron italianos, en su

mayoria de Refundacién Comunista, que antes han tomado con-
sulados enItalia y coinciden conlos padianos en Venecia, tratan-
do de amputar a la mismaItalia.

Novinieron a observar ni a saber qué pasa, sino a buscar ele-

mentos para condenar alpais: “Méxicono tiene nada que ocultar”,

porello se autorizan presencias extranjeras. Pero haga lo que haga,  
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solo buscan condenarlo. La Secretaria de Relaciones Exteriores
inform6 que aceptaria la competencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos:en ese lugar México tiene una representa-
cion que le permite refutar acusacionesfalsas. Noes asi en la Union
Europea. “Todos somosindios del mundo”: se universaliza nue-
vamenteel error de Colén, confundiendo Américaconla India de
Marco Polo. Algunos de estos observadorestraian escritas en la
espaldalas siglas del EzLN. Méxicotiene derecho, como toda na-
cién soberana,a limitar visitas que solo buscan conflictos, como
en Taniperla, en donderetaron las autoridades de Migracion, a
pesar delo cualse autoriz6 la entrada de cinco. La respuesta de los
observadores fue: “Todos 0 ninguno”. Todospenetrarona la fuer-
za. El gobierno de México noseatreveria a detenerlos. Sin auto-
buses, marchan pie, el calor los doblega. Migracion deja pasar
los camiones para resolver esta situacion, asi podran llegar a
Taniperla. ““;No que no!”. ;

La television paso las imagenes de su encuentro con integran-
tes del EzLN, donde los Ilamadosindigenas desfilaron ante suspro-
tectores con el rostro cubierto con un paliacate. En las puertas del
municipio buscado,la situacién cambid. Son también los llama-

dos indigenas quieneslosreciben airados y amenazan con palos y
piedras. Los osados invasores se arremolinan entre si para prote-

gerse y alfinal corren. Pese a ello sdlo podra entrar un pequefo
grupo. No,lo importante es denunciar al gobierno represor.

Se trata de provocaciones semejantesa las de los nifios escudos
expulsados. La oposicion, pese a ello, esta de acuerdo con esta
injerencia, sostienen quetales limitaciones violan la Constitucion
queestablecelalibre circulacin porterritorio nacional. En donde
pasan diez pueden pasar 108 y en donde pasan 108 puede pasar
todo un ejército extranjero para imponerel orden, acabar con la
barbarie y salvar los valores humanos. Asi JamesK.Polk, presi-
dente de Estados Unidos,justificara la intervencién en 1847 y la

amputaciénde la mitad delterritorio mexicano. Los mexicanos

eran culpables por pendencierosy porviolar los derechos humanos

de los pacificos colonizadores estadounidenses. Estados Unidos

deberia intervenir para imponerlas reglas que debenregir en todas

las naciones. ao ee

En 1861, la Francia de NapoleonIII invade México, invitado

por mexicanos como los que aplaudian la derrota ante Estados

Unidos. Europatraela civilizacion, enfrenta la barbarie. En donde  
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entran 10 pueden entrar 108 y en donde entran 108 puede entrar
un ejército humanista y civilizador. :

Ahora nose trata de una invasion armada,sino de impedir que
el Tratado de Libre Comercio con la Union Europea sea posible.
La clausula democratica y de respeto de derechos humanoslo im-
pide. Hay que mostrar que no se cumple. Provocarsu violacién es
lo que se busca. “jTéquenos y van a ver que pasa con el Conve-
nio!”. El gobierno de México busca acaso un acuerdo econémico
que implique su subordinaci6n a la Union Europea? iLo hizo para
diversificar su relacién con Estados Unidos? ;Para evitar una de-
pendenciase acepta otra? No, lo que se busca es un acuerdo conla
Union Europea que ella mismanecesita.

Eurodiputados en Espafia meexplicaron:“Los requisitos que
establece la Union Europeasonrigidospara otorgar la ayuda que le
sea solicitada”. Este no es el caso de México. Aqui es unarelacién
de acuerdo y beneficio mutuo. El gobierno de México no puede
temer provocacionesde gente quenorepresenta

a

laUnion Europea.
En el Parlamento europeo habra algunasresistencias para obtener
mayores ventajas, pero la decisién esta tomaday es de mutua con-
veniencia. La Union Europease beneficiara con este acuerdo, tanto
como Méxicoaldiversificar sus relaciones econdmicas.

éConviene a la Unién Europea un acuerdo econdmico con
Mexico? Si, hoy mas que nuncaante la emergencia econdémica de
los Estados Unidosbajo el gobierno del presidente William Clinton.
Porello Alan Tourainelo llamaBill, emperador del mundo. Clinton
esta invadiendo los abandonados mercados de Europa en Africa,
ofrece tratados de Libre Comercio en Asia y hacerealidad los de
AméricaLatina. El resultado ya lo conocemos,la Unién da un si a
la marchadel Tratado.

El ex canciller aleman Helmut Schmidt nosrelata el origen de
la Union Europea: “En la historia de la humanidad, la Union
Europea constituye una empresa Unica, pues si por un lado los
europeos estamosfirmemente decididos a conservar la respectiva
lengua de nuestropais, nuestra peculiar herencia cultural y nuestra
identidad nacional, ello no impide que nos unamos y no porque
asi lo quiera un dictador o un conquistador, sino porque estamos
convencidosde que la mejor formade defender nuestros intereses
nacionales es por medio de la Unién Europea, por mucho que se
muestreinterés en el orden mundial”. {Noes precisamente esto lo
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que buscan los pueblos que forman América Latina, incluido Mexi-

co? La Unién Europeanecesita de un pais como México,a través

del cual puedaparticipar en el gran mercado mundial bajola reco-

nocida hegemonia estadounidense.

13. Libre comercio y derechos humanos

Antelas expulsionesrealizadas por el gobierno de Mexico de los

observadores, comolos nifios escudos sin permiso de Espafia y

los italianos con permiso que noacataronlas disposiciones guber-

namentales, tanto el embajador de Espafia comoel deItalia man-

tuvieron una actitud de respeto. El embajadordeItalia, Bruno Ca-

bras Melchiori, pidid mayor informacion sobre la causa de las

expulsiones.El incidente —dijo— nopuede afectar las relaciones

entre los dos paises, “pues éstas son profundas y antiguas, basadas

en afinidadesespirituales y sdlidas”. Nosotros sabemosquelain-

tencién de estas provocacionesfue anular la posibilidad de un tra-

tado econémico de México con la Unién Europea. Respecto de

esto el embajador expres6: “Nopuedoanticipar el resultado de los

debates, pero considero que noafectara el proceso”.
La fiscalizacion sobre derechos humanos —dijo— “debe dar-

se dentro del marcode respeto dela ley del pais. Hemosreiterado

en varias ocasiones nuestro apegoa este principio; apoyamosple-

namenteel derecho de los agentes humanitarios y de los observa-
dores de viajes a Chiapas o a cualquier otro lugar respetando la

ley”, ya que el problema dela observaciénde los derechos huma-

nos “se desarrollara mas, es uno delos temas trasnacionales que

tenemosqueenfrentar todos”. “En Europanosotros estamos expe-

rimentando unaerosionde la soberania de los Estados nacionales,

para arriba en favor de la Unién Europeay para abajo en favor de
entidades locales como municipios; entonces para nosotrosno sus-
cita reacciones profundas el que individuos puedan ir a observar
en un pais, porque estamosyaenla etapa de una progresiva renun-
cia a la soberania, pero éste es un fendmeno mundial”.

Este punto de vista es importante porque muestra la loable
decision de los pueblos que forman la Union Europea para que en

beneficio mutuoselimiten las soberanias. El problema es cuando

esta decisién soberanaenfrenta otras soberanias y se pretendeapli-

car a pueblos que noestan dentro de tal comunidad, como es el

caso de México.Se entiende cuando una naci6najena a la Union
Europeapretendeser parte de ella o quiere obtener beneficios es-  
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peciales porque obviamente tendra que sometersea las restriccio-
nes de la soberania que guardan entresi los europeos. {Es el caso
de México? A Méxicoleinteresa diversificar sus relaciones eco-
nomicaspara no depender exclusivamentede las establecidas con
el TLc en América. Pero a Europale interesa también un Tratado
con México que permitiria a sus inversionistas entrar a un merca-
do que apunta dimensionescolosales, comolo esta proponiendo
William Clinton.

El embajadordeItalia dio la respuesta adecuada a la primera
pretension,la de pueblos ajenos a esa comunidad,deser parte 0
beneficiarse en la Union Europea.Laposturadel gobiernoitaliano,
dijo, es “mantenerfirmes los principios y valores, pero también
adecuarlosa la realidad internacional. Salvaguardar los derechos

del hombre significa también esperar el tiempo necesario y las
transformaciones econdmicasy sociales de las cuales surja inevi-
tablemente una demandadelibertad y una cultura correspondien-
te, hay que ajustarse a este fendmeno”. Enotraspalabras, la Union
Europea busca ampliar su mercado,pero tambiénelrespetototal a
los derechos humanos.

El presidente de China, a la que ninguna potenciatrata de im-
ponerclausulas semejantes, expresaba:“Eldia que cada chino coma
bien, tenga buenahabitacién, trabajo seguro, mejor educacidn,el
ocio adecuado y sepa quetodoesto se lo debe a si mismoy noal
Estado, ese dia empezara la democraciay coneliael respeto abso-
luto a los derechos humanos.Nadie le podra condicionarlo que se
debe a si mismo, y menosatin quitarselo”’.

Si tanto la Unién Europea comolos Estados Unidos quieren
que en sus fronterasy al otro lado de las mismas se formen nacio-
nes conlas que puedan establecer relaciones, que no busquen im-
poner simplemente determinadosvalores,sino afianzarel bienes-
tar mutuode sus pueblos, imposibilitando violencias yel respeto a
los valores humanos; lo que no pueden hacer es amenazar con
impedirestas posibilidades, sino apoyarlas y no mantenerlos en el
subdesarrollo. Es obvio que pueblos subdesarrollados no pueden
ser el mercado que necesitan las naciones occidentales: Europa y
Estados Unidos. La Union Europeanecesita de buenos mercados,
como los necesita Estados Unidos, pero no es amenazando con
acciones comosevaa lograr esto.

{Pero qué sucedié con el acuerdo en Estrasburgo? El Parla-
mento Europeo aprobo el acuerdo interino México-Unién Euro-
pea para negociar unaliberacién comercial, reciproca, pero aplazo 
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el acuerdo global de Asociacién Economicay concertacionpoliti-
ca y cooperacién. Fueron inttiles los intentos de las oNGs y los
expulsadospor impedirlo. El Parlamento, con plena mayoria, dio
su voto de confianza alfast track paraliberalizar el comercio entre
los pactantes. El objetivo, se coments, es crear una zona de libre
cambio para bienes y servicios entre la UE y México. Desde el
punto de vista de la vE se trata de frenar la disminucion de su
participacion en el comercio mexicano, absorbida porel TLC.

La decision tomadaporel Parlamento Europeo hizo patente la
preocupaciénde la Unién Europeapor ampliar sus mercados,pero
mas aun por enfrentar el inesperado repunte de la economia estado-
unidense bajo el gobierno de Clinton. La Union Europeainvierte
fuertemente en Asia, tanto en las que fueran sus colonias como en
China. Mas fuertementelo esta haciendo el gobierno de Clinton.
Ademas Estados Unidos penetra en Africa, terreno exclusivo y
descuidado de Europa. Se proyecta fuertemente el ALCA, que hara
del continente americano un extraordinario mercado. Pero tanto
en Estados Unidos comoen la Unién Europea,tales cambiostro-
piezan con fuerzas ultraconservadoras.

Lo que hay que impulsaresla salida del subdesarrollo de pue-
blos como México quelo han venido sufriendo y no es con ame-
nazas de suspenderesta posibilidad que se alcanzara el mismo.
Clinton acaba de hacer un regalo a la Union Europea, enfrentando
su propio conservadurismo. En Bruselas anuncian que consideran

excluida a la Union Europeadela aplicacion deleyesextraterrito-
riales como la Ley Helms-Burton. Los europeos podran negociar

libremente con paises como Cuba,Iran yLibia. Nada con pretex-

tos ajenosal libre mercado en el mundo.

14. TLC, ALCA y Union Europea

Lapropuesta de George Bush, en 1992, de establecer un Tratado
de Libre Comercio Continental con México y AméricaLatina, solo
se hizo parcialmente realidad bajo el gobierno de William J.
Clinton. Se limité a México, con grandesresistencias de los con-
servadores del Congreso estadounidense. {Por qué compartir —se
preguntan— undesarrollo quenoses propio, con pueblos que nada
han hechoporél? Fuera quedabael resto de América Latina, in-
clusive los paises del Cono Sur. Estos emergian democraticamen-
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te, después de romperlos gobiernoscastrenses impuestospor gol-
pes militares. Los militares regresarian a sus cuarteles y podrian
ser enjuiciados. Fuera del TLc quedaban Brasil, Argentina, Uru-
guay y Paraguay, los cuales decidieron integrar sus economias
COMO MERCOSUR.

La integracion de México al Lc fue vista en esta regidn como
graciosa dadiva de Estados Unidosa peticién del gobierno mexi-
cano, pero implicaba un compromiso,elcualalejaria a México de
los paises de la region de que es parte. Alberto Methol Ferré,del
Uruguay,escribe: “E] MERcosuR nacede la convergenciacultural,
el TLc de la divergencia. Son dos puntos de partida opuestos. Por
eso uno es mercado comun y el otro zonade libre comercio. Uno es
latinoamericano, el otro panamericano. La originalidad del
MERCOSUR €S que pone por primera vez fundamento econdémico
comunal encuentro de nuestras culturas hispanoamericanasluso-
americanas’’. “Un proyecto,el TLC, que se revierte sobre la cultura”.

“Cuando dos ambitos culturales heterogéneos se compenetran, uno
inevitablemente hegemoniza al otro”. El estadounidense Samuel

Huntington habia dicho: “No hay problemapara Estados Unidos,
sera México el que se transforme culturalmente en apéndice norte-
americano”.

Alberto MetholFerré pregunta: “;Qué piensan los mexicanos?
Pienso que Leopoldo Zea y Octavio Paz no puedendejar deres-
ponder,tienen el deber de esclarecernos esta problematica. Qué
representael TLC para el laberinto mexicano?”. Invitado para asis-
tir a una reunion sobre cultura en esa region contesté: “El TLC no
es algo que los mexicanos hayamossolicitado y paguemos con
nuestras almas. No creo que a Estados Unidosle interese com-
prarlas”. El ofrecimiento lo hizo Estados Unidos a México como
tambiénselo hicieron a ustedes. Que yo sepa ningunolo rechazo.
{Habrian vendido el alma? Es un Tratado de mutua conveniencia.
Estados Unidosnecesita los mercados que ya no tiene en Europa
ni en Asia y nuestros paises pueden ser un buen mercado, pero
para ello se les debe dejar crecer. Compartir un desarrollo que
tiene que ser comun,lo que no nos impide relacionarnoscultural y
econémicamente con paises que son parte de nuestra comunidenti-
dad y tambiéncon otros,sin queello implique renunciar a la misma.
Estados Unidos hace lo mismoconotros pueblosdelatierra.

MERCOSUR, poco después, establecia un Tratado de Libre Co-
mercio con la Union Europea. ¢Pagarian con su cultura e identidad o
seria econdmicamente de mutua conveniencia? {La Union Euro-
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pea condicioné6esta asociaciénal respeto de la clausula de democra-
tizacién y de los derechos humanos? Unaexigencia absurda para
pueblos que apenas emergian de la brutal negacién de esos dere-
chos. {Acaso no conviene al MERCosUR y a la Unién Europea una
asociacién que enfrente la posible emergencia econdmica de
Estados Unidos?

Las cosas han cambiado, los Estados Unidos, marginados al

final de la guerra fria pese a su poderoso armamento, ahora han
emergido en la economia de mercadoal desintegrarse la Union
Soviética. En esta economia no se fabrican armas, sino objetos

maravillosos de consumo doméstico. El peso de su obsoleto arma-
mento impidié a Estados Unidosentrar a la economia que parece
exclusiva de Europa y Japén, quienes no pudiendo hacer armas
fabrican utensilios domésticos. Esto habia obligado al presidente
Bush a buscar acuerdos con pueblos queantes solo eran el patio
trasero del imperio. William Clinton, marginado por su origen
social, hizo de los marginados de Estados Unidos motordel ines-
perado desarrollo econdémico de Estados Unidos, mientras Europa
se preparaba para una imposible autarquia.

La Unién Europeaestaba preparada para conciliar su econo-
mia con Japon, China,India y muchasdelas antiguas colonias que
habian emergido. Ahora tendran que enfrentar y participar con el
coloso estadounidense. México, frontera con Estados Unidos, es

la entrada a la poderosa economia de mercado quese esta forman-
do con 800 millones de consumidores. William Clinton,en la re-

ciente reunion de ALCA, en Santiago de Chile, reiteré el ofreci-

miento hecho por Bush en 1992 para una economia que integrase

al continente. Methol Ferré piensa como los mexicanos.“El gran
mercado de mas de 800 millones de consumidores —escribe— es
tentador”. Considera que no es incompatible con el MERCOSURser-
vir a sus intereses. ;Pero habra que esperar a que Clinton tenga
suficiente autoridad para hacerlo realidad?

Sin embargoahora vuelvea correrla idea que se divulgo cuando
México acepto entrar al TLc. Se analiza el Tratado de Libre Co-
mercio con la Unién Europea, “como una gracia que hace Europa
a México”dicen algunos europeos, y que sera posible cuando se
aceptenlas condiciones que la Union Europea impone. Algo mas
que venderel alma? Renunciar a la soberania. Esto es, someterse
cuandose considere convenientea la calificacion que hagan severos
jueces respecto del compromiso de las condiciones de democrati-
zacion y respeto a los derechos humanos.Estados Unidoslo hace,  
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certifica afio con aio a lospaisesporla lucha contra el narcotrafico.
Esta condicion democratica parece indispensable para que México
reciba esta gracia de la Union Europea.

Noes de la Unién Europea,sino de grupos alentadosporelec-
tronicos mensajesde intereses internos y externos, opuestosa este
acuerdo. Pero jel MERcosuR, China, Japon y las viejas colonias

asiaticas en Europa han sido aceptados? Porquees una relacion de
mutuo acuerdo y beneficio. México necesita diversificar su eco-
nomia y la Union Europeaintegrarse al poderoso mercado que se
esta formando en América, originada con la emergencia estado-

unidense, en una economia que nopareciaestar a su alcance. Todo

esto debe quedar bien precisado. La relacién es de mutua conve-
niencia, como tendran queserlo los beneficios que deella resul-
ten. Asi lo expresa el embajadorde Italia en México:la postura
del gobierno italiano es la de “mantener firmes los principios y
valores humanos, pero adecuandolosa la realidad nacionale inter-
nacional”. Salvaguardar los derechos del hombre implica también
“saber esperar el tiempo necesarioy las transformaciones econ6é-
micasy sociales de las cuales ha de surgir inevitablementela de-
mandadelibertad y unacultura correspondiente, hay que ajustar-
se a este fendmeno”.

15. México y los demonios de la democracia

Aporo Lopez Mateos (1958-1964) fue el tercer presidente civil

dentro de la Revolucion. Le antecedieron Miguel Aleman Valdés
(1946-1952) y Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958). La preocupa-

cién de Lopez Mateosfue conciliar la obra social y nacionalista
del presidente Lazaro Cardenas y la modernizadora de Miguel Ale-
man. Hacer compatible la justicia social con la libre empresa en
una especie de desarrollo compartido: “con un equilibrado reparto
de sacrificios y de beneficios”. Habia que transformar la democra-
cia armadadel pueblo en una democraciade participacion ciuda-
dana. En lo sindical, ir mdsalla de los corporativismos;enlo poli-
tico, transformar elpartido del sistema creadopara la concertacion
en un partido nacional de opcién.

Porotro lado,era necesario estimular la presencia econdmica

y cultural de México en el exterior. Fuerzas de ultraderechay ultra-
izquierda hicieron patente su empefio porusar la apertura demo-

cratica para tomar el poder anulandolos esfuerzos de la Revolu-
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cion. Ante esta situacion, Adolfo Lopez Mateoslas frend. Aun no
llegaban los tiempospara el cambio.

Otrasuerte corrieron los esfuerzos encaminados a impulsarla
presencia economica de México en el campointernacional, como
el apoyo la cultura. Adolfo Lopez Mateossera el primerpresi-
dente mexicano quese desplace lo largo del planeta para moti-
var y establecer acuerdos que beneficien la modernizacion nacio-

nal. Hacia los Estados Unidos, comoera obligatorio, pero también
a América Latina. Viajara a Europa, del Este y del Oeste, Asia y
Africa. Las calles de la ciudad de México se engalanaban conlas

banderasdeilustres visitantes politicos que llegaban alpais: pre-
sidentes, primeros ministros,reyes y reinas, destacadamente John
F. Kennedyde los Estados Unidos y Charles de Gaulle de Francia.
De México salen también misionesparavisitar las nacionesafri-
canas que emergieron después de la Segunda Guerra.

Lopez Mateoscrea la Direccion General de Relaciones Cultu-
rales de la Cancilleria que lleva a recorrer el mundolas extraordi-
narias exposiciones de arte mexicano, montadas por Fernando

Gamboa.Se donan bibliotecas mexicanasa varios centros de cul-
tura tanto en Europa como en Asia y Africa. Se designan activos

agregadosculturales para las diferentes embajadas. En reciproci-
dad se reciben exposicionesdearte de diversas partes del mundo.
Mexico se abre al mundoy el mundose integra a México.

He hablado ya de mi experiencia comodirectordel1EPES, creado
porel presidente Adolfo Lopez Mateos. Esta experienciay la sin-
dical habian hechopatente quelos tiempos para el cambio democra-
tico no habian llegado. {Hasta cuando? En los ochenta surge dentro
del pri una corriente democratica alentada entre otros porPorfirio
Mufioz Ledo,a quien yo habia conocido en la Direccion General
de Relaciones Culturales de la Cancilleria y quien habia madurado
conla experiencia de otros quehacerespoliticos, entre ellosla pre-
sidencia ejecutiva del pri; el ingeniero CuauhtémocCardenas,hijo
de Lazaro Cardenas y ex gobernador de Michoacan, y Rodolfo

Gonzalez Guevara, que me habia acompafiadoenel frustrado em-
pefio del iepes. La corriente tuvo que salir del pri y fundar otro
partido comoel pro. La obligada salida origind cambios en los
empenospoliticos de este grupo en el que predominabael resenti-
miento alentado por el protagonismo. Sélo tomar el poderporel
podery anular alpartidoy al sistema. Tomadelas calles, amena-
zas, todo lo contrario a lo que se esperaba. Recientemente han  
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ocurrido otros cambios dentro del mismosistema, el PRD busca ser
un partido de oposicion,un partido de izquierda pero dentro de la
modernidad propuesta por Porfirio Mufioz Ledo. Unaizquierda a
la manera de Jospin de Francia y de Blair de Inglaterra. Pero estan
atin los demonios de la democracia, el fundamentalismo expresa-
do en “Dioses perredista”.

En 1989 conoci en Caracas a un joven politico, Luis Donaldo
Colosio, designado presidente del pri dentro del gobierno de Car-
los Salinas de Gortari. Me hablo de la admiracion que guardaba
porel presidente Adolfo Lopez Mateosy su fallido intento de re-
forma del pri. El buscaba el cambioylo hizo. El presidente de la
Republica tenia otros planes en los cuales no contabael pri, cuya

capacidad concertadorafue siendo anulada. Colosio, ya como can-
didato a la presidencia de la Republica, expuso el 6 de marzo su
vision de lo que seria el pri como partido de opcidén. Pocos dias
después fue asesinado.

Sin embargo, por imponderables dela historia asumela candi-
datura la presidencia de la Republica otro joven, Ernesto Zedillo
Ponce de Leon, sin antecedentes ni compromisospoliticos, que
hace suyas las preocupaciones democratizadoras de Colosio.
Zedillo es apoyado porsu partido y alcanza un extraordinario e
indiscutible triunfo el 6 de julio de 1994. Habra que poner en mar-
cha las reformas que garanticenla participacion ciudadana. Con-
tando aun con la mayoria absoluta del pri se realizan las reformas

que garantizaran el cambio.El pri se habia jugado su porvenir; la
respuesta ciudadana,lejos de castigarlo, le favorece con la mayo-
ria, pero no absoluta;pareciael inicio de la buscada democracia.

Pero nofue asi, de inmediato se soltaron los demonios que no
quiso desatar Adolfo Lopez Mateos. La oposicion, comola gene-
rada por el mismopri, considero que era hora de ajustar cuentas,
de anular al partido y al presidente que no sabia lo que habia he-
cho. Conocemoslas diversas expresiones externas e internas a esta
apertura. Resentimientos, protagonismos, chaquetazose intromisio-
nes extranjeras. Las amenazas de separacién de Chiapas. El ex
presidente Miguel de la Madrid, queen su gestion habia enfrenta-
do graves problemas, incluido un terremoto y el madruguete, tam-
bién se habia negado a una democratizacion que desataselos de-
monios que al fin habian salido. En este sentido se expresd
recientemente. Hasta cuando?

Adolfo Lopez Mateos desistié de los cambios democraticos
que se habia propuesto porque supo de los demonios que acompa-
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naban la democratizacion. Sin embargo, los demoniossalieron ante
su sucesor, Gustavo Diaz Ordaz. Miguel de la Madrid se negé a
desatarlos, y nuevamente salieron con los gobiernos quele siguie-

ron. Los demoniosestan ya desatadosy hay que enfrentarlos. Cuan-
do el presidente Ernesto Zedillo encaré la crisis econdmica no quiso
una solucion que volviese a mantenerbajo tierra lo que siempre
volveria. Quiso llegar al fondo para quesaliese todo lo que habia
adentro y enfrentarlo de una vez y para siempre. Asi se hizo ante
la crisis econdmica, {por qué no hacerloantela crisis politica?

Ir al fondo. {Al fondo de qué? Al fondo dela concienciade los
mexicanos que originan los demonios, hacia los politicos, pero
aun mas al fondo de la conciencia de todos y cada uno de losciu-
dadanospara que exijan el respeto a la voluntad que expresan con
su voto. La fuerza ciudadana debera prevalecer sobrepoliticos que
aun no aceptanel poderpara servir. Las respuestas no son de gru-

pos paramilitares frente a otros paramilitares, ni linchamientos
comolos que se estan haciendo. Laposibilidad de la ansiada de-
mocracia descansa en la conciencia de cada mexicano. No hay
tiempo ni destiempoy, simplemente, hay que hacerlo. Ya se dioel
primerpaso.

 

Cuadernos Americanos, nim. 70 (1998), pp. 121-140.

El politélogo y la Ciencia Politica:
retos y dilemas’

Por Marcos KAPLAN

Instituto de Investigaciones Juridicas,
Universidad Nacional Autonoma de México

Lasrruacion y el desarrollo del polit6logo y de la CienciaPolitica
en Méxicoy otros paises de la regidn pasan por unafase de incer-
tidumbre en cuanto a su identidad,su relevancia y susposibilidades.

El analisis y la evaluacién a su respecto deben tomar en cuenta
por lo menostres dimensiones: condicionantes de la produccién,
tanto de los profesionales y especialistas de la disciplina como de
esta misma; logros y frustraciones, y el estado actual; posibles
prioridades. En lo que sigue me ocupode las dos primeras dimen-
siones y dejo la tercera para un tratamiento separado.

El papel del politélogoy del socidlogopolitico, su investigacion
y su docencia, susrelaciones conlas otras Ciencias Sociales y con
la sociedad y el Estado, han tenido enlas ultimas décadas un notable

desarrollo, cuantitativo y cualitativo, en sus actividades,su institu-

cionalizacion y su profesionalizacién, sus productos. El avance ha
sido sin embargo desigual. Logros, insuficiencias y limites han
estado directa e indirectamente condicionados, por unaparte, por

los cambiosy conflictos en la insercion internacional y en el desa-
rrollo interno, y porla otra porla logica y dinamica propias de la
disciplina. De este interjuego han provenidolos estimulos y apoyos,
pero tambiénlas resistencias y frenos.

Sin olvidar los antecedentes de emergencia enel siglo xIx y en
las primeras décadas del xx,' el despliegue del pensamientosocial
y politico y su cristalizacién en la Ciencia Politica han reflejadoel
peso de los factores y condicionantes representados por los cam-
bios, conflictos y crisis a partir de la década de 1930.

* Trabajo presentado en el Congreso de Ciencia Politica, Facultad de Ciencias
Politicas y Sociales, uvam, México, octubre de 1996.

'Véase Juan F. Marsal, Cambio social en América Latina. Critica de algunasinter-
pretaciones dominantesen las Ciencias Sociales, BuenosAires, Solar/Hachette, 1967;

José Luis Romero, Las ideaspoliticas en la Argentina, 2° edicién, México, Fce, 1949;
Jesus Silva Herzog,Elpensamiento econdémico,socialypolitico de México, 1810-1964,
México, Fce, 1974.

? Untratamiento mas amplio de esta tematica se encuentra en Marcos Kaplan, “La
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El avancese da partir y a través del contexto sociohistérico
en general, y particularmente entrelazado a lo que ocurre con las
clases medias. Su expansion y diversificacion, en capacidades y
expectativas, exceden las condiciones dadas por un crecimiento
desigual e insuficiente, limitante de las posibilidades de absorcion
y satisfaccién por las fuerzas y estructuras socioeconémicas del
sector privado. Restringido el accesoa la tierra, la industria y el
comercio, al poder social y las posiciones politicas, la presion
ascensional de las clases medias y sus demandas de mayorpartici-
pacion privilegian y fluyen hacia los canales de la educacion, la
cultura y la ideologia,la cienciay la técnica, ante todo partir y a
través de la Universidad.*

Saturadas las profesiones liberales tradicionales, en cuanto a
posiciones y expectativas académicas, e incrementado el flujo
masificante de alumnos, se ha ido buscando unaalternativa en la
produccion y difusion del pensamiento social y politico. La Ciencia
Politica y las otras disciplinas sociales ya se han ido constituyendo,
en la etapa precedente, como diferenciaciones dentro de faculta-
des y disciplinas tradicionales; asi Economiaenlas facultades de

Contabilidad Publica; Antropologia en las de Filosofia y Letras;
Sociologia y Ciencia Politica en Derecho, Psicologia en Filosofia
y Medicina,etcétera.

A partir de bases previas, profesores y alumnos procedentes
sobre todo de clases medias, con aspiraciones de existencia y ascen-
so, presionan en favorde la diversificacion curricular e institucional.
La demanday la oferta de nuevasdisciplinas y especializaciones,y

su gradual reconocimiento,se entrelazan y refuerzan mutuamente.

El impacto de los cambiosdela sociedad sobre la Universidad, y
el proceso autoalimentado y autoexpansivo de las Ciencias Sociales
en el espacio académico,retroactian desde éste para reproducirse
y amplificarse en la sociedad. La trama de oferta y demanda de
nuevas profesiones y especializaciones nutre y justifica el desa-
rrollo de la CienciaPolitica y delas otras disciplinas.A ellas se les
piden teorias, metodologias, técnicas, conocimientos, para la com-
 
investigacion en Ciencias Humanas y Sociales en la Universidad latinoamericana”, Bo-
letin Mexicano de Derecho Comparado (México,Instituto de Investigaciones Juridicas
de la UNAM), NuevaSerie, aio xxi. nim. 65 (mayo-agosto de 1989). Sobre el cambio en
el contexto histérico, véase Marcos Kaplan, E/ Estado /atinoamericano, México, UNAM,
1996; Pablo Gonzalez Casanova, coord., América Latina: historia de mediosiglo, 2
tomos, México, Siglo xxi, 1° edicién 1977 y 1981.

* Véase Marcos Kaplan, La investigacionlatinoamericana en Ciencias Sociales,
México, El Colegio de México. 1974 (Jornadas, 74).  
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prensién la racionalizacién a posteriori de lo ocurrido;para la
inteligencia o el diagnostico de lo que ocurre; para la prospectiva
de lo por venir; el disefio de estrategias para operar con miras al
futuro; discursos ideoldgicos utiles para diversas constelaciones
de grupose intereses.

Actores productores y portadores de demandas y ofertas son:
la propia Universidad Nacional, el Estado, los partidos, los orga-
nismosinternacionales, universidades privadas nacionales,insti-

tuciones académicas y fundacionesde paises desarrollados.

L Actores, demandasy ofertas

1. Las necesidades consiguientes al intervencionismo y multi-
funcionalidad crecientes del Estado, de ampliacion y moderniza-

cion desusinstituciones,técnicas, instrumentos y mecanismosde

gobierno y administracion, y de formacion especializadadela diri-
gencia politica y de la burocracia superior, lo constituyen en centro
de demanda y también de oferta de nuevas categorias de intelec-
tuales y profesionales. Los formadosy especializados en Ciencias
Sociales, y en la producciény difusién del discurso politico-ideol6-
gico, puedenir integrandoel gobierno y la administracion,la buro-
cracia publica y su constelaciony clientela de institucionese inte-
reses organizados.*
2. La Universidad, ante y sobre todo la publica, aumenta y

diversifica funcionesy actividades, y enfrenta conflictos y retos,
por la acumulacién de demandas, responsabilidades y tareas. Se
va constituyendohasta cierto punto comopodercultural-ideolégico,
social y politico.’

La Universidad se concibe y acta segun un ideal educativo,
una paideia, como poderespiritual con papel emancipador. Es y
debeser sededela razon, de la busquedade la verdad, por la comu-

nidad de cultura que forman maestrosy estudiantes, mediante la
investigacion, la innovacion, la produccién y difusion de conoci-
mientosy cultura, la formaciéndeélites intelectuales y profesiona-

les, la elaboracion de modelos culturalese ideolégicos. La Universi-

dad crea y reafirmasu propio espacio delibertad, de humanismoy

4 Véase Kaplan, E/ Estado latinoamericano.
5 Véase José Medina Echavarria, Filosofia, educacion ydesarrollo, México, Siglo

xxi, 1967; Simon Schwartzman, América Latina, universidades en transicién, Washing-
ton, o£a, 1996; Marcos Kaplan, Ciencia, sociedad y desarrollo, México, UNAM, 1987,
Marcos Kaplan, Universidad nacional, sociedad y desarrollo, México, aNuiEs, 1996.
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universalismo, con una doble dimension académicae institucional:

autonomia pluralismo,libertad de catedra, de investigacion y de

creacion.
Instituciénintegrante de un sistema educacional, la Universidad

debe reconocer las demandas dela sociedad y del Estado, asumir

los correspondientesfines y funciones, admitir limites. La Univer-
sidad es parte de la reproducciony el cambiosociales; opera como
instrumentode seleccién y distribucién de estudiantes, profesores

e investigadores y de los contenidosde susactividades. Organiza
los controles del saber, en cuanto a su produccion, contenido,distri-
bucion y uso.Realiza una “indexacién”de la legitimidad del cono-
cimiento y de sus productores, y contribuyeasi a la jerarquizacion
de poderes(universitarios y extrauniversitarios). La Universidad
tiene asi un papel crucial en la seleccién y la distribucion de los
individuoshacia posiciones diversificadas; en la co-produccién y

en la co-reproduccién de jerarquias cognitivas y sociales; en la
estratificacion de la sociedad,la cultura y el poder, en la reproduc-
cidn y el cambiosociales.

Este papelselector y distribuidor es modelado y calificado por
la idea democratica de una educacién universal, gratuita y obliga-
toria, a la vez derecho de todos,finalidad de la nacién, obligacion

y necesidad del Estado. La educaciénuniversitaria es identificada
ademas comocondicién de accesoa formas superiores de empleo,
ingreso, bienestar, ascenso social, participacionpolitica.

La reivindicacién democratica se articula con las preocupa-
ciones pragmaticas. El acceso a la educaci6n universitaria a la vez
permite y requierela participacion en el crecimiento econdmico y
la modernizacion, eventualmenteel desarrollo integral. Se demanda
y suscita la especializacion, la profesionalizacién; el aumento de
ocupaciones con mas preparacion cientifica y técnica, o mas condi-
cionadas porpatronescientificos y técnicos; la disponibilidad de
conocimiento sistematizadoparala ensefianza y elejercicio de pro-

fesiones, y para la produccién de mas y mejores conocimientos e
innovaciones.

Finalmente, la Universidad cumple funcionespoliticas. Su ideal
educativo nosignifica enclaustramiento, neutralidad ni indiferencia
ante los problemas de la sociedad. No puede renunciar a su poder
espiritual, a sus funciones investigativas, criticas, formativas y pro-
positivas. Tiene ademas unpapel de gratificadora de aspiraciones
a la participacionpolitica, de las ambiciones y logros de indivi-
duos y grupos; pero tambiéndeinteligencia e informacion y de  
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capacidad para el otorgamiento autdnomoy racionaldelegitimi-
dad y consenso alsistemasocial y politico.

La importancia de la Universidad, por su peso y funciones y
por su masificacion, el reclutamiento social de sus miembros,el

impacto de conflictos y crisis, la vuelven campoy objeto de compe-
tenciapolitica, arena y botin, para élites y contraélites, y para grupos
significativos, en cuanto alcontrol y uso de sus recursos y posibi-
lidades. La Universidad se convierte en sede de fendmenospoliti-
cos, de aprendizaje para la accion, y de logro y ejercicio de poderes
politicos. Se ve ademas obligada a dar respuestasa la politizacion
de la sociedady de susprincipales grupos y tendencias. Sociedad,
clases y grupose instituciones plantean problemas a la Univer-
sidad, le ofrecen y dan y le piden conocimientos, criticas y
opciones.

La Universidad publica de México y de América Latina hares-
pondido a una gran variedad de demandas;ha garantizadoelplura-
lismo; ha contribuido decisivamenteal potencial y la realizacion
de la conciencia critica, creativa y propositiva del pais y la region.
3. Dirigentes y cuadrosde los partidos politicos han ido recurriendo
a la Ciencia Politica como fuente de argumentos y fundamentos
cientificos para su praxis, analisis y programas; de empleo, ingreso
y prestigio. Incorporadosa las instituciones académicas,el cienti-
fico socialpolitizadoo el politico cientifizado o tecnificado, prac-
tican en aquéllas el proselitismo que amplia sus bases y refuerza
las ofertas y demandas y la expansion de la Ciencia Politica, asi
comointroduce desde fuera variedades (heterodoxas y ortodoxas)
del pensamientosocial y politico.
4. Instituciones publicas internacionales (ONU, UNESCO, OIT, CEPAL,
OEA,BID,etc.), cumplen un papelen favor de la CienciaPolitica y
otras disciplinas sociales. En su emergencia y desarrollo partici-
pan cientificos sociales exiliados como consecuencia de las gran-
descrisis y conflictos internacionales, en creciente interaccién con
politélogosy otros cientificos sociales latinoamericanos, en busca
de nuevas orientaciones, teorias y métodos.

Estos organismos son fuente de demanda deespecialistas y
profesionalesen lo sociopolitico; factor significativo enla institu-
cionalizaciény la profesionalizacién, y en el surgimiento de una
comunidadcientifica nacional y latinoamericana;lugar de refugio
y trabajo creativo para investigadoresafectadosporcrisis politi-
cas y econdmicas de suspaises de origen.  
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Diversidad de procedencias y orientacionesy condiciones favo-

rables contribuyen a integrar una diversidad de enfoques;a esti-

mular una vision y unareflexion critica acerca de la region como

un todo; diagnésticos y explicaciones sobre el subdesarrollo y la

dependencia externa y su posible superacion; proposicionesde poli-

ticas publicas. Ello se traduce en una masa de estudios globales,

refinamientos y previsiones de perspectivas tedricas, esquemas

analiticos, técnicas de investigacion. El avancecientifico y técnico

no excluye unavision realista y pragmatica. ;

Apoyosde organismosinternacionalesfacilitan lacreaciony el

funcionamiento deinstituciones regionalesde investigacion y ense-

fianza (v.g. FLACSO, CLACSO), y de institutos nacionales, en respues-

ta a la amenaza decrisis economicas, conflictos sociopoliticos y

regimenesautoritarios.

5. Universidades y fundaciones extranjeras (Estados Unidos, Eu-

ropa occidental, también la que fue Union Soviética aunque en

grado y con alcance menores), influyen considerablementeenel

mismosentido por confluencia de dos tendencias. Por una parte,

el relativo atraso inicial de la Ciencia Politica y otras disciplinas

en América Latina; la escasez de recursosy posibilidades,la nece-

sidad de ampliacién del acceso a niveles superiores de empleo,

ingresoy status; la respetabilidad de lo externo/desarrollado: todo

ello contribuye a dirigir un numero creciente de aspirantes a los

centrosdesarrollados.

Por otra parte, universidades y fundaciones extranjeras asu-

men un papelconsiderable en la formaci6n,la docencia y la inves-

tigacién, como resultante de un complejo de factores: hegemonia

de los Estados Unidosy peso de susintereses y objetivos; el im-

pactoinicial de la Revolucion Cubanay la influencia del marxis-

moenla década de 1970, comoretos a enfrentar en un contexto de

guerra fria; el mayorinterés por los problemas de América Latina

en los centros académicos de Estados Unidos y luego también de

Europa occidental. A ello se agregan:la fuerte institucionalizacion

de la Ciencia Politica en los centros académicos de paises desarro-

llados;el adelanto relativo de teorias, metodologias y técnicas; la

abundancia derecursos y la capacidad de difusién:las posibilida-

des ofrecidas de formacién, ocupaci6n, ingreso y status, en com-

paracin con las menoresposibilidades que en los mismosrubros

ofrecen y aseguran las sociedadesnacionales.
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II. Situacion de los productores

GenerRADOS y expandidospor esta constelacién de factores, una
creciente variedad de grupos profesionales, centros académicos,
programas y proyectos, tienden naturalmente a la ampliacion de
sus bases y fuerzas desde las actividades e instituciones en que se
insertan, y a las cuales manejan y controlan. Su naturaleza y situa-

cin estan ademas condicionadas por un conjunto de circunstancias.
Politélogos y socidlogospoliticos constituyen un segmento o

estrato reclutado y desarrollado primordialmente a partir y a tra-
vés de la clase media urbana, en mucho menorgradoenla clase
alta, casi nada en sectores populares rurales y urbanos. Susitua-
cion se caracteriza por la ambivalencia en la ubicacion social y en
la estructura de poder,enla identidad y la autoestima, en los valo-
res y las normas,las actitudes y comportamientos,las actividades
y los resultados.

Por una parte, junto con la perspectiva profesionalizante/
especializante, miembros de este segmento incorporan motivacio-
nes y patronesde rigorcientifico y técnico, y de idealismosocial y
politico, que provienen de la vocacion, del entrenamiento acadé-
mico,de la adquisicion de convicciones sobre el quehacer, de va-
lores de racionalidad e innovacion, de tendencia a unavisionhis-

torico-estructural. A ello se agregan:la incidencia dela pertenencia
aun estrato medioinestable y a sociedadesencrisis, la insuficien-
cia y el estancamiento del crecimiento; los conflictos politicos; las
amenazas(virtuales o actualizadas) de fuerzas regresivas y repre-
sivas; la emergencia de politicas e ideologias autopostuladas como
exclusivas y excluyentes. En un numero considerable de polit6logos
y socidlogos aparecen manifestaciones de frustracion y malestar,
actitudes criticas y de impugnacion, la disponibilidad como agen-
tes potenciales de cambio,las propensiones(discursivas 0 reales)
de tipo reformista 0 revolucionario. Estas tendencias no dejan de
coexistir con expresiones de voluntad de poder,de fascinacién por
las formas y sedes eficaces para lograrlo aunque sea como copar-
ticipacién subordinadao ilusoria.°

6 Sobrelosintelectuales y el poder, véanse Gunter W. Remmling,La sociologia de
Karl Mannheim, México, Fce, 1982; Franz Neumann,“Theintelligentsia in exile”, en
Paul Connerton,ed., Critical sociology, selected readings, Nueva York, Penguin Books,

1976; Giorgy Konrad e Ivan Szelenyi, La marche au pouvoir desintellectuels: le cas
des paysde |'Est, Paris, Seuil, 1979; Alvin Gouldner,Thefuture ofintellectuals and the
rise of the new class, Nueva York, Continuum, 1979; Jan Waclav Makhaiski, Le

socialismedesintellectuels, textes choisis, traduits et présentés par Alexandre Skirda,   
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Porotra parte, la composicion,la estructuracién y los modos
operativosdelos politélogosreflejan las caracteristicas de los seg-
mentossociales de origen, de la sociedad y de la situacion de
las ciencias enel sistema nacional. El sector de los politélogos (y
otros cientificos sociales) carece de integracién y homogeneidad
comogrupo yen susorientaciones y modosde actuar. Ello surge,
o esta condicionado,pordiferencias de origen, formacién, filiacio-

nes tedricas e ideologicas, trayectorias e inserciones institucio-
nales. A ello deben agregarselas restricciones ocupacionales;la
inseguridad social y la inestabilidad politica los resultantes con-
flictos entre individuosy grupos, porel reparto de recursos escasos
y por la ubicacion enla jerarquia de rangos, status y poderes.

Los politdlogosno Ilegan aserun nucleo relativamente articu-
lado, constituido en grandes cuerpos o reunido en instituciones

protectoras e influyentes. Tampoco logran constituirse en grupo
de interés o de presién, y menos atin de poder. En si mismos y
comoparte de grupos més ampliosdecientificossocialese intelec-
tuales en general, los politélogos no llegan a ser una capadeinte-
lectuales organicos, en relacién con algunaclase o institucién de

significacién, y por lo mismorara vez reciben y conservan un gra-

do significativo de reconocimiento y valoraci6n, aunque sea como
intelectuales inorganicos a la busqueda de algun lugar duradero y
confortable en el mundosocialy cultural.

En las condiciones prevalecientes de bajo nivel de la concien-
cia colectiva y del debate y el logro de consensos publicos sobre
problemas fundamentales de la sociedad,la necesidad y utilidad
de la existencia de los politélogos no resultan evidentes, ni para
amplios publicosni para sectores significativos e influyentes. No
se manifiesta la necesidad y conveniencia de quela vida social y
politica sea objeto legitimo de investigacion cientifica; esta posibili-
dad es negadapor grupos hegeménicosy dominantes, y no es com-
prendida ni asumida por las clases medias y populares. La vida
social y politica no llega a ser penetradaporelespiritu critico ni
por la mentalidad cientifica, lo que contribuye a incrementar la
baja transparencia o la opacidad que normalmentela caracteriza.

La imageny la praxis de los politdlogos tienden a aparecer
comoesotéricase irrelevantes, o revestidas de unaaureola inquie-

1971; Lewis S. Feuer, Ideology andthe ideologists, Nueva York, Harper & Row, 1975;

Lesintellectuels/La pensée anticipatrice, textes réunis par Christian Biegalski, Paris,
10/18, 1978 (Arguments, m); René Lourau, Le lapsus desintellectuels, Editions Privat,

1981.  
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tante de subversion (potencial o actual). Se constituyen con fre-

cuencia comoenclavestolerados en instituciones publicas y pri-
vadas, carentes de bases sélidas, de poder, de status e influencia;
afectados por diversas formas de terrorismo ideoldgico y discri-
minacion.

Se genera asien los politologos un sentimiento compuesto de
inseguridad, discontinuidad, desarraigo, aislamiento, inoperancia

e irrelevancia. Ello retroactia como refuerzo de los factores
disgregantes de aquéllos en tanto grupo; refuerza tendencias al
dogmatismoy la sectarizacién (profesional, ideoldgica,politica),
a la competencia por oportunidades y recursos, al entrechocar de
agrupamientosy deestrategias rivales y conflictivas.

La constelacién deinstituciones (Estado, Universidad, parti-
dospoliticos, organizacionesinternacionales, universidadesy fun-
daciones extranjeras) resultan ser a la vez factores, bases, polos y
marcosdela existencia y de las actividades de la Ciencia Politica
y los politélogos. Apoyan a unay otros, pero también los condicio-
nan, en lo referente a fuentes de demandasy ofertas, de estimulos

y disuasivos, de restricciones y sesgos, comoreflejo delosintereses,
necesidadesy limitaciones especificas de dichas instituciones.

Laactividad y la produccionde politélogos y socidlogospoli-
ticos tienden a depender, de modo predominante aunqueno exclu-
sivo,de las sefiales y presiones que provienen del contexto socio-
politico interno y del exterior. Se les solicita ante todo discursos
ideoldgicos, variedadesderetérica legitimadora y laudatoria; pero
tambiénanilisis criticos, interpretaciones, diagndsticos, propuestas
de soluciones, proyectos, para la praxis publica y privada en y
sobre la sociedad; elementos e instrumentosaptos para mejorar la
comprension,el controly la orientacion de las fuerzas, procesos y
conflictos que se dan enelpais, en funciondelosintereses, necesi-
dades y demandasdelas instituciones influyentes.

Las demandastienen asi un énfasis y un sesgo considerables
en lo retorico,lo ideolégico, pragmatico, proposicional, proyectivo
y previsional, en combinaciones cambiantes. Por las mismas razo-
nes, tienden a predominar las tomas deposicion, las discrepancias
cientificas e ideoldgico-politicas, la diversificacion y el enfrenta-

miento de enfoques, conclusionesy propuestas. Analisis y diagnos-
ticos, soluciones y formulas,proyectos, y los politologos produc-
tores, son sometidos en diferentes modos a la pruebade la accion

e implicadosen las luchas por el poder de élites y contraélites.
Estas tratan de imponer formas y usos de la Ciencia y la Sociolo-
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gia Politicas que se identifiquen con ellas y sus proyectos, las
apoyen, o por lo menosnolessignifiquen desafios y peligros la-
tentes o manifiestos;y a la inversa, para bloquear las consideradas
indeseables.

Ello se ha traducido en la diversificacién disciplinaria e

institucional. Las Ciencias Sociales, incluso la Ciencia Politica,

tienden a reafirmar su existencia, legitimidad y autonomia.Se di-

socian y especializan en instituciones; pretenden la hegemonia,el

autoencerramiento respecto de sus equivalentes rivales, la inva-

sién de sus campos y mercados,las tendencias a la absorcién e

integraciOn de sus contribuciones.

Elementos de una tipologia

Bajo todos estos condicionamientos o determinacionessurge y se

desarrolla unatipologia de actores de la Ciencia y la Sociologia

Politicas:
1. El cientifico politico en sentido estricto, que no se permite a si

mismo,o al que nosele permite,la incursionenla politica, vivien-

do paraella o incluso de ella. Autolimitadoal cultivo de la Ciencia

Politica, la vive como auténomae incondicionada, poseedora de

un paradigmacientifico-técnico en el examen y manejo delo poli-

tico, capaz de proporcionar un conocimiento objetivo, empirico,

racional, desideologizado. Esta categoria —con evidentes excep-

ciones— tiende al desarrollo de teorias, metodologias, técnicas,

tematicas, investigaciones, segtin patrones provenientesde los

centros desarrollados: v.g. economia neoclasica, econometria,

estructuralismo, funcionalismo, teorias de la modernizaciony del

desarrollo politico, teoria de los sistemas, etcétera.

2. El politalogo puede escucharlos cantosdesirenasdel poder po-

litico y del Estado y, sin dejar de serlo, tratar de trasmutarse en

politico, para disfrutar de lo mejor de los dos mundos,el de la

cienciayel del involucramiento en problemasy procesospoliticos

reales. La praxis politica se va volviendo predominante o exclu-

yente de la dedicacién a la Ciencia Politica, y la contribucién de

ésta demuestra no garantizar necesariamentela eficacia en la acci6n.

3. El politélogo-tecnoburocrata pretendela independencia,el mo-

nopolio de la capacidad cientifica y la eficacia técnica para la

solucion de los problemas;el realismo pragmatico, la neutralidad

valorativay el apoliticismo; la representacin delos intereses na-

cionales; la funcion de arbitraje racional e imparcial en el manejo  
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de los conflictos. Esta autoproclamacién de capacidadesy aspira-
cionesjustifica las expectativas de gocede status, influencia, poder,
liderazgo; la busqueda de la cooptaciény la insercién en posicio-
nes institucionales.E] objetivoes la participacién en el gobierno y
administracion del Estado, o de grandes instituciones y corpora-
ciones privadas, como idedlogo o comunicador 0, en el mejor de
los casos, como poder detras del trono y consejero delprincipe.
4. El politélogo comprometido se encuentra en todo el espectro
ideolégico-politico, aunque con el predominio del intelectual cri-
tico, militante, reformista 0 revolucionario, dirigente o miembro

de partido o aliado independiente. Bajola influenciao identifica-
cin en mayor o menorgrado con alguna variedad del marxismo-
leninismo-estalinismo-maoismo,el polit6logo comprometido niega
la neutralidad valorativa; se exige y exige el compromiso, la toma
de posicion respecto de intereses, valores, normas, patrones de

accion. Se define al servicio de clases, ideologias, proyectos poli-
ticos, en especial a través de la mediacion de un partido, grupo o

secta en subordinacion a su direccion y aparato, su doctrina, su
programay sus acciones. Procede a unadefinicin autoritaria de
la ortodoxia y, en funcidéndeella, de la verdaden teoria y practica.

Su aceptacion e imposicion del dogmatismobloquealainvestiga-
cion,el analisis critico, la imaginacién socioldgicay politica. La
Ciencia Politica aplicada, el pensamiento social subordinado a la
praxis de los aparatos, son privilegiadossobrela reflexion teorica,
la investigacion empirica, la produccion de conocimientos con-
fiables, las evaluaciones criticas, la propuesta de alternativas.

Notable confirmacion de estas limitaciones es la evasion,pri-
merodel andlisis cientifico de las producciones marxista-leninistas
y de los regimenesestalinistas, y luego de su colapso; incluso las
insuficiencias y distorsiones de su explicacion.

Las diversidades y conflictos se dan entre los profesionales y
especialistas definidospor disciplinas y tematicas,y en el interior
de ellas, reforzadas unas y otros, primero, por la inexistencia de
paradigmasunicos, compartibles en diversos grados; y luego por
la crisis de éstos y los diversos intentospor superarla, todo lo cual
pasa integrar la crisis de la Ciencia Politica mismay sus profesio-
nales. La crisis de los paradigmasafectaa las tradicionesy corrien-
tes anglosajonas, eurocontinentales y marxistas de variada con-
fesion.

El predominiodela tradiciony corriente anglosajonas durante
las primeras décadas dela posguerra se evidencia en la hegemonia
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del conductismo, desplegado en una diversidad de tendencias
(hiperempirismo,teoria abstracta, funcionalismo,sistemismo). Esta

area tematicase caracteriza por el descuidodel caracter especifico
y el papel peculiar del Estado, absorbidoen los no siempre coinci-
dentes conceptos desistemapolitico o de gobierno.El intento de
superacion delacrisis de este paradigmalleva a la apertura de las
investigacionessobreel pluralismo del poder y los micropoderes.

La tradicién y corriente euroccidentales o eurocontinentales
(Francia, Alemania, Italia) se encarnan y ejemplifican en los estu-
dios de Ciencia Juridico-Politica, Derecho Constitucional y

Filosofia Juridico-Politica. Su crisis y los intentos de superarla
llevan a una recuperaciondel andlisis sociolégico-politico del Es-
tado, y a la apertura de nuevas escuelas-orientacionesen el anali-
sis del poder (Foucault, anti-psiquiatria, freudo-marxismo,anti-
institucionalismo,etcétera).

La decadenciade la ideologia del marxismo-leninismo-estali-
nismo, enmascarada como paradigmacientifico, culmina con el

colapso del régimen soviético y de la mayorparte de los regime-

nes mas o menossatelizados que se crearon a imagen y semejanza
y bajo la imposicién de aquél, con una consecuencia catastrofica
para las Ciencias Sociales y los paradigmas que se esfuerzan por
superar suspropiascrisis. La catastrofe provienede la doble amal-
gama identificacién, entre la teoria de Marx y la ideologia mar-
xista-leninista, y entre el proyecto histdrico del socialismo y el
totalitarismo soviético. Entre los escombroshistoricos del estali-
nismo ideolégico-politico-estatista se van cumpliendo esfuerzos
—insuficientes en comparacion con la magnitud del desastre— de
recuperacion ydesarrollo de lo rescatable de dichateoria cientifi-
ca y de dicho proyecto historico.

Las diversidades,divergenciasy conflictos se han ido sin em-
bargo entrelazando confactores y tendencias de integracion, que
cortan transversalmente las contraposiciones aparentemente
irreductibles, y dan lugar a nuevas configuraciones.En tal sentido
operan,ante todo,las similitudes de origen social, de formacion y
trayectoria, de modosy objetivos. Se comparte la creencia en la
disponibilidad de capacidadescientificas y técnicas, y de suutili-
dad parala orientacion dela sociedad,el Estadoy el desarrollo de
acuerdo con una racionalidad dada,y para el logro de influencia y
participacion enlo politico-administrativo. Los diferentes grupos
profesionales han sido puestosa pruebaporlosintentos, conflic-
tos ycrisis de las Ultimas décadas y sus consecuencias. Se insertan  
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en las mismaso similares instituciones; se ven obligados a com-
partir recursos y posibilidades, y a enfrentar los mismos0 simila-
Tes rlesgos y amenazas. Comparten el manejo deteorias, métodos,
técnicas, problemasy proyectos. El pluralismo de paradigmas y
las divergencias, debates y criticas, inducen a la confrontacion de
perspectivas, esfuerzos y productos, al reconocimiento de preocu-
paciones compartidas porlas cuestiones fundamentalesdela poli-
tica y el Estadoy suscrisis en los respectivospaises y en la region
latinoamericana.

III, El debate de la cientificidad

Los politélogos y socidlogos politicos comparten unacrisis, de
ellos comocategoria y papel, y como modalidaddepraxis profe-
sional-especializante. Necesitan reforzar la propia identidad y
redefinir su papel, y sus funciones, en relacién con varias dimen-
siones (y sus nexose interacciones), respecto de sus relaciones
consigo mismo y con la sociedad y el Estado; con las ciencias
fisico-naturales; con las otras ciencias humanas y sociales. Estas

definiciones conllevan naturalmentela cuestién dela cientificidad
de las ciencias humanasy sociales.

Antetodo,el politdlogo debe redefinir o reafirmarsu relacién
consigo mismo,sus valores y sus normas, su autovisién, y con
referenciaa los principalesactores, fuerzas, estructuras, procesos,
alternativas y opciones, de la sociedady el sistemapolitico.

La CienciaPolitica y sus practicantes deben ademas mantener
y elaborar la pretensién la reivindicacién de su cientificidad. La
cuestion ha sido perturbada y oscurecidaporlas creenciasy acti-
tudes de la mayoriade los cientificos fisico-naturales bajo la in-
fluencia del cientificismo como ideologia corporativaporhostili-
dades ideoldgicas y politicas y por limitaciones de los propios
cientificos sociales.’

La ideologia del cientificismo concibe la ciencia comoun sis-

tema auténomoy autodeterminado,aisladodelresto del universo
social, independiente de consideraciones(socioculturales, econd-

micas, ideoldgicas,politicas) ajenas a él mismo.La ciencia ocu-

paria un espacio autonomoy se desarrollaria exclusivamente con
su propia logica y dinamica. El resto del sistema social manten-

7 He tratado esta cuestién en Marcos Kaplan, Modelos mundiales y participacién
social, México, rce, 1974; Marcos Kaplan, Estado y sociedad, México, uNAM, 1978;
Marcos Kaplan, Ciencia, sociedady desarrollo.  
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dria unarelacién de exterioridad y yuxtaposicion, una influencia
externa de apoyoo de freno, respecto de unaciencia autocolocada
por encimadela historia, la sociedad,los sistemas, intereses, con-

tradicciones y conflictos.
La ciencia es ademasidentificada conla investigacion de una

verdad absoluta, racional y universal. Se la reduce a un conjunto

de conocimientos (teorias, leyes, resultados experimentales,

metodologias, técnicas), verificados y establecidos por unalarga

practica colectiva, mediante métodos probados,rigurosos y uni-

versales. Todo ello, logrado y lograble solo por especialistas.

Asi concebida, la ciencia pretendeserla unica formalegitima de

racionalidad, lo que la distingue de otros modos de conocimiento

(practico,filosdfico, mistico,artistico, politico). El conocimiento cien-

tifico es buscado en relacion con todarealidad (fisica, bioldgica,

humana,social) como sistema de unidades elementales, captable

fisicamente; repetible a voluntad en condiciones de laboratorio;

formalizable, matematizable, modelizable. El conocimiento cien-

tifico puede y debe ser fragmentado en parcelas y en especialida-

des que se ocupan de ellas, ambas subdivisibles y sometidas al

patrimonio exclusivo,la autoridad feudal y la indiscutible compe-

tencia de expertos, los tnicos que saben y estan capacitadospara

comprenderproblemas y lograr sus soluciones. Todo lo asi defini-

do, investigado y expresado, y sdlo ello, es aceptado como

detentador de objetividad, verdad, universalidad, validez, legiti-

midad.
Correlativamente, se excluye de la realidad y dela racionali-

dad todo lo que noretine aquellos requisitos y, por lo tanto, no

puede ser englobado enunateoria cientifica: praxis, vida cotidia-

na, sensaciones,emotividad, experiencias, gran parte de lo practico-

sensible, especulacion, subjetividad,instinto, intuicién, ética.

Definida de esta manera, la ciencia tiende a contraponerse a

todo lo que sea acontecimientos, conflictos, novedady relatividad

historicas, excepcionalidad, contingencia;se las ignora, desdefia,

margina,o se las evaliia comoresiduales, incluso patoldgicas. La

realidadresulta asi fracturada en dos esferas separadas y mutua-

mente excluyentes. Todoello tiene incidencias restrictivas y ne-

gativas en los politélogos mismos,en sus equivalentes de las otras

ciencias humanas y sociales y en sus interrelaciones.

A la sombraescéptica y negativa que sobrela identidad y la

autoimagen delospolitélogos(y sobre los otros cientificos socia-

les) arrojan las ciencias fisico-naturales y la ideologia del cienti-  
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ficismo, se agreganel peso y las coaccionesdelos intereses crea-
dos, los prejuicios, los malentendidos, la ignorancialisa y llana,
sobre todo las reservas y sospechas. Como bien destaca Anthony

Giddens, la construccion y la proposicion de interpretaciones de
la realidad social ponen en juego, mucho mas directamente que
las Ciencias-Fisico-Naturales, fuerzas sociales y politicas; se ocu-
pan pordefinicion de objetos controversiales y conflictivos en la
sociedad. La actividad de la Ciencia y la Sociologia Politica se
caracteriza por disputas continuas sobre su naturaleza misma, con-
cepcionesrivales sobre enfoques y analisis, debates permanentes,
la frecuente falta de consenso sobre problemasy solucionesposi-

bles. Prevalece asi una imagendela Ciencia Politica como rebelde
o subversiva.®

“Lo que esta en juego en las ciencias sociales —dice Maurice
Godelier— es que sin ellas no se puede conocer realmente de una

manera que escape losprejuicios, a los malentendidos,a la igno-
rancia, las sociedades que componenconla nuestra el mundo en
que vivimos’”’. Por lo mismo, se puede

comprenderlas reservas, las sospechasincluso, que rodean a menudoa las

ciencias del hombre. Dado quesutareaes construir y proponerinterpretacio-

nes de la realidad social, ellas ponen en juego, mucho mas directamente

que las ciencias exactas, las fuerzas sociales y politicas que trabajan en

nuestras sociedades, y son, por este hecho, el objeto de debates y luchas

que nunca puedenlimitarse al inico dominiode la epistemologia, sino que

son inmediatamente ideoldgicas y politicas.”

Dentrodela tradicién de la Ciencia y la Sociologia Politica,
una corriente representada por Auguste Comte, Emile Durkheim
y muchosotroscontinuadores, ante la importanciade la ciencia y
la tecnologia, sus logros especificos y sus contribuciones a los
cambiossociopoliticos, ha buscado duplicar tales éxitos en el es-
tudio de los asuntos humanosy sociales. En esta orientacion se
presuponey afirma la comunidad de légica y método entre ambos
camposcientificos, la posibilidad de descubrir leyes universales,

similaresa las de las ciencias fisico-naturales, que rijan los fené-
menosparticulares, y permitan controlar los acontecimientos y

*® Véase Anthony Giddens, Sociology, a briefbut critical introduction, Nueva York,
Harcourt Brace Jovanovich College Publishers, 1987, capitulo 1.

° Maurice Godelier, Les sciences de l'hommeet de la société en France, analyseet
propositions pur une politique nouvelle, Paris, La Documentation Frangaise, 1982,
pp. 22ss.   
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conformar el destino socialy politico. En esta perspectiva, la Cien-
cia Politica seria modelable de conformidad con ciencias fisico-
naturales,a través de la copia y aplicacion de métodos, técnicas y
objetivos.

Porel contrario, es indispensablereivindicar el caracterlegiti-
mamentecientifico de la Ciencia Politica, pero con requerimien-
tos, supuestos, caracteres e implicaciones diferentes en parte de
los de las ciencias fisico-naturales. Comoéstas, la Ciencia Politi-
ca trata con una materia y una tematica compuestas de hechosobser-
vables, susceptibles de investigacién empirica, cuyo sentido pue-
de ser formulado mediante teorias y generalizaciones.

Al mismotiempo, sin embargo, como también observa Gid-

dens, los seres humanosy las conductas y procesos sociales no
son lo mismo que los objetos materiales en la naturaleza; su estu-
dio difiere en importantes modosdel estudio de los fenémenos
naturales.

El observador de los fenémenossociales y politicos es parte
de los hechos dela realidad observada, a los que hasta cierto punto
modifica con sus actos de observacién y las conclusionesextrai-
das. La sociedad, los “hechossociales”, no son enfocables como
objetos o acontecimientos naturales. Las sociedadessolo existen
en tanto son creadasyrecreadas enlas propias acciones humanas.

Se da en efecto una doble implicacién de los individuos las
instituciones. Por unaparte, los seres humanoscrean la sociedad
al mismo tiempo que son creadosporella. Las instituciones, el
sistema social, son conjuntosde patronesde actividadesy relacio-
nes sociales (entre individuos y grupos); se reproducenenel tiem-
po yel espacio, mediante la repeticion de patrones similares por
actores separadosunosdeotrosen el tiempo el espacio. El pau-
tado de sistemas sociales sdlo existe en tanto que los individuos
repiten activamente formasparticulares de conducta de un tiempo
y espacio a otros.

Porotra parte, insiste Giddens,las implicacionespracticas de
la Ciencia Politica (y de las otras Ciencias Sociales), no son ni
puedenser directamenteparalelas a los usos tecnoldgicosde las
ciencias fisico-naturales. Los seres humanosnoselimitan a vivir
en la sociedad la historia. Su comprension dela unay laotra es
parte integrante de la propia sociedad y dela propia historia, y de
lo que ellas puedenllegar a ser. Resulta asi insatisfactoria la idea
comtiana, tan grata a los tecnoburdécratas de toda confesion, de
preverpara poder, mediante una tecnologia o ingenieria social. El
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profesional de la Ciencia Politica (y de las otras Ciencias Socia-
les) se dirige a otros seres humanos, no a un mundoinerte de obje-
tos. Al mostrar lo que puede parecer a los implicados comoinevi-
table e inmodificable —como unaley de la naturaleza—, se lo
revela productosocial-histérico, lo que otorga al andlisis sociold-
gico-politico un posible papel emancipatorio.'°

La Ciencia Politica, como antesse dijo, es legitimamente cien-
cia, pero con requerimientos, supuestos, caracteres, implicaciones
diferentes, en parte delas ciencias fisico-naturales. No reposa sobre
unaracionalidad epistemoldgica totalmentediferente de las cien-
cias fisico-naturales, ni sobre métodos imperfectos 0 ajenos res-

pecto deellas.
La tarea fundamental de la Ciencia Politica, como de cual-

quierotra ciencia social, es

analizar las condiciones de produccion y de transformaciéndela existen-

cia social de la humanidad bajo sus formas colectivas e individuales. Y lo

hacen esforzandose cada vez maspor descubrir el sentido que estas condi-

ciones de existencia tienen para quieneslas viven directamente o para quie-
neslas observan desdeel exterior, ya sea a partir de otra época (Historia) 0

de otra sociedad (Antropologia), o incluso [...] dandose el equivalente de

esta distancia epistemolégica mediante paradigmas tedricos y metodologias

estrictas.'!

La Ciencia Politica debe “reconstruir”los hechos, darles sen-

tido en el campo de unateoria, de un conjunto de hipdtesis, de

procedimientos de exameny de métodos de andlisis. Debe seguir

la evoluci6én de estos hechos, determinar la naturaleza de los cam-

bios observados, aprehendiendolos acontecimientosenseries que
les den lugar y significado. Debe descubrir las propiedades subje-

tivas de los sistemas derelacionesanalizadas, para deducirlas le-

yes de su transformacion.
La CienciaPolitica debe liberarse de los limites impuestos por

lo familiar y aparente. Debe buscar, masalla de las razonesvisi-

bles quese percibeny analizan,el orden que las funda y que repo-

sa sobrela légica a descubrirdelas estructurasy de su articulacion

en un sistema,delas fuerzas y procesossociales, como definicion

de la naturaleza de un objeto, una relacién o un conjunto dados.

Por consiguiente, y en términos operativos,la Ciencia Politica debe

‘Giddens, Sociology, capitulo 1.
"Godelier, Les sciences de |'hommeet de la société en France.   
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también partir de conjuntos de datos lo mas vastos posible y re-
unirlos en campos0 series.

Si la Ciencia Politica es tan ciencia comolas fisico-naturales,

se diferencia de ellas —enfatiza Godelier— en que su unico labo-
ratorio es lo quela historia produjo y produce,es decirla diversi-
dad de las formas y las practicas sociales, pero que no son
transportables a maquinas ni sometibles a técnicas de observacion
y experimentacion, ni reproducibles a voluntad en un laboratorio
de practicas sociales, como tampocoesposible la experimenta-
ciénartificial de nuevasrelacionessociales.

Pese a ello, la Ciencia Politica tiene y puede tener un “nucleo
duro de racionalidad”, un conjunto de practicas rigurosas. Estas se
refieren a la recoleccién y archivo minucioso de datos; a la con-
frontacionde las variaciones deresultados con las variaciones de
condiciones ecoldgicas e historicas de su produccion;a la capta-
cion de invariantes.

La legitima pretension de la Ciencia Politica comotal contri-
buyea fundarla exigencia del pluralismo, y el rechazo de todo lo
que sea autoritarismo, dogmatismo,escolasticismo, reduccionismo.
La Ciencia Politica no puede pretender agotar lo real, ni encerrar
su objeto en paradigmasrigidos. Esta condenadaa la apertura,al
inacabamiento,a la incertidumbre,a la extensibilidad de lo desco-
nocido,al interminable esfuerzo de conocimiento. Ella no puede
ni debe encerrarseen el aislamiento y en el exclusivismo feudal de
un ambito restringido bajo monopolio de los especialistas certifi-
cados, sino considerarse parte del esfuerzo de surgimiento y evo-
lucién de una ciencia del hombre y de la sociedad que hoy no es
edificio a terminar, sino teoria y practica a construir y realizar, y
cuyo problemano es la maduracionsino el nacimiento. Elreto y la
exigencia implican unareestructuracion de la configuracion gene-
ral del saber al respecto; la creacién y extension de brechas en los
paradigmas cerrados;la apertura de cada dominio del conocimiento
hacia los otros; la primacia de un pensamiento y de unateoria de
tipo transdisciplinario que tengan como punto dereferencia y ob-
jeto los sistemasabiertos, multidimensionales y complejos.'”

Ello plantea la necesidad de abrir y desarrollarel dialogoentre
ciencias humanasy sociales y ciencias fisico-naturales,en la pers-
pectiva —conilustres precursores enlos padres fundadoresde las

'2 Véase Edgar Morin, Le paradigme perdu: la nature humaine, Paris, Seuil, 1973.
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Ciencias Sociales— de la unidadde lo natural y lo humano-social-
histérico. En las palabras de Serge Moscovici,

la unidaddelas ciencias no significa quelas ciencias sociales debenseguir el

modelo de las ciencias de la naturaleza, sino que deben rehacerse, en el

con-texto de la unidady deJa interioridad, todas las ciencias que se han

constituido en el contexto de la separacién de la naturaleza y dela cultura,

de la exterioridad del hombrey dela naturaleza."*

Corrobora Godelier:

Las ciencias del hombrey de la sociedad no puedendesarrollarse fuera o

en contra del movimiento delas ciencias exactas, dirigidas hacia el conoci-

miento del universo fisico, de la naturaleza, de la vida [...] Se impone a

fines de este siglo xx, mds que nunca,el intercambio permanente de los

conocimientos y la cooperacién de las investigaciones entre las ciencias

del hombre las ciencias de la naturaleza. Por razones epistemoldgicas

fundamentales es imposible queuna cienciasocial particular pueda desa-

rrollarse sola y en detrimentodelas otras, y es necesario, en el cuadro de

unapolitica cientifica, velar por el desarrollo complementario y el inter-

cambio reciproco de todas estas disciplinas. Este recuerdo dela interde-

pendencia delas ciencias bastaria para subrayarel peligro que habria de

privilegiar algunas de ellas bajo el pretexto que responden mas directa-

mente a una demandasocial.'*

Poriguales o similares razones se impone ampliar y profundi-
zarel dialogo y la colaboraci6nentre la Ciencia Politicay las otras
Ciencias Sociales. La division del trabajo, la profesionalizacion

y la especializacion,la institucionalizacion,han tendidoa disociar
la Ciencia Politica de las otras Ciencias Sociales y de sus ambitos
y tareas, contribuyendoa la fragmentacion e insuficiencia de los
resultados y avances. No puede olvidarse que la sociedad,la poli-
tica, el Estado, estan constituidos por entrelazamientos, nexos,
interaccionesde fuerzas, estructuras y procesos de todotipo. Exis-
te por ello una comunidadde objeto y preocupaciones. No hay en

cambio divisiones definidas entre la Ciencia Politica y sus disci-

plinas hermanas,ni es deseable que existan. La division intelec-

tual del trabajo es justificable s6lo de modo muygeneral. Las ins-

tituciones de un area estan conectadas conlas delasotras areas;

'3 Serge Moscovici, Hommes domestiques et hommes sauvages, Paris, Union

Générale d’Editions, 1970 (Collection 10/18).
'4 Godelier, Les sciences de |'hommeetde la société en France.   
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unas influyen sobrelas otras y son influidasporellas. La interde-
pendenciaprohibeprivilegiar una delas ciencias, bajo cualquier
justificativo o pretexto. Es necesario velar por el desarrollo com-
plementario,el intercambio reciproco,la interfertilizacién, a par-
tir y a través de la apertura mutua, el didlogo,la inter o la trans-
disciplinariedad.

Finalmente, toda preocupacién y esfuerzopor el avance de la
Ciencia Politica debe incluir una definicién de temas prioritarios,
y establecer y aplicar patronesracionales y precisos en cuanto a
las interrelaciones entre investigacion basica e investigacién apli-
cada, entre Ciencia Politica, Teoria Politica y Filosofia Politica.

Cuestion ésta que excede los limites de espacio y tiempo deeste
trabajo y requiere un tratamiento separado.

 

Cuadernos Americanos, nim. 70 (marzo-abril 1998), pp. 141-149.

Intelectuales “democratas”
contra “comunistas”:

,unestilo peculiar de polemizar?

Por Kristine VANDEN BERGHE

Universidad Catolica de Lovaina (K.U. Leuven), Bélgica

Durantelosafios cincuenta y sesenta, las tensiones politicas de
la guerra fria repercuten intensamente en el campocultural. Tanto
es asi que es legitimo considerar esa guerra también como una
guerra de palabras, cuyos protagonistas, ademas de politicos, son
intelectuales: escritoresy artistas organizan eventosora para defen-
der el comunismo,ora en apoyo al campooccidental. De tal modo
se instaura progresivamente una dialéctica de instituciones cultu-
rales competidoras entre los dos bloques politicos.' En el marco
de esta competencia, un grupo de intelectuales occidentales funda
en Berlin el Congreso porla Libertad de la Cultura (cLc).? Desde

1950 hastafinesde losafios sesenta el cLc toma numerosasinicia-
tivas: organiza coloquios y happenings, financiaviajes deintelec-
tuales “demécratas” y crea en algunosafios una extensa red de
revistas en el mundoentero.’ Entreellas se encuentran las latino-
americanas Cuadernos (Paris, 1953-1965) y su sucesora Mundo

Nuevo (Paris/BuenosAires, 1966-1971), Examen (México, 1958-

1962), Cadernos Brasileiros (Rio de Janeiro 1959-1970)y la re-
vista de ciencias sociales Aportes (1966-1972). En la década de

'Ensu estudio De Intellectuelen. Een geschiedenis van hetliteraire engagement.
1898-1968, Los intelectuales. Una historia del compromisoliterario (1898-1968),
Amsterdam, Meulenhoff, 1989, Thomas von Vegesackdescribe estas instituciones cul-

turales competidoras. Entre ellas encontramosal ren-club, la Organizacién de Escritores
para la Defensa de la Cultura, el Congrés National des Ecrivains, la Comunita Europea
degli Scrittori y el Congreso porla Libertad de la Cultura.

2 Los doshistoriadores del cic son Peter Coleman, The liberal conspiracy: the
Congressfor Cultural Freedom andthe strugglefor the mind ofpostwar Europe, Nueva
York, The Free Press/MacMillan, 1989, y el socidlogo francés Pierre Grémion,
Intelligence de |'anticommunisme,Paris, Fayard, 1995.

> Grémionapunta haciala resonanciade esta red de revistas y sugiere que alcanza-
ron la cantidad de 20 0 25 hacia 1960: “Lestitres les plus intéressants etles plus stables
sont alors Der Monat, Preuves, Cuadernos, Encounter, Forum, Jiju, Quadrant, Survey,
China Quarterly, Tempo Presente, Cuadernos Brasilieros [sic], Minerva, Comment,
Hiwar, Black Orpheus, Sassangue, Transition, Mundo Nuevo”, p. 398.

‘ Esta revista brasilefia es el objeto de mi estudio /ntelectuales y anticomunismo.
La revista Cadernos Brasileiros (1959-1970), Leuven University Press, 1997.
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los sesenta muchossectores intelectuales, y en particular los pro-
cubanos, fulminan agrios comentarios contraesasrevistas, recha-

zandolas comoaliadas del imperialismo capitalista.’ Pero estas
revistas del cic si funcionan comoblancode ataques, también con-

traatacan sin tregua a intelectuales que simpatizan con la URSS 0
con Cuba.°

Sin embargo, por mas ofensivos que sean, los ensayos contra

esos intelectuales, a quienes los autodenominados “democratas”
estigmatizan como “comunistas”, integran simultaneamente ele-
mentos prudentementedefensivos.Enlas lineas siguientes me pro-
pongoilustrar tal ambigiiedad mediante el andlisis de cuatro
ensayosy relacionar sus resultados con algunos comentarios del
socidlogo francés Pierre Bourdieu. Lostextos analizados son “Vie-
jos-nuevos Estados en Hispanoameérica”del peruano Luis Alberto
Sanchez (Cadernos Brasileiros, nam. 2, 1959, y Cuadernos, nam.

34, 1959), “Sartre e a ditaduracastrista”delitaliano Ignazio Silone
(Cadernos Brasileiros, nim. 10, 1961), “gY ese Neruda acusa a

Betancourt?” del espafiol Julian Gorkin (Cadernos Brasileiros,

num. 10, 1961, Cuadernos, nim.9, 1954 y Examen, nim. 21, 1961)

y “César Vallejo, ;poeta comunista?” de Stefan Baciu, rumano
naturalizado brasilefio (Cadernos Brasileiros, nim. 14, 1962).’

Esosensayistas, que tratan asuntos de América Latina y escriben
en varias revistas del cLc, son originarios de diferentes paises y
continentes. Sin embargo, esta circunstancia no acarrea mayores
diferencias discursivas. Al contrario, los argumentos usados en
sus polémicasindican queenellas la identidadinstitucional e ideo-
logica es mas determinante quela procedencia geografica.

Ofensiva

Lasacusaciones mas manifiestas tienen por objeto la inconsecuen-
cia de los intelectuales comunistas. Los democratas confrontan la
lucha porla libertad de esosintelectuales con su adhesion al comu-
nismo,posicioncaracterizada porunalibertad muy limitada. Recu-

5 Para un anilisis de la polémica en torno a Cuadernos y Mundo Nuevo, véase mi
contribuci6n “La institucién como metéfora del discurso” en Literaturay Poder, Lovaina,

University Press, 1995.
6 Estos contraataques suelen publicarse en mds de unarevista delcic,lo cual per-

mite hablar de una genuinared de revistas.
7 Los rasgos discursivos especificos que se observan en estos ensayos también

caracterizan otros muchostextos en las revistas estudiadas. Es mas, miestudio de
CadernosBrasileiros demuestra quese trata de rasgos constantes en dicharevista.
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rriendoa la retoricade la sorpresa, Silone acentuala distancia en-

tre realidad y expectativas y subrayalas inconsecuencias de Sartre.
Masespecificamenteatribuye esa distancia a la incompatibilidad
entre la defensa que hace Sartre dela libertad y el apoyo que brin-
da al régimencastrista que niegala libertad al pueblo: “O que
surpreende€ a facilidade com que um homemtao livre e despren-
dido como Jean-PaulSartre admite o sacrificio da liberdadepoliti-
ca dos cubanos nopretenso interésse da revolucdo agraria”
(Cadernos Brasileiros, nim. 10, p. 4).

Silone sostiene portanto que Sartre admite la ausenciadeliber-
tad en Cubay la acepta a condicién de queesofacilite la reforma
agraria. No obstante, en el articulo de L ‘Express al cual el ensayo
de Silone quiere ser una respuesta polémica, Sartre reacciona con-
tra un discurso que niega la existencia de democracia en Cuba:
“La propagande américaine ne pouvaitpas se contenterde présenter
Castro commeun tyran sanguinaire et un antidémocrate.II a fallu
expliquerun peusapolitique. Alors,il est devenu un ‘communiste””
(L’Express, 20/4/1961, p. 9).

También Gorkin apunta a la incoherencia de su adversario,

Neruda. Segunel espafiol, Canto general es un texto emancipador.
En cambio, el comunismoes violentoy represivo. Esdificil, por
consiguiente, entender que Nerudase adhiera al comunismo:

Cuandoen su Canto generalsus ancestros araucanosse levantan,conlegi-
tima y justiciera iracundia, contra los conquistadores espafioles y, confun-

diendo pasadoy presente, contra las tiranias y las opresiones, contra los

soldadosde hierroy sus perros antropéfagos, mesiento fraterno y solidario

suyo.Pero en seguida pienso en los conquistadoresdel brutal Stalin, en sus

milicianos de la NKvp y en sus perros de los campos de concentracién que

medio cubrenla inmensa extensi6nsoviética, y siento indignacién contrael

poeta militante que encubrey justifica todo esto (Examen, num. 2,p. 21).

Pero el reproche mas fuerte contra el intelectual comunista no
concierne tanto a su incoherencia comoal motivo de ésta. Aqui se
haceninsinuacionesque rebasan los adjetivos peyorativos y llegan
a socavar la condicién mismadelintelectual. Segin los autores
demécratas,es inicamenteel interés mutuoel que cimenta la alian-
za entre intelectualidad y comunismo. Asimismo excluyen implici-
tamente que el intelectual puedaestar a favor de Castro o de la
URSSpor motivos ideolégicos. Es mas,esta posibilidad ni siquie-
ra se menciona. En otras palabras, la opcidnpolitica del intelec-
tual procomunista noes considerada organicasino utilitaria.
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En el discurso democrata, el interés financiero que mueveal

oponente comunista se pone de relieve mediante el uso del léxico
econdmico. Gorkin recuerda los fondos financieros de Neruda,

sefialando queel poeta hizo fortuna comotantosotros intelectua-
les en pro del comunismo. Cuenta cémo los comunistas organiza-
ron unafiesta para el cumpleafios del poeta. En esa ocasion tam-
bién fue Ilya Ehrenburg a Santiago:

Le llevaba a Neruda el Premio Stalin, consistente en unos cinco millones
de pesos chilenos —un millén porcadadiez afios de vida del laureado.El
millonario soviético ha convertido asi en millonario a su compadrechileno.

Repareseen este hecho: auténticos millonarios entre los poetas losescri-

tores solo se encuentran hoy enesareligiénanticapitalista que es el comu-

nismo (Examen, num. 2,p. 23).

Porsulado, el peruano Luis Alberto Sanchezsefiala el anhelo
de capital simbdlico, fama y prestigio, en muchosintelectuales
latinoamericanos. Ellos, temerososde la indiferencia socialista 0
democratica para los intelectuales,“se recuestan en la extremaiz-
quierdao en la extremaderecha;en todo caso,en quien les prome-
te 0 garantiza una retribucién adecuada en bienes materiales o

inmateriales, pero, en todo caso, en beneficios” (Cuadernos, su-

plemento del num.34, p. 68).
Los ensayistas asociadosal cLc observan unay otra vez que la

relaciOn utilitaria es reciproca, que beneficia tanto al intelectual
comoalpolitico: si la intelectualidad consigue beneficios mate-
riales —o capital econdmico— porsu apoyo al comunismo,los
politicos comunistas se aprovechan del apoyo intelectual en sus
relaciones publicas y consiguen capital simbolico, ideol6gico me-
diante ese apoyo. Deahi quelas tacticas comunistas se describen
en términos mercadotécnicos, ligados con el capitalismo. Gorkin
sefiala esta semejanza en relacién con Neruda. Sostiene que los
comunistas crean un “bonzo”intelectual en cada pais y quela selec-
cion de tales “bonzos”se basaen criterios ante todo mercantiles:
escogena escritores jévenes o de edad media que puedan servir
largo tiempo y que, por consiguiente, rinden mucho: “Losjefes
del anticapitalismo lo capitalizan todo;para ellos los viejos tienen
un relativointerés y prefieren hacersus inversiones en hombres de
edad media y, como hacen las compafiias de seguros, los mas sa-
nos posible” (Examen, num.21, p. 22).

La cita siguiente indicaque,en el nivel sintactico, es el conec-
tador “en cambio”(en portugués “em troca’’), lo que hace resaltar  
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la indole bilateral del negocio entre intelectuales y comunismo.
Baciucritica a los comunistas como Neruda porque reniegan sus
mejores paginas por razones oportunistas: “Quando o oportunis-
mo0 exige, e recebe em troca, como prémio,unafarta publicidade
das obras aceitas pelos censores do momento” (Cadernos
Brasileiros, num. 14, p. 96).

En breve, en el campocultural “demécrata” dondela indepen-
dencia y el desinterés constituyen la base de la definicion misma
de “intelectual”, el retrato de! intelectual comunista se caracteriza

porel principio de la dependencia. Dependiente de las demandas
politicas soviéticas o cubanas, lo es también de su propio interés y
avidez financiera. Al hacer resaltar su obediencia a las reglas de
dos camposexternosa la literatura, el econdmicoy elpolitico, los
democratas le pintan comoel antiintelectual por excelencia, situado
en el grado masbajo dela escaleraintelectual tal como la describe
ese otro intelectual asociado al cLc, Raymond Aron, en L ‘opium

des intellectuels (1955). Si bien el escritor comunista es un prota-

gonista en los textos inspirados en la guerrafria, de hechoes re-
presentado como un elemento ajeno que circula ilegalmenteen el
campocultural. Ademas, su lenguaje no es mas que “publicidad”,
palabra que realza al mismo tiempola falsedad el caracter fuer-
temente institucionalizado de sus propositos.

Defensa

Sin embargo,por mas queenesostextosel intelectual procomunista
sea adversario declarado, los autoresdemocratas suelen envolver
sus ataques en cierta circunspeccion. Esta hace pensar quelos inte-
lectuales anticomunistas quieren protegerse contra voces enemi-
gas que ponen en dudala verdad de su discurso. Los aspectosde la
enunciacion que sugieren la existencia de tales contravoces y
la dialogicidad implicita con ellas son la insistencia en la honesti-
dad propia del enunciador,el hincapié enel progresismo politico
del mismoy las concesiones la calidad del adversario.

Si en el discurso anticomunista analizado hay una constante,
ésta es la insistenciaen la autenticidad de los testimonios recogi-

dos. Baciu certifica sus palabras, subrayando que no deforma lo
quele dijeron sus testigos anticomunistas. En un ensayoenrela-
cion conel escritor francés Benjamin Péret, Reentrevistando Ben-
jamin Péret, asegura: “Reproduzimos hoje o depoimento em sua
integra, assim como Péret o havia entregue em nossas mAos,
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contendo seu pensamento,sem disfarces, sem mascara” (Cadernos

Brasileiros, nam.12, p. 62), inmediatamente seguidopor: “Nestas

palavras,fielmente suas, que sao um depoimento, cuja transmissao

é para nds um deverde honra, e de consciéncia também”(ibid. ).

Por su constancia, la invocacion dela fidelidad transmisora hace

pensar queésta es puesta en tela de juicio. Asimismo,esta insis-

tencia parece funcionar para proteger el discurso de ataques a la

autoridad del sujeto hablante.

Los anticomunistas tambiéninsisten en su oposicién a regime-

nes dictatoriales considerados de derecha y en la posicion anti-

autoritaria de los testigos en que se apoyan. Eso quedaparticular-

mente claro en sus comentarios sobre Cuba.Silone sustentasu cri-

tica contra Sartre en testimoniosde intelectuales cubanos: “Notese

bem, adversarios de Batista e amigos de Castro até sua revolugao

demagogica” (CadernosBrasileiros, num.10,p. 3). El origen cu-

bano delostestigos y su amistad previa con Castro sirven para

reforzar su credibilidad: en su calidad de cubanoshablan de una

realidad que conocen decerca’ y sus alianzaspoliticas les liberan

de toda sospechade ser derechistas.

El mismohincapié caracteriza al autorretrato del enunciador.

En la revista CadernosBrasileiros, por ejemplo, la primerarefe-

rencia a la Revolucién Cubana informa sobrelas felicitaciones

mandadasa Castro: “Por ocasiao da quedada ditadura do general

Fulgencio Batista, a Associagao Brasileira do Congresso pela Liber-

dade da Cultura enviou aos srs. Manuel Urrutia e Fidel Castro 0

seguinte telegrama: CONGRATULACGOES PELA VICTORIA DA DEMOCRACIA

(Cadernos Brasileiros, nam.1, p. 71).
Sin embargo, despuésde unafio, CadernosBrasileiros empieza

a distanciarse de Castro. Llama la atencién que cada uno de esos

distanciamientos recuerdala felicitacién anterior. Asi, la primera

advertencia contra Cubadice:

O Congresso pela Liberdade da Cultura que protestou e protesta contra

todos osatropelos e todasas injustigas, e que saudou a quedada ditadura

de Batista e a subida ao poder do novo regime, acreditando que se

restabeleceriam asliberdadesculturais e 0 respeito a pessoa humana, ve-se

 
* La presenciafisica en el lugar de los acontecimientos suele servir para dar mas

pesoa las declaraciones; en este caso concreto se puede pensar que la nacionalidad de

los testigos sirve para empatarcon la presentacién de Sartre en L’Express: “Jean-Paul

Sartre, qui a fait deux voyages d’étude a Cuba, qui connait personnellementCastro et a

vu la révolution cubaineautravail, répond aux questions que I’on se posesur “Fidel” et

son combat” (L ‘Express, 20/4/61, p. 8).  
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ahora obrigado a condenar a nova realidade cubanaante a consciéncia

latinoamericana e mundial (CadernosBrasileiros, nam.7, p. 28).

La importancia quela revista atribuye a su apoyoinicial a Castro
se traduceincluso en repeticionesliterales. Eso ocurre, por ejem-
plo, en un homenaje dela revista a Salvador de Madariaga, com-
puesto de varias contribuciones. Dosautoresse refieren a un texto
escrito por Madariaga’ y seleccionan y citan el mismo fragmento:
“Quandotriunfou Castro, depois da campanhada Sierra Maestra
todos os homensde boa fé e de boa-vontade o aplaudimos com a
almaaberta a esperanga. Nao sabiamos,todavia, que Castro levava
nas fraldas da sua bandeirao basilisco venenosodatrai¢ao comu-

nista” (Madariaga citado por Luiz Santa Cruz en Cadernos Brasi-
leiros, num. 11, p. 9 y por Baciu, ibid., p. 16).

Me parece quela frecuencia con quelosintelectuales antico-
munistas recuerdan su apoyoinicial a Castro sirve para manifestar

su adhesion a las iniciativas emancipadoras contal de que no sean
comunistas. De este modo los anticomunistas ponen de relieve
que no estan al servicio de ninguna causa conservadora. La
sistematicidad con que atestiguan sus simpatias progresistas hace
pensar primero que éstas son puestas en tela de juicio y segundo
que confieren mucha importancia a que sean reconocidas.

E] andlisis destaca un tercer y ultimo elemento de prudencia en
las criticas contra los comunistas: mientras que,en los textos consi-

derados,los ataques contrael propio sistemapolitico comunista son
implacables, la punteria verbal contra intelectuales comunistas se
amortigua con circunloquios. Antes de tomarla ofensiva, Silone
concede queelarticulo de Sartre en L ‘Express es excelente. Habla
de “analise do contexto historico [...] como sempre, brilhante”
(CadernosBrasileiros, num. 10, p. 3). Por su lado, Gorkin empieza
su ensayo con un elogio a Neruda: “Pablo Nerudaes,indiscutible-
mente, un gran poeta. Uno de los mas grandes poetas de Ibero-

america, tierra de poetas” (Examen, num. 21, p. 21). Finalmente,
Baciu no deja de mencionarlas calidadesestéticas de la obra de su
adversario Guillén: “Nicolas Guillén, repetimos para evitar qual-
quer malentendido —bom poeta do segundo time” (Cadernos
Brasileiros, nam. 14, p. 95).

 

: -El texto comentado de Madariaga sirve de introduccién para Cortina de Ferro
sobre Cuba, libro de Stefan Baciu, jefe de la redaccién de Cadernos Brasileiros, y
colaborador de la revista mexicana Examen ydela latinoamericana Cuadernos  
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Conclusion

ELanilisis de varios textos contra el intelectual comunista demues-
tra que la disposici6n institucional e ideologica comun, antico-
munista, de sus autores repercute en su discurso. Ademas,el

empefio conquetantolosintelectuales latinoamericanos comolos
europeosintentan desacreditar a intelectuales comunistas muestra
paraddjicamente queatribuyen muchopesoa la actuaciéndurante
la guerrafria de escritores afamados como Neruda, Sartre y Guillén.
Implicitamente consideran al escritor comoaliado fundamentale
imagen de marca importante de los campospoliticos en lucha.

Otro argumento comin, mas explicitamente sostenido, es que
las simpatias comunistas se explican integramenteporlos benefi-
cios financieros y simbélicos que generan. Esa relacion minael
estatuto intelectual mismo de los procomunistas, estatuto quelos
democratas vinculan a la autonomiafrentea la politica y al desin-
terés econdmico.

Pero un andlisis mds minucioso sacaa la luz que los repro-
ches, a primera vista duros y directos, estan envueltos en varias
capas defensivas que denotan prudencia de parte del intelectual
anticomunista. Esta prudencia se observa en el reconocimiento
del adversario como buenescritor y en el autorretrato del
enunciador, compuesto de dosrasgos basicos que son transparen-
cia y antiderechismo. Yaquetales circunloquios acompafian uni-
camente los ataques contra intelectuales comunistas y estan au-
sentes de aquélloscontrala propiapolitica comunista,es legitimo
pensar quese explican porla configuracién del campointelectual
de la época.

En cuanto a esta configuracion,los investigadores suelen acep-
tar el predominiodelintelectual procastrista y marxista en el campo
cultural latinoamericano por lo menoshasta el “caso Padilla”
(1971). De ahi quelosintelectuales anticomunistas y antimarxistas
ocupan una posicion en la defensiva frente a la hegemonia del
intelectual procastrista. Me atrevo a pensar que los preliminares
descubiertos se utilizan, de manera mas 0 menosconsciente, para

adecuar en alguna medidael discurso anticomunista al discurso
hegeménico, procomunista, de la época. Enél, el progresismo es
un valor imprescindible,y la simpatia hacia el campo “derechista”,
“imperialista” y “capitalista’” queda unanimemente condenada. En
otras palabras,alinsistir en su propio progresismo, los anticomu-
nistas quieren inmunizarsecontra la imagen de antiintelectuales
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conservadores que luchan en contra del comunismosin oponerse
con la mismaenergia a las dictaduras de derecha. Por otro lado,

mediante el hincapié en su objetividad, esosintelectuales quieren

evitar que sean vistos a su vez comointelectuales politicamente
subordinadosa los intereses propagandisticos del campo occidental.

En breve, la hipotesis seria que transparencia y progresismo
son dos rasgos autodefinitorios con que muchosautores anticomu-
nistas quieren salvaguardar su legitimidad dentro de un campo
cultural en que se confrontan con el predominio delintelectual
procastrista. De hecho, tal conclusién que resulta del andlisis
discursivo, puede relacionarse conla tesis que Bourdieu defiende
en “Le champlittéraire”.'° En ese texto sostiene que la ambigitie-
dad enunciativaes tipica de intelectuales que él caracteriza como
“conservadores”: “Ils excellent dans un usage polémique des
apparencesde |’objectivité, identifiée 4 une sorte de neutralisme
qui prétend renvoyer dos a dosla droite et la gauche”’.'!' Ademas
observa queel énfasis en su propio progresismoes un rasgo comun
en el autorretrato de la intelectualidad conservadora: “Toujours
exposésa se voirrejeter, et par les dominants, commetrop “intellec-
tuels’, et par les ‘intellectuels’, commetrop asservis a |’ ordre “bour-

geois’, ils sont obligés de lutter sans cesse sur les deuxfrontset
d’opposer a chacun des deux campsce par quoiils participent de
autre’. %

Es también en este contexto que se puede entenderladiligen-
cia de los “democratas”a admitir ciertas calidades de sus oponentes.
Mediantetal admision, adecuan suregistro a modelos hegemonicos
comoSartre y Neruda. Si los hubieran atacado de manerafrontal,
es probable que hubieran arriesgado su propiacredibilidad dentro
del campointelectual de su época.

Queda ahorala preguntade sabersi tales caracteristicas discur-
sivas son exclusivas de los intelectuales “conservadores” “en la
oposicién”, comolo sostiene Bourdieu. Para poder contestar a esta

pregunta, es necesario analizar los aspectos enunciativos del dis-
curso sesentista correspondientea los intelectuales latinoamerica-
nosprocastristas.

'© Actes de la Recherche en Sciences Sociales, septiembre de 1991.

"' Ibid., p. 11.
" Ibid., p. 10.
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La vivienda popular en BuenosAires
1900-1915: un analisis de la produccion

discursiva en torno al tema

Por Silvia A. CiRvVINI

y Alejandra Ciriza
cricyT-Mendoza

1. Un punto de vista acerca del problema

A\porDAREMOSEL PROBLEMA dela viviendadelos sectores popula-

res en la BuenosAiresfinisecular de la inmigracion desdeel punto

de vista de un analisis social de los discursos producidos en

torno de este complejo problema.
Noes nuestro interés realizar una evaluacién delas politicas

llevadas a cabo desde el Estado, asi como tampoco analizaremos

las produccionesarquitectonicas del periodo comoobjetoscultura-

les historicamente determinados. Masbiensetrata de evaluar las

condiciones materiales y simbdlicas de las que emerge una forma

particular de discurso,el discurso cientifico-técnico, desdeel cual

se formularon propuestas destinadasa solucionarla cuestiénde la

escasez de viviendaparalos sectores popularesante la brusca explo-

sién demografica producidaporla inmigracion masiva.

Bajo las condicionesestablecidas por la conformaciéndel Es-

tado modernoy porla necesidad de producir formasracionales de

administracion del espacio y delas relacionessociales, surge una

particular forma de saberespecializado propia de ingenieros y arqui-

tectos. Los discursos producidos por los que hemos llamadolos

“técnicos” estarian marcadospor una parte por el sometimientoa

las reglas especificas de los saberesdisciplinares, y porla otra por

su compleja relacién conel poderpolitico. Estas particularidades,es

decir el hecho de procederde un espacio separado respecto del poder

politico, generaron dificultadesparala aplicacion de esos conoci-

mientosy para una efectiva materializaciénde obras en la practica.

Hemosconstruido un corpus,a partir de fuentes primarias, que

incluye textos producidosporlos ingenieros DomingoSelva, Enri-

que Chanourdie (también arquitecto), Fernandez Poblet y Alejan-

dro Ortuzar, asi comotambiéneltexto y el debate previo de la Ley

Nacional de Casas Baratas.
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En cuanto al método recurriremosa procedimientos de analisis
derivadosde la semiotica,a partir de la cual procuraremosestable-
cer consideracionesrespecto de la estructura formal y semantica de
los discursos, asi comoalsaber historico necesario respecto de las
condiciones de produccidén, circulacién y consumo de las series
analizadas.!

2. Cuestiones teorico-metodologicas:

el corpus

Exproblemadela viviendaobreraha sido analizado desde distintos
puntosdevista disciplinares y tedricos. Desde el abordaje de Oscar
Yujnovsky,en “Politicas de vivienda en la ciudad de Buenos Aires
1880-1914”,se realiza un estudio de las politicas estatales de vi-
vienda;el trabajo de Pancho Liernur “BuenosAires, la estrategia

de la casa autoconstruida”liga el andlisis tipologico al seguimien-
to de la estrategia de los sectores popularesante el problema de la
vivienda. Otros enfoques, comoel de Diego Armus, “Enfermedad,
ambiente urbano e higienesocial. Rosario entre fines del siglo x1x y
comienzosdel xx”, tratan la tematica de la vivienda obrerarelacio-
nandola con la cuestion del higienismo como forma de saber que
produciria fuertes efectos sobre la organizacién urbana.* Una
vasta produccionenelarea dela historiografia arquitectonica foca-
liza su atencion enel andlisis de las obras producidas y proyecta-
das desde un enfoque especifico. Desde el punto devista de la his-
toria social —Juan Suriano—, el tema de la vivienda ha sido
analizado enrelacion con las condiciones de vida de los sectores
populares, y también comoespacio de desarrollo de los conflictos
sociales a principios de siglo. Finalmente, se podria decir que la

perspectiva de Ana M. Rigotti invierte la trayectoria de Suriano en
la medida en queella parte del tema de la vivienda popular bus-
candoestablecersus relaciones conla historia social.

' Cf al respecto Ferruccio Rossi-Landi, /deologia, Barcelona, Labor, 1980.
2 Cf Oscar Yujnovsky,“Politicas de viviendaen la ciudad de BuenosAires, 1880-

1914”, Desarrollo Econémico, Revista de ciencias sociales (Buenos Aires), vol. 14

(julio-septiembre de 1974), pp. 327-372.
3 Cf ademas Jorge E. Hardoy,“La vivienda popular en el municipio de Rosario a

fines delsiglo xix. El censo de conventillos de 1895”. Estostres articulos estan publica-
dos en Sectorespopularesy vida urbana, BuenosAires, cLacso, 1984, pp. 37-65 (Armus),
pp. 77-105 (Hardoy) y pp. 107-122 (Liernur).

* Cf Juan Suriano, La huelga de inquilinos de 1907, Buenos Aires, ceAL, 1983
(Colecci6n historia testimonial argentina. Documentosvivos de nuestro pasado, nim.
2); Ana M.Rigotti, “Notas en tornoa la historia de la vivienda publica en Argentina’,   
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Nuestro andlisis considera la producci6ntextual de Selva, Cha-
nourdie, Fernandez Poblet y Grtuzar como manifestaciones de una
particular organizacion del campodisciplinar, articulada en torno
de la emergencia de un nuevosabertécnico, orientado a la formu-

lacion de soluciones para el problemadela viviendaobrera.
E] discurso técnico, centrado en una formaparticular de privi-

legio, se organiza sobre la puesta en relieve de un eje articulador:
la racionalidad cientifico-técnica que permite su desplazamiento
respecto deleje de lo politico. La aparente prescindibilidad respec-
to del espacio de la conflictividad social situa esta problematica
en el lugar de un discurso neutro, dirigido a la sociedad en su con-
junto, en cuanto expresion de los “intereses generales”.

La consideracion de los textos como espacio de formulacion
de soluciones técnicas y sociales no es obstaculo para el hallaz-
go de marcasligadas al momento de su produccion. Ental sentido
retomamoslas afirmaciones de Roig, quien propone determinar
en el discurso el ejercicio de la llamada funcién utépica.* En tal
sentido toda solucionse liga a unatopia,o descriptiva del momen-
to en que ésta es producida por el enunciador, y a una utopia o

proyectiva que suponeel ejercicio dela funcioncritico-reguladora

respecto del estado de cosas vigente.
Si bien los discursos de una época —yatin maslos produci-

dosal interior de una mismadisciplina— son portadoresde ciertas
categorias determinadassocial e historicamente,es el enunciador,
desde su posicion en el campo semantico,el que selecciona y orga-
niza. E] discurso porta las marcas del enunciadory de su posicion
en el campo simbolico y social. De alli la particular relevancia de
algunosdiscursos que podriamoscaracterizar como de mayordensi-
dad discursiva. Es el caso de Domingo Selva, cuya produccion
ofrece una descriptiva completa de la problematica de la vivienda
obrera y de su desarrollo en el tiempo.

3. La época

Lostextos que analizaremos pertenecen a la primera década del
siglo. La unica excepcion esta dada por la Ley Nacional de Casas

Cuadernos del curpiuR (Rosario, uNR), nam. 14 (1985). De la mismaautora, “Las poli-
ticas de vivienda en la consolidacién de la nacionalidad”, Cuadernos del curpiur, nim.

19 (1986); “Dosutopias argentinas en el debate sobre el habitat obrero de principios de
siglo”, Cuadernos del curpiur , num. 28 (1986).

* Cf Arturo A. Roig, “EI discurso utépico y sus formas enla historia intelectual
ecuatoriana”, en La utopia en el Ecuador, Quito, Corporacién Editora Nacional, 1987,

pp. 13-102.
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Baratas de 1915, cuyainclusion se justifica en funcion de que los
temas debatidos para su sanci6nse articulan al campode la pro-
blematica delosafios anteriores.

Desde nuestro punto de vista, el recorte temporal 1900-1910

se puedeinscribir en unaserie de coordenadas econémicas,politi-
cas y culturales, que lo incluyen en un lapso mayorqueva de 1880
a 1930. Este periodo ha sido objeto de andlisis multiples y varia-
dos, por lo que sélo ofreceremosun escorzo sesgadoa partir de la
problematica de la vivienda obrera.

En 1880se realiza la primera modernizacion en Argentina. El
pais se incorporé al mercado mundial como exportador de pro-

ductos agricolas obtenidos sobrela base de la explotacionextensi-

va del suelo. Se consolidéeneste procesola alianza entre distintas
fracciones de la clase dominante, cuyo proyecto modernizadorse

lig6 a unaserie de transformacionesestructurales y demograficas.

La articulacién al mercado mundial exigio de una politica

inmigratoria que modificé notablemente la base social del pais, en

particular dellitoral argentino. Una rapida concentracion urbana y

un aceleradocrecimiento poblacional, cuyo pico maximosealcan-

z6 alrededor de 1912, asi comola construcciéndela red ferroviaria,

determinaron la macrocefalia de Buenos Aires y una concentra-

cion de 75% de la poblaciénenellitoral, factores que fueron el

germendelos grandes desequilibrios que aun padece el pais.

La burguesia modernizante que organizara y consolidara el

Estado argentino tenia ante si una ardua empresa:se trataba de

llevar adelante un proyectocivilizatorio, reconociéndose claramen-

te comoclase dominante y dirigente en el lemapositivista “Orden

y Progreso”. El ordense lograria a travésde la secularizacion de la

sociedadcivil, que permitiria la regulaciéndirecta del Estado sobre

areas antes controladas por las corporaciones. Surgen entonces

reglamentos y cddigosde todaindole. ;

El progreso requeriria de la racionalizacion en el empleo de

recursos materiales y humanos. Delas universidades surgirian los

técnicos y especialistas capaces de producirlas transformaciones

necesarias en la practica sobre la base de un nuevo privilegio:ser

portadores indiscutidos del saber cientifico-técnico. Ahora bien,

hacia principios de siglo, no solosetrata del recurso a la autoridad

del saber, sino, ademas, de un grupo quetiene ya unahistoria y

unatradicién que lo avala. Ya las primeras camadas de ingenieros

se habian ocupadodel tendido dela red viaria, de las grandes obras

basicas de infraestructura: diques, puertos, puentes, obras de salu-  
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bridad.Losingenierosdela primera décadadelsiglo xx se hallaron
en un lugar relativamente privilegiado: por una parte estaban en
condiciones de evaluar los efectos de los proyectos ya realizados;
porla otra podrian canalizar parte de su saberen la formulacién de
propuestas de mas largo alcance.

La importancia de los técnicos esta dada por su posicién en
relacion conel conflicto entre dos fraccionesde la clase dominante
en torno del control del Estado. Setrata de la luchaentrela frac-
cion liberal y la conservadora. Los primerosrecurriran al discurso
técnico comoparte de un ambicioso proyecto de construccion de
hegemonia.°

Losliberales intentarian articular, por la via de la formulacion
de proyectos técnicos, un programaplenamenteburguésde organi-
zacion delas relacionessociales. Se trataba de realizar ciertas conce-
siones fundamentalesa los sectores populares para evitar el esta-
llido de conflictos sociales y lograr, por la via de la reforma, la
construccion de una sociedad arménica capaz de sostener uncreci-
miento indefinido.

Las solucionestécnicas se produjeron enrelacion condistintos
camposdel saber, y sus efectos sobrelo social no fueron homogé-

neos ni sincronicos. Es decir, si bien encuadrados en una forma
general de racionalidad que ligaba saber y disciplina social, los
efectos practicos delos diferentes proyectos fueron distintos, tan-
to en cuanto a su eficacia como en cuanto a su alcance. Por ejem-
plo, en el campo educativo la Ley Nacional 1420 (1884) no sdlo
constituiria un espacio de debate parlamentario, sino la base de
unapolitica educacional capaz de organizar un sistema educativo
de amplia cobertura y de una enormeeficacia respecto de los obje-
tivos quepara él se trazara: por unaparte “educar al soberano”, y
porla otra capacitar a las clases dominantesparaejercer la direc-
cion en el ambito de la cultura. La escuela argentina fue, en este
sentido, un verdadero procesadorde identidades, a través de la
ensefianza de la lengua y dela historia nacional; un factor agluti-
nante de la base social heterogénea y una herramienta valiosa en
la construccién de hegemonia.’

* Los conservadores podrian ser caracterizados, siguiendo a Raymond Williams,
Marxismoyliteratura, Barcelona, Peninsula, 1980, comoun sectorresidual, que busca-
ba mas bienel ejercicio de la dominaci6n directa que la construccién de consenso en
relacin conlos sectores subalternos. La Ley de Residencia de 1902 es un claro ejemplo
de su actitud frente a los conflictos sociales.

7 Para una evaluaciéndela trayectoria seguidaporel sistema educativoargentino a
lo largo de un siglo se puede consultar el trabajo de Roberto Follari “La declinacién de  
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Otro seré el caso de la tematica de la vivienda obrera. Con un
grupo de técnicos capacitados para la formulacién de proyectos
viables, los resultados alcanzadosno fueron de la envergadura es-
perada sino hasta después de 1945.

La problematica de la vivienda obrera se inscribe en un con-
texto mas amplio y abarcante, por una parte, como factor determi-
nado y determinante delas condiciones materiales de vidade los
sectores populares,es decir todoslos aspectosligadosa las posibili-
dades de satisfacer sus necesidades basicas: alimentacion, salud,

educaciony vivienda. Porotro lado, si entendemosporviviendael
conjunto de servicios de consumocolectivo y nosolo las unidades
habitacionales, esta problematica abarca no solola solucién del
gran déficit que produjo la inmigracién masiva,sinola calidad de
los alojamientosdisponiblesenrelacion conla localizacion,los trans-
portes, el equipamiento urbano,los servicios sanitarios, etcétera.®

Dosfueron los periodosen cuanto al alojamiento delos secto-
res populares en la ciudad de BuenosAires. El que abarca de 1880
hasta 1900, durante el cual predomin6el conventillo, y el que se

inicia a principios desiglo y se caracteriza por el desarrollo de la

estrategia de viviendas autoconstruidas, de asentamiento periféri-

co, comoefecto del tendido de las redes de transporte publico(el
tranvia eléctrico) y la venta de lotes en cuotas mensuales.

Al primer periodo corresponde una densidad elevada dela

poblacién urbanaenlas zonascentrales, dondese hallaban los gran-

des conventillos. Esto provocé la aparicién de epidemias y pro-

blemas sanitarios e higiénicos ligadosa las malas condiciones de

vida (hacinamiento,falta de ventilacién, ausencia de cloacas, ete.).

Al segundoperiodo corresponde unproceso de dispersion hacia la

periferia, caracterizado porel establecimiento de nuevos barrios

conectados conla red de transportes. Desde el punto de vista tipo-

légico esta segundaetapa supusola aparicin de nuevas variantes

de la vivienda popular, desde el pequefio conventillo de la perife-

ria hasta las pequefias casillas de madera

u

otros materiales, dentro

de unaestrategia planteadaporlos sectores populares de autocons-

truccion de su propia vivienda.’
El debate abierto sobre la cuestién viviendaobrerapartié de la

base de una adecuadadescriptivadela situacién. En el discurso de

Jaeducacién en Argentina: de vanguardia ‘civilizadora’, arutina irrelevante (1880-1930)",
en Arturo A. Roig, comp., Argentina del 80 al 80: Balance social y cultural de un siglo,

México, UNAM, 1993, pp. 83-111.
* Yujnovsky, “Politicas de vivienda”. ha

” Cf Liernur, “BuenosAires,la estrategia de la casa autoconstruida”, pp. 117ss.   
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Bialet Masséresulta evidente que setrataba de disefiar respuestas
adecuadas antelos peligros de la agudizacion del conflicto en torno
de la cuestion de las condicionesde vida de los sectores populares.!°
El diagnéstico de Bialet y de los higienistas es claro, preciso, e
incluso escrupulosamente minucioso. Sin embargo, aun cuando
ajustado desde el punto de vista estrictamente tecnoldgico, este
discurso neutral seria incapaz dearticularseal disefio de laspoliti-
cas publicas. Paradéjicamente el saber técnico aparece comoel
espacio ideal para la produccién de las soluciones que podrian
evitar el estallido social. Pero es precisamente su falta de capaci-
dad de articularse al discurso politico lo que terminé marginando
soluciones que eran, desde el punto devista técnico, irreprochables.
Asi por ejemplo, Selva anticipa, en 1904,la tipologia de vivienda
unifamiliar compacta (barrio obrero) comosolucién optima, que
no se difundira masivamentesino a partir de la politica estatal de
viviendas populares del peronismo hacia 1945.

4. El discurso técnico:

diagnosticos y soluciones

Esposible reconocer,en el conjunto de discursos seleccionados,
dosseries discursivas a partir del establecimiento de un corte entre
los discursos dominantesen el lapso 1901-1906 y los producidos
alrededor de 1910.

En lo que, a partir de ahora, denominaremosla primera serie

podemos determinar la presencia de una descriptiva construida
sobre la base de unaisotopia queliga la existencia del conventillo
a unaserie de elementos sociales relacionados conla vida de los
sectores populares.'! Dealli que la proyectiva social se pretenda
omniabarcadora. No solo se construira comosoluciontécnica, sino

como solucién global en funcién del logro de la armoniasocial.
Poresto, la interpelacion al Estado al capital privado,y la confian-
za en los intelectuales comoportadores de un saber racional capaz
de establecer los términos adecuadospara solucionar el problema.

'® Juan Bialet Massé es el encargado derealizar un relevamiento minucioso, en
todoelterritorio nacional, de las condicionesde vida dela clase trabajadora, a pedido
del ministro de gobierno Joaquin V. Gonzalez, durante la segunda presidencia del gene-
ral Roca. El resultado de esetrabajo es el “Informesobreel estado de la clase obrera”.

'! Entendemosporisotopia la recurrencia de ciertos elementos minimos designifi-
cacién, que por su redundancia dotan al discurso de coherencia y cohesi6n;cf. al res-
pecto Algirdas Greimas, “Elementospara una teoriadela interpretacién delrelato mitico”,
en Andlisis estructural del relato, Barcelona, BuenosAires editor, 1982, pp. 45-86.
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Hacia 1910 otros seran los elementos de la que llamaremos
segundaserie. Se enriquecera la descriptivaa expensasde una pro-
yectiva queel propio Selva considerara “mas realista”. La descrip-
tiva articulara una mayor cantidad de términos. El problema cen-
tral yanosersdlo el conventillo del centro, sino los pequefios de
la periferia, e incluso las solucionesfallidas, propuestasenlos afios
anteriores por el propio Selva. El Estado el capital privado se
han desplazado del lugar de destinatarios privilegiados. La solu-
cién ya no descansasobre la confianza en el humanitarismo y la
solidaridad, sino en la apelacién a los intereses particulares. De
alli que solosetrate de una solucién parcial: ya no esposible cons-
truir viviendasen propiedadsino habitaciones en alquiler. El des-
plazamientoa la “periferia urbanizada” es constatado como un
fracaso, cuyoslimites se evidencian la luz de los procesosreales:
la urbanizaci6nnose ha producido o es muy deficitaria,la perife-
ria solo puede garantizar la ventaja de escapardelos controles
del Estado y las reglamentaciones en vigencia para las areas
centrales.

Los textos de 1901 a 1906 fueron producidospor Selva y Cha-

nourdie; en tanto los de la serie de 1910 pertenecen a Selva y a

Fernandez Poblet y Ortazar. Selva ha abandonadolaspretensio-

nes globalizantes de los primeros discursos. Fernandez Poblet y

Ortuzar insisten sobrela soluciéntotal del barrio obrero, pero su des-

criptiva correspondea los rasgossefialados para la segunda serie.

Esdecir: parten de un diagnéstico similar al de Selva, pero sostie-

nen comoposible lo que Selva ha descartado ya como imposible.

4.1. Primeraserie

El primertexto, “Consideraciones sobre edificacion obrera’, es

una conferencialeida porel ingeniero Domingo Selvaenlossalo-

nes de la Sociedad Cientifica Argentina, el 2 de agosto de 1901."

El discursose divide en dos isotopias fundamentales:la descriptiva

y la proyectiva. La primerase articula sobre los semas agitacion

social-caos, en tanto la segundase construye sobre los nucleos de

significacién armonia-orden. a

Para Selvael desordenes producto delas miserables condicio-

nes de vida quearrastra la clase obrera. La agitacion social no es

sino la culminacion natural de una serie de hitos que van sefialando

2 E] texto fue editado en los Anales de la Sociedad Cientifica Argentina (Buenos

Aires), tomo tu (1901).

 

 
 



 

158 Silvia A. Cirvini y Alejandra Ciriza

el caminohaciala violencia socialista o anarquista. El obrero que
vive en conventillos se ve sometido a condiciones verdaderamente
inhumanas. “No, esto no es humano”,'* dira Selva al finalizar su
descriptiva que articula vivienda, desocupacion y enfermedad como
los elementos fundamentales del recorrido que culminara en la
violenciasi la sociedad no es capaz de proporcionar una adecuada
respuesta:

El pobre obrero comienza a reflexionar sobre su suerte [...] germinaran

pensamientos conformescon la disparidad material de los hombres ante
las necesidades de la vida. Su animose agriara, tomarael trabajo como una

carga, la familia le sera un gravamen[...] ira siendo terreno propicio para

que germinela simiente delas agitaciones sociales buscandounideal aun

no bien comprendido. Y nuestro hombre, que con pocopodia haberconti-

nuado siendo un elemento conservadorpor excelenciadela sociedad, en-

trara en la milicia obrera[...] hard huelga, provocaradisturbios[...] sera en

breve un verdadero elemento detrastornosocial[...] confiara a la violen-

cia, al crimen, a los medios extremos, al caos, la solucién de los grandes

problemas.'*

En este contexto el conventillo es considerado comounpeli-
gro social que amenaza al comun. Los microbios,esos silenciosos

agentes delcaos, igualan a todos. Dealli que la solucional proble-
madela vivienda obrera y su higienizaciOn constituya una cues-
tion de interés general. Para Selva son “verdades que no admiten
observacion en contra”.'°

La proyectivase articula en torno de dos soluciones que luego
son relativizadas. La primera consiste en la reducci6n de lucro por
parte del capitalista, la segunda, en el desempefio de una funcioén
de proteccién paternalpor parte del Estado. Sin embargo,losinte-
reses particulares de gobernantes y capitalistas y la incapacidad
del gobiernopara ubicarse como mediador, enel conflicto de clases,
muestran la imposibilidad hist6orica de concretar tales soluciones,
desplazadas haciael lugar de lo imposible. Selva tiene “realista-
mente” en cuenta las condicioneshistoricas de ejercicio de poder
y la inviabilidad, a corto plazo, de las propuestas que él mismo
formulara.

Esporesto que retornasobreelprivilegio de su propio discurso
ejerciendo lo que Roig llama funcién de “historizacion-deshisto-

' Ibid., p. 103.
'* [bid., pp. 103ss. Las cursivas son nuestras.
'S [bid., p. 112.  

La vivienda popular en BuenosAires 159

rizacion”.'° Selva muestra la imposibilidad historica de las prime-

ras soluciones esbozadas(reducciéndellucro y proteccion del Esta-

do), a la vez que destacael cardcter atemporal y desinteresado de

su propio discurso en cuanto portadorde un saberuniversal y racio-

nal, el unico capaz de conduciral logro de la armonia social.

Sélolos intelectuales, cuyo discurso se apoya en “la aritmética

[que] no es opinién”,'’ pueden aportar soluciones practicas, capa-

ces de desplazar aquellas cuyas “raices[...] imaginarias militanen

el campodela utopia”.'® La solucién depende de una evaluacion

cientifico-técnica delas variables del problema. De alli que desde

ese espacioseinterpelea los intelectuales del mundo,quienes apor-

taran soluciones que necesitan, sin embargo, del concurso de los

gobiernos, que han deregularel interés privado,y de los “favore-

cidosporla fortuna que tienden entusiastas sus manosy arrancan

del abismo a millares de sus semejantes”."”
El discurso de Selva reclamaunprivilegio que reposa en el

interés general sostenido desde el saber cientifico-técnico, como

espacio de neutralizacion de los discursosestrictamente politicos,

asentadosenintereses particularesde clase.
Es decir, la conflictividad social es reconocida, aunque su diag-

néstico y solucién adecuados se desplacen hacia el espacio del

saber técnico. La legitimidad noreside porlo tanto en la lucha de

clases, ligada a la irracionalidad del interés particular que hace

de la clase proletaria “empresaria de huelgas y agitadores de ofi-

cio”, y de las clases dominantes, explotadores que solo tienen en

cuenta su “desmedido afan de lucro”.
El discurso de Selva, apoyadoen unaracionalidad tenida por

universal y absoluta, opera en el espacio del discurso produciendo

un doble efecto ideolégico: por una parte reconoce la lucha de

clases como dato de larealidad, a la vez que la desconoce como

necesariahistérica y socialmente.Si la sociedadcivil es un organis-

mo regulado que marchaprogresivamentehacia el logro dela armo-

nia social, un diagndstico en esos términos supone una mirada

parcial e interesada. Este doble juego ubica la solucion propuesta

por Selva en el lugar destacado de la unica alternativa viable y

realista.”°

'6 Cf Arturo Andrés Roig, “Propuestas metodolégicas para la lectura de un texto”,

Revista Idis (Cuenca) nim. 11 (1982), pp. 131-138.

'7 Selva, “Consideracionessobre edificacién obrera”, p. 112.

'* Ibid., p. 106.
' Tbid., p. 111. : : :

2° Retomamoselsefialamiento de Althusseren el sentido de quelo ideolégico  
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Su forma de comprension dela problematicasocial se organi-
za en tornodelas categorias de racionalidad, progreso e igualdad,
ligadas a una formaarticulatoria que reconoce lo cientifico como
instancia superadorade ligazonde las categorias especificamente
sociales. Es, en ultimo término, la confianza en la razon y en el

progreso lo que garantiza la viabilidad de la solucién propuesta.
EI discurso de Selva se inscribe, de este modo, en una forma

de racionalidad —la de la modernidad madura— que impregna no

solo su discurso, sino el producido desdeotras disciplinas para la
misma é€poca. Asi el normalismo, el higienismo y la ingenieria
social pertenecen a la misma matriz discursiva que ubica a los
intelectuales como portadores de un saber-poder que les permite
usar su razon para transformar no solo la naturaleza sino también

la sociedad.”
Selvaliga en su diagnéstico la necesidad de higiene y morali-

zacion partir de la funcién legitimadora que el saber cumple para
el ejercicio del poder porparte de las clases dominantes. No sdlo

se trata de eliminar microbios, sino de advertir el peligro, aun
mayor,de la promiscuidady la vagancia, la ebriedad la disolucion
familiar; que acechan tras esos “vestibulos de la muerte” que son los
conventillos. La solucién familia-ahorro-trabajo-vivienda no son

solo propuestas politicas, sino soluciones verdaderamentecienti-
ficas que contribuiran al logro del orden y armoniasocial.

Dealli que Selva se vea comprometido a formular detallada-
mente su propuesta, que presenta en el Segundo Congreso Médico
Latinoamericano en 1904 es casi simultaneamente publicado en
unarevista técnica de la época. Setrata de “La habitacion higiénica
parael obrero”.”

E] texto comienza con una minuciosa descriptiva organizada
sobre la base de una isotopia que redundasobrelas categorias de
caos-desorden-peligro-promiscuidad-miseria-pestes. Para el Selva

produce,en cuanto forma de conocimiento dela realidad, un doble efecto: el de reconoci-
miento,a partir del cual el sujeto se autopercibe como plenamente coherente,y el de
desconocimiento. Este impide un diagnéstico adecuado delos procesossociales; cf.
Louis Althusser, /deologia y aparatos ideolégicos del Estado, Buenos Aires, Nueva
Vision, 1975.

7! La raz6n técnica es producto privilegiado de la modernidad, que hace deesta
racionalidad un instrumento de dominio por cuanto extiende una mismaldgica de la
naturaleza a la sociedad; ef Theodor Adormoy Horkheimer, Dialéctica del iluminismo,
BuenosAires, Sur, 1969.

” Selva, “La habitacién higiénica para el obrero”, Arquitectura, apartado de la
Revista Técnica de Ingenieria (BuenosAires), nims. de mayo, junio, septiembre, oc-
tubre y noviembre de 1904.  
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de 1904el problemanosolo consiste en el gran conventillo, deta-
lladamente descrito tanto respecto de sus caracteristicas materia-

les y su equipamiento comodelusoy de la vida que enél se desa-
rrolla, sino en el quiebre producido comoefecto dela intervencion
del Estado partir de 1900. Las reglamentaciones producidas por
las autoridades municipales “constituyen el codigo, por decir asi,
querige la vivienda obrera en Capital Federal”.» Se trata de una
serie de ordenanzas, dictadas a partir de 1879 y hasta 1899, que

regularon en formaprogresivala construcci6n,habilitacion y fun-
cionamiento de los conventillos de la ciudad.

La inflexion marcada en 1900 se debe a que por aquel enton-

ces ya habian entrado en vigencia un conjunto de regulaciones

surgidas delos informesde los higienistas a propdsito delas pési-

mas condicionessanitarias bajo las cuales vivian los sectores menos

favorecidos, debido a los cambios demograficos causadosporel

pico inmigratorio de 1895. En 1904 Selva puede medir los efectos

dela intervencién reglamentaria del Estado sobreeste asunto.

La topia discurre en torno de unaperiodizacion marcadaporel

corte producido por las reglamentaciones. Estas instauran sobre

el espacio indiferenciado de lo permitido una regla que, a la vez

queprescribeestablecela posibilidaddela transgresion.™ La norma,

al prohibir escindeel espacio urbano en dos zonas: el centro, donde

rige lo prescripto,y la periferia, dondees posible la violacion de la

norma. Quedaasi un espacio laxo, en el que alin es posible soslayar

lo obligatorio, un espacio donde surgen “nuevos focos de infec-

cion quese levantan despacito, despacito, escabulléndose por en-

tre las mallas de la reglamentacién municipal”.**
La demarcaciéndelos sectores de la ciudad nosera precisa, se

vera sometidaa los sucesivos cambiosenel tiempo,en el trans-

curso del proceso de desarrollo urbano desde el area central a la

periferia. Habra,sin embargo, areasprivilegiadaspor la cobertura

de las obras de salubridad: agua potable y cloacas y los servicios

municipales: alumbrado,limpieza y adoquinado.

2 Cf ibid., p. 22 (parte1). : j

24 Greimas, en sus estudios sobre el discurso juridico, sefiala el caracter

estructurante de la normasobreel espacio simbélico, en la medida en que establece

la antinomia prohibido/prescripto. De la misma manera, la regulacion en torno del

tema dela vivienda obrera escinde en dosel espacio urbano;cf Algirdas Greimas,

“Las adquisiciones y los proyectos”, estudio introductorio en Joseph Courtes, /n-

troduccién a la semi6tica narrativa y discursiva, BuenosAires, Hachette, 1980,

pp. 5-25.
25 Selva, “La habitacién higiénica”, p. 37 (parte 11).  
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Las ordenanzas que han logrado mejorar relativamente las con-

diciones higiénicas “en todo conventillo que se precie” —por para-

frasear a Selva— no tuvo efectos beneficiosos sobreesatierra de

nadie dondese instalarian pequefios conventillos, casas de veci-

nos o simples habitaciones donde los obreros Ilevarian una vida

que “resulta ser un verdadero desastre”.”°

Selva detalla con particular ahinco este nuevo espacio hacia el

cualse ha desplazadoel problema. Los pequefios conventillos estan

desligados de la vigencia de la reglamentaci6n,se construyen en

los peoresterrenos y en pésimas condiciones. El loteo de terrenos

y su venta en mensualidades viene a agregar nuevaslacras. Asi lo

que se ha creido era unasuerte deviene una desgracia. El nuevo

espacio —efecto paradojal de las ordenanzas— es un lugar de dis-

persion, imposible de abarcar, las casas se reparten en el arrabal

generando un ambiente masantihigiénico y sordido aun que el

antiguo conventillo.

Dealli el posicionamiento de Selva como enunciador.El dis-

curso higienista, en tanto parcialyligado a la produccion de efec-

tos de vigilancia ycontrol sobre areas restringidas, ha generado un

territorio de diseminacion donde“la propiedad [hasido] Ilevada al

terreno de la miseria”.”’
El higienismo sdlo habia advertido los efectos parciales del

desorden ligando el sema miseria a la solucion salubridad. Bajo

el peso de la amenaza dela peste se dictaron ordenanzas “poniendo

a sangre yfuegoal temido conventillo”.** Selva sefiala el desajuste:

el temorproduce un discurso parcial, cuyos efectos en la practica

no puede controlar: “E] duefio del conventillo es un especulador,

se aferra a la ordenanza [...] el conventillo es lo que la ordenanza

quiere y nada mas”.””
La irracionalidad del discurso higienista se destacafrente a la

propuesta racionalytotalizante del propio Selva. En primer lugar

es sefialada la parcialidad del diagndstico del higienismo, ya que

no advierte que el conventillo no solo es foco de epidemias sino

de inmoralidades. “En este ambiente se elabora[...] una carcoma

mas peligrosa para la sociedad que la guerra con los microorga-

nismos”.*°

6 Cf ibid., p. 38
27 Cfibid., p. 39
* Tbid., p. 22 (parte1).

»Ibid., p. 23
* Ibid.  
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Dealli que el caracter racional y omniabarcadorde su propio
discurso se destaque sobreloslimites del discurso anterior. Selva

procedesegun un criterio “unico y cientifico” que le permite ejer-
cer plenamentela funcion utépica, comocritica radical de lo real

dado:conventillo central —reglamentacién— efectosperiféricos.
La cientificidad garantiza una perspectiva global y opera produ-
ciendo unaruptura definitiva con lo establecido.?!

Si el discursohigienista es parcial, e incluso autoritario, el dis-
curso de Selvase posicionanosdlo frente a las clases dominantes

que deberian ejecutar su propuesta, sino también comolocutor de

las demandas delotro social: “Pienso —dice Selva— quees lo
que desea el obrero en general”.*”

Es precisamente esa posicién de locutorlo que situa a su dis-
curso como contrapartida del discurso higienista mds ortodoxo, y
lo que lo ubica plenamente en unaproyectiva burguesa democratica.
Podemos comparar la inflexion benévola del discurso de Selva-
portador-reformulador de la demandadel otro y la de Wilde: “El
individuo que se enferma[...] no sdlo se perjudica a si mismo y a
su familia, sino a toda la poblacion[...] cada pobre que vive mal es
una amenaza contra sus semejantes”.** Estoes: no detrata de asu-
mir el deseo de, sino operar contra una amenaza. La Unica salida

posible es entoncesvigilar, controlar, castigar.
Selva acufia sus textos seleccionando categorias plenamente

burguesas: se asume comoportavozde una sociedad dondela igual-

dad ha deserel patron unificante para los derechosde los sujetos.
Toda desigualdad es, en definitiva, privilegio. El derecho de los
iguales, de los ciudadanos, instaura un espacio unificado de con-
tacto, la vida publica, en la que se desarrolla el mundodeltrabajo.
E]obrero es incluido en tanto productor en el mundosocial: “Yo
deseo enclavar en la ciudad grupos mas o menosgrandesen conti-
nuo contacto con las demasgentes, por su trabajo, porlas vias de
comunicacion,porcien otras causas”.*4

Siel mundo burgués supone un espacio homogéneode iguales
que pueden cohabitar en una mismaciudad, también implica la

construccion de fronterasinvisibles porla division entre el mundo
publico y el privado, entre trabajadores y no trabajadores.*” La

SCP ibid... p: 22.
* Cf ibid., p. 54 (parte m).
* Eduardo Wilde, “El conventillo y sus caracteristicas”, en Curso de higiene publi-

ca, BuenosAires, 1914, parte 1, vol. 3, p. 30.
* Selva, “La habitacién higiénica”, p. 54 (parte 111).
*’ Michel Pecheux, “Delimitaciones, inversiones y desplazamientos”, en Los nue-  
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vida privadaha de ser un lugar separado,el lugar de refugio para
la familia, que se ha ido configurando comofamilia nuclear aisla-
da, el lugar del tiempo de ocio. De alli que desear que “su vida
ordinaria se lleve en un ambiente obrero”, no implica discriminar,

sino respetar el orden natural establecido para la conservacion de
la sociedad.**

Asi igualdad seliga a ordenporla via de la propiedad. Ele-
mento clave en el discurso politico, la propiedad es reconocida
comofactor de estabilizacion del orden social, ya que “vincula[al
obrero] masal suelo generoso que le hospeda, le convierte en un
cuasi ciudadano[...] le sustrae a toda agitacion haciéndole eminen-
mente conservador”.*’

Aun cuandoel proyecto de los intelectuales y técnicos del 900

estuviera ligado a la defensa del orden burgués,el proyecto ligado
a la construccién del Estado nacional estaba basado enla inclu-
sién diferencialde los sujetos. El dar a cada unolo suyo, sobre la

base de criterios de unificacién/discriminaci6n, aparecia como un
ordenamiento natural sustentado en la utilidad y la adecuacion.

En el barrio obrero que Selva proyecta,“la educacion la instruc-

cion[...] podria ser adecuadaal ambiente, igual para todos, depu-
rando los programas de ensefianza de todo lo superfluo, para con-

cretarse en lo wifil [...] las diversiones serian adecuadas también

[...] los negocios[...] prescindiendo de lo que la vanidad humana
hace de /ujo y supercheria’.*®

En el orden, garantizado porla propiedad,reside la clave de la
armonia social, elemento sobre el que pivotearala critica utopica

yla construccion del “barrio obrero”, espacio ideal de resolucion
de los conflictos diagnosticados.

La utopia de Selva sera una sociedad armonica,y por lo tanto
imposible, estoes,el limite desde el cual el autor disefiara el espa-
cio posible.* Su proyectosera la construccion de unbarrio obrero,
que ensu caracter de prototipo experimental se convierte a la vez
en modelo a imitar reiterar iterativamente e incluso en solucién

factible de perfeccionamiento, en tanto ensayocientifico.

vos sujetos yla teoria social contempordnea, México, Siglo xxi, 1986.
*© Selva, “La habitacién higiénica ”, p. 54 (parte m).
*7 [bid., p. 90 (parte 1v).
** [bid., p. 53 (parte m). Las cursivas son nuestras.
*»Lo imposible muestra, enel limite, la contraimagende lo real dado y opera como

funcién utdpica para el disefio de la solucién deseada. Respecto de lo imposible
comocriterio regulador: cf Franz Hinkelammert, Critica de la razon utdpica, San José
de Costa Rica, pe1, 1984.  
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EI barrio constituye una verdadera utopia, por cuanto se ha de
realizar comoproyecto global, en condicionesde aislamiento expe-
rimental, en un lugar, la Argentina, “donde todo esta por hacerse
[..-] y cuyos horizontesen las luchaspacificas de la competencia

industrial y comercial son extensisimos, en un centro de actividad
y trabajo [donde]el obrero no tiene queatribular su mente buscan-
do otros campospara su actuacion”.*°

Argentina es el pais de Utopia en cuanto es pura proyeccion

abierta hacia el futuro, un espacio indeterminado dondeel tiempo

progresivo, ascendente

y

lineal garantizard la realizacion de lo

imposible. El sema de indeterminacionse liga al de apertura infi-

nita en tanto contrapuesto al de determinacién-pasado, que esta

predicadorespecto de Europa."
El experimento utépico sera detallado en susdistintas instan-

cias, desde lo general, la urbanizaci6n, hasta las caracteristicas

técnico-constructivas de la casa.
El barrio obrero esta planteado comouna unidadautosuficiente

y autorregulable, segun criterios netamente modernos: desde el

numero de unidades(de 80 a 200 casitas), hasta las caracteristicas

del trazado,la distribucion de los espacios publicos (aceras y ca-

lles) y sus componentes (alumbrado, pavimento, arboleda). El di-

sefio también contempla la inclusion de equipamiento comunita-

rio: mercadodeabasto, escuelas, lugares de recreaci6n,tiendas.””

En relacion con la vivienda,Selva dice,“se tendra la casa ideal,

a prueba deinfeccion,de incendios,de terremotos”.*’ Interesa des-

tacar que Selvalocaliza la casa en relacién con su ubicacionenel

terreno: compacta, precedida por un jardin y con una huerta al

fondo. El jardin de entrada constituye un espacio-filtro, entre lo

publico y lo privado, lugar que detienelas miradas, que aisla la

casa del mundo exterior. La casa misma es un recinto cerrado,

compacto, centrifugo, dondeel centro esla sala o comedor,ubica-

da en el piso bajo, que se convierte en el lugar de encuentro, de

trabajo, de transito, de permanencia y de control.

El disefio del barrio obreroy suscasas esta inscrito en el para-

digmaepocaldela “ciudad jardin”, que alcanzaria en nuestro pais

unagran difusién.“*

4 Selva, “La habitacién higiénica ”, p. 90 (parte 1v).

‘| Cf ibid.
” Cf ibid., p. 53 (parte m).
* Ibid., p. 54. a

44 Ebenezer Howard,La citta giardino delfuturo, Bologna, Calderini, 1972.  
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El proyecto especificado para la vivienda, compacta y de dos

plantas, diferencia en un nivelinferior los locales de uso diurno

comunesalnucleo familiar y los de uso nocturno o dormitorios en

el piso superior. Esto significa, para la época, un salto tipologico

brusco que no conoce antecedentesen las tipologias difundidas.

Esdecir, el proyecto propuesto confirmael caracter de construc-

cién utépica y racional en la medida en quees, por si mismo, una

critica de la vida ordinaria, que presupone un usuario ideal. La

perspectiva es claramente normativa: una casa para una familia,

un nuevoespacio de controly aislamiento, un lugar de regulacion

de lo confuso y lo promiscuo instalado en la vida cotidiana del

habitante real del conventillo.

Selva propone construir con “cemento armado”y plantea los

principios de la producciénseriada y estandarizada de viviendas.

Nosetrata de un elemento utdpico mas, sino de un proyecto van-

guardista en cuanto al desarrollo tecnologico del pais. Selva bus-

caba solucionesalternativas posibilitadoras de autoabastecimiento

en cuanto a materiales basicospara la construccion que permitie-

ran al pais independizarse de la costosa importacion de estructuras

de acero.**
Plenamente moderno, Selva se asume como portador de un

saber de vanguardiagraciasal cual seran posibles soluciones masi-

vas y definitivas. La vanguardia no slo es portadora de un saber,

sino que ademas opera como dictaminadora de un deberser social

cuya construccion se levantara sobre esa base. Si el Estado y los

particulares asumensusobligaciones,lo imposiblese harrealidad.

Establecidoel deberser, el problemase transforma en la busqueda

de criterios que posibiliten su realizacién. Elcriterio por excelen-

cia depende del saber matematico;a partir de él Selva detallara el

proyecto y sus condiciones de financiamiento. El desarrollo del

proyecto adquirira la forma de un teorema con variables cuantifi-

cadas: personas,terreno, financiacién, cuotas, intereses y forma-

cion de fondosdeprevision. Es poresta autoridad que procededel

saber, que permite prever y transformar, quela ciencia y la técnica

ocupan un lugar privilegiado para impulsar tanto al Estado como

al capital privado para el cumplimiento de sus obligaciones.*°

45 B] temaes desarrollado con profundidady detalle en dos trabajos de Selva, “El

cemento armadoy los poderes piblicos”, Anales de la Sociedad Cientifica Argentina

(BuenosAires), tomo Liv (1902) y “Edificacién contra temblores”, Anales de la Socie-

dad Cientifica Argentina (Buenos Aires), tomo LXxi (1908).
“© Cf, Selva, “La habitacién higiénica”, p. 118 (parte 1).  
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En el texto titulado “El ingeniero” (1907), conferencia leida
enel XXXV Aniversario de la Sociedad Cientifica Argentina, Selva
dara razonde su privilegio en cuanto enunciador. Su caracteriza-
cion dela profesion liga saber cientifico a saber técnico. La inge-
nieria, en cuanto fundada en un conocimiento propio de especia-
listas, constituye “la manifestacion mas compleja de la actividad
técnica del hombre”.””

E] saber permite no solo el conocimiento, el develamiento de
los secretos de la naturaleza, sino el ejercicio de su dominio y
transformacion. A la manera de un enorme engranaje, la historia
se presenta comoel proceso inexorable de avanceen la “brillante
ruta del progreso”, por parafrasear a Selva.

La isotopia de este discurso se construye sobre la articulacion
de los semas ciencia-técnica-progreso-civilizacion.Es por esto que

no interesantantolos errores y los costos. El progreso, inexorable,
se construye sobre el despojo de los técnicos. Sdlo sobre la acep-
tacion del mandato de saber para prevery preverpara transformar
y dominar la “naturaleza desencantada”, es inteligible la autoper-
cepcion del técnico como portador de un saber que lo impulsa y
sobrepasa, de un saber cuya verdad revelara, finalmente, el juez
imparcial dela historia, proyectado hacia un futuro siempre pen-
sado como luminoso.**

En cuanto portadores privilegiados de una verdad indiscuti-
ble, la vida de los ingenieros no slo marcha al compasdela civi-
lizacion, sino que implica también la modelacién de unparticular
caracter marcadoporelaltruismo,el sacrificio y la abnegacién.

Dentro de la mismaserie podemosincluir los textos producidos
entre 1905 y 1906 por el ingeniero Enrique Chanourdie.Setrata
de “Habitaciones econdmicase higiénicas” (1905), “Edificacién

obrera” (1905), “Saneamiento y salubridad de la habitacion”(1905),
y “Viviendas economicase higiénicas para obreros” (1906).*”

Trataremosestos textos en conjunto, sefialando brevemente su
estructura y las diferencias respecto del discurso de Selva. Los

47 Selva, “El ingeniero”, Anales de la Sociedad Cientifica Argentina (Buenos Ai-
res), tomo Lxiv (1905), pp. 263ss.

4* Marshall Berman en Todolo sélido se desvanece en el aire, BuenosAires, Siglo

xxi, 1989, ofrece un analisis del avance arrasador de la modernidad en el proyecto de

construccién de las autopistas de Nueva York realizado por Robert Moses. Realmente
sdlo en el contexto de unaconfianza ilimitada en el progreso se explica la destruccion
del Bronx.

* Publicadas en Arquitectura, apartado de la Revista Técnica de Ingenieria (Bue-
nos Aires), nims. de mayo,junio y julio de 1905 y febrero de 1906.  
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cuatro textos estan organizados sobre la base de una estructura
dual: problema-descriptiva/solucion-proyectiva. El problema es-
cuetamente indicado consiste en “la habitacion barata e higiénica
paralas personasque trabajan a jornal”.*° La proyectiva, caracteri-
zada como ensayo porel propioautor,se liga al “logro del progreso
y bienestar de la republica” comoideas critico-reguladoras. Enel
texto “Edificacion obrera’”’, Chanourdie precisa su proyecto:se trata,
en todo caso. de una solucion parcial, “comola de todos los pro-
blemassociales”.*! Una vez mas la solucién adecuada depende de
los técnicos, portadores del saber socialmente legitimado. El] hin-
capié de Chanourdie sobreel tema delos profesionalesse liga a la
misma matriz conceptualquela posicién de Selva. El saber técnico
constituye la garantia para ingresar en el mundo dela civilizacion.”

La funcion de apoyo del discurso en Chanourdie no esta dada

sélo porla referencia al saber profesional como garantia de reso-

lucion de los problemas de vivienda, sino que remite también al
discurso vigente en los organismosy congresos internacionales, y

alos modelosconcretadosen otrospaises.Asi, en el texto “Sanea-
miento ysalubridad de la habitacion” de 1905 refiere en forma

monumental las conclusiones del Congreso de Paris y menciona
las experiencias llevadas a cabopor la Municipalidad de Santiago
de Chile en la construccién de viviendas para obreros.

La trayectoria técnica de la problematica hace evidente la im-
posibilidad de posiciones contrarias a la solucién propuesta. Sin
embargoel discurso de 1906 sefiala, en forma recurrente, la au-

sencia de una voluntad politica que viabilice la ingente cantidad
de proyectos técnicamente aceptables. El conflicto entre las frac-
ciones de las clases dominantes es aludido-eludido,a través de la
interrogacionretorica:“sera posible? [...] sera posible [...]?”. Sin
embargoel ingeniero Chanourdie elude anunciar explicitamente
el conflicto: “Supondremos, masbien[...] que preocupaciones de
otro orden[...] han impedido[...] no les ha permitido”.*

E] juegode alusiones-elusiones permite mencionar el conflic-
to permaneciendoen un espacio aséptico:el de un saber indubita-
ble que no puede ni debe mezclarse en conflictos politicos, a la
vez quesefiala los obstaculos que éstos producen sobrelasposibi-
lidades de realizacion de las propuestas técnicas.

*” Chanourdie, “Habitaciones econémicas e higiénicas”, p. 20.
*! Chanourdie, “Edificacién obrera’.
* Cf Chanourdie, “Viviendas econémicas e higiénicas para obreros”, p. 156.
° Cf ibid., pp. 155ss.  
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4.2. Segundaserie

El primer texto que analizaremoses “Edificacion obrera”, delin-

geniero DomingoSelva, publicadoen la revista Arquitectura, en

capitulos sucesivos que abarcan desde el ntimero de marzo-abril

del afio 1910 hasta el de septiembre-octubre del mismo afio.** Aun

cuandonosea el primero cronolégicamente, eltexto presenta una

descriptiva vasta y completa a la vez, que permite una caracteriza-

cion masclara del corte en la problematica de la vivienda obrera.

Selva muestra en su discurso el desplazamiento que afectara

la producciéntextualde este periodo, desdeel ejercicio pleno de la

funcion critica en los escritos de 1904, en la que el propio

enunciadorsesittia como socidlogo en tanto portador de una pro-

blematica més general, hasta lo que podriamos llamar un discurso

realista. Selva procede ahora como “técnico y economista’ Este

desplazamiento producira una torsién en el interés que guia su

produccién discursiva. Nosetrata en 1910 de formular soluciones

socialesy practicas, sino de situarse en la perspectiva de un saber

puramente instrumental. is

Si el criterio regulatorio del discurso utopico de Selva era el

mejoramiento de la calidad de vida de la totalidad de los sujetos

sociales,el criterio sera ahoraelde la inversion racional de tiempo

y dinero. Es decir, ya nose trata de un proyecto global en funcion

de la armoniasocial, sino de unolimitado por las concreciones

efectivamente alcanzadas,de una solucion guiada por el interés en

la gananciay en el calculo racional del rédito financiero. —

Para Selvael problemadela vivienda obrera “ha cambiado de

fondo”. “Ya nosetrata[...] Yano se trata [...] Yanose trata [...]

Ya no interesa”insistira Selva ligando a través de la recurrencia

de esta expresin los dos términos de la nueva antinomia.”° La

descalificacion dela “solucion ideal”, construida sobre la isotopia

de la humanidad altruista y la armonia, abrira la brecha para el
ela pe

planteo de los “nuevos terminos de la ecuacion’.

54 Selva, “Edificacién obrera”, Arquitectura, apartado de la Revista Técnica de

Ingenieria (BuenosAires), nams. continuados desde marzo-abril hasta septiembre-oc-

10.

insta entreinterés practico e instrumental esta tomada de Habermas.El

primero afecta la problematica de las relaciones sociales ensu conjunto, en na el

segundo obedecea criterios de pura transformacién tecnolégica; ef Jiirgen Habermas,

Conocimiento e interés, Buenos Aires,Taurus, 1990.

56 Selva, “Edificacién obrera”, p. 51 (parte 1).

7 Cf ibid., p. 54.   
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La trayectoria anterior del problema de la vivienda obrera se
habia cumplido comotransito que permitiria “Ilenar la distancia”
entre la injusticia del destino, la miseria y la abundancia, a través
de una “obra de humanidad”.** Hoy, en 1910, la ecuaciénse pre-
senta bajo nuevostérminos que hacen quela solucién “se halle en
encauzar la corriente y someterla en una forma paulatina y cons-
tante a una cierta disciplina y a una reglamentacién”.©°

La clave reside en que se ha perdidola ilusién de transparen-
cia, de la Argentina comopais de promesas infinitas, pura futuridad
sin determinacién alguna. Ante las concrecioneshistéricas Selva
advierte los limites de la esfera del saber.

El saber era postulado enlos primeros discursos comoinstan-
cia absoluta de produccién de una verdad que, porel solo efecto
de mostraci6n podriatransformar nosolola naturaleza sinola socie-

dad. Loserrores serian superados enla brillante ruta del progreso.

En 1910 el saber técnicoes historizado,limitado a una esfera res-
tringida dela practicasocial, diferenciado deotras practicas, como

la politica, ante la cual es necesario efectuar concesiones.
La historizacion del problema se manifiesta en la abierta toma

de posicién de Selvaante otrossujetossociales: los dirigentes po-
liticos. Las clases dominantes,al defender uninterés usurario para

sus inversiones, proceden con irracionalidad generando comoefec-

to el conventillo, “esa béte noire de los higienistas, esas cuevas
que han dado tanto que hacera las autoridades sanitarias, y que
hanbatido el récord de la mortalidad y la inmoralidad”.® También
son irracionales las autoridades gubernamentales que con “insis-
tencia medieval” se oponian a la edificacion en altura para uso
habitacional.°!

Pero la irracionalidad genera peligros que establecen la posi-
bilidad de una escuchaparcial para la voz de la razon: “La prensa,
la estadistica demografica y la prédica constante del higienista y
del socidlogo [...] (despiertan a las autoridades) de su letargo”.

La solucionrealse liga a dos propuestas parcialmente diferen-
ciadas. La primeraesta orientadahacia el mejoramientodela peri-
feria, con un “programa de perfeccionamiento urbano”, que
suponia dotar de servicios y de equipamiento la vivienda autoconstruida,

* Cf ibid. p. 51
” Cf ibid., p. 54.
©Cf ibid., p. 55.
°*' Cf ibid., supra.
° Cf ibid., infra.
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dispersa en el arrabal. El realismo del discurso de Selva reside en
la aceptacindeloslimites de la solucién ideal, pensadapor socid-
logos e higienistas, sobre la premisa de la consideracién de un
“usuario ideal”. La solucion real y su aceptacion porparte de Selva
suponela critica de las condicionesbajo las cuales se pensaba la
factibilidad de lo imposible: no sélo un usuarioideal, sino un go-
bierno capaz deinterpretar y asumir las soluciones técnicamente
adecuadas y un inversorprivado que complementaréla accion del

Estado.
Sobreellimite de la primerautopia, Selva desplaza la funcion

utépica hacia la segundasolucién:la construcciénde edificios de
varios pisos para casas en alquiler, donde vuelve a aparecerel pro-
yecto en toda su amplitud.

Habria, sin embargo, que establecer una precision: hay una

solucién que Selva no puede admitir pues es contradictoria res-

pecto de su proyectiva. El conventillo con su distribuci6n “ridicu-

la y atentatoria” propiciaba el “contacto forzoso” que es ligado

por Selva al semapeligro.“ La solucién real aceptable y la pro-

yectiva de Selva se vinculan

a

laidea, plenamente burguesa, de un

tipo de vivienda que afirmela independencia de la familia nuclear

y la posibilidad, de ella dependiente, de unasociabilidad regulada.

La regulacion constituye el sema fundamentalen tornoal cual se

articularan, nuevamente,los dos aspectosprincipales de la pro-

yectiva: propuestatipoldégica y disefio urbanistico.

La vivienda unifamiliar regulara la vida de los habitantes,

el ritmo de las comidas y la economia doméstica, la sociabilidad

y el control sobre todo miembro dela familia y aun el trabajo

domiciliario.°
Aun cuandosetrate de viviendascolectivas, el disefio del edi-

ficio debe atendera la independencia funcionalde las unidades.

Esdecir elpeligrose liga al contacto forzoso y ala indiscriminacion

de los espacios:“el patio comtn debeser abolido”y reemplazado

porpatios abiertos en cada vivienda,incluso si se trata de departa-

mentosen pisosaltos.%° ;

La propuesta urbanistica se organiza sobre la base dela proxi-

midada los grandescentrosde trabajo, “en la zona servida por las

© Cf ibid., p. 52.
 Ibid., p. 56.
° bid.
“Ibid.  
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cloacas y la luz eléctrica, posiblemente cerca de las Escuelas del
Estado, dentro del radio de accién policial y municipal”.’

E] proyecto urbanistico se enuncia en el marco de la demostra-
cin de sus condicionesdefactibilidad. Selva propone, dentro del
perimetrodela ciudad,la delimitacién de veintiddsbarrios, jerar-

quizados y emplazadosen funcién de un criterio racional: la dis-
tribucion de la poblaciény la localizaciondelos lugaresde trabajo.
Se ha de “rodear Ja zona de poblacién densa[...] con una cintura
de barrios, donde el obrero 0 el empleado modesto tengacasa[...]
ubicada de modo que puedair y volvera pie a su trabajo”.®®

La racionalidad de la propuesta halla su correlato en un cono-
cimiento minuciosoy detallado dela sociedady el espacioreales.
Esto es: la simetria establecida entre problema-topia y solucién-

utopiaes estricta.

Asi como en 1904 Selva describe detalladamente el barrio
obrero, en 1910 lo hace con la casa de alquiler, desde los estudios
presupuestariosylas caracteristicas técnicas del proyecto hasta la

proporcionalidad de los alquileres en relacién con los distintos
gruposde posibles usuarios.

La aceptacion del fraccionamiento de la sociedad, traducida
en el espacio total de la ciudad a través de la delimitacion de ba-

rrios, se manifiesta también en la organizaci6ninterna del edifi-
cio: “de este modo, dentro de cada barrio (y de cadaedificio) se

podra atender facilmente a las necesidades de cada gremio”.”
E] desplazamiento de la utopia, marcado porla critica de lo

real, se cumple no solo respecto delas solucioneshabitacionales,

sino tambiénrespecto de los sujetos interpelados por Selva, que
ya noinsiste tanto en la accion del Estado comoenelcapital pri-
vado.Ladescriptiva induce la incorporacién —comobeneficiarios
del programa— de los empleados, ademasdelossectores obreros.

Lainterpelacion a los particulares determina una reorganiza-
cion categorial en el discurso que coloca enel focoelinterés y la
utilidad, aun cuando no renuncie a la generosidady el altruismo.
Si la solucion de los problemas sociales no se alcanza es porque
“se tiene el propdsito de no hallarla”. Una comprensi6n racional
del problema hara quelos particulares puedan ligar interés y al-
truismo. “No vera en esto el Jockey Club una delas inversiones
que anda buscandocon candil[...] No podra ser esto materia de

© Ibid.
“ Tbid., pp. 94ss. (parte11).
®Ibid., p. 106 (parte m).  
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ensayopor parte de la municipalidad y las compafiias de seguro

[...] No podra ser motivoparala institucion de una poderosasocie-

dad anénima[...] No podra ser materia de estudio para esas agen-

cias de sindicatos europeos”.”” Una vez mas la realizacion dela

utopia dependedel sometimiento de lo imposiblea criterios racio-

nales de factibilidad.
El segundo texto que analizaremosenesta serie es el “Proyecto

de Barrio Obrero”, de los ingenieros Fernandez Poblet y Alejan-

dro Ortizar, publicado en la revista Arquitectura en el numero

correspondientea junio-julio de 1909 y que se inscribe dentro de

los proyectos del Centenario de Mayo.”

La propuesta de estos ingenieros retoma aspectos dela descrip-

tiva de Selva. El punto de partida necesario,la critica higienista,

se orienta también hacia las implicaciones morales de la cuestion

de la vivienda obrera. Laserie descriptiva se construye sobre un

eje sémicoqueliga conventillo-contacto entre los habitantes-pesi-

mas costumbres-malos ejemplos-verdadera promiscuidad, transfor-

mandose paulatinamente,de critica de las condiciones materiales

de vida,encritica moral. El conventillo sera equiparado a peligro

material y moral: “El hogar se desarrolla en medio de malos ejem-

plos y pésimas costumbres[...] donde se vive en una verdadera

promiscuidad y donde la educacion noesta suficientemente cer

rrollada comopara ocultar los instintos bajos del ser humano”.”

El proyecto se dirige en el mismo sentido, encuanto produci-

do dentro de la matriz discursiva de la modernidad madura: se

trata de reglamentar el espacio confuso e indiscriminado en que

viven su vida cotidiana los sujetos pertenecientes a lossectores

subalternos, ofreciendo comosolucién un espacio cuadriculado y

reglamentado. Eneste sentido tanto Fernandez Poblet y Ortizar

como Selva discurren sobre la contraposicién confuso/aislado,

dondeel primer polo se adhiere al diagnéstico del conventillo y el

segundo correspondeal proyecto de la vivienda individual uni-

familiar. :

Indudablemente la descriptiva de Selva difiere en cuanto que

este ingeniero nos6loincluye la problematica del conventillo, sino

tambiénla critica de su propio proyecto de 1904. La funcion

interpelatoria, al desplazarse del Estado a los particulares, produ-

7 Ibid., p. 110. : z a

7\Ferndndez Poblet y Alejandro Ortizar, “Proyecto de barrio obrero”, Arquitectu-

ra, apartado de la Revista Técnica de Ingenieria, nums. de junio-julio de 1909.

? Ibid., p. 88.  
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ce unalimitacion respecto del alcance del proyecto, en cuanto ésta
ha de formularse dentro deloslimites del interés racionaldel capi-
tal privado. Dealli que las nuevas soluciones de Selvase orienten
no solo hacia los obreros sino tambiénhacia los empleados.

El discurso de Fernandez Poblet y Ortuzar contimia situandose
de cara al Estado comorepresentante delos intereses generales, de
alli la posibilidad de mantener intacta la demanda “vivienda
obrera”, e incluso hacer del proyecto un verdadero ensayo de gran-
des proporciones. Sin embargo,la perspectiva de estos dos inge-
nieros, aun cuando misligadaa la vision utdpica de la primera
serie, porta las marcas de un acontecimiento que produce una rup-
tura en los discursosligadosa la cuestion de la vivienda obrera. Se
trata de las huelgas de inquilinos de 1906 y 1907, que por una
parte habian mostradola virulencia que podia alcanzar el enfren-
tamientoentre inquilinosy arrendatarios, y porla otra las enormes
proporciones del problemahabitacional. Frente al proyecto de ba-
trio obrero de Selva de 1904 —de 200 viviendas como maéximo—
el de Poblet y Ortuzar parece desmesurado: 3 412 unidades
habitacionales.

Estos ingenieroshablan de su proyecto de barrio obrero como de
un ensayo.El ensayoseliga

a

la idea de tanteo, experimentacion,
provisoriedad. Precisamente la modernidad haria del espacio, y de
su uso especializado, un lugar de experimentacién, apto para el
acrecentamiento de los saberes disciplinares. Disefiar una casa no
es s6lo delimitar un espacio, sino asignar funciones especificas,
esto es, pautar las modalidades de apropiacién bajo las cuales los
sujetos podran haceruso correcto-regulado del espacio.

La casa unifamiliar ha de estar convenientemente aislada, go-
zar de todoslos servicios y estar adecuadamentedistribuida a fin
de garantizar el “espiritu de union”y la “uniformacién de costum-
bres”.” La unidad familiar se liga indudablementeal aislamiento
y a la regulacion instaurada desde la distribucion adecuada del
espacio. Lacasa tiene una entradaunica, y un lugar comin desde
el que se normatizan las actividades de los distintos miembros de
la familia bajo el “control de su jefe”.”4 La disciplina (la ingenie-
ria/la arquitectura) disefia espacios destinados a disciplinar y dis-
criminar a los sujetos y susactividades. Los dormitorios, separa-
dospara padrese hijos, y éstos discriminados segun su género. La

2 Ibid., p. 90.
™ Ibid.
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cocina, proxima al comedoratendiendo al desempefio delasta-
reas asignadasa la mujer. re

El nuevo disefio del espacio coincide con la divisién de fun-

ciones entre el ambito publico y el privado. Si en el interior de la
casa han de desarrollarse las actividades domésticasy la vidacoti-

diana, destinadas a la reproduccion inmediata de las condiciones
de vida de cada sujeto particular, un conjunto de actividades y
funcionesantes asignadasa la familia se desplazan hacia el espa-
cio social compartido, deviniendo en muchos casos responsabilidad
del Estado. El espacio de la vivienda es calculado y dimensionado
en relacion con las funciones y equipamiento minimo que ésta
debe contener: no hay espacio de masniespacio inutil.

Lavilla estara destinada a proporcionar habitacion a “mas de
30 000 habitantes obreros”. La enorme dimensiondel proyecto es
justificada porlosautores, no solo por la magnitud del problema,
sino porque solo una gran concentracion poblacional permitira la

financiaci6n de las grandes obras de infraestructura necesarias.
El] planeamiento dela villa constituye un verdadero ensayo,

puesel grado de autonomiaprevisto en el disefio le dael caracter
de una auténtica ciudad utdpica: experimental, independiente,
autosuficiente y aislada. Losautores afirman que el barrio obrero
no es “un grupo de casas, sino una ciudad completa .” Unaciu-
dad completa en la que, sin embargo,es notoria unacarencia: la
del mundodeltrabajo. a

El elemento utdpicoesta presente en cuanto anticipala proble-
matica de la ciudad-dormitorio, como unade las respuestas a la

crisis de la ciudadindustrial. En cuanto la utopia es respuesta imagi-
naria a los conflictos de la sociedad presente, produce un doble
efecto en cuanto al diagnéstico y solucion de los problemas. Por
unaparte reconoce-desconocelos conflictos del mundoreal, por i
otra, al desconocerloslos desplaza haciael futuro anticipandose.

El disefio del barrio, que ellos denominan “villa”, es plena-

mente moderno, como ocurreenel caso de Selva aunque con otra

escala. He aqui sus elementos. El trazado es ortogonal, racional y
jerarquizado, con una minuciosa discriminaci6n de flujos de tran-
sito, con una gran avenidacentral que nuclea los usos comunita-

rios y tiene como remate perspéctico en su extremola “futura es-

%Ibid., p. 93. ; = ee .
7 Cf, Federico Engels, Del socialismo utépico al socialismo cientifico, Buenos

Aires, Anteo, 1986 y Adolfo Sanchez Vazquez, Del socialismocientifico al socialismo
utdpico, México,Era, 1975.  
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tacion del ferrocarril”; la presencia, en el borde, de una gran ex-

tension de terrenos destinados a parques, bosques y paseos publi-
cos para recreacion y deportes. Las calles principales arboladas,
edificios publicos de gran magnitud y un estudio pormenorizado
de las distancias maximas admitidas desde los medios detrans-
porte publico ylos edificios de uso publico hasta cualquiera de las
viviendas.”’

Lacalle central constituira el espacio fundamentalde la vida
social: “El aspecto de esta avenida sera grandioso, tanto por sus
edificios como por el movimientototal de la Villa concentrado en
ella, donde el comercio adquirira proporcioneselevadas sutrafico
sera tan intenso comoel de muchas calles centrales”.’*

El estudioabarca la financiacion del proyecto, que debera es-
tar a cargo de la comunaporcuanto es obligacion de los poderes
publicos el ocuparse de la “higiene y seguridad publica”.””

Laserie se cierra con la “Ley Nacional de Casas Baratas”’, de
1915.8° La Comisién Nacional de Casas Baratas tendria como fun-
cion principalla definicién que, desde el Estado, se buscaba im-
ponerrespecto de las caracteristicas de la vivienda obrera. Es por
ello que se puede decir quesatisfizo, en parte, los objetivos para
los que fue creada, pues permitié la realizacion de proyectos, la
formacién de técnicos en el extranjero y la difusién del tema a
través de conferencias y congresos.

Sin embargo,la mayorparte de los estudiosos del problema de
la viviendade los sectores popularescoinciden en evaluar la gestion
de la Comisién como un fracaso. Esto se debe a que, de hecho,
fueron escasas las concreciones arquitectonicas alcanzadas. No-
sotras creemos que, masalla de la eficacia de la Comision,la ley

sefiala un hito importante en cuanto rubricé el acuerdo dela clase
politica argentina en torno de la necesidad de legislar sobre el
asunto, de modo amplio y abarcativo en todoelterritorio nacional.
Es decir, la ley tiene una importancia simbdlica que excede su
funcién meramente instrumental de implementacion de propues-
tas, tal cual podia esperarse de una disposicién comoésta.

La Ley de Casas Baratas puedearticularse, en el nivel simb6-
lico, a un universo del discurso en el que se entrecruzan la proble-

” Cf. Fernandez Poblet y Ortuzar, “Proyecto de barrio obrero”.
™ Ibid. p. 91.
” Cf ibid, p. 94.
* Laley tiene el nam. 9677 (Boletin Oficial 15/X/1915) y hemos consultado el

texto publicado en Anales de Legislacién Argentina (1889-19/9), BuenosAires, Edito-
rial La Ley, 1954, pp. 946-94, Leyes 2441-11007
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matica dela vivienda obrera, el discurso pedagogicoy el higienista
en orden a la reproducciénde los sujetos sociales necesarios para
el proyecto de pais de los sectores hegeménicos.Laley establece
consensoentre los sectores dominantes respecto del modelo de-
seable de vivienda. Sin embargo,la reglamentacion del espacio no

slo tiene relevancia en cuanto suponela generalizacion de una
tipologia de vivienda, sino en cuanto implicala regulacion de de-
terminadosusosenla vida cotidiana. En la Revista de la Comision
se especifica la funcién que ésta debia cumplir:

Encaminar la educacién popular hacia el culto del hogar, convenceral

trabajador que su casaes la prolongacién del espiritu, ensefiar al obrero

que de tal hombre, tal morada; mostrarle comoaunel individuo torpe se
inclina ante una casa limpia, ordenada y alegre, porque en ella la vida

es buena,porelsoly el aire y es bella por el alma y el corazén delquela

habita. Tal es la accién que se precisa desarrollar y en la cual cooperaran

la escuela,el libro y el cinematégrafo."!

La aceptacion del discurso técnico enla instancia politica que
supone la sancion de la ley, genera un desplazamiento desde la
esfera particular del saber técnico al espacio delo politico y, desde
alli, se disemina hacia la sociedadcivil. Los politicos se recono-
cen en el discurso técnico estableciendolos limites entre los cua-
les se podra, en adelante, plantear el asunto.

Sintoma del consenso obtenido esla relativa homogeneidad
de los discursosacercade la vivienda,incluso entre sectores poli-
ticos que sustentaban posiciones divergentes.* En la discusion
parlamentaria las posicionessostenidas por el conservador Nougués
y los socialistas Repetto y Dickman,e incluso la del catdlico
Cafferata, autor de la ley, y la del propio Alvear, giran en torno de
un tema redundante:la vivienda obrera ha de ser necesariamente
unifamiliar, higiénica y aislada. Las diferencias se refieren al pa-
pel del Estado, privilegiado por Cafferata, en tanto la iniciativa

"| Cf Liernur, “BuenosAires,la estrategia”, p. 117.
© Esta interpretacién de la relaciénentre socialistas y liberales se comprende a la

luz del andlisis realizado por Ernesto Laclau en /deologia ypolitica enla teoria mar-
xista, México, 1986, segiinla cual la variacién entrela ideologia de liberales ysocialis-

tas residja en la formaarticulatoria que, en el caso de los segundos,ligaba los conteni-
dos de orden, progreso y antipersonalismo en funcién de un reduccionismo obrero
propio del pensamiento socialista de la época. Porello congruentemente conla ideolo-
gia de la socialdemocracia deesosafios, confiaban en queel desarrollo del capitalismo
favoreceriael de la clase obrera y la expansién del Estado liberal como superestructura
necesaria. Dealli la coincidencia con losliberales.
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privada es defendida por Nougués, Alvear y Dickman.Este ulti-

mo, socialista, proponela variante del cooperativismo.* La unica

posicién antagénicaesla sostenidaporel anarquismo que, duran-

te las huelgas de 1906 y 1907, apoyala posicién de los inquilinos

a través de su diario La Protesta. Pero hacia 1915 el anarquismo

habia perdidosu peso relativo y, ademas, no tuvo nuncarepresen-

tacion parlamentaria.
Se podria decir que la Comisién logra establecer los términos

en quela cuestion de la viviendade los sectores populares se man-
tendra, en la Argentina, durante dos décadas, regulando la produc-

cién queestariaen otras manos.Incluso las viviendas autoconstruidas se
haran en funciéndelos lineamientos propuestos por la Comision,
que proporcionara, en algunos casos, los planos gratuitamente.™

De maneratal que no se puedenevaluar los efectos de la labor
de la Comision Nacional de Casas Baratas sobre la base de la me-
dicién de las realizaciones que fueron directamente impulsadas
porella. Américo Ghioldiefectiia, en 1931, un balance delas con-
creciones en cuantoa la vivienda popular. De la enumeracion de
la obra construidase infiere la escasez de los logros, tanto de la
Comisién Nacional de Casas Baratas (317 casas y 105 departa-

mentos) comodeotras entidades, como la Union Popular Catdlica
(100 casas y 86 departamentos) y la Cooperativa El Hogar Obrero
(218 casas y 56 departamentos).*° Sin embargo, aunqueel diag-
néstico de Ghioldi evidencie los limites que en la practica tuvo la
produccién de soluciones, no puede tomarse este parametro como
el eje exclusivo para analizarla tarea realizada, cuyos efectos se
ligan a las practicas dispersas de los constructores, por una parte,
yporla otra la efectiva hegemonialogradarespecto dela tipologia.

Recién en 1945, con la llegada del peronismoy la irrupcion de
nuevossujetos sociales, el Estado se hara cargo del problema en
formaeficiente y sistematica. Se concretan entonces soluciones a

® Cf “Discusion parlamentaria de la Ley de Casas Baratas -1915” (Fragmentos) en
R. Gutiérrez-M. Gutman, Vivienda: ideas ycontradicciones (1916-1956), Buenos Ai-

res, IAIHAU, 1988 (Coleccién textos y documentos de la arquitectura argentina), pp.

21-32.
* La accion reguladora de la Comisién se cumplié a través de mecanismosdiferen-

tes segiin los ambitos. Se recurrié a la difusién de tipologias por medio de revistas
técnicas yde divulgacién, ademas del dictado de conferencias. Otro elemento de control
fue la intermediacién de técnicosy profesionales; finalmente se operd directamente a
través de la imposicion dela tipologiaenel caso de solicitudes de préstamopara construir.

*S Américo Ghioldi, “La vivienda” (fragmento de Tres problemas municipales:
plan regulador,la vivienda ytarifas eléctricas, BuenosAires, La Vanguardia, 1931, pp.
31-40) en Gutiérrez y Gutman, Vivienda, pp. 47-49.  
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través de la construccién de numerososbarrios de viviendas com-

pactas, tanto de unidadesaisladas (tipo chalecito), como edificios
de departamentos en BuenosAiresy enelinterior del pais.

Conclusiones

Entre 1900 y 1910 se establecen, en la Argentina, los términos de

la discusi6n acercadel problema dela vivienda obrera. El recorri-

do puede delinearsea partir del seguimiento delas series discursivas

en las distintas disciplinas. Desde el higienismodefines del siglo
xix, al discurso moralizadorde principios del xx, en sus variantes

disciplinares en los camposdela medicina, de la pedagogia,de la

ingenieria y la arquitectura.
La época esta marcadaporel proyecto modernizadorquein-

corporaria a la Argentina al mercado mundial en calidad de

exportadora de materias primas. El proyecto de pais se fue dise-

fiando desde diferentes instancias discursivas y practicas.
Enelplanodeldiscurso, la problematica de la vivienda obrera

seria abordadaportécnicos procedentesdela ingenieria y la arqui-

tectura —no claramente diferenciadas en aquella época— que ape-

larian a la racionalidady la especificidad delsaber cientifico para

producir, desde ese espacio, el conocimiento paralos diagnésticos

y las soluciones.
En cuanto portadoresde un saberespecializado, los ingenieros

Selva y Chanourdie producen planteos adecuados de los

términosdel problemaviviendaobrera,en relacién conlos cuales

formularian soluciones articuladas en torno de las categorias de

racionalidad, aislamiento, regulacién del uso de los espacios, en

funcion de la consecucién de la armonia social, marcada como

utopia a alcanzar.
En la primera serie el propio Selva esboza la secuencia que

seguiria el saber técnico,desdeel diagnéstico del caos, simbolizado

en la figura amenazante del conventillo, a los efectos del discurso

higienista que, a través de las reglamentaciones municipales pro-

duce el corte entre centro y periferia generando nuevosespacios.

Selva, ubicado en una perspectiva cientifico-racional, criticara la

parcialidad del discurso higienista presentandose como el porta-

dor de la solucién adecuaday total: el barrio obrero de viviendas

unifamiliares.
Hacia 1910 una nuevaserie discursiva marcara la inflexion

entre el discurso eminentemente utdpico, guiado porun criterio
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practico-humanitario y el discurso realista, articulado en torno de

un criterio instrumental. E] desplazamientodela filantropia al in-
terés racionalen la ganancia supondra un quiebre enla trayectoria
que, partiendo delprivilegio absoluto del saber técnico, conducia
a la utopia del progreso gradualy teleologizado.

1910 muestralos limites del saber técnico, quees historizado

por el propio Selva travésdelrecursoa la autocritica. Esto supu-
so someterla primitiva utopia del barrio obrero a nuevoscriterios

de factibilidad, aun cuandotal idea no se abandonara en cuanto
funcion critico-reguladora. Si en 1904 la Argentina indeterminada
y pura futuridad constituia el espacio ideal para la formulacién de
propuestas utdpicas, hacia 1910 este espacio de transparencia esta

determinadoporelpeso delas concrecionesy la visualizacién de
los limites inevitables. El limite del saber técnico esta precisa-

mente en su especializacion y relativa autonomia frente al poder
politico, que no asumelos proyectos disefiados por ingenieros y
arquitectos.

En 1910 se ha cumplido un trayecto: entre lo confuso del
conventillo y la propuesta de regulacion del uso del espacio proce-
dente del saber técnico. Fernandez Poblet y Ortuzar insisten sobre

la propuesta de barrio obrero, proyectandolo en gran escala: se
trata mas bien de una ciudad obrera,de una utopia completa. Selva,

en cambio, halimitado su propuesta y desde unaperspectiva mas
realista propone la construcci6nde edificios en altura, de departa-
mentos para alquiler. No abandona, sin embargo,loscriterios de
aislamiento y regulacion dela vida cotidiana a travésdel uso del
espacio que habiaindicadoensus primerostextos.

Es decir,la realidad va orientandoel discurso sobrela vivien-
da obrera introduciendo determinacionesrelativas a los sectores
implicados (incorporacién de nuevos usuarios: no sdlo obreros,
sino también empleados); en cuanto a las modalidades de adjudi-
cacin (no solo viviendas en propiedad,sino tambiénenalquiler);
en cuanto a los posibles realizadores (no s6lo el Estado, sino los

particulares y las organizaciones intermedias: la Unién Popular
Catdlica y el Hogar Obrero). De los primerosdiscursos, que sobre
la base de un diagnostico exhaustivo formulaban propuestas de
solucion global y omniabarcadora,se va transitando hacia discur-
sos de una mayorfragmentariedad pues las concreciones marcan
no solo las realizaciones, sino tambiénlos limites. El caso Selva

tal vez ejemplifique con mayorclaridad el orden de la secuencia:
de la solucion global al andlisis de los efectos de la reglamenta-
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ciOn, que genera un nuevoespacio(la periferia) y una nuevaestra-
tegia (la vivienda autoconstruida), de la casa en propiedad a la
edificacion de departamentosen alquiler e incluso el subarriendo
de habitaciones.

Es decir: la imposibilidad de concretar las politicas disefiadas
sobre la base de propuestas técnicamente inobjetables conduce a
los propios portadores de ese saber a advertir los limites entre sa-
ber y politica. Mas alla de los saberes disciplinares, los sectores
populares producirian estrategias, como la de la vivienda auto-
construida, cuyos efectos luego los técnicos deberian tomar en

cuenta. Las realizacionesde los sectores populares ponian frente a
los técnicos un espacio real desagregado, marcadoporlas condi-
ciones materiales de vida; un espacio que no coincidia conel es-
pacio ideal, indeterminado, de los proyectos procedentes de las
disciplinas. El limite disciplinar no es sdlo politico. No sdlo los
politicos no hacenlo que los técnicos sugieren,sino quelaestrate-
gia cotidiana de los sectores populares escapa a la pretensién
reguladora del saber especializado.

El quehacer cientifico-técnico queda cada vez mas acotado:
ingenieros y arquitectos deberan sometersus proyectosa los limi-
tes que las estrategias de los sectores populares y la “ceguera de
los politicos” van imprimiendosobre el espacio. Se trata entonces
de un proceso de reorganizacion y reformulacién del espacio real
dado.

El discurso técnico obtiene, en este proceso, logros indiscuti-
bles, comoes el consensorespecto de la tipologia de la vivienda,
pero ira abandonando progresivamente las propuestas globales.
Estas permaneceran en el discurso comoejercicio de la funcién
ut6pica, a la espera de un futuro, siempre prorrogado, en el que se
alcanzaran las concreciones.Es por esto que desde 1915 no habra
mayores innovacionesy la discusién permanecera en los mismos
términoshasta la décadadel treinta.

Desde 1930 el cambio en el proyecto econdmico, orientado
ahora hacia la industrializacién sustitutiva de importaciones, pro-
duce modificacionesestructurales que van a cambiar las condicio-
nes, tanto respecto de las posibilidades de autoabastecimiento de
materiales de construccién (cemento y acero), como delas posibi-
lidades de ejecucion de politicas de vivienda en el marco del na-
ciente Estado benefactor.

Tales politicas se orientaran en el sentido de la experimenta-
cion, en el marco de unafuerte corriente de innovaciondisciplinar,
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guiada porlos lineamientosfijados por el Movimiento Moderno.**
Se retomala cuestin delas propuestas globales y omniabarcadoras,
que culminarian enlas realizaciones de las politicas estatales de
vivienda Ilevadas a cabo porel peronismoa partir de 1945.

ANEXO

Domingo Selva (1870-1944)

Nacio en BuenosAires en 1870, hijo de padres italianos. Se gra-
duo en 1896 —con diploma de honor— deingeniero civil en la
Universidad de BuenosAires y en 1909 de profesor de matemati-
cas. Ejercié la docencia y desarroll6é importantestrabajos de inves-
tigacién tedrica y experimental.

Puede considerarse a Selva el primer especialista, con base

cientifica, de estructuras de hormigon armado y deedificacion
sismorresistente que hubo enel pais. Miembroactivo de la Socie-
dad Cientifica Argentina, dicté en su sede conferencias sobrete-
masdeinterés en su tiempo y publicovarios trabajoscientificos
en sus Anales. Selva escribié también en el diario La Nacion,la

revista La Ingenieria, la Revista Ferroviaria, y en Arquitectura,
apartado de la Revista Técnica de Ingenieria, del Centro

Nacional de Ingenieros. Obtuvo un premio en la Exposicion
Internacional de Milan (1906), por su trabajo “Edificacion con-
tra temblores”.

Realizé numerosas e importantes obras en Buenos Aires, Tucuman,

San Juan y Mendoza.
Laparticipacién de Selva en la region de Cuyo fue particular-

menterelevante,por los efectos producidos, respecto de dos tema-

ticas: J) la construccién de edificacion sismorresistente, y 2) la

aplicacién del hormig6narmadoparala construcci6nde piletas de
vino, lo cual aumento en formainusitadala capacidaddela vasija
vinaria.®”

* El Movimiento Moderno,particularmente el eje troncal Gropius-Le Corbusier
ubicé el problemadela viviendaen un lugar central del desarrollo disciplinar. La funcién
de habitar fue privilegiada en tanto problema masivoy universaly las soluciones estaban
ligadas a dos cuestionesderivadas dela sociedad industrial: el problemadel gran name-
ro yel desarrollo de tecnologia. Se acentiia la funcién utépica en el discurso cientifico-
técnico y se retomala idea, moderna y omnipotente,del disefio y la planificaciéntotal.

*” Extraido de Silvia Cirvini, La estructura profesional y técnica de la construc-

cién de Mendoza, tomo u, Los ingenieros y los arquitectos (inédito), Mendoza, 1989.
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Susprincipales obras fueron: en BuenosAires un pabellon en
el Hospicio de las Mercedes (1900), el Teatro Casino (1905), la
ampliacionde la Catedral de Lomas de Zamora (1898-1902), diver-
sos pabellonesdel Jardin Zoolégico, el Mercado Municipalde las
Flores, la Colonia Nacional de Alienados de Lujan, la Escuela Su-
perior de Guerra,los cuarteles deartilleria e ingenieria de Campo
de Mayo, la Facultad de Agronomia y Veterinaria. En Tucuman:
la Casa de Gobierno. En San Juan: la Escuela Normal(1908) y en

Mendoza su obrase desarrolla desde la empresa La Constructora
Andina, especializada en “edificacién contra temblores”, que en

la ciudad realiz6 una gran cantidad de viviendas(tipo petit hote/),
el entubamiento subterraneo del Canal Tajamar y piletas de vino

de hormig6n armado.
Enrique Chanourdie

Nacio en BuenosAires en 1864 y se gradud de ingeniero civil en
la Universidad de BuenosAires. En 1882,siendoaun estudiante, se
incorporé al Departamentode Ingenierosde la Nacion, donde actuo
hasta 1894 en la construccién de diques, puentes y caminos. Ya
graduadotrabajé enlas obras del Riachueloy el puerto dela capital.
Actué en el Ferrocarril Santa Fe de capitales franceses— y en la
Direccién Nacionalde Vialidad. En 1895 fundo la Revista Técnica
de Ingenieria, que dirigié hasta 1918. Era también arquitecto.*

Las asociaciones cientificas
y profesionales y sus publicaciones

LaSociedad Cientifica Argentina fue fundada en 1872 con el fin
de fomentar el estudio de las ciencias matematicas, fisicas y natu-
rales y con el objetivo explicito de integrar sus resultadosa la solu-
cién de las numerosas necesidadesdel pais. Se planteaba promo-
ver en formasistematica la produccién de conocimientos cienti-
fico-técnicosy su aplicacién en el desarrollo de la industria, in-

ventos, tecnologia, etc., de modode apoyar eficientemente el pro-
yecto politico de la denominada Generacion del Ochenta.

En 1876 inicié la publicacién de los Anales, que tuvieron una
gran continuidad enel tiempo y que reunieronlos primeros traba-
jos cientificos desarrolladosenel pais. Hasta fines del siglo cons-

A Lucchini, Historia de la ingenieria Argentina, Buenos Aires, Centro Argenti-
no de Ingenieros, Optimus, 1981, p. 456.
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tituy6 el espacio privilegiado delsaber cientifico y poseia también
una importante biblioteca especializada. .

La Sociedad Central de Arquitectos fue creada en 1886 y el
Centro Nacional de Ingenieros en 1895. Ambas instituciones te-
nian comofines, cada una en su campodisciplinar, estrechar los
vinculos entre sus miembros, defenderlos intereses profesionales,

gestionar ante los poderes publicos la reglamentacion del ejerci-

cio profesional y fundar una publicacién como organooficial de
cada asociacion. Asi nacio la Revista Técnica de Ingenieria (1895),

que tenia un apartado de “Arquitectura” y “La Ingenieria”, como
portavocesde los ingenierosy luego la revista Arquitectura (1915),
que se convertiria en el organo oficial de la Sociedad Central de
Arquitectos.®°

Estas asociacionescientificas y profesionales, que tuvieron un
gran pesoyprestigio en la época, eran reclutadoras de los mejores
recursos humanosen cuanto al saber técnico. Comoconstituian la
instancia de ligazon entre el ambito universitario y la sociedad
civil, desarrollaron una amplia labor vinculadaa la satisfaccion de
las necesidadesdel pais, lo cual les otorg6 legitimidad comogru-
po depositario del saber, como voz inobjetable de lo mejor de la
ciencia yla técnica de la época.

®Silvia Cirvini, La estructuraprofesionaly técnica de la construccién de Mendoza,
tomo1, Los agrimensores, Mendoza, Editorial del atau, 1989, pp. 128-131.
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Religiosidad, modernidade identidad:
algunasconsideraciones a partir de la
experiencia mexicana decimononica®

Por Rubén Ruiz GUERRA

Centro Coordinadory Difusor de Estudios Latinoamericanos,
Universidad Nacional Auténoma de México

1

Este TRABAJO PARTE DE VARIOS SUPUESTOS que meparecenecesario
precisar, pero en los cuales no habremos de abundar. Primero:
parece evidente que enlosultimostreinta afios América Latina ha
presenciadoel surgimiento de nuevas formas dereligiosidad. Las
mas visibles, o tal vez aquellas en las cuales se repara con mayor
celo, sonlas que tienen queverconlas diferentes formas del protes-
tantismo, fundamentalmente el pentecostalismo, o conla forma-
cién de Iglesias “paracristianas” como la de los Santos de los Ul-
timos Dias 0 los Testigos de Jehova; manifestaciones todas que
han hecho muyclara la ruptura dela llamada “unidad religiosa”
de nuestros paises.' En esta misma tesitura, tambiénes patente la
aparicion o reaparicion de movimientos de tendencia “oriental” y
“aborigen” que obligan a concebirel universo religioso comoplural.
Igualmente es cierto que esta diversificacién ha tocadoel interior
de la Iglesia catdlica. La aparicién de expresiones como las Co-
munidades Eclesiales de Base o el movimiento carismatico son
fendmenos que expresan unadiversidadal interior de unainstitu-
cidn tradicionalmente entendida como monolitica.

Segundo presupuesto: también parece evidente que las cien-
cias sociales se han interesado en el asunto mas y mas durante los

* Ponenciapresentada en el VIII Congreso de la Federacién Internacionalde Estu-
dios sobre América Latina y el Caribe (Fteatc), Talca, Chile, enero de 1997.

'Ya desde el siglo pasado algunospensadoreslatinoamericanos,tales como Pedro
Félix Vicufia en Chile y Lucas Alaman en México, sefialaban la importancia dela uni-
dad religiosa como elemento de definicién identitaria para nuestros paises; cf. Pedro
Félix Vicufia, “The only refuge ofthe Spanish American Republicsis a General Congress
of all of them”, en Robert N. Burr, Documents on Inter-American Cooperation, vol. 1,

1810-1881, Filadelfia, University of PennsylvaniaPress, 1955, p. 68; Lucas Alaman,
“Carta a Santa Anna, 23 de marzo de 1853”, en Alvaro Matute, comp., México en el

siglo xix, Antologia de fuentes e interpretaciones historicas, 2a. ed., México, UNAM,
1973, pp. 284-286.
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Ultimos veinte afios. El enfoque de estos trabajosha sido o bien
eminentemente socioldgico, partiendo de los planteamientos de
Max Webery Ernst Troeltsch,o bien antropolégico. Ambostrata-
mientos, si bien muy utiles, nos ubican en espacios sumamente

localizados y en tiemposcortos o muyrestringidos. Es cierto que,
paralelamente a estos avances, ha existido también un abordaje
del tema desde la perspectiva histérica, es decir, que tiene como
elemento organizador fundamentalel parametro cronoldgico. Es-
tos estudios se han visto enriquecidosporla circunstancia de que,
en una inmensa mayoria, sus autores han recibido su formacion

inicial en algun campo delas ciencias sociales y del hombre que
no es la historia, lo que hatraido a ésta nuevos elementos concep-
tuales indispensables para comprender cabalmente el fendmeno.
Esto, que es una enormeventaja, ha tenido también un aspecto
problematico: la comprensi6n dela historia de la religion, de la
religiosidad y de las Iglesias se ha hecho masbien coyuntural que
historicamente. Asi, una buena parte del proceso que ellas han
sufrido ha sido relegado y nose hatrabajado sistematicamente.
Esto es particularmentecierto enreferencia a la primera mitad del
siglo x1x. Creemos que es indispensable ahondar maseneste pe-
riodo y en esta tematica dela historia latinoamericana para dar
luces a una serie de procesos que vivimosen la actualidad.

Tercer presupuesto: pareceser queel siglo xix latinoamericano
podria ser caracterizado,entre otra cosas, por los afanes moderni-
zadoresque enél se vivieron. Noparece haber dudaalguna de que
una parte significativa de los prohombres de la épocaintentaron
llevar a sus paisesa vivir de acuerdo con lo que Ilamaronlas “luces
del siglo”, es decir modernizarlos. Y esto, la historiografia latino-
americanasobrela épocanoslo ha hechosaberhastael cansancio,
se dio tanto enla politica como en la economia.Asi, en el espectro

politico latinoamericano surgieron quienes lucharonporel esta-
blecimiento deinstituciones republicanas que implicaban una nueva
fuente de poderalinterior de la sociedad —la soberania popular —,
que requerian de unarepresentatividad en el gobierno, que busca-
banun sistemafederal y un régimen municipal, todolo cual impli-
caba un sistema reguladordelo social basado enleyes escritas. En
lo econodmico, se buscé la libertad de comercio,la libertad para

poder convertir al dinero en capital y, con una serie de matices,la
industrializacién. En lo social, se intento poner en practica un
multifacético principio de igualdad. Todosestos principios, abso-
lutamente todos, pueden ser considerados “modernos”.
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Ahorabien, en lo queatafie al mundodeloreligioso, ese mis-
mosiglo xIx parece moverse en una dimensiondistinta. Si bien es
cierto que existieron hombresquetrataron de abrir ese universo a
nuevas tendencias, por ejemploel ecuatoriano Vicente Rocafuerte,
es claro que existieron pensadores que elaboraron unaidentifica-
cin entre catolicidad y nacionalidad, considerando ambas como
entes ya dados y definidos, tal es el caso del mexicano Lucas
Alaman. Y este afan, que bien pudoservira politicos conservadores,
también estuvo presente en intelectuales liberales, como el tam-

bién mexicano Juan Bautista Morales, quien se dio la libertad de
defenderla intoleranciareligiosa desde una perspectiva dela utili-
dad,principio liberal por excelencia, o que identificé el régimen
de gobierno federal conel de la Iglesia catolica apostélica roma-
na. Lo que a nosotrosinteresa ahora es que, al parecer, esta tendencia
persistié en la conciencia colectiva latinoamericana. Todavia existen
estudiosos que, desdela sociologia de la religion, desde la antro-
pologia y desdelas ciencias sociales en general, descalifican cual-
quier heterodoxiareligiosa por considerar que rompela unidad de
las naciones y de las comunidades ya determinadas.

De esta manera, el tema de lo religioso se ha abordado desde

unaperspectivapolitica y econdmica. Se ha hecho énfasis en pro-
cesos comoelde la luchaentre el Estado y la Iglesia catolica 0 el
proceso de secularizacion del poderpolitico y la desamortizacion
de los bienes eclesiasticos. Y con esos parametrosse ha intentado
comprendertodo lo religioso. Fendmenoque,porsu parte, parece
ser consideradoestatico en el interior de un universo dinamico;

fenodmeno definitorio de una identidad inmutable. El caso mas
patente de utilizacién de este enfoque es el que hace referencia a
las diferencias religiosas existentes al interior de comunidadesin-
digenas tradicionalmente “catélicas” de Chiapas (México) o del
norte de Chile. Parece existir la idea de que alli el problemareli-
gioso se reduce a pugnasporel poderpolitico o la tenencia de la
tierra. Asi, lo religioso adquiere un caracter estatico a la vez que se
le niega una dimension propiamente “espiritual” inserta en una
dinamica social dada.

En este trabajo se parte de un principio diferente: la religio-
sidad —o mejordicholas religiosidades— tienen una dinamica
propia que tiene una relacion directa con el resto de las dinamicas
de las diferentes facetas de la sociedad. Me explico: si bien pueden
existir diferencias en los ritmos del movimiento de instituciones
politicas, estructuras econdmicas, mentalidades y religiosidades, 
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todas ellas se van marcandounasa otras y se integran comopartes
de un mismo proceso de cambio. Y esta idea conduce a lo que
podria considerarsela hipdtesis de este trabajo: la busqueda de la
modernidad que se desarrollé enel siglo xix implicé un replantea-
miento del universo deloreligioso,sin que esto implicara, en modo
alguno, una “pérdida” de identidad nacional; mas bien, al contra-

rio, se buscaba la construccién de una identidad diferente,

estructurada, utilicemos palabras de aquella época, a la luz de la
razon.

Para avanzar en nuestro estudio hemosde analizar las ideas de
cuatro liberales mexicanos dela primera mitad del siglo pasado.
Dos deellos que podrian sercalificados de radicales, al grado de
habersido objeto de censuras eclesidsticas, y dos que si no llega-
ron a esos extremos pocoles falté. En el primer caso esta José
Joaquin Fernandez deLizardi, uno de los primeros mexicanos que
defendiera la tolerancia religiosa y que se ocupara con una cons-
tancia impresionante decriticar los abusosclericales. El fue exco-
mulgadoen el afio 1822 a raiz de que publicara una defensade los
francmasones.* Otro en esa mismasituacion era el escritor apoda-
do El Polar, quien fuera excomulgado en 1827 despuésde publi-
car unaserie de textos contitulos tan sugerentes como Conjura-

cion del Polarcontra los abusosde la Yglesia, El Polar combertido
y Concordatos del Polar con el Estado de Jalisco.

En el segundocaso se encuentra Juan Bautista Morales, quien
saliera en defensa de la Iglesia en mas de una ocasi6n ante aque-
llos que la atacaban. A pesar de su moderacién, cuando murié se

armo un pequejio escandalo, pues en el lecho de muerte un cano-
nigo le exigié unaretractaciOnde susescritos referentes a la Igle-
sia, cosa que no pudo o no quiso hacer.’ El otro liberal en este
mismocaso es Luis de la Rosa, cuya carrera politica aleanzé su
cenit durante la guerra entre México y los Estados Unidos y sus
secuelas (1847-1848), y que en sus afios mozos fuera colaborador
de La Estrella Polar y de La Fantasma, impresos en los que se

°Cf nota 6 de la “Undécima conversacién del Payoy el Sacristan”, en José Joaquin
Fernandez de Lizardi, Obras, V, México, UNAM, 1973, p. 157.

*Juan Bautista Morales, “Discurso sobre el derecho de propiedad, y uso que de él
pueden hacerla Iglesia y corporacionesreligiosas”, recorte de E/ Ateneo en Biblioteca
Nacional de México, Coleccién Lafragua, 390/LaF; y Juan Bautista Morales, Diserta-

cion contra la tolerancia religiosa, Méjico, Imprenta de Galvan a cargo de Mariano
Arévalo, 1833, 59 p.

‘Francisco Zarco, “El Sefior Juan Bautista Morales”, en Juan Bautista Morales, E/
Gallo Pitagérico, facsimil de la edicién de 1845, México, Fontamara, 1991, pp. xxi-
XXXiV.  
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criticaban los excesos del clero.* Durante la Guerra del 47, De la

Rosa, con el fin de obtenerrecursos para sostenerla lucha,fue el

autor de unacircular que, nos informael periodista liberal Fran-

cisco Zarco, habria deser “un titulo de gloria [y] que servir[ia] de
texto a la reforma”liberal de los afios 1855-1861.°

2

Ante todo se debe partir de una certeza:estos liberales hicieron
un enormeesfuerzo por mostrarse como verdaderoscatélicos. José
Joaquin Fernandez de Lizardi, el famoso Pensador Mexicano, por
ejemplo, poco antes de morir, asegurabaen su testamento ser“‘cris-
tiano, catdlico, apostdlico y romano”, y que “comotal cre[ia] y
conf[esaba] todo cuanto cree y confiesa nuestra santa madre Igle-
sia, en cuya fe y creencia [queria] vivir y morir”.’ Y no se quedaba
en esta afirmacion. Para hacernotar a sus lectores que su dicho no
era “de dientes para afuera”, les recordaba haberescrito una “apo-
logia en favor de nuestra santa religion”alla por el afio de [1]813°
en la que, a manera de conclusion, sostenia que “si el ser liberal
consiste, 0 se quiere hacer consistir, en ser un inmoral, novator y

hereje, yo no mealistaré jamas en tal bandera, pues en ese caso
fuera para mi lo mismo que mellamaran jansenista o materialista,
queliberalista o hugonote”.’

‘Francisco Zarco, “Fallecimiento del Sr. Don Luis de la Rosa“ en El Siglo xix, 3 de

septiembre de 1856, 4a. época, afio 16, tomo 10, num. 2807. Sobrela participacién de

De la Rosa en ambosimpresos véase Juan B. Iguiniz, E/ periodismo en Guadalajara
1809-1915, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1955,vol. 1, pp. 31-32.

°[bid.; Zarco ubica este acto, erréneamente, durante unode los gobiernos del gene-

ral Santa Anna, al parecer después de 1840. El hecho sucedié durante el gobierno del
general Pedro Maria Anaya en mayode 1847, conel fin de obtener fondos para sufragar
los gastos de la guerra; Dolores Duval Hernandez, Catalogo documental:la diplomacia
mexicana y los proyectos de construccién del caminointerocednicopor el istmo de
Tehuantepec, 1849-1860,tesis de licenciatura en Historia, México, UNAM-Facultad de
Filosofia y Letras, 1996, p. 34.

7 José Joaquin Fernandez de Lizardi, “Testamento y despedida de El pensador
Mexicano”, en Textos. Una antologia general, México, SEP-UNAM, 1982 (Clasicos Ame-

ricanos, 22), p. 346.

*Tbid., p. 355.
°“Apologia compendiosa de nuestra sagradareligion y de la dignidad del estado

eclesidstico”, en José Joaquin Fernandez de Lizardi, Obras, III, Periddicos. El Pensa-
dor Mexicano, México, uNAM-Centro de EstudiosLiterarios, 1968-, pp. 219-252. De la
misma manera, en la “Vigésimo segunda conversaciéndel Payoy el Sacristan”, Rosita
asegura ser “catélica, apostélica, romana”, Fernandez de Lizardi, Obras, V, Periddicos.
El Pensador Mexicano,pp. 35-36.  
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En el mismotenor, en La Estrella Polar de los amigos deseo-

sos de la ilustracion, cuyos redactores fueron tachados de “im-

pios”, se lee que los catélicos romanos“son los unicos que profesan

la Religion verdadera”.'° Juan Bautista Morales, porsu parte, hace

decir a su “Gallo Pitagérico” que “entre todas [las religiones], aun-

que yo en miprincipio fui gentil, me he inclinado siempre a la

Iglesia catélica romana, porque es en la que encuentro el verdade-

ro modo de cumplir con toda perfeccién aquellos principios que

meensefié la luz natural”.'! Y, mas adelante, hacia que un anima

del purgatorio comunicara al mismogallo que: “No mequedo la

menor dudade quela unicareligion verdadera es la catolica roma-

na, y las demasno sonotra cosa que extravios de la PAE,ORBHIO-

nadosporelinterés personal, el capricho 0 las pasiones”.'* —

Porultimo,para ilustrar este punto, menclonaremos a Luis de

la Rosa. Sus Escritos descriptivos, que estan caracterizados por

un tono melancélico, presentan unaconstante alusion a la presen-

cia de la divinidad enlos diversos paisajes, construcciones, feno-

menosy faunaqueenellos se describe.’ Y no s6lo eso, sino que

se asegura que es Dios quien determina todas y cada una de las

acciones humanas."
Haydoscaracteristicas que Ilaman la atencién de estos plan-

teamientos. El primeroes que, de alguna manera, todosellos ofre-

cen ejemplos de “fe profunda”, en el caso de Luis de la Rosa casi

de panteismo.Talvez el ejemplo mas claro de eso sea lo que cree-

mosuna caracteristica mas desu religiosidad: la considerable eru-

dicion biblica en una sociedad enla quela lectura de la Biblia no

era aceptada cabalmente. Fernandez de Lizardi echo “mano de las

palabras de santosy de las Sagradas Escrituras” para rebatir a sus

enemigos.'> Moralesusatextos biblicos para sostenerla intoleran-

cia religiosa.'* Por su parte, Zarco le atribuye a De la Rosa una

serie de “estudios biblicos que revelan una fe ardiente unida a la

indagacion mas profunday filos6fica”."”

10 La Estrella Polar, nam. 4, pp. 35-36.
' Juan Bautista Morales, E/ Gallo Pitagérico,p. 48.

2 Jbid., p. 49.
8 Véansesus Escritos descriptivos, edicién facsimilar, México, Cosmos, 1979,

pp. 4, 11, 13-14, 17y 19.

\4 [bid., p.iii. a

15 Maria Rosa Palazon Mayoral, “Estudio preliminar” a Femandez de Lizardi, Obras,

V,p. xix.

‘ ‘6 Morales, Disertacién contra Ia toleranciareligiosa, passim, pp. 1-5. S

\[bid.; De la Rosa habla desu intenci6n de escribir estudiosbiblicos, pero su viaje

alos Estados Unidos comorepresentante mexicanose lo impidié. Véase Luis de la Rosa,
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En un contexto deeste tipo, cuando hasta los mas criticos de la
Iglesia manifiestan de muy diversas maneras sucatolicidad, se hacen
mas comprensibles los alegatos de Fernandez de Lizardi y El Polar
acerca de las excomunionesquerecibieron.El primero lleg6 al grado
de apelar al Congreso de la Union conelfin de quetal sentencia fuera
revocada. Ciertamente su peticién a ese érganotenia unaintencién
politica: “Si en esta vez —alegaba— nosereprimecontodala ener-
gia y severidad que corresponde un atentado, de cuyo escarmiento o
tolerancia dependeel vigordela presentelegislatura, 0 su desprecio y
degradacion”, el atrevimiento clerical puede empeorar. Pero éste no
era el menorde sus argumentos. El Pensadorconsiderabaqueel pro-
ceso legal que toda separacién de los sacramentos debia seguir no
habia sido cumplido. Para demostrarlo hizo gala de sus conocimien-
tos de derecho canonico.Porotro lado,llamala atenciénlo reiterativo
de sus alegatos contra la excomuniény su énfasis en que sus argu-
mentos no iban en contra del dogma, sino de los abusosy del fanatis-
mo.'* Eventualmente el Pensadorse reconciliaria conla Iglesia.

Por su parte, El Polar hizo mofa de quienes lo excomulgaron.
Para mostrar que el hechoensi no le preocupaba, adujo dos razones.
La primera era que quienes emitieron el decreto no sabian quién
era él en realidad, por lo que, sostenia, no existia la posibilidad de

hacerefectiva la denegacion de sacramentos 0 de que sele impi-
diera la asistencia a la misa. La segundarazon, y ciertamente la de

masfondo,sostenia que: “O El Polar cree todas las verdadesdela fe
catdlica o no.Si las cree, vosotros no podéis excomulgarlo:sino[sic]
las cree, ya él mismose ha excomulgado:ya hasalido por su pro-
pio pie de la comuniondelos santos y para nadanecesita vuestra
declaracion”.'?

Les importa, pues, a estos liberales (particularmente a
Fernandez de Lizardi y a El Polar) hacerpatente sucatolicismo.
Puedehabervarias razonespara ello. Debemosaclarar,por cierto,

que estamosconscientes de que las ideas de estos hombressufrieron
cambios con el tiempo al calor de las polémicas que enfrenta-
ron.”°No deja de aparecer, sin embargo, la sensacién de que mu-

sa, Escritos descriptivos,p. iii; Dolores Duval Hernandez, quien seguramentehizo una
revision a fondodel asunto, no encontré ningiin texto que se les pareciera, Catalogo
documental, p. 44.

'*Cf. “Undécima conversacién del Payo y el Sacristan”, Obras, V, pp. 157-158;
“Vigésimotercia conversacién del Payoy el Sacristan”, Obras, V, pp. 242-248.

“Una rafaga de luz a un abismodetinieblas”, en La Estrella Polar, Polémica
Jederalista, Guadalajara, Poderes de Jalisco, 1977, p. 135.

20“Vigésimo segunda conversaciéndel Payoy el Sacristan”, Obras, V, pp. 236-241. 



 
 

192 Rubén Ruiz Guerra

cho deese discurso autoapologético podria estar motivado porla
necesidad de asegurarse un publico lector que les rechazaria de
entrada si los sabia heterodoxos. Y poreso se le hacen algo que
podriamospensar falsas promesas. Existe otra posibilidad en un
tenor semejante, y es que buscaban asegurarse contra los mecanis-
mosderepresionsocial de que podrian ser objeto y que iban desde
los ataques fisicos hasta la marginacion social. Una y otra razon
nos hablan delnivelde intolerancia que se vivia en el México del
siglo xix. Pero hay unatercera posibilidad: que efectivamente fue-
ran catdlicos, solo que con caracteristicas especiales. Abundemos.

3

Es claro que a Fernandez de Lizardi le preocupabala posibilidad
de quedar fuera dela relacién conla divinidad. Eso no fue obstaculo,

sin embargo, para que defendiera vehementementeunareligiosi-
dad, diremos lo menos, poco ortodoxa. El alegaba que su creencia
se refiere al dogma, “[m]as acerca de aquellas cosas cuya creencia
es piadosa o supersticiosa, no doy mi asenso ni en articulo mortis”2!
Dosson los aspectos que le preocupaban.E] primero era la prepon-
derancia del clero y sus “abusos”. El segundo el elemento que
servia para explicar esos excesos: el fanatismo. Pasan asi a revi-
sion en sus escritos una buena cantidad de usos y costumbresreli-

giosas.
Conrelacion a lo primero, Fernandez cuestionabala autoridad

papal,” la existencia de las canonjias,” el uso quese hacia de los
diezmos, ciertas costumbres y exigencias que se hacian al clero,
por ejemploel celibato, el tipo de vida que se desarrollaba en los
conventos y varios mas.** Ciertamente, estos cuestionamientos

parecian tener origen enla actitud que una buenaparte delclero y
lajerarquia tomaron durante la guerra de independencia y después
de lograda ésta. Fernandezde Lizardiera particularmente sensible
a la renuencia del Cabildo Eclesidstico de México a quitar de la

2! Fernandezde Lizardi, “Testamento y despedida”, p. 346.
2 Ibid.
» “Vigésimo cuarta conversacin del Payo y el Sacristan”, Obras, V, pp. 249-258.
**E] caso de Fernandez de Lizardi es claro, de su “Apologia” de 1813, pasa a sus

“Conversaciones del Payo y el Sacristan” y a su testamento. Mientras en la primera
defiende religion, Iglesia y clero (aunque necesitariamos revisar con mas cuidado los
posibles matices escondidosen ciertas expresionesrelativas a la riqueza de este ultimo)
en los segundoselanticlericalismo es rampante.
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Catedral metropolitana “las armas del rey de Espafia” y de colocar
en su lugar “las armas de la Republica Anahuacense”.2°

En cuantoal fanatismo,”° el Pensadorcuestionabala creencia
en la existencia de “incubos y sicubos”, de “duendes, brujos, he-
chiceros, vampiros y brucolacos”, de muertos y diablos apareci-
dos; “esa supersticiosa intervencién quelos cristianos ignorantes
de su religion han dado

a

los santos sobre todas sus necesidades” y
otros aspectos mas.”’

Por su parte, en El Polar vemos, ademas de la misma argu-
mentacion encontra de los abusosdelclero (eneste caso se abun-
da en el problemadel manejo de los diezmos), una reivindicacion
del papel activo que todos los hombrestienenen la relacién conla
divinidad en detrimento de lo que la jerarquia eclesidstica recla-
mabaparasi. En otras palabras, se cuestionabael papeldel clero
comointermediario en la relacién hombre-Dios. Este elemento
sirve para hacer un contrapunto conLuis dela Rosa. En sus Escri-
tos descriptivos llama poderosamente la atencion una escena en la
que describe a un “ancianoa quienla religion ha establecido me-
diador entre Dios y los hombres”. Si hemosdeleer esto buscando-
le “tres pies al gato” vemosqueplanteala existencia de un inter-
mediario entre el ser humanoy la divinidad, en lo cualno se aleja
un apice de la version cristiana-catélica.

Ahora,en el planteamiento de De la Rosa hay algo particular.
Ese lugar de intermediario es ocupadopor quien ha “encanecido
enla virtud”. Se convierte ésta, entonces, en un requisito indispen-
sablea la vez que blason del que funge comovinculo entre el crea-
dory la criatura. De esto se deriva unaconsideracién politica cla-
ra. Mientras que para Fernandez de Lizardi no parece haber virtud
algunaenla vida delos religiosos, De la Rosa puedevervirtudes
en ella. Asi, en el convento de Guadalupe, Zacatecas, nos anuncia
el que fuera diplomatico: “Veréis ancianos cargadosdeafios y de
merecimientos,ricosde ciencias y de virtudes y que han estudiado

*“Decimononaconversaciéndel Payoy el Sacristin”, tomo u, Obras, V, pp. 445-449.
*“E] fanatismo,el vil fanatismo nunca cesade alarmar ala religion en su provecho”,

alega El Pensadorenla “Vigésimoquintay ultima conversacién del Payo conelSacris-
tan”, Obras, V, p. 262. En las “Nuevas pruebas del chaquetismo de los canénigos en
México”, sostiene: “Estos padresclérigos[...] que sus buenas mesas, magnificas casas,
maqueadoscoches y vida regalona se las deben noa su portentosa sabiduria, no a su
virtud edificante, no a sus pasados méritos,nia sus presentestrabajos,sinoa la insensa-
tez de un pueblocriado y educado en el mas vergonzoso fanatismo”, Obras, V, p. 454.

27 Ibid.; de hecho, una buenaparte del “Testamento” de Fernandez de Lizardi es un
alegato contra esas y otras facetas fanaticas y supersticiosas del catolicismo practicado
en el México delsiglo xix.
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al hombre”. Porotra parte, en el “Desierto de Cuajimalpa” habitan,

nos informa, “hombres piadosos, consagrados a la meditacién y
penitencia”.

Tal vez esa diferencia de De la Rosa con otros correligionarios
(ademas del momento enel que escribe) sea resultado de lo que

paraél es la utilidad prdcticaenla religion: llevar a la humanidad
doliente consolacién frente a la adversidad, lo que el intermedia-

rio del que hablo en su texto puedehacer, pues en sus “ojosbrilla
la luz de la esperanza”.”* Asi, al parecer, la oferta de “consuelo
para la adversidad”es unadelas caracteristicas fundamentales de
la religiosidad de De la Rosa. Funci6n importante para un mexica-
no en 1848.” Para el Pensador, quien hablabaen la década de los
veinte,la tareaeradistinta: la religion debia ayudar a “construir”
la nueva nacion que se deseaba.

Pareceria que Fernandez de Lizardi invitaba a practicar una
religion “ilustrada”, de cuyoejercicio se habria de desprender una
nuevaactitud vital. Tal vez sea esto lo que se encuentra ensu re-
clamo ala calidad dela religiosidad mexicana: “Dejo una multi-
tud deiglesias, capillas, ermitas y conventosde religiosos de am-
bos sexos; pero muy pocareligién. Procesiones, repiques, cohe-

tes, vitores, salvas y fiestas sobran; pero, zel arreglo de las
costumbres,la buena educaci6n,el buen ejemplo, el temor de Dios
y la caridad evangélica, {dondese hallan?”.

Aquientra, por cierto, un elemento central en la cosmovision
de muchosliberales. Para ellos el mexicano era un pueblo de una
moralidad que podria ser cuestionable. Citemos a Morales: “Qué
hemosde hacer, si nuestra mala educaci6n, nuestras costumbres
de colonos, que todavia no acabamos de desarraigar, y nuestra
falta de moralidad y decencia publica, no nos permiten ser mejo-
res, a lo menospor ahora?”.*°

Y por ello habia que hacer algo para cambiar.
Hayque aclarar que,a final de cuentas, todoslos queintervie-

nen de alguna manera enla discusién de estos puntos considera-

ban guela religion habra de ayudar al mexicano a “ser mejor”.
Asi, en el dictamende la Junta de Censura Eclesiastica emitido en

** [bid., p. 21
2 Los mexicanosde la Generacién de la Reformasecaracterizaron, nos informa

FernandoEscalante, por“la insistente sensacién de fracaso de todos. Su decepcién, su

pesimismo”, Fernando Escalante, Ciudadanos imaginarios, México, El Colegio de

México, 1993, p. 14.
3° Morales, E/ Gallo Pitagérico, p. 53. Hay que matizar, ciertamente, pues el mismo

dira en sualegato en contra dela tolerancia religiosa que “nuestro pueblovicioso,
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contra de algunosescritos de El Polar se alegaba que “sdlo la Re-
ligién de Jesucristo y no otra puedehacera el hombrebuen ciuda-
dano, llevado del premio 0 castigo que de sus acciones buenas o
malas le esperan enla vida futura’”.*! La diferencia que encontra-
mosentre los mismosliberales y de ellos conlosclericalesestri-
baba en el sentido en que se entendia ser “buen ciudadano”. Las
posturas parecen variar desde el punto de vista mas ““moderado”,
tal vez conservador, que la entendia como un instrumento para

reprimir el mal, posicidn que sustenta Morales al alegar que la
religién “es el unico freno que los contiene [a muchos hombres]
para no ser tan malos comopudieran serlo”” hasta la vision“radi-
cal” del Pensador, que contemplabala inculcacién de valores que
meatreveria a calificar de modernos.

Asi, las funciones que se dan la religion varian, pero estan
encaminadas a una mejoradel ser humano.Noesgratuito porello
que Fernandez de Lizardise planteara una “Reformaeclesiastica”
(que incluy6 en su “Constitucion Politica de una Republica Imagi-
naria”).”* Las medidas que proponia iban desde aquellas que habran
de servir para asegurar el control delosreligiosos enlo politico y
economicohasta aquellas que buscan hacer queéstos tuvieran una
utilidad social, por ejemplo la ensefianza. Son particularmente
importantesen este sentido,porcierto, las cosas que, segun el Pen-
sador, los curas deberian estar obligados “a ensefiar al pueblo en
las platicas de los domingos”:

Que todo hombreeslibre por naturaleza... que todos debenestar sujetos a

las autoridadesciviles[...] que de esta sujecionresulta la verdaderalibertad,

que consiste en poderhacerel bien, y temer hacerel malporel castigo que

previenenlasleyes[...] que tenemos un derecho natural y divino para no

dejarnos dominarde ninguna naci6nextranjera[...] que se debeser toleran-
te [...] y, por ultimo, que el verdadero hombrede bienesel que obrala virtud.**

De tales funcionesse derivaban, también, actitudes diferentes

frente a Ciertos aspectospracticos dela vida cotidianay religiosa
del mexicano.

pero jamas convendria queesel Unico quelo sea, ni tampocoel peor de todos”, Mora-
les, Disertacién, p. 40.

*! La Estrella Polar, p. 197.
* Morales, Disertacién, p. 32.
*“Conversaciones del Payoy el Sacristan”, 16 a 24, Obras, V, pp. 414-528, par-

ticularmentearts. 65 al 90, pp. 466-486.
M/bid., pp. 471-172.  
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Para Luis de la Rosa, por ejemplo,tenian un lugar privilegiado
los conventos. En ellos —sostiene— existe un refugiopara el hom-
bre que desea“silencio para meditar sobrelas ilusionesde la vida,
recogimiento para elevar [su] alma, melancolia para suspirar si
[le] oprimeel dolor,o si [le] aflige un tirano recuerdo, y soledad
parallorar los infortunios que causan las pasiones”.** Aseveracion
que dificilmente respaldaria El Pensador Mexicano.Para éste, por
otra parte, y al igual que para El Polar, se debia ser tolerante con
los diferentes, lo que no concuerda conla posicién de Morales
quien pensabaquese debiaserintolerante. Todos coinciden, sin
embargo, en suanticlericalismo, esto es, todos ellos critican el

papel preponderante que la jerarquia eclesiastica se atribuye a si
mismaenel ejercicio de la religiosidad.

4

EsTA somerarevision nospuedeservir para plantear algunas ideas
a nuestro parecer fundamentales. Todosestosliberales,si bien de-
claradamente catdlicos, se plantearon una religiosidad diferente a
la imperanteentre la mayoria de sus contemporaneos. No pueden
ser considerados, sin embargo, “fragmentadores” de unaidenti-
dad nacional. Antes bien, de una o de otra manera, y con mayor 0

menorsuerte, la memoria colectiva les recuerda comoconstructo-

res del México moderno.La suya es unareligiosidad quese reco-
noce a si misma y que se gesta en la misma medida en que se
concibe un proyecto social y politico “moderno”. En este contex-
to, se plantea la conveniencia de dar al ser humano un papel mas
activo en la estructuracion y desarrollo de su vida espiritual y de
su vida social. Ambas tendientes a ser “mejores”. Se busca con
ello crear una actitud diferente ante la autoridad,las leyes,el tra-

bajo, las semejanzas y las diferencias que le unen conellos. Es
decir se plantea un ser humano, completo, moderno, que constru-

ye su identidad.

8 Ibid., pp. 25 y 51.

 

El Istmo

 



 

  

 

Cuadernos Americanos, nim. 70 (1998), pp. 199-218.

De La Guayraa Portobelo
a comienzosdel siglo xix

Por Christiane LAFFITE-CARLES
Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse

Mientras QueEN EL PASADOlos puertos eran numerososy cercanos
unosa otros, a medida queel transporte maritimo aumentaba, se

tom6 la costumbre de desembarcar las mercancias en puertos que
disponian de instalaciones comodasy podian recibir grandes car-
gamentos. Se puede entonces empezar a hablar de concentracion
de la carga y de consolidacién delos puertos. Noessino finales
del siglo x1x que los primerossindicatos de trabajadores comenza-
ron a manifestarse contra las nuevas tecnologias que reducian la
manodeobra.!

Para la época que nosinteresa, es decir el comienzo del siglo
x1x, los barcos no elegian forzosamente las bahias masvastas para
fondear, y podian preferir las costas mejor dispuestasdel lado del
viento y mejor equipadas técnicamente. La mayoria de los puertos
latinoamericanosno conocian reglamentacionesrigurosas y lucha-
ban para obtenerciertos privilegios o compensaciones. Es impor-
tante mostrar hasta qué punto en Américael “puerto virtual”? podia
sufrir la competencia de un puerto cercano de fondeo dificil. Este
fue el caso de Cartagena, La Guayra y Sabanilla.

Rivalidades entre puertos

ENefecto, para el comerciante y el navegante que tenia su sede en
Barranquilla, si bien era posible llevar su embarcacién hasta
Cartagena, el regreso era una fuente de problemas, fatigas y pér-
didas, pues las embarcacionesutilizadas para el comercio costero

(chalana, canoa o sampan), dificilmente cefiian contra el viento, a

pesar de los esfuerzos dela tripulacion. Es entonces en el puerto
de Sabanilla, abierto solamente a la exportacién, que los buques
que salian de Cartagena o de Santa Marta iban con la mayorfre-

' Cuadernos de la cepa(Santiago de Chile, Naciones Unidas), nim. 65 (1991).
2Unpuerto virtual es un puerto imaginario que retine todos los elementos que

caracterizan los puertos latinoamericanos: un buen fondeo, un acceso facil al agua dulce,

madera para las reparacionesdelos barcos y viveres.
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cuencia a cargar al regreso.* Si este puerto era poco seguro y de

abordaje dificil, su situacién a cuatro leguas del puerto fluvial
de Barranquilla iba a colocarlo en fuerte competencia con Carta-
gena, uno delos mejores puertos detodala costa, de facil acceso.
Cartagenaofrecia por doquier un excelente fondeo,incluso en oca-
sion de tempestadeso rafagas, mientras que, segun Fidalgo, “para
pasar al puerto de Sabanilla es preciso apartarse lo mas posible de
la boca, puesde lo contrario, las aguas, que con muchacorriente
se dirigen a la boca,Ilevarian la embarcacion ella y pereceria en
sus rompientes””. :

La maniobraera delicada de realizar y era a veces necesario,
para ayudar a los remeros, levantar una vela para estabilizar la
embarcacion y evitar que ésta fuera atraida sobre los rompientes.
En efecto, la boca del Magdalena es una verdaderaolla, dondela
corriente y el viento contrario levantan un mar picado dificil de
tratar.

Los navegantesno vacilaban en correrlos riesgos y Sabanilla
conocié un tal auge que desde 1821, después de la independencia,
un decretocerré el puerto al comercio exteriorpara evitar que hicie-
ra lacompetencia a Cartagena.* Esta medida momentaneano detuvo
el desarrollo regional deesta parte de la costa,sitio ideal para el
comercio fraudulento.

En 1840, pensando acertadamente quela ciudad de Cartagena
no le seria mas favorable que el congreso, los barranquilleros se

sublevaron proclamando un Estado Soberano de Barlovento y
declarando al mismo tiempo el puerto de Sabanilla abierto a la
importacion y exportacién.® Decision sin efectos: el general Car-
monahizo bloquear el puerto por una goleta de guerra y el orden
fue restablecido. Nose trataba ya solamente de evitar una compe-
tencia al puerto de Cartagena. La apertura a la importacién que
significo la afluencia de contrabandistas de Jamaica habria proba-
blemente dafiado a los comerciantes establecidos en Santa Marta
y Cartagena.

2Archives du Ministére des Affaires Etrangéres (AE), Correspondance commerciale
et consulaire (ccc), Carthagéne de Colombie, vol. 1, Rapport de M. Aversenc (Consul
a Carthagéne), 11 de noviembre de 1840.

“Servicio Hidrografico de la Marina, Madrid, Derrotero de las costas de la América

septentrionaly de las islas Antillas menores de Sotavento, desde la Trinidad de Barlo-
vento hasta el rio Chagres, cuaderno2., s.f., 244 pags.

* Théodore Nicholls, Tres puertos de Colombia, Bogota, Biblioteca Banco Popu-
lar, 1973, p. 171.

© ag, ccc, Carthagéne de Colombie,vol. 1.  
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Cartagena y el Canal del Dique

Esta desconfianza hacia los vecinos cercanos estaba completa-
mentejustificada. A fines del siglo xvii Cartagenateniaeltrafico
comercial mas importante de la costa del Caribe. La mayorparte
del comercio del Nuevo Reino de Granada se hacia por su puerto:
importacion de mercancias de Castilla, exportacion del cacao del
Magdalena, algodon, quinquina,diferentes maderasy drogas medi-
cinales. El oro

y

laplata, objeto de todoslos deseos, representaban
un producto anual de 1 100 000 piastras (alrededor de 6 millones
de francos). Se acufiaban en Popayan de donde eran exportados,
en polvo o en barra, por Panama, Cartagena o Santa Marta. Toda
la economiadela provincia estaba orientadaal aprovisionamiento
de la capital. Es por esto que Cartagenareaccioné violentamente
ante una venganza de su vecina Santa Marta: el Canal del Dique’
amenazaba volverse impracticable, agregando un grave inconve-
nienteal de los vientos contrarios que impedian remontar la costa.
Este canalrepresentabala nica via de comunicacién de Cartagena
con el Magdalenay las provincias delinterior. Cuando no era nave-
gable, el puerto y su costa quedaban aislados del resto del pais,
duro golpe a un comercio floreciente.

La decision tomada en 1811 por el gobernadorde Santa Marta,
obstruir el Canal del Dique, tenia consecuencias dramaticas. Las
razonesdeeste acto no eran sdlo comerciales, trasuntaban un pro-
fundo desacuerdo deorden politico, que remontabaa los primeros
meses del movimiento de independencia: Santa Marta habia perma-
necidorealista. Consciente de la importanciacapital de este canal
para el traslado de los viveres desde Cartagena, Bolivar decidié la
reapertura del Dique. Mas tarde, por una ley de 1838,el canal
volvio a ser propiedad exclusiva de Cartagena.

Desde el dragado del canal en 1650, el Dique habiasido arren-
dadoa diferentes vecinos y a fuerza de pasar de mano en mano,
habia sido abandonado.Lavegetacionlo habia invadido,los arboles

caidosen su curso no habian sido quitados. Hasta fines del siglo
xviel canal habia sido alternativamente limpiado y obstruido,
segun la voluntad delos sucesivoslocatarios. En 1724,8 las quere-

7 Canal de 114 kilémetros de largo, comenzado en 1650 y que unia la bahia de
Cartagenaconel rio Magdalena. Del 7 de marzoal 22 dejulio de 1650 dos mil hombres
trabajaron en el dragadodel dique a expensas del cabildo de Cartagena.

* Mauricio Visbal, “Apunteshistoricos sobre el canal del Dique”, Boletin Historial
(Cartagena), nim. 86 (mayo de 1945), pp. 3-17; cf también Christiane Laffite-Carles,
La costa colombiana del Caribe, Santafé de Bogota, Bancode la Republica, 1995, p. 105. 
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Ilas de los particulares provocaronla interrupcion de la navega-

cién regular en este canal. Se resolvié destruir para siempre esta

via natural y cubrir su curso con empalizadas.

Pesea diferentes dragados,los hombres se veian obligados a

detenerse durante la estacién delas Iluvias y la navegaci6n siguid

esporadica y poco segura. Sin embargo,a finales del siglo xvi, el

virrey Caballero y Géngora habia reaccionado con vigor e infor-

mado a la Corona. Consciente del problema, Carlos IV habia con-

fiado al ingeniero militar Antonio de Arévalo el mejoramiento del

canal, pero los proyectos fueron reducidosa nadaporlas guerras

de independencia.
Despuésdeéstas y de la decision de Bolivar,la navegacion no

podia ser asegurada de manera regular, pese a las demandasur-

gentes delos diferentes ingenieros militares que se sucedian, pues

quedo obstruidoen varios lugares. Incluso cuandose daban gran-

des crecidas, el pasaje de los barcos ya no era posible.’

Paralelamente,la entrada del puerto se obstruia todoslos dias

por la acumulacién de arena que haciala entrada dificil a los gran-

des buques. Los naviosextranjeros buscaban el puerto que les ofre-

ciera la mayorfacilidad para cargar al regreso. Se dirigian pues a

Sabanilla y Santa Marta, dondelas mercancias importadas porlos

buques eran embarcadas directamente por Honda, el puerto mas

cercano a Bogota sobre el Magdalena.

Santa Marta y Sabanilla

Si porsu estatuto de puerto menor, igual a Riohacha y Portobelo,

Santa Marta disponia del sistema de defensa menoseficaz de toda

la costa, su puerto ocupaba unaposicionestratégica por su doble

papel: maritimo sobre el Caribe y fluvial en la boca del Magdale-

na. Ademas,ofrecia un excelente fondeo. No gozaba de una gran

actividad comercial, algunas mercancias eran desviadas hacia la

Guajira y Cartagena. La importancia naciente del puerto de Saba-

nilla también le hacia sombra.
Francia parece haberse dado cuenta del interés de Sabanilla

desde1842.'° Sus agentes toman conciencia que de un momento a

otro este puerto podia ser abierto a la importacion y recoger asi

todo el comercio delas dos ciudades cercanas. Sabanilla se en-

° ag, ccc, Carthagéne de Colombie, 1837.

1“Etat commercial du port de Sabanilla”, ae, ccc, Carthagéne de Colombie, 1832-

1842.
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cuentra a 26 leguas de Cartagena y a 20 leguas de Santa Marta, en
la boca del Magdalena, emplazamiento notable por la exportacién
de productosdel interior (madera amarilla, cueros secos, dividivi,

algod6n). Obteniendo la apertura de su puerto a la introduccién de

las mercancias extranjeras, Sabanilla monopolizaria el trafico co-
mercial de esta parte de la costa. Los habitantes de Cartagena eran
conscientes de esto y temian por su ciudad. Deciden entoncespre-
sentar un pedidoa la camara provincial que transmite al congreso
una peticion de apertura de Cartagena comopuerto franco. El 18
de mayo de 1843 el congreso anuncia que niega a Cartagenala
franquicia de su puerto aunque acordandole algunas exenciones:
los barcos extranjeros estaran exentos de derechos de aduana y de
derecho de puerto; el derecho de entrada de la harina sera reducido

de 8 a 3 piastras el barril; los derechos de hipoteca y de registro
seran suprimidos.

Pero las exportaciones por Sabanilla han adquirido un gran
desarrollo y estas medidas se revelan insuficientes para remediar
el estancamiento de Cartagena. Consciente del problema el con-
greso decreta el 4 de junio de 1843 exenciones complementarias
que aspiran a atraer los buques de comercioporlaoferta de dife-
rentes rebajas.

La comunicacion con el Magdalena

Para abrir una via de comunicacién con el Magdalena, la suma
propuesta de 10 000 piastras por afio va revelarse insuficiente.
Dos soluciones habia que afrontar: ya sea enlazar Cartagenay el
Magdalena con un camino detierra de una distancia de 24 leguas,
ya sea restaurando para la navegacion el Canal del Dique. En el
primercaso, el camino que podia seguir una personaa caballo se
hacia peligroso en la estacion delluvias; en el segundo, el canal
habia sufrido tanto las consecuencias de la revolucién que ya no
se encontraba su entrada. Unos ingenieros trataban en vano de
abrirlo. Unjovenfrancés, M. Cabal, alumnodelPolitécnico,al servicio

de la Marina, levant6 un plano del canal y determiné su punto
de reunién con el Magdalena. Consideraba necesaria una suma de
200 000 piastras para reponerlo en servicio. Se estaba lejos de las
10 000 piastras ofrecidas. Inclusoutilizando los fondos dereserva,
la suma otorgada anualmentenoera suficiente para terminar este
trabajo en seis u ocho ajfios y, seguin el ingeniero francés, en ese  
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espacio de tiempolas lluvias habrian destruido el trabajo ya em-
pezado."'

Entonces {qué era deestos puertos a mediadosdel siglo x1x?
Cartagena seguia siendo un puerto militar, cabecera de la corte de
apelaciones. Encaso dedaiios, era el unico puerto dondelosbar-
cos podian ser reparados. Santa Marta permanecia mas abiertaal
comercio que Cartagena.Porsu lado trataba de mejorar su puerto

y su comercio de exportacion. Es asi que tomo formael proyecto
de construir un malec6én dondetres barcos podrian quedar amarra-
dos a la vez. Este malecon, a una distancia bastante grande dela
aduana, debia comunicar conese edificio por un ferrocarril que
facilitaria la descarga de los barcos.Perola ciudad no ofrecia sino
pocosarticulos a la exportacion, lo que ponia a este puerto en un

estado de inferioridad en relacién con Cartagena.Porel contrario,

las mercancias desembarcadas eran colocadas sobre “bateaux
plats”;!'? éstos debian partir de la bahia y ganar la abertura de la
ciénaga que comunica con el Magdalena, luego remontar lenta-
mente el rio hasta Honda. Para los franceses, esta modalidad de

transporte era considerada“defectuosa,lenta, costosa, detestable”.'?

Era un llamado a los barcos de vapor. Pero aqui abordamosotro
terreno mas conocidoenel siglo xx gracias a los escritores Gabriel
Garcia Marquez y Alvaro Mutis, y que habian evocadoenelsiglo
pasado todos los grandes viajeros europeos, comenzando por
Alexander von Humboldt'‘o periodistas como Pedro de Viquinaona
y Pardo.'*

Portobelo y el rio Chagres

Ex mismoproblema de navegacion se planteaba en Portobelocon el
rio Chagres. Problema aumentadoporlas dificultades de navega-

"ae, ccc, Carthagéne de Colombie, 1843
'2 Son los términos empleados por Aversenc.Se trata probablemente de piraguas

grandes (embarcaciones de 12.5 metros de eslora por 1.70 de manga y un metro de
calado. Sucedena la piraguay la balsa. Hacia el centro, tenia un abrigo con un techo
de palma. La cargay los pasajeros eran reunidos bajo la parte abierta del techo), de
bongos(grandespiraguas que van a remosy llevan delante una pieza de artilleria de 8,
12 o 18 libras. Sus bajos caladosy sus remosle permitian pasar en medio de los fondos
poco profundos)yde lanchones.

' ae, ccc, Sainte Marthe, importations, 1845.
'4 “Diario de viaje por el rio Magdalena”, Revista del Instituto Geogrdfico Agustin

Codazzi (Bogota), vol. 1, nim. 1 (1970), pp. 65-72.
'S Era periodista del Redactor Americano y ahi publicé en 1807 un articulo sobre

los sampanesy su tripulacién: “Del Nuevo Reyno de Granada”.
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cion entre Cartagena y Portobelo a causadelos vientos contrarios.
El Chagres representaba unagran esperanza parael desarrollo del
comerciointerior. Las embarcacionesutilizadas eran evidentemente
las mismas que para el Magdalena, es decir embarcaciones con
fondo plano. Seguin la profundidad del lugar, o en pasajes difici-
les, habia que descargar una parte del cargamento. A estas dificul-
tades se agregaban las del transporte terrestre, ya que los pocos
caminosexistentes eran pocopracticables. Habia pues quelimpiar
el curso del Chagres y paralelamente prever la construccién de
puentes, calzadas y muelles (los de Panamay de Portobelo esta-
ban deteriorados). Pero entre el consulado de Cartagena,el conta-
dor general de América meridional, el virrey y Espafia, las deci-

sioneseran lentas y dificiles. El consulado acepté hacerlimpiar el
Chagres pero conservé la prioridad para las vias fluviales de la
Nueva Granada.

Sin embargo Portobelo era acogedor, fondeo ideal para care-
nar. Pero la irregularidad de las mareas obligaba a los barcos a
regresar al puerto haciéndose remolcar. Y si la permanencia era
demasiadolarga, la taraza amenazabacondestruir las quillas de
los barcos. El clima era malsano y gran numero de barcosprefe-
rian permanecer en Cartagena, que se habia convertido en punto

de reuniondela flota espafiola a comienzosdel siglo x1x. Ademas,
por todas las razones que contribujan a aislarla, la ciudad carecia
de viveres, lo que los hacia caros y fomenté entre algunoscorsarios,
cuandolas guerras de independencia, una reanudacion deactivi-
dades lucrativas: intentaban regularmente apoderarse de las em-
barcaciones cargadas de viveres a la salida de Cartagena. Luego
regresaban a Portobelo para vender estos mismos viveres a un
precio elevado.

Un episodio del corso entre Portobelo y Cartagena

ELcorsario espafiol Nuestra Senora de Luz, armado en Portobelo
con unapatente del virrey, se acerco el 12 de mayo de 1813 ala
bahia de Cartagena;'* llevaba a bordo unatripulacién de cincuenta

y cinco hombres y un cafionde broncegiratorio de8 libras. A su
llegadaa la bahia intercepto cuatro lanchones cargadosde viveres,
provenientes del interior, y se apoderé de su cargamento.La presa
fue facil. Pero el capitan, un cierto Candamo, muy satisfecho de su

'° Gazeta de Cartagenade Indias, nam. 60, jueves 3 de junio de 1813, p. 284. 
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hazafia, se tom6 todoel tiempo para salir del puerto. Era menos-
preciar la rapidez de los corsarios del Estado de Cartagena. Louis
Aury reacciono rapidamente,lo alcanzé y abord6. Pese a la infe-
rioridad numérica,la valentia de sus hombresy la precision de sus

tiros tuvieron raz6ndela tripulacién enemiga. Candamo,querara
vez fracasabaensus intentos, habia encontrado a alguien mas fuerte

queél en la persona deeste ambicioso corsario francés, que acaba-
ba de llegar a Cartagena con dos barcosde guerra bien armadosy
dotadosde tripulantes franceses veteranos.

Puertos de Venezuela

Lospuertos de entrada sobre Venezuelase caracterizaban por una
mezcla de rasgospropiosde los puertos de Nueva Granada del
Istmo: pese a un fondeo poco seguro, La Guayraerael principal
puerto de comercio en Venezuela y, en visperas de la independen-
cia, el puerto de comercio mas importante detodala costa caribe.
Pese a una ensenada segura, Puerto Cabello acogia mas que a po-
cos barcos (que venian principalmente a carenar) a causa de su
insalubridad. Los barcos extranjeros, atraidos sobre esta costa por
el contrabando, venian a comerciar clandestinamentea fin deevi-

tar los puertos frecuentados. Algunos pescadores construian ba-
tracas,los contrabandistas holandeses agregaronotras. Este puerto,
ocupado entoncespor una poblacién heterogénea, parecia perte-
necertanto al gobiernoespafiol como al de Curazao. Los habitantes
se negaron a someterse a la metrdépoli y la ciudad siguiéd siendo
tefugio de hombres que vivian fuera delas leyesdelajusticia y al
margen de la sociedad. Numerososbarcos eran empleadosen el
cabotaje y Puerto Cabello se convirtié en un centro de contrabando.
La importancia deltrafico en el puerto de La Guayrase explicaba
porla proximidaddela capital. Pero los marinos eran conscientes
de los riesgosde las tormentas, golpesde vientoy otrospeligros, y
apenas tenian tiempo de descargar. Las descripcionesde Fidalgo
sonclaras al respecto: anclas que se rompeny barcosa la deriva.!”
La Gazeta de Caracas es todavia mas explicita. Cuando el 21 de
octubre de 1817 una tormenta estallé en La Guayra, el mar empez6
de repente a picarse y los barcos que llegaban a aprovisionarse
rapidamente zozobraron.El mar se ponecadavez peor y algunas
grandes embarcacionesllegan pesea todo la costa. Ante la am-

"Cf Derrotero.

 
 

De La Guayraa Portobelo 207

plitud de la tormenta,las otras deciden levar el ancla aprovechando
una calma; en vano,pueslosvientosde alta mar les impiden zar-
par amenazando empujarlos a la costa. Los cables aflojan, las
embarcacionesqueestaban listas para salir a la mar van encallar
en la costa.'* Pese a todo,este puerto siguié siendoellugar privile-
giado del comercio y también del embarque y desembarque gene-
ral. Es asi que el 21 de noviembre de 1817 Pablo Morillo se em-
barcaba en La Guayra con destino a Espafia.'? De la misma forma
la Gazeta sefiala queenlos primerosdias del mes deabril de 1816
el bergantin Perignon echoel ancla en La Guayra con 95 000 pe-
sos de cargamento. Agrega que, habiéndoserestablecido la tran-
quilidad publica, 200 hombres de escolta eran ya mas quesufi-
cientes para acompaiiar los ricos convoyes a Veracruz.

La legislacion portuariafrente a la anarquia maritima

Perola situacionen el mar seguia siendo imposible: entre 1810 y
1821 el numerodebatallas y de bloqueosen los puertos es asom-
brosamente elevado. El cabotaje sigue dominantey todo vale para
apoderarse del menor buque,ya sea que transporte dinero, correo,
viveres, municiones 0 mercancias. En realidad,si nos fijamos en

la legislacion de la época,esdificil de aplicar, e incluso de com-
prender, ya setrate de la jurisdiccién de un Estado sobrelos bar-
cos de guerra y mercantes en pleno mar, sobre los barcos de guerra
y sus presasenlos puertos extranjeros, o sobre los barcos mercan-
tes en los puertos extranjeros.” Los puertos, “cuando no hay pro-
hibiciones terminantes en contrario, se consideran abiertos a todos

los buques de guerra y corsarios de los pueblos con quienes se
encuentran en paz”.”!

Eneste periodo agitado de guerras de independencia, todo era
posible sobre la costa del Caribe. En efecto, ademas dela Ley de la
Bandera, intervenia tambiénlaleyterritorial. Esos conflictos de

leyes hacian sumamente compleja toda tentativa de juicio y eran
también muy engorrosospara un buen entendimiento econémico.
Bolivar mismo aproveché ampliamente esta situacién. El 14 de

'§ Gazeta de Caracas, miércoles 5 de noviembre de 1817: Guayra; el saldo fue
gravoso: 17 ahogados y 8 naufragios, entre los cuales un bergantin, 2 bombardas, una
barca, 2 goletas, una balandra y una embarcaciéncostera.

'° Tbid.
2° Cf. Carlos Calvo,“Derechosde legislacién y jurisdiccién”, en Derecho interna-

cionalteérico y practico de Europa y América, Paris, D’Amyot, 1868, pp. 306-308.
21 [bid., p. 306. 
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agosto de 1816 se embarco en La Guayra en direccion a Bonaire.
Debia pagar a sus tropas y no disponia de los fondos necesarios.
Saque6,entonces, un barco en ruta a Puerto Cabello.” A partir de
entonces,los hechos se suceden, numerosos. Y contrariamentea la costa

mexicana, que vuelve a la calma,la del Caribe abriga a gran canti-
dad decorsariosy piratas. Para intentar prevenir las consecuencias
funestas del contrabando, algunos buquesson enviadosa las costas

de La Guayra para limpiar los mares de piratas y proteger el co-
mercio.”* Desde fines de 1817 el gobierno inglés decide armar
barcospara proteger su comerciodelosactos depirateria cometidos
por corsarios bajo banderas de Sudamérica. Nuevas reglamenta-
ciones son impuestas. Se procede a una verificacion del trafico
portuario en Caracas” y en los puertos de la Gran Colombia se
pide que sea rigurosamente respetado el articulo 3 de la Ley de
Aduanas del 9 de marzo de 1827: todo capitan debe presentar, a su
llegada, un certificado que indique sin excepcion todas las mer-
cancias cargadas en su buque.”>

En lo que concierne a Santa Marta, para todo barco surto en su
puerto que deba descargar unaparte de su cargamento,los agentes

debenpresentar las facturas originales y los certificados que de-

signen el contenido de cadacaja, barril, bulto.** Es prudente, por
fin, tomar este tipo de medidas incluso cuando no debian resolver
todos los problemas comoen los dos hechossiguientes. El 4 de
diciembre de 1820 la fragata Belmont, proveniente de Cadiz, entra

en el puerto de Cartagena. El cargamento del Belmont, con destino
a Veracruz, habia sido apresadopor un barco delosinsurgentes,
retomadoporla tripulacién y habia terminado porencallar en la
bahia de Cartagena.”’ Al cabo de un afio persistia la duda y no se
sabia si iba a ser el consulado de la plaza o el comandante de la
Marina quienesiban a decidirsu suerte y la del cargamento (0 de
lo que quedaba).El 7 de abril de 1818 el capitan Ralph Tailor dio
parte de la fuga de su goleta Malches, bajo el mandode supiloto
inglés, Williams Schillcorn. Transportaba 500 quintales de café y
17 sacos de indigo que acababan deser cargados enel puerto de La
 

» Gazeta de Caracas, nim. 89: “Pocos momentos después de haber se y comitiva
pisado la arena, aun cuando conel dinero tomado en una lancha que de La Guayra
pasaba a Puerto Cabello”.

® Gazeta de Caracas, nim. 65, 15 de marzo de 1816.
4 Gazeta de Caracas, nim. 45, 15 de noviembre de 1815.

+ ag, ccc, Carthagéne de Colombie, ar, nim. 51.

% Tbid., ar, nam. 56.
27 acl, Santafé, 961.  
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Guayra.”* A estasdificultades se agregaban las que concernian la
actividad desplegadaporlos corsarios.

El corso

A comienzosdelsiglo xrx los capitanes de navio, los piratas y los
corsarios estaban lejos de tener una gran cultura. Algunospiratas
no sabian escribir y la ley a la que tenian costumbre de obedecer
era con mayor frecuencia la ley del masfuerte, inspirada por el
ansia de lucro. No todoslos corsarios poseian patentes de corso.
Estas estaban sujetas a caucién, a veces emitidas en blancoy Ile-
nadas porlos capitanes mismos.La audaciade los maleantes hacia
peligrosa, en esa época, la navegaciénen el Caribe.” Cantidad de
corsarios surcaban las costas y aceptaban regafiadientesla con-
signa de respetar los navios neutrales, en particular los ingleses.
Evitandoun ejercicio masivodel corso contra sus barcos, la Marina
de guerra inglesa sembraba el desorden comercialentre susrivales.
En efecto. se adaptaba perfectamente a esta guerra decorso in-
clusose reservaba el derecho de prioridad en la adquisicion de los
cargamentos. Logr6 extender su poder hasta el punto de prohibir
todo el comercioen la zonadel Caribe conlas Antillas francesas, lo

quele permitio controlar la navegaciénde los barcos norteamerica-
nos en el Atlantico y el Caribe. Naturalmente, los Estados Unidos

no admitian esta supremacia inglesa frente al corso. Tanto mas
quelosoficiales espafioles del almirantazgo habian adoptado una
actitud confusa y vaga frente a los navios neutrales de los Estados
Unidos.Pero los ingleses, duefios del mar, habian sabido aprove-
char plenamente sus posesionescaribefias y habian recibido ven-
tajas comerciales muy custodiadas porlos norteamericanosy fran-
ceses. Estos ultimos eran muy numerososen Cartagena. Su nime-
ro habiasido incluso estimadoenseiscientos.

En 1813, Pierre Labatut, francés que se habia enrolado en 1811

en el ejército independentista con el grado de capitan, tomabael
mandodelas primeras fuerzas corsarias que se procuraban navios y
material en los Estados Unidos.Eran entonces una veintena de goletas
que ondeaban pabellon de Cartagena. Y en dos afios de campafia
hicieron una cuarentenade presas.*° Actuaban bajo el pabellén de

** Gazeta de Caracas, nim. 183, miércoles 15 de abril de 1818.
® Souvenirs d'un amiral, mémoires du vice amiral Pierre Jurien de la Graviére

(1772-1849), Paris, Hachette, 1860.

*° Es una buenacifra teniendoen cuenta la posicién precaria de Cartagena, rodeada
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Cartagena era ensu tribunal quese reconocia el derecho dejuzgar
la validez de las presas hechas. Entre 1812 y 1814 este pabellén

reunia a la mayoria delos corsarios enlas aguasantillanas. Como
la costa de Colombiaofrecia,porotra parte, los mejores fondeos,el
corso degeneraba rapidamenteenpirateria. Provistos 0 no decartas
de corso, los corsarios atacaban los buques neutros. Continuaron
mientras Espafia se obstind en no reconocerla independenciade sus
antiguas colonias y adoptaron sucesivamente el pabellén de
Cartagena, de México, de BuenosAires, sin quedar vinculados a
un sector geografico preciso. En efecto, en las operacionescorsarias,
el hecho de levantar un pabellén era mas ocasi6n de enarbolar las
ensefias de la libertad que de manifestar una obediencia politica
bien definida. Asi, y este ejemplo es muy revelador, en ocasion de
unapresalos cartageneros enarbolaban la bandera norteamericana
para hacerse reconocer, la bandera francesa para dar seguridad y
la de los insurgentes para entrar a Boca Chica.*!

En 1821 los corsarios también se habian cubierto con el
pabellon de Artigas, del nombre del caudillo rioplatense queutili-
zabael corso como medio deguerra. Pero este pabellon fue com-
pletamente abandonado*’y los de Espafia y Colombia fueron lue-
go los tnicos que enarbolaronlos corsarios de las Antillas y de
Costa Firme.

Tenian como mision confiscar la mercancia bajo pabellon
neutral y detener todo navio sospechoso de querer entrar en comu-
nicacién con uno de los puertos en estado de bloqueo. Detenian
pues indistintamente a todos los navios neutros, los sometian a

unavisita brutal y no los dejaban nuncasin haber robado unaparte
del cargamento. Esto no impedia totalmente la navegacién el
comercio, pero era al precio de grandes riesgos. Ningtin buque era
respetadoy la victoria era del mejor navegante, como quien goza-
ba de las mejores condiciones para asegurarse la presa. En 1822,
se habla de 13 barcos franceses robados 0 saqueados,tripulacio-
nes masacradas0 torturadas y arrojadas en la mayor desnudez en
las islas desiertas.**

de puertos atin fieles a Espaiia; cf: Anne Perotin-Dumon,“Course dansle Golphe du
Mexiqueet dans la mer des Antilles (1810-1830)”, Bulletin de la Société Historique de
la Guadeloupe, nims. 53-54 (1982), p. 53.

3! Nombredelfuerte situado a la entrada dela bahia de Cartagena.
> AnnePerotin-Dumon,“Course dans le Golphe du Mexique”, p. 59.
%Philippe Masson,Histoire de la Marine, tome 11, De la vapeur al’atome,Paris,

Charles-Lavauzelle, 1983, p. 38.
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Pérdidasfrancesas

Hacta1824,los archivos nacionales y las memorias del vicealmi-
rante Jurien de la Graviére*‘ informan de las presas de nuestros
buques:el brick Le télégraphees de este modo desvalijado por un
corsario espafiol, E/ Romano, armado en Cuba;la Urania es captu-
rada por dos corsarios colombianos, el Centinela y el Polly-
Hampton, armados en Puerto Cabello (veintidés barcos compo-
nian la flota corsaria de este puerto enese afio). Los piratas des-
embarcaron en Puerto Cabelloa la tripulacion del navio francés
asi como a doce pasajeros y retuvieron al capitan de la Urania
(Orelo), a su segundo y a un marinero.Lagoleta L ‘/ris, comanda-
da porel capitan del barco, Dupotet, tuvo la misién de entrar en

contacto conlas autoridades de Puerto Cabello.** Dupotet obtuvo
quela Uraniafuera restituida a Francia pero en lo que respecta al
cargamento y el pago de las indemnizaciones debidas al carga-
mento, las conversaciones fueron masdificiles.

El informe del capitan Dupotet también permite conocer que
el corsario E] Romanoporfin se rindio a las autoridades de La
Guayra. Comonoes suprimeracto de pirateria hacia el comercio
francés, sera juzgado porlostribunales franceses.

El 12 de octubre, M. Buchet Martigny, consul de Francia en

Bogota, relata al barén de Damaslos siguientes hechos:

Una nueva depredacién acaba de ser cometida sobre el comercio francés.

La goleta mercante Le casimir, capitan Jean Baptiste Grisel, armada en Le

Havre, con un tonelaje de 48 toneladas y cinco hombres detripulacion, ha

sido arrestada el 29 de junioUltimo... en su travesia de Cadiz a Burdeos,

porel corsario colombiano General Armario, capitan Natha, bajo pretex-
tos de que llevaba a bordo propiedadesespafiolas, y enviado a Puerto Ca-

bello.*°

Este barco fue en un primer momento llevadoa la isla Marga-
rita, luego descargado y su cargamento transportado por otro na-
vio a Puerto Cabello, donde iba a comenzar su proceso.

4 Conel grado de contraalmirante, estaba encargado de proteger a los residentes
francesesen los Estados emancipados de Sudaméricayde informar sobreestos Estados.
Tomé su misi6n a pecho ypara enfrentar las depredaciones causadas porlos corsarios
colombianospropuso al gobierno francés apoderarse de todos los puertos de la Costa
Firme, en esta época completamente desguarnecidosde tropasy de provisiones, es decir
La Guayra, Rio Hacha, Santa Marta, Cartagena y Puerto Cabello.

5 an pB4 1758, Fort-Royal, 30 de enero de 1825.
% ae, cp Colombie, tomo 3, Bogota, 12 de octubre de 1827.  
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Loscorsarios no infestaban solamentelas Antillas y cuando se
revisa la correspondencia consular de Cartagena de Espafia entre
1800 y 1835 es revelador constatar que en 1824 se juzgaron 66

presas oficiales llevadas a ese puerto.*” Sobreel juicio de las pre-
sas y la percepciéndelos derechos, todo es claramente estableci-
do y anotado, contrariamentea lo que pasaba sobre la costa colom-
biana, donde el término de pirateria parece mas apropiado.

Una cronica cartagenera

Losinformes mas completos sobre las acciones de los corsarios
entre La Guayra y Portobelo figuran en la Gaceta Extraordinaria
de Cartagena de Indias. Las otrasrevistas, articulos 0 archivos de
la época no mencionan mas que episddicamente estos hechos ma-
ritimos. Desde la primera pagina, esta gaceta nos sumerge en una
navegacion de riesgo donde se mezclan alegremente prisioneros,
presas, veleros, nombres de puertos y de capitanes. Parece querer

dar una imagenfiel de la vida maritima de la época y revela de
maravilla las acciones individuales de marinos que persiguen los
mismosfines pero con una falta de cohesion que habria podido ser
fatal a la independencia.

El 2 de mayo de 1813, el vigilante del puerto de Sabanilla hace
parte de la presencia a lo largo de sus costas del corsario Nuestra
Senora de la Popa, de Cartagena, persiguiendo cinco embarcacio-
nes quese dirigen a Santa Marta. Las embarcaciones llevan a bor-
do numerosas familias que emigran de Portobelo a Santa Marta.
El corsario esta de regreso el 4 de mayo, seguido por dos embarca-
ciones que ha logrado capturary cuya tripulacién asciende a unos
sesenta hombres que va a poner a disposicion del gobierno de
Cartagena.** El 11 de junio de 1813, Joaquin Guzman, comandante

de la goleta Constitution, anclada en Sabanilla, confirma que ha
perseguido en su navegacion en direccién de Portobelo a dos gole-
tas, Nuestra Senora del Carmeny El Principe. La toma delapri-
merahasidofacil. Porel contrario, sin la falta de fondoa la altura

de la Ensenada del Morro del Diablo donde la segunda goleta se
estrello, perseguida por Constitution, la segunda captura no habria
sido posible.*” El 21 de marzo de 1813, el corsario La Venganza
sale de Cartagenay va arrojar el anclaen la isla de Providencia
 

7 ag, ccc, Cartagena, vol. 14.
** Gaceta Extraordinaria de Cartagena de Indias, nim. 10.

”Ibid. nam. 14.
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bajo pabellon inglés. Después de algunosdias entierra,la tripula-
cin se apodera de todas las monedas deplata, incluyendo la mo-
rralla, y de ciento quince esclavos y levanta anclas impunemente
bajo pabellén norteamericano. Un poco mis tarde, la misma gole-
ta reaparece, esta vez con sesenta hombres armadosa bordo. Una
vez entierra, obligan a los habitantes a abandonar casas y tiendas
y saquean todo. Se apoderan entonces de unagoletapara cargarla
de algodonydeotro botin y dirigenla vela en direccion a Cartagena,
dondellegan el 17 de abril bajo pabellén colombiano.*°

El 5 de junio,la goleta El Intrépido Patriota, al mando de su
capitan Carlos Leclerch, corsario del Estado, entra al puerto de
Cartagena. Es famosoporsus primeras presas: una fragata y va-
rias goletas. Entra con la nueva de sus hazafias: dos goletas que
acaba de hundir porque no querian rendirse. El mismodia,la gole-
ta espafiola La Juanita entra también en Cartagena capturada por
el corsario bergantin £/ Diligente, capitan Juan Paneti. Tenia a
bordo 232 barriles de harina.*!

El 6 de junio, las presas de la goleta corsario del Estado, La
Antepresa, bajo el mando del capitan José Rastiga, entran en el
puerto de Cartagena. Se trataba delas goletas espafiolas E/ Intré-
pido Rovira, capturadaa seis millas de la costa de Saint-Domingue
y de otelor de Mayo tomadamientras llegaba con un cargamento
e sal.

El 18 de junio,la feluca corsaria Nuestra Senora de los Dolo-

res, al mando de Pedro Ledami,entraba enel puerto de Cartagena
después de haber capturadotres goletas. La primera habia sido
retomadapordoscorsarios espafioles que la perseguian a todo lo
largo de la costa de Santo Domingo, la segunda vendidaporel
capitan delas presas, seguin rumoresquecorrian en Port-au-Prince,
y la tercera hacia su reingreso conél en el puerto. Comola cuarta
presale resistia, la habia hundido.*?

El 20 de junio, la goleta espafiola Carmen, que habia sido to-
madaporlos corsarios insurgentes frente a Sabanilla, entraba en
Cartagena. Llegaba de Portobelo y estaba cargada de pdlvora y
municiones.

Se hace mencion de un numero muyelevadode presas en esos
afios en quela costa colombianase separa de Espafia y luego regresa
 

“" [bid., num. 59.
*' [bid., nam. 61.
® Ibid.
*Ibid., nim.63.  
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a su autoridad porla intervencién de Morillo, antes de reconquis-
tar definitivamente su independencia. Los corsarios insurgentes
vigilaban el trafico maritimo, siempre dispuestosa salir a la caza.
Conocian perfectamente esta costa de Venezuela a Panama y no
perdian ocasién de capturar barcos, goletas, mercancias, tripula-
ciones... Todovalia para asegurar el éxito de la revolucion. El puerto
de Sabanilla estaba particularmente bien emplazado y su entrada
dificil daba a los corsarios colombianosla ocasién de capturar los
barcos en ruta hacia Portobelo o Santa Marta.

Naturalmente, se cometieron errores. Por ejemplo: el 30 de ju-
nio de 1818, la goleta correo espafiola La Ramona fue tomada en

su travesia de Puerto Rico a Costa Firmepor un corsario insurgente.*
Las correspondencias de enero y febrero destinadas a Nueva Gra-
naday Pert cayeron unatras otra. Por casualidad,otra goleta espa-
fiola, La Amistad, la seguia y fondeaba sin problemas en Santa
Marta el primero de julio. Tenia a bordo la correspondencia mariti-
made los meses de marzo, abril y mayo. El 5 de julio, levantaba
anclas en direccién a Portobelo. Le quedaban oncecajones de co-
rrespondencia destinada a Pert y todos los paquetes y cartas que
Santa Marta le habia remitido para su regresoa la peninsula. Pero
el barco naufrago cerca de la desembocadura del Magdalena en
Bocas de Ceniza.Estesitio era conocidoporelpeligro tanto como
Galera Zamba. Lo que ocurrié en Galera Zamba en 1815, debido a
las querellas intestinas de la costa, cost6 caro a los insurgentes:
Bolivar estaba entonces en Mompoxy esperaba las municiones,
viveres,fusiles y transporte que Cartagena debia enviarle para pre-
parar su expedicién contra Santa Marta. El coronel Manuel del
Castillo, comandante general de las tropas de Cartagena, hizo
embarcar a bordo de La Momposina pélvora, municionesy fusiles
para que nosirvieran a Bolivar. La goleta encallé en Galera Zam-
ba y todo su cargamentose perdio.

Problemas de navegacion

Tampien hay que tomar en cuenta enlos naufragios 0 pérdidas de
cargamentotodosestos riesgos de navegacion en una época donde
no existia todavia el Pilot Chart y donde los fondos cambiaban,
no solo a lo largo de las costas de Tierra Firme, sino también a la

entrada del Mar delas Antillas. Era lo que haciaa los corsarios tan

 
# ai, Correos, 72B.  
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habiles en esta “guerra” maritima. Conocian los fondos,los vientos,

las corrientes, los cambios,lo que les conferia una gran superiori-
dad. No vacilaban en perseguir barcos hacialos arrecifes 0 hacia
costas particularmente inhdspitas (Sabanilla) para hacerse duefios
de la situacion.

E] 4 de julio de 1817, el barco francés Le St. Esprit, proveniente
de Marsella y con destino a Martinica, mientras se encontraba a 35
leguas de la isla, tocd un banco de piedra.** Ahora bien, ninguna
carta, ningun rutero mencionabaese bancohasta entonces, que se
situabaenel paso de los barcos que entraban al Mar delas Antillas.

Del mismo modo,el 28 de febrero de 1844, el comandante De

la Régle, lugarteniente de navio comandante de la goleta La
Sevrette, hace parte de su naufragio y de la pérdida de su nave en
la punta Chimaze (costa de la Guajira), en su ruta de Martinica a
Santa Marta. La pérdida del buque es debidaa unerrordelreloj,
un error de la carta y una descripcion erronea suministradaporel
rutero de las Antillas. Creia haber doblado el Cabo de las Gallinas
y poderhacerruta hacia el Cabodela Vela. El viento era violento,
el mar bravo. La goleta encallé sobre un fondo de grava de dos
metros de profundidad. Estaba llena de agua. La popaestabaabierta
y el mar golpeaba conviolencia sobre el puente. La chalupa habia
sido rota y eradificil abordar el barco con una embarcacion.*° Des-
puésde haber ganadolaorilla no sin dificultades,la tripulacién se
pone en caminoel 15 de febrero a las 8 horas. Atraviesa una ex-
tension de cerca de treinta leguas de “un pais casi desierto, pobla-
do de tribus hostiles, donde el hambrey la sed han sido enemigos
mashostiles todavia que los indios”.*”

Porfin, tienen la posibilidad de subir a bordo de una barca que
los conduce a Rio Hacha, dondeIlegan el 21 a la mafiana y son
recibidos por M. Laborde, agente consular de esa ciudad.

Del mismo modo,un informe consular del 31 de julio de 1837
reportalas dificultades del bergantin La Pauline, capitan M. Joly
de Salda, para salir del istmo de Panama.** De trece hombres que
formaban la tripulacion, once, entre ellos el capitan, habian sido
presa de fiebres violentas, que son propias de Chagres y de varios
puertos del Istmo. Pese a todo, y con la ayuda detres pasajeros
embarcados en Chagres,el buque logré salir del rio. Llego ante la

*’ Gaceta de Caracas, nim. 172, miércoles 11 de febrero de 1818, Europa, Gran

Bretafia, Londres, 15 de octubre.

4° ag, ccc, Carthagéne de Colombie, “Réglementation des ports”.
7 Ibid.
‘* [bid.
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bahia de Cartagena conunatripulacién debilitada en extremo y un
capitan enfermo.Lafalta de buenascartas y las falsas indicacio-
nes de un marinero de a bordo que decia conocerla entrada del
puerto le hicieron hacer costa. Afortunadamente, el mar estaba
buenoy el lanchéndel bergantin real Le Fabert volvié a su nao
tripulada por veinte hombres, pudo llegar a tiempoy retirar el bu-
que del banco de arena donde habia chocado.

Rivalidades internacionales

Durantelas guerras de independencia, el corso y los problemas
comerciales estuvieron intimamenteligados. Desdelos afios 1830,
el comercioy lasrelacionesinternacionales con los nacientes Es-
tados adquieren una importancia capital. Europa y los Estados Uni-
dos son conscientes de la riqueza que puedenrepresentar estas

nuevas republicas yno estan dispuestos a perder una sola de sus
ventajas. Intentar describir el mecanismodelos puertos del Medi-
terraneo del Caribe, en una época en que losingleses, espaiioles,

franceses y norteamericanoshacian estallar sus rivalidades, no es

factible. Pero es interesante ver hasta déndeestaban dispuestas a
ir estas diferentes nacionespara asegurarse o preservar el dominio
de estas entradas al Nuevo Mundo que eran La Guayra y Puerto
Cabello, Santa Marta, Sabanilla y Cartagena, Chagres y Portobelo.

Comoprincipal nacién maritima entre las potencias neutrales,
los Estados Unidosse habian beneficiado ampliamente de las con-
secuenciasdela institucion dellibre comercio. Muy pronto habian
obtenido ventajas comerciales. Fueron muy habiles en mantener
esta politica de pseudoneutralidad que estaba fundada sobreel prin-
cipio de utilidad comercialy de superioridad en el mercadodela
cuenca del Caribe. Fueron,porotra parte, los primeros en reconocer
la independencia de Colombia en marzo de 1822, precediendo a

Inglaterra pordos afios. Comolos Estados Unidos, ésta quiso man-
tener unapolitica de neutralidad frente a las recientes republicas
sudamericanas.Pero, contrariamentea ellos, veia con malos ojos

todos estos movimientos de rebelion. Soberana en el mar, supo

aprovecharse plenamentede sus posesionescaribefias y se le vio
otorgar ventajas comerciales muy celosamente guardadas porlos
norteamericanosy franceses. Sin embargo,esta politica de neutra-
lidad era dificilmente aplicable sobre los puertos mismos de los
paises insurgentes. Losingleses, frente a las opiniones divergen-
tes de sus representantes locales, no quisieron nuncaintervenir
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directamente tomandoposicion porunau otra republica; ya fuera
a demandade Bolivar en 1813, por la provincia de Guiria, 0 a la
del gobierno de Cartagena en 1815, cuandoel sitio de Morillo.

El primer objetivo de los ingleses habia sido en favor de la
independencia,colocar esta parte de América bajo su yugo comer-
cial. Efectivamente, después de la independencia, los ingleses y
los norteamericanos gozaban, en relacién con los franceses, de

una superioridad comercial que Espafia y Francia no pudierondis-
putarle mas que cuando reconocieron y legitimaron la emancipa-
cion de Colombia. Losingleses disponian entonces detres cuartas
partes del comercio de Colombia. Por ejemplo, las mercancias in-
glesas importadas de Jamaica a Colombia en buquesingleses no
pagaban mas derechos que las mercancias francesas importadas
directamente de Francia por buquesfranceses. El] mensaje era claro:
un comerciante colombiano podia importar de Jamaica mercan-
cias inglesas contantas, y a veces mas, ventajas quesi iba a buscar
esas mismas mercancias en Europa (excepto en Inglaterra). Las
consecuencias fueron inmediatas: la mayor parte de los comer-
ciantes de Bogota, Popayan, Antioquia, Chocé, Panama, Cartagena,
Santa Marta o Maracaibo tomaron la costumbrede ir a hacer sus
compras a Jamaica. Pero los ingleses, no contentos con su éxito,
quisieron asentar su supremacia y sus ventajas no les fueron ya
suficientes cuando el comercio francés empez6 nuevamente a to-
mar importancia en los puertos de la costa. Comenzaron a no ven-
der tan bien sus mercancias y para remediar las hacian pasar por
mercancias francesas. Consciente de las dificultades ligadas al
comercio, Bolivar promulg6 el 23 de noviembre de 1826 un de-
creto contra el fraude y el 18 de noviembre de 1828 otro decreto
que autorizabala introduccion en los puertos de Colombia de las
mercancias espafiolas bajo pabellén neutral. Este segundo decreto
era un gran paso en favor delos neutrales y de la navegacion fran-
cesa. Y Francia reconocera a Colombiaen diciembre de 1830, ocho
afios después quelos Estados Unidosy seis después que Inglaterra.

La importancia de los puertos de Cartagena, Santa Marta y La
Guayraera atin notorio antes de 1850. Las relaciones comerciales
de Francia con el puerto de Santa Marta se acrecentaron.

Si se comparan lostraficos de Sabanilla y Cartagena en 1842,
en exportacién, Cartagenatiene unacifra tres veces superior a la
de Sabanilla.*? La mayorparte de sus exportaciones estaba desti-

*” az, ccc, Carthagéne de Colombie, 02/09/1844, Ports d'exportations et
d'importations dans | 'océan Atlantique.   
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nadaa Inglaterra. Su situacién, su bahia y susedificios la hacian
adecuadapara luchar ventajosamente con Jamaica y Saint Thomas,
pero los celos quela importancia de su puerto suscitabaal interior
de las tierras hace desconocerla ventaja que el pais sacaria de su
prosperidad. Depuerto de galeones, Cartagenase habia convertido
en terminal de contenedoresy gran puerto turistico del Caribe.

Traduccion delfrancés de Hernan G.H. Taboada
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Vacas y buques:cultura, historia
y desarrollo sustentable

en Panama

Por Guillermo CASTRO HERRERA

Centro de Estudios Latinoamericanos

“Justo Arosemena”, Panama

1. Lenguaje e historia

Sea cuaL FUERE el modo en queselo defina, {es posible el desa-
rrollo sustentable en una situacion de subdesarrollo, caracterizada

porla heterogeneidad econdémica,la inequidad social y limitados
niveles de educacion y organizacién de ampliossectoresde la po-
blacién? La respuesta a una pregunta asi, por supuesto, depende
tanto de lo que se entiendapordesarrollo, subdesarrollo y susten-
tabilidad, como dela historia de las formas de relacion entre lo
social y lo natural que han tenido tienen lugar enelterritorio del
quese habla. En lo quetocaal lenguaje, en Panama, comoen toda
la regiénlatinoamericana, el tema —sus términos, sus voceros y
sus tiempos— se organiza y se despliega partir de una peculiar
ambigiiedad, derivada del distinto modo en que eldesarrollo es
entendido en nuestra cultura y en la de las sociedadesnoratlanticas.

Alla, en efecto, el “desarrollo” designa esencialmentela puesta en
uso de un recursoespecifico para un fin determinado, con lo que
el problema dela sustentabilidad viene a ser esencialmente tecno-
légico y burocratico. Ya en 1910, por ejemplo, Gifford Pinchot
podia afirmar queel“primer principio” de la conservacién “es el
desarrollo”, el uso de los recursos naturales actualmente existentes
en este continente para beneficio de la gente que vive aqui en este
momento.!' En América Latina, en cambio —enparticular a partir

‘El segundoprincipio consistia en “prevenir el despilfarro”, mientras el tercero
sefialaba quelos recursosnaturales “deben ser desarrolladosy preservadospara benefi-
cio de la mayoria, y no simplemente para ganancia de una minoria”, “The fight for
conservation”, en Donald Worster, ed., American environmentalism. The formative
period, 1860-1915, Nueva York, John Wiley & Sons, 1973, pp. 85-87. Segin Worster,
Pinchot (1865-1946) fue uno de los fundadores del movimiento conservacionista en los
Estados Unidos,si bien susprincipales aportes “fueron politicos y burocraticos antes
quetedricos: establecié y dirigié el Servicio Forestal, y dramatiz6 ante el publico el
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de la obra teérica de Ratil Prebisch—,el “desarrollo” designa un
circulo virtuoso enel que el crecimiento econdémicose traduce en
un incremento del bienestar social y la participaciénpolitica a es-
cala de sociedades completas. La consecuencia mayordetodoello,
a su vez, seria la modificacién del modo en que nuestras socieda-
des participan en un sistemainternacional organizadoa partir del
intercambio de bienes tecnolégicos complejos y capital de inver-
sién por materias primas trabajo barato, entre un centro (precisa-
mente)“desarrollado” y unaperiferia “subdesarrollada”.

Histéricamente, sin embargo, Panama constituye un caso de

singulares caracteristicas dentro del conjunto de América Latina.
Aqui, sin duda —comoentoda la regin—, coexiste una gran
diversidad de formas de uso derecursos naturales, que van desde
el monocultivo del banano hasta las actividades de recoleccion
que tienen lugar en los bolsonesselvaticos que aun subsisten en el
pais. Pero aqui, también, se ha producido una coexistencia prolon-
gada —contradictoriay articuladaa un tiempo— de formas de uso
sustentable y abuso destructivo de importantes recursosdelpais.

Tal es el caso, por ejemplo, de la reorganizacién de la cuenca
del rio Chagresconel proposito de crear las reservas de agua dul-
ce que requiere el Canal de Panamaparasu funcionamiento, fren-
te al uso del suelo para actividades de ganaderia extensiva en la
region sur del pais. A lo largo de casi un siglo, el entorno natural
inmediato del Canalha servidoa losfines para los que fue modifi-
cado, sin venir a sufrir un deterioro significativo mas que en el
ultimo tercio de ese recorrido, cuandootras circunstancias lo han

puesto en contacto cada vez mas estrecho con las consecuencias
sociales y ambientales de formas no sustentables de uso de recur-
sos naturales del pais, incluyendo los de la propia cuenca.”

A primeravista, podria parecer que esto demuestrala posibili-
dad del uso sustentable de un determinadorecurso en un contexto
de insustentabilidad, sugiriendo incluso que bastaria trasladar la

experiencia del area canalera al resto del pais para transformar ese
contexto en su contrario. Esa conclusion, sin embargo, podriare-

sultar apresurada.

problema del agotamiento de los recursos durante la administraci6n de Teodoro
Roosevelt”. La traduccién es mia.

? Al respecto y con fecha reciente véase, por ejemplo, CarmenA.Miré ef al., “La
cuencahidrografica del Canal de Panama: posibilidades de un desarrollo sustentable”,
estudio realizado en el marco de unainvestigacion subregional sobre EconomiaPolitica
del Desarrollo Sostenible, patrocinadapor la Coordinadora Regional de Investigaciones
Econémicas y Sociales (cries), Panama, julio de 1993.  
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2. Naturaleza y cultura(s)

ELproceso de producciénde espaciosy paisajes en un territorio
determinado puedetornarse especialmente complejo cuandoresulta
de la actividad de grupos humanosconculturas tan distintas entre
si comolas que han venido a convergerenla historia contempora-
nea de Panama. Enperspectiva histdrica, los paisajes resultantes
de esa relacién expresan las consecuencias ambientalesdel apro-
vechamiento de un mismoterritorio a partir de percepcionescul-
turales e intereses econdmicosy politicos muydistintos.

En el caso dela ganaderia extensiva, por ejemplo, nos encontra-
moscon una actividad que se remonta a principiosdel siglo xvi y
que ya a principios del xvii “estaba bien desarrollada en varias
partes de la vertiente sur del pais, constituyéndose en una de las
metas economicas mas importantesde los colonizadores hispanos”.*

Si se considera que esa actividadse inicié a partir del aprove-
chamiento por los conquistadores de sabanascreadasporla pobla-
cién aborigen con propdsitos agricolas, y permanecio en lo funda-
mental restringida a esas areas durante casi cuatro siglos, puede
entenderse que —mientras persistieron sus condiciones de origen—
la ganaderia extensiva implicara un proceso gradual dealteracién
del medio. Sin embargo, una vez modificadas esas condiciones,

particularmente a través de un incremento en la demanda de sus
productos,la ganaderia extensiva conduce a un deterioro severo y
de amplia escala del medio natural y social en que se desarrolla.*
Laconstruccion del Canal, en cambio, implic6 un procesorelativa-
mente breve de alteraciones ambientales de gran intensidad en
una porcién muylimitada del territorio nacional, que dio lugar
a una estabilidad prolongada del nuevo medio asi reorganizado.*
Pero sobre todo, como observa Omar Jaén Suarez, tanto “la plani-

ficacion y ejecucién de las obras canaleras comoel funcionamiento
de las mismas”se realizaron,“en gran medida”, ignorando “la rea-

lidad politica, econdmica, humana y ambiental que haexistido en la
zonadetransito y en el resto del territorio nacional”. Conello, “la

*Ligia Herrera Jurado, “El impacto sobre el medio ambiente de las actividades
ganaderas en Panama”, en Medio ambientey desarrollo en Panama, Panama, Universidad

de Panama-Instituto de Estudios Nacionales, 1990 (Cuadernos nacionales, 4), p. 26.
*Unadescripcion clasica de las consecuencias socioambientales y demograficas de

ese proceso puede encontrarse en Omar Jaén Suarez, La poblacion del Istmo de Pana-
ma. Delsiglo xvi alsiglo xx, Panama, edicién del autor, 1978.

*Al respecto, Omar Jaén Suarez sefiala que la construccién del Canal transformé
“de manera radical” el medio geografico en el istmocentral de Panama, provocando  
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construccién y funcionamiento dela via interoceanica’”significo,
por un lado, “una modernizacién extraordinaria delas estructuras
y de la tecnologia del transporte transistmico”, mientras que por
otro “contribuyé también a desarticular el espacio geografico, a
alterar un cierto equilibrio ecolégico y a retrasar el surgimiento de
una mas fuerte personalidad nacional, obligada a manifestarse mas
como mecanismo de defensa que como acumulacion de experien-
cias creativas comunes”.°

Enefecto, para la cultura que concibié el Canal y organizé su
construcci6n,el dato mas importante de orden natural consistié en

la coincidencia de unaserie de circunstancias fisicas —ubicacion
geografica, topografia, clima, hidrografia— quehizo posible una
solucién tecnolégica capaz de convertir en una ventaja lo que has-
ta entonces habia sido unodelos grandes obstaculos al desarrollo
de obras de infraestructura de gran escala parael transito inter-
oceanico por Panama:el régimen delluvias la dificil topografia
de la cuenca del Chagres. Por contraste, la reorganizacion de la
naturaleza realizadaporel Estado norteamericano permitié poner
al servicio del transito interocednico las mismas condiciones geo-
graficas que antes lo habian dificultado, y convirtié en permanen-
te y de gran escala unaactividad que hasta entonces habia sido
estacional o se habia visto limitadaporla capacidad de carga del
pequefio ferrocarril transistmico construido por capitales privados
norteamericanos a mediados delsiglo xix.’

En torno a esa solucion técnica, a su vez, se constituyeron una

cultura y una sociedad delas que podria decirse, con Donald Wors-
ter, que fueron “construidas sobre, y absolutamente dependientes
de, una relacién conla naturaleza y agudamentealienantee inten-
samente gerencial”, en la cual el caudal del Chagresy sustributa-
rios pasarona significar “agua simplificada, abstracta”, firmemente
encaminada contribuir al cumplimiento de unaserie limitada de
objetivos econémicos.* De igual modo, el Canal de Panamaconsti-

“trastornosy alteraciones profundas enel poblamiento,en la economia y en la organiza-
cién del espacio panamefio”, “El Canal de Panama:los efectos sobre el medio ambiente
de su construcciény su operaci6nhasta el presente”, en Medio ambiente y desarrollo en
Panama,p. 11.

® Ibid., p. 13
7Unasintesis de los problemas tecnolégicos que planteé en su momento la cons-

truccién del Canal —incluyendola infructuosa batalla de los franceses contra los agua-
ceros de la estacién Iluviosa— puede encontrarse en el texto ya clasico de David
McCollough, El cruce entre dos mares. La creacién del Canal de Panama (1870-
1914), México, Lasser Press Mexicana, 1979.

*Donald Worster, Rivers ofempire: water, aridity and the growth ofthe American  
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tuiria un ejemplo del modo enquelas obras de dominio dela natura-
leza en las sociedadeshidraulicas dan lugar a formas de dominacién
sociocultural y econémica rigidamente burocratizadas e intensamente
enajenantes.

Ese tipo de impacto sociocultural, por otra parte, resulta aun
mas rico y complejo cuando —comoocurre aqui— la modalidad
de relacién con la naturaleza que lo produce hace parte de otra
—méas amplia— que vinculaentresi el destino de dos sociedades
y sus respectivos Estados nacionales,de las cuales la panamefia
ocupa una posicion dependiente respecto de la norteamericana en
lo econdmico,lo politico y lo cultural. En efecto, el Canal —unico
enclave de capital monopélico del Estado norteamericano exis-
tente en América Latina— implica la presencia en Panama de una
de aquellas “inmensasinstituciones centralizadas, con jerarquias
complicadas”, propias del capitalismo desarrollado, que segun
Worster “tienden a imponer sus propésitos y sus demandas tanto
sobre la naturaleza comosobreel individuo y la comunidad pe-
quefia, y lo hacen con un cardcter intensamente destructivo”.”

Esasinstituciones —comoserian aqui la Comision del Canal
de Panamay la Autoridad de la Regién Interoceanica— resultan
“demasiadoaisladas de los resultados de sus acciones como para
aprender, ajustarse, armonizar”. Conello, en la practica privan a
las comunidadesde su entorno de toda posibilidad de verdadero
control sobre sus propias relaciones con su medio ambiente y so-
bre su destino, privandolas de la autodeterminaci6n indispensable
para “‘liberarse a si mismasde las estructuras de poder distantes,

impersonales, que han hecho de la democracia poco mas que un
procesoritual deratificacién de decisiones hechas por otros —de
aquiesenciaa lo que se nos hahecho nosotros”.

En el caso panamefio, el problemaresulta ain mas complejo
en cuanto el enclave de sustentabilidad estimula el despliegue de
un contexto de insustentabilidad, dominanteen elresto delpais, a

West, Nueva York-Oxford, Oxford University Press, 1992. El autor se refiere en este
texto a las grandes obras de riego que hacen posiblela agricultura de gran escala en el

Oeste arido de supais.
° Ibid., p. 332.
'0 [bid., p. 333. La presencia del Canal, asi concebido, construido y administrado,

habria convertido entonces a la Republica de Panamaen victimadel constante empefio
de las economias mis desarrolladas delplaneta por “evadirla disciplina de la naturaleza”,
mediante la ocupacién de “nuevas tierras virgenes cuando hemos saqueadolas que estan
en nuestra posesi6n, extrayendorecursos distantes cuando agotamoslas reservas locales,
y apelando a algunaagencia del gobierno federal cuando nos metemosen problemas”.
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partir de un modelo de crecimiento econdémicotransitista caracte-
rizado por

un patron dealta dependencia, heterogeneidadestructural, desarticulacion

del aparato productivo interno y elevada tendencia a la concentracién del

ingreso y la riqueza, cuya articulaci6n basica esta dada entre la generacién

y produccién de servicios y bienes con destino a la exportacién, y la im-

portacion de bienes de consumodelujo, destinadosa la atencién de las
necesidades noesenciales de los sectores de altos ingresos."'

Conello, ese modelo genera unasituacion en la quelas activi-
dades de comercio, transporte y finanzas responden por mas de
70% del Producto Interno Bruto del pais, en desmedrodela agri-
cultura, la artesania, la industria y la poblacion dependiente de
éstas.!?

De este modo, la sociedad panameiiase presenta organizada a
partir del enfrentamiento entre una “zona de transito”, que a su
vez se organiza en torno a formas muy modernas deactividad eco-
nomica que acoge la mitad de la poblaciéndel pais en aproxima-
damente 10%de su territorio, y una diversidad de regiones “inte-
riores” articuladas en torno a actividades econdmicas de tipo mucho
mastradicional. Porotra parte, el hecho evidente de que la prospe-
ridad de la zonade transito depende dela operacioneficiente del
enclave canalero genera unasituacién en la que el sector mas di-
namico de la economia noestimulael desarrollo de los masatra-
sados, sino que los margina y acentuasu atraso en funciénde la
preservacionde los intereses mas estrechamente asociadosal fun-
cionamiento del enclave en cuestién.

Noesde extrafiar, asi, que se haya llegado a pensar que el pais
no es viablesin el Canal, aunque el Canal puedaserlosin elpais,
con lo que se llega incluso a considerar comoel costo inevitable
de un privilegio la misma relacion de dependencia enla quese re-
conoce elorigen del atraso, la pobreza y la inequidad en que se
encuentra sumida la mayoria de los habitantes de Panama. Y,sin

"Juan Jované, El Canal de Panamdy la estrategia de desarrollo, Panama, Univer-

sidad de Panamé-Instituto de Estudios Nacionales, 1989, p. 7, inédito.

'? Pocos paises latinoamericanos han conocido un desarrollo social y econémico
tan sistematicamente organizado entorno a la explotacién de uno solo de sus recursos
naturales —eneste caso,la posicién geografica— desdeel siglo xvi hasta el presente. El
transitismo —en su doble naturaleza deservicioaltransito de bienes, capitales y perso-
nas, y de utilizacién delterritorio para el control geopolitico de su periferia regional—
nacié en Panamaconel coloniali pafiol y sigue liend ial la mis-
ma funci6n en visperas del siglo xxi.  
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embargo,esta situaci6n a primeravista escindidaentreelpais y el
enclave, resulta en realidad de una relacién profundamente

articulada.
Segun Ligia Herrera, por ejemplo, “se considera que, para el

afio 1800, cerca de 93 porciento del pais se encontraba cubierto

de bosques”. Para 1947, se calculé que esa cobertura habia des-

cendido al 70% delpais, para reducirse a “entre un 38 y un 45 por
ciento de la superficie” hacia 1980, “estimandosela existencia de
un proceso anual de pérdidas de 50 000 hectareas”, a cuenta en lo
fundamentalde la expansién de las fronteras agricolas del pais."
Porsu parte, el hato ganadero habria pasado “de 81 000 a 155 000
cabezas” entre 1904 y 1910, para llegar a 450 000 hacia 1930, e
incrementarse “de manera considerable” entre 1960 y 1970, al
punto en que“paraelultimo deestos afios, habia crecido en un 65
porciento con respecto al primero”. Con ello, por primera vez en
la historia se sobrepas6, “y con creces”, el millon de cabezas de
ganado,“y el aumento continuo en la década siguiente, aunque a
un ritmo menor”, de modo que para 1980 el hato ganadero se
aproximabayaal millon y medio de cabezas."*

Comopuedeapreciarse, esto sugiere que la ganaderia se ha
expandido en intima relacién con el grado en que el enclave
canalero ha estrechado su articulacién al resto de la economia pa-
namefa. El primer gran momento de crecimiento se produceen el
periodo de construccién del Canal, mientras los correspondientes
a 1947, 1960 y 1980 estarian vinculadosal acceso cada vez mayor

de la economia panameifia al mercado del enclave, tal como fue
siendo facilitado porlostratados de 1936 —elllamado justamente
“de la carne y la cerveza”, como se recordara—, 1954 y 1977.

Cabria pensar, asi, que la presencia del enclave de sustenta-
bilidad ha contribuido a estimular la tendencia la insustentabilidad
dominanteen elresto del territorio panamefio. Esa coexistencia,
sin embargo,llega hoy a un limite en la medida en que el contexto
de insustentabilidad —através de procesos que van desde el empo-
brecimientosocial y ambiental delinterior del pais, hasta la acumu-
lacion de los problemas propios de un crecimiento urbano desorde-
nado en la zona de transito— ha terminado por tender un cerco
cada vez mas estrecho sobre el enclave de sustentabilidad.

{Qué curso hubiera tomadola historia de la cuenca, y aundel
pais todo,si el uso de un criterio ecolégico y no meramentepolitico-

'“E] impacto sobre el medio ambiente”, p. 26.
"4 Ibid., p. 28.  
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militar la hubiera convertido por entero en Zona del Canal? El
hecho es que no fue asi, y que el area de control politico de la
empresa canalera no lleg6 nuncaa coincidir conel area de depen-
dencia ambiental del Canal, para Ilamarla de algtin modo,con lo
cual una parte sustancial de la cuenca quedo al margen de toda
politica y, cuando empezo serintegrada a la vida econémica de
los panamefios, result6 sometida a la no-politica caracteristica del
subdesarrollo.

Enotras palabras: ni siquiera un enclave de sustentabilidad de
la magnitud y complejidad del Canal de Panamaparece estar en
capacidad de enfrentar con éxito, por si mismo,la tendencia a la
insustentabilidad propia de un contexto de subdesarrollo. Porel
contrario,librada a si misma, esa situacion terminara con toda pro-
babilidad por poner en jaque la viabilidad del Canal en Panama.
Frente a esa posibilidad, todo indica que el pais y el Canal sdlo
podran seguir siendo sustentables si el primero es objeto de un

esfuerzo de desarrollo tan integral como aquel de que en su mo-

mento fue objetola periferia “util” de la via interoceanica, para los
propositosa los cuales esa via estaba destinadaa servir.

3. Pasado yfuturo

Enesta perspectiva, tanto la reversion del Canal la esfera de
responsabilidad del Estado panamejio comola necesidad de que
ese Estado pase a promoverformas de desarrollo sustentable en el
conjunto del territorio nacional plantean de manera aparente —en
lo ambiental comoentantos otros aspectos— el problemadesa-
ber si el estilo de gestion practicado dentro del enclave de
sustentabilidad “irradiara”al resto del pais, o si la no-politica del

subdesarrollo abarcara, ademas, lo que ese enclave hayasido. Sin
embargo,la posibilidad mismade tal “irradiacion” bien puedere-
sultar una quimera. E] uso sustentable de la cuenca del Chagres
para la operacion del Canal, en el sentido noratlantico, dista mu-
cho de ser un modelo parael desarrollo sustentable, en el sentido
que, por ejemplo,es entendido por Miré, Castillo y Uribeal sefia-
lar la necesidad de que “la explotacion delos recursosnaturales de
la Cuenca destinada a obtener mayores satisfactores 0 mayores
ganancias no implique el agotamiento y la destruccion de la base
natural de la produccién”.'* Por el contrario, el tipo de uso parael

'S“Ta cuenca hidrografica del Canal de Panama”,p. 41.  
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que fue reorganizadaoriginalmente la cuenca sdlo puedeser pre-
servado si (hipotéticamente) fuera posible aislarla de la vida del
resto delpais.

Esto explica que, porlo general, los planes y proyectos formu-
lados enlos ultimos catorce afios “en relacion con la conserva-
cién, preservacién y desarrollo de la Cuenca”no definenclara-

mente ni “el tipo de desarrollo que se propone”, ni el papel que
desempefarian enese desarrollo “los actores sociales que se acti-
van dentro de la Cuenca: gobierno, empresa privada, organismos

no gubernamentales, Iglesia y moradores de la Cuenca y sus orga-

nizaciones comunitarias”. Pero, sobre todo, esto explica la ten-

dencia de esos planes a “deificar” la Cuenca “como un area que

hay que mantener en reserva y en la que resulta practicamente

imposible ordenar racionalmentelas actividadesqueenella se rea-

lizan y queporlo tanto lo que debe hacerse es “controlar”, “impe-

dir’, “vigilar”, “restringir”, etcétera.'®

De este modo,si por un ladoresulta imposible “reproducir”a

escala del pais entero la l6gica que ha guiado el uso de la Cuenca

por el Canal, tampoco esposible pensar en someterel Canal y su

Cuencaa la logica del subdesarrollo, que simplemente terminaria

por conducirnosa la destruccién de recursos imprescindibles para

enfrentar los graves problemassociales, ambientales y econémi-

cos que nos aquejan hoy. Todoindica, asi, que nos encontramos

ante un problemapolitico en lo que tiene de mas puro la expre-

sion:el de crear una disyuntiva capaz de guiar nuestras opciones.

Eneste sentido, la pregunta inicial de este ensayo tendria que

llevara otras, de tipo distinto. En primer término: {puede un Esta-

do como el panameiio dar de si y ejercer unapolitica de gestion

ambiental comola practicada porel Estado norteamericano den-

tro de las tierras y aguas puestas bajo su responsabilidad en Pana-

ma?

Y

sital cosa fuera posible, ;seria ademas adecuadapara los

fines de un desarrollo sustentable del pais?
La experiencia historica sugiere tanto responder con un no",

comola necesidad de matizar esa respuesta. En efecto, sila politi-

ca ambientalpracticadaenel enclave slo pudiera ser concebida y

ejecutada por un Estado comoel que construyo el Canal, con to-

dos sus recursos econdmicos, militares, politicos y culturales,el

problemase cancela de antemano, pues Panama jamas tendra uno

equivalente. Perosi esa politica hubiera resultado de la respuesta

6 Jbid, p. 39.  
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tecnocratica a demandas democraticas surgidas de multiples secto-
res de la sociedad norteamericanaya en la segunda mitaddelsiglo
x1x, dotadas del vigor quellev6 a politicos como Teodoro Roosevelt
a ver el conservacionismo como“parte de una cruzada nacional en
aras dela rectitud,el patriotismoy la vida esforzada[...] una causa
apolitica que podria unir a la nacion, tanto los ricos comolos po-
bres, en un propdésito moral comun’”,'’ la respuesta tendria que
ser diferente.

Nada impide aspirar, en efecto, a que la sociedad panamefia
llegue a darse a si misma un Estado capaz de representar susinte-
reses de una maneratan eficiente comopara hacer politicamente
sustentable el desarrollo futuro de nuestro pais. Porque, en efecto,

la sustentabilidad plantea, ante todo, un problemapolitico —esto
es, de cultura en acto—, a resolver por mediostécnicos, y no al
revés.

Buques y vacas convergen,asi, para demostrarnos que,si bien
es posible el uso sustentable de un determinadorecurso en nuestro
pais, no lo es en cambio queese usose transformeen desarrollo en
el marco de un contexto general de insustentabilidad. La conclu-
sion tendria que ser evidente: en un pais comoel nuestro, el desa-
trollo que deseamossolo sera sustentable en la medida en que
haga parte de aquelcirculo virtuoso en el que el crecimiento eco-
nomicosustenta las condiciones de bienestar social, participacion
politica y autodeterminacion nacionalsin las cuales resulta impo-
sible sostener una relacion responsable con el medionatural.

 
'7Worster, American environmentalism,p. 84.  

Cuadernos Americanos, nim. 71 (1998), pp. 229-241.

Identidadesy exclusiones en el Caribe
continental (dinamica delas relaciones
raciales y étnicas en la zona de transito
de Panamay suinteraccion conflictiva

con el imperialismo)

Por César Huerta Rios
Escuela Nacional de Antropologia e Historia, México

1. Introduccion

Eipresente trasaso ha sido motivado por la necesidad de am-
pliar los estudios sobre el modo en que se generan desigualdades
de status en grupos étnicos y raciales en paises del Caribe y la
influencia que ejercen en la conformacion de la nacionalidad. Los
estudios sobre interaccion entre grupos étnicos indigenas, espafio-
les y africanos puedenilustrarnos acerca de ese fendmeno en un
pais del Caribe continental: Panama. Se han logrado importantes
avancesenel estudio de ese fendmenoenlos ultimos afios, cosa
no sorprendente, dadala direccién que ha tomadola autoconciencia
étnica en nuestras naciones,a resultas delo cualse ha intensifica-
doel reclamo por determinadosgrupos étnicos de autonomia ad-
ministrativa, politica y judicial.

2. Bosquejo comparativo con el Caribe insular

Panama formaparte del area del Caribe continental y recibe la
influencia vigorosatanto del Caribe insular como del Pacifico sud-
americano. Una breve comparacion con el primero permite ver
diferencias y similitudes. Una diferencia notable puedeserilustra-
da porel exterminiode la poblacionindigenaenlasislas caribefias
en la segunda mitad del siglo xvi, que algunasversionesatribuyen
a la poca poblacion aborigen. En cambio,enelterritorio que hoy
ocupa la Republica de Panama (75 500 Kms?) convivian mas de
100 000 habitantes. Otra diferencia: en las islas del Caribe se daba
desde el siglo xvi el cultivo de plantaciones destinadas a la expor-
tacion: cafia de azticar, tabaco y otras, en Panama se orientaban  
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esos cultivos —de escasa produccién— al consumolocal. Tene-
mostambién que, al exterminio de la poblacionnaturalenlasislas
caribefias, no sobrevive ningunasociedad preexistente que pueda
servir de receptaculo a los elementos culturales y étnicos. En el
Istmo, donde su exterminio fue parcial, sobrevive una no escasa

poblaciénindigena, cuyos elementos etnoculturales se enlazan y
conjugan con los hispanicos, fundiéndose en una matriz indo-
hispana que enadelante recibira a los elementosafricanos. En las
islas la homogeneizaci6nculturalestotal, por ejemplo, Cuba, Puer-
to Rico y Republica Dominicana poseen una matriz hispano-
africana que evolucionahacia un solo idiomay unasola etnia. En
Panamase presenta un amplio abanicocultural, étnico e idiomatico.

3. La Colonia

Si en la época colonialla cultura indigena se entrelaza conlahis-
panicaalinterior del Istmo, en las ciudades de Panamay Portobelo
la cultura indohispana se conjuga con rasgosculturales africanos.
Aunquese enfrentan desde principios de la Colonia dos culturas
en resistencia a la espafiola: la indigena, originaria del continente

americano,y la africana, que de otro proviene, hay, desde luego,
en esta relacion interétnica reelaboracion, seleccion y reabsorcion

de los variados rasgos y complejosculturales en interaccién. Cabe
mencionar también quelas diferentes etnias indigenas eran due-
fias de un antiguo y matizado conocimiento de los recursos natu-
rales utilizables y del climay la vida vegetal y animal, incluyendo
su utilizacion enla dieta alimenticia. Al indigena acuden entonces
espafioles y africanos para conocer ese mundode cosasdel cual su
ignoranciaera total.

En los primerosafios de la Coloniase inicia el poblamiento
del territorio, principalmente en unaestrecha franja que mas tarde
se llamaria la “ruta de transito”, en la cual los espafioles advierten
la estrechez del Istmo y dan inicio a la introduccién de capital
comercialpara las instalaciones y el manejo adecuadodeltrans-
porte de viajeros y mercancias de un mar a otro. Ello le otorgé
desdeinicios de la Colonia una inmensa importanciaestratégico-
comercial.

Enelinterior del pais se desarrollaron relaciones econdmicas
semifeudales, sin la existencia de grandes haciendas y coninstitu-
ciones comola encomienda, la servidumbre indigenay la esclavi-
tud de los negros. En la mayorparte del territorio se prolongé la  
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encomiendahasta el siglo xvii y en todo elterritorio lo hace la
esclavitud hasta 1852.!

En el siglo xvii se abandonala ruta Panama-Cuba-Espafia y
viceversa por temor y previsiOn ante los ataques de los piratas
y corsarios en el mar Caribe. Los habitantes del Istmo vuelven los
ojos al interior, se establecen haciendas de mediana extensién y
aparece un nuevo personaje: el hacendado, que hara las veces de
un nuevo colonizador, iniciando la migracion hacia las poco po-
bladas regiones del interior. No cuenta con mano de obra servil
por habersido dispersadala poblacion indigena hacia las monta-
fias. Por ello no se establecen sino medianoslatifundios convi-
viendo con el parvifundismo, pues ya eliminada la encomienda
gran parte de la poblacioncriolla y mestiza se traslada a la sabana
del Pacifico, donde se dedica a cultivar la tierra en sus nuevas

propiedades medianas y pequefias. De ahi que Jos elementos
semifeudales no adquiriesen lafuerza que en otros paises latino-
americanos. Para esta época se renueva con fuerza el mestizaje
bioldgico y cultural entre indios, espafioles y negros “eninfinitas
combinaciones”.’ Utilizaremos en adelante el término mestizo para
todas las combinacionesdecaracteresfisicos, e indohispano, solo

para la mezcla indoespajiola.
Para esta época disminuye ostensiblemente la poblacion indi-

gena debidoa la exterminacionparcial en un doble proceso: fisico
y genético. Fisicamente se elimina gran parte de los aborigenesy,
genéticamente, mediantela fertilizacion de las jovenes indigenas
por los espafioles, cuyo mestizaje muestra combinaciones varia-
das de los caracteres fisicos de ambos pueblos. La transmision de
la cultura corre a cuenta de la madre aborigen, quien transmite los

elementos culturales propios. Empero,la poblacion negra, que pro-
viene de otro continente, pierde la mayor parte de su cultura y
obviamente su idioma, obteniendo mayorporosidad quela pobla-
cion indigena en la aceptaciOn y asimilacion de los nuevos rasgos
culturales.

4. Los mestizajes

Lasetnias indigenay espafiola, entrelazadas y mezcladasbioldgi-
ca y culturalmente, conformaron desde muy pronto una matriz

' Nils Castro, “El Istmoentre los caribes”, Casa de las Américas, num. 118 (enero-
febrero 1980), pp. 80-84.

2 John y Mavis Biesanz, Panama y su pueblo, México, Letras, 1961, p. 175.  
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cultural indohispana, receptora mas adelante delos rasgos cultu-
rales africanosy otros. Posteriormente, con la mano deobra esclava,

la mezcla devino un mosaicovariado de caracteres. De esas mez-
clas se formaron grupossociales, que constituyeron cuasicastas,
situandose en posiciones superiores los espafioles y criollos, que
disfrutaban de todoslos beneficios: educacién, acceso al comercio
y a los mas altos cargos publicos. Sin embargo, se daban algunas
diferencias: el monopolio por los espafioles de los mas elevados
puestos y cargos medianosa los criollos. Los indigenas castella-
nizados,los negroslibertos y los miembrosde las mezclas raciales
obtenian solo acceso a oficios manuales: albafiles, carpinteros,
peluqueros,plateros, zapateros,etc., y a los servicios domésticos.
Unsector de negros y mulatos se dedicé enla ruta transistmicaal
servicio del transporte en mulas 0 canoas.*

La segregacionracial se hizo presente desde principiosde la
Colonia. En la ciudad de Panamase erigié un murode piedras que
separabaa los espafiolesy criollos de los gruposnoblancos. A los
primerosse les conoceria como de “intramuros”. Estos conforma-
ban la sociedadcivil con todoslos derechos,en tanto las cuasicastas
yblancosdeescasosrecursos vivian marginadosfuera de la mura-

lla, en el arrabal. Sin mediosde vida queles permitiesen algunos
ahorrosyconprole numerosa,no tenian participacion politica y se
les consideraba peyorativamente como“arrabaleros”.

Enlas regiones delinterior existia una situacién similar. En
los pobladosrurales se establecieron familias espafiolas que ocu-
paron automaticamente la capa superior con su descendencia
criolla. Tuvieron acceso a los mejores cargos publicos y en sus
propiedades inmuebles dominaban a los demas pobladores, pero
no comosefiores detierra, ya que tenian poca poblacién a suser-
vicio y sus fincas eran de medianaextensién, comoya dijimos.

Los queenla ruta detransito detentaban el poder econdmico y
politico, espafioles y criollos, dominaban el gran comercio.E] me-
diano comercio era manejado preferentementeporcriollos, pero
cierto numero de mulatos, poseedores de ahorros, por susactivi-

dades en el servicio de transporte, adquirian mercancias, aprove-
chandoeltrasiego de viajeros que traian y llevaban contrabando;
sus actividades eran antiguas en la region, y escalaban asi deter-
minadas posiciones econdmicas y sociales. De esta manera, una

? Alfredo Figueroa Navarro, Dominioy sociedaden el Panama colombiano, Bogota,
Tercer Mundo, 1980, pp. 79-100.   
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relativa movilidad social ya era realidad para ciertos miembros de
los grupos noblancosa fines del siglo xvi. El comercio en peque-
fio era manejado por miembrosde todos los grupos mestizos y de
algunos blancos empobrecidos.A los indohispanos, mulatos, zam-
bos y negrosse les permitia ingresar a las llamadas “milicias de
pardos”. Algunos de ellos ingresaban a las ordenesreligiosas y
cursaban estudios superiores en universidades de Bogota, Quito o
Lima.

Enlas regionesdelinterior los negros y mulatos conformaban
una minoria frente a los indohispanos, con muy pocas posibilida-
des de ascenso econdmicoy social. El tenaz dominio de losterra-

tenientes blancos ponia trabas, dificiles de sortear, que impedian
la mejora de sus nivelesde vida.

Comoreferente de los tipos étnicos en la ciudad de Panama, a
fines del xviii, tenemos que 66% esta compuesto por negroslibertos,
22% poresclavos, 12%por blancos.* Ese 66% de negroslibertos
oculta el mestizaje conformado por mulatos, zambos e
indohispanos, ya que no se registra poblacion indigena, ni
indohispana, que obviamente coexistian. En relacion con el inte-
rior del pais, tenemoslos datos del distrito de Penonomé, de 14 a

15 000 habitantes a mediados del siglo xix: 9% blancos; 1.1%
esclavos negros; 24.8% gente de color libres y 65% indigenas.°

El panoramaactual de caracteresfisicosen elterritorio istmefio,

segtin estimaciones a grosso modo es comosigue: 30%indo-
hispanos; 30% mulatos; 20% blancos; 10% negros, 7% indigenas

y 3% asiaticos. Se presenta una gran multiplicidad de asociacio-
nes de caracteres, un continuo con gradaciones intermedias entre
gruposcon fenotiposcontrastados. Sin embargo, esos porcentajes
de 30% para indohispanos y 30% para mulatos no dan cuenta de
entrelazamientos entre los mismos. : :

{Qué importancia tienen los caracteres raciales en la vida so-
cial y econémica de una nacion?

Losprincipales caracteres biologicos del hombre son comu-

nes a todas las razas y, por tanto, unen y no dividen al género

humano.Lasdiferencias raciales conciernen a rasgos muy secun-

darios. Laciencia antropolégica ha demostrado que en la repro-

ducciéndelas caracteristicas que diferencian a una raza de otras

interviene s6lo el uno porciento deltotal de los genes.° Cuando en

‘ Ibid.
5 Ibid. ; :
6 G. E. Glezeman, Clases y naciones, BuenosAires, Estudio, 1976,p. 41.
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un porcentaje elevado de la poblacion se pronuncia el mestizaje
intenso de los caracteres fisicos, constituyen signos manifiestos

de la tendencia hacia lo que puedeser considerado un “fondo gené-
tico”,’ promovidoporel proceso endogamico.Esdecir, la comu-
nidad istmefia con su barrera genética, estimulada porlas reglas
de inmigracion vigentes con renovado énfasis desde la termina-
cion delas obrasdel Canal, y el proceso endogdmico consecuente,
establece un sistema con su propio fondo genético y sus rasgos
fisicos mayoritarios.

Aclaremos mejorlo anterior, la base de una comunidad étnica
no la conforman los caracteres fisicos de su poblacion, sino Jos
factores sociales y culturales que caracterizan a la comunidad,
incluyendola autoconciencia étnica.* Ello es asi, ya que los vincu-
los econdmicos,lingiiisticos, de organizacién social, culturales y
territoriales son los factores objetivos; los diferentes caracteresfi-
sicos son fendmenos secundarios y la percepcién discriminativa
de los mismossonderivacién de los factores objetivos apuntados.
Incluso los matrimoniosde individuosconcaracteres fisicos con-
trastados son reguladosporfactores socialesy culturales.

Conviene considerar que los marcos en que sedan losentre-
lazamientos decaracteres fisicos no difieren mucho de los marcos
en que se da el mestizaje cultural en ese hervidero de pueblos y
razas que es Panama.Escierto que no coinciden, pero tampoco se
separan comopara desconocerun enlace dinamico. Las sangres y

las ideas provienen dediversaslatitudes y se conjugan en el mes-
tizaje racialy cultural.

El fondo comin efnocultural, en primer término y, secunda-
riamente, el fondo genético de caracteres fisicos mezclados, con-

tribuyen al cimiento de la nacionalidad panamefia, adonde va a
confluir ese concierto de diferencias y similitudes. Este ultimoesti-
mulala evolucion y desarrollo de la cultura quese resuelve,a fin
de cuentas y porlo general, a merced de la conjuncion de elemen-
tos contradictorios. Esa conjuncién constituye el mestizaje cultu-
ral y racial istmefio.

5. Las etnias minoritarias

Losaportes de los gruposétnicos a la nacionalidad y cultura no
debenverse sdlo como un asunto de minoriasétnicas por separado,

” Yu Bromley, Etnografia teérica, Mosci, Nauka, 1986, p. 253.
* Ibid.   
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sino como algo que forma parte de toda la cultura panamefia, ya
que todas las etnias han colaborado conjuntamente al desarrollo
de la nacién. Procediendo de esta forma,la atenciOn se dirige con-

juntamente tanto al devenir y destino de la mayoria étnica: la
poblacién cuya lengua maternaesel castellano, como al de las
minorias con lenguas diversas. Esos destinos no se dan desunida-
mente, ni pueden ser comprendidospor separado.

También el fondo genético tenemos que verlo no desunida-
mente. Contra lo que pudieracreerse, éste no sdlo se manifiesta en
la etnia mayoritaria,’ tambiénse expresa,si bien en menorpropor-
cion, en las etnias indigenas por el mestizaje que en ellas igual-
mente se pronuncia. En cuanto a la etnia anglocriolla de origen
antillano, el mestizaje es mas visible que en las ultimas.

A sullegada, los grupos antillanos y, posteriormente,la gene-
racién que les siguid, eran llamados por un amplio sector de la
poblacién de maneraparticular y ellos asi lo percibian. Aunque
esto contribuy6 desde elprincipio a establecer limites étnicos,el
fundamento de esoslimites noreside en la forma en quese desig-
nan unos otros, tal como lo ven algunoscientificos sociales,'°
sino en los concentrados histéricos de cada una de las etnias en
interaccion, con resultados diferentes en su etnicidad y cultura.
Creemos, esosi, que un inventario de rasgos y complejos cultura-
les de cada unade las etnias es insuficiente, tal como lo afirma
Barth,'! para dar cuenta de la diversidad, ya que no hacevisible la
manera en que se organizan socialmente las diferencias cultura-

les, es decir, la desigualdad de status de las culturas.

Por ejemplo, la voluntad excluyente que mantuvo la oligar-
quia y capasde la clase media enrelacion conla etnia de origen
antillano, a proposito de que era consideradainferior, redund6 en
detrimento deldesarrollo cultural del Istmo al impedir el acceso a

la ensefianza en la mayorparte de las escuelas primarias a los in-
fantes de esa etnia en los deceniosdelveintey del treinta. Se dejaba

de lado la consideracion de quesiellos se hacian bilingties ten-

drian acceso

a

laliteratura cientifica y humanistica en los dosidio-

masy,portanto,las ventajas culturales serian innegablesparaellos

y para el Istmo, tal como sucedié despuésconlas ultimas gene-

raciones.

° La etnia panamefia comprende a todas las demas: la mayoritaria, cuyo idioma

materno esel castellano, y las minorfas étnicas que tienen como idioma materno un

idiomaindigena oel inglés.
\” Fredrick Barth, Los grupos étnicos y susfronteras, México, Fce, 1976, p. 13.

"\ Ibid.
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Panama, precisamenteporel trasiego de grupos étnicos y na-
cionalidades,en razon desu situacién geograficaprivilegiada, siem-
pre hasido centro de admisiones y asimilacionesétnicas, y ajena
a una voluntad excluyente. E] contacto cotidiano con el alud de
forasteros de distintas latitudes y culturas en sus playas estimuld
la creatividad y la fecundaciony le imprimié un claro caracter
cosmopolita, abierto a la atmésfera sociocultural de otras Tegio-
nes, pero no siempresin grandes contratiempos.

A principios del presente siglo, el encuentro con 40 000 anti-
llanos de habla extrafia al pais, arribados a sus playas cuandola
poblacion de las ciudades terminales de Panama y Colén apenas
se aproximabaa esa cifra, acrecenté la voluntad de reafirmacién
€tnica y cultural del pueblo. El contacto con pueblos venidos de
fuera, con lengua,religién, cultura y colordepiel diferentes, hace
inevitables los conflictos racial-culturales. No se exagerasi deci-
mosque en esostiemposlas ciudades de Panamay Colénsehicie-
ron casi extrafias a si mismas y fueron atravesadas porfracturas e
inestabilidades, dando lugar a convulsiones sociales y culturales
que revelaronel caracter potencialmente explosivo delas relacio-
nes entre gruposetnorraciales diferentes; mas atin cuandose expre-
saban en una proporcionigual a la poblacién de las ciudadester-
minales. Se puedeafirmar quela influencia de lengua de las masas
antillanas redujo un pocoelfilo del habla popular y el acento en
los barrios bajos se hizo masrispido y con sonidosajenosal alma
del idiomacastellano.

Los ciudadanoslocales trataban de preservarlos valores cul-
turales frente a la masa antillana anglofona; los migrantes eran
humillados, despreciados y segregadospor nativos, incluyendo
negros y mulatoslocales; agréguesea ello la segregacién y discri-
minacion a manos de norteamericanos y podran verse las duras
condicionesenlas que losantillanos conviviany las dificultades
para su asimilacion. Fue un periodo de confusién y animosidad,
un periodocritico en el que abundaronhostilidades y perturbacio-
nes,el cuallogr6 a travésdel tiempo y nosin esfuerzosestabilizarse
y, posteriormente, mediante un prolongado y complejo proceso,
reanimarse hasta que finalmente tomo la forma de una fecunda-
cion y un mayorenriquecimientocultural. Porultimo, el aluvion
migratorio interiorano se impusoenlos barrios bajos, de preferen-
cia en el municipio satélite de San Miguelito, lo que ejercio una
influenciasaludable en el habla popular, haciendo quelos acentos  
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de origen antillano languidecieran, 0 quizé esto ultimo ocurrié por
decantacion natural o por las dos cosas.

6. Las etnias y el imperialismo

Finauizapaslas obras de construccién del Canal y puesto su fun-
cionamiento en manosdel imperialismo,ello contribuy6a “retra-
sar el surgimiento de una mas fuerte personalidad nacional”! y
dio “lugar a formas de dominaciénsociocultural y econémicari-
gidamente burocratizadas e intensamentealienantes”.'?

Pocascosas tan convulsivas como un pueblo colocadofrente a
una situacion de ocupacion. Eso remueve muchosresortes del sentir
colectivo. Aunqueel imperialismo habia supeditadoa la oligar-
quia a sus designios, no habia ocurrido igual con el pueblo,al que
no pudieron mediatizar. La explotacién y la opresién aceleran y
profundizan la toma de conciencia de los sectores populares en la
defensa desus intereses y de la soberania. A medida que penetran
los elementos ajenos crecen los que se le oponen y también los
medios que ingeniosamentey/o en forma inconsciente puede em-
plear el pueblo para admitir algunos rasgos foraneos, negando
ciertos aspectos de los mismosy superandootros. Al ponersecto-
res de la nacion al servicio de capitales, tecnologia y elementos
culturales fordneos, salieron a la superficie fuertes y hondas con-
tradicciones. Aunque la dominacion extranjera ha tenido efectos
alienantes y ha retrasadoel desarrollo de la personalidad nacional,
comolo han afirmadodistinguidosinvestigadores, enlazadas a los
sacrificios y penurias quetrae consigoel largo periodo de domina-
cion, se expresan tambiénla rebeldiay la reafirmaciénde lo nacio-
nal y del etnicismo istmefio. Todo ello contribuye a educar a las
clases popularesen su evolucionpolitica de un antiyanquismo ins-
tintivo a un antiimperialismo consciente.Se inicia asi el viraje, la

vuelta de la nacién a si mismay se aceraelperfil de la personali-
dad nacional.

Alabsorber, negar y superar algunos elementosculturales del
invasor se fortalece la conciencia nacional. Enlas tareas comunes

"2 Omar Jaén Suarez, “E] Canal de Panamié, los efectos sobre el medio ambiente de
su construccién y su operacién hasta el presente”, en Medio ambiente ydesarrollo en
Panama. Panama, Universidad de Panamé-Instituto de Estudios Nacionales, 1990 (Cua-
dernos nacionales, 4), p. 11, citado por Guillermo Castro Herrera en “Vacas y buques.
Cultura, historia y desarrollo sustentable en Panama’, que aparece publicado en este
mismo numero de Cuadernos Americanos.

® [bid. 
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de nacionales y norteamericanosenlas actividadeslaborales de la

Zonadel Canal se experimentan aprendizajes valederosal lado de
luchas continuas reivindicativas. Por ejemplo, el manejo de los
idiomas inglés y castellano por descendientes de antillanos, hizo
de éstos sujetos permeables a la alta tecnologia norteamericana,
quienes actuaron comocorrea de transmision del armazon cultu-
ral tecnologico foraneo hacialos trabajadores monohablantesdel
castellano: albafiles, carpinteros, mecanicos,etc., en las ciudades

terminales del Canal. Esos elementos asimilados y superados fue-
ron mas tarde difundidos,si bien en menorescala, haciaelinterior

de la nacion. No se desconoce quea ello contribuyeron tambien
otros connacionales, pero el peso mas significativo corrié a cuenta
del grupo aludido. La asimilacién, sin embargo, fue parcial, ya
queexistia un factor que entorpecia el entrelazamiento de rasgos y
complejos de la cultura tecnologica norteamericanaconla cultura
istmefia: la diversidad de sistemas economicosy la desigualdad
entre los elementos técnicos foraneos y el receptaculo cultural
istmefio, con un entrafable y rico pasado y una cultura de sustan-
cia muy diferente a la anglosajona, y de mucho mayorantigiiedad.

Todoello se dio asociado a fricciones constantes. En ocasio-
nes se expresaban en forma emocionaly psicoldgica; en otras, en
forma de reyertas y confrontaciones, comola de enero de 1964 o
comola mas tragica de diciembre de 1989, que conel pretexto de
capturar al tristemente célebre narcotraficante Manuel Antonio
Noriega, bombardearon e invadieronel territorio produciendo va-
rios miles de muertos y heridos, lo que trajo consigo una gran
carga irreprimible de odio contra la dominacién yanqui.

En sintesis, el imperialismo a lo largo del presente siglo ha
intervenido en repetidas ocasiones consusejércitos en la vida in-
ternadela nacion,al tiempo que ha deformadoaspectos importan-
tes de la vida econémica: pervive una amplia red de relaciones
precapitalistas y una ausencia de empresas industriales de transfor-
macion. La oligarquia intermediaria (y terrateniente), adversaria
de la industrializacién y apéndice de las grandes empresas yan-
quis exportadoras noseinteresa ni siquiera en la industria textil,
unico caso en Latinoamérica. De esta manera, los problemas se

han ido acumulandoa través del tiempo y son también un reflejo
concentrado de las contradicciones economicas, sociales y cultu-
rales con el imperialismo y sus agentes internos.

Pese a todolo anterior no identificamosa los trabajadoresnorte-
americanosconel imperialismo, que ellos también padecen, aun-

ne 
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queno tengan concienciade ello, ni omitimos su labor comun con
los connacionales y migrantes en las obras de construccién del
Canal.

Enhorabuenase volcosobrelas playas istmefias desdeel siglo
pasado,pero principalmentea principiosdeéste,el flujo de gente
portadora de diferentes formas de vida y modosde pensamiento:
la variada presenciacultural de la civilizacién europea,las viejas
civilizaciones china e hindu con su caudal de espiritualidad, la

influenciade la alta tecnologia norteamericanay los audacesras-
gos dela sensibilidad afroantillana.

Todasesascorrientes, antiguas y recientes, en mescolanza de
sangre e ideas, de choquesculturales, asimilaciones reciprocas y
transformacionesbrindaronsus aportes al desarrollo y enriqueci-
miento cultural de la nacion y contribuyeron a un mejorperfil de

su personalidad enla lucha comun,a lo largo del presentesiglo,
contra la dominaci6n norteamericanay porla conquistade la so-
berania en la Zonadel Canaly en la via interoceanica. Importantes
resultados de esa prolongada lucha se haran realidad a fines de
1999, pero la lucha proseguira en el frente antiimperialista y
antioligarquico.

7. Siglo xvut: fraguade las premisas de la nacionalidad.
Siglo xxi: gRenacimiento?

Cuanboenelsiglo xvii se desviéel trafico maritimo con la metr6-
poli hasta la ruta del Cabo de Hornosportemora los ataques bu-
caneros murio la Feria de Portobelo y entré en decadenciala re-
giontransitista. La poblacionse vio obligada, en una gran tensién
psicologica y emocional, a volcar su interés hacia la explotacion
de la tierra, es decir, hacia acciones de efectos profundos que deri-

varon en el predominio agrario del interior del pais. La frecuencia
de los intercambios culturales y sociales entre las poblaciones de
la region de transito y el interior del pais generarona lo largo del
tiempo un entrelazamiento de normas, valores y costumbres que
dejaron huella en el hombre interiorano, pero éste las modifico a
su vez en su intercambio de sustancias con la naturaleza y en sus
relaciones con otros grupossociales del campointeriorano. Papel
destacado desempeiio la Iglesia catélica al reforzar el sistema de
normasy valores de trabajo duro y vidafrugal, lo cual no fue un
impedimento para que el pueblo, en ocasionesdesus fiestas, se
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prodigara en dispendiosy jolgorio, sin alterar la persistencia del
tejido simbdlicoreligioso en su vidacotidiana. Es decir, paradoji-
camente, ese mundo simbdlicosearticulaba a la fuerza delassoli-
citudes del mundo temporal, lo que ocasioné que las autoridades
eclesiasticas obtuvieran escasapresencia en sus esquemas mentales.

En esa época comenzéel folklore, la comidacriolla, el vestido,

las danzas,la musica, etc. Fue un viaje de encuentro con el Pana-
maprofundoy con los fundamentosdel alma istmefia, un periodo
altamentecreativo y, al mismo tiempo,claro esta, un periodo con
una atmosfera de entusiasmoy deintensa alegria de vivir.

En suma,se redondearona finales del siglo xvilas premisas
de la cultura istmefia. Se pusieronlas basespara las transforma-
cionesenlos siglos xIx y xx, en los que la nacionalidad la iden-
tidad se fortalecieron y templaron.

Entretanto, {qué habia sucedido conlas interrelacionesinter-
étnicas e interraciales? La desigualdad de status entre los grupos
raciales y étnicos, visto como un drama,parece gravitar todavia en
el destino de la nacién. Ha disminuidola tensién en las cuerdas
del drama debido en buenaparteal proceso de mestizaje, pero no
ha desaparecido. Esto ultimo sélo podra ocurrir merced a un cam-
bio de régimen socioecondmico. {Qué nos espera ahora a raiz de
la recuperacion del Canaly de la préximadesaparicién dela fron-
tera militar, lingiiistica y cultural de la zona canalera, opresora de
lo nacional? {Estara la nacién en camino a un renacimiento?

Es legitimo recordar ahora las palabras dichas por el primer
presidente, para quien el Tratado para la construccién del Canal
interocednico auguraba “una revolucién industrial y econémica
de incalculable trascendencia”.'* No es prudente escuchar expec-
tativas parecidas para los proximosdecenios, ya que, asociados a
la reconquista del territorio zoneita y del Canal, estan presentes y
vivos los elementos que presagian la continuidad de la confronta-
cidn externa:el interés del imperialismo por nuevas bases militares;
en el terreno endégeno,es evidente la contradiccion entre un mi-

nusculo grupo que disfruta de colosales privilegios frente a un
conjunto de personas que van de la clase mediaa las clases popu-
lares hasta el rengl6n extenso de pobreza y miseria.

La memoriadelas intervenciones y las masacres perpetradas
por el imperialismo sangran todavia en el animo del pueblo. Ad-

'* Archivo de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México. Extracto de la
Estrella de Panamd,conteniendo el Manifiesto del presidente Manuel Amador Guerre-
ro, remitido por el cénsul de México en Panama. Febrero de 1904.
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mitir nuevamenteal imperio dentro dela naciénes el pensamiento
de la oligarquia que suefia con organizar de nueva cuenta unacasa
comun en un mismoespacio,el espacio de la tragedia: las bases
militares del ejército norteamericano.

Se hace necesario reflexionar intensamentesobrela redefinicion
que debera experimentar, en el nuevo contexto internacional, el
modo en quese ejercera el poder econdmico y politico y la
redistribucion de la riqueza producida.

No podra serel de antes.
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Araceli Barbosa Sanchez, Sexoy conquista, México, Centro Coordinadory
Difusor de Estudios Latinoamericanos, una, 1994 (500 afios después,

17), 167 pags.

Siendola sexualidad unadelas mas intensas expresionesde la vida huma-

na, constituye, sin duda, unode los elementos fundamentales delas sociedades.

Sin embargo,pocas veceseste tema es abordadoen su dimensiéncabal. Gene-

ralmenteesreferido con los matices de un enfoque o metodologia determinada

queacabaporlimitar sus alcances; asi ocurre cuandose hace desdela perspec-
tiva moralizante o aun cuando se maneja en un marcocientifico. Entales casos,

la sexualidad suele mirarse aisladamente en una desusfacetas, olvidandose
con frecuencia que el hombrees unaentidad integrada en la que no es posible

separar ninguno de sus componentes.

De esta manera se explica que los mecanismosconquelas diversas culturas

ejercitan la sexualidad pocas veces sean comentados endetalle y aparezcan
generalizados en conceptos vagos, exclusivos del contacto disciplinario que

los refiera.

Pero la sexualidad representa algo mas. Incluso masalla de los aspectos

especificamente humanos. Setrata de una de las manifestaciones mas ingentes
de la dualidad del universo. Porser asf, la cultura occidental suele enfocarla

sexualidad de la misma maneraquelo haceconla dualidad; es decir, de modo

univoco, excluyente.

Parala mentalidadoccidental no es concebible un universo complementario;

para ella, el universo es un campo debatalla donde las fuerzas antagonicas

combaten cada una conel objetivo de aniquilar totalmente la otra. El fin de

ello debeserla victoria... de la luz o delas tinieblas, del bien o del mal, de la

vida o de la muerte, etcétera.

Alaplicar el mismocriterio a la sexualidad,el ejercicio de ésta se convierte
en unalucha en la que debe resultar vencedora unadelas partes en detrimento

de la otra. Asi se comprende una delas razones del proverbial afan de
avasallamiento en la pugna masculino-femenino. Y de este modo se puedeen-

tender que los invasores europeos hayan atacado sexualmentea las mujeres de

América con la mismasafia con queatacarona los guerreros, sacerdotes, tem-

plos y demas manifestacionesde esas culturas que, de acuerdo con su concep-

cién excluyente de la dualidad, debian ser aniquiladas.

Al no concebir la complementariedad dela dualidad antagénica, tampoco

pueden admitirla en la interaccién sexual; de suerte que en ésta no puede haber

igualdad y complemento,sino desigualdad y sometimiento.Tal es uno delos
puntos torales del machismo (y quiza, para ser justos, habria que decir que

también del hembrismo).

Araceli Barbosa analiza este fendmenoen el contexto especifico dela in-

vasién europea a América, proponiendo una nueva visi6n de él. La falta de
abundamiento hasta ahora sobre el tema hace que este trabajo pueda conside-
rarse comoprecursor, ya que apuntaposibilidades que estan muylejos de ago-
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tar su desarrollo. Debera tomarse comotaly servir de basepara estudiosulte-

riores con aportaciones y enfoques diversos.

El estudio enfrenta razonablementela version difundida de que el mestiza-

je americano es producto de la unién amorosa y a menudosolicitada por las

mujeres de América “encantadas”porelatractivo irresistible de esos hombres

hermosos, esforzados y valientes que llegaron de ex6ticas regiones... y que

mataron a sus padres, hijos y hermanos, sometieron a esclavitud a los sobre-

vivientes, saquearonsus riquezas,y redujeron a polvoel esplendorde sus ciu-

dades...

En una época en que la reivindicacién de los pueblos, culturas y clases

marginados ocupa un primerplano, es oportunoel intento de echar luz sobre

una de las coyunturas mas vitales y dramaticas de la invasién de América por

Europa,ya quealli se encierran algunas delas claves para comprenderel com-

plejo desarrollo de un continente que esta poblado fundamentalmente porlos

productos de la violacién; esto es, los mestizos, que llevan a cuestas atin el

gravoso pesode la bastardia.

Victor SuAReEz R.
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Charles Minguet, Alexandre de Humboldt. Historien et géographe de |'Amérique

espagnole (1799-1804). Nouvelle édition entiérementrévisée et refondue,
Paris, L’Harmattan, 1997, 522 pags.

Cuandollega, con su amigo francés, el médico de marina Aimé Bonpland,

al puerto de Cumané,el 16 de julio de 1799, Humboldt ya es un hombre de

treinta afios. Ha nacido en una gran familia de baronesprusianos, servidores

del Estado,a nivel administrativo, judicial o militar. Entre sus abuelos hay un
francés protestante expulsado de Francia despuésde la revocacién del Edicto

de Nantes y jque se llamaba Colomb(enespafiol Colén)! {Simple casualidad o

anuncio extrafiamente premonitorio de lo que sera efectivamente Alejandro en
la memoriade los americanos: el segundo Colén?

Durantecincoafios, entre 1799 y 1804, Humboldt y Bonpland vana surcar

caminos,rios, selvas y cordilleras de la América equinoccial, explorando pri-

mero Venezuela, de la costa hasta la cuencadel Orinoco, de San Carlos de Rio
Negro,rio arriba, a Angostura, rio abajo, pasandoporel “cafio” Casiquiare.

Luego,héle allf en Cuba, donde por primera vez toma contacto con una socie-
dad esclavista, cuyas caracteristicas le horrorizan y que denuncia con vehe-

mencia. Vuelve a la Tierra Firme por Cartagena de Indias, remonta el rio

Magdalenahasta Bogota.Sale a pie para Quito porlas cordilleras occidentales

colombianas, pasando por Popayan y Otavalo. Despuésde una estancia de seis

meses en la regién de los volcanes quitefios, que colmaron plenamente sus

suefios mas efervescentes de geofisico, pasa al Peru, de Ayabaca a Lima,porel

caminooriental de la selva amazonica por un paso hacia Cajamarca,y porfin
terminasuviaje conla visita completa a México. Despuésdellegar a Acapulco,

en procedencia de Guayaquil, se quedara bastante tiempoen la prestigiosa ca-

pital de la Nueva Espafia. Su itinerario pasa por Chilpancingo, Taxco, Pachuca,

San Miguel Regla, Querétaro, Guanajuato, Valladolid de Michoacan (Morelia),

Puebla,Jalapa y Veracruz, de donde zarpaotra vez a Cuba y de aquia Filadelfia,
dondese entrevista conel presidente Jefferson. Al final retorna a Europa por

Burdeosen agosto de 1804.

La educaci6n enciclopédicarecibida en Berlin en su juventud le ha permi-

tido adquirir una formacioncientifica sdlida: geologia, botanica, fisica y qui-

mica (a los veintitrés afios era ya director general de las minas deSilesia). Se

enriquece al contacto de lo que descubre en el Nuevo Mundo.Prodigiosamente

seducido por la nueva humanidadquesele revela,por las sociedades originales

quese hancreadoenlossiglos anteriores (antes y despuésde lo que él llama la

invasion europea), Humboldtse transforma enhistoriador, gedgrafo, antropé-

logo, etndgrafo y también,en cierta medida, en socidlogo de la América hispa-

nica. Fascinadoporel espectaculo de la poderosa naturaleza americana, describe

y dibuja sus paisajes con exactitud,rigor y un entusiasmo romantico expresivo

de una sensibilidad caracteristica de su generacién todavia racionalista pero ya
en camino hacia una comunionsentimentalentre el hombrey la naturaleza.

El libro de Minguetpresentalosprincipales resultados del viaje del sabio
prusiano. Despuésde un breve capitulo introductorio en que evocala actividad

prodigiosa de aquel genio que vivid noventaafios de una existencia totalmente

dedicadaa la ciencia y al conocimiento del mundo, especialmente de América,

Minguetestudia, en tres capitulos seguidos, el testimonio que Humboldt nos 
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dej6 sobre los sectores de la sociedad colonial que pudo observar en América

en visperas de la Independencia:el sector blanco, el sector indio y el sector
negro.

Enel capitulo dedicado a la minoria colonial dominante(cap. 11), Minguet

examina minuciosamenteel estudio completo que el viajero nos dejé: pobla-

cién, porcentaje en relacién con las demas etnias, conflictos sociales internos,
costumbres, movimientos preemancipadores, etc. Humboldt estuvo en contac-

to permanente conlas élites intelectuales y administrativas del Imperio; fue

recibido en las misiones.E] cuadro que nos ofrece sorprendeporla precision y

la modernidadde la éptica: una sociedad en queel viajero descubre los prime-

ros estremecimientosdel terremotopolitico que se va a producirunos afios mas

tarde, y que se va a desmoronar. Leemosya en las lineas de Humboldtel pro-

nostico de un futuro tumultuoso.
En el capitulo m, Minguetestudia la visién humboldtianadel indigena ame-

ricano, visionprefiada de simpatia y compasion enlatradicién filos6fica euro-

pea de fines del siglo xvm.El viajero ha entrado en contacto con gran numero
de tipos indigenas (indios reducidosen las misiones0 en los pueblos de doctri-

na, indios bravos, peones,etc.). Al estudiar atentamente al indio americano en

todos sus aspectos Humboldt plantea y analiza la mayorparte de los grandes

problemas que todavia hoy se ofrecen a los americanistas: origen de la pobla-

cién primitiva de América, caracter de sus culturas, estado pasadoy actual de

las masas indigenas, porvenir posible de esta parte de la humanidad reducida

por la Colonia a la servidumbre. Una visién humanista y erudita completa,

desprovista de cualquier prejuicio racial o colonial.

El capitulo tv esta dedicadoa los analisis humboldtianos del problema de
la esclavitud de los negros, especialmente en Cuba y,en parte, en Venezuela.

Un cuadro detallado que aquel “negréfilo de muy antigua cepa”(comosedefi-

nia é] mismo)ha presentado del sistema esclavista espafiol, y que acompafia

con estadisticas muy exactas sobre la poblacién africana en Cuba y en otros

territorios del Imperio. Estan descritas también con muchosdetalles las condi-
ciones de vida de los africanos, su estatuto legal, el comportamiento de los
duefioscriollos, mientras se evocael fin préximodelatrata y de la esclavitud
que Humboldtdesea con gran vehemencia.Su testimonio, que denuncia uno de
los mayores flagelos que afectaron a la humanidad,ha contribuidoa acelerar el

proceso de abolicién de la esclavitud que serealizaria unos afios después.

E] capitulo v estudia la obra cientifica y tres aspectos particulares del pen-

samiento histérico, econémico y geografico de Humboldt. Enla primeraparte,

Minguetpresenta un balance delos resultados cientificos del viaje: geologia

del nuevo continente, geografia regional (México, cuenca del Orinoco,cordi-

lleras andinas), cartografia, climatologia y meteorologia, fitogeografia y bota-
nica, magnetismoterrestre, volcanismo, corriente de Humboldt (0 peruana), y

proyectos de construccién de una comunicacién interoceanicaen la zona del
istmo central (Panama). El autor examina después el aporte de Humboldta la
historia del descubrimiento y de la conquista, y sobre todo los estudios que
escribié sobre Colén y Vespucio, que hacen de él uno delosprimeroshistoria-
dores fidedignos de la empresa colombiana.

Enlos parrafos dedicadosal estudio de Humboldt, economista de la Amé-
rica espafiola a fines de la era colonial, Minguetnota queel viajero prusiano ha
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podido consultar los archivos aduanerosy fiscales de la administracién espa-
fiola, lo que explica la amplitud del panorama econémico,el cual deja ver cla-
ramente que el conjuntocolonial hispanoamericano, en los afios 1760-1800,
superabaya a su metropoli en poblacién y poderio econémico gracias a larenta
mineray agricola. Condicionesobjetivas que sefialaban ya, para un espiritu tan
despierto como fue el de Humboldt,la posibilidad de una separacion politica
de Espafia.

La obra incluye un indice, muy util, de los nombres citados en eltexto,
mapas y numerosos cuadrosestadisticos (poblacién, comercio, producciones,
etc). El libro de Minguet, muybien estructurado, comolo son en generallos

estudios universitarios franceses, evoca con muchosdetalles el pasadoy el es-

tado presente de aquel nuevotipo de sociedad que Humboldtdescubrea princi-

piosdelsiglo xix; una sociedad ya multiétnica, muy fuertemente mestizada y

todavia encerrada en la argolla del Pacto colonial. Humboldt es uno de los
ultimos observadores europeos de una sociedad colonial que vaa destruirse y
transformarse partir de 1810.

El libro de Charles Minguet es también un manual muyutil gracias a las

numerosasnotas, perfectamente documentadas, que aclaran muchos aspectos
hist6ricos, sociolégicos y geograficos de aquel inmensocontinente hispandfono
del que Humboldt fue el segundo descubridor.

Lapresente edici6n esla tercera, habiendo aparecido la primera en Paris,
Maspero,1970;la segunda,en una excelente traduccién encastellano, en Méxi-

co, publicadapor el ccyDEL, de la UNAM, en 1985, gracias al apoyo generosodel

maestro Leopoldo Zea. Esas ediciones han suscitado los mas encomiososelo-

giosenlas principales publicaciones hispanoamericanistas de Europa y América.
Esta tercera edicién es particularmente bienvenida, ya que se puede consi-

derar comola primera contribucién al homenaje que los americanistas de am-

bos continentes van a rendir a Humboldtpara celebrar el bicentenario de su

llegada al Nuevo Mundo (1799-1999).

Jeanine POTELET
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Rafael Varon Gabai y Javier Flores Espinoza, eds., Arqueologia, antropologia
e historia en los Andes. Homenaje a Maria Rostworowski, Lima, Instituto

de Estudios Peruanos-Banco Central de Reserva del Peru, 1997 (Historia

Andina, 21), 813 pags.

Masde cuarenta especialistas, procedentes de diversas latitudes y canteras

académicas, se han congregado en este libro para rendir homenaje a Maria

Rostworowski de Diez Canseco. El macizo volumentienesu origen enla cele-

bracion de los ochenta afios de la homenajeada, en 1995,y hasalidogracias al

esfuerzo editorial de uno de sus mejores discipulos y amigos: Rafael Varén

Gabai(contandocon Ia colaboracién de Javier Flores Espinoza). Puede decirse

que la ilustre autodidacta limefia, hoy reconocida enlos centros de estudios
masprestigiosos del mundo,personifica en gran medidael curso y los avances

logradosporla disciplina de la etnohistoria andina.

La introduccion del libro, a cargo de Varén Gabai,se dedica justamente a
trazar el desarrollo dela etnohistoria en el Peru, poniendode relieve su madurez

y consolidacién académica durantelosafios setenta. Esta disciplina ha logrado

imponerla dificil combinacién de los métodos y perspectivas de la arqueolo-

gia, la antropologia y la historia y ha asegurado,en definitiva, “la incorpora-

ciéndel indigena como unodelos protagonistas dela historia peruana”(p. 23).

Vienea continuacion unalargaentrevista personal, donde aparecen chispazos

de la exquisita erudicién e intuicién de la “mujer ilustrada” que es Maria

Rostworowski. Hasta la celebracién de su primer matrimonio,ella pas6 casi

toda su juventud y temprana adultez entre castillos, fincas y colegios exclusi-

vos de Polonia, Francia, Inglaterra y Bélgica. Luego decidié radicarse en su
natal Lima y se aplicé, con asombrosay penetrante lucidez,a la investigacion

de temas politicos, religiosos y sociales del pasado andino.

Lostrabajos contenidosenla presente obra estan distribuidos en seis sec-

cionesquetratan, respectivamente, de fuentes y problemas heuristicos, tecno-

logia y recursos naturales, los incas, estudios regionales y locales, mentalida-

des y propuestas tedricas y metodolégicas. Puesto que serfa demasiado complejo

abarcar todo el conjunto de ensayos, me limitaré a comentar aqui aquellos que

se refieren directamentea la historia de los incas, un temasobre el cual Marfa

Rostworowski ha publicado una obra de éxito contundente (Historia del

Tahuantinsuyu, 1988), cuestionandola dudosa imagenidilica del Incario.

Ramiro Matos Mendieta (Washington) presenta los resultados de una in-

vestigacién arqueolégicaen tres establecimientos incaicos delasierra central,

Pumpu, Tarmatambo y Warautambo,quetuvieronel rango de centros adminis-
trativos provinciales en el Tahuantinsuyu. Pumpuera el mas grande de dichos

centros, con 79 hectareas de superficie construida, en la puna de Chinchaycocha.
Para medir el grado deinfluencia 0 dominaciénincaica en la zona,el autor

utiliza indicadores de la ceramica, de los patrones de construccién y de la tec-

nologia agricola. Es un hecho evidente que los incas tuvieron la serranfa de
Junin bajo firme controlpolitico y militar, pero los datos arqueoldgicos sugie-
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ren, al mismo tiempo, que en la vida doméstica aldeanalas tradiciones locales

perduraron con masfuerza quela intervencidnestatal.
John H. Rowe(Berkeley, ca) ofrece una serie de datos sobre las tierras

reales de los incas que existian en la ciudad del Cuzco y su contorno, ordenan-
do la informacién de acuerdo con las propiedades que tocaron sucesivamente a

Viracocha, Pachacutec, Tupac Inca, Huayna Capac, Hudscar, MancoInca y sus

respectivas panacas o grupos de parentesco. A su vez, R. Tom Zuidema (Urba-

na, IL) trata de explicar dos facetas de la administracién incaica: la politica
matrimonial de los reyes y la organizacién del trabajo de mita en el valle del

Cuzco,las cuales entiende comoaspectos de un mismo hechosocial. Expone

con detalle el caso de Yahuar Hudcac, monarcadel sector Antisuyu, que pose-
y6 tierras en los pobladosde Paullu y Huayllacan.

Particularmente notablees la contribucién de Mariusz S. Ziélkowski(Var-

sovia), quien interpreta el significado de unos juegosrituales que practicaban

los incas y los sacerdotes dedicadosal culto del sol, juegos en los cuales se

legitimabala distribucién de las tierras recién incorporadas al imperio y que

formalmente se habjan conquistado en nombre dela divinidad solar. Apunta al

respecto Ziélkowski: “Si todo lo conquistado era formalmente del Sol,elinca,

aunquehijo suyo, no ten{faotro recurso queel de ganarle (es decir, a los sacer-

dotes que lo representaban) parte del botin para su propio uso, y esto [...] se

realizaba mediante el juego del ayllu” (p. 308). Tentativamente cabe sugerir

que esosjuegosrituales se orientaban mas biena repartir las tierras circunveci-

nas al Cuzco, mientras que los soberanos quechuas tenian mayorlibertad para

apropiarse las provincias lejanas o las que se habian rebelado contra

su dominio.
Porotra parte, Liliana Regalado de Hurtado (Lima) enfocalas crisis de

sucesionen la historia del Tahuantinsuyu bajo un punto devista politico-eco-

némico, tomando en cuenta el replanteamiento de las vinculaciones con los

gruposétnicosy la redistribucién de los excedentes productivos. Su aporte tiende
a determinar las caracteristicas del poder en los Andes, fenémenoquese distin-

gue porla estrecha vinculacién entre control de la mano de obra, acopio de

excedentes,redistribuciény prestigio magico-religioso. Fijandose en documenta-

cién posterior a la conquista espafiola, Jan Szemifiski (Jerusalén) observa el

caso de unos presuntos mitimaes incaicos —especialistas enel arte de la plate-

ria— quefueroninstaladosen Sipesipe, y de cuyas tierras se reclamaban here-
deros hacia 1580 unos indiosy caciquesdel Alto Pert.

Lostérminos de la semidtica visual ayudan a Thérése Bouysse-Cassagne

(Paris) a componersu ensayo,en el que analiza el simbolismodelos pajaros y

las plumas enelIncario; llamapara esto a considerar Ia relativa universalidad

de las aves en el mundo andino,puesnoserestringian a ningun piso ecolégico

en particular y sobrepasabanasilas diferencias lingilisticas regionales. Los ha-

bitantes autéctonossolian asignar a las representaciones de aves unaserie de

poderesy atributos especfficos, en una configuracién emblematica que hoy nos

resulta a vecesdificil de comprender. De acuerdo conla investigadora france- 
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sa, “el modelopolitico del sefiorio y del jefe estaba calcado a la imagen de un
halc6n que tenia bajo sus érdenesa céndores,jefes de importancia menor; ya
una escala mayorel Tahuantinsuyu reproducia la mismaimagen”(p. 555). En
su calidad de signo, el ave —y sus plumas— encarnaba nosolo la esencia del
individuo, sino también su especie o gruposocial, ayudando de este modo a

ordenarla poblacion del Tahuantinsuyu.

Por lo demas, me parece un acierto de los editores el haber reunido la
bibliografia de todos los ensayosalfinal de la obra. De tal maneraseratifica el

caracterde “espontaneobalancedela especialidad” que adquiere este volumen

de homenaje con respecto ala etnohistoria del mundo andino. Haciendo un

recuento delas fuentes secundarias, se observa quelos autores con mayorcan-

tidad de referencias son(entre otros) Pierre Duviols, Waldemar Espinoza So-

riano, John V. Murra,Franklin Pease G. Y., John H. Rowe, Richard P. Schaedel,

Mariusz S. Zidélkowski, R. Tom Zuidemay, desde luego,la propia homenajea-

da Maria Rostworowski de Diez Canseco.

Enla presentaciéndeesta gruesa obracolectiva,la directora del Instituto
de Estudios Peruanos(iEP), Cecilia Blondet, destaca carifiosamente las cualida-

des personalese intelectuales de Maria Rostworowski, una investigadorainfa-

tigable, que “ha vencido al tiempo y a la adversidad porsu valentia, perseve-

rancia y maravillosa curiosidad” (p. 15). Ella fue la unica mujerentre los

fundadoresdel Instituto de Estudios Peruanos, en 1964, y desde entonces se ha

mantenido vinculadaa este centro de estudios, donde se ha publicado la mayor

parte de suslibros. Todos deseamos, porcierto, que su vigoroso y fructifero

aliento se prolongue por muchosafios mas.

Teodoro HAMPE MARTINEZ

 
Este libro se terminé de imprimir el mes de
julio de 1998 en Talleres Graficos de Cul-
tura, S. A. de C. V. Av. Coyoacan 1031,

03100 México, D. F. Su tiro consta de 1,200
ejemplares.
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Se ha elaborado unaversiénde la coleccién completa de Cuadernos
Americanos en disco
compacto CD-ROM,

con sistema de
recuperaci6n directa

del texto.
Esta nuevaversion
permite almacenar y

distribuir grandes

volumenes de

informacién con un

significativo ahorro en

el transporte y

almacenamiento del

material y mucha

mayorrapidez en el

rastreo de articulos,
autores y temas.
La primera parte, que
comprendelos 50

primeros numeros de la Nueva Epoca (desde 1987 hasta 1995), ya esta

en venta.

 

Informes: Cuadernos Americanos, Torre | de Humanidades, 2° piso, Ciudad Universitaria,

México, D.F,Tel. 622-1902, Fax: 616-2515, e-mail: weinberg@servidor.unam.mx  
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1° Simpédsio Nacional de espaco e Cultura
oe a)
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A partir de meados da década de 1980 verificou-se, no ambito do pensamento geografico, uma
vigorosa retomada da dimensdo cultural. Trata-se agora, no mais, e apenas, de umatradi¢docultural
da geografia, herdeira do século XIX e cultivada por Schliiter, Brunhes, Sauer, entre outros. Trata-se,
sim, de uma retomada caracterizada porantigos e novos componentes, nos quais a cultura é analisada
em suas dimensdes materiais e nio-materiais, assim como suscita novas abordagens.

Subjacentes a essa retomada estoas transformagSes no mundoreal, que levaram a revalorizagao
da cultura como um elemento que permite uma mais profunda compreensao dessas transformacées.

O NEPEC- Nicleo de Estudos e Pesquisas sobre Espago e Cultura - criado em novembro de
1993, vem procurando acompanhar este movimento devalorizag4o da cultura como componente que
permite o desvelamento da organizagao espacial e sua dindmica. A revista Espago e Cultura é 0 resultado
desta perocupagao. O presente Simpésio que se organiza é um ponto dereflexao no percurso desse
movimiento

ESTRUTURA DO SIMPOSIO

OSimpésio estard estruturando em quatro mesas - redondas, abordando as seguintes tematicas:

Geograia Cultural - Passado e Futuro

Espaco e Religiao

Paisagem Geografica
Manifestagées Nao - materiais da Cultura

As mesas redondasiro privilegiar reflex6es tedricas sobre as tematicas acimaindicadas,
frutos das preocupagées daqueles interessados na dimensdo espacial da cultura. Neste sentido, o

empirico aparecerd  guisa de exemplificag&o e nfio como objeto principal da exposigao. O simpdsio
tem, assim, o objetivo maior de congregar aqueles que vém se preocupando com a Geografia

Cultural a través de reflexdes.

As inscrigdes serdo realizadas exclusivamente nos dias 19, 20, 21 e 22 de Outibro no NEPEC

Coordenagio do Simpésio: NEPEC - UERJ
Coordenadores: Zeny Rosendahl (UERJ), Roberto Lobato Corréa (UFRJ)

Comisso Organizadora: Aureanice de Mello Corréa (UERJ), Glaucio Marafon (UERJ), Joao Rua (UERJ)
Comissio de Apoio: Sub-Reitoria de Extensio - SR3, Departamento de Geografia

INFORMGOESGERAIS:Inscrigdes: RS 10,00 para graduandos, RS 20,00 para profissionais

Rua SidoFrancisco Xavier, 524 - 4° andar - Bloco D - sala 4007

Tel: 587-7468/587-7724/587-7703- E-mail: zeny@uerj.com.br     

  Wawa oO ene (G7atG Oy aes Bee

Vicente Riva PaALacio
MARTIN GARATUZA
CALVARIO Y TABOR

CUENTOS DEL GENERAL
.

Peter Burke
HISTORIA Y TEORIA SOCIAL

.
Davin MonTGomerRy

EL CIUDADANO TRABAJADOR
.

Peter Novick
ESE NOBLE SUENO(2 vots.}

.

ReGina HERNANDEZ FRANYUTI
IGNACIO DE CASTERA:

ARQUITECTO Y URBANISTA

DE LA CIUDAD DE MEXICO,
1777-1811

.

VARIOS AUTORES
DURANGO, UNA HISTORIA
COMPARTIDA, 1821-1920

.

VARIOS AUTORES

LAS POLITICAS SOCIALES
DE MEXICO EN LOS ANOS NOVENTA

.

ALEJANDRO TORTOLERO VILLASENOR
(coorp.)

TIERRA, AGUA Y BOSQUES
HISTORIA Y MEDIO AMBIENTE

EN EL MEXICO CENTRAL
.

Juan Ortiz Escamitta
GUERRA Y GOBIERNO, LOS PUEBLOS

Y¥ LA INDEPENDENCIA DE MEXICO
.

Ana Rosa SuArez ArRGUELLO,
MArceELA TERRAZAS BASANTE

(coorps.)
POLITICA Y NEGOCIOS,

ENSAYOS SOBRE LA RELACION
ENTRE MEXICO Y ESTADOS UNIDOS

EN ELSIGLO XIX

 

SANTIAGO Rex Buiss (comp.)
LA REVOLUCION INDUSTRIAL

PERSPECTIVAS ACTUALES
.

JuAN Neromuceno ALMONTE

GUIA DE FORASTEROSY REPERTORIO
DE CONOCIMIENTOSUTILES, 1852

.

GRACIELA DE Garay (coorD.)
CUENTAMETU VIDA.

HISTORIA ORAL: HISTORIA DE VIDA

.

VARIOS AUTORES

GRUPOS DE PODER ECONOMICO
Y ELITES POLITICAS EN MEXICO.
UNA BIBUOGRAFIA COMENTADA,

1770-1940
.

CARMEN BiAzauez,
Leonor Luptow (coorps.)
CATALOGO DE LOS FONDOS
DOCUMENTALES DEL BANCO

MERCANTIL DE VERACRUZ, 1897-1933

REV ks TA Ss

SECUENCIA NUM. 37

ENERO-ABRIL DE 1997
SECUENCIA NUM. 38

MAYO-AGOSTO DE 1997
SECUENCIA NUM. 39

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 1997
AMERICA LATINA

EN LA HISTORIA ECONOMICA
BOLETIN DE FUENTES. CREDITO

NUM. 6, JULIO-DICIEMBRE DE 1996
PALABRAS Y SILENCIOS
vor. 1, NUM. 1

VIDEO

Fernando Acuayo, GRACIELA
pe Garay y Lourpes Roca

EL BUEN RESTAURADOR AMA LO ANTI-
GUO. TESTIMONIOSDEL ARQUITECTO

RICARDO DE ROBINA

DE VENTA EN LIBRERIAS DE PRESTIGIO
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* ANNOUNCEMENT-RESEARCH FELLOWSHIPS

The Clements Research Fellowship in Southwest Studies

The Carl B. and Florence E. King Research Fellowship in Southwestern History

The Summerfield-Roberts Research Fellowship in Texas History

The William P. Clements Center for Southwest Studies in the DepartmentofHistory at Southern

Methodist University in Dallas welcomes applications forthree research fellowships: the Clements Research

Fellowship in Southwest Studies, open to individualsin any field in the humanities or social sciences doing

research on Southwestern America, the Cari B. and Florence E. King Research Fellowship in southwestern

history, and the Summerfield-Roberts Research Fellowship in Texas history. The fellowships are designed to

provide time for senior or junior scholars to bring book-length manuscripts to completion.

Fellows would be expected to spend the 1999-2000 academic year at SMU,teach one course during the

two-semester duration of the fellowship, and participate in Center activities. Each fellow will each receive the

Support of the Center and access to the extraordinary holdings ofthe DeGolyer Library. Fellowships carry a

stipend of $30,000, health benefits, a modest allowance forresearch and travel expenses, and a subventionfor the

publication of the book.

Applicants should send two copies oftheir vita, a descriptionoftheir research project, and a sample

chapter or extract, and arrange to have letters of reference sent from three persons whocan assess the significance

ofthe work and theability of the scholar to carry it out. Send applications to David J. Weber, Director/ Clements

Center for Southwest Studies/Dept. of History/SMU, Dallas, TX 75275-0176 Applications must be received by

January 15, 1999. The award will be announced on March 2, 1999. Applicants need notspecify the fellowship for

which they are applying. This announcementcontains all the information necessary to complete the application

Process.

http://www.smu.eduw/~sweenter/

 

 
 

 

CONCTENIDO

EDITORIAL
Por miraza latinoamericanahablaré el espiritu
libre

PENSAMIENTO
Filosofia y poesia

Hacia unasoberanja latinoamericana

MEMORIA
Santa Anna en Cartagenade Indias

1938:CésarVallejo ha muerto

Las dos Américas revisitadas

CIENCIA Y TECNOLOGIA
De mar, amor y muerte

POR MI RAZA

LATINveal
HABIARA EL ESPIRITL

UBRE

 

n fe to orqutecura
Hintérico dela Cd. de Masico. EIMUCA Museo Universitario Cantemport
peo de Arte

LETRAS
Humilde, comosol en el campo

Comopez en el agua

Estabanvivos, estan en nuestro tiempo
Poesia portuguesa

ARTES ESCENICAS
Elteatro en una sociedad multicultural

MUSICA
Un acercamiento a la educaci6n musical de
Latinoamérica

TRADICIONES

Cuandola Ocasi6n

HUMOR

AUDIOVISUALIDAD
El cine dominicano enlos anos noventa

DomingoBatista: esencia y monumentalidad del
paisaje dominicano

AMBIENTALIDAD
La arquitectura universitaria del Centro Histérico

de la Cd. de México

ARTES PLASTICAS
El Museo Universitario Contemporaneode Arte
MUCA

SUMARIO/ABSTRACT/SOMMAIRE/
RESUMO

TEJIENDO LA RED

ARCHIPIELAGOEN LOSLIBROS

CONVOCACION LATINOAMERICANA
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ASOCIACION MEXICANA DE EsTup10S DEL CARIBE A.C.

 

CONVOCA A SU

VI Conferencia Anual mA
 

 

Que se llevara a cabo en la Cludad de Campeche, Campeche del28 al 30

de abril de 1999, bajo el siguiente -    

f EM AgRIO

Historiografia del Caribe La Cultura del Caribe

El Caribe y la Historia Regional Etnia, Nacién y esclavitud

Procesos socio-politicos en el
Caribe actual

Cartografla de! Caribe

Migraciones y Frontera Turismo, desarrollo
sustentable y Medio ambiente

El Caribe en la Docencia Economla y Comercio

Globalizacién y reglonalizacién Relaciones Internacionales

Los interesados deberan enviar sus propuestas (Titulo y Resumen maximo de 10 lineas )

datos personales, nombre, direccién, instituci6n, teléfono y/o fax. E-mail, antes del 15 de
enero de 1999, e cualquiera de las siguientes direcciones

José Luis Ortega Rubio, Universidad Autonoma de Campeche, Calle 12 No. 185A, C.P.

2400, Centro, Campeche, Camp, fax (981) 6-5243; e-mail: jloregb@becan.uacam.mx

Gloria Carrillo y/o Clara Martinez, CELA,Facultad de Ciencias Politicas y Sociales, UNAM,

México 04510, D-F. tel, 622-9417, fax 622-8334

e-mail -gserrato@servidor.unam.mx y/o; marval@servidor.unam.mx

Juan Manuelde la Serna CCYDEL, UNAM. 2° Piso Torre Y de Humanidades, C.U.
México, 04510, DF. Fax. 622-1910. e-mail: diserma@servidor.unam.mx

Leura Mufioz e-mail: jayna@servidor.unam.mx y /o Johanna Von Grafenstein, INSTITUTO
MORA fvon@instilutomora.edu.mx, 0 al Fax: 563-7162
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amorales una cuestién queatafiea los sujetosparticulares,a su capacidad

de decidir, de proyectar y de hacer frente a cada situacién, seguin sus propias

convicciones. No obstante,esas elecciones no son hechasenel vacio sino que

estan condicionadas porfactoresculturales, materiales y simbdlicos propios de

cada sociedad y cada época.

A lacomplejidad propia deesta realidad se le sumanlascrisis y los conflictos que
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