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1898:

¢desastre o reconciliacion?

sta seccion es parte de las publicaciones que se preparan sobre
el tema “América Latina y su cultura enelfin del milenio”, en
coix.”9racion con diversas instituciones latinoamericanase inter-
nacionales; entre ellas, en Espana, el let1 (Asociacion de Investi-

gaciony Especializacion sobre Temas Iberoamericanos), el CEXECI
(Centro Extremefio de Estudiosy Cooperacién con Iberoamérica)
y la Fundacion José Ortega y Gasset. Lasilustraciones que re-
producimosenesta seccion estan tomadasde la revista Con Eite,
publicada porel cexEc!, nim. 3 (julio de 1998).
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1898, Latinoamérica
y la reconciliacién iberoamericana

Por Leopoldo ZEA
PUDEL,

Universidad Nacional Autonoma de México

1. Rodo y el desastre de 1898

ENocrupre pe 1992,enesta tribuna, espafioles y mexicanos ha-
ciamos un balance de la conmemoracién del Quinto Centenario

del Descubrimiento de América y el Encuentro de Dos Mundos.
La vispera del 12 de octubre, su Majestad el Rey de Espafia
clausurabaen Sevilla esta conmemoracion. Madrid se veia extraor-
dinariamente iluminado, pero un ominososilencio se hacia paten-
te en sus calles vacias. Faltaba entusiasmo, habia algo de frustra-
cidn al final de esta conmemoracién. Como responsable en México
de la misma, me permiti exponer lo que para los pueblos de la
América que se llamaba Latina, asi como para Asia y Africa, re-
presentaba 1492: “Estos pueblos no podian celebrar ni menos atin
festejar el inicio de la conquista y la colonizacion de la tierra he-
cha porlos europeosa partir de ja hazafia espafiola”. Sin embargo
se ha originado una hondareflexion en latinoamericanose iberos.
Enella se hizo patente la conciencia de que Iberia, Espafia y Por-
tugal, eran parte de la historia e identidad de Latinoamérica. Con-
ciencia ya patente en 1898 cuando Espafia dejaba de ser imperio y
se hermanaba conlos pueblosque su accion habia originado. 1998
sera por ello nueva oportunidad para reflexionar y conmemorar
otro Centenario, el de la reconciliacién iberoamericana. Esto ya
esta en marcha al unoy al otro lado del Atlantico, aunque sin los
timbales que acompafiaron el Quinto Centenario.

En 1898corria la noticia a lo largo de América Latina de que
en julio de ese ajio la flota espafiola habia sido hundida en Santia-
go de Cubay el 26 de agosto en Cavite, Filipinas. En guerra re-
lampago, una nacién surgida en la América descubierta por Co-
lén, Estados Unidos, con facil pretexto, declaraba la guerra a Espafia
obligandolaa capitular en pocosdias. Con losrestos del viejo im-
perio espafiol en América y Asia, Estados Unidos ponia en mar-  
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cha su propio proyecto para ocupar los “vacios de poder” que de-
jasen o fuesen obligados a dejar los imperialismos europeos, Es-
pafia era el primero. La marcha para ocupar estos vacios de poder
se habia iniciado en 1847 en la guerra con México y en 1856 con
la presenciafilibustera de William Walker en Centroamérica.

Los pueblos que ya se denominaban latinoamericanos y los
del Caribe que habian enfrentado el coloniaje espafiol recibieron
la noticia sin jubilo alguno,porel contrario, la vieron con ominosa
pena. La agresion a Espafia era una agresion mas a la que José
Marti llamaba “Nuestra América”. No fue contra Espafia, su pue-
blo, que los pueblos de América se habian enfrentado, sino contra
el absolutismo imperial enfrentado también en Espafia por otros
espafioles. Los pueblos de la América bajo hegemonia espafiola
no reclamaban para si nada que no reclamaseparasi el espafiol en
la Peninsula:relacion igualitaria entre pares. Ambos enfrentaban
al mismo absolutismo imperial. Era una guerracivil, no entre na-
ciones. Pero fueron oidossordos los que hicieron que Bolivar pa-
sara a una guerracivil a muerte.

Sera dentro del contexto de la agresion a Espafia porel impe-
rialismo emergente quela inteligencia latinoamericana considere
como una agresion a toda la América hispana, a la América cuya
sangre y cultura enraizabaenla nacion agredida.

Asilo siente el uruguayo José Enrique Rod6, cuya reaccion se
hard expresa en Arie/. Emir Rodriguez Monegal, al prologar la
obra del pensador uruguayo,habla de Ariel, diciendo:“El libro no
nace sdlo bajo el signo de Minerva;nace bajo el signo del Desas-
tre. La guerra entre Estados Unidos y Espafia porla posesién de
Cubay lo que ella implicaba de amenaza intervencionista para las
naciones hispanoamericanas, le preocupo intensamente”. Victor
Pérez Petit, bidgrafo y amigo de Rod, recordaba: “Esta ruda con-
tienda arrojo nuestros animos, el de Rodoy el mio, en la mayor de
las tribulaciones. Queriamos y anhelabamosla libertad de Cuba,
ultimo pueblo de América que permanecia sujeto al yugo de Espa-
fia. Pero lo que no admitiamos de ningun modoerala intervencion
de Norteamérica. {Qué tenia que ver esa nacion extrafia en la con-
tienda de los pueblos de otra raza? ;Qué tenia que inmiscuirse en
algo que para nosotros era un ‘asunto de familia’. [Amabamos] a
Espafia, honda y profundamente. Y tanto como amabamosa Espa-
fia, nos disgustaba Norteamérica. Habria que decir todoesto,excla-
maba Rodo,bien profundamente, con muchaverdad, sin ningun

odio, conla frialdad de un Tacito. La obra asi proyectadafueAriel’.  
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En Ariel José Enrique Rodo recuperaa la Espafia que amaban
quienes habian recibido deella raza y cultura, asi como la capaci-
dad para asimilar todas las razas y culturas delatierra. Asimilar-
las, mestizarlas y, al hacerlo, universalizarlas. Pues fueron los
mismosconquistadores y colonizadores los que, acaso sin propo-
nérselo, trajeron consigo esta capacidad asimiladora que habian
adquirido a lo largo de casi ocho siglos bajo dominio islamico,
africano, sobre lo germano. Capacidad para asimilar, racial y
culturalmente, de la que carecia el sajon que hab{a colonizado
Norteamérica. La misma capacidadlatina del antiguo imperio ro-
mano, que fue heredero a su vez del imperio helénico creado por
Alejandro de Macedonia.Lalatinidad que habia permitido a Roma
mantenerpor varios siglos el orden del Mediterraneo que bafiaba
tanto a Europa comoa Asia y Africa. A esta capacidad latina se
referia Bolivar como romania, luego fue llamada Jatinidad, como
noslo explica Arturo Ardao. Unalatinidad genéricamenteabierta,
en oposicién al sajonismo puritano y racista, cerrado a cualquier
otra expresion de lo humano.

Es el espiritu que encarna en Ariel, que asi incorpora a Espafia
por haber dado origen auna region en latierra auténticamente
universal, plurirracial y pluricultural. José Enrique Rod6 destaca
el peligroso atractivo, la seduccién, que sobre Latinoamérica es-
tan ejerciendolos Estados Unidos. Peligro hecho patente enel pro-
yecto civilizador de los argentinos Domingo F. Sarmiento y Juan
Bautista Alberdi, que tratan de hacer de la region del sur otros
Estados Unidosy de sus habitantes otros yanquis. Y para lograrlo
borrar a Espafia, y conella al indigena,al africano y al mestizaje
queella integr6, luegousar el positivismo como instrumento para
troquelar nuevoscerebros, y lavados de sangre con inmigrantes
europeos para que hiciesen por esta regién lo que otros habian
hecho por Estados Unidos. Asi, esta regién de Américaseria tan
grande como su gran modelo estadounidense. Se rompia el colo-
niaje espafiol impuesto para asumir librementeel coloniaje sajén.
“La poderosa federacién —dice Rodé— va realizando entre noso-
tros una suerte de conquista moral. La admiracién porsu grandeza
y porsu fuerza es un sentimiento que avanza a grandespasos. Y
de admirarla se pasa por unatransici6nfacilisima a imitarla. Se
imita lo superioro lo quesecreetal, y es a partir de esta creencia
que se puede aceptar libremente una nueva subordinacién o de-
pendencia”. Asi se pasa a una “América deslatinizada”, a la

nordomania. Habra queevitarla: “Tenemos nuestra nordomania 
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—dice Rodé— es necesario oponerle los limites de la razony el
asentimiento”. Habra que volver sobre nosotros mismos, sobre
nuestro pasado,nuestra historia, a lo que se hasido,y a partir de
aqui a lo que se quiereser.

{Pero Ariel debe rechazar el espiritu practico estadounidense,
sajon, expresadoen la figura de Caliban? No, simplemente impe-
dir que Ariel sea instrumento de Caliban, haciendosuya la capaci-
dad pragmatica de los Estados Unidosperoal servicio de lo que
simboliza Ariel, al servicio de la América que se designa Latina.
Tampocosetiene que rechazar el tiempo,el cosmopolitismo, que
ha originadola presencia de Caliban,se debe actuar eneste tiem-
popero sin dejar de ser quiensees.“Falta tal vez —escribe Rod6—
en nuestro cardacter colectivo, el contorno seguro dela ‘personali-
dad’. Pero en ausenciade esa indole perfectamente diferenciada y
autonémica, tenemoslos americanoslatinos unaherencia de raza,

una gran tradicion étnica que mantener, un vinculo sagrado que
nos une. E] cosmopolitismo, que hemosde acatar como unairre-
sistible necesidad de nuestra formacién, no excluyeni ese senti-
miento de fidelidad a lo pasado,ni la fuerza directriz y plasmante
con que debe el genio de la raza imponerse enla refundacién de
los elementos que constituiran al americano definitivo del futuro”.
Enesta afirmacionesta presente Espafia, como herencia de sangre
y cultura, ajena al imperio quehasido aniquiladoen el Caribe y el
Pacifico porel nuevoy siniestro imperio creado porel espiritu de
Caliban.

2. Marti, guerra civil

Pocosafios antes el cubano José Marti, un 18 de mayo de 1895,

desde DosRios, Cuba, escribe a su amigo mexicano Manuel Mer-

cado,en la vispera de su muerte, mientras lucha contrael imperialis-
moespaifiol: “Estoy todos los dias en peligro de dar mi vida por mi
pais y por mi deber,puesto que lo entiendo y tengo animos con que
realizarlo, de impedir a tiempo, con la independencia de Cuba,
que se extiendan porlas Antillas los Estados Unidos y caigan con
esa fuerza mas, sobre nuestras tierras de América”. Marti teme,
como sucedid, que la nueva potencia imperial, con el pretexto de
la libertad de Cuba,se la anexe y a partir del Caribe se extienda

sobre América Latina. “Vivi en el monstruo —prosigue— y co-
nozco sus entrafias”. La guerra por la que morira Marti no es con-
tra Espafia, sino contra la arrogancia imperial espafiola. Guerra  
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intestina a la que esa arrogancia ha conducido. Guerra civil pero
que nopuedeservir de pretexto para que otro imperialismo, ajeno
a la raza y cultura de lo que Marti llama “Nuestra América”, se
aproveche y se impongaa su vez. Es la mismaluchaquese viene
dando dentro de la misma Espafia; guerra contra el absolutismo
imperial. La misma lucha de los republicanos espafioles que, una

y otra vez,insisten en el respeto a los fueros de sus regiones y las

libertades de sus individuos. Los cubanos piden lo mismo y lo

piden muriendo,dice Marti, comolos republicanos espafioles han

pedidotantas veces su libertad contra la opresi6n.
{.Cémohade haber republicano honrado —pregunta Marti—

quese atreva a negar para un pueblo el derecho que él uso para si?
{No espantara a la Republica espafiola saber que los espafioles

mueren por combatir a otros republicanos? Desgraciadamente la

arrogancia espafiola seguia siendo el impedimentopara crear una

nacién de nacioneslibres pero unidasporla sangre,la cultura y la

lengua. Marti no comprendelaresistencia de la republica espafio-

la a la independencia de Cuba,tal y comola han alcanzadootras

republicas en el continente hispanoamericano. Cubaya no se con-

forma con la autonomia, que se le negé antes: Cubaes espafiola y

quiere parasi lo que otros espafioles ya han alcanzado, sin restric-

ciones;quiere parasi lo que los republicanos en Espaifia.

Esto es, guerra intestina, pero otra sera la que Marti ve perfi-

larse en la vispera de su muerte, originandola interferencia de una

fuerza extrafia a la idiosincrasia de los pueblosdela region, Esta-

dos Unidos. Se han de enfrentar espafioles con espafioles para

que otras gentes hagan de su sangre derramada instrumento en su

peculiar beneficio? ,Morir para que otros pueblos se queden con

la presa que querian los espafioles? “Sobre nuestra historia —es-

cribe Marti— hayotro plan més tenebroso quelo que hasta ahora

conocemosy esel inicio de forzar a laIsla, de precipitar a la gue-

rra, para tener pretexto deintervenir en ella y, con el crédito de

mediadory de garantizador, quedarse con ella. Cosa mas cobarde

no hay enlosanalesde los puebloslibres; ni maldad mas fria. El

poderoso vecino crece mas cadadia y buscarealizar sus ya viejos

suefios hegeménicossobrelas tierras que Espafia y Colénabrie-

ron al mundo. Creen en la superioridad incontestable de la raza

anglosajonacontra la raza latina”. Es un pueblo que nos desdefia

porque somosmulticulturales y multirraciales. Habra entonces que

volver sobre nosotros mismosy potenciar la historia, la tradicién  
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y la cultura que impida el desprecio dominante la bajeza del que
se ve a si mismo comoinferior.

3. Bilbao, la América sajona y la América hispana

Ksla filosofia que se va haciendo patente en AméricaLatinafren-
te al desastre espafiol en la guerra que le impusoel imperialismo
estadounidense en 1898. La idea de unahistoria comin que vive
Latinoamérica a partir de los proyectos de la Doctrina Monroe, de

una “América para los estadounidenses”. Proyecto enfrentado al
del Libertador, Simon Bolivar. Por ello los emisarios estadouni-

denses en Panamatrataran de impedir esta integracion como im-
pediranla liberacion de los pueblos del Caribe espafiol para hacer-
se de ellos oportunamente. Es la América que se empieza a
denominar Latina, en contraposicion conla sajona, que sabe ya de
guerras provocadas, como la impuesta a México en 1847, en la
que pierde mas de la mitad de suterritorio; la guerra que anim6 al
filibustero William Walkera atacar en 1856 Centroamérica, vista

como un buen lugar para que la marina estadounidense pudiera

pasar del Pacifico al Atlantico. La agresion a Espafia en 1898 no
era sino una expresion mas de la agresion sajona a los pueblos
latinos de América. Espafia es parte de esta América, como esta
América es fruto de la Espafia que supo asimilar razas y culturas
diversas.

Comoantecedente es muy importante el pensamiento del chi-
leno Francisco Bilbao. Un 22 de junio de 1865 desde Paris, y en

presencia de varios ciudadanosde las republicas del sur, presenta
la iniciativa para un Congreso Federal de las Republicas de esta
region al sur de América. Latinidad que nadatiene que ver con la
que NapoleonIII de Francia usara para justificar un nuevo impe-
rialismofrente al que ya ha surgido en Norteamérica. Bilbaotraté
de alcanzar la integracién regional ya intentada por Simon Bolivar
en 1826. Bilbao no niega la admiracién que origind la nacién que
esta emergiendoal norte del Continente, Estados Unidos. Conoce
su atractivo y su fuerza, pero tambiénlo queello puede significar
para la otra América, la de origen espajiol.

“Conocemoslas glorias y aun la superioridad del Norte, pero
también nosotros tenemos algo que colocar en la balanza de la
justicia’”. El espiritu practico sajon ha hecho grandesy extraordi-
narias cosas;el espiritu latino de la América de origen espajfiol
tambiénlas ha hecho,pero de otro género. Los sajones han entra-
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do a lahistoria del continente como hombreslibres, escapando al
absolutismo de las monarquias europeas.“Lejos de reyes y siendo
todos reyes,lejos de las castas raquiticas de Europa. Noasi noso-
tros; fueron los hombresdeFelipe II que en la nave del Concilio
de Trento atravesaron el océano parahacer conla espadael desier-
to de razas y culturas. Cunade hierro fue nuestra cuna, sangre de
nacionesfue nuestro bautismo, himnodeterror fue el cantico que
salud6 nuestros primeros pasos”. “Sin mas luz que la que permitia
el Escorial, sin mas voz que la obediencia ciega. Extendieron una
piedra funeral sobre el Continente. Y a pesar de eso hubopala-
bras, hubo luz enlas entrafias del dolor y rompimosla piedra
sepulcral, y hundimosesossiglos en el sepulcro delos siglos que
nos habian destinado. Tal fue el arranque”.

Pero zqué han hecholos Estados Unidos, la América Sajona?
“Ya resuena por el mundo —dice Bilbao— ese nombre de los
Estados Unidos, contemporaneode nosotrosy quetan atras nos ha
dejado”. Surgio alli una gran nacién. “El libre pensamiento,el self
government, la franquicia moraly la tierra abierta al emigrante,
han sido las causas de su engrandecimientoy de su gloria. Fueron
el amparo de los que buscaban el fin de la miseria, de los que
hujan dela esclavitud feudal y teocratica de Europa. Ese fue el
momento heroico desus anales. Todo crecié: riqueza, poblacion,
podery libertad”. Pero “volviéndose sobre si mismos y contem-
plandose tan grandes, han caidoen la tentacion delostitanes,cre-

yéndose arbitros delatierra y aun los competidores del Olimpo”.
La personalidad infatuada desciendeal individualismo, su exage-
racion al egoismo y de aquia la injusticia y a la dureza de corazon
no hay mas que un paso.Pretenden en si mismos concentrar el
universo. Tanta grandeza desembocéeninjusticia y agresion. “No
abolieron la esclavitud de sus estados, no conservaronlas razas
heroicas de sus indios ni se han constituido en campeonesde la
causa universal, sino del interés americano, del individualismo

sajon.Se precipitaron sobreel sur, y esa nacién que deberia haber
sido nuestra estrella, nuestro modelo, nuestra fuerza, se convierte
cadadia en una amenaza dela autonomia de la América del Sur”.

Sajonismofrente a latinoamericanismoesyala filosofia de la
historia que se va perfilando como unadialéctica que tiene sus
raices en Europa pero que en América se hace explosivamente
patente. Esla filosofia de Bilbao, Marti y Rods, quienes destacan
valores queel individualismo y pragmatismosajén impidenacep-
tar. Valores que en este gran y extraordinario continente descu-  
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bierto pueden adquirir en extraordinario volumen. Lucha dialécti-
ca entre la América sajona con su pragmatismoy la latina con su
capacidad paraincorporar las multiples y diversas expresiones de
humanidad.

: En esta América, decia Bolivar, los grandes hombres, contra-

riamente a lo que pensaba Hegel, no quieren ser conquistadores
sino libertadores. En esta América se han destacadovalores ape-
nas entrevistos en Europa. Nosotros, dice Bilbao, “hemos tenido

que organizarlo todo. Hemos tenido que consagrar la soberania
del pueblo enlas entrafias de la educaciénteocratica. Hemosteni-
do que despertar a las masas riesgo deser sofocadosconla fata-
lidad de su peso,parainiciarlas en la vida nueva dandolesla sobe-
rania del sufragio. Hemos hechodesaparecerla esclavitud de todas
las republicas del Sur, nosotros los pobres, y vosotroslos felices y
los ricos no lo habéis hecho; hemosincorporadoa las razas primi-
tivas, porque las creemosnuestra sangre y vosotros las exterminais

jesuiticamente. Creemos y amamostodo lo que nosune;preferi-
moslosociala lo individual, la belleza a la riqueza,la justicia al

poder. No vemosenla tierra, ni en los gocesdela tierra, el fin

definitivo del hombre;y el negro,el indio, el desheredado,elinfe-
liz, el débil, encuentran en nosotros el respeto que se debealtitulo
y ala dignidad del ser humano. He aquilo que los republicanos de
la América del Sur se atrevena colocar en la balanza, al lado del

orgullo de las riquezas y del poder de la América del Norte”.
Los sucesos de 1898sonasiparte de esta historia, hecha carne

en América, la de un conjunto de pueblos multirraciales y
multiculturales que se han ido integrandoa partir de la misma ex-
periencia que dio origen a Espafia. La misma Europaibérica que
en Europahasido agredida de diversas formas. Agredida por esa
su diversidad que buscasu integracion en unaunidadracial y cul-
tural como expresion de lo humanoporexcelencia. Es esta misma
diversidad la que también separa a los americanosdel sur delas
metr6polis iberas que justifican su dominio imperial. Porello el
fin de este imperialismo ponefin a la separacién. La Américaibe-
ra puede ahora unir su destino con la regién de la que se sabe
expresion y lleva dentro desu peculiar idiosincrasia. Reencuentro
con algo que da sentido a unay otra region del Atlantico. Asi fue
comola inteligencia que se denominalatinoamericanarecibi6 el
desastre del imperio espafiol: comola caida del muro que la sepa-
raba del pueblo que sentia comoparte desi.  
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La reaccion de la Espafia de la Peninsula siguio otra linea; al
menosasi lo expresan algunas delas lecturas de la Generaciéndel
98. Reaccién que Pedro Lain Entralgo ha recogido en su magnifi-
co trabajo Espafia como problema en relacion con la polémica
sobre la ciencia espafiola que confluye con esa generacion.El de-
sastre visto como expresién de un tiempo perdido, de un pasado
inutil y conello la necesidad de recuperar lo perdido saltando los
Pirineos en dondese origin6 el imperio donde nuncase ponia el
sol. Ortega y Gasset, heredero de ese sentimiento, se niega a ser
mediterraneo, para poder ser germano, quiere anular al moro que
lleva dentro por el godo que quiere ser. Algo que recuerda los
empefios de los pensadores latinoamericanos,loscivilizadores y
positivistas, empefiados en borrar a Espafia y en ser comolo que
no eran, comootros Estados Unidosy otros yanquis delsur.

4. Vasconcelos y la raza cosmica

Herepero de latradicion filosdfica latinoamericana de los Bil-
bao, Marti y Rod6,el filsofo mexicano José Vasconcelos publica
en 1925 unlibro en el que adquiere pleno sentido el pensamiento
que le antecede; libro que titula La raza césmica. Unafilosofia de
la historia de fuerzas que dialécticamente se enfrentan en Europa
y se prolonga en América, culminandoen la Guerra Hispano-Ame-
ricana de 1898, comoel enfrentamiento de dos Américas:la Lati-

nay la Sajona. La luchaseinicia porla hegemonia sobre Europa y
se prolonga en el Nuevo Mundo. “Desde los primeros tiempos
—escribe—, desde el descubrimiento y la conquista, fueron caste-

llanos,britanicos, latinos 0 sajones, los que consumaronla tarea

de iniciar un nuevoperiododela historia, conquistando y poblando
el hemisferio nuevo”. La pugnase hace patente entre el imperio
espafiol de FelipeII y la Inglaterra de Isabel I. “Pugna de latinidad
contra sajonismo ha llegado a ser —dice Vasconcelos—, sigue
siendoen nuestra época, pugnade instituciones, de propositos y de
ideales. Crisis de una lucha secular que seinicia con el desastre
de la ArmadaInvencible y se agrava con la derrota de Trafalgar.
El conflicto se desplaza al continente nuevo, donde tuvo todavia
episodios fatales. Las derrotas de Santiago de Cuba, Cavite y
Manila son eco distante, pero légico, de las catastrofes de la In-
vencible y Trafalgar. Y el conflicto esta ahora planteado en el Nuevo
Mundo”.  
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Pero gpor qué hablar de América Latina y no espafiola?
Vasconcelos lo explica diciendo: “Hablese al mas exaltado
indianista de la conveniencia de adaptarnosa lalatinidad y no
opondra el menorreparo; digasele que nuestra cultura es espafiola
y en seguida formulara objeciones”, y es asi “porque atin subsiste
—dice Vasconcelos— la huella de la sangre vertida, huella maldi-
ta que no borran los siglos. Y no hay otro recurso. Los mismos
indios purosestan espafiolizados,estan latinizados, comolatinizado
esta el ambiente”. Pero latina es también Espafia y es a través de la
latinidad que se incorpora a Espaifia. “Los Ilamadoslatinos,tal vez
porque desdesu principio no son propiamentetales latinos, sino
un conglomerado detipos y de razas, persisten en no tomar muy
enserio el factor étnico para sus relaciones sexuales. Y es en esta
fusion de estirpes donde debemos buscar el rasgo fundamental de
la idiosincrasia iberoamericana”. Porello la raza que se esta for-
Jandoen esta region de Américaseréla raza definitiva porqueasi-
milaraa todas las razas. No es una raza en sentido bioldgico sino
en su capacidadpara ver enelotro a un semejante a partir de su
propia desemejanza. El ser distinto, como todos los hombres lo
son entre si, pero notan distintos que dejen de ser hombres.

José Vasconcelos hacepatente una nueva y extraordinaria uto-
pia, fruto de la capacidadlatinae ibera para mestizar la diversidad
de lo humano,tanto racial como culturalmente. “En la América
espafiola —dice Vasconcelos— yanorepetira la Naturaleza uno
de sus ensayosparticulares, la que esta vez salga de la olvidada
Atlantida noserd la futura, ni una quinta ni unasextaraza, destina-
da a prevalecer sobre sus antecesoras; lo quealli va a salir es la
raza definitiva,la raza sintesis 0 raza integral, hecha con el genio y
conla sangre de todos los pueblosy, por lo mismo, mas capaz de
verdaderafraternidad y de visién realmente universal”. Sera una
“taza hecha conel tesoro detodaslas anteriores, la raza final, la
raza cOsmica”.

Las grandesderrotas espafiolas en el Canal de la Mancha, San-
tiago de Cuba y Cavite, son sdlo el preambulo dela gran victoria
de la raza de razas, cultura de culturas que su accién expansiva
esta ya originandoa nivel planetario, entrandoen las entrafias de
los supuestos grandestriunfadoresdela historia de nuestros dias
en Europa y América, en el mundo occidental, germano,puritano
y calvinista que ahora a fines del siglo xx se siente acorralada por
las mismasgentes que su imperialismo Ilev6 a sus mismas entra-
fas. Gentetraida de distintos lugares dela tierra, de razas diver- 
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sas: negra, amarilla, roja, aceitunada. Y conella el planteamiento
de problemas que parecian ajenos a lo que se considera auténtica
filosofia, la filosofia por excelencia, como son los problemas de

identidad, el querer saber qué se es en medio dela ineludible di-
versidad de lo humano. Algo semejante al planteamiento, que es
propio del filosofar latinoamericano, por saber su lugar, pero en
un mundo supuestamente unirracial y unicultural. La raza césmi-
ca se expresa en este filosofar como capacidad para integrar la
diversidad de lo humanoa partir de la comprensiondeesas diver-
sidades que el espafiol aprendié a lo largo de ochosiglos de colo-
niaje islamico, anterior a su expansion sobrelatierra a partir de
1492, universalizandola.

5. Gaos, la historia integral iberoamericana

En1931 se proclama en Espafia la Segunda Republica y en 1936
se inicia la Guerra Civil que respondea las tensiones que daran
origen a la Segunda Guerra mundial quese inicia en 1939. Guerra
provocadaporlostotalitarismositaliano y aleman, que engendra-
ron el franquismo en Espafia. América Latina sabe yade la guerra
sucia por la que Estados Unidos impone su propio orden en la
region. Coneste espiritu México mantiene buenas relaciones con
la Segunda Republica espafiola y participa activamente en apoyo
de la mismaen la GuerraCivil. Poco antes de que terminela gue-
1ra recibe en su seno a muchosde los mejoresdeloshijos de esta
Espafia. La reconciliacién iniciada en 1898 es ya un hecho,ya esta
superadala incomprension dela Primera Republica, de la que ha-
bl6 Marti. Abierta comprension y solidaridad de América Latina
recibiendo en su seno lo queunodelos hijos de esta Espaiia Ila-
maratranstierro.

La nuevay masivapresencia de la Espafia del éxodo afirmala
reconciliacién anunciada en 1898.Peroesotra Espafia la quellega
a Méxicoy otras partes de Latinoamérica. México, centralmente,
asume comopropia a esta Espafia, la hace suya, la incorpora a su
vida originando asi grandes cambiosenla cultura nacional, cuyos
frutos se haran patentesen los ultimos tiempos. Vencida la Repu-
blica, la ruptura con el gobiernototalitario separa a Méxicodela
Espafia continental.

José Gaos formard parte de la Ilamada Escuela de Madrid, que
la filosofia de José Ortega y Gassethabiaoriginado.Esla filosofia
que atiendea las circunstancias para resolver los problemaspro-
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pios dela historia de Espafia y los de la identidad delos espajioles.
Gaos mantieneesta filosofia en su éxodo a México y toma con-
ciencia de la estrecha relacién que guardaeste filosofar con el de
México y Latinoamérica, enfrascado en la misma problematica,
aunquea partir de situaciones distintas. La lectura que hace Gaos
del libro del mexicano Samuel RamosEIperfil del hombre y la
cultura en Mexico hace patente esta relacién y cémo lo que se
venia haciendo en Espafia puede ser continuado en México y
Latinoamérica pero en un nivel mas amplio, el que se plantea en
amboslados del Atlantico. Gaos no sigue a su maestro Ortega
en su afan porsaltar los Pirineos e incorporarse a Europa. Espafia
para Gaosesparte de una Espafia mas grande, la prolongacion de
la region delatierra a la que la misma Espafia dio origen. Gaos
acufia el término de franstierro, que no de destierro. Una y Ja mis-
matierra, una y la mismaobra, una y la misma meta.

José Gaosdestacéla relacion que guardala historia de la Es-
pafia peninsular en Europa con la Espafia que se ha formado en
América. Unasola y gran historia de pueblosque al uno alotro
lado del Atlantico enfrentan el mismo absolutismo, la misma de-
pendencia, el mismo coloniaje imperial germano, heredero del
Sacro Imperio Romano.Gaosinterpreta los sucesos de 1898 como
el fin del sistema imperial que se imponjia tanto a espafioles de la
metropoli comoa los del continente americano. En 1898la hazafia
liberadora, quese inicia en el continente en 1816, alcanza su fin

con la derrota del imperio espafiol en las Antillas. Sdlo falta libe-
rar de ese coloniaje a la propia Espafia insular. Entre “el movi-
mientoinicial que puedecifrarse en 1810 y el eventual momento
final —dice Gaos— un momentointermedio de importanciasin-
gular, el que correspondealafio 98. El 98 data un acontecimiento
de importancia maximaenla historia de Espafia y de la América
Espafiola: el fin del imperio espafiol”. Intermedio porque repre-
senta el puntofinalde la lucha deliberacién en Américay elinicio
del que ha de ser punto final para el pueblo espafiol en Europa:
independizarse de si mismo,dela fuerza imperial que se gesto en
el pasado.

“En 98 —sigue Gaos— al hacerse independiente dela metré-
poli la ultima colonia, no sdlo se hacia independienteella de la

metropoli: decisivamenteipsofacto hacia independientes consigo
a las otras también colonias y a la metrépoli misma del pasado
comun terminandoconel imperio en la mismaformaenlas colo-
nias y en la metrépoli”. Desaparecido el imperio de ultramar, la  
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metrdpoli misma podria independizarsede si misma, de su propio
pasado, de una fuerza que dejaba de existir. “Espafia —escribe
Gaos— es la ultima colonia de si misma, la unica nacion

hispanoamericana que del comun pasado imperial quedapor ha-
cerse independiente, no s6lo espiritual sino politicamente”. His-
panoaméricaharealizado plenamente su emancipacion,ahora sélo
esta empefiada en emanciparse mentalmente de ese pasado. Espa-
fia, ya sin imperio, debera hacer lo mismoy borrar el espiritu auto-
ritario que, como en Hispanoamérica, tratara de emerger una y
otra vez. Gaos sabeya dela persistencia autoritaria, imperial, que
le ha enviadoal transtierro. Gaos no lleg6 a ver el triunfo final en
esa lucha independentista del espiritu libertador que deseaba para
la Espafia metropolitana.

“En el siglo xvi —sigue Gaos— se inicid en Espafia y sus
colonias americanas el que debe considerarse un mismo movimien-
to porla identidad de sus origenesy de su direccién. En Espafia un
movimiento de renovacién cultural, de reincorporacion después
de la decadencia inmediata anterior, de revisiOn, de critica del pa-

sado que habia concluido en aquella decadencia. El primero, un
movimiento de independenciaespiritual y politica respecto direc-
tamente de la metrépoli. Ambos, en conclusion, movimientos de

independencia respecto del pasado propio que es el mismo”. Pero
este paralelismo fue poco entendido en la metrépoli. Hubo espa-
fioles que lucharonporla independencia en América,pero otros se
opusieron comolosde la Primera Republica a quese referia Marti.
La actitud de Méxicoy otras nacioneslatinoamericanasal ayudar
a la Segunda Republicaa recibir a sus hijos comopropios era un
gesto distinto del de la Primera Republica respecto de la indepen-
dencia de Cuba.

En el continente latinoamericano, al terminar la lucha porla
emancipacionpolitica respecto de la metrépoli espafiola, se habl6
de inmediato de la necesidad de una nueva emancipacion,la “eman-
cipacion mental”, frente a un espiritu que trataba de mantenerel
viejo orden colonial sin Espafia, en beneficio de cuerpos de poder
coloniales. Lo mismo sucedia en Espafia y seguira sucediendo aun
después de terminar el imperio. Se trataba de mantenerel viejo
orden imperial aun sin imperio. Asi entiende Gaossu propia expe-
rienciahist6rica, la experiencia de la Guerra Civil que le obligé al
transtierro.

“Han sobrevivido —escribe— dentro de las nuevas naciones
independientes,en las clases 0 grupossocialesy politicos que han  
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seguido siendo partidarios del pasado o delo que éste representaba
espiritual, social, materialmente; que se opusieron a la indepen-
dencia y han reaccionadorepetidamente contra las manifestacio-
nesy efectos del consecuente desarrollo histrico del movimiento
de independenciaespiritual y politicamente, apoyando movimien-
tos culturales y hasta politicos y bélicos retrogrados; de clases o
grupossocialesy politicos conel espiritu de la vieja Espafia impe-
rial, si no con un ideal preciso para imponerse a los demas habi-
tantes de las naciones independientes de la América Espafiola, im-
poniendo el pasado imperial dentro de éstas”. Asi ha sido en
Hispanoamérica,a partir de su emancipacionpolitica, asi ha sido
en la metropoli, aun sin imperio.

Conlas reflexiones de mi maestro José Gaos, podremos con-
cluir los enfoques que respecto de unahistoria comin hispano-
americanaoriginaronlos sucesos de 1898. La tomade conciencia
de una historia comin y con ello la posibilidad de enfrentar en
comun los problemas quese estan haciendopatentesenlosulti-
mostiempos.Losdela ineludible entradaa la globalizacion para
la cual los pueblos de esta regién a ambosladosdel Atlantico es-
tan historicamente preparados. Entrada a una historia comin que
no implica la renuncia a la propia y peculiar idiosincrasia. Una
historia comtn universal, comoesla que anunciala globalizacién
pero sin negar la ineludible diversidad de lo humano,su ineludible

concreci6n. Lo multiétnico y multicultural como fuente inagotable
de lo humanoy su cultura. 1998es, asi, el Primer Centenario de la
Reconciliacién iberoamericana, es como un puntode partida de
la reconciliacién que han dealcanzar entresi todoslos pueblosdel
planeta.



Cuadernos Americanos, nim. 72 (1998), pp. 26-42.

Del escritor dandi y bohemio
al intelectual comprometido

en el Uruguaydel 900

Por Fernando AINSA

UNESCO

Ew Urucuay, 1898 no es una fechasignificativa. Lo es, por el
contrario, 1900, no sélo en la perspectiva actual que ofrece la Gene-
racion del 900 consu constelaciénde significativos autores —Jose
Enrique Rod6 que publica Ariel en 1900, Horacio Quiroga, Julio
Herrera y Reissig, Maria Eugenia Vaz Ferreira, Delmira Agustini,
Florencio Sanchez, Ernesto Herrera, entre otros— sino en la eva-

luacién que hacen de si mismoslos propios protagonistas del 900
0 quienes, comoel critico Alberto Zum Felde, hacen sus juveniles

primeras armas literarias junto a esas figuras. No es extrafio, en-
tonces, que en la Antologia de la modernapoesia uruguaya 1900-
1927 que Ildefonso Pereda Valdés publica en Buenos Aires con
un postfacio de Jorge Luis Borges,se afirme: “La poesia uruguaya
empieza en 1900. jPerd6npoetas anteriores a 1900! Vuestra inexis-
tencia actual es suficiente garantia para que no ocupéis una parce-
la en esta antologia”. : at

Esta afirmacién puedeparecer de un excesivo optimismo por
el papel desempefiadopor la Generacién del 900 enlos albores del

siglo xx. En realidad, es una demostracién de que 1900 es una

fecha decisiva para el ingreso delaliteratura nacional en la mo-

dernidad, esa superposicién del modernismo enelproceso dela

modernizacion del Uruguay de que habla Hugo Achugar.' Pero,

sobre todo, para subrayar la “expresiva voluntad de diferencia-

cién” quecaracteriza la creacién uruguaya desde entonces, esa

necesidad de “ser otro”, esa “heroica voluntad de diferenciarse”,

* Este ensayo, preparado especialmente para Cuadernos Americanos, reelabora

conferencias pronunciadas en la Universidad de Navarra en el marco del coloquio “Del

98 al 98: literatura e historialiteraria en el siglo xx hispanico” (Pamplona, 7 de mayo de

1998) y en Fordham University (Nueva York, 26 de Junio 1998) en ocasion del VI

CongresoInternacional del cELCIRP Sabreeea ‘La pene intelectual en

la produccién cultural rioplatense de fines del siglo xmx a fines del xx".

: 'Hugo Achugar, Pate'y sociedad (Uruguay 1880-1911), Montevideo, Arca, 1985.
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esa “alma buscadora y madrugadora” que adjudicaba Borgesa los
“orientales”. En ese reconocimiento delo que, por su parte, Ro-
berto Ibafiez Ilamala obtencién de “credenciales fidedignas en el
plano dela cultura”, desempefian un papel fundamental dos tipos
de escritores que marcan el periodo: el dandi y el bohemio.

En el comportamiento de dandis y bohemios,disidente, cuan-
do noabiertamente provocador,se adivinanlos indicios de lo que
serala figura delintelectual uruguayo contemporaneo que emerge
enlosafios veinte con el enraizado americanismoliterario y, sobre
todo, en los treinta, cuandola lucha, primero contra la dictadura
de Gabriel Terra,y luego contra el fascismoy el nazismo simboli-
zados en la Guerra Civil espafiola, conducena otras urgencias y
compromisos. Una condicién germinal de responsabilidad cuyos
signos subyacen en Moral para intelectuales que Carlos Vaz
Ferreira ya adelanta en 1908.

Para esta aproximacionalescritor dandiy al bohemio,noten-
dremostanto en cuenta el ingreso a la modernidad “modernista”
de la creacién uruguayadel 900,sinola tipificacién de la condi-
cion de unescritor en creciente tensién con unarealidad social y
cultural que contradice su original formaciéncultural defiliacion
europea,a todas lucesinsatisfactoria para dar respuesta a los desa-
fios de un “aqui y ahora” quese impondran en formaineludible en
afios sucesivos.

En efecto, la preceptiva modernista,la arquitectura de cefiido
lirismo que Victor Pérez Petit —al retrazar en Los modernistas el
destino uruguayo del movimiento— resumeenla actitud de “ese
enjambre de rubias abejas en la cumbre del Helicona” que liban
“el néctar delas flores de Apolo” y buscan lo excepcional, todo lo
que el alma contemporaneapuede encerrar de “extrafio,raro,sutil,
abstruso y anormal”,’ si bien influye en la creacién uruguaya, no
la marca “a fuego”, como sucediéen otrospaises americanos. Aun-
que parezca exageradala afirmacién de José Enrique Rodé en E/
que vendrd, de que en Uruguay “el modernismoapenas hapasado
dela superficialidad”, es evidente quela literatura uruguaya no se
conforma con el esplendorde la forma recuperada, ni se regodea
en lo puramenteestético, sino que exige otros enraizamientos, otras
trascendencias, ya presentesenla aparentefrivolidad del 900.

Dandis y bohemios son voluntariamente inconformistas y re-
chazan las costumbresy valores burgueses imperantes,“las ideas

*Victor Pérez Petit, Los modernistas, Montevideo, Claudio Garcia, 1943, p. 86. 
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y principios comunesy vulgares”.? Ambossuperan el papel cum-
plido hasta ese momentoporlosescritores tradicionales, repre-
sentados porlos “Doctores principistas”, cuyo papel ético,civili-
zatorio y politico, especialmente a través del combatea la “barbarie”
de caudillos y facciones, habia marcadoel ultimotercio del siglo

xx de la historia uruguaya. Duranteese periodoel “escritor uni-
versitario”, caracterizado por su “empaque académico”y por ser
“leido y viajado”, es titular de catedras 0 posiciones enelparla-
mento,legisla y codifica, y se organiza entre 1865 y 1875 alrede-
dor de instituciones comoel Club Universitario, el Ateneo(al que
se percibe como“saturado de positivismo”) y el Club Literario
Platense.

Frente a este “escritor-doctor” integrante del sistemapolitico,
cuyo modelo parece agotado en los albores del 900, surgen los
creadores que, desdela disidencia y una voluntaria postura de ex-
centricidad, practican tanto el dandismo comola bohemialiteraria:
el primero,el dandi, se caracteriza por sus posturas irreverentes y
provocadoras y proclama con orgullo su diferencia. Con gesto
impostado y a veces agresivo, se despoja de las mascaras de la
burguesia convencional a la que generalmente pertenece por su
origen de clase y busca una disonante originalidad que lo convier-
ta en fabuloso espectaculo de si mismoante la sociedad a la que
desprecia por pacata y prejuiciada. El segundo, el bohemio in-
adaptado, el abulico del periodismoy las tertulias de los cafés de
moda, generalmente ha abandonadosusestudiosy se califica con
orgullo como autodidacta. En su difusa inquietudse siente tentado
porideales sociales y politicos, inicialmente anarquistas y luego
socialistas, que llegan a Montevideo desde Europa 0 a través de
escritores y sindicalistas argentinos exiliados en Uruguay.

Ambos —dandis y bohemios— comparten una misma voca-
cion de originalidad, independencia reivindicada con orgullo, un
culto del genio individual y el rechazo de valores y costumbres
burguesas vigentes en el Uruguayfinisecular.

Provocacion y desafio del dandi

“Un dandi —escribié Carlyle— es un hombre quelleva trajes: un
hombre cuyoestado, oficio y existencia consiste en llevar trajes
[...] La soberana importancia delostrajes se hace sentir sin esfuer-

3 Pérez Petit, ibid.  
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ZO, como un instinto de genio,en la inteligencia del dandy: es un
inspirado del traje, un poeta deltraje”. Sin Ilegar a esta ironica
afirmacion, Baudelaire, en su texto fundador, Le dandy, lo carac-
teriza como un rico ocioso que gasta sus recursos en cultivar el
gusto de unabelleza exterior y ostentosa, exquisita y ajena a todo
signo de vulgaridad, dondesu cardcter de distinguido no es més
quela expresion de “una necesidad ardiente de fabricarse unaorigi-
nalidad contenidaenlos limites exteriores de las conveniencias”.‘
Ese refinamiento, ese culto de si mismo,constituye —segunel
autor de Lasflores del mal— una auténtica religion, cuyas reglas
de elegancia son tan rigurosas como las mondsticas, pero conde-
nado a desaparecer, comoel sol poniente, bajo “la marea creciente
de la democracia que invade y nivela todo”. Sin ser George Bryan
Brummel, que “no se vestia para vivir” sino que “vivia para
vestirse”, Lord Byrondaria,porsu parte,la tonica del posible equi-
librio entre ostentacion exterior y creaci6nliteraria, nota elegante
a la antigua usanza de “Ja vielle France” que practica el mismo
Baudelaire, sobre la cual Francois Porché,el acreditado bidgrafo
del poeta, diria que “habia caido tan en desuso queparecia extran-
jero en Paris”. En realidad —resume— “el dandismo nofue sino
una reaccion contra las malas maneras”’.

Si nos atenemosa losescritores paradigmaticos del dandismo
uruguayo —Roberto delas Carreras y Julio Herrera y Reissig—
resulta que también en Montevideola diferencia vestimentaria entre
dandis y bohemiosfue fundamental. El primero, seguintestimonia
Alberto Zum Felde, su amigo inicial discipulo, “vestia siempre
dejaquet gris y ostentaba chalecosy corbatas fantasticas que ha-
bia traido de Paris”. Entre los chalecos de De las Carreras, Zum

Felde recuerda uno “con un dragén bordado en oro sobre fondo
azul claro de muaré”. La verdad es queeljaquet gris era la prenda
tipica del dandismoliterario platense: “lo usaban igualmente
Herrera y Reissig, José Ingenieros y otros de sus amigos, luego
sus enemigos”. Sin ser dandis —jlejos de eso!— también usaban
Jaquet, aunquefuera negro,el poeta Juan Zorrilla de San Martin y
José Enrique Rod6.Por el contrario el bohemio, que no podria
nuncapagarse tales prendas, usaba chambergosnegros de anchas
alas, “muy anchas, sobre la melena merovingia” 0 enfatizabael
 

“Charles Baudelaire, Oeuvres completes, Paris, Bibliotheque de la Pléiade, 1956,
p. 907.

‘Ibid. p. 908.

° Alberto Zum Felde,“Mitologia del poder”, E/ Pais (Montevideo), 14 junio de 1964.
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pintoresquismo “esproncediano”a base de capa, chambergoalu-
do y estampa “mosqueteril”, lo que era el estilo en boga en el
mundoentero desde el texto fundacional de la bohemialiteraria,

Escenas de la vida bohemia de Henri Murger.
Si se exterioriza igualmente por el rebuscamientoen elvestir

—corbatas, chalecos, sombreros de extravagante fantasia— el dan-

dismo uruguayosecaracteriza, sobre todo, por unainsaciable ape-
tencia de experiencias nuevas,de sensacionesraras, consideradas

pecaminosas y transgresoras por la moral imperante. El dandi se
refugia en un aristocratismointelectual y en la soberbia suficiente,

cuando noinsolente, con que desdefia la chatura y vulgaridad del

medio y expresa su horror ante la mediocridad.
Esta soberbia despreciativa se traduce en textos polémicos,por

no decir panfletarios. Roberto de las Carreras en uno de sus mas

recordados desplantes, Tratado de la imbecilidad del pais segun
el sistema de Herbert Spencer, firmado “al alimén” con Julio

Herrera y Reissig, anuncia con tono provocadorqueescribe desde

“Ja tolderia de Montevideo”, esa “aldea” a la que bautiza “Tonto-

video”, calificaciondela tonteria y la necedad uruguaya quereite-

ra en Los nuevos charriias. Como “tempestuoso anarquista”, se-

gin su propia definicién, De las Carreras se hace famoso por su

prédica del amorlibre y porel desafio erdtico que lanza a la can-

tante Lina Cavaleri en el Psalmo a Venus Cavalier. “(Pugil

sensualismo, te desafio a lid amorosa!”, le dice en las primeras

lineas para proclamar orgullosamente:“jSobre el seno de una aman-

te sé detener la Noche y atraer la mirada delos astros!” y “|Yo

vivo en las stplicas de la agonia de los besos la eternidad de la

tumba!”. Esgrimiendo su “cultura” erética, anuncia que “jYo ta-

chonarétu cutis de nacar con las manchas moradas que ensefia el

libro de amorhindostanico!”.’
En otro texto que escandaliza a la sociedad montevideana de

la época, Sueftos de Oriente (1900), el mismo Delas Carreras vierte

conceptos ofensivossobre la mujer uruguaya casada: una vez “tras-

tornadala cintura, iguala en amplitud a las caderas que han perdi-

do su nerviosidad excitante y aparecenaplastadas e informes como

sacos” y sus senos cansadosde dar leche “se desparraman, caen

haciael vientre [...] ampulosos y flaccidos como esos senos que

las etiopes arrojan a su espalda”. Cruelmente, concluye: “TEI ma-

7 Roberto de las Carreras, Psalmo a Venus Cavalier y otras prosas (incluye Amor

Libre), Montevideo, Arca, 1967, pp. 139-140.
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rido chapalea en un montén de carne blanda!”.* Estos Suefios de
Oriente reciben los admirativos saludosde Julio Herrera y Reissig,
quien lo define como un autor queesta sobre “el rebafio burgués
de nuestrosliteratos”. Poco después, en Amorlibre, vuelvea refe-

rirse a las uruguayas como mujeres “pacificas” que se destacan
por “un aire doméstico” y “una expresién desesperante de moné-
tonatonteria”.’ Estas opiniones no son nuevas en Delas Carreras.
En unacarta que le habia dirigido a Herrera en 1889, ya habia
sostenido quelas “mujeres de Montevideo son todas mujeres de
aldea, vestidas con falsa elegancia, pobres locas que me inspiran
mas lastima querisa’”.!°

: Esta actitud despectiva y provocativa frente al medio es tam-
bién practicada por Herrera y Reissig, quien afirma en Epilogo
wagnerianodelapolitica defusion queha decidido“arrebujarse”
en su “desdénportodo lo de mipais” y anunciaestar “rendido de
soportar la necedad implacable de este ambiente desolador”. En
otro momento hablara de un Montevideo “empedrado detrivialismo
de provincia”.

Ambospoetas fomentan al mismo tiemposus propias leyen-
das malditas. Asi, De las Carreras ostenta en formaestridente el

hecho de que eshijo bastardo y difunde sin vergiienza su condi-
cion de marido burlado; Herrera y Reissig se fotografia en la re-
vista Caras y Caretas (1907) inyectandose morfina, imagen que
Delas Carreras califica comofiel retrato de un “voluptuoso mor-
finémano”.

Calificado de “ametralladora metaférica”, de “prodigiosa fuente
de metaforas”, Herrera busca por un ladola abierta provocacion y
porel otro un aislamientoal replegarse en la Torre de los Panoramas,
que funda en 1903 en su propio domicilio. Alli declara un ideal
“torremarfilefio” que lo lleva a sofiar que se encuentra “lejos del
mundo,en un rincon dichosodelidealy del arte divino”, torre en

cuya puerta inscribe: “Prohibida la entrada a los uruguayos” y
en cuyas paredes anuncia “Perded toda esperanza los queentrais”
y el hecho de “No hay manicomiopara tanta locura”. Alli ensalza
“la morfina nacional” como remedio la “neurastenia nacional”.
Pocosafios después, la Torre es descrita por uno de los contertu-
lios, Juan Mas Pi,

*Carmen Ruiz Barrionuevo, La mitificacién poética de Julio Herrera y Reissig,
Salamanca, Universidad de Salamanca, 1991, p. 47.

°Delas Carreras, Psalmo a Venus Cavalier, p. 66.
LORIeine   
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{Qué es la Torre? Unadeteriorada buhardilla de un tercerpiso dela calle

Ituzaing6, a dos cuadras del Templo Inglés. Asi se llamala buhardilla: la

Torre de los Panoramas [...] una cueva a la manera de aquellas que escar-

ban bajotierra los ratones; pero, como en este caso nosetrata de ratones

sino de poetas,la cuevaesaérea,en plenocielo[...] entre nubes. Desde sus

ruinosas aberturas se veian largas fajas de mar; un mar inmenso,agitado y

quejumbrosoenlos dias invernales; azul comounsuefio, sosegadoy pen-

sativo en los largos veranos.'

En ese cenaculo, Julio Herrera se proclama “Emperador de la

Torre” y sancionalos Decretos que rigen en el espacio cerrado de

la casa. Se llama Maestro, Pontifice, Dios, Imperator y Torrero y

su “corte” esta compuestaportreinta pajes, eufonistas, preciosistas,

sofiadores, Ilamados franceses 0 atenienses. Sin luz, el cenaculo

funcionade dia y algunas nochesclaras de lunallena y es frecuen-

tado por poetasy escritores locales y extranjeros. Ps

Alli, los contertulios proclamar no solo un credoestético sino

una manerade vivir que practican con entusiasmo y donde se com-

binan los excesosvitales y esa extrafia mezcla delo auténtico y lo

impostado,de lo digno

y

lo ridiculo. No es extrafio, por lo tanto,

queel prosaico nombredel poeta Pablo Minelli Gonzalez se trans-

forma en Paul Minely, César Miranda en Pablo de Grecia y que

Alvaro Armando Vasseur se presente como descendiente de

Lautréamont,el autor de Los cantos de Maldoror, y el propio Ju-

lio Herrera firme como Herrera y Hobbes para uncirse a la descen-

dencia del filésofo inglés Thomas Hobbes,autor de Leviatan.

Con personajesdetal arrogancia y deseosos de notoriedad como

los citados, no es extrafio que se multiplicaran las polémicas en

ese activo ambiente intelectual del 900. Polémicasorganicas y de

sustancia, pero también polémicas personalistas, escandalosas e

insultantes resultado del agresivo dandismopracticado. El poeta

Alvaro Armando Vasseur publicé en 1901 eneldiario El Tiempo

una semblanza denigrante de Roberto de las Carreras bajo el titulo

de “Siluetas de open door: un raté”, donde lo describe como un

individuo “corroido porla vanidad, todo rubio de egolatria”.

Practicandoese “arte de injuriar” tan bien definido por Borges,

Delas Carreras replica eneldiario E/ Diatres dias después con un

articulo pleno de insultos, donde llama a Vasseur un ‘ producto

miserable de la inercia conyugal, en cuya fisonomia hébetée esta

1 Juan Ms y Pi, “La Torre de los panoramas”, La Cruz del Sur (Montevideo),

num.28, p. 50.  
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inscrito el bostezotrivial con que fue engendrado”. Retadoa duelo,
Vasseur rehtsa batirse, aduciendo que Delas Carreras es un bas-
tardo.'?

El mismo Vasseur,tras su estadia en la Argentina, dondefre-
cuent6 a Rubén Dario y Leopoldo Lugones, se convierte en polé-
mico columnista en La Tribuna Popular y La Voz del Obrero.
Desde esas paginas califica a José Enrique Rodé de “frigidez pa-
tridtica”, cuyo unico vicio esel cultivo delaliteratura y su mas
peligroso “libertinaje” frecuentar el Ateneo. Un Rodoal quedefi-
ne como dadoa las “mundanidades lucrativas y decorativas” y
mas devoto del “labaro umbilical” que del evangelio del mejora-
mientodela condici6nservil de los pueblosy el “bienestar de los
trabajadores orientales”. En sus memorias Infancia y juventud,
Vasseur completa el “retrato” de Rod6 afirmando:

Nosotros habiamos descendido a la accién social, obrerista, laicista,
divorcista. El proseguia en el planoteérico, especulativo. Su pensamiento

estrictamenteliterario se movia en plena perspectiva retorica, siempre como
profesordedisertacionesestéticas, de glosas historiograficas. De hecho, lo
basico vital, social, seguia siendo para él prosa prosaica [...] Hablaba y

escribfa en funcién de docente que nunca padeciera achaque de miseria, ni
se habia asomado a compartir moralmente las tremendas “realidades” del

tragico subsuelo de la economia burguesa."?

En otro provocadorepisodio, Delas Carreras, tras haberper-
seguido a una damahasta sucasa, al pie de cuyo balcén le ofrece
flores y todo tipo de desbordesverbales, es baleado enplenacalle
por el hermanode su amada.Ostentara luegoconorgullo el chale-
co rojo (idéntico al de Téophile Gautier) chamuscadoy perforado
porlas balas.

La amistad que une a Delas Carreras con Herreray Reissig se
quiebra a raiz de otra polémica. Roberto acusa a Julio de haberle
“robado una metafora’”, donde comparabalarisa de una mujer con
un relampago. “Robo de un diamante”titula el articulo incendia-
rio que publica en el diario La Tribuna Popular en abril de 1906.
Herrera le responde reivindicando el antecedente “oral” de la me-

”El bastardoesjustamente eltitulo de la novela de José Maria Dominguez (Monte-
video, Calicanto, 1997), dondese ficcionaliza la biografia de De las Carreras utilizando
unaexcelente documentacién recopilada a lo largo de varios: afios de unaseria investi-
gacion.

'3 Alvaro Armando Vasseur, Infancia y juventud (seleccién de Ideas y figuras,
memorias inéditas), Moittevideo, Arca, 1969, p. 72.
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tafora que le pertenece originalmente,y se declara, a su vez, sa-
queado, ya quele habialeido a Roberto el poema que luego éste
publica.

Algunas polémicas son mas prosaicas: las designaciones a
puestos diplomaticos en el exterior tientan y dividena los escrito-
res, asi comolas becas para viajar a Europa. Cuando Florencio
Sanchezlo hace, se polemiza sobre si quien deberia haberido era
Julio Herrera y Reissig, Carlos Roxlo o Emilio Frugoni. Al mismo
tiempo Herrera reclama al ministro de Relaciones Exteriores un
cargo de cénsul y Delas Carreras conminaal presidente José Batlle
y Ord6fiez, a través de un ficticio interview politico, a que lo nom-
bre en un puesto diplomatico en Paris en los préximostresdias.
Finalmente, es nombrado cénsul en Paranagua, Brasil, de donde

volvera conlosindicios de la demencia en que se sumergeparael
resto de su vida.

Finalmente, otras polémicas tienen un desenlace mas dramati-
co. En 1902, Guzman Papini y Zas publica una semblanza ofensi-
va de Federico Ferrando. Este le replica con datos precisos acu-
sdndolo deladrén, de plagios, malas costumbres, inconsecuencias

politicas, fracasos amorosos y “aspecto de espia”. Para dirimir el
conflicto se retan a duelo. Horacio Quiroga, intimo amigo de
Ferrando, lo ayuda a prepararse para el encuentro y manejando
unapistola lo mata accidentalmente.

Despreocupacion, desorden
y conciencia social del bohemio

Los muchachosque “sofiaban y escribian versos” —comofueran
irénicamentetildados— sonlosprotagonistas del llamado fené-
menode la “bohemialiteraria” de vasta resonanciarioplatense.

Aunquesea heredera de la bohemia romantica que describié
Murger en Escenas de vida bohemia y queinspirara la 6pera La
bohémede Puccini, personajes al modo delos representadosen la
obra Luces de bohemia de Ramé6ndelValle Inclan y delas varian-
tes de la bohemia “galante”alo Théophile Gautier, de esa bohemia
“maldita” a lo Gérard de Nerval y esa bohemia “popular” que ani-
mabalas tertulias de cafés en Paris, Madrid, con su famoso Café

Pombo, y en Lisboa, la expresién rioplatense, especialmente la
uruguaya, ofrece caracteristicas que emanan del propio contexto
en que surge y se desarrolla. El bohemio rioplatense se aparece
comoexpresién de una “idealizacién de la miseria” —comolo
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define el argentino Elias Castelnuevo— cuyas indumentarias, en
lugar de los vistosos chalecos del dandi, estan desgastadas porla
pobreza que apenas disimulan. Manuel Galvez define la actitud
que representa como: “Despreocupacion del dinero, ingenio para
obtenerlo, alegria, buen humor,indisciplina social, desorden en la

vida y en las costumbres, amorios, sentimentalismo y camaraderia
hasta la heroicidad”."*

Otros afiaden la nota del “disconformismoético y estético”
(José Antonio Saldias) 0 se preguntan, como Carmelo M.Bonet
en su estudio introductorio a los Cuentos brutales de Ernesto
Herrera: “;Cdémodar beligerancia a un melenudo delectura pobre
y anarquica, huérfano de estudios humanistas, estuprador de la
sintaxis, saco de barbarismos y de neologismosjergales? ;Cémo
no considerarlo dehors dela littérature?’.!°

Si las obras de autores comoParra del Riego, Florencio Sanchez
y Ernesto Herrera se califican como bohemias, es el comporta-
miento,el estilo de vida y una incipiente preocupacionsocial lo
que mejor caracteriza la variante uruguaya. El esteta que habia
presididola exterioridad del dandi, cultivador de esos“cisnes,prin-
cesas, cosmopolitismo, la Grecia manoseada, exotismo, oropeles

y enjoyados” —delos que habla Raul Castagnino— se transforma
en un escritor que, aunque sea bohemio, reclama en forma cre-
ciente una insercién en el “aqui y el ahora”. Lo hace en andas de
una mayorpreocupacion social, de un anarquismo “un pocoliri-
co”, comolo define Antonio Monteavaro para la Argentina o de
un “realismo-naturalista” de denuncia, tal comolo reflejan las obras
teatrales de Florencio Sanchez y de Ernesto Herrera.

En la perspectiva elegida en este ensayo —centrado sobre la
figura del intelectual— el bohemio debeser analizado mas socio-
légica e histéricamente que comoautor de obras literarias. Desde
ese puntodevista, el bohemiose caracteriza por un estilo de vida
desordenado e informal, un cierto desalifio vestimentario y vital
querefleja unaactitud de disidencia, inconformismo y rechazo de
valores y costumbres imperantestras el cual se insinuan los indi-
cios de lo que sera afios despuésla nociéndel intelectual compro-
metido. La bohemia se acompafia del alcohol, de inevitables pe-
fias y tertulias en los cafés donde se agrupan, especialmente el

‘Manuel Galvez, citado por Jorge B. Rivera, Los bohemios, Buenos Aires, Centro
Editor de América Latina (cepat), 1971 (Col. La historia popular, nim. 43), p. 11.

'S Ernesto Herrera, Su majestad el hambre (Cuentos brutales), Estudio critico de
Carmelo M.Bonet, Montevideo, Claudio Garcia, 1931, p. 8.
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Polo Bamba, bautizado el “Ateneo de la Bohemia”, situado en

pleno corazon de Montevideo, en una esquina de la Plaza Inde-
pendencia, cuyo propietario, don Severino San Roman, animaba
las tertulias con chistes y “disparates” escenificados. Al modo de
un medieval “Papa de los Locos” —comolo recuerda uno delos
mas jovenes contertulios, Alberto Zum Felde— sus “frases
funambulescas”hicieron “de la incongruencia el cetro de su reino
extrafio” y sus discursos inverosimiles, las “Pelipondias” con que
arenga a los concurrentes, divertian a todos.

En el Polo Bamba se retnen los dramaturgos Florencio
Sanchez, Ernesto Herrera (“Herrerita”), Roberto de las Carreras,

Alvaro Armando Vasseur,a veces Herrera y Reissig,el poeta es-
pafiol Leoncio Lasso de la Vegay el editor Orsini Bertani, cuya
veta libertaria se traduce en la riesgosa y deficitaria empresa de
publicar a la mayoriade los escritores que integran el Ateneo de la
Bohemia. Mas tarde se incorporan Alberto Zum Felde (a la sazon
apodado Aurelio de Hebron), Angel Falco, “Paul Minelli” y Al-
berto Lasplaces, fundadorde la revista Bohemia. El Polo Bamba
tuvo su gran florecimiento entre 1900 y 1910 y languidecio hasta
1915, afio en que fue demolido.

Enotro café de la misma Ciudad Vieja de Montevideo,el Café

Sarandi, se reuine el Consistorio del Gay Saber que funda Horacio
Quiroga en 1900,esa “especie de cantina psiquica, en la que un
grupo de jévenes(llamados los Mosqueteros) se embriagaban no-
che a noche, entregandosepor puroafan de risa a contrapuntos sui
géneris o a fabricar en colaboracién mosaicosy retablosliricos
furiosamente extravagantes”.'® Por su parte, De las Carreras “rei-
na” con sus admiradosacdlitos en el vecino Café Moka.

En eseperiodo, poco antes que el modernismoy el estetismo
decadente empezara a reunirse en la Torre de los Panoramas, sur-
ge el Centro Internacional de Estudios Sociales (fundado en 1897),
dondese levantan las banderas del “cientifico y del materialista
individualista” bajo el lema “el individuo libre en la comunidad
libre”. Las ideas de Bakunin, Kropotkin, Reclus, Malatesta, se

manejan en forma desordenada.En ese Centro, Florencio Sanchez,

desengafiadodel Partido Nacional (Blanco), hace profesion de fe
anarquista (muchos de cuyosprincipios se reflejan en su libro
Cartas de unflojo) y Roberto de las Carreras lee sus textos funda-
mentales sobre los derechos del Amorlibre, contra el Codigo Civil,
 

16 José Maria Delgadoy Alberto Brignone, Vida y obra de Horacio Quiroga, Monte-

video, Claudio Garcia, 1937.
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especialmentelosarticulos consagradosa la familia y al matrimo-
nio. Enel Centro tambiénactuan el argentino Pascual Guaglianone,
el vasco espajiol Julian Basterra, el italiano R6mulo Ovidi y otros
“agitadores del socialismo anarquico”, comoloscalifica Vasseur,
uno desus activos participantes.'”

La figura del intelectual modernoy delescritor profesional va
surgiendo de esa bohemia,incluso entre los propios protagonistas
del 900. El caso de la rapida evolucién personal de Horacio Quiroga
es representativo. Del ejercicio modernista plenamente asumido
en Los arrecifes de coral (1901) y del decadentismo —perceptible en
El crimen del otro (1904) e Historia de un amorturbio (1908)—
al que define como“literatura de degenerados”y a su proclama-
cién del suefio de construir “un porvenir, sobre todo, de gloria
rara. No gloria popular, conocida, ofrecida y desgajada,sino sutil,
extrafia, de lagrima de vidrio”, pasa progresivamente al enraizado
americanismo que marcael resto de su obra. El cambioyase per-
cibe en algunos de los Cuentos de amor, de locura y de muerte
(1917) que publica tras su decepcionante viaje a Paris.

Uncasosimilar, pero menosrecordado,es el de Carlos Reyles.
De su decadentismo y dandismoinicial es muestra la novela corta
El extrafio (1897), y sus gestos son calificados como fruto de un
“excepticismo jubiloso y aristocratico”, luego pasaa ser el inspi-
rado autor de un “vitalismo” que se funda en “la fuerza” y en “la
lucha” comofactores del progreso del cual son sus frutos La raza
de Cain (1900) y luego El terrufio (1916) y El gaucho florido
(1932). Del modernismoinicial que practica, Reyles se transfor-
ma en atento lector de Hobbes, Schopenhauer, Nietzsche y Max

Scheler. Aunqueidentifica la radical modernizacion dela produc-
cién rural, que propone y resumeen E/ideal nuevo (1903 y 1908),
con el gentleman-rider, no dejara deser, ni siquiera en los perio-
dos de la negra miseria en la que languidece y muere,el atildado
dandi, siempre elegante y preocupadoporlas apariencias, como
fuera identificado en su primera juventud.

Otro ejemplo delos “vasos comunicantes” en la evolucién que
se produce, entre la bohemialiteraria y la emergente clase intelec-
tual, es el de Emilio Frugoni. Poeta que comparte las agitadas me-
sas de los cafés montevideanosconelejercicio dela critica teatral
en el Diario Nuevoy luego en E/ Dia,portando la capa y el cham-
bergo del bohemio, Frugonipasa a ser de inmediato el fundador

 
"Vasseur, Infancia yjuventud,p. 75.
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en 1904 del Centro Obrero Socialista y luego del Partido Socialis-
ta Uruguayo con que seidentificara el resto de su larga vida.

Similar evolucién personal se produce con Alberto Zum Felde,
uno de los mas jévenes dandis de Montevideo, luciendo no menos
coloridos chalecos que su maestro Delas Carreras y activo prose-
litista del modernismo, inaugurando, pocosafios después, la mo-
dernacritica literaria uruguaya, convirtiéndose en perspicaz ensa-
yista del americanismoliterario de los afios veinte y fundandola
revista La Pluma, que representaria en Uruguayla dificil concilia-
cion entre lo nacional (encarnadoporel “nativismo”) y lo ameri-
cano con vocacion universal.

Primerosindicios
del intelectual “comprometido”

Comosepercibe a través de estos ejemplos, aunque apareceinicial-
mente’como un residuo de un tardio romanticismo, la bohemia es,

masalla del tépico que la define como vida desordenada, desen-
vuelta entre alcohol y trasnochadas, incipiente expresion de un
proceso deprofesionalizacion del escritor y de la aparicion de una
industriacultural, tanto periodistica como editorial, pero también

ligadaal teatro y a expresiones musicales comoel tango.
En este procesode profesionalizacion del periodista (“proleta-

rios de la pluma”se autodefinen)y delescritor que aspira “vivir de
su pluma”, el mayorrespaldo social que va teniendo el bohemio
proviene de unaclase social naciente —la clase media— y de
un partido politico —el batllismo— en cuyo seno encontrara
formulas burocraticas, diplomaticas o periodisticas (especialmen-
te en el diario E/ Dia) para canalizar impacientesrebeldias e inser-
tarse en formas mas apacibles de vida. Puestosen el servicio exte-
rior uruguayo (Quiroga, por ejemplo, sera consul uruguayo en
Misiones), becas o simples inserciones en la administracion pu-
blica que multiplica sus cometidos en una acelerada nacionaliza-
cion de servicios, conviertenalartista y al escritor en clientes del
Estado. En definitiva, la bohemia inconformista no es una “elec-

cién extravagante o un noviciado atemporal”, sino un reflejo de
una realidad profundamente marcada por el cambio quese esta
dando en la produccién cultural de masas y en la aparicién del
“intelectual critico”.'®
 

'’Rivera, Los bohemios,p. 9.

 

Del escritor dandi y bohemioal intelectual comprometido 39

Atenuados los gestos ostentosamente provocadores de los
dandis, algunos episodios marcan, sin embargo, otras fuentes de
polémicas y un renovado debate de ideas. El caso Dreyfus el
divulgado optsculo J’accuse, que Emile Zola publica en 1908,es
un buen ejemplo de cémoel texto fundacional del moderno“inte-
lectual comprometido”, es recibido en Uruguay. Roberto de las
Carreras firma su adhesion en un periddico anarquista, y las que
seran en el futuro reconocidas figuras politicas, como Emilio
Frugoni (Partido Socialista), Luis Alberto de Herrera (Partido Na-

cional, “Blanco”) y Domingo Arena(Partido Colorado,Batllista),
a la saz6nestudiantes, adoptan unaresoluciénsolidaria con Zola,

publicada con una dedicatoria de José Enrique Rod6.
Es interesante anotar —comopropone Uruguay Cortazzo, uno

deloscriticos empefiadosenla actualidad enel revisionismo al que
debe sometersela obra de Roberto de las Carreras y de Julio Herre-
ra y Reissig— queno hay quelimitarse al aspecto de escandalo y
excentricidad que ofrece el 900 en una primera aproximacion.
Cortazzo recuerda cOmo en Amorlibre, subtitulado Inter-views

voluptuosos, Delas Carreras inserta en el aparente acto gratuito de
la defensa del“amorlibre” una preocupacion de reforma de mentali-
dades. Mas alla de su origen visceralmenteindividualista,la “revo-
lucién sensual” que reclamaesparte dela corriente anarquista que
planteala liberacién dela familia y las trabas que unena la pareja:
fidelidad, matrimonio, sexualidad contenida. Lo hacepara reivin-

dicar al Amante Anarquista sobre el Macho Original, aunque sea
para ostentar sucondicién de “cornudo”humillandoal “falo de su
propia persona” y desertando de “latribu viril uruguaya”.”

Por su parte, Julio Herrera y Reissig, que habia reconocido
que “somosincipientes”, reclama “estimulos educativos”para “for-
jar almas y no sdlo musculos” en un texto programatico que inau-
gura las paginas dela revista La Nueva Atlantida en 1907.” “Ha-
gamospueblosyno rebafios” —preconiza— ya que “los pueblos
se hacenpordentro”. Para ello postula que debe trazarse “la peri-
feria psicolégica futura de la nacionalidad” con academias, con-
cursos, bafios publicos, liceos populares, congresos internaciona-
les de estética, certamenesdeartesplasticas, premios,lauros,juegos
florales y asociacionesde escritores amigos. Herrera reclamaasi-
mismouna propiedadliteraria legalizadaporel Estado,becas, pen-
 

'° Uruguay Cortazzo,“La vuelta de Roberto de las Carreras: los futuros del varén”,
EI Pais Cultural (Montevideo), nim. 410 (12 de septiembre de 1997).

20 Ruiz Barrionuevo, La mitificacién poética, p. 41.
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sionesde estudio enel extranjero, subvencionesa los intelectuales
y ubicaciondelos literatos en “los puestos publicosdealta cate-
goria y en la diplomacia, para mayorgloria de la nacionalidad”.
En el colmo de su “apoteosis del talento” pide que se levanten
“estatuas de los mas altos espiritus en plazas y paseos publicos”.

Mas claramente, en la polémica sobre la pena de muerte se
avizorala figura del intelectual contemporaneo que primaraen el
Uruguaya partir delosafios treinta. En 1903, el pintor Pedro Figari
se enfrenta al doctor Irureta Goyena, preconizandola abolicién de
la pena de muerte, polémica que se edita en forma deun folleto
quecircula ampliamente y apasionaa la emergenteclase de escri-
tores “comprometidos”. En 1906, Rod6 y Lagarmilla polemizan
sobrela presencia de los crucifijos en los hospitales. Rodé resume
sus posiciones en el texto Liberalismo y jacobinismo, aunque el
autor de Arie/ evita en general “todo lo que venga envenenado
conel curare de las odiosidades”, comoreivindicara en la Revista

Nacionalde Literatura y Ciencias Sociales (1895-1897) que fun-
da y dirige con Victor Pérez Petit.

Sin embargo,el texto que reconoce desdesutitulo al intelec-
tual comoprotagonista fundamental del post-1900 es Moralpara
intelectuales de Carlos Vaz Ferreira. Compilacion de unaserie de
conferencias pronunciadas en el marco del curso de Moral que
pronunciaraen la Universidad de Montevideo enel afio 1908, Moral
paraintelectuales es sobre todo un manifiesto contra el “dogma-
tismo de lo imaginado”y a favorde la “tendencia a la duda” y del
“casi escepticismoabase de sinceridad”’. Sus consejos son de aper-
tura y de “educacién permanente”, de independencia personal de
criterios. A modo de conclusion sentencia con cierta sabiduria:
“T_a regla, pues, es muysencilla, y la repito: preocuparnos cuando
nos sea dado delas reformas grandes;pero,entretanto,ir realizan-

do las chicas en cuantosea posible”.”!
Esta fue una leccién de modestia que olvidarian en décadas

sucesivas los intelectuales voluntaristas que preconizaron el
maximalismo, cuandono el dogmatismoy la intransigencia, pero
queparece tener una renovadaactualidad en estos momentos en que
se trata de reconstruir la utopia entre las ruinas y los fragmentos
del siglo xx, un siglo que se cierra muy lejos del esplendor con

2! Carlos Vaz Ferreira, Moral para intelectuales (1908), La Plata, Universidad
Nacional, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacién, Departamento de

Filosofia, 1957, p. 210.
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que se inaugurara en el 900, pero con no menosrenovadas espe-
ranzas frente al nuevo milenio.
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La Generacion del 98
y la idea de América

Por Miguel Rosas Mix
Director del Centro Extremejio

de Estudios y Cooperacién con Iberoamérica (CEXECI)

Lia wepe América LATINA es una idea reciente. Nace a media-
dosdel siglo xrx. Para ser preciso en 1856, en labios del pensador
chileno Francisco Bilbao y enel curso de una conferenciatitulada
“Tniciativa de la América”. Posteriormente habria sido utilizada
por cierto numero de americanos(yalatinos): José Maria Torres
Caicedo, Carlos Calvo..., y sobre todo porlos franceses que recu-
peran la paternidad de la idea como subproducto delalatinidad,
borrandoconel codo el nombrede Bilbao. Todavia hoy circula la
especiosa afirmaciénde quees unaidea deorigenfrancés.!

Enel siglo xix la latinidad se desarrolla en el contexto de una
geopolitica de bloques culturales que oponia en la lucha por la
hegemoniaplanetaria el bloquelatino al bloque germanoo sajén y
al eslavo. Fue en nombredeesta idea dela latinidad, la cual en

algunos autores adquirié la formula de panlatinismo, que quiso
legitimar su invasi6n a México en 1861 NapoleonIII, inspirado
por el idedlogo Michel Chevalier; éste consideraba ya en 1836
que en América se habian reproducidolas dosrazas: lalatina y la
germana, que a Franciale correspondia naturalmenteser la cabeza
del mundolatino y que Méxicoera el puente necesario para unir la
latinidad de Oriente con la de Europa.

Afirma Arturo Ardao, en un documentadolibro, Romania y

América Latina, que fue al renacer de la idea de Romania que
debié su nombreporvias inesperadas, América Latina.” La afirma-
cin es discutible: en primer lugar, porquela idea la exhuman dos
fildlogos: Paul Meyery Gaston Paris, que fundan enParisla revis-
ta Romania en 1872; es decir dieciséis afios después quela hubie-

' Cf. Miguel Rojas Mix, Los cien nombres de América. Eso que descubrié Colén,
San José de Costa Rica, 1997 (Col. Identidad Cultural), pp. 343ss.

? Montevideo, Biblioteca de Marcha-Universidad de la Republica Oriental del Uru-
guay, 1991, p. 62.
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se utilizado Bilbao en su conferencia “Iniciativa de la América”.
En segundolugar, porque sirvié para designar, pero sdlo partir
del siglo xrx, a un sector dela filologia: la filologia romanica,
destinada al estudio de una familia de lenguas: las lenguas
romanicas 0 romances0 neolatinas o, en su abreviacion final, sim-

plementelatinas. Tercero, porque el mismo Ardao reconoce que
el término sustantivado de América Latina nunca dejarde respal-
darse en la epénimaidea delatinidad, aunquetal latinidad no se
funda directamente en el latin, sino en la cultura de expresion
neolatina.? Y,/ast but not least, porque Bilbao acufid el término de

América Latina recurriendo a una idea de latinidad que él y San-

tiago Arcos —su camarada enla Sociedad de la Igualdad— consi-

deraban progresista y sobre todo capaz de generar un consenso

para enfrentarse al mundo sajén, que ya habia agredido al mundo

latino en América con la guerra de México,y que volvia a hacerlo

en Nicaragua. Lo que precipité la denominacién fue la aventura

del William Walker en Centroamérica (1855-1860). El texto de

Bilbao en que aparece por primera vezel término,y el gentilicio

correspondienteesdelafio siguiente (1856), y respondea esa agre-

sion. La idea delatinidad, mas que lingiiistica, era una idea de

espiritu, de una comunidadlatina, por oposicién a un espiritu an-

glosajon. ;
Porotra parte, zqué duda cabe de queel renacer de la idea de

Romania fue un factor influyente en el cuadro de conjunto del

desarrollo del panlatinismo o dela latinidad? Es obvio. Aunque

fue mas eficaz en los medios académicosque enlospoliticos, y es

de politica de lo que estamos hablando. Los americanos que acu-

fiaron este término no seguian

a

losfildlogos, sino a los pensado-

res politicos. En el caso de Bilbao, particularmente a Michelet,

que preconizabala “intima union” de Francia con los pueblos de

lenguas latinas”(“Introduction a |’ Histoire Universelle” de1830

aproximadamente). A ellosera el genio latino lo que los inspiraba,

cardcter o identidad que,porcierto, se asociabaa la lengua, pero

dentro del concepto delatinidad o de panlatinismo,y sin que nin-

gunohiciera el distingo desi en rigorfilolégico esta idea venia 0

no de la Romania.
DespuésqueBilbaolo acufiara,la utilizacion por los franceses

del término América Latina estuvoestrechamente ligado alos in-

tereses expansivosde su burguesia, que enelsiglo x1x asociaba su

 
3 Ibid., p. 67.  
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ideologia a la idea sansimonianadela industrializaciondel plane-
ta. Claro queda en sucesivostextos del idéologodela latinidad,
Michel Chevalier, quien en la introduccién a sus Lettres sur

l’Amérique du Nord (Paris, 1836), escribe que Francia es deposi-
taria del destino de todaslas nacionesdel grupolatino en los dos
continentes. Ella sola puede impedir que esta familia entera de
pueblossea tragada porel doble desborde de los germanos0 sajones
y de los eslavos.4

El texto de Chevalier fue publicado en el primer ntimero de la
Revista Espanola de Ambos Mundos(1853) que dirigia el urugua-
yo Alejandro Magarifios Cervantes. En el tercer nimero de 1853,
Francisco Mufioz del Monte, dominicano nacionalizado espafiol,

hace un amplio desarrollo histérico-doctrinario sobre la latinidad
de la América destinada a llamarse Latina, coincide con Chevalier

pero entiende que no es Francia sino Espafia la potencia que debe
amparar la latinidad americana. En la revista La América, afios
mastarde, secundaron este argumento Emilio Castelar y Francis-
co Pi y Margall.

El] pensamientolatinista estaba muy extendidoentrelos intelec-
tuales espafioles definesdel xix, y con él el término América Latina.
Incluso se empieza a publicar en 1874 la versién en castellano de
la revista Raza Latina, que continua hasta 1884. Hasta en la idea
ibérica, que genera en la épocael iberismo y su secuelael iberoame-
ricanismo, se ve una secuencia que conducea lalatinidad: raza
espafiola-raza ibera-raza latina. Castelar, que es partidario de la
idea delatinidad, critica la politica de Napoleén III en México,
porque no concibela latinidad divorciadade la libertad (1862).

Castelar asocialatinidad a democracia. Son muchoslosintelec-
tuales que piensan la latinidad comovinculo de unién con Espafia,
quecreen que la union del mundolatino seria la salvacion de Cuba.
En un texto de 1897, Rodo sefiala desde Uruguay la importancia
de Castelar en la union de Espafia y América. Estas ideas sonrei-
teradas por Pi y Margall desde el periddico La Discusion, que afir-
mala solidaridad de Espafia y América en nombredela latinidad.

E] nombre de América Latinafiguraa fines de la década de los
cincuenta en La América, revista madrilefia (1857-1886), conce-

bida en Chile por Eduardo Asquerino, diplomatico espafiol; quien
lo usa es Manuel Ortiz de Pinedo. Anteriormente, Francisco Mufioz

 

* Ardao, Romania y América Latina,p. 132.
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del Monte,en la mismarevista, habia hablado de “Américalatino-
hispana” (“Espafia y las republicas hispanoamericanas”, 1857).

La Generacion del 98 rechazé el término Latino América por-
que decia que negabala obra de Espafia en América, atribuyéndo-
le al mundolatino, en particular a Italia y Francia, el mérito de la

identidad de un mundo nuevo.Valera sera el mas decididocritico
de la idea, el mas anti-raza latina. Su argumento resuena enparti-
cular en Ram6n Menéndez Pidal.

Este, en famosacarta al periddico E/ Sol (1918), le pone
reparos al nombre.Sefiala que James Bryce proponiaeste neolo-
gismo en su obra sobre la América Meridional en 1914, para
integrar el Brasil, que no comprenderia el de América Espanola,
pero que el autor usa promiscuamente ambos. Menéndez Pidal
afirma que el nombre Hispania, en su uso romanico, comprendia
la totalidad de la peninsula ibérica.*

De consuno los hombresdel 98 prefirieron el concepto de His-
panoamérica. Idea queredefinen en el marco de una nociénnue-
va, que nace y se afirma como consecuencia del impacto quela
derrota de Cubatiene en elespiritu espafiol.

La idea de Hispanoamérica existia por cierto desde mucho
antes. Se habia impuesto al hilo del proceso emancipatorio, aun-
que habia sido acufiada, precursora de la Independencia, en los
panfletos que preparaban el ambiente revolucionario. La Gaceta
de Literatura de México habla en 1788 de “nuestra nacion hispano-
americana” y a comienzosdesiglo, Miranda publica la Proclama-
cién alospueblos del continente colombiano, alias Hispanoamé-
rica (1801). Este términoseutilizé igualmente durante las Cortes
de Cadiz y José Blanco White lo emplea en 1825 en Variedades:

“Jos hispano americanos”. Enelsiglo xix se reservo la denomina-
cion sobre todo al continente cultural, combinandolo con la de

“americana”para sefialar la identidad personal. En el hecho, se

guardarael patronimico americanohasta que de él se apropien los

Estados Unidoscon exclusividad,a partir de la Primera Conferen-

cia Panamericana en 1889-1890.
Esta Hispanoamérica 0 hispanoamericanidad vaa definirse por

lo que se considerabael vinculo mas importante que habia dejado

la dominaciénespafiola: la lengua.

5 Cf, sobre las ideas de latinidad enel pensamiento espafiol, Arturo Ardao, Espana

en el origen del nombre América Latina, Montevideo,Biblioteca de Marcha-Facultad

de Humanidades y Ciencias de la Educacién-Facultad de Ciencias Sociales, 1992, y

Romania y América Latina.  
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En consecuencia es vista como una comunidad cultural, for-
madaporlas republicas que habian sido antiguas colonias espafio-
las. El concepto conlleva ademas una solidaridadpolitica de de-
fensa del continente comin. Basicamente ese enemigo, durante el

siglo xIx, es Espafia. He aquila gran diferencia entre el primero y
el segundo hispanoamericanismos:la imagen queel unoy el otro
tienen de Espafia.

: Larevisién critica del pasado es caracteristica del primer
hispanoamericanismo. A Espafia sela sienta en el banquillo. Se le
acusa de oscurantismo,de codicia, fanatismo, de que buscaban no

la paz comoloscolonosingleses, sino el oro y la dominacién.®
Hostos, un liberal convencido,llega a definir el sistema colonial
espafiol como socialismo de Estado y Bolivar concluye su discur-
so sobre Espafia con un colofén de animosidad hiperbolica: “Mas
grandeesel odio que nosinspira la Peninsula que el mar que nos
separa de ella”.’

Asi pues,si el segundo hispanoamericanismoes de aproxima-
cion conla “MadrePatria”, el primero es de distanciamiento.

El segundo hispanoamericanismo nace con la Generacion del
98. Andandoelsiglo siguiente va a ser precisado conespiritu con-
servadorpor la obra de Ramiro de Maeztu, La defensa de la His-
panidad. Sin embargo,el temafue desarrollado primeramente por
los liberales.

No solo la Generacién del 98 rechazé la designacién de
Latinoamérica,incluso lo hicieron losintelectuales del exilio re-
publicano que vivieron defendiendo una identidad comin a través
de los términos hispano-iberoamericano. Claro queda en unospa-
sajes de Claudio Sanchez Albornoz:

He escrito Hispanoamérica, porque eso de Latinoaméricaes un torperesi-

duo de la antafiona animosidad deestos paises a la MadrePatria[...] Los

Estados Unidoshasta ahora hostiles a la Argentina y a las otras comunida-

des fraternas, han sido los mas férvidos propagandistas deeste torpecalifi-
cativo contra el que mealzo e invito a alzarse a todas las naciones huma-
nas. No es demérito, sino un honor,tener sus raices hundidas en la lejana

peninsula espafiola.*

© & Justo Arosemena, Patria yfederacién.
7 Carta de Jamaica, 1815.
* Todavia. Otra vez de ayery hoy, Barcelona, Planeta, 1982, pp. 136-137.
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Uno de los grandes temas de la Generacién del 98 nace de la
pregunta quese hacian los fildsofos liberales, al ver avecinarse el
desastre: ,cdmo Espafia podia acceder a la modernidad sin perder
los auténticos valores de su identidad? Don Miguel de Unamuno
resume estas contradicciones en su obra En torno al casticismo
(1895), afirmando quees necesario abrirse hacia Europa, pero que
la regeneracién no puedesalir sino de los valores eternos de la
casta espafiola, valores que se habrian refugiado en el seno de
la cultura popular. La figura emblematica de este movimiento era
el Quijote, y el quijotismo su espiritu. Angel Ganivet en Jdearium
espanolva a buscar estos rasgosdel espiritu en Séneca,el estoico.
A diferencia de los que mas tarde fundaran el nacionalcatolicismo,
los liberales no ligan la concepcién de la Hispanidada la religion.
El espiritu laico va a encontrar sus fuentes en un discipulo de Hegel
de curioso destino: Krause.

El primero en emplear el término Hispanidad fue Unamuno
en 1909. Unamunoloutiliza para ampliar el afiejo concepto histd-
rico de Hispania. Elaboradooriginalmenteporlos liberales, el tema
de la Hispanidad sera recuperado en general por los conservado-
res durante la dictadura de Primo de Rivera (1929-1930).

La Hispanidades de unatradicién parad6jica (por ser una tra-
dicidn nueva) surgida del desencanto y dela crisis de identidad
que produce la guerra de Cuba.Esta crisis da a la Generacion del
98 la misién de redefinir al homo hispanicus. Los rasgos que
Unamunoatribuyeal pueblo espajiol seran la sobriedad,la grave-
dad, el sentido de la honra, la fidelidady el estoicismo. Todoslos

autores agregaban ademas quelo consideraban antimaterialista y
queel individualismo era otra de sus caracteristicas mas marca-
das. Dichos caracteres evidenciaban la comunidad de raza entre
espafioles e hispanoamericanos. Eran los ideales de una “clase
caballeresca’”’, que se reproducian en América enla oligarquiatra-
dicional. El “Me duele Espafia” de Unamunoreflejaba el deseo de
terminar con la constante decadencia en que se habia vivido y
afrontar el desafio de la modernidad.Si la Hispanidad es definida
entonces como“la esencia de lo hispanico”, su defensa represen-

tara, segin lo expresa mas tarde Maeztu,la reestructuracion del

Imperio Espafiol: de Espafia y su progenie. Para unosy otros, esta
reestructuracién sélo podriaserespiritual, puesto que politicamente
las colonias estaban definitivamente perdidas.

A través de la afirmaci6n de unaraza, de una cultura, de una
lengua y un catolicismotradicionalista y conservador,se volveria   
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a cimentar el Imperio,y las Indias se convertirian en Hispanoamé-
rica. Nombre de adolescente porque implicaban ser “hijos de”.

Segun Maeztu, Espafa tenia una mision historica y ésta

incumbia también a sus antiguas colonias; por eso recupero el
término Hispanidad, que las abarcabaenel seno de la Madre Patria.

Los defensores de este discurso, en el que alumbraban reflejos
de Charles Maurras, fundadorde la Accion Francesa,eran los sec-

tores del catolicismo mas conservador, que creian que eran nece-
sarios en el Nuevo Mundolosvalores espirituales de la raza y a
través de ellos la union de los pueblos. La desunion podiaser el
verdadero fin de la civilizacion hispanica. Ellos conferian a la
MadrePatria el derecho de ejercer una hegemoniaespiritual sobre
el pueblo hispanoamericano, porque ellos mantenian los valores
purosdela raza, mientras que en América habian sido manchados

por las influencias indias y extranjeras y porel materialismo de
los Estados Unidos, del Brother Jonathan comose \lamaron los

Estados Unidosantes de llamarse Tio Sam.
Deesta perspectiva van a nacer entre los propios latinoameri-

canosdiversas concepcionesde la idea de América, asi comodife-
rentes andlisis sobre la condicidén de los hispanoamericanos. Por
unaparte, la idea va a servir de ideologia a una oligarquia domi-
nante que se decia descendiente de las familias fundadoras para
asentar su poder comoclase.Porotra, esta en el origen de un dis-
curso que contraponela espiritualidad hispanay latina al materia-
lismo yanqui, la cual encarna mejor que nadie el uruguayo Rodo.
Finalmente, es también de ella que nace la idea de “pueblo enfer-

mo”, que sintetiza en Bolivia Alcides Arguedas, y que entiende el
fracaso de la sociedad americana para alcanzar el progreso como
consecuencia de que la raza hispanica encontré un flagelo en
América que le impidié alcanzar el progreso.Ese flagelo fueron el
indio,el negro y el mestizo.

Losintelectuales de la Generacién del 98 veian la Hispanidad
comola tnica posibilidad de manteneruna identidad nacional frente
a los peligros del panamericanismo, o dela influencia francesa.
Unamunoen carta a un chilenoescribe: “Si, amigo,si. Dice usted,

creo, una gran verdad. En Chile y en toda la América espafiola en
general, espafiolizar es chilenizar (respectivamente argentinizar,
peruanizar) y mas ahora frente al peligro yanqui, y en el orden
intelectual frente al peligro del exclusivo afrancesamiento”.’

 
° Cartas inéditas de Miguel de Unamuno,Santiago de Chile, 1965, p. 386.
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El 98 es una fecha paraddjica. La guerra de Cuba,lejos de se-
parar a los hispanoamericanosde Espaiia, significa el origen de su
aproximacion. La intervencion de los Estados Unidossera vista
como una agresiony a partir de entonces el verdadero peligro para
América. Y desde que Espafia deja de tener una presencia politica
en Américaresulta posible su presencia espiritual. Nadie mejor
que Rubén Dario expresa este cambio; en “Cisnes” se pregunta:

{Seremos entregadosa los barbaros fieros?

{Cuantos millones de hombres hablaremosinglés?

{Yanohay noble hidalgoni bravos caballeros?

{Callaremos ahora para llorar después?

Lo que va a marcar emblematicamente las nuevas relaciones
sera la creacion dela fiesta del “12 de octubre” en todoslos paises
hispanohablantes, la “Fiesta de la Raza’. La Hispanidad constitu-
ye el eje central de la ideologia conservadoraa partir de los afios
veinte. Durante el franquismoseinstitucionalizarael“ideal hispa-
nico”. En 1940 se crea el Consejo de la Hispanidad, y en 1946el
Instituto de Cultura Hispanica.

En América, la Hispanidad se precisa como un ideario de ex-
trema derecha. Maeztu,al referirse a la importancia de difundir
sus valores en un Nuevo Continente, lo precisa: “Lo que digo es
que los puebloscriollos estan empefiados en unalucha de vida o
muerte con el bolchevismo, por unaparte, y con el imperialismo
econémicoextranjeroporla otra, y si han desalir victoriosos, han
de volvercon los principios comunesde la Hispanidad”.!°

Maeztu es contrario a la idea democratica. Propone una mo-
narquia para Espafia y dictaduras para América.

{Comosetraduce la Hispanidad enel discurso de los propios
americanos? Unode sus mas excitados corifeos, Hugo Velasco, lo

muestra en unaversi6n pintoresca, en Retorno a la Hispanidad:

La Hispanidad comolaIglesiacatélica tiene sus opositores mas vehemen-
tes casi de formaexclusiva en la izquierda materialista. Quedando com-
prendidos en esta denominacién genérica:liberales, socialistas, radicales,

comunistas, etc. {Por qué? Porqueel izquierdismo universal —con sus
distintos nombres— es antonimiadegloria, de grandeza, de heroismo, de

apostolado. jLiberalismo, excluye grandeza!!!

' Ramiro de Maeztu, Obras, 1974, p. 877.
" Hugo Velasco, Retorno a la Hispanidad, Madrid, 1953, p. 14.
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Es el modelo politico de Franco proyectado a América, a tra-

vés de la Hispanidad. Los republicanos son presentados como “los
nietos de quienes tejieron la leyenda negra sobre Espafia”.

La idea de Hispanidad encuentra unaredefiniciénfiloséfica
en José Gaos, quien en Pensamiento de la lengua espanolainclu-
ye en el término Hispanoameéricatanto a Espafia como a América
espafiola. Trata de vincular su nocidn a la del primer hispano-
americanismo. El movimiento de Independencia,dice, es liberal e

imperialista y el deseo de independizarse del pasado es el mismo
en las colonias que en la metrdépoli. Es un movimiento de renova-
cin cultural y espiritual. Ambas tratan de huir del pasado impe-
rial, slo que en Espafia fracasa como movimiento politico. Gaos
revindica el mito de la gran familia hispana. La union naceenel
exilio, donde advierte que no es undesterradosino un transterrado:

él paso a “empatriarse” en México: esta experienciale hizo sentir
y ver a Espafia y México como “unadoble patria una”.

En América Latina este segundo hispanoamericanismose con-
vierte en la referencia de identidad de los sectores que represen-
tan la oligarquia, las tendencias integristas o los autoritarismos
militares. En 1974, en la Declaracién de Principios de la Junta
Militar de Chile, se declara que los militares habian rechazado la
solucién marxista porque “contradice nuestra tradicion cristiana
e hispanica”.

Latradicion hispanica aqui defendida era la misma quesirvid
de ideologia a la Accién Espafiola en la época de Primo de Rivera
y mastarde al franquismo.

Decisiva para el desarrollo de esta idea en Hispanoamérica es
la figura de Maeztu. En 1927 llega como embajador a Buenos Ai-
res, donde funda con la extremaderechael periddico Nueva Repu-
blica. Suseditorialistas llegan al podercon el golpe militar de José
Félix Uriburu en 1930.

La depresion la crisis econdmica del 29 contribuyen a quela
Hispanidadse instale en Américaenlosafiostreinta. La necesidad
de la oligarquia de reprimir la agitacién social causada porla de-
presion econémicale hace echar manode unaideologiaclerical y
antidemocratica. En toda Hispanoamérica surgen gruposdeinte-
lectuales convencidos de que la Hispanidad es el tnico credo ca-
paz de salvar a América del comunismo.En Nicaragua, Pablo An-
tonio Cuadra; en Pert, José de la Riva Agiiero y Victor Andrés
Belatinde; en Ecuador, José Maria Velasco Ibarra; en Argentina,

Mario Amadeo; en Uruguay, Luis Alberto Herrera; en Chile, Jai-  
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me Eyzaguirre. Pero donde la Hispanidad reviste la forma mas
curiosa, y también 'a mas préximaal fascismo, porque es un mo-
vimiento de masas, es en México, con el llamado moviiniento

sinarquista.
Quienes en América reivindican !a Hispanidad prefieren la

denominacién de hispanoumerica® 15 a la de latinoamericanos,
término del que desconfian porque lo consideran revolucionario y
reveladordela influencia francesa. En forma atin mas categérica
desautorizan el nombre de Jndoamérica, que, segin Jaime Eyza-
guirre, es una deificacion racista que se despliega ciegamente en
bajos estratos de la biologia para rechazar todo contacto con el
espiritu universal.

Se apoyala defensa de la Hispanidad en unavisiondela histo-
ria colonial conocida con el nombre de Leyenda Rosa 0 Leyenda
Blanca. Loshistoriadores de esta tendencia, entre los que figura,

porcierto, el propio Eyzaguirre, son los que difundiran la Leyenda
Rosade la colonizacion:

Cuandoel indio americanorescatadode la oscuridad de sus fdolos conocié
al Dios del amor se dirigié a El con las voces tiernas y delicadas del

Padre Nuestro, no lo hizo én francésni en italiano, sino en la viril lengua

de Castilla. A Espafia nose le puede disputar el derecho de unir su nombre

al de unatierra a la que abrié las puertas del cielo, infundiendo en el alma
triste de sus moradoresla virtud por ellos desconocidade la esperanza.

La Leyenda Rosa encuentra en América una vision declase,
en la cual desemboca de manera absolutamente natural. Una ideo-
logia de la discriminacién no solo del indio y el negro, sino del
obrero y el campesino: por mestizo o por mulato. Es el desprecio
por la chusma, porel cholo,porel roto...

Si en Espafia la Hispanidadtiene por funcionla reconciliacién
del cuerpo social, en América es antes que nada una vision de
clase. Hispanoseran sololos oligarcas, mientras los campesinos y
trabajadoreseran indios, negros, mestizos, mulatos 0 zambos. La

Hispanidad era la defensa de quienes se sentian espafioles de va-
rias generaciones, en especial estaba asociada a la defensa de la
raza y de un catolicismo tradicional y conservador. La ideologia
justificaba el dominio de unaclase.

La ideologia de la Hispanidad,tanto en el discursodela dicta-
dura franquista como en el de las dictaduras militares del Cono
Sur, se une al mito de defensadela civilizacion occidental y cris-  
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tiana; en particular, en el contexto de la Doctrina de la Seguridad

Nacional. El autoritarismo, que se inaugura conel golpe de Esta-
do de 1964 en Brasil, declara defender al hemisferio de las fuerzas
antinacionales y anticristianas, del marxismoateo.

Conlleva el hispanoamericanismo, en cuanto expresion dela
ideologia de la Hispanidad, una visién de América, que a grandes
rasgos podemosreducira tres puntos: a) reanudael tema“civili-
zacion y barbarie”: la Hispanidad se presenta comola civilizacién
frente a la barbarie del indio; 6) implicita en la nocién de Hispano-
ameéricaesta la idea defiliacién, lo que daba una misi6ntutelar a
Espafia que se extiende sobre todos los camposy,porcierto, se
manifestaba en la lengua. Filiacién que implicaba también una
solidaridadpolitica; en particular frente a los Estados Unidos. Lo
sefiala Maeztu en 1934: “Es un hecho que no podra desembarcar
un pelotén de infanteria norteamericana en Nicaragua sin que se
lastime el patriotismo de Argentina y del Pert, de Méjico y de
Espafia, y aun también de Brasil y Portugal”.'? c) La Hispanidad
se activa en un mito:el de Cruzada, la Cruzada del Occidentecris-

tiano contra el Oriente barbaro.
Para los defensores de la Hispanidad, justamenteel desarrollo

del Nuevo Mundo probaria que Espafia no era decadente. Si se
encontraba debilitada era porque habia entregado su fuerza a Amé-
rica, pero era alli donde debia renovarse. Ya Blasco Ibafiez decla-
raba en 1909: “Si Espajia habia perdidosu fuerza era porque sela
habia transmitido a sus hijos”.

Pero paralos hispanistas del Nuevo Mundolos acontecimien-
tos del periodo de entreguerra parecian mostrar que tambiénen el
Nuevo Mundose habiaperdidola fuerza. La explicacién fue que
en él existia un pueblo enfermo.

Ya en el pensamiento espafiol circulaba unaideadela inferio-
ridad del indigena y del mestizo y se escribia la historia con el
prejuicio de que habia un “ordennatural”, marcadoporel color de
la piel. Todavia en una obra premiada por la Academia dela His-
toria en 1951: Los mestizos en América,de José Pérez de Barradas,

se afirmaba que habia un orden social pigmentocratico, que en
realidad no era mas que agregar el technicolor a la idea de orden
natural del gran idedlogo de la derecha francesa Charles Maurras,

". Citado por Xavier Rubert de Ventés, El laberinto de la Hispanidad, Barcelona,
Planeta, 1987, p. 200, n. 112.

''“Porvenir de América”, Unidn Iberoamericana, octubre de 1909,pp. 1-2.  
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que rechazaba toda idea democratica. Pero el mismo Ortega y
Gasset en Meditacion delpueblojoven, decia delos indigenas ar-
gentinos queeran tan inferiores por su cultura a los colonizadores,
que era comosi noexistiesen.

La imagendeinferioridad del indio difundida por la Hispani-
dad, asociadaa la ideadecrisis y fracaso frente al progreso,llevé
a muchosintelectuales de América a culpar al pueblo de su desen-
canto y frustracién, a ese pueblo de indios, negros y mestizos,in-
capaz por sus condicionesraciales de asimilar la cienciay latécnica.

Se volvia a Sarmiento,pero la idea de raza reemplazaba a la de
barbarie. El pueblo (ojo, no las élites) estaba enfermo,en un esta-
do de incapacidad patoldgica de progreso. Si la obra emblematica
de esta teoria fue Pueblo enfermo del boliviano Alcides Arguedas,
fueron muchoslos que participaron de esta ideologia o al menos
de la terminologia; cito sdlo algunos: Continente enfermodel vene-
zolano César Zumeta, Enfermedades (1905) del argentino Manuel
Ugarte,La enfermedad de Centroamérica (1912) del nicaragiiense
Salvador Mandieta, Meditaciones peruanas (1923) de Victor An-
drés Belatinde o Pert contempordneo (1907) de Francisco Garcia
Calderén, que decia del Peri que era un paislatino y los indios
“una nacion dominadapor un atavismotriste y profundo”. En Chile
Francisco Encinas, en Nuestra inferioridad econdmica (1912),

hablade la falta de espiritu de iniciativa, de la ausencia de caracter
del chileno, utilizando mas tarde en su Historia de Chile la expre-

sién “desconformadoscerebrales” para explicar muchos porqués
en los fracasosdela historia. Estas teorias espejan la idea decrisis
de la Generacién del 98. Para Alcides Arguedas la mezcla de las
razas es la explicacién del atraso en Bolivia. La primera edicion
de Pueblo enfermo\levaba un prélogo de Ramiro de Maeztu, y la
edicion chilena posterior, de 1937, incluy6 un capitulo de apoyo
al racismo de Hitler con abundantes citas de Mein Kampf. Las
influenciasracistas llegaban a todos debidoenparticular a la gran
difusion de la obra de Gustave Le Bon, Lapsychologie desfoules
(1895), donde jerarquiza la humanidad en razas superiores e infe-
riores, afirmando,entre otras cosas, que un negro “podra acumu-
lar todos los diplomas del mundosin alcanzar nuncaelnivel de un
europeo medio”.

El 98 reforz6 la idea de que el mundolatino, y en consecuen-
cia el mundohispano,se encontraba amenazadoporla expansion
del mundosajon, enparticular de los Estados Unidos.  
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Esta idea habia nacidoen el seno dela geopolitica del siglo xx
y en particular del panlatinismo, cuyo idedlogo fue Michel Cheva-
lier y cuyoejecutor fue NapoleonIII. Chevalier tenia un programa
geoideoldgico: sostenia que Europa estaba dividida en tres gran-
des bloquesraciales: el germanicoo anglosajén, ellatino y el eslavo.
La unidad del bloquelatino descansaba nosdlo enla lengua, sino
tambiénen la tradicion cultural comtin, que veniadel catolicismo
romano,y la del bloque anglosajén en el protestantismo. Las na-
ciones hispanicas del Nuevo Mundopertenecian al bloquelatino
catélico.

Este bloque, como lo habia mostrado la guerra de México y
posteriormente la guerra de Cuba, esta amenazado en América por
la expansion del mundosajon,es decir por los Estados Unidos.

Con Francisco Bilbao y José Maria Torres Caicedo esta idea

se asocié estrechamentea la reflexion sobre la identidad en Amé-
rica. Espafia habria llevado a Américalas virtudes y los gustos
de la raza latina, mientras que los anglosajonessélo habrian llevado
la asociacion materialista avida de lucro y prosaica, como el mer-
cantilismo anglosajon.

Esta idea sera sobre todo difundida en Francia por Ernest Renan,

y de él la tomara el uruguayo Rodo para desarrollar la oposicién
metaforica entre el espiritual Ariel de la cultura hispanoamericana
y el materialista Caliban de la usamericana.

Esta oposicionentreel idealismoespiritualista y el calibanismo
materialista va a tener un futuro agitado enla retérica ideologica y
en la historia de la literatura. Reforzada por la Hispanidad de la
Generacion del 98, dominalas preocupacionesdela siguiente, que
se declara profundamente antimaterialista. En efecto, la Genera-
cion del 14, apegadaa la tradicién y de convicciones catdlicas
integristas, ataca por igual al materialismo histérico marxista y al
materialismo de la sociedad de consumode los Estados Unidos.

Tras la huella de la Hispanidad la oposiciénlatino/sajona se
precisara comola del hombre hispano, frente al hombre medio
usamericano. Si el homo hispanicus fue asimilado por Unamuno
al Quijote o al Martin Fierro, el yanqui medio sera simbolizado
por Babbitt, el personaje de Sinclair Lewis. Representante del in-
genuo materialismo del Middle West, activo, optimista, de buena

voluntad, pero lleno de prejuicios, cordial, un poco vulgar, desea
el bien de la humanidad,sin olvidar que lo principal es su negocio:
es el prototipo del puritanismo hipdcrita.  
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El arielismo fue también una concepcion decididamenteelitista
de la sociedad. José Enrique Rodo publica Arie/ inmediatamente
después de la Guerra de Cubay es aplaudida con entusiasmo por
la Generacién del 98. Clarin elogia Ariel en Los Lunes del Impar-
cial porque representa una reconciliacién entre Espafia y Améri-
ca. Rodo, efectivamente, habla repetidas veces de Hispanoaméri-

cay de patria hispanoamericana,en el sentido de unidad de la gran
familia ibérica.

Rodo dirige su critica principalmente contra la “nordomania”
que desnaturaliza el espiritu de los “americanoslatinos”. Habla de
“alma latinoamericana”, para traducir el sentido de la vida. No
desprecia sin embargoelutilitarismo tecnoldgico, pero éste debe
ser solo la base para alcanzar los fines superiores de la vida: la
verdady la belleza. Debenservir a la causa de Ariel.

Su discurso se oponiaen la época también al panamericanismo
naciente. Clarin decia que los Estados Unidostrataban de atraer a
los americanosdel Sur: “Conel sefiuelo del panamericanismo:se
pretende queolvidenlo que tienen de latinos, de espafioles, mejor,
para englobarlos en la civilizacion yanqui; se les quiere inocular
el utilitarismo angloamericano”.

En Rod6ola primera y la segunda Hispanoamérica se unen en
una afirmaci6n de identidad espiritualista. Su América es la de
Bolivar, cuandoanticipa la unidad del Continente; pero se separa
de él porla interpretacion del pasado y en su intento de reconcilia-
cion con Espaifia.

Arielismo y calibanismose continuan en la oposicionentre el
espiritu sajon el espiritu latino, topico en diferentes pensadores
del siglo. Los escritores comprometidos pasaran del “arielismo”
al “calibanismo”: comenzando por Anibal Ponce en Humanismo
burguésy humanismoproletario, con un ensayo titulado: “Ariel o
la agonia de una obstinada ilusién”. Ensayo que antecede el Caliban
de Roberto Fernandez Retamar. Enestas interpretaciones, Caliban
son la masas sufridas, Prosperoel tiranoilustrado y Ariel el genio
del aire. Para que Ariel goce de sulibertad es necesario un Caliban
llevandolefia a su estufa. La interpretacién “burguesa” del mito
shakespeariano viene de Renan, que veia en la Comunalospeli-
gros del triunfo de Caliban: el triunfo de la revolucion y de la
democracia, interpretacion que va a ser recogida como doctrina
por la extrema derecha francesa.

Vasconcelos se apoyabaenesta distincién entre espiritu sajon
y espiritu latino para desarrollar su teoria de la “raza césmica”.
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Atribuia a la latinidad (bajo su forma de Hispanidad) unsentido
universal del que carecia el sajonismo. El sajonismo buscaba el
predominio exclusivode los blancos, mientras que la Hispanidad
encontraba su mision en la formacién de una nuevaraza,la raza
sintesis, la raza cOsmica.

Vasconcelos declara su fe en la unién de los pueblos hispani-
cos. La derrota de Cubanoes sino un episodio de unalucha secu-
lar, en quela latinidad se enfrenta al sajonismo; otro episodio es
Trafalgar... La unica manerade detenerla cultura sajona es opo-
nerle la cultura ibérica.

Sin embargo, Vasconceloscree en la necesidad de reconciliar
en el futuro la cultura latina con la sajona. ,Trasunta la
hispanizacion de los Estados Unidos? {Piensaen la posibilidad de
integracién de todo el Continente? El caso es que escribe: “La
cultura latina y la cultura sajona no representan dos polos, dos
extremos imposibles de unir; todolo contrario,tanto porsu origen
como porsus tendencias podrian ser ambas como columnas fir-
mesde un futuro ilimitado”.'4

Vasconcelos apunta con su idea de raza césmica un aspecto
central del pensamiento latinoamericano. El de la identidad. Si
por una parte estoy convencido de que sdlo podemospensar la
identidad través de un proyecto de futuro, éste no puedeser otro
que comunitario y democratico. En una sociedad indo-hispano-
afro-asio-euro-americana, “todo mezclado”, como decia el poeta
Nicolas Guillén.

Nos hemosreferidoa la primera y la segunda idea de Hispano-
américa {Estamos ahora frente a una tercera? Todo parece indi-
carlo. 4Cémodefinirla, si el rasgo principal de la primera, la
bolivariana, era el distanciamiento con Espafia; si el de la segun-
da, de la Hispanidad,era la aproximaci6nbajo las razonesfiliales
de madre-hijo? Esta es, o debe ser, una Hispanoamérica inter pa-
res: de ti a tu, sin “madre patria” ni “hijos dilectos”, donde los
criterios de proteccién sean reemplazadosporlos de sociedad y
solidaridad, donde la nocién misma de comunidadrepresente una
meta y un futuro valido para todos, una Hispanoamérica que sea
capaz de escribir su propiahistoria, determinandoporsi misma, y
en su contexto de valores, lo que es pertinente y esencial enella.

'* José Vasconcelos, Indologia. Obras completas, México, Libreros Mexicanos
Unidos, 1958, tomo n, pp. 1278-1279.  



 

 

Miguel Rojas Mix

Es por eso que aunque hemosleido con gran interés un libro
reciente de Eric Hobsbawm:Age ofextremes, traducidoal caste-
llano planamente como Historia delsiglo xx; si participamos de
su idea, el siglo xx es un siglo corto y que se agosta conla caida
del Murode Berlin, en 1989. No podemosestar de acuerdo con él,
en queelsiglo se inicia con la Primera Guerra Mundial. Ello seria
dejar fuera la revolucién mexicanay,porcierto, el 98.

Para Hispanoameérica, nuestro siglo se inicia en 1898.
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La Guerra Hispano-Americana
en la prensa mexicana

(1898-1899)

Por Maria Elena RopriGuez OZAN

Universidad Nacional Auténoma de México

EiconruictoBético entre Estados Unidos y Espafia porla situa-
cidn de Cubaseinicia en 1898; sin embargo,el interés de los norte-

americanosporla isla del Caribe es mucho mas antiguo. Desde
los primeros tiempos de vida independiente, cuando comenzaron
a conformar el pais que deseaban tener, el Caribe y dentro de él
Cubaestuvieron en la mira de los organizadoresde la nueva nacién.

En la segunda mitad del siglo xx, ya integrado el territorio
conlas tierras quele arrebataron a México,el afan por obtener una
supremacia enel resto del continente es cada vez mas explicito. Un
paso importanteeneste sentido se da en 1881 cuando se convocala
Conferencia Panamericana en Washington. Aunquetiene una prio-
ridad econémica, ya quela intencién primordial es lograr una union
aduanera,significa un primer avance sobre el continente que des-
pués sera considerado comosu “zona exclusiva de influencia”.

Durante las dos ultimas décadas delsiglo, los norteamerica-

nos van a mirar hacia afuera para incrementar el comercio. Esta
nuevapolitica exigié ir construyendo una zona cada vez mas am-
plia que garantizara sus ambiciones econémicas. Nuevamente el
“destino manifiesto”, que les habia servido en la expansién a
California y en la Guerra de Texas,serd el que les permita justifi-
car esta ampliacion de horizontes.

Politicos y periodistas inician una tarea de concientizacion
nacional sobre la necesidad dela apertura y la importancia de bus-
car un lugar entre las poderosas naciones del mundo.El senador
Henry Cabot Lodge,por ejemplo,afirmaque “desde el Rio Gran-
de hasta el océano Artico no debia haber mas que un pais y una
bandera ... En interés de nuestro comercio ... deberiamos'construir
el Canal de Nicaragua”. Mas adelante insiste en la necesidad de
extenderse en Las Antillas después de lo cual “Cuba sera una ne-
cesidad”. Para Cabot Lodge “los tiempos modernostiendena la  
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consolidacién. Los Estados pequefios pertenecen al pasado y no
tienen porvenir”.! ;

Desdeloslejanosdias de Jefferson los hombres de Estado siem-
pre consideraronla posibilidad de poseer la isla de Cuba. La opor-
tunidad la encontraron en la Revolucién Cubana de 1895: “Al exa-
minar el curso probable de los acontecimientos —escribia John
Quincy Adams— dificilmente puederesistirse la conviccioén de
que la anexion de Cuba a nuestra republica federal se hace indis-
pensable para la continuidad y la integridad de la misma”.?

El 20 de abril de 1898,el gobierno de los Estados Unidosreci-
bid del Congreso autorizacién para haceruso dela fuerza en contra
de Espafia y colaborar enla liberacion de Cuba.El objetivo de esta
guerra parecia muyclaro: lograr la pacificacion dela Isla y entre-
gar luego su gobiernoy control al pueblo cubano. Asi planteadas
las cosas, la guerra gozo de mucha popularidad entre los norte-
americanos que lo sintieron como una afirmacion mas de su pro-
pia independencia.

Ahorabien, apenas transcurrida una semana desdeelinicio de
la guerra, el 1° de mayoel escenario del conflicto se amplia des-
plazandose del Caribe al Lejano Oriente. La flota norteameri-
cana comandadapor Deweyatacé Filipinas y derrotd, con la ayu-
da de los insurrectos filipinos dirigidos por Emilio Aguinaldo, a
las fuerzas que los espafioles tenian acantonadas enlas islas.

El desplazamiento del campo de operaciones implicaba un
cambio en los objetivos primarios de la guerra y el ataque a las
colonias espafiolas de Filipinas tuvo consecuencias muy diferentes
a las de la intervencién en Cuba. Sin duda los acontecimientos
mas importantes ya no tuvieron lugar en el Caribe. La resistencia
militar que encontraron en Puerto Rico sdlo sirvid para potenciar
la figura de Theodor Roosevelt y para colocarlo en el camino de la
presidencia de los Estados Unidos. El presidente William Mac-
kinley obligé a Espafia a cederlas islas por veinte millones de
délares. E] mandatario estadounidense contrariaba con su actitud
todos los principios que hicieron posible la independencia de su
pais y atendia sdlo a los intereses econémicos que pugnaban por
una base que les permitiera el comercio con Oriente.

Esta derivaciondeltriunfo militar en Filipinas tuvo importantes
consecuencias tanto en la politica interna de los Estados Unidos

' SamuelEliot Morison y Henry Steele Commager, Historia de los Estados Unidos
de Norteamérica, tomo u, México, Fce, 1951, p. 444.

? Ibid., p. 445.  
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como en el movimiento de insurreccién filipino. El Tratado de
Paris, firmado con Espafia el 10 de diciembre de 1898, fue dura-

mente discutido en los Estados Unidos. Laposibilidad de anexar un
pueblo sin su consentimiento causé gran disgusto en muchosnorte-
americanos quelo sintieron como un actocontrario a sus ideales
de independencia y a sus principios democraticos. La lucha para
lograr la ratificacién del Tratado de Paris fue larga y sdlo el 6 de
febrero de 1899 se obtuvieronlosdostercios necesariosen el Con-
greso.Paralos insurrectosfilipinos que, al igual que los hispano-
americanosdeprincipiosdel siglo, luchaban porla independencia
de su pais, el resultado de la guerra no pudoser mas desconcertan-
te. Si bien es cierto que Aguinaldo y su gente habian pensadoen la
ayuday hasta proteccién norteamericana, ésta estaba condiciona-
da a un periodo determinado, indispensable para organizarse. La
decision final del Tratado de Paris, porel cual Filipinas quedaba
bajo dominio norteamericano, fue desobedecida porel jefe Agui-
naldoy los insurrectos. Los Estados Unidosterminaronel conflicto
reduciendoporla fuerza el intento filipino de independencia.

E] desarrollo de esta guerra denominada Hispano-Americana
fue seguidoconespecial interés porla prensa mundial, que veia en
la suerte favorable de los Estados Unidosel surgimiento de una
nuevapotencia de proyeccionesinternacionales. México, quien por
su situaciOn geografica estaba muycerca de los acontecimientos,
tuvo un interés y una participacién mayoresqueelresto de la Amé-
rica Espafiola en la difusién de los sucesos. En la prensa mexicana
de la época encontramos abundantisima informacion y sustancio-
sos comentarios de editoriales en los que podemosver clararnente
las distintas posturas que se defendieron durante el desarrollo de
la guerra y despuésenla discusiony firmade lostratados de paz.

El gobierno del general Porfirio Diaz mantuvo al pais en la
neutralidad durante todo el conflicto. Su posicién, muycriticada
por algunossectores, fue defendida por la prensaoficialista, en
especial por E/ Imparcial, el periddico mas importante dentro de
esta linea. En los primeros momentosloseditoriales se reducen a
descripciones histérico-geograficas del “Teatro de la guerra” 0 a
simples narraciones con abundancia de detalles,* sin mas comen-
tario porquede los resultados del combate “nos ha dado cuenta el
cable”.4

3 “Heroicidad espafiola”, E/ Imparcial, 9 de mayo de 1898.
‘“E] teatro de la Guerra”, ibid., 3 de mayo de 1898. 
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El Imparcial hace suyala neutralidad del gobiernoy se defien-
de continuamente de los ataques de otros periddicos sosteniendo
que su “unico propésito es servir a México y constituir un periddi-
co netamente nacional”.* La prensa favorable a Espafia los acusa
insistentemente de recibir dinero norteamericanoparaatacar a la
Peninsula y defender la causa estadounidense.El lunes 4 de julio,
en un extensoeditorial, E/ Imparcialfija los puntos principales de
la polémica que viene sosteniendo: primero, gqué interés pueden
tener los norteamericanos en hacerse en la prensa de México de
uno o mas periddicos quele sean adictos?, ,qué causas tienen los
espafioles para comprar a la prensa de México y hacerla adicta a
su servicio?; segundo,,cual hasido la conducta delos periddicos
sostenidospor espafioles desde que se declar6 la guerra?, cual ha
sido en este tiempola actitud de E] Mundo y El Imparcial?; tercero,
gcuales sonlos antecedentes periodisticos de cada uno?

Al primero de los puntos contestan que poco puedeinteresar
la opinion de unaprensaescrita en idioma extranjero y

que porconsiguiente, en nada, absolutamente en nada, podriainfluir en el

4nimo de sus conciudadanos, y en cambiotienen en su pais periddicos con

tiro de millones de ejemplares que levantan elespfritu de los suyos... El

que pudiera tener, seria el de inclinar la opinién de los mexicanos a su

favor ZY para qué? {De quéserviria a los Estados Unidostener de su parte

a los mexicanossi el gobierno se ha declarado neutral? ;Acaso estan

abriendosuscripcionespara sostenerla guerra o siquiera a beneficio de los

heridos?

En caso muy diferente —continta el periddico— se encuen-
tran los espafioles. Su primerintento fue lograr que toda América
Latina le declarara la guerra a los Estados Unidos, despuésde rea-
vivar el resentimiento de los mexicanosporla guerra de 1847; por
ultimo,los potentados espafioles millonarios en Méxicotienen es-
pecial interés en despertar el patriotismo de sus coterraneos para
que colaboren enlosgastos de la guerra, entre los que incluye el
pago dela prensa que les hace propaganda. En conclusion: “Los
americanosnotienen ningun interés en que la prensa de México
esté a su favor, y para los espafioles es punto radical tenerla com-
prada y a su favor”.

Con respecto al segundo punto, contesta que los periddicos
espafiolestienen Ilenas sus columnas de articulos injuriosos contra
 

5 “Nuestra actitud neutral”, ibid., 30 de mayo de 1898.  
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“Ja nacion americana y sus habitantes, uno o dos articulos adula-
torios para Espafia y para los espafioles, y tres 0 cuatro soeces
contralos periédicos que no hacen lo mismoque ellos”. Y agrega,

en cambio, pedimosa lossefiores que nossefialen un solo articulo de E/

Mundoo de El Imparcial, desde que se declaré la guerra, que contenga una

sola injuria a Espafia, clara, directa, bien definida, comolas deellos a los

Estados Unidos; un solo articulo adulatorio a los americanos,asf tan cini-

co, tan servil, como los queellos publican a diario, o una calumnia para
ellos con motivo de sus alabanzas losespafioles.

En cuanto al tercer punto, denuncialos lazos que unen a varios
periddicos,a los cualescita, conlos intereses espafioles y la forma
comoactuan. Termina diciendo:

Ademas —yesto es sin duda de positiva importancia— El] Mundo y El

Imparcialson los periddicos mas francamente amigos del Gobierno, y por

eso han seguido la conducta recomendadaporel Primer Magistrado de la

Republicaen su circular sobrela neutralidad. ;Sino hubiéramos cumplido

con esto, se cree que pudiéramosaun decir que somos amigos considera-
dos del gobierno?®

A partir de la peticién de paz por Espafia y hasta la ratificacién
del Tratado de Paris por el Congreso estadounidense, E/ Imparcial
es prodigoen informacion, tanto cablegrafica comoespecial, sobre
el desarrollo del problema. Describe las multiples sorpresas que
esta guerra ha deparado y comenta articulos de la prensa madrilefia
en donde se quieren explicar las causas que han provocadola pérdi-
da de la guerra. Por ultimo, pocoantes deratificarse el Tratado de
Paris, El Imparcial defiende la actitud neutralista del gobierno
mexicano, que por conveniencia pudo haberseinclinado por los
Estados Unidos: “En la guerra Hispano-Americana, el fuerte era
el pais del Norte, y la oportunidad no podia ser mas propiciasiquie-
ra para manifestar simpatias al coloso; y sin embargo, ese coloso
acaba de mostrarse agradecido, segun la declaracién solemnisima

de su Embajador,porla perfecta neutralidad de nuestro gobierno”.’
Frente a la prensaoficialista, que analizamos a través de E/

Imparcial, encontramosal periddico El Tiempo,de posicioncaté-
lica definida, comolo anuncia en la primera plana, y con unavi-

“Una vez por todas. Fijemosla situacién”, ibid., 4 de julio de 1898.
7“Espafioles y gachupines”, ibid., 7 de enero de 1899.
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sién de la guerra muydistinta a la anterior. Las simpatias por la
causa espafiola son claras y abundantes.

Dos semanas despuésde iniciada la contienda, el periddico
explica en un editorial los fines anunciadosporlos yanquis en esta
guerra: “Quedamosentendidos de que los Estados Unidos se me-
tieron en la cuestién de Cuba por humanismo,porfilantropia y
sensibleria ... no podian ver con ojos serenos quela isla estuviera
en poder de Espafia”. Y mas adelante se pregunta “si ése es el
sentir de los sajones gpor qué no se han fijado que el Canada es
una colonia?”, y concluye: “En Cuba buscan la presa de su arnbi-
cidn, la clave del Golfo, el apoyo para sus operaciones de conquista
sobre todoslos pueblos latinoamericanos”.®

Para este periddico la victoria de las armas espafiolas es casi
segura:“El triunfo de las armas espafiolas en Filipinas anunciado
desde la semanapasada,es un hecho yaporfortuna, y ha llenado
de alegria a todos los que simpatizan conla noble causa de Espafia
y alos que se dan cuenta exacta de los resultados que para la causa
de América dela raza latina tendra esta guerra”.?

El contenidodeesta nota resulta muyinteresante si se tiene en
cuenta que en toda la informacion cablegrafica que publican los
periddicos de la época se habla, desde el principio, de un triunfo
norteamericano y noespafiol, comopretendeel editorialista. No
pudiendosostenereste punto devista por lo adversode las informa-
cionesposteriores, escribenal dia siguiente: “La fantasia yankee ha
tenido mucho campodondelucirse con motivo de la primera bata-
Ila librada por los buquesde los beligerantes en aguas de Filipinas”.

Conel mayordesplante se atribuyen el triunfo los norteameri-
canos y dan por destruida la escuadra espafiola, tomadala ciudad
de Manila y terminadapara siempre la dominacion hispanaen Fili-
pinas.La posibilidad defalsear la noticia se la atribuyea la distancia
y alas malas comunicaciones. Tal idea —prosigue— “solo puede
caber en la cabeza deperiodistas yankees que no sabenlo que es la
guerra”. Y mds adelante dice: “No se conquista unaciudad, y me-
nos un pais, sin soldados, y los yankees notienen un solo soldado
en Manila, pueslostripulantes de buques sdlo son aptos para ma-
nejar éstos. En cuanto losinsurrectos tagalos no hay ni qué ha-
blar de ellos, pues apenas forman unas chusmas indisciplinadas”.'°

* “Comentarios del dia”, E/ Tiempo, 4 de mayo de 1898.
° “Ta primera victoria”, ibid., 3 de mayo de 1898.
107as noticias de la guerra”,ibid., 4 de mayo de 1898.
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Llama muchoIa atenciénla forma en queeleditorial se refiere
a los insurrectos tagalos, mas si se tiene en cuenta queesta apre-
ciacién se hace desde un pais hispanoamericano, que al igual que
los otros, debié luchar mucho para obtener la misma independen-
cia a que ahora aspiraban losfilipinos.

Enel resto del mes de mayo, E/ Tiempo acusaa la Prensa Aso-
ciada por deformar la informacionpara favorecer a Estados Uni-
dos; lamenta que México no se pueda comunicar con Oriente a
través de Panama, para poder obtener noticias sin censura. Des-
pués de numerosas alabanzas a la heroicidad demostradapor los
espafiolesa lo largo desuhistoria, tiene las palabras y los juicios
mas duros y burlescosparalos insurrectos, tales como: “Aguinal-
do (jrisuefio nombre!) jefe de muchoprestigio entre los traidores
de Filipinas” o “Aguinaldo es un malvadoquepara hacerfeliz a su
patria, se sale de ella y ahora se va con los invasores yankees para
que éstos ampareny protejan al cobarde”."!

El Tiempo tambiéncritica al gobierno mexicanoporsu actitud
neutral, la que atribuye a la influencia norteamericana.“Desgra-
ciadamente —comenta— entodos nuestros asuntosdepolitica in-
terior se han mezclado los yankees. Quienesa ellos se han subyu-
gado,quienesa ellos han servido,han logradoescalar el poder, en
€pocas no remotas,y han mendigadolaproteccién de la Casa Blan-
ca para mantenerse en el puesto”. !

En agosto, cuando Espaifia ha solicitado la paz, el periddico
ataca al gobiernoliberal espafiol, que acepta condiciones vergon-
zosas impuestas por los Estados Unidos y especialmenteal gabi-
nete de Sagasta, que es capaz de hacerleal pais cualquier mal."

Durante todala guerra, y atin despuésdela firma del tratado
de paz, El Tiempotrae abundantescriticas a los norteamericanos,
tanto a su politica interna comoa su actuacionexterior y en parti-
cular a las condiciones impuestas a Espafia desdeelinicio del con-
flicto. E] Tiempo también dedica duras acusacionesa todala pren-
sa que no ha manifestado su apoyoa la Peninsula. Incluye en este
sentido informaciones extranjeras de los nombres de periddicos
francesesy deotras partes que muestran su decidida simpatia por
la causa de Espafia.

“Comentario del dia”, ibid., 5 de mayo de 1898.
'2 “Comentario del dia”, ibid., 7 de mayo de 1898.
8 “Comentario del dia”, ibid., 12 de agosto de 1898.  
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El 15 de octubre de 1898 sale a la calle en México un nuevo
periddicotitulado E/ Liberal. Declara ser de corte independiente,
no tenerla proteccionoficial, y contar entre sus propésitos con ser
un diario moderno, amplio en informacién y con editoriales en
dondese respeten todas las creencias.

En lo que respecta a la guerra Hispano-Americana, trae abun-
dante informacion cablegrafica, sobre todo de Espafia. El 23 de
octubre publica las fotografias de los presidentes de las comisio-
nes espafiola y norteamericana que estan elaborandoel Tratado de
Paris, pero sin ningun comentario especial. El periddico no hace
editoriales sobre el problema de la guerra, pero a través de los
comentarios que publica de la prensa extranjera se notan clara-
mente sus simpatias por la causa espafiola.

En uno delos editoriales del diario francés Le Gaulois se
expresa que el Protocolo para ponerfin a la guerra, redactado en
Washington, fue enviado a Madrid para su aprobacion antes de
firmarlo.

El Gabinete espafiol respondié sin retardo que aprobabael Protocolo,bajo
la expresa condicién, que la soberania y los derechos de Espaifia en Filipi-

nas —aunque no mencionadas en el documento— deberian ser implicita-

mente reservados. Esta condicién no dio lugar a objecién porparte del
Gobierno americano. Ningunacontestaciénporescrito fue, sin embargo,
enviada a Madrida este respecto, ni aun un simple despacho privado. No
se dio mas que una seguridad verbal.

Espafia aprobo la clausula de la ocupacién temporal de
Manila. “Conviene hacer observar —agrega Le Gaulois— queesta
Ultima clausula dalugar a extrafias suposiciones, no a causade lo
queella decia, sino justamente a causa de lo que no decia”.

Mas adelante el editorial de Le Gaulois vincula la cuestion de
Filipinas a las pr6éximas elecciones norteamericanas. “E] Partido
Republicano —dice— (al cual pertenece Mr. Mackinley) ha in-
cluido en su programala anexion delas Filipinas y el presidente
en su Ultimo discurso ha hecho algunas alusiones demasiado
comprensibles”. En el Tratado de Paris, sugiere Le Gaulois que

los americanos han obradocontalprecisién que han sabido evitar que se
colocara la cuestién de Filipinas al principio del Protocoloa fin de que la
discusién no tuviese lugar sino hasta lo ultimo de las negociaciones, y
sobre todopara prevenir a cuales elecciones americanas puede dar lugar.
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Cuandoel pueblo americano sepa que la soberania de Espafia en Filipi-

nas hasido reservada de comin acuerdo, es evidente que en su probidad

caracteristica, ese mismo pueblose apercibira que hasido engafiadopor el

gobierno (cuyosactos no estan de conformidad con suspalabras), y juzga-

ra que los Estados Unidostienen el deber de cumplir lo ofrecido a Espafia.
Esto costar4,tal vez al partido republicano,la pérdida de un gran nime-

ro de sitios en el Parlamento."*

Al informar sobre los insurrectosfilipinos, E/ Liberal vuelve a
inclinarse a favor de Espafia. Muestra todas las deficiencias que
presentan y dice: “Es inminente una disrupcién completa de las
fuerzas del dictador Aguinaldo,y con ello surgeel peligro de que
esas huestes, fraccionadas, se conviertan en partidas de merodea-

dores y bandidos. Aguinaldo, desprovisto de gente quelo sostenga,
tendra que huir del pais o echarse en brazosde los americanos”.'’

Nocabe dudaqueesoriginal el titulo de dictador con que en la
informacionanterior se designaal jefe tagalo.

El Diario del Hogar, fundado en 1881 por Filomeno Mata, se

ocup6 conespecialinterés de la guerra. Apenas iniciada, el perid-
dico comenzé a publicar una informacién muy abundante conel
titulo de: “El conflicto Hispano-Americano”, en la que figuran por
igual noticias referentes a los Estados Unidos, a Espafia y a los
insurrectos. En algunoscasosla informacion iba precedida de un
subtitulo en el que decia “version americana”, “versién espafiola”’,
etc. Los editoriales muestran una posicién muy diferente a los que
hemos comentado enlos periddicos anteriores. E] Diario del Ho-
gar se manifiesta como una publicacién hispanoamericana, y por
supuesto sus intereses se vuelcan porlos insurrectos, en quienes
ve reflejado un pasado todavia muy cercano. El 20 de agosto, en
un editorial en que comenta la toma de Manila dice:

Porfin el 13 del actual y tras media hora deterrible bombardeose rindié

Manila a las fuerzas combinadas de Dewey, Merrit, Arthur, Green y

Anderson, dandose por terminada, al menos por ahora, la contienda

Hispano-AmericanaenFilipinas, pero tras este final ya esperado, nos ha
venidoa sorprenderalgo no debido ennuestro concepto, algo incorrecto
que revela una conducta equivocadeparte del gobierno americano,y este

algo esla orden terminante de que la ocupacién de Manila se hagasin el

concursode los rebeldes, que nose les permita a éstos entrar en manera

147a Conferencia de Paris”, El Liberal, 21 de octubre.
'S“Pilipinas. Aguinaldo en decadencia”,ibid., 25 de diciembre de 1898.  
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alguna, quese les obligue a reconocerla ocupaci6nmilitar y la autoridad
de los Estados Unidosy la suspensi6n delas hostilidades dispuestas porel
Presidente, y que se use de todas las medidas que sean necesarias para
haceracatar esta disposicién.

{Qué significa ese sistema de terror, qué esa prohibicién inesperada,
qué, en fin, ese alejamiento de los luchadores que se han sacrificado por

obtenersulibertad del inclemente y odioso yugoespafiol?

Esto es lo que no nos podemosexplicar.

Quelas fuerzas vencedoras hagan quelos insurrectos suspendan las hosti-

lidades y respeten la ocupacién americana de Manila esta perfectamente

bien; el poderoso ejército del Norte que esta siendo admirado por el mundo

por su manera de luchar,su notable estrategia y los triunfos obtenidoscasi
sin lucha y sin derramamiento de sangre, tiene el deber de mantener el

orden,la correcciény la disciplina en los pueblos que ocupa;peroprohibir
a losfilipinos que entren enlos lugares ocupadosporelejército vencedor,
sin interrumpir ese orden, indicaa las claras que notienen la intencién de
libertarlos de la tirania ibérica, que no se ha querido ayudarlos en su obra
redentora, sino que se busca otro fin que no queremoscreer ni podemos
esperar.

Después de elogiar la conducta de los norteamericanos du-
rante toda la guerra, prosigue:

En dfas pasados Ilamdbamoslaatencién del Presidente acerca de que en

las bases de paz no vefamosnada relativo a Filipinas, y crefamos y seguimos

creyendoque nosalvar estos pueblosen esta oportunidad,es dejar incom-
pleta la obra; pero ahora queel ultimo procedimiento nos deja entrever

algo que no quisiéramos sospechar, es de nuestro deber levantar la voz

pidiendo para aquellos héroes que han luchado porsu independencia la
proteccionleal, franca y desinteresadadel Presidente de los Estados Unidos,

y que no se tuerza una buenaobra convirtiéndose en una monstruosidad

increible.'*

En el mes de febrero de 1899, cuando ya estaba firmado el
Protocolo de Paris y solo quedabala ratificacién por parte del
Congreso norteamericano, todavia E/ Diario del Hogar sigue de-
fendiendo los insurrectos y llamandola atencién del pueblo norte-
americanosobreel giro que los acontecimientos han tomado. Dice
en uno desuseditoriales:

Hace muchotiempo que venimosexcitandoal patriotismo de los Estados
Unidos a efecto de que de una manera franca y cumpliendo los nobles

'6“Boletin del Diario del Hogar”, Diario del Hogar, 20 de agosto de 1898.  
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Propésitos que todo el mundocreyé6 que tenfan al tomar Parte activa en la
terminacién de la dominaciénespafiola en el archipiélago, que nose crefa
fueran otros que asegurar a los tagalos su absoluta independencia.

Al enterarse de las condiciones en quefuefirmadoel Tratado
de Paris Aguinaldose niega a aceptarlo y rompelas hostilidades
con los norteamericanos, “después de esperar inutilmente que la
situacion respecto a su independencia se definiera de una manera
favorable”. El periédico analiza las distintas fases de la guerra ya
pesar de las cada vez mayoresevidencias de un cambio norte- ame-
ricano,se haresistido a darlescrédito.

Perolos hechos ya hacen innegable el vuelco norteamericano,
entonces comenta el editorial que el ejército de Estados Unidos

representa la fuerza y los tagalos el derecho, su anhelo ha sido sacudir el
yugo espafiol, y no podrian conformarse con sélo cambiar de tirano;si
entreven que sus esperanzas notienen soluciones favorables, razén de so-
bra tienen paralanzarsea las vias del hecho, y cualquiera queseasu solu-
cién, si se comprueba que ha habidodeslealtad por parte de los Estados
Unidos,el estigma mas vergonzosocaerd sobre esa nacién que bien pudo
coronarse degloria, Ilevando su generosa ayuda a los pueblos que con
tanta abnegacién han buscado su mejoramiento.

_ El periddico no poneen duda en ningiin momentolos mereci-
mientosde los insurrectos para su independencia, a propésito de
ella sostiene:

Losheroicoshijos de Marti y de Maceo han luchadoen busca de unapatria
y de un hogar [...] Todos los pueblostienen el derecho deser libres, pero
repetimos,losfilipinos mas que ningun otro mereceneste resultado, por-
quehasidolargoel periodo de sus luchas, heroicossussacrificios y funda-
das sus esperanzasde ver coronadossus esfuerzos por éxito satisfactorio;
y seria verdaderamente censurable, que el pueblo que ha causadola admi-
racién del mundoporsu fuerza, su saber y su riqueza, viniera en lugar de
ejercer como coronamiento desu obra la generosidad queesinherenteal
poderoso,a pretender oprimiral desvalido y a apoderarse delo quelegiti-
mamenteles pertenecea los heroicostagalos.!”

La insurreccién tagala, ahora contra los norteamericanos, se
prolongé todavia y El Diario del Hogarle siguié brindando su
apoyo y explicandosusacrificadaresistencia.

7 “Boletin del Diario del Hogar’, ibid., 8 de febrero de 1899.
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Es imposible —nos dice— que aquelheroico pueblo, que se habia lanzado

al sacrificio en busca desu libertad, que habfa talado sus campos,incen-

diado sus aduaresy ofrecido su sangre generosaen holocausto,conla pers-

pectiva de conquistar unapatria independientey libre, se conformara con

cambiar de Sefior y aceptara un nuevo duefio mas o menosilustrado, pero

también un mandatario extrafio, contra cuyo entronizamiento hab{an lu-

chado sin descanso."*

El andlisis de los diferentes enfoques dadospor la prensa mexi-

cana de la épocaa la Guerra Hispano-Americana ponen de relieve

unasituacién interna bastante compleja. Periddicos como E/ Im-

parcial o El Mundo, que defienden la postura oficialista, procla-

man una neutralidad absoluta: neutralidad logica en un gobierno

conideologia positivista, en donde la paz y el orden debian man-

tenerse inalterables. E/ Tiempo y EI Liberal, a pesar de lo opuesto

de susprincipios, defienden tanto la posicién de Espafia queter-

minan en una postura anacrénica. Olvidan por completo lo que

cost6 a‘Hispanoaméricala guerra de independencia, y miran con

desprecio o con indiferencia un movimiento como el tagalo, en el

quese reflejan las mismas aspiracionesde los libertadores de nues-

tra América. En El Diario del Hogar en cambio, encontramosel

sentir realmente hispanoamericano.Elperiddico da todo su crédi-

to a los insurrectos y tiene palabras muy duras y condenatorias

para los Estados Unidosporfrustrar un intento de independencia,

y en definitiva muestra a una nueva generacion hispanoamerica-

na, con nuevosideales y con una mayor conciencia de la responsa-

bilidad que debe asumirse ante los problemas deotros, sobre todo

si éstos son similaresa los propios.

 

18 “Boletin del Diario del Hogar”, ibid., 18 de febrero de 1899.
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Entre la espaday la pared:
México frente a Espaiia

y Estados Unidos

Por Patricia GALEANA

Archivo General de la Nacién, México

Los PUEBLOS TARDAN MAYOR O MENORTIEMPOen superar el trauma de
la conquista y el coloniaje; de acuerdoconlas condicionesen las
que se llev6 a cabo este trauma, asumenintegralmente su pasado
histdrico.

México,porla dimensiéndesuterritorio, por la alta densidad
de su poblaciény el diverso grado de desarrollo que habianalcan-
zado sus pueblos, presenta una situacién compleja enla construc-
cién de su Estado nacional. A la llegada de los conquistadores
espafioles existian enelterritorio mexicanocivilizaciones altamente
desarrolladas comola maya, queutilizé el cero cuandotodavia no
se hacia en Europa, y que pudocalcular la trayectoria de Venus;
pero también habia gruposque se encontraban en un estado primi-
tivo en el norte del territorio.

Los pueblos de la Meseta Central,al estar unidos bajo la domi-
nacion del imperio mexica, pudieron ser sometidos rapidamente
al caer la cabeza del mismo, Tenochtitlan, que era unadelas ciuda-

des con mayor densidad de poblacién del mundoaltiempode la
Conquista.!

Cabe tener presente las caracteristicas de las raices culturales
de Mexico para entender su idiosincrasia, el complejo proceso
independentista y la dificultad de organizar un régimen politico
estable. Al esquemaautoritario de la organizacion prehispanica se
impuso con la conquista el absolutismo del régimenespafiol, que
dio al indigenael trato de menorde edad,bajo el derecho protec-
cionista indiano,impidiendo conestola transicién hacia una orga-
nizaci6n politica participativa.

 

'Véase Estadisticas historicas de México, México, Instituto Nacional grafi
e Informatica, tomo1, 1985. A oe  
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El temade este ensayo es la guerra impuesta por Estados Uni-
dos a México paraarrebatarle su territorio, pero para abordarlo es
necesario hacer una somera revision de la historia de México en
relacion con su antigua metropoli y con su vecinodel norte, quien
se propuso ocupar y superar el lugar del imperio espafiol.

Las profundas diferencias entre México y Estados Unidos han
sido analizadas por muydiversos autores, entre los que me gusta-
ria destacar a Juan Ortega y Medina.El historiador de origen ibé-
rico estudia lo que llama “la nefasta influencia espafiola en Méxi-
co”, refiriéndose al proceso de la conquista y la destruccién de
pueblosy culturas indigenas,ya porla violencia, ya porlas epide-
mias causadas porlas enfermedades europeas; y hace también un
andalisis de la evangelizacion de la NuevaInglaterra, sefialando las
diferencias radicales entre las colonias inglesas y las hispanas.”

Ortega y Medinave con gran claridad el choquecultural entre
dos pueblos conformados de maneratan distinta. Ciertamente esto
ha complicadolas relaciones del pais que ha sido la frontera de
Iberoamérica —latina y catélica— con la cultura norteamericana
anglosajona y protestante.

La conquista y la colonizacién en México siguieron una linea
de fidelidad a la Corona espafiola, y tuvieron comoideal el
transplante de la cultura y delas instituciones hispanas al Nuevo
Mundo.Se queria que la Nueva Espafia fuera otra Espafia, igual a
la de la Peninsula. Mientras, las trece colonias de Nueva Inglaterra
eran una Inglaterra nueva, distinta a la delaisla.

Los ingleses y demas colonos protestantes buscaban crear un
pais conla libertad religiosa que permitiera la proliferacién de los
diversos cultos, que no podian practicarse en dondeprevalecia la
Iglesia de Estado anglicana. La escasa poblacién a lo largo del
territorio colonizadoy su primitivo nivel cultural fueron factores
favorables para este propdsito. Debe recordarse que habia tam-
bién diferencias entre cada una delas trece colonias, dadas las

nacionalidadesy actividades economicas de quieneslas poblaban.
La Inglaterra nueva se independiz6 en forma mas 0 menosra-

pida, luego de cuatroafios de guerra, y conté con el apoyo directo
del ejército francés y de la propia Corona espafiola, mientras que
en la Nueva Espaifia el proceso duré onceafios,sin la intervencién
de ningun ejército extranjero. Ademas, consumada la Independen-

 

2 Juan Ortega y Medina, México en la conciencia anglosajona, México, Porria,
1953,cap.1.

—
—
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cia de México en 1821, no fue reconocida por Espafia sino hasta
1836, despuésde unintento de reconquista en 1829.

Allograr los Estados Unidossu independencia en 1877,resta-
blecié rapidamente sus circulos econémicos. Mientras que en
México hubounagran salidadecapitales hispanosdesdela propia
guerra de Independencia

y

el retraso en el reconocimientode la
mismallev6 a que creciera la animadversién hacia la antigua me-
tropoli y a que se decretara expresamente unaley de expulsion de
espafioles. Asi, la afirmacién de la nueva naciénse dio en contra
del dominio hispano,con la negacién del pasado virreinal, consi-
derado una especie de Edad Media, entendida ésta como sinénimo
de oscurantismo. Se asumi6 la defensa de la madre violada y se
desconocié la paternidad del violador, constituyéndoselas cultu-
ras primigenias en el fundamentoesencialde la identidad nacional.

Hubo mentespreclaras que vislumbraronla inconveniencia de
que se desatarala violenciay el odio entre Espafia y sus colonias.
Lamentablemente sus previsiones no se tomaron en cuenta. El
Conde de Aranda, en 1793, después de haber firmadoel Tratado
de Paris sobre el reconocimiento de las colonias inglesas, envié un
documentoal rey CarlosIII, sefialando que Espafia habiasido arras-
trada “a una guerra enteramente contraria” a su “propia causa”,
porel odio profesado por Francia en contra de Inglaterra.3

Arandaconsideré quela participacién de Espaiia a favorde la
Independencia de Estados Unidoshabia vulneradosu poderio sobre
las colonias en América, y a sujuicio quedaban “expuestas a terri-
bles convulsiones”. Reconocia que habia gran descontento y que
en cuantoseles presentara la ocasién buscarian su independencia.

Cuandose inicié el proceso independentista de las colonias
inglesas, CarlosIII habia ordenadoal virrey de Galvez, entre otras

medidas,restablecerel astillero que habia funcionado en Veracruz.‘

Su propésito era incrementar su poder militar, principalmente en
lo quese referia a las fuerzas navales, ante la posibilidad de que
este movimientolibertario se extendiera a los dominiosespafioles.

* Memoria secreta presentada al rey Carlos IIIpor se el conde de Aranda, sobre la
Independencia de las colonias ingl después de haberfirmadoel Tratado de Paris
en 1783, en Richard Morris, Josefina Zoraida Vazquez y Elias Trabulse, Las revolucio-
nes de independencia en México y en los Estados Unidos, 1. Un ensayo comparativo,
México, SepSetentas, 1976, pp. 90-100.

*Carta de CarlosIII al Virrey de Galvez del 23 de abril de 1776 sobre elastillero
del rfo Alvarado en Tlacotalpan, Veracruz, Archivo General de la Nacién, grupo docu-
mental Marina, vol. 39, expediente 22, fojas 45-46.
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Para Espafia la situacién era alarmante, ya que Portugal ame-
nazabacon fuerzas maritimas y terrestres su hegemoniasobreBrasil
y Argentina. La defensade estos paises implicaba grandesgastos,
por lo que Galvez refiere que el soberanoespafiolle habiasolicita-
do realizar un esfuerzopara que los cabildos eclesiasticos, el Con-
sulado de la ciudad de México y los cuerpos de Comercio y Mine-
ria ofrecieran “costear la fabrica de algunos navios y fragatas de
guerra, aquéllos de 50 a 60 cafiones,y éstas de 30 a 40”.

El temor de que se distribuyera en sus colonias propaganda
queincitara a la independencia hizoa la Coronaespafiola redoblar
su vigilancia, para evitar esta “contaminacién”.‘ Lafalta de vision
e interés porel futuro de las colonias espafiolas impidioel estable-
cimiento de la Comunidad Iberoamericana comosi se establecid
el Commonwealth Britanico.

Al nolograr las colonias americanas untrato igualitario en las
Cortes de Cadiz y ante la represion posterior del régimen absolu-
tista, se desaté una guerra que acabé con la economia de México,
la joya mas preciada de la Coronaespaifiola,de la cual ésta habia
recibido sus mejores beneficios,las tres cuartas partes de sus in-
gresoscoloniales.’

México nacié a la vida independiente en bancarrota sin alian-
zas internacionales, situacién quele hacia vulnerableante las nuevas
potencias que querian ocupar el lugar de Espafia. Asi Inglaterra y

5 Archivo General de la Nacién, grupo documental Marina, vol. 39, expediente 22,
fojas 45-46.

°Un asunto que causégran alarmafueel caso derelojes, tabaqueras y monedas que
sirvieron comovehiculo de propagandacontra el dominio espafiol, sobre todo en Peru.
Deacuerdo con una descripciéndela época, dichos objetos tenfan “grabada una mujer
vestida de blanco con una bandera en la mano,y alrededor una inscripcién que dice
Libertad Americana”. Véase Archivo General de la Nacién, grupo documental Marina,

vol. 160, expediente 8, 14 fojas. Habia érdenes expresas de evitar que dichos objetos
entraran a los puertos de la Nueva Espafia, especialmente los de Acapulco y Veracruz,
pues su “propagacién pudiera ocasionar muchoperjuicioa la tranquilidad publica”. En
este sentido se instrufa al virrey para que estrechara “providencias a los puertos del
distrito de su mando,a fin de que vele con la mayorvigilancia el que no se introduzcan
los expresadosefectos, ni ninguna especie de das que tengan alusi6n la libertad
delas colonias angloamericanas”.Las instrucciones advertian claramentequetales medi-
das no tenfan quever conel contrabando,“sino por razén de Ia pintura, y la inscripcién
0 letrero quese lee en ella(s)”. Se recomendaba tener muchoceloy cuidado para evitar
que los objetos se propagaran en la Nueva Espafia, por ser “muy importante para la
religién y el gobierno politico”, véase Archivo General de la Nacién, Varios, fondo
reservado nt.8, Real orden del 18 de mayo de 1791.

7Enrique Florescanoe Isabel Gil Sanchez, “La épocade las reformas borbénicas y
el crecimiento econdémico, 1750-1808”, en Historia general de México, México, El
Colegio de México, tomo 1, 1986, p. 473.  
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Estados Unidos le demandaronel privilegio de ser consideradas
las naciones mas favorecidas en el 4ambito comercial.

En 1836, so pretexto del establecimiento del régimen centra-
lista, Texas se separo de Méxicoy seinicio asi la pérdidadeterri-
torio mexicano, que pasaria a manosde los estadounidenses. Des-
de la firma del tratado de Onis en 1819, colonos de la Nueva

Inglaterra se fueron posesionandodeterritorios que sobrepasaban
las Floridas y la frontera establecidaal este del Mississippi.

Estados Unidosjustific6 su afan de conquista avalado por la
teoria del Destino Manifiesto. Si en el caso de Espafia se habia
justificado la conquista conel pretexto de evangelizar a los indios,
en el norteamericanose pretendia civilizar a toda América, exten-
derla libertad y la democracia. Asi pues, Estados Unidosse consi-
derabael pueblo elegidopararegir el destino de América y ocupar
el lugar del imperio espafiol.

Laviejatesis religiosa de que la guerra podiaserjusta cuando
era dirigida contra pueblos infieles habia pasado al puritanismo
norteamericano. El] Destino Manifiesto como doctrina politica re-
cogié la tradicién mesianica que dio fundamento a la concepcién
de Estados Unidos comoel modelo de sociedad perfecta que debe
extenderse a todo el mundo.Estafilosofiajustific6 la apropiacion
delterritorio que estaba, desde su punto de vista, mal gobernado
por los mexicanosy les llevé a extender sus dominios de lado a
lado del continente.

En este sentido, un articulo del periddico The Herald es muy
elocuente: “La nacién universal [...] puede regenerar y emancipar
al pueblo de México en unospocosafios, y creemosque constituye
una tarea de nuestro destino histérico el civilizar a este hermoso
paisy facilitar a sus habitantes el modode apreciar y disfrutar algu-
nas de las muchas ventajas y bendiciones que nosotros gozamos”.®

Conel proposito firme de convertirse en un vasto imperio,
después de la compra de la Luisiana a Francia y de obtenerlas
Floridas de Espafia, Estados Unidos se anexa Texas en 1848.

Al asumir James KnoxPolk la presidencia de Estados Unidos,
se abocé a poneren practica sus promesas de campafia de expan-
dir el territorio de su nacién. Comision6 a John Slidell para que
ofreciera a México la compra del territorio entre el rio Nuecesy el
Bravo, mas el norte de Nuevo México y California’ por cuarenta

* The Herald (Nueva York), 15 de mayo de 1847.
° Josefina Zoraida Vazquez y Lorenzo Meyer, Méxicofrente a Estados Unidos, un

ensayohistorico, 1776-1980, México, El Colegio de México, 1982, p. 43.
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millones de pesos. Ante la negativa mexicana de venderelpatri-
monionacional, aunque estuviera despoblado y se requirieran fe-
cursos, el gobierno estadounidense, argumentando falsamente que
el limite del estado de Texas era el rio Bravo y noel rio Nueces,

entabl6 unadisputaporel cambiodela frontera y procediéa inva-
direl territorio en disputa y a declarar la guerra al Estado mexicano.

Enla obra colectiva Apuntespara la historia de la guerra en-
tre México y Estados Unidos, en cuya redaccién participaron un
grupodejévenesintelectuales que vivieron la traumatica invasion
norteamericana y la guerra que ese pais impuso a México para
despojarlo de suterritorio, se explican claramente los origenes de
la guerra:

Emancipada de la metrépoli, falta de la experiencia que no pudo adquirir

mientras sus destinosse rigieran por manosextrafias, envuelta por dilata-

dosafios en el torbellino de incesantes revoluciones, presentaba una presa

facil al que quisiera emplear en su contra una fuerza respetable. Su situa-

cién desventajosa no podia ocultarse a las miradas escudrifiadoras delos

Estados Unidos, que en acechodelas ocasiones favorables a sus proyec-

tos, los llevaron adelante por muchotiempo ocultamente y bajo de cuerda,

hasta que puestosenel disparadero, tuvieron que arrojar la mascara y des-

cubrir sin embozolosplanes desu politica audaz y dominadora. Para ex-
plicar, pues, en pocas palabras el verdaderoorigen de la guerra, bastaria

decir que la ha ocasionado la ambiciéninsaciable de los Estados Unidos,

favorecida por nuestra debilidad.'°

En esta guerra de conquista, Estados Unidospenetréhasta la
capital de la Republica Mexicana,Ilegandose a discutir en el Con-
greso de esepais la conveniencia de llevar a cabola anexion total
de México.La decision de no hacerlo tuvo un cardcter totalmente
racista, porque se argiifa que en nuestro pais se reunian todoslos
males, los vicios de todas las razas, como expresara el diputado de
Connecticut John Milton Miles.

John C. Calhoun sefiala al respecto que

incorporar a Méxicoseria la primerisimainstancia paraun tipo de incorpo-

racion de una raza india, puesto que mas de la mitad de los mexicanos son

indiosy la otra mitad esta compuesta principalmente de tribus mestizas [y]

‘Félix Maria Escalante, José Maria Iglesias, Manuel Payno, GuillermoPrieto e

Ignacio Ramirez, Apuntes parala historia de la guerra entre Méxicoy Estados Unidos,
México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 1991 (Col. Cien de México), pp.
39-40.  
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la mayor desgracia de la América hispanica ha de rastrearse en el error
fatal de colocar

a

estas razas de color en términos de igualdadconla raza
blanca. Unerror comoésedestruyéel orden social que formabala base de
la sociedad."!

Después de mas de seis meses de ocupacion de la capital de
México,el 2 de febrero de 1848 se firmé el Tratado de Paz, Amis-
tad y Limites de Guadalupe-Hidalgo, mediante el cual México per-
dié mas dela mitad desuterritorio. Desde la perspectiva de diver-
sos autores, tanto de la época como contempordaneos, con este
tratado se sancionéel despojo mas grandede lahistoria americana.

Otros autores consideran que habiendo podido perderlo todo,
los negociadores lograron recuperar algo delterritorio ya ocupado
y México no desapareci6.El historiador Justo Sierra, por ejemplo,
considera que conla firma del tratado se perdid lo que de hecho ya
se tenia perdido durantela guerra, y atin antes.!3 Méxicose enfren-
to a la guerra en unasituaci6npolitica y economica muy desventa-
josa, con su poblacién desmoralizaday sin cohesién nacional.

Para ambospaises, el tratado significé un cambio decisivo:
“Para México significaba la renunciaalbrillante destino que pare-
ceria haberle prometido su gran territorio y riquezas comoreino
de la Nueva Espafia. El Tratado, uno de los mas durosdela histo-
ria, le habia hecho renunciar a la mitad de su territorio, pero habia
respetado su existencia’”.!4

"John C. Calhoun, “A defensive linee” (15 de diciembre de 1847).
"Ocampo,entonces gobernador del estado de Michoacén, renuncié a su cargo

cuandose enteré de quese habia firmadoel tratado, argumentandoque “no queria servir
ni un dja mas a una administracién que ibaa tener queapoyarseen los enemigosnatura-
les de la patria”, Obras completas de Melchor Ocampo,sel., prol. y notas de Rail Arreola
Cortés, México, Comité Editorial del Gobierno de Michoacan, 1986, tomo m, p. 25. Por
su parte, Seara Vazquez hasefialado que“la historia también pesa fuertemente en la
politica mexicana desdeotro puntodevista, puesla vecindad con Estados Unidosy las
ambicionesdeese pais propiciaron que a lo largo del siglo xrx México fuera despojado,
Con unou otro pretexto, de alrededordela mitaddesuterritorio original. Esto ha dejado
una carga histérica de resentimiento y desconfianza que es dificil de superar”, yéase
Modesto Seara Vazquez, Politica exterior de México, Harper & Row Latinoamérica,
1985.

'®“No se dejé nada a los americanos que notuvieran ya, y si se obtuvo la devolu-
cién de mucho que crefan haber ocupado definitivamente”, véase Justo Sierra, Judrez,
su obra y su tiempo, México, una, 1972 (Nueva Biblioteca Mexicana, nim. 32), pp.
69-72.

“Josefina Zoraida Vazquez, México y el mundo. Historia de sus relaciones exte-
riores, México, Senado dela Republica, tomo1, 1990, pp. 150-151.
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EI Tratado provocé repudio e indignacién,al grado de que al-
gunos gruposllegaron a considerar el levantarse nuevamente en
armas. Uno delos opositores mas recalcitrantes fue Melchor
Ocampo, quien consideré que nunca se debié firmar el tratado.'°

Para los autores de los Apuntespara la guerra entre México y
Estados Unidos, escritos un afio después de que concluyeran los
acontecimientos,el tratado resultaba tan polémico que decidieron
no incluir sus comentariosal respecto: “Afectados atin dolorosa-
mente con un suceso que destruy6 nuestras mas caras ilusiones, y
nos redujo a un grado espantoso deabatimiento, de infortunio, de
descrédito, nos sentimos incapacesde hablar con la imparcialidad

que debecaracterizar al historiador”. Otro motivo era que, “atin
entre los redactores mismosdeestos apuntes, ha existido todavia
una gran diversidad de opiniones sobre este punto, siendo unos
tenacespartidariosde la guerra,y otros acérrimosdefensoresde la
paz”.!6

Manueldela Pefia y Pefia, presidente provisional en esosafios,
no fue consciente de la pérdida que habia sufrido nuestroterritorio.
Consideraba que era “verdad que se cedia una parte de nuestro
hermoso suelo”, pero también advertia que éste —afortunada-
mente— “tenia una extensién considerable”.'”

Porsuparte,el presidente Polk justificé la intervencion en los
siguientes términos:

La guerra se ha hecho con mucha humanidady clemencia, ya que hemos

triunfado completamente, la paz se ha celebrado bajo condiciones muy

liberales y magndnimas para con México. Se cree quesilos territorios
cedidos hubieran permanecido en su poder, habrian quedado abandonados

y serian de ningun valorpara él, o para otra nacién, mientras que haciendo

parte de nuestra Union, serviran de mucho a Estados Unidos, al mundo

comercialy los intereses generales del género humano.'*

El presidente estadounidense sefialaba ademas queelterrito-
rio que nuestro pais habia cedido bajo presion formabaparte de
“una indemnizacién por lo pasado”, refiriéndose a supuestos da-

'S Afios mds tarde Ocampose enfrenté a Estados Unidos en el Tratado McLane-

Ocampo.
16 Apuntesparala historia de la guerra, pp. 39-40.
"7 Lospresidentes de Méxicoante la nacién, México, XVI Legislatura de la Cama-

ra de Diputados, tomo1, 1966, p. 349.
18 James R. Polk, “Second annual message”, en Messages and papers of the

Presidents, Washington, Bureau ofNational Literature, vol. 1v, 1912,pp. 2730ss.
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fios a sus connacionalesporlos conflictos internos de México. Y
era también una advertencia no sdlo a México,sino al resto del

mundo: “Losbrillantes hechos y triunfos sefialados de nuestras
armas seran una garantia de seguridad para el porvenir, pues con-
or todas las naciones que deben respetarse nuestros dere-
chos”.

Al triunfo de esta guerra de conquista, Estados Unidos quedé
convertido en una potencia continental. No obstante, su afan
expansionista no tendria limites y seguiria creciendo a costa de
sus vecinos. El impetu avasallador del pueblo y gobierno norte-
americano, desde su avance enlosterritorios indios mediante
guerras de exterminio, pasando por compras diversas y nuevas gue-
tras de conquista, logré su meta dellegar al Pacifico porel oeste y
al Bravo porel sur, extender el dominio del Golfo mexicano al
Caribe y desplazar al imperio espafiol no sdlo de las Antillas, sino
de Filipinas.

La Doctrina Monroe, concebida originalmente contra la inter-
vencién europea en América bajo el lema de “América para los
americanos”, se volvid literalmente “América para los Estados
Unidos”, para establecer después el Estado universal vislumbrado
por Hegel bajo el esquemaactual dela globalizacién.

En cuanto a la relacién de México con Espafia y con Estados
Unidos, mientras los republicanos,liberales y federalistas se sin-

tieron siempre identificados con los norteamericanos, los monar-
quicos,los republicanoscentralistas, los conservadores y los miem-
bros de la Iglesia fincaron en la relacién con Europa la mejor
defensa contra el vecino delnorte.

Despuésdel reconocimiento de la Independencia porparte de
Espafia, varios acontecimientosretardaronla reconciliacién entre

México y este pais: primero las reclamaciones econdmicas para
que el gobierno de Méxicoabsorbieralosgastos de la propia Inde-
pendencia de la Nueva Espafia y, después, las conspiraciones mo-
narquicas. Y finalmente, la invasién Tripartita a México, en que
Francia nuevamente arrastro a Espafia y también Inglaterra para
apoyarlo en proyecto de poner un dique al Coloso del Norte que
amenazaba con engullirse a todoel continente. A pesar de la reac-
cién amistosa de Juan Prim,de ser el primeroen retirar las tropas
espafiolas de territorio mexicano y dejar al descubiertolas inten-

" Ibid., p. 2339.  
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ciones intervencionistas francesas, la propia intervencion pesara
en el animo de los mexicanospara la reconciliacién.

Unavez liquidado el Imperio de Maximiliano, México pasaria
por un periodo de aislamiento al tomar la decisién de no buscar

relaciones con las naciones europeas que lo habian agredidoy es-
perar a quese le diera un trato respetuoso. La promulgacion de
una nueva constitucién de corte liberal en Espafia en 1869 y el
nombramiento del general Prim comojefe del gobiernoprovisio-
nal abrié la posibilidad de un acercamiento con México.

Al triunfo del movimiento que derrocéa IsabelII, Prim le es-
cribié al presidente Benito Juarez para manifestarle que desde el
momento mismoen quetriunfé la “revoluci6on espafiola”’, su pen-
samiento constante y su mas “vehemente deseo” habia sido “res-

tablecer las interrumpidas relaciones entre su Republica tan dig-
namentepresidida por vuestra excelencia’”.”

La respuesta de Juarez no se hizo esperar: “El gobierno de
México —escribié— tiene la mejor disposicién para restablecer
sus relaciones de cordial amistad con Espafia, reconociendo al
gobierno que el puebloespafiol ha constituido”.”!

Habia un interés especifico por parte de Espafia para que este
procesose llevara a cabo de la manera mas expedita: la guerra de
Independencia de Cuba. E] gobierno hispano,por susideas libera-
les, se inclinaba a abolir la esclavitud, pero no estaba dispuesto a
perder su dominio sobrelaisla antillana.

Pueblo y gobierno de México tenian simpatia por la causa cu-
bana, lo que se advierte no séloen las notas que la prensa publica-
ba al respecto,sino porlas propias actitudes del presidente Juarez,
asi como desusecretario particular y yerno, el cubano Pedro
Santacilia.

EI 5 de abril de 1869, por 97 votos contra 11 se reconocio a la
bandera cubana como“la de una nuevay legitima nacionalidad”,”
mientras que Margarita Maza de Juarez, esposadel presidente de
México, asistié a los actos conmemorativospor el primer aniver-
sario de inicio de la guerra de Independencia en Cuba.

Destacados mexicanosdelatalla de Ignacio Manuel Altami-
rano, Guillermo Prieto, Hilario Frias y Julio Zarate también ex-

20 Carta de Juan Prim, Conde de Reus,al presidente Benito Juarez, julio de 1869,
Archivo Histérico dela Secretaria de Relaciones Exteriores, exped. L-E 1412,ff. 10-12.

21 Carta de Benito Juarez a Juan Prim, 16 de agosto de 1869, Archivo Histérico de
la Secretaria de Relaciones Exteriores, exped. L-e 1412, ff. 10-12.

2 El Siglo xix (México), 5 de abril de 1869.  
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presaron su entusiasmo porla libertad dela Isla.?3 Incluso en
Yucatan los cubanosque buscaban refugio como consecuencia de
la guerra fueron recibidoscon los brazosabiertos. De acuerdo con
el gobernadordela entidad,José Ceballos, constituia “un deber de
todos los pueblos generososser hospitalarios y benévolos”™4 con
los hermanos de Cuba.

Antela cercaniafisica y moral de México con Cuba,el gobier-
no espafiol pretendié acelerar el restablecimiento de relaciones con
nuestra naci6n y neutralizar asi su apoyo a la independencia. Sin
embargo, se suscitaron varios obstaculos:la dificil situacién de la
peninsula espafiola por el proceso de sucesién de la Corona, que
finalmente recay6 enel principe Amadeo de Saboya, y el asesina-
to del general Prim, hizo que se suspendieran los tramites de la
reanudacionderelaciones.

A principios de 1871, el nuevo rey manifest6 su interés por
restablecer relaciones con México y el encargado dellevarlas a
cabopor parte de nuestro gobierno fue Ignacio Mariscal. Dadas
las simpatias que Miguel Lerdo de Tejada, jefe del gabinete de
Juarez, sentia por Espaifia, su participacién para lograr el restable-
cimiento fue importante, pudiéndoserealizar el 30 de abril del
mismoafio, con el envio a México de Feliciano Herreros como

enviadoextraordinario y ministro plenipotenciario de Espafia ante
el gobierno de Juarez.

El enviado espafiol tenia las instrucciones de no mencionar al
principio las reclamacionespendientes,por lo que de manera con-
fidencial acordaron que éstas se arreglarian un par deafios des-
pués, una vez que el gobierno de Méxicoestuviera en unasitua-
cién econdmica mas desahogada.”°

Si bien México reconocia sus deudas, pretendia que fuera
examinada su legitimidad, ademas de que mostraba interés
por concertar convenios en asuntos consulares y culturales. Sin
embargo, el mayor interés por parte de Espafia era que nuestro
pais se comprometiera a mantener una neutralidad estricta en el
caso de Cuba.

EI presidente Juarez mostrabasu interés por entablar las rela-
cionescon Espaiia enlos siguientes términos: “La Espaiia, consti-

hidgpele

*4“Hospitalidad yucateca”, El Siglo xx (México), 26 de mayo de 1869,p.2.
**Instrucciones diplomaticas a Feliciano Herreros de Tejeda, Archivo Histérico de

la Secretaria de Relaciones Exteriores, caja 156, leg. 2, doc. 2.  
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tuida bajo una nuevadinastia, tiene ya acreditado en México un
representante de su gobierno. Los términos en que con él se han
establecido relaciones de amistad, auguran favorablemente acerca

de su conservacion, tan conveniente para los paisespor el esmero de
los espafioles que entre nosotros contribuyen con su industria a
robustecer los intereses de paz y el orden publico”.**

Debidoa las limitaciones econdémicas queviviael pais, el en-
vio de nuestro representante a Espafia se retraso. Herreros exigia
reciprocidad y lleg6 al grado de amenazar conretirarse de Méxi-
co. Hubo también opositores al gobierno juarista, encabezados por
Zamacona, que consideraban que México también debia presentar
reclamaciones por los dafios sufridos durante la intervencién
tripartita. Finalmente, en 1874 nuestro gobierno envio a Espafia a
RamonCorona como ministro plenipotenciario,con lo que las re-
laciones quedaron formalmenterestablecidas.

Después de la muerte de Juarez habia ocupado el poder
Sebastian Lerdo de Tejada, quien cay6 ante el nuevo caudillo mi-
litar, Porfirio Diaz. Durante su régimen,el liberalismo dej6 de ser
revolucionario y se convirtié en el régimen conservadorde la paz
y del orden,del poder, en el que se perpetud mas detreinta afios.
En la dictadura porfirista se buscé el acercamiento con Europa,

para atraer inversiones y buscar un equilibrio frente a Estados
Unidos. Concretamente, la cultura francesa ejercié una fascina-
cidn entre la clase gobernantey las clases altas de la poblacion, y
se convirtio en el modelo a seguir.

En este marco,ante el ataque de Estados Unidosa Espafia hubo
una respuesta a favor del gobierno espafiol. Desde 1895 Andrés
Clemente Vazquez, consul mexicano en La Habana, advertia so-

bre la intervencién estadounidense en Cubay los crecientes rumo-
res de quelaisla podria ser anexadaa ese pais. Surgid una campa-
fia para que Cuba fuera anexada a Mexicoy evitar asi que cayera
en las manosdel imperialismo yanqui, contra el cual crecia la ani-
madversion. Segun un articulo del periddico E/ Nacional, Espafia
debia cederla isla a Méxicopara salvarla de los anglosajones.

El gobierno de Diaz se ofrecié como mediador para buscar el
restablecimiento de la paz con la idea de su anexion. Naturalmen-
te el ofrecimiento fue rechazadopor Estados Unidosy el gobierno
mexicanodeclaré su neutralidad en el conflicto.

6 Discurso del presidente Juarez del 16 de septiembre de 1871, El Siglo xix (MExi-
co),18 de septiembre de 1871.
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De maneraparalela, tanto en La Habana comoentre la comu-
nidad cubana radicada en Nueva York corrian rumores de que
Méxicoapoyaria a Cuba. Los rumoresfueron acallados por Matias
Romero, embajador del gobierno mexicano en Estados Unidos,
quien aseguré que el presidente no pretendia reconocera los re-
beldes ni habia intenciones de anexarse Cuba. Al no reconocerel
estado de beligerancia de los independentistas, el gobierno mexi-
cano manifesté de hecho su apoyoa Espafia. Eneste sentido, Ig-
nacio Mariscal, secretario de Relaciones Exteriores, se limité a

instruir a su representante en La Habana para que mostrara una
“amistad sincera” a Espafia y oficialmente proclamé la mas abso-
luta neutralidad.

Durante el desarrollo de la guerra, el gobierno mexicano tuvo
unaposicion ambivalente. Habia simpatia por la independencia de
Cuba, pero también la habia por Espafia en su lucha contralos
Estados Unidos. Y al mismotiempose repudiabael colonialismo
espafiol, aunque habia conciencia de que los Estados Unidosre-
presentaban la amenaza mayor: “La guerra convirtié al Caribe en
un lago norteamericano e impuso sobre Puerto Rico una domina-
cién colonial que parecia amenazar al resto del continente”.””

Si bien la prensa mexicana de la época en su mayoria apoyo a
Espafia, cabe recordar que periddicosde la oposicién, los contes-
tatarios al régimenporfirista, no vieron con buenosojos las mani-
festaciones hispanistas. Si hubo un periddico que atacé a Espafia
en formavirulenta, tachandola de conservadora,clerical y absolu-

tista, fue El Hijo del Ahuizote, al grado de considerar a la interven-
cién norteamericana como “medio de desterrar al colonialismo
espafiol de América”.** Al concluir el conflicto bélico, en uno de
los articulos de El Hijo delAhuizotese sefialaba que ante una Cuba
enferma,solo habia comoposible soluciénla intervencién estado-
unidensepara “desinfectarla del colonialismo espafiol”.”*

Sin embargo, es preciso conceder que asi comola actitud del
general Prim durante la intervenciéntripartita contribuy6 a supe-
rar la animadversién que se habia generado desde la conquista y

27 Alejandra Lajous, Méxicoy el mundo. Historia de sus relaciones exteriores, Méxi-
co, Senado dela Republica, 1990, p. 74.

?* Maria Margarita EspinosaBlas, “1898: todo sea pordesterrar el colonialismo
espafiol. La visién grafica de E/ Hijo del Ahuizote”, Tzintzon, Revista de Estudios His-
toricos (Instituto de Investigaciones Histéricas de la Universidad Michoacana de San
Nicolas de Hidalgo), nim.24,s/f, p. 5.

»“Tanza Triunfal”, El Hijo del Ahuizote, 21 de agosto de 1898, pp. 356-357. 
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como consecuencia de la prolongacién de la Guerra de Indepen-
dencia y el tardio reconocimiento de la misma, al ver que Espafia
era victima de los mismosvictimarios que nos habian arrancado la
mitad delterritorio hubo un acercamiento de un grupo importante
de la poblaci6n hacia esa nacion.Si bien todavia huboresabios en
los sectores mas radicales, sin dudael 98 fue un momentohistérico
en el que se avanzo enel acercamiento de nuestros pueblos.

 

 

Cuadernos Americanos, nim. 72 (1998), pp. 85-101.

1898 en la visién de José Gaos.
La otra mirada:unafilosofia

de la historia de Hispano-América

Por Héctor Guillermo ALFARO LOPEZ
Universidad Nacional Autonoma de México

Para Maria de J. Sanchez Meneses

Era comosien un tiempo remoto hubieran

pertenecido ala mismapatria, pero lavida

los hubiera dispersado obligdndoles a

adquirir gestos, tradiciones o actitudes
extranias que los habianconvertidoenotros

sin que porello hubieranllegado aperder

la memoria de lo que fueron. Pero esa

memoria no tenia otra utilidad que
alimentar la conciencia de la pérdida y

confirmar la imposibilidad de recuperar

los hdbitos de la primera patria.

Juan José Millas

if

ANTESDE INICIAR LA TRAVESIA que realizaremosconesteescrito,
ha menester precisar brevemente algunos puntos para una mayor
inteligibilidad de su tema. 1898 es unafechasignificativa en todo
el orbe hispanoamericano: Espajia perdio losrestos coloniales que
aun le quedaban clausurandoasi su ciclo imperial, los efectos de
ello en la Peninsula se harian evidentes con el paso del tiempo.
Uno de los intelectuales que mejor comprenderia tales efectos
naci6 dosafios después de esa fecha en Gijén. Al nacer José Gaos
en 1900 su vida correria al compas deeste siglo hasta 1969, fecha
de su muerte enla ciudad de México; durante esa trayectoria puede
decirse que la sombra de lo acontecido en el 98 le acompafié de
unau otra forma. 
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Para un hombre desu temple filoséfico, el acontecimiento ad-
quirié connotacionesque iban mas alla del terreno de la mera opi-
nion personal para adentrarse enel terreno tedrico. La visién que
sobre el 98 tuvo Gaos debe comprenderse comopieza maestra de
una elaboracion tedrica mayordela cual, por tanto, es inseparable.
Esa elaboracion teéricaes unafilosofia de la historia de Hispano-
América que, hay que subrayarlo, no formuldé en un corpus unita-
rio, sistematico; por el contrario, sus fragmentos se encuentran

dispersos a lo largo de sus textos referentes a temas de caracter
autobiografico, por lo que uno de los objetivos de este articulo
consistira en ensamblar esos fragmentos mostrando su concatena-
cién interna que nos permita valorar su caracter como filosofia de
la historia, asi como suoriginalidad. Sin embargo,si nos quedara-
mosen el nivel de mero ensamblaje, en el fondo no estariamos

agregando demasiado a la exegética gaosiana. Eso puederealizar-
se con solo hacerunalecturaatenta de los textos apropiados. Con-
sidero que es mésaportativo para nuestro tema y para la tematica
general sobreel 98 en la conciencia hispanoamericanarastrear en
aquellos metafactores que, como intangibles motivaciones,fue-
ron la fuerza que hizo surgir en la conciencia de José Gaos su
mencionadafilosofia de la historia, y dentro de ella su vision del
98. Para esto mitesis central es que el metafactor primordial en la
formulacion de su concepciénteérica fue el exilio que tuvo que
vivir en tierras americanas, primordialmente en México, lo que le

permitié asumir la otra mirada, |a del exiliado, y a partir de ella
construir su filosofia de la historia de Hispanoamérica.

II

Existen palabras clave en la obra de algunosfilésofos que son
unasuerte de puntosde interseccién que unen problemas, temas y
visiones. Son los puntos de la reticula que da unidad a su obra
filosofica. En el caso de José Gaosla palabra clave y ademas la
llave que abre, cohesionay cierra el conjunto de su obraeselfa-
moso neologismo: transterrado, de donde deriv6 transtierro. En
esencia la suya es unafilosofia del transtierro que, por lo mismo,
solo podia haber sido creada porun transterrado.Es desefialarse

que el neologismo no fue acufiado por Gaos ex professo como

términofiloséfico, pero por las razones que veremos adquiere con-   
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notacionesfilos6ficas que le dan una especial significatividad en
la vida y obra de nuestro filésofo transterrado.

José Gaos aseveraba quela invencién del neologismo habia
‘ocurrido de manera un tanto fortuita durante una comida académi-
ca.' Pero esto ofrece dudas,por lo que habria que matizarlo, debi-
do a queenélpreexistia la inclinaci6n a quelo aleatorio estuviera
cercadoporla razon. Lo accidental era la otra cara de lo intencio-

nal. Gaosestablecié por sistema la continuidad entre su vida y su
pensamiento. De hechoelaporte mas original y nuclear de su obra
es unafilosofia de la filosofia, que en si misma es unafilosofia
autobiografica.

Pocosfilésofosa lo largo dela historia han sido tan conscien-
tes del sustrato biografico dela filosofia como Gaos. Aunque hay
quesefialar que tal conciencia tenia origen en el declarado escep-
ticismo quesintid sobre las verdades universalesdela filosofia. El
escepticismo que conduceal relativismoy de ahi al personalismo
fue la base del proyectofiloséfico autobiografico de Gaos, como
queda espléndidamente establecido en esa piedra angular de su
filosofia quees el libro Confesiones profesionales. En él, a seme-
janza de un tapiz, se entretejen vida y filosofia para dibujar la tra-
yectoria de su vocaciénfiloséfica desde su nacimiento, pasando
por la convivencia con Ortega, hasta llegar a su intensa y extensa
actividad docente e intelectual en México, lugar donde desarrollé
el corpus de la mayorparte de su obra. En cierto sentido Confesio-
nesprofesionales guardaparalelo con la obra de Marcel Proust En
busca del tiempoperdido, porque en ambas los protagonistas (Gaos
y Marcel) reconstruyen su vida hasta el momento en que se han
encontrado a si mismosa través del acto creador que los prepara
para escribir precisamente esos libros donde se exhibe su propia
sendavital. Pero al inventarse comopersonajes de sus respectivos
libros, uno comofilésofo y el otro como novelista, tuvieron que

pagar un costo: el exilio de ese pasado que describieron. Aceptar
queera un pasadoirremediablementeperdido, sdlo susceptible de

' “En todo caso, y en una comida que nos dieron los profesores de Filosofia y
Letras a los compafieros espafioles incorporadosa la Universidad Nacional, obligado, y
queriendo expresar cémo no me sentia en México desterrado, sino ... se me vino a las
mientesy a la voz transterrado,que sin dudaresulté ajustada a la idea que hab{a querido
expresar consinceridad, y debia deser la de una realidad nos6lo auténtica, sino mas que
puramentepersonal,pues hizo fortuna: desdeentoncesle he encontradoutilizada varias
veces y no sélo en Méxiconiporsélo espafioles y mexicanos”, José Gaos, Confesiones
de transterrado, Obras completas, tomo vin, México, UNAM, 1966,p. 546.
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ser conservado en la memoria0, lo que es lo mismo,en la imagi-

nacién. Mas al conservarlo en la imaginaciénde hechoyaes otra
cosa, porque es un pasadoideal, re-inventado.Estees el exilio co-
molucidez que cual hilo rojo cruza En busca del tiempo perdido y
Confesionesprofesionales. La diferencia radica en como esaluci-
dez le hacia entender a cada unoel exilio: para Marcel Proust
simbolizabala perennizaciéndel tiempo que fluye y eterniza; mien-
tras que para Gaosera sinénimodetranstierro del pasado y de la
patria de origen.

En sintesis, la experiencia del exilio fue el acontecimiento
crucial en la vida de Gaos.AItrasluz de ese acontecimiento contem-
plé su pasado delineésu futuro, y fue el basamento sobre el que
erigié su filosofia. Y todo ello encuentra desembocadura enel neo-
logismotransterrado, quesi bien es cierto broté en un momento
fortuito, ya venia de unalarga data gestandose en su conciencia,
obviamente, desde el momento quetuvolatotal certeza de su des-
tino americano. Comoera de preverse, el neologismo acabé por
ser legitimado racionalmentepara asi convertirse en palabra clave
de su filosofia. Como puede desprenderse delo hasta aqui expre-
sado,el neologismosera el guia que nos conducira hasta llegar a
nuestro objetivo, la visién que Gaostenia del 98. Pero no se en-
tienda esto como un reduccionismoetimolégico.

Desdesu Ilegada a México Gaosse identificé no sdlo con aque-
Ila que en particular llam6 su patria de destino sino mas amplia-
mente con la circunstancia americana, externando en repetidas
ocasiones quenosentia necesidad deregresar a Espafia. Lo que no
quiere decir que renegaradesupatria de origen, muyporel contra-
rio, al americanizarse se sintié mas profundamente espafiol, como
lo expres6 en unacarta ejemplar al otro gran fildsofo del exilio
republicano, transterrado en Caracas, Juan David Garcia Bacca:

Y por miparte nosiento nostalgia algunadepatria, por varias razones. La

fundamentales, sin duda, que desde que afinqué en México no mehe sen-
tido un solo momentofuera dela patria. A mi meparece quevivir incorpo-
rado a la vida mexicana es vivir incorporado a la vida, confundida por
Espafia, ampliacién dela de Espafia, en la que Espafia misma tiene su suma

justificacién histérica, sino es quela unica. Me parece también que cuanto

sea, mds o menosen el fondo, estimar nuestra estancia en estos paises

comoun incidente, tan sdlo demasiado dramatico de origen y largo de

duraci6n, en nuestras vidas,es quitarle el sentido a la peripecia mas impor-

tante de ellas y quiz4 a su mas largoperiodo,o sea, con gran probabilidad,

anuestra vida en conjunto —en conjuntoindividualy colectivamente. Pien-    
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so que nuestro destino,al que debemosser obedientes,hasido, sigue sien-
do,el cooperara la historia de esta vida ultraterrena de la misma Espafia.”

Su honda y sincera americanizacién otorg6 a Gaos la agudeza
para comprender mejor que ningun otrotransterradola sélida uni-
dad preexistente entre Espafia y los paises de la América Hispana.
Unidad que,incluso, reafirmabaconel guidn con quesolia unir
las palabras Hispano-América. Aunque hayquesefialar queel guién
implicitamente también mostrabala diferencia. El transtierro en
su sentido externo mas inmediato significaba para Gaoseltrasla-
do de un ambitoa otro dentro de la misma unidad histérico-cultural
hispanica. Porelloel transtierro jamds le representun destierro,
es mas, puede decirse que los veia como distintos. Pero el neolo-
gismoen su sentido profundo deja asomar Ja otra mirada. Es la
mirada del afuera por excelencia,propia del transterrado. Esla del
hombre que ha perdido su mirada comoespafiol pero que no logra
hacersede la mirada del latinoamericano. A cambio,la otra mira-

da es aquella que fundea las dos para obtener unavisidn global de
ambas realidades. Vision que deja atras lo parcial, lo fragmenta-
rio, los prejuicios, para contemplar la unidad yla diferencia, la
marcha conjunta de iguala igual y el destino utdpico del mundo
hispanoamericano. Dela contemplacién surgida de la otra mirada
del transterrado José Gaos nacié sufilosofia de la historia de His-
panoamérica. Empero, para mejor vislumbrar toda la magnitud de
semejante mirada ha menester que asimismo tengamospresente
que el neologismopretendia igualmente expresar la experiencia
comin del grupo de exiliados republicanos. Transterrado, pues,
resulta un concepto genérico aplicable a los miembros del grupo
que compartia la experiencia y el sentir de Gaos entierras ameri-
canas. Y aunque era un grupo extremadamente heterogéneo en
clases sociales, mentalidad, tendencias politicas, oficios, profe-

siones,etc., tenia un denominador comun:la experienciadel exi-

lio. Detengamonosa meditar sobre esto, ya quela experiencia del
exilio, al par de mostrar la epopeyadelos transterrados, evidencia
las fuerzas queoriginaron enellos la otra mirada, la cual quedé
enmarcada tedricamente por Gaosensu filosofia dela historia. La
pregunta es aqui ineludible, ;qué esel exilio?

?Carta del 21 de agosto de 1957, México-Caracas, citada por Fernando Salmerén
“Sobre el pensamiento de José Gaos.Lafilosofia polftica de los transterrados”, Revista
de la unaM (México), nim. 521, pp. 38-39.
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Toda sociedad de una u otra forma se crea a si misma como
unidadindiferenciada cotidianamentea partir de recuperar por via
de la memorialos referentes con el pasado. Usos y costumbres,
mitos y ritos, religion y lengua son la herencia del pasado que
sancionaal presente y legitimala unidadsocial. Ello brinda segu-
ridad e identidadal grupo. El individuo debe pagar su membresia
al grupo sujetandose a los cédigos quelo rigen. Se convierte en
objeto del sujeto social. La enajenacionesla cara oculta de la per-
tenencia al grupo. La garantia para la continuidad generacional de
la sociedad es que los individuos depongan gran parte desu indi-
vidualidada la sujecién alienada que requiere el grupo.Y la bala-
da de la vida comunitaria puede asi ser entonada generacion tras
generacion. Sin embargo, ese orden comunitario es frecuente que
sea roto porel caos. El desordendisloca las estabilidades comuni-
tarias. Crisis, conflictos, guerras, etc., acaban conla continuidad.

Instaurando durante un tiempola continuidad de la discontinui-
dad. La consecuencia esla ruptura del individuo con la comuni-
dad,es la gran horadel exilio.

El exilio rasgalos referentes del pasado, que en ese momento
pierde su significatividad cohesionadora. La armoniade la balada
comunitaria se ha transformadoenestridencia. Ahora bien, no se

vea la ruptura que conlleva el exilio como un menoscabo,por el
contrario, es autoencuentro y crecimiento diferenciador respecto
de la comunidad. Los miembros expulsados del grupo tienen que
asumirse comoindividuosenladistancia. Alestar lejos del manto
protector de su colectividad de origen, el individuo debe enfren-
tarse ala intemperiede si mismoy buscar asilo. La seguridad qued6
atras, la huida lo pone en movimiento, su camino hacia la

humanizaci6n quedaasi sefialado. Empero, la humanizacién no
s6lo la alcanza el exiliado en la lejania, también la sociedad de
donde partid se humaniza porque elexiliado es un recordatorio
de la enajenacién de su humanidad, se descubre en el espejo del
que se ha marchado.Elexiliado ha dejado de ser objeto del sujeto
social para tornarse en sujeto de si mismoy al romper con la con-
tinuidad alienadora dela colectividad propicia el fendmeno cen-
tral del exilio: la reinvencién del pasadoque,en otrostérminos,es
el deseo de recuperar el hogar perdido.

EI filésofo aleman Horst Kurnitzky, en su magnifica reflexion
sobre la huiday el exilio, afirma que ambas acciones son esencia-

les para la marcha del procesocivilizatorio, porque impulsan el
deseo insatisfecho por el hogar hacia la creatividad y, en conse-   
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cuencia, asi se pone en movimiento la civilizacién. El exiliado
por lo mismoesel héroecivilizador, fundador de la sociedad hu-
mana, que en su trashumancia se autocrea como ser humanoauté-
nomoy tiene el don de humanizar tanto al grupo que lo expulsé
comoalquele brindaasilo. El arquetipo de semejante héroe,se-
gun Horst Kurnitzky, es Edipo. Este héroe tragico encuentrala
salvacion en su ultima morada, Colono, al reconstruir su pasado
para quedar en paz conél y con los dioses.

Enel lugar deasilo el exiliado encuentra la salvacion en la me-
moria. Su primeracto de creatividad es precisamenteel de la memo-
ria, con él busca recuperar su pasadoindividual dentro del pasado
de su comunidad de origen. Pero por ser un pasado que se fuga
doblemente:la lejania temporal y espacial hace que acabe de ser
una construccion imaginaria. Viste el terno del ideal. Mas aun, es
un pasado al que se le da una proyecci6nuniversal. Es en tal uni-
versalizacion donde quedaen evidencia su idealizaci6n. Elexilia-
doal re-inventar su pasado acaba perdiéndolo definitivamente para
ganarlo como un pasadouniversal. Sin embargo,lo mas importan-
te es cémoeste pasadouniversalle hace encontrar lo mejor y esen-
cial de su pasadoregional. Porque haencontradoen él la riqueza
de lo humano, que iguala a su pueblo conel resto de los seres
humanospero que la vez lo hacediferente. El exiliado ya no
puedever el mundoal trasluz de un solo color, la errancia le ha

dotadode la otra mirada, la que distingue los matices y que con-
templa mas alla del horizonte inmediato. Asimismoes la mirada
creadora que estimula el movimiento del procesocivilizatorio.

Cuandoel exiliado se asume comoindividuocreador,sus crea-

ciones se diferencian de otras porestar transidas de la afioranza
por el hogar perdido. Hogar queal ser re-creado en el lugar de
asilo le reafirmasu ser y trayectoria futura, re-creandosea la vez
como hombre universal y ciudadano del mundo.Tal es la esencia
del exilio. Esencia que fue dignamente actualizada y llevada por
los exiliados republicanos:en ello consistié su epopeya.‘ Esta esen-

>“Noesla infancia pérdida delo que est enjuego enesta alucinaci6n,sino la meta
de la historia comoactualizacién dela historia del género humanoen su conjunto. Este
trabajo de memoria y ucciénpermite también formular los deseos
y las afioranzas atin insatisfechas de la sociedad y, hasta dondees posible, finalmente
satisfacerlos”, Horst Kurnitzky, “Huiday exilio. Fundamentosculturales e histéricos de
nuestra civilizacién y su destino en la posmodernidad”, La Jornada Semanal (México),
num. 273 (4 de septiembre de 1994), p. 21.

‘Nodebe olvidarse queel exilio republicano nohasido el unico en Espafia, de he-
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cia del exiliado es la que manadelas profundidadesdel neologis-
mo fransterrado.

La mayoria de los transterrados al identificarse con su nueva
circunstancia la asumieron comoparte de su ser y desde la éptica
de su americanizacion lanzaron la otra mirada al hogar dejado a
espaldas parare-inventarlo en tierras americanas, nimbado ahora
con losprestigios del ideal. E] exilio acta asi comocatalizador de
lo imaginario. Espafia es objeto de reconstruccién en la memoria
inficionadade deseoy afioranza. El conocimientohistérico tensio-
nadoporlos imaginariospasaa ser la via para recuperar ese pasa-
do, aunque es un pasadohistérico idealizado. Al tomar distancia
de la circunstancia peninsular la contemplaron idealmente pero
asimismo la comprendieronen su concretitud historica. No es, por
tanto, de extrafiar que Espafia, lo espafiol y todo lo relacionado
consu patria, comoes el caso de América, ocuparan sureflexion y
el centro de su produccion creativa directa e indirectamente. Ha-
bia la necesidad de explicar por qué fueron derrotados, pero mas
apremiante era conocer la hondura dela historia de Espafia. Lo
que ya ensi los diferencia de la Generacion del 98, la cual hizo
también del tema “Espafia’’ el centro de su preocupacionintelec-
tual pero desde un abordaje de la esencia del problema de manera
metafisica y retorica. Porel contrario, los exiliados republicanos

cho una delas constantesdelpais es el exilio. Como pruebabasta el siguiente somero
recuento de los exilios masivos o de grupo mas notables de su historia: en 1492 son
expulsadoslos judios, que en su mayoria huyen a Turquia, después seran igualmente
expulsados los conversos. En 1767 toca el tuo a los jesuitas que son obligados a
buscar refugio en los EstadosdeItalia. En 1814 los afrancesados salen expulsados con
destino légico, a Francia; en 1823 losliberales son desterradosa Inglaterra. Finalmente

en 1939, despuésde la derrota en la Guerra Civil, el exilio republicano emprendeel
camino de América. Es de observarse que de los mencionadosexilios sélo este ultimo es
el que se dirigié al continente americano. Losexilios previos nunca contemplaronesta
alternativa, y ello es de extrafiarse si tomamosen consideraci6n la estrecha relacién
existente entre Espafia y la América Hispana. Aunqueesto se explica en buena medida
porque América fue vista por los espafioles como tierra de emigracién con cardcter
laboral. Pero lo que es un hecho evidente es que para losexiliados republicanosel
redescubrimientode la continuidad entre su patria y América fueel factor que principal-
mente contribuyé al despertar de su imaginaci6ny, en consecuencia, galvaniz6 su espi-
ritu creador, como queda constatadoenla ingente obra que dejaron entierras america-
nas. A los enumeradosexilios masivos pueden agregarse los exilios individuales que
tambiénsaturan la historia de Espafia. Todo esto conduce a pensar quepareciera que el
exilio es una condicién necesaria en Espafia para queel puebloratifique su humanidad,
su sentido humanocontralas fuerzas centrifugas de su historia que buscan negarselo.
Tal conflicto histérico entre la afirmacién de lo humanoy su negacién lo comprendie-
ron nitidamente los exiliados republicanos, viéndose a si mismos comorepresentantes

de la humanizaci6n.  
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analizaronel problemadesde la metodologiacientifica dela histo-
ria. Su re-invenci6nhistorizada de Espafia implicaba su recupera-
cin pero aunada al mundoamericano.Asi, Espafia en conjuncién
con la América Hispana venian a convertirse simbélicamente en
el hogar recuperado como morada habitada porlos valores de la
culturay el espiritu hispanico. La misma sensibilizacién historica
les hizo exhumar lo que consideraban la otra Espafia, la verdadera
Espafia: la perseguida y sepultada, la que habla a través de aque-
Ilos que Marcelino Menéndez Pelayo designé comolos “hetero-
doxos espafioles”. Heterodoxos como Vives, Bartolomé de Las
Casas,los tedlogosdelossiglos xvi, xvi y muchos mas, que con
su ejemplar vida y pensamiento expresaron los maselevadosan-
helos y esfuerzos del pueblo espafiol por tomar en sus manos, y
seguir su destino humano. Al encontrarse con esa Espafia los
exiliados republicanos se encontrarona si mismos. Se supusieron
hermanosy continuadores de los heterodoxos hispanos quepere-
grinaronpor el mundoy esa identificacién conelloslos condujo a
romper con el regionalismo tipicamente peninsular, para en un
principio vivirse como espafioles y luego como ciudadanos del
mundo, acabandoporvalorizar la cultura hispanica comoplaneta-
ria.” En esto encuentra su justificacion el neologismotranstierro.
El transterrado resulta, pues, ser el exiliado que al buscar el hogar
perdido humaniza y civiliza con su actividad creadoratanto a es-
pafioles comoa latinoamericanos. Y el hogar queeltransterrado
encontré al final fue el ambito donde se unen histérica y cultural-
mente Espafia y la América Hispana.

Este sentir en el que se muestrala esencia del exiliado en los
transterrados encontré cauceteérico enlafilosofia de la historia de
Hispanoamérica de José Gaos. Y aello contribuy6 también el que

*“Esevidente que Espafia ofrece una imagendistinta contempladadesdeel continen-
te americano quevista desde la propia Espafia o desde cualquierotro pais europeo, y a
ello fueron sensibleslosintelectuales exiliados desdeel primer momento. Ram6n Xirau
reconocia que lo mas importante delos exiliados en México es que habian descubierto
la verdadera Espafia:la de Vives, Lulio, Las Casas,los tedlogos delos siglos xvi y xvu,
los humanistas en general... Losintelectuales que vivieron entierras americanas se sin-
tieron impulsadosa vivir en una Espafia ideal habitadaporlos valoresdela cultura y del
espiritu, cuya continuaci6nsentian en aquellospaises. Se lleg6 asi a una reafirmacién de
los valores espafioles, 0 mejor, en este caso hispanicos en general. Juan Marichalafirma
que el exiliado americano descubrié entonces quela cultura castellana es ‘una de las
pocas culturas verdaderamente planetarias del mundo moderno””, José Luis Abellan,
De la Guerra Civil al exilio republicano (1936-1977), Madrid, Mezquita, 1983, pp.
78-79.
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nuestro filésofo representé la conciencia republicana espafiola® que
al asumirse cabalmente como hispano-americano contemplé desde
la otra mirada el devenir de una historia donde son inseparables
Espafia y la América Hispana. Historia que paraél se encaminaba
hacia su destino utépico universal. Tal fue el hogar ideal que se
dio Gaos a si mismoy a los transterrados. Ingresemos ahora a ese
hogar para conocerlos detalles de su disefio.

IIT

Para GaosEspafia y América son formacioneshistéricas en perpe-
tuo cambio,producto del mestizaje. Espafia esel crisol de sucesivos
mestizajes: iberosy celtas, celtiberos y romanos, hispanorromanos
y godos, hispanogodos y musulmanes.Por su lado América, y en
particular México,es el espacio del mestizaje e intercambio entre
multitud de pueblos indigenas. Comoun caudalosorio,el impulso
mestizador de Espafia prosigue entierras americanas, donde los
hispanomusulmanesse mestizaron con los indios. Las patrias no
vienena ser territorios ocupados estaticamente por razas 0 pue-
blos a perpetuidad, mutuamente excluyentes, son, por el contra-
rio, espiritus colectivos en formacién dinamica en unosu otros
territorios destinados a fundirse en la humanidad. Tal fusién no
implica diluirse en un espiritu uniforme,sino la armonizacién en
una polifonia de valores humanos. La expansién hispanicanotie-
ne limites territoriales porque su destino es desembocar en el océano
de la humanidad. En ello Américatiene un papel preponderante:
ser la gran tierra de la utopia dondeeste ideal, de imposiblereali-
zacion en Europa, empieza a tomar forma, concrecion, para luego

ser plataforma hacia un utopismo universal que marque con su
impronta a todoslos hombres de nuestro mundo. Gaostenia pre-
sente que enla postulacién deesto ultimoél pasaba a formar parte
de los heterodoxosespafioles que desde Francisco de Vitoria han
asumidola vocacion y destino deser los abogadosjuridicos y po-
liticos y los tedricosfiloséficos del utopismo internacional. Asi-
mismoes de observarse queen la apuesta que hace Gaosa favor
del mestizaje como fundamentodeterminante dela historia y cul-
tura hispanica, aparte de dejarse escuchar el eco dela teoria de la

© Gaos, mas que ningunotro transterrado, hizo de la Republica un paradigma de

sociedad plural, progresista y liberada de las ataduras del pasado imperial; de ahi su

autoridad moral entre los republicanos.  
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raza cosmica que desarrollé el mexicano José Vasconcelos,’ tam-
bién se pone en evidenciala otra mirada, la del fildsofo transterrado.
Mirada querespetabalas diferencias entrelas razas pero queigual-
mente comprendia que sudestino salvadorestaria en el mestizaje
universal. Sin embargo, el optimismo con que Gaosapreciabael
mestizaje no lo ceg6 ante las complejidadesy dificultades porlas
que ha atravesado. Tenia claro quela trayectoria del mestizaje en
todo el ambito hispano-americanohaestado agitada por movimien-
tos contradictorios, conflictivos, que imposibilitaron su reconoci-
miento y aceptacionlegitimada. Esos movimientos tenian su cen-
tro irradiadoren la misma matriz que habia fomentadoel mestiza-
je: la expansion imperial espafiola. El imperio propicié el mestizaje
entre peninsulares e indios americanos,perolo utilizé como ins-
tancia de segregaciényjerarquizaci6n. Porque eso fortalecia a un
imperio que negabaelpluralismo la libertad tanto al pueblo es-
pafiol comoal americano. Porello para Gaos,fiel republicano,el
imperio tenia connotaciones negativas, porque negabalosvalores
e ideales con los que él se identificaba. Incluso, como veremos,

atribuia a la inercia imperialla derrota de la Segunda Republicay,
por consiguiente,la causa directa deltranstierro de los republicanos.

Gaos fundamentosu filosofia de la historia en una sugestiva
interpretaciOndel devenir dialéctico del imperio, en contra de aque-
llas concepciones que conciben unilateralmente la expansién im-
perial, esto es, como movimiento dominador en unasola direc-
cion: de la metrdpoli a las colonias. En el fondo lo que Gaoscues-
tiona a semejantes concepcioneses su estatismo, porqueel centro
irradiador del poder sdlo lo ubican espacial y temporalmente enla
metrépoli mientras las colonias se supeditan a recibir la radica-
cion del poder hundiéndoseasi en la dependencia. Porel contra-
rio, para Gaosel poderdelimperio esta tanto en la metrépoli como
en las colonias. Reside simultaneamente en unay otra y, simulta-
neamente, en ambas deja deexistir. Esto debido a queen la metré-
poli y enlas colonias existen partidarios del imperio (lo que son
sus sostenedores) asi como opositores a él. La aspiraciona la in-
dependencia no es una simple separacion geografica entre metro-
politanos y coloniales, sino que es una separacion histérica entre

7Mientras Vasconcelos parte de una cosmogonia con claros tintes miticos para
justificar su visién del mestizaje, Gaos parte de una concreta fundamentaciénhistérica
que conecta el mestizaje de su patria de origen conel de su patria de destino, para luego
hacerlos confluir en un mestizaje universal.
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metropolitanosy coloniales representantesy partidarios de un nue-
vo orden presente y futuro, respecto a metropolitanos y coloniales
sostenedoresy defensores del pasado imperial. Gaos deja en claro
que la dinamica dela dialéctica imperial consiste en movimientos
de independencia y separacionde pueblos y naciones, asi como de
su movimiento inverso, de union y conquista. De igual forma los
centros de gravedad del poder se desplazan en elespacio:territo-
rios que se juntan o separan través de los cuales se desplaza el
centro de gravedad. Paralelamente son movimientos de innovada
ruptura en el tiempo: pueblos o naciones que se separaron o unen
rompen a una con su pasado de union o separaci6n, con su pasado
comun 0 propio. Todos estos movimientos son posibles como movi-
mientosen el espacio sdlo en cuanto son movimientosenel tiem-
po. Unosespacios se unen conotros 0 se separan de otros, porque
en ellos un presente rompe con un pasado.* E] momentoinicial de
rompimiento conel pasado imperial lo situa Gaosen el siglo xvim
con la difusién de la Ilustracion dentro de la integridad del impe-
rio espafiol. El Siglo de las Luces puso en escenario la decadencia
a que habia llegado ese imperio donde “no se ponia el sol”. La
decadencia se convertiria en el obsesivo tema que ocuparia la mente
espafiola durante lossiguientes siglos. Con su reflexién sobre la
decadencia, Gaosse inserta en esa tradicion intelectual hispana
que hacia diagnostico. Pero en él la decadencia no es sdlo sindni-
modecrisis sino también el proceso quecierra la era imperial y
que prepara un nuevo y mejor mafiana. Un porvenir de libertad
y unidad de todos aquellos pueblos que formaron parte del imperio.

La Ilustracién pudosacar a la luz los problemas especificos
del imperio espafiol, debido a su marcadaorientacion inmanentista
que conducea la ocupacién de las cosas humanas en su detalle
concreto. Al ser rechazadala trascendencia y sus entidades meta-
fisicas por el inmanentismo moderno,el horizonte de conocimien-
to se estrecha hasta circunscribirse al mundo inmediato. Y, como
diria Ortega y Gasset, al hombre no le queda mas remedio que
habérselas con la circunstancia inmediata que es un tejido de faci-
lidades y dificultades. Lo problematico va a ser ahoraconlaIlus-
tracion, las cosas humanas en su especifidad inmanente, entre ellas

vino a ocupar lugar preponderante la patria con su cultura y la
complejidad dela realidad nacional. Esto fue una sacudidaparael

* José Gaos, Elp jento de lengua espafiola, Obras compli tomovi, Méxi-

co, UNAM, 1990, pp. 43-44.
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espiritu hispano-americano quele hizo despertar del letargo impe-
rial. La Espaifia del siglo xvise hace consciente de su decadencia
y no solo con respecto a su pasadosino también respecto del ex-
tranjero coetaneo. Alplantearse el tema de su decadencia llevaal
pais a convertirse en temade si mismo.El centro de indagacion es
el tema “Espafia” en relacion con temas como Europa, Occidente
y lacultura,lo que ya implica elinicio de la resoluci6n del proble-
ma. Siguiendo la dindmica de su formulacion dialéctica, Gaos
observa que, comotren de ondas,la decadencia espafiola conviér-
tese en causa material que inspira primero la independencia espi-
ritual y, después, conforme la onda expansivacrece,se ira transfor-
mando en independenciapolitica en las colonias. Para que luego
ese centro de gravedad independentista refluya hacia la metropoli.

El desplazamientodialéctico del centro de gravedad indepen-
dentista a lo largo del imperio espafiol lo detalla Gaos de lasi-
guiente manera:la evolucién contradictoria de la metropoli y las
colonias (causa a priori) aunadaal influjo cultural de la Ilustra-
cién (causaa posteriori) hacen que a lo largo del siglo xvm en la
Peninsulase geste el movimiento de independencia espiritual, esto
es, de renovaci6n cultural que conlleva que al tema “Espafia” y su
decadencia, asi como su correlato la grandeza, se le investigue
su historia y su esencia para hacer su correspondientecritica y
terapéutica comovia haciala independenciade su pasadopatrio.
Esto encuentra repercusién en América, propiciando el movimiento
de independenciaespiritual que da lugar al tema paralelo “Amé-
rica”, que entrafiabala separacion respecto del pasado comin con
la metrépoli, que hacia fines del siglo xvi fue traduciéndose en
independenciapolitica. Proceso que iba en consonanciaconel sur-
gimiento de una conciencia de nacionalidad distinta.

Conforme Gaosva mostrandoel desplieguedialéctico indepen-
dentista, simultaneamente exhibe la constitucion de su columna
vertebral intelectual: el pensamiento hispano-americano, que al
hacer de los temas “Espafia” y “América”su eje de constitucion
adquiere originalidad y valores de alcance universal. Este pensa-
miento fue asimismo impulsoryjustificador del proceso indepen-
dentista. Pero sobre todo, estos temas gemelosno le dejan duda a
Gaosdela unidadintelectual preexistente entre Espafia y la Amé-
rica Hispana. Ello esla raz6n deltitulo de su excelente Antologia
del pensamiento de lengua espafola en la edad contempordnea,
dondetienen puntual cita autores espafioles y americanos mostra-
dosen sucesiény concordancialégica unos con otros. Tal unidad 
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intelectual le permite ademas formular las categorias propias del
pensamiento hispano-americano:politico, estético y pedagégico.?
Baste simplemente mencionarlos.

Ahora bien, el momento en que el proceso de independencia
politica alcanza su madurezesel afio de 1810 en el area continen-
tal americana. Del que cabalmente puede hablarse como momento
desencadenadorde la onda expansiva de la independencia espiri-
tual, subsumida en la independencia politica, la cual comienza a
desplazar su centro de gravedadhaciala Peninsula, pero antes hace
estacion en las insulas del Caribe en 1898. En la vision de José
Gaos,el 98 es crucial porque marcael punto intermediodel proce-
so independentista y el fin del imperio; pero dejemosqueel pro-
pio Gaos nos expliqueesa vision (con suintrincadasintaxis):

Detodoeste triple movimiento doble,triple, continental, insular, peninsu-

lar, doble, espiritual y politico, hay entre el momento inicial que puede
cifrarse en la fecha 1810 y el eventual momentofinal un momentointer-

medio de importanciasingular, el que correspondealafio 98. E1 98 es data
a la que corresponde un acontecimiento de importancia maximaenla his-

toria de Espafia, y de la Américaespafiola, elfin del Imperio espafiol, y a la
quesehaligado unasignificacién importante en la historia del sector mas

ilustre de la cultura espafiola,eldesusletras:la significacion de nombre de
una generacién derelieve singular en la historia de las letras espafiolas
contempordneas, en cuantosignifica a su vez una generacién semejante,

entre ello un “hecho generacional”, que para la aludida es el mencionado

fin del Imperio.
A pesar deello, acaso no se haya dicho aun todo lo que hay que decir

acerca del momento.Eltriunfo del movimiento de independencia espiri-

tual y politica de Hispano-Américarespecto al pasado comin enla ultima

colonia no podia menosdeteneren la metropoli una repercusién efectiva,

tunica, resultase mas o menossensible o aparente. En el 98,al hacerse inde-

pendiente de la metrépoli la ultimacolonia, no sdlo se hacia independiente

ella de lametrépoli: ipsofacto hacia independientesdecisivamente consigo

a las antes también colonias y a la metrépoli misma —del pasado comtn,

terminandoconel imperio en la mismaformaenlas colonias y en lametré-

poli. Ni siquiera en ésta podia el Imperio, el pasado, subsistir, sino en la

formaen que podia subsistir en la colonia que acababade hacerse indepen-

°Véase milibro Lafilosofia de José Ortega y Gasset y José Gaos. Una vertiente

del pensamiento latinoamericano, México, UNAM, 1992, donde explico el caracter de

cada unade las categorias que Gaos idera inh al p n P

ricano, asi comola definicién que él hace de su propiafilosoffa a partir del enfronte de

dichas categorias.  
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diente y en que habfa subsistido en aquellas que se habian hecho

independientesa partir de cerca de unsiglo.'°

Para Gaos,portanto, el 98 simbolizaba el momento enque al

liberarse las ultimas colonias en las Antillas liberaban también a
la metrdpoli del comin pasado imperial. Sin embargo,la inercia
del peso muerto del imperio atin sobrevivia en Espafia, por lo que,
en decir de Gaos, era “el ultimo pais hispanoamericano”poral-
canzar su independenciapolitica. Con o sin imperiola vieja Espa-
fia seguia siendo mas fuerte en la metrdpoli, aunque respecto de
las fuerzas progresistas independentistas, era la mas débil. A lo
largo del siglo xix, y hasta la Guerra Civil, la independencia cre-
cid como movimiento espiritual, traduciéndose en movimientos
politicos constitucionales y liberales, y en tendencias republica-

nas que culminaron en la Primera y Segunda Republicas. Pero como
movimientopolitico no triunfé debido a que los partidarios de la
Espafia imperial vencieron a la Segunda Republica gracias al apo-
yo extranjero en la GuerraCivil. Asi, la dialéctica independentista
queda frenada en su fase ultima en 1936. Independencia politica
en la Peninsula que deberiaser el colofén del 98. Asimismo Gaos
acota que la independenciapolitica fue fortaleciéndose en la Amé-
rica Hispana porquelospartidariosde la vieja Espafia, aunque so-
brevivieron, no tuvieronla fuerza para imponerse;pero si tuvieron
la capacidad para reaccionar contra el desarrollo histérico de la
independencia apoyando movimientosculturales,politicos y béli-
cos retrégrados que, empero, carecian de un ideal expreso de res-
tauracion del imperio.

Comopuedededucirse porlo hasta aqui expuestodela filoso-
fia de la historia de Hispanoamérica de José Gaos,era incuestiona-
ble que él se sentia parte activa en ella no solo comosujeto reflexio-
nante que desde la atalayade la filosofia busca la esencia del de-
venir histérico,sino también comoactor concreto dela ultima etapa
de la dialéctica independentista que describe sufilosofia de la his-
toria. No olvidemos que participé activamente dentro de la Se-
gunda Republica desde su rectorado en la Universidad de Ma-
drid. Incluso Ileg6 a una identificacion entre filosofia y régimen
republicano, lo cual cald en él a través del proyecto educativo de
la Facultad de Filosofia y Letras madrilefia. Al ser derrotada la
Republica sintiéd de alguna manera que su generacién no habia

'°Gaos, Pensamiento de lengua espanola,p. 39.
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estado la altura de los grandeslibertadores de la independencia
hispanoamericana.Pero a pesar de ello comprendié que la lucha
libertadora atin no habia concluido, que debia continuar ya no'con
las armas sino con la entereza moral y la actividad creadora. Asi-
mismola continuaciénde su lucha ya noseria en la Peninsula sino
en tierras americanas contra la vieja Espafia quealli atin sobrevi-
via. Asi Gaos formula el proyecto vital de los transterrados en
América: comoespafioles progresistas tenian el ineludible deber
morale intelectual de combatir por supatria en tierras americanas
contra la Espafia imperial; porque ésaera la unica formade prepa-
rar la liberacion futura de su pais, pero ademés consolidaban la
independencia en la América hispana allanando el camino a la
futura unidad hispanoamericana, unidad fraterna donde, afirmaba
Gaos:“Espafia, con su colonizacién de Américainstituyé una co-
munidad hispanoamericana de la que ella misma, después de ha-
ber sido ya parte coprogenitora,vino a ser partefraternal, en vias
de ser —lo que pudiera ser auin en el futuro”.!’ Con la liberacion
del orbe hispanoamericano en su conjunto la via quedarialibre
para el reconocimiento multiracial entre los pueblos integrantes
de ese orbe, encaminandose a su destino utépico universal. En
ello el papel de los transterrados consistia en contribuir eficaz-
mente a eso. Comolo ejemplificé el propio José Gaos con su no-
table actividad moral e intelectual en tierras americanas,cuyofruto
fue unavasta obra decreacionfiloséfica, finalmente patrimonio
de Espafia y América Latina.

Comobien se puede deducir,la filosofia de la historia de His-
panoamérica de Gaosse cierra con una formulacionética, la cual
permite desde la dimensién creadorarestablecer la continuidad
dialéctica de la liberacion que debe unir fraternalmente a todoel
ambito hispanoamericano. Que en cuantotal venia a ser el hogar

ideal buscadoporlos transterrados. Ese hogar que vislumbr6 la
otra mirada de José Gaos, mirada cuyavirtudteérica fue plasmar-
se en una filosofia dela historia.

Para concluir, deseo traer a colacién el famoso aforismo de

Ortega y Gasset, el que al ser aplicado a su discipulo José Gaos
muestra las hondas afinidades y diferencias existentes entre uno y
otro: “Yo soy yo y mi circunstancia,y si nola salvo a ella no me
salvo yo”. Para Ortega su circunstancia era inconfundiblemente
Espaiia, incluso enel destierro no supo ver mas alla del horizonte

"'Gaos, Confesionesde transterrado, p. 552.  
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peninsular, por lo quelejos de su circunstancia enmudecid sin poder
salvarla. Por el contrario, para Gaosel transtierro le hizo com-
prender que la circunstancia del espafiol es también la América
hispana en plan de igualdad,ello fue el estimulo para desarrollar
su capacidadcreadora. Creacién quelo salvé a él y a su circuns-
tancia hispanoamericana.!2

"Entre Ortega y Gaoses notable el contraste existente en sus Tespectivas concepciones
de la historia de Espafia. En el primero se revestia con un cardcter aristocratizante,
antipopular y notuvo para nadaen consideracién el impacto de Américaenlahistoria
de su pafs; mientras que para Gaosera unahistoria marcada porla lucha del pueblo
espafiol paraliberarse del yugoimperial, precisamente aristocratizante, lucha queeste
pueblo continuaba en América y que, porlo mismo,el continente americano veniaa ser
parte inseparable de Espafia. Para una mejor comparacién recordemosla famosateoria
de Ortega sobre la Espafia invertebrada. Enestetexto diagnostica quela historia de Es-
pafia esta signada por los movimientos de incorporaci6n y desintegracién. El movi-
miento desintegrativo se expresaenel separatismo regionalista; es una inercia centrifu-
ga quellevaal particularismo,el cual se vuelve contra la unidad nacional conducida por
Castilla, pero luego es la mismaCastilla que dejando de lado su misién incorporadora,
unificadora, propicia el separatismo,el cual tiene origen en la ausencia de los mejores,
en la falta de élites dirigentes capaces que puedan gobernar férreamente uniendoa la
naci6n desdeelcentrocastellano. Silo vemosdesdeel Angulo de Gaosla concepcién de
la historia de Espafia que sostenia su maestro bien podria calificarse de imperialista,
exactamente aquello contra lo que se opuso. Critica que se refuerza cuandose tiene en
cuenta la actitud de desconocimiento y prepotencia que Ortega tuvo hacia América, y
queporsi fuera poco estaba respaldada porla asuncién de la no menos imperialista
filosofia de la historia hegeliana.
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Extremadura:
del 98 al 98

Por César CHAPARRO GOMEZ

Rector de la Universidad de Extremadura

Extremadura no ha merecidola atencionde escritoresy estudio-

AMERICA PARA LOS AMERICANOS sos con la mismaintensidadque otras tierras hispdnicas. Ubica-

Mahethatcleital oo) da en una zonafronteriza pobre, habitada por un pueblo asom-
brosamente sumiso, retenida al margendeldesarrollo industrial

contempordneo, dominada por un capital absentista [...]

Extremadura apenas consigueestimularel interés de novelistas,
poetas o historiadores. Ha servido,esosi, defacil tema retérico,

con sospechosos sonsonetes, en determinadas ocasiones.
No obstante, resulta imposible negar el peso especifico de

Extremadura —baserealparaelfuturo autonémico que ahora
se estd construyendo— cuandose miranlas cosas cientifica y

desapasionadamente. Su papel en el descubrimiento, conquista
y colonizacion americanasfue decisivo, independientemente de

lasformulacionesacriticasy megalémanas en que han sido tan-

tas veces presentadas. Las aportacionesde los escritores extre-

mefosa lasletras castellanas resultan excepcionalmentevalio-

sas. Formidablesartistas del buril y la paleta nacieron acd. En

i sus enormesterritorios la historia tejid con frecuencia el tapiz

© ESTADOS UNIDOS - 1898 dondeintereses nacionales antagonicos dirimen con las armas
objetivos contrapuestos. Las situaciones dlgidas pueden alcan-

zar aqui enormetension, traducida en hechosterribles. La belle-
za de sus variados paisajes y la potencialidad latente en rios y

campihias llaman la admiracion de visitantes mds 0 menos oca-

sionales.
ManuelPecellin

Aquel 98

Essras tingas DE MANUEL PECELLIN nossirven de apropiado prdlo-
go a las reflexiones que a continuacién nos disponemosa presen-

El Hijo del Ahuizote (México), tar. Porque entre los “visitantes més o menosocasionales” de la
18 de septiembre, 1898. tierra extremefia, mencionadosenel texto aducido, estuvieron es-
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critores y pensadores de la denominada Generacién del 98 que,
asqueadosdel espacio ciudadano en dondeanidaban lospoliticos,
decidores de ignorancias, levantaron su elogio de los campos,los
pueblos y el paisaje por donde, segun ellos, corria la verdadera
historia, donde se defiende, como decia Ganivet, “el espiritu que

el territorio crea” y donde podria descubrirse el espiritu perma-
nente de una nacidn.

Unamunoy Pio Baroja nos puedenservir de guia en el descu-
brimiento de la Extremadura definalesdel siglo xrx. A pesar de su
filiacién al mismogrupoliterario, existen diferencias en el modo
deescribir y en los materiales utilizados por cada uno deellos. En
Unamuno,sus impresiones quedan recogidasen libros de viajes
(Por tierras de Portugal y Espafia, por ejemplo) y en algunas de
sus composicionespoéticas (la referida a “Extremadura”, en Poe-
mas delospueblos de Espafia). En Baroja, hemosderecurrir a las
descripcionesintercaladas en sus novelas (Aviraneta, o la vida de
un conspirador 0 La damaerrante, entre otras).

Entresaquemosunostextos de algunosarticulos que el Rector
salmantino dedica a ciertos lugares extremefios en su libro Por
tierras de Portugal y Espana:

Desde Navalmoral de la Mata se contempla haciael Poniente el formida-

ble y sombrio macizo de los montes Carpetanos, y domindndolos,los pica-
chos, casi siempre canosporla nieve,de la sierra de Gredos. Cuantas ve-

ces he ido desde esta Salamanca a Madrid por Extremadura, he pasado

horas de tren embebiendo mis ojosen la visién de esa severa e imponente

mole. Ensus faldas y hasta el rio Tiétar, que corre paralelo lasierra, se

extiendela llamada Vera de Plasencia, regién tan abandonada comoher-

mosa [...] -

Y esta hermosisima Vera de Plasencia languideceentriste atraso, por

falta de adecuadas vias de comunicacién.No puedeexplotarsenila riqueza

desusfrutos y maderas,ni la desuspaisajes.;Y el atraso moraly social! [...]
Dapenaver regiontan hermosa, tan espléndidamente dotada por Dios

de suelo y de cielo, tan abandonadaa los hombres(delarticulo “Yuste”).

E] texto unamunianose basa esencialmente en la contradic-
cidnexistente entre un paisaje hermosoy rico, con un clima bené-
volo, y la miseria y el atraso en los que esta sumidala region ex-
tremefia. Enfermedades, pobreza material, alcohol y juego,etc.,
son los rasgos que nuestro autor adjudicaa estas gentes extreme-
fias. Frente a ello, Unamunocontraponeun paisaje que pinta como
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“mas serio, mas grave, mas fragoso, menos de cromo, menospro-

fanado porel turismoy porla banal admiracién de los veraneantes”’.
En elarticulo sobre Trujillo, Unamunoestablece unaserie de

reflexiones sobre el hombre extremefio, reflexiones en su mayor
parte superficiales y topicas:

Trujillo, la cuna de los Pizarro, la patria de los conquistadores. Fue esta

bravia y recia Extremadura la que mas nutrié con sushijoslas filas de

aquellos legendarios aventureros que desde el fondo deestas sierras se

lanzarona cruzar el mar, sedientosdeoro y de aventuras. El que no conoz-
ca algo de estas gentes,apaticas al parecer, violentas y apasionadas enel

fondo, malpuede explicarse aquella nuestra epopeya.
Se hallamadoa los extremefios los indios de Espafia, aludiendo a su

braveza. Y bravosy extremososson, en efecto. La braveza quelos Pizarro

mostraronen las armas, mostré Donoso Cortésen Ia oratoria y en la poesia

Espronceda. HeIlegado a suponerque el paludismo,azote de esta tierra

extremefia, es el que ha modeladoelcaracter de estas gentes. Les ha hecho

irritables a la vez que apaticos; pasan dela inaccidén de la modorra a una

actividad febril, siendo poco capacesdela accion sosteniday lenta [...]

El juegoeselterrible azote de estos lugares,villas y ciudades de Extre-

madura.Y esta pasién del juego, terriblemente absorbente en los extreme-

fios, nos explica en gran parte la epopeya de la conquista. El Pert fue el

gran tapete verde en que echaron suscartas, sangrientas cartas, los

Pizarro[...] ;Quién puede negar que enel alma de aquellos conquistado-

res, asi comoenla de estos jugadores, no hay algo mas quela sed deoro,

queel afan de lucro? Si, hay también enellos el amora la aventura, a lo

imprevisto, al azar.

Comose habra podido comprobar, la descripcién de Trujillo
es para nuestro autor una simple excusa 0 recursopara verterso-
bre el papel su opinion sobre los supuestos rasgos identificadores
de los extremefios, algunos de los cuales (comoelreferido las
fiebres paltidicas) son la mds clara prueba del subjetivismo des-
bordante de Unamuno.Contrasta, sin embargo, esta opinién con

la mantenida por don Miguel en su articulo “Las hurdes”, en el
quehabla de sus habitantes con un respetoy apreciosinceros, apre-
cio que extiende también a la hermosura del paisaje quelos acoge:

Y asi llegamos a Pinofranqueado,la capital de las Hurdes Bajas. Un buen

pueblo, sin nadade la ridfcula leyenda del salvajismo hurdano[...] Si, es
hondamente humanoelque estos pobres hurdanosse aquerencien y ape-
guen a aquellatierra que es, mas que su madre, su hija. Legendre me decia

que eran el honor de Espafia. Y no es paradoja. Han hechoporsf, sin ayu- 
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da, aislados, abandonados de la Humanidady de la Naturaleza, cuanto se

puede hacer.

jPobres hurdanos! Pero... {salvajes? Todo menossalvajes. No, no es

una paradoja lo de mi amigo Legendre,el inteligente amador de Espafia;

son, si, uno de los honores de nuestrapatria.

En conjunto, las descripciones unamunianas de Extremadura
y de sus gentes son los minimos soportes que el autortiene para
airear sus ideas —no siempre bien fundadas, comose ha podido
ver— de los habitantes que pueblan estas tierras:

y la gente
paso a paso
come, bebe, duerme,

se propaga... dejandoa lo largo

la dicha que queda,

dejando también en los camposmiserias
(“Extremadura”, Poemas de los pueblos de Espafia).

En el caso de Baroja, como ya indicamos mas arriba, hemos
de recogera lo largo de sus novelas las descripciones e ideas que
intercala sobre Extremaduray sus gentes. Aunque hay que afirmar
desde el inicio que sus impresiones son fragmentarias y la mayor
parte deellas referidas al paisaje y, en contadas ocasiones, en con-
traste con la gente que lo habita:

Iban entrandoen la Vera de Plasencia; a la derechase erguia la pared gris,

de granito, de la sierra de Gredos, cuyas crestas rotas se dibujaban como

recortadas enel cielo azul; a la izquierda, hacia el llano, vefanse colinas

cubiertas de olivares, de granados,naranjos y limoneros.Junto a aquellos
montes secos, que parecfan quemadoso hechos con escombrosy ceniza,
se destacaban las praderas verdesy los huertosdelpie de la montafia[...]

—Yo mellamo Alvaro Bustamente; soy hijo de una familia de

Jarandilla[...] {Qué nos pasa? Lo quele digo a usted: que somos unos

desdichados. La verdad es quelos extremefios han caido mucho;desdeel

antiguo Garcia de Paredes hasta el Garcia de Paredes del crimen de Don

Benito, hay todos los grados dela degeneraci6n[...] Estoy pensando siem-

pre en marcharme[...] pero cuando maduro miplan y voya realizarlo, veo

que notengo voluntad, que mi voluntad est4 muerta [...]

—Si; ciertamente que lo es —contesté don Alvaro—. Aqui los pro-

pietarios acotan camposy montes, quitan los caminos, pero no hacen nada

porlos pueblos. Regiones extens{simas, dehesas en las que podian vivir

miles de personas, estan sin roturar. Los propietarios las guardan para la  
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caza y la ganaderifa. )Y si ya quese llevanelfruto deltrabajo de los demas

hicieran algo! Nada. Aquitiene usted esta parte de la Vera, naturalmente

fértil, sana; pues la gente se muere comochinches,delas fiebres.

En las novelas de Baroja, hemosde adivinar en la descripcién
delos personajes los rasgos adjudicadosal extremefio comin.Asi,
en lugar de afirmar tajantementela inactividad del extremefio, es
Alvaro Bustamente quien comenta el tema de la degeneracién. La
inactividad no es un rasgo caracteristico de los extremefios, sino

que constituye una peculiaridad de los personajes barojianos,es el
nihilismo del protagonista de César o nada. Las andanzas de los
protagonistas barojianos se pueden seguir perfectamente en el
mapa, pero, ademas, Baroja nos va informando, mediante peque-
fios detalles, del entorno por el que se mueven(la abundancia de
molinos de pimentonen la Vera o la extrafieza ante la luz eléctrica).

Para los autores noventayochistas, personificados en Unamuno
y Baroja, Extremadura era sindnimode atraso y desdicha, de aban-
donoy pobreza, de enfermedadesy carencias; hechos que contras-
taban con la hermosuradesuspaisajesy la fertilidad de algunas de
sus tierras. Latifundio, dejadez de los propietarios terratenientes,
existencia de fiebres, ociosidad, etc., seran las causas aducidas 0

los ingredientes utilizados para aderezar un panorama sobre
Extremadura y sus gentes, que ha permanecido hasta hace unos
afios y que coincide en lo basico conlas primeras lineas de Ma-
nuel Pecellin, aducidas en el inicio de estas reflexiones.

Este 98

AventTurak el futuro siempre fue un oficio costoso. De hecho en
la Antigiiedad adivinar el futuro era una de las “profesiones” me-
jor valoradas. Echar una miradaa los libros del Antiguo Testa-
mento nos da idea del puesto social que ocupaban los profetas
entre el pueblojudio;otro tanto podria decirse de las adivinaciones
cara al futuro entre griegos y romanos. Hasta nuestrosdias, en los
umbrales del siglo xxi —siglo dominadoporla técnicay la plani-
ficacién meditadas— llega el insito deseo de conocer qué pasara
mafiana o cuales seran nuestros momentosde felicidad y fracaso.

Hablar del futuro colma, pues, una de las naturales aspiraciones

quetiene la humanidad. Bien es verdad que junto a esa aspiracion
connatural existe el temor a la equivocacién, equivocacién que
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muchas vecesha existido y que de alguna maneraretrae a mas de
uno a hacer profecias sobre el porvenir. :

Adentrarse en los entresijos del futuro se puede hacer desde
distintas perspectivas. La mas productiva y sensata es hablar del
futuro desde aquel y desde este 98. Hablar de la Extremadura en
los umbrales del siglo xxi es echar la miradaatrds,a su historia, a

la vez que analizar con grandesdosis de autocritica sus coordena-
das presentes. Hechoesto, trazar algunas lineas del camino futuro
resultara mucho mas facil; sera la consecuencia de una trayectoria
que, aunque puedaser desviada por imprevistos sucesos, compor-
tara a grandes rasgosla voluntadde sus agentes, que son los hom-
bres y mujeres que hoy habitan y constituyen la variopinta reali-
dad extremefia.

Al hablar de Extremadura, en cualquiera de los érdenes, lo

primero que habria que haceres eliminar las formas tépicas de su
enjuiciamiento,las frases hechas,los juiciostrillados. Habria que
“releer” la Historia y los hechos. Por ejemplo, la Extremadura de
los siglos xvi y xvii no fue exclusivamentela tierra de los conquis-
tadores y de los monjes que, con grandes dosis de aventurerismo
abandonaban unatierra pobre e inhdéspita; en esa Extremadurat6-
pica y manoseadaenloslibros de texto nacieron y vivieron gran-
des pensadores,clérigos y laicos, que menos conocidos que Hernan
Cortés y Pizarro, sin embargo han aportado al pensamiento uni-
versal paginas de indudable valor: un Francisco Sanchez de las
Brozas, un Benito Arias Montano, un Diego Lopez, un Gonzalo
Korreas y un largo etcétera de preclaras cabezas, que descabalgan
a mas de unodela idea de una Extremadura detan s6lo bellotas y
porquerosen los siglos del Renacimiento.

Hay que adentrarse en la historia mas reciente de Extremadura
sin complejos y con el anhelo de sacar ensefianzas de la propia
vida pasada. Fue Ciceroén, filosofo romano, quien afirmé que la
historia es “la maestra de la vida”; estudiar la historia por erudi-
cin no vale para nada, ha deserpractica, ha de servir para mejo-
rar el presente y el futuro. Porello, lo que se pide desde estas
lineas es un acercamiento nuevoa lo que hasido nuestro pasado,
para deshacer los topicos y colocar a Extremadura y a sus gentes
en el lugar que han ocupado lo largo detantos siglos dehistoria.

Para valorar el presente extremefio, el de este 98, dos aconteci-

mientos han sido, desde nuestro punto de vista, decisivos:la cons-

titucién en Espafia del Estado de las Autonomiasy la creacion,
hace veinticinco afios, de la Universidad de Extremadura, en sus
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inicios denominada Universidad Hispanoamericana. El primero
de ellos ha supuesto paraesta tierra la posibilidad de tomar deci-
sionespropias, de canalizar iniciativas, no dependiendode decisio-
nes centralistas, la mayorparte alejadas del sentir cotidiano de los
habitantes de esta region fronteriza. Acceder a la constitucién de
una Comunidad Auténomaenel marco de la Constitucién Espa-
fiola de 1978 hasignificado asumirresponsabilidades y aventurar
proyectos, marcar el propiodestino,a fin de cuentas. Extremadura
hasido unodelos pueblos espafioles a quien mas ha favorecido la
configuracion de una Espafia pluriformeenel seno de la Constitu-
cion del Estado de las Autonomias.

Eneste orden de cosas, también hay que resefiar sin duda lo
que ha supuesto para Extremaduray otras regiones del Estado es-
pafiol la incorporaci6n de Espafia a la Comunidad Europea como
miembro de pleno derecho. El sentido de solidaridad real y de
equilibrio entre las regiones ha comportado a Extremadura benefi-
cios y ventajas que bien aprovechadoshan dado y estan dando un
vuelco a su fisonomia material y espiritual.

El segundo de los acontecimientoshasido la creacion de la
Universidad de Extremadura en 1973 (cumpliéndoseen este 98 un
cuarto de siglo de existencia). Echar una mirada a la geografia
extremefia nos pone de manifiesto la riqueza que ha supuesto para
esta tierra la formacién adquirida por muchosde los jovenes ex-
tremefios enlas aulas de estajoven Universidad. La emigracién de
estos estudiantes a otras Universidades del Estado espafiol se ha
reducido considerablementey conello las posibilidades de aban-
donar, tras los estudios,estoslares.

Aun siendo importante la labor de la Universidad de Extrema-
dura en la formacionde profesionalespara la sociedad, lo es tanto
la funcién desempefiadaporesta alma mater dela investigacion y
de la aplicacién de dichos conocimientosa la realidad quela ro-
dea. Son muchoslosproyectos, las tesis doctorales, los trabajos
de investigadores y docentes universitarios extremefios que han
puesto sobreel tapete saberes escondidos, potencialidades que tan
solo se vislumbraban 0 experimentos de mas variadosesgoo in-
dole. La conclusiénhasidoclara y determinante: Extremadura es,
desde la creacion de la Universidad extremefia, mas y mejor cono-
cida en suhistoria, en su arte, en su fauna... en su ser global.

Y bien se sabe que detras del conocimientovala estima. En
este caso, la autoestima quetanto han echado enfalta los extreme-

fos. El acceso a unas mayores cotas de autogobiernoy losinstru-
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mentos que ha proporcionadola Universidad de Extremadura han
sido, sin duda, los ejes sobre los que ha pivotado el desarrollo de
Extremadura enlos ultimosafios.

Hablar en 1998 de la Extremadura del porvenir resulta con
estas lineas relativamente facil. Conlleva, llana y simplemente,la
asuncion consciente de responsabilidades. Cada cual ensu oficio
o parcela deinfluencia. Pero teniendo como axiomacada dia mas
claro que las lineas de la historia han deser escritas porlos pro-
pios extremefios, con su esfuerzo y medios, apostandoporelde-
sarrollo integralde sus gentes en el orden material y cultural. Qui-
zas en un futuro préximo Extremadura no tenga héroes comolos
tuvo en otras épocas, pero acaso tendra una sociedad en general
mas culta y por ende mas libre y solidaria. Hombres y mujeres que
con el desarrollo armonico de sus potencialidades naturales (una
tierra incontaminada y fértil) y animicas (mejor formacidninte-
lectual) van a dar, en cuanto se lo propongan, un vuelco a la ima-
gen tan.trillada de esta region, identificada durante afios con la
pseudo-etimologia de “extrema” y “dura”.

 

Cuadernos Americanos, nim. 72 (1998), pp. 111-131.

Entre el “imperialismo pacifico”
y la idea de “fraternidad

hispanoamericana”: algunasreflexiones
sobre la imagen de América Latina
en la Espanadefines del siglo xix

Por Juan GARCIA PEREZ

Centro Extremeno de Estudios

y Cooperacion con Iberoamérica (CEXECI)

Introduccion

Como gs NATURAL,la practica totalidad del discurso americanista
elaborado en Espafia durante la coyuntura de 1895-1898 surgid de
la reflexion sobre los dos procesoshistéricos mas importantes que
vivid la sociedad espafiola de aquellosafios en relacién con las
Ultimas colonias, el movimiento independentista iniciado en la
“Gran Antilla” tras el Grito de Baire (febrero de 1895) y la Guerra
Hispano-Norteamericanacuyo final desembocéenla firmadel Tra-

tado de Paris por el que Espafia renunciaba a su soberania sobre
Cubay entregaba formalmentelas islas de Puerto Rico, Filipinas
y Guam a los Estados Unidos (diciembre de 1898).

Ambosacontecimientos son centrales también en los asuntos
que siempre generaron un interés mayor entre los historiadores y
todotipo de intelectuales preocupadospor el conocimiento dela
realidad espafiola en la época comunmente Ilamadadel “Desastre”,
unaatraccién que se havisto redoblada a lo largo de este mismo
afio en que ha venido conmemordndoseelcentenario de la pérdida
de las Antillas. De hecho,en el ultimo bienio ha salido al mercado

editorial un buen numerode estudios procedentesdedistintas espe-
cialidades académicas sobrelo quesignificaron,para la identidad
y la concienciaespafiolas, tanto la pérdida de Cuba, Puerto Rico y
Filipinas como la derrota a manos del ejército estadounidense,
sucesosque, unidosa otros de cardcter interno, habrian terminado

configurando en 1898 la imagen de un paisroto, des*iecho,abati-
do, traicionado, sin pulso vital y muy alejado de las naciones  
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que formaban entoncesel selecto club de las grandes potencias
imperialistas.!

Pero no puede decirse lo mismo en el ambito de los estudios
americanistas realizados con unos planteamientos mas generales,
es decir, de los que se concibieron y publicaronreferidos al con-
junto de los procesoshistéricos vividosporlas tierras y comuni-
dades situadas al sur de Rio Grande o las conexiones de unas y
otras conlos espacios y agentes sociales de la propia Espafia.

Porquela historiografia espafiola especializada en el america-
nismocasi no ha mostrado hasta ahorainterésporla trayectoria de
los nuevos Estados nacionales surgidos tras las primeras luchas
independentistas o la situacion en quese hallaban a fines del Ocho-
cientoslos territorios no sometidosya al dominio hispano.Incluso,
si se exceptuan algunoscasosaislados,ni siquiera han sido obje-
tos preferentes de atencidn cuestiones de tanta importancia como
las relativas al papel econdémico y, mas concretamente, comercial
desempefiado por Espafia en sus antiguas colonias tras el final de
las guerras emancipadoras 0 el problemadelas relaciones diplo-
maticas y los contactos e intercambiosculturales mantenidos en-
tre ambas partes del Atlantico a lo largo del siglo x1x.?

'Véanse,por ponersélo algunos ejemplos,los trabajos de J. P. Fusi y A. Nifio,
eds., Visperas del 98, Madrid, Biblioteca Nueva,1997; J. Eslava Galan y D. Rojano

Ortega, La Espana del 98. El fin de una era, Madrid, Edaf, 1997; S. Julia, coord.,
Memoriadel 98, Madrid, El Pais, 1998; J. Pan-Montojo, coord., Madsseperdié en Cuba.
Espafia, 1898 y la crisis de fin de siglo, Madrid, Alianza, 1998.

En el Ambito delos estudios econdémicos poco sabemosmis alla delas reflexiones
efectuadas por Leandro Pradosde la Escosura sobrela fuerza que ejercié en la economia
espafiola la pérdida de las colonias a mediadosdelos afios veinte del pasadosiglo o la
valoracio6n que ultimamente han realizado el mismo Prados, G. Tortella, P. Fraile y J.
Pan-Montojosobre los efectos producidospor la independenciadelas islas antillanas.
Porlo queserefiere al tema delas relaciones diplomaticas, muy escasos son tambiénlos
trabajosde algunautilidad si exceptuamoslos estudios de Celestino del Arenal y Alfonso
Najera o los planteamientosgenerales recogidosen la obra queJ. S. Vilar edité en 1989,
auténticosislotes en un vasto mar de olvido. Y si hablamosdelos intercambios culturales
no creemosque haya sido superado todaviael ya clasico estudio sobreel tema realizado
hace muchosafiosporel argentino Carlos Ma. Rama; véase LeandroPradosde la Esco-
sura, De imperio a nacidn. Crecimiento y atraso econdmico en Espafia (1780-1930),
Madrid, Alianza, 1988; Leandro Prados de la Escosura, “La economia espafiola a fines

de siglo”, G. Tortella, “Lo que se perdié en Cuba”, pp. 197-202, P. Fraile Balbin, “Fue
realmente undesastre”, pp. 203-205, en Julia, coord., Memoria del 98; J. Pan-Montojo,

“E] atraso econdémico y la regeneracién”, en Pan-Montojo, coord., Mds se perdid en
Cuba, pp. 261-334; Celestino del Arenal y Alfonso Najera, La comunidad iberoameri-
cana de naciones. Pasado,presente yfuturo de la politica iberoamericana de Espafia,
Madrid, Cedeal, 1992; Celestino del Arenal, La politica exterior de Espafia hacia
Iberoamérica, Madrid, Complutense, 1994; J. B. Vilar, ed., Las relaciones internacio-
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Pues bien, el objeto de este trabajo sera efectuar algunos co-
mentarios sobre un temarelacionado con los asuntos que se men-
cionan més arriba en Ultimo lugar. Porque su finalidad noes otra
quela de analizar un problemabien definido,elrelativo a la vision

0, si se prefiere, la imagen que sobre América Latina y los ameri-
canos acabé formandose y estuvo mas extendida en los ambitos

espafioles de la politica y el mundointelectual durante las tres
Ultimas décadas del siglo xix.

Concretamente,el estudio se articula en dos planos distintos
pero que mantienenentre si una estrecha conexién:a) el andlisis
de las concepciones que sobre el mundo americano mantuvieron
los mediosoficiales u oficialistas espafioles, es decir, los plantea-
mientos defendidosporlas mas altas instancias del poder en mate-
ria diplomatica y que acabaron materializandose en una politica
exterior determinada; b) la valoracién de la imagen elaborada y
transmitida a una parte minoritaria, pero también muyinfluyente
en la opinién publica, los sectores cultos, por algunos notables
representantes de la intelectualidad hispana en la época objeto de
esta reflexion.

La politica exterior espafiola comoreflejo de la “vision
oficial” sobre América Latina

Esun hecho aceptadoentre los estudiososde la historia diploma-
tica espafiola que hasta la época de la Primera Republica (1868-
1874) nunca se mantuvieron entre Espafia y las republicas ameri-
canas unas relaciones exteriores plenas y efectivas, es decir, las

propias de paises que se aceptaban mutuamente como naciones
soberanas e independientes. Y sucedié asi porque el reconocimiento
oficial por Espafia de la soberania alcanzadaa partir de 1824 por
las antiguas colonias se hizo a través de un proceso extremada-
mente lento y plagado de obstaculos.

Enla practica, noseria sinoen los afios sesenta cuandoserati-
ficaran los tratados porlos que se establecian ya relaciones diploma-
ticas normales con un buen numerode paises (Bolivia y Nicaragua,
1861; Argentina y Guatemala, 1864; Pert, 1865; El Salvador, 1866),

alargandose hasta diciembre de 1894 la fecha en.que se firmé el

acuerdo de reconocimiento, paz y amistad con HohaUgsY. natu-

cionalesde la Espafia contempordnea, Murcia, 1989; Carlos Ma. Rama, Historia de las

relaciones culturales entre Espafia y la América Latina. Siglo xix, Madrid, rce, 1982. 
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ralmente, hasta 1899 para que seratificaran lostratadosrelativos
a la independencia de Puerto Rico o la cesién a Estados Unidos de
la soberania sobre Cuba. Comonofuesino enla épocadel sexenio

republicano cuandola antigua metrépoli acabé también renuncian-
do a sus anteriores afanes, en verdad un suefio imposible de lograr
la “reconquista territorial” sobre sus viejos dominios americanos,
produciéndose a partir de entonces una mejora apreciable en el
tipo de politica exterior y relaciones diplomaticas mantenidas en-
tre Espafia y las todavia jovenes naciones de la América hispana.*

Gracias a estos primeros avances,las relaciones diplomaticas
mejoraron sustancialmente a lo largo del tiempo que en Cuba se
llam6 de la “guerra chiquita”o el“tiempo del reposo turbulento”,
en expresién de Marti, un periodo que se prolong6 desdela firma
de la Paz del Zanjén (febrero de 1878) hasta el estallido del Grito de
Baire. Porque fue entonces cuando pudovivirse lo que Carlos Ma.
Ramacalificd hace ya muchosafios como “el unico periodo 6pti-
mo,el mejor climapara el desarrollo de las relaciones diplomati-
cas entre Espafia y sus antiguas colonias hasta entonces conocido”.*

Sin embargo,esta primavera en la practica de los contactos e
intercambios politicos o de cualquier otro tipo acabdé, al menos
temporalmente, cuando,por un lado,en febrero de 1895 se produ-
jo el levantamiento de los independentistas cubanosy,por otro,
los gobiernos de las republicas americanas comenzaron a mani-
festar su posicion de neutralidad 0, lo que resulté mas frecuente,

su apoyopolitico al movimiento de independencia antillano.
Lo cierto es que fue en los primeros tiempos de la Restaura-

cion cuando en Espafia se impulsé un movimiento, el panhispa-
nismo, cuyos objetivos eran limitados pero no exentosde interés.
De una parte, promoverel nacimiento de una gran coalicion,“fra-
ternal” se decia, integradapor todas las naciones dondese hablaba
espafiol y la idea de una “raza espafiola” apelandoal origen co-
mun de hispanos y americanos; de otra, potenciar los intercam-
bios comerciales entre Espafia y las republicas de América. En
ultimo término, quizds lo mas importante, propiciar la aparicién
de unafuerte “yankifobia” entre las poblaciones latinoamericanas
a fin de impedir lo que desdela Peninsulase calificaba como una
expansion acelerada de los Estados Unidossobrelas aguas tie-
tras del Caribe.

3 Arenal, La politica exterior de Espafia hacia Iberoamérica,pp. 14-16.
‘Rama, Historia de las relaciones culturales entre Espafia y América,p. 10.

 

 

 

Entre el “imperialismo pacifico” y la idea de “fraternidad hispanoamericana” 115

Estos planteamientos conformaronla visiénoficial del llama-
do “imperialismo pacifico”, una concepcién que en Espafia se juz-
gaba radicalmentedistinta del tipo de imperialismo promovido en
la misma €pocaporotras potencias como Norteamérica, Inglate-
rra, Alemania o Francia. E integraron, asimismo, un programa po-
litico cuyas lineas maestras acabarian siendo apoyadas porlos dos
partidos turnantes, aunquesusrealizaciones concretas fueron muy
escasas porlimitarse en la practica a la firma de algunos acuerdos
sobre los derechosde propiedadintelectual, el establecimiento de
ciertas exencionesfiscales para la comercializacion de obras cul-
turales, el aumento de las comunicacionespostales y telegraficas
entre ambas partes del Atlantico o la apertura de las academias
militares y universidades espafiolas (con la convalidacion detitu-

los) a la juventud delas republicas americanas.
Pero quizds lo mds destacable del periodo 1878-1895 en el

ambito de las actividades gubernamentalesfuera el impulso dado
por el Ministerio de Asuntos Exteriores a una amplia campafia de
acercamiento haciatodoslos paises que, realizada a través de sus
correspondientes embajadas,se materializo finalmenteenla pues-
ta en marchadela llamada Union Iberoamericana.

Creada de formaoficial en 1884, pronto se organizaron comi-
tés patrocinadoresen diversas ciudades de América Latina, siendo

la filosofia en que se apoyabaaquellainiciativa la viva conviccién
mostradaporel gobierno enel sentido de que el aumento de las
relaciones entre todos los paises dondese hablaba una mismalen-
gua (el espafiol) acabaria llevandoles, comosefialara Segismundo
Moret en 1886,“a la federacién; y digo federaci6n —matizaba—
porque cuandose trata de unidn se piensa que es algo asi como
forzar voluntades[...] Lo unico que queremoses unir, enlazar fra-
ternalmente a los Estados americanoscon nosotros”.

Asi, el objetivo esencial de la unién quedaba bien definido,
aunquea lo largo delosafios noventa los responsablespoliticosle
afiadirian otros fines: a) hacer frente con la Union Iberoamericana
al peligro que para la influencia de Espafia en la otra orilla del
Atlantico significaban tantola francesa Unién Latina como,sobre
todo, la Union Panamericana puesta en marcha por los Estados
Unidosen la conferencia de Washington,b) lograr la amistad de

todoslos paises hispanoamericanosa fin de que, en caso necesario,
ayudaran a la conservaciénporla antigua metrépolidelosterrito-

5 Cf Rama, Historia de las relacionesculturales, pp.180-181.  
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rios que atin mantenia en el Caribe, y c) convertir la federacién en
un medio eficaz, quizas el unico posible, para que Espafia pudiera
recuperar el prestigio internacional perdido en el transcurso del
siglo.

Pese a todo, los avancesreales del americanismooficial fue-

ron pocos, comolo prueba el hecho de que las celebraciones del
Cuarto Centenario del Descubrimiento (1892) pasaran con mas
pena que gloria y los actos conmemorativos fueran mds un resul-
tado dela iniciativa privada que fruto de la intervencién del Go-
bierno,* hasta el punto que el tinico aspecto destacable consistidé
en el acuerdo tomado para declarar el 12 de octubre comofiesta
nacional con el nombre de “Dia de la Raza”, una expresién sin
duda grandilocuente, cargada deetnicidad y reveladora de que en
1892 “Espafia traté de evocar, sobre todo, su glorioso pasado como
potencia imperial”.’ Y en el mismosentidose orientarontanto la
exaltacion de la figura de Cristébal Colén o los conquistadores
espafioles, de donderesultaba un tratamiento despectivo hacia las
comunidadesindias de la época precolombina, comolas sucesi-
vas llamadas la “unidad espiritual” de todos los paises de habla
hispana(a los que se colocaba “bajo el manto protector de la Ma-
dre Patria”), el rechazo del discurso elaborado (“injustamente”, se
decia) porlos autores de la leyenda negra o las ardorosas discusio-
nes sobre el nombre que debia emplearse para hablar del Nuevo
Mundo,defendiéndosea ultranza el uso del término Hispanoamé-

rica o, en el mejordelos casos, el de Jberoamérica.®

Por eso quizas nole falta razon a quienessefialan que los discur-
sos oficiales pronunciadosen los actos del Cuarto Centenario,al
destacar los progresos de la Regencia espafiola mientras se hacia
énfasis en los problemas de inestabilidad politica, luchas sociales,
caudillismos y anarquia que habian venido sufriendo las republi-
cas americanas, solo “denotaban un mecanismo inequivocamente
compensatorio y constituian una cortina de humotras la cual se
escondiael afan por recuperar unavision idealista de Espafia y su

° Esta débil respuesta a los actos conmemorativos del Cuarto Centenario constituye
“unaidea bien cabal —escribe Arenal— del escaso eco que lo americanotenfa todavia
en la Espafia oficial”, cf: Arenal, La politica exterior de Espana,p. 16.

7 Cf. G. Siebenmann, “;Cémose celebraron los centenarios de 14922”, en W.
Bernecker, J. M. Lépez de Abiada y G. Siebenmann, E/peso delpasado:percepciones
de Américay V Centenario, Madrid, Verbum, 1996,p. 148.

* Miguel Rojas Mix, Los cien nombres de América. Eso que descubrié Colén,
Barcelona, Lumen, 1991.

 

 

Entre el “imperialismopacifico” y la idea de “fraternidad hispanoamericana” 117

renovadopapel de liderazgo en América”.’ O a quienes, como G.
Siebenmann, indican que las celebraciones de 1892 se concibie-
ron en Espafia de una formabastante contradictoria, pues “por un
lado revelan un marcado rechazo hasta rencor hacia las ex colo-
nias hispanoamericanas y,porotro, invocan la grandeza y unidad
dela ‘raza ibérica’”,"° grupo étnico blanco y de exclusiva raiz penin-
sular que, si no era consideradoel unico, si seguia siendo califi-
cado comoel principal impulsor del progreso a amboslados del
Atlantico.

Dehecho, cuandos6lotresafios despuésvolvieron a producir-
se levantamientos independentistas en Cuba, las reacciones que
mostr6 la Espafia oficial resultan sumamente aleccionadoras. Por-
que entoncesse afirm6 con frecuencia queel interés exclusivo de
la “Madre Patria” era el de inyectar savia nueva en los“territorios
ultramarinos de Espajia” (en otras ocasionesse hablo de la “Espa-
fia Ultramarina”) a fin de queresucitara de nuevo el Imperio, aun-
que éste no fuese ya de cardacterterritorial, y volviera para todos
“una nueva época plagada de triunfos”.

En consecuencia, todo pareceindicar que,bajo el discurso ted-
rico de una “fraternidad hispanoamericana”que habria de ponerel
puntofinal a la politica de alejamientoe, incluso, hostilidad man-
tenida con las nuevas republicas a partir de su independencia, en
los afios inmediatamente anteriores al inicio del levantamiento
antillano estaba atin muy arraigada enla Espaifia oficial “la preten-
sién de imponersu autoridad y recobrar su posicién hegemonica
en todoslosterritorios que antes habian sido sus colonias”.'! Pero,
visto el asunto desde la actualidad, también resulta evidente que
todoslos esfuerzos de la antigua metrépoli por restablecer su au-
toridadpolitica y tutelaje moral eran ya vanos,entre otros motivos
porque Espafia notenia ya fuerzas para imponerni una ni otro.

Acto seguido, entre 1895 y 1898la politica exterior espafiola
tuvo comoejecasi unico la finalizacién del conflicto cubano en
un sentido favorable a sus intereses, centrandosela practicatotali-
dad de las actividades diplomaticas, por un lado, en ganarse para
la causa de Espafia a todas las republicas situadas al sur del Rio
Grande; por otro, en el mantenimiento de numerosos contactos

con Estados Unidos, tendentestanto a garantizar los intereses eco-

° Cf A. FernandezFerrer y otros, De un centenario a otro. VJornadas de literatu-
ra hispanoamericana, 1992, Ginebra, Fundacién Sim6nI. Patifio, 1993.

10 Cf Siebenmann, “;Cémosecelebraronlos centenarios de 1492?”, p. 149.
" [bid., p. 150.
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ndmicos de las empresas norteamericanas que operaban enlaisla
como a conseguir, primero, que no se apoyara desdesuterritorio a
los independentistas y, mas tarde, que el propio gobierno norte-
americano no declarara la guerra.

Pero ninguno de estos objetivos pudo saldarse con éxito. Por
eso seria finalmente tras la consumacioén del “desastre colonial”
cuando,al mismotiempo quelas instituciones y sectores mas desta-
cados de la vida intelectual espafiola impulsaron un nuevo movi-
miento,el Hispanoamericanismo,basado sdlo en el reconocimiento

y desarrollo de los lazos afectivos, sentimentales, lingtiisticos y

culturales que unian a Espafia y América,la politica exterior aca-
bara sufriendo un apreciable cambio de rumbo,potenciandose las
relaciones e intercambios diplomaticos hasta alcanzar una entidad
muy superior a la lograda desdeel final de las primeras luchas
independentistas.

Y sucedié asi porque, comosefialaran en 1924 el hispanoame-
ricanista espafiol Constantino Suarez y en 1982el historiadorar-
gentino Carlos Ma. Rama, tras la independencia de Cuba y Puerto
Rico desaparecié el ultimo obstaculoparala definitiva superacion
del climafrio e incluso muchas veceshostil en que hasta entonces
se habian desarrollado las relaciones de Espafia con las republicas
americanas,siendo posible desde entonces un mejor entendimien-
to entre unay otra parte.'?

Ahorabien,si es cierto que el Hispanoamericanismoconstitu-
y6 el caldo de cultivo ideal para todos los planteamientos que a
principiosdeeste siglo recomendaban la intensificacién de los con-
tactos e intercambios,llegando incluso a formularse diversos pro-
gramasde accion y modelos concretos sobre qué debia ser la “Co-
munidad Iberoamericana”, también lo es que, al tratarse de un

movimiento esencialmente cultural “no va a tener a corto plazo
—escribe Celestino del Arenal— su reflejo paralelo en el desarro-
Ilo de una politica exterior [para América] acordeconlasituacién
de Espafia en el mundoy los propios intereses nacionales”.'? O
que, como habia sucedidoenel transcurso de todo el Ochocientos,
“tras la pérdida delas ultimas colonias Iberoamérica tampocoes-
tarfa entre las prioridades dela politica exterior espafiola [pues]
otros problemas internose internacionales centrarian la atencién
de una manera preferente”,"

'? Cf Rama, Historia de las relaciones culturales, p, 199,
"Cf Arenal, La politica exterior de Espafia,p, 21,
'" Tbid., pp. 21-22,  
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Por eso puede afirmarse, sin cuestionar los avances consegui-
dos por los medios diplomaticos encargadosdelas relaciones en-
tre Espafia y las naciones latinoamericanas durante los primeros
afios de este siglo y, sobre todo, en la coyuntura de la Primera
Guerra mundial, que noseria hasta la dictadura de Primo de Rivera
y, de un modo mas claro,los primerosafios del franquismo cuando
el Estado espafiol hiciera, finalmente, una apuesta decidida porel
desarrollo de unapolitica exterior viva e intensa con los gobiernos
de sus antiguas colonias, aunqueesta actividad diplomatica tuvie-
ra unas motivacionesconcretas (resumidas enel total aislamiento

del régimen franquista en el contexto internacional) y se basara en
unosprincipios(los de Imperio, Universalidad, Destino, Jerarquia,
Tutela, Espafiolismo e Hispanidad cristiana, entre otros) que no
puedenser ahora objeto de andlisis.'*

América y los americaros
en elpensamiento de Pi y Margall,

Galdés, Unamuno y Ganivet

Tamsirn en el ambito cultural la normalizacién de las relaciones
solo se produjo en un momento harto tardio, manteniéndose los
intercambioshasta finales de la pasada centuria mas en el terreno
de los deseosy los discursos que en eldelas realizacionesefectivas.
Sobre todo porque fueron muy pocoslos intelectuales espafioles,
escasamente viajeros, que tuvieron un conocimiento directo del
mundo americanoy entre los que mostraron algun interés por el
americanismo no abundaron,al menos hasta despuésdel final de
la Guerra Hispano-Norteamericana, las manifestaciones caracte-
rizadas porla cordialidad, el equilibrio, la aceptacién delas dife-
rencias, y ni siquiera el reconocimiento efectivo de la soberania
nacional lograda por todoslos antiguosterritorios coloniales.

Si en la segundaetapadelabsolutismo fernandino (1823-1833)
habia sido un lugar comun en los medioscultos espafioles, muy
oficialistas, el destacar la presunta inferioridad intelectual de los
criollos americanos,'° las ideas sobre el necesario liderazgo y
tutelaje que Espafia debia ejercer sobre las comunidades america-

'S Cf Juan Garcia Pérez, “El discurso americanista en Espafia a través del prisma
extremefio, 1892-1992, Entre la nostalgia porel Imperio perdidoy la idea del ‘Encuen-
tro de dos Mundos"”, Humanidades (Revista de la Universidad Industrial de Santander,
Bucaramanga, Colombia), 2 (1992), pp. 34-43,

‘© Cf Rama, Historia de las relaciones culturales, p. 72.  
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nas nos remiten a la época isabelina (1833-1868), manifestando
incluso los autores alineados en el campoliberal un tipo de opi-
niones que seguian calificando como “insurgentes”a los dirigen-
tes de la emancipacion,“desleales e ingratos” a todos los america-

nos, “sin mérito alguno ni porvenir” a la literatura producida en la
otra orilla del Atlantico y “Espafia Ultramarina”a todoslosterri-
torios en su dia descubiertos y culturizados por la Monarquia
catolica.

Siguid, pues, vigente en la Peninsula un pensamiento clara-
mente defensorde la “espafiolidad esencial”delas tierras y comu-
nidades de América, configurandose unaestructura ideologica en
la que tenian un papel esencial ciertos conceptos (monarquismo,
tradicion, casticismo, moralismo, idealismo y conservadurismo)

opuestosa los principios basicos integrantes del republicanismo
liberal, materialista, laico y secularizador, que estaba desarrollan-

dose al otro lado del océano.
Concretamente, el Panhispanismo, que comenzo a formularse

a mediadosdesiglo tras la aparicién de la revista América. Croni-
cas Hispanoamericanas como unaréplica frente al Paname-
ricanismo estadounidense, era un movimiento inequivocamente
defensor de la idea de “Unidn hispanica”e inscrito enla linea de
los planteamientos romanticos que reivindicaban,e inclusoexalta-
ban,los valores espirituales de la Nacién espajfiola.

Poreso no sorprende que sus promotores, con una vision mar-
cada por un nitido hispanocentrismo, defendieran sin ambagesel
papel de liderazgo y tutela (politica, cultural y moral) que corres-
pondia ejercer a Espafia en todos los paises con una tradicion y
cultura originariamenteespafiolas. O que en ningun momento acep-
taran el hechocierto e irreversible de que,tras la independencia, el
mundolatinoamericano se habia ido configurando como unaco-
munidad diferenciadade la espafiola, que la América situada entre
el Rio Grandey la Tierra del Fuego habia adquirido pocoa pocoel
caracter de una entidad cultural auténomay provista de una con-
ciencia cada vez mas acusada de su propia personalidad, hasta
convertirse en un espacio con una identidad muy singular, inte-
grada por muchos rasgos comunesa los de la antigua metrépoli
pero también otros muchosdistintos.

Y aunquea finales de los afios sesenta, coincidiendo con el
abandonoporla monarquia hispana desustradicionales afanes de
reconquista territorial, comenzara unaetapa de mayorintensidad en
las relaciones culturales, los planteamientos de fondo sostenidos por
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una buenapartede la intelectualidad peninsular no sufrieron cam-
bios significativos durante el ultimo tercio del Ochocientos.

Aunquelos representantes mas destacados del pensamiento
federalista defendieron en el sexenio democratico un acercamien-
to a las republicas americanas basado solo en losprincipios de
“fraternidad y solidaridad republicanas” entre Estados iguales y
soberanos, tampoco faltaron en el federalismo espafiol algunas
voces que mantenian la conveniencia de unacierta tutela moral de
Espafia sobre sus antiguas colonias.Y ello pese a que los republi-
canosfederalistas constituyeron a fines del siglo pasado el grupo
politico que hizo una apuesta mas clara porel reconocimiento del
derecho de los latinoamericanos a mantenersus libertades y una
vida politica independiente.

Ya en julio de 1895 justificaba Francisco Pi y Margall elle-
vantamiento de los dirigentes independentistas cubanos, afirman-

do que “nacion algunatiene derecho a ocupar territorios que otros
hombres pueblen comoéstosnolo consientan [pues] ni prescribe
ni puedeprescribir nuncael derecho la libertad y a la indepen-
dencia”.’’ Y no selimité el federalista catalan a manifestar su com-
prensionde la revuelta, sefialando tambiénla injusticia que supo-
nia el tratamiento despectivo dado en los medios politicos y
culturales espafioles a los cabecillas del movimiento emancipador
antillano'* y pidiendo los responsables del partido gobernante, a
comienzosdejunio de 1896, quese hicieran los esfuerzos necesa-
rios para ponerfin a una guerra destructora “con la autonomia si
es que atin Cubala admiteo con la independenciasi es que de otra
maneraha de continuar la lucha”.!”

Pero, fruto de su escaso numeroy débil fuerza en el Parlamen-
to, el republicanismo federal era sélo una voz que clamabaenel
desierto. Porque en las décadas de 1880 y 1890 fueron otras las
corrientes que, defendiendo unos planteamientosbien distintos a
los del federalismo, tuvieron mayoreco en los mediospoliticos,
culturales y el conjunto dela opinion publica espafiola.

” Cf Francisco Pi y Margall, Encuesta de Don Quijote, julio de 1895, en Rama,
Historia de las relaciones culturales, p. 233.

iss Acaso esjusto —se p iba— quecalifiq’ ahora de bandoleros a los
que, antes stbditos, se alzan contra nosotros por su Independencia?! ;{Cémo puede
entenderse que por unos mismoshechosy una misma causa hayan desercalificadosalli
de bandidoslos que aquicalificamos de héroes?!”, en Rama, ibid., p. 234.

'° Cf Francisco Pi y Margall, “La Guerra de Cuba”, E] Nuevo Régimen, 6 de junio
de 1896, citado en C. Serrano, Final del Imperio. Espafia, 1895-1898, Madrid, Siglo

xxi, 1984, p. 115.
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Durante los afios en que la Unién Iberoamericana tuvo una
mayoractividad, entre 1885 y 1890,el prestigioso escritor Benito
Pérez Galddsno tuvo reparos en manifestar, tantas veces comola
ocasionlo requirié, su opinién inequivocamente ortodoxa, lo que
significa oficialista, relativa a la inexcusable conservaciénde los
restos del viejo imperioespafiol.

Ciertamente,el autor de los Episodios nacionales valoré de un
modopositivolas opinionesvertidas por los diputados “autonomis-
tas” cubanosque enel debate parlamentario celebrado enjunio de
1886 sobre la cuestion colonial rechazaronel tipo de dominioejer-
cido por Espafia sobre la isla antillana.”? Pero cuando en 1890 se
conocié la creacién de la Unién Panamericana nose limit6 a re-
chazar las pretensiones estadounidenses de una hegemonia conti-
nental en base a su convencimiento de que “el Norte y el Sur seran
émulos pero jamas amigos, y ambos conservaran siempresusla-
zos familiares con Europa y las dos razas de donde provienen”,
afirmando también que

por una ley de compensaciénhistérica, si la América espafiola debe su

origen a Espafia, esta antigua Monarqufa sometida a durisimas pruebas en
el curso de la historia, hoy gastada y anémica, como Madre consumida

en la concepciény crianza de sus hijos, necesita de los Estados nuevos de

Américapara vigorizar su organismo restablecersu peculio[...] Espafia,

de este modo,aspira a recibir de su progenie la sangre que a raudalessacé de

sus venas.”!

Eran éstas, como hasefialado Carlos Ma. Rama, unas ideas

muytipicas de aquella primavera que enlas relaciones hispano-
americanas se vivid entre 1878 y 1895, poniendo Pérez Galdésel
prestigio de su plumaal servicio de una mejoraen el desarrollo de
dichas relaciones.Pero resulta también ilustrativo tanto su apoyo
aun proyectopolitico, el de la Confederacién Iberoamericana, que
para el gobierno espafiol debia ser, naturalmente, tutelado por Es-
pafia,” comola circunstancia de que sus puntosde vista no fueran
diferentes de los planteamientos y programas concretos defendi-
dosporel ejecutivo de Madrid, un tipo de politica orientada casi
 

2 Cf, Benito Pérez Galdds, “Flores retéricas”, 30 de junio de 1886,
2\Cf Benito Pérez Galdds, “Las dos razas del Nuevo Continente”,
» “Despertemos —escribe sobre el tema— de ese suefio de la Unidn Latina y crea-

mos, ya que no en Ja probabilidad préxima, en la posibilidad de una federacién, de una
Confederacién Iberoamericana que al menos responde a fines inmediatos e intereses
positivos”, citado en Rama, Historia de las relaciones culturales, p, 125,
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en exclusiva a reforzar el prestigio de la monarquiaespafiola ante
los diversos Estados americanos.

En 1892 la mayorparte de la todavia minoritaria clase culta
resalté la oportunidad que suponian las celebraciones del Cuarto
Centenario del descubrimiento para dar un impulso decisivo a los
estudios americanistas, al mismo tiempo quesehicieron las pri-
meras recomendacionestendentes a promoverla investigacion de
las culturas precolombinas. Y, poco después, la guerra de Cuba
constituy6 otro suceso movilizador de las conciencias, dando pie

enla dificil coyuntura econdmica que estabaviviendoel pais para
que diversosintelectuales expusieran su opinion sobre América y
los americanos.

El autorde la Historia de los heterodoxos espafioles, Marcelino

Menéndezy Pelayo, en unas manifestaciones acordesconla linea
ideolégica muy conservadora que dibuja todo su pensamiento, no
dud6 en defender el mantenimiento, a cualquierprecio, del domi-
nio espafiol sobre las islas de Cuba y Puerto Rico, basandosuar-
gumentacién en motivaciones de tipo moral y religioso, cuando
no en principios de caracter idealista o hasta propios del mas puro
redentorismo.

En una muestravisible del patriotismo exacerbadoy el chovi-
nismoespiritualista aireadosporel intelectual santanderino,la isla
de Cubaera, en su opinién, una parte absolutamente inseparable
del territorio de Espafia. Pero no tanto porel hecho de queasi lo
estableciese la Constitucién espafiola, segtin escribia en mayo de
1896, sino simplemente “porque en aquel suelo descansan losres-
tos de nuestros ascendientes;alli reposan nuestros padres, los que
pasearon el mundoconla antorcha de la civilizacién, ilumindn-

dolo”. Y el mismopatriotismo exagerado, rayano en un patriote-
rismo quiz4s comprensible en aquel contexto pero también propio
de quien ignorabala realidad o no queria reconocerla amplia base
sociolégica del movimiento emancipadorcubano,reflejan sus opi-
nionessobre los dirigentes y demas componentes de las fuerzas
independentistas, a quienescalificaba no sdlo como “unacaterva
de insurrectos”sino también de una partida de “cobardes y ladro-
nes sin escrupulos” o unos “bandidos insensatos que no tienen
siquiera el valor de sus hazafias y asesinatos y que encubren sus
hazafias de presidiariosenlibertad al amparo de unaideapolitica”.

 

4 Cf, Marcelino Menéndez y Pelayo, Don Quijote, mayo de 1896,cit, en Rama,
ibid,, p, 233,  
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Pero si las opiniones de Menéndezy Pelayo sobre el problema
colonial constituyen auténticas perlas del pensamiento
ultraconservadorespajfiol, no fueron las inicas. Porquea fines del
siglo xIx se publicaron otras muchas, aunquea vecesse presenta-
ran con un lenguaje algo mas suave queel utilizadoporel investi-
gador montaiiés.

En losescritos del relevante americanista Juan Valera apare-
cen practicamente todos los elementos que a mediados delosafios
noventa integraban el discurso mas extendido enelpais sobre la
cuestién de Cuba y PuertoRico:el concepto de una Espafia “civi-
lizadora” haciendofrente a la “barbarie”de los insurrectos;la idea

de un conflicto apoyado solo por algunos elementosraciales (“gue-
tra de razas’’); la ubicacién del factor desencadenante de la lucha
en las ambicionespersonales y el afan de medropolitico manifes-
tados por algunosislefios, junto a los deseos incontroladosde ri-
queza mostradosporlos extranjeros que apoyaban el levantamiento;
la caracterizaci6n de Cuba como unaprovincia masdelterritorio
espafiol; la tesis basadaenel principio del ius sanguinium por la
que no se reconociala existencia de cubanossino s6lo de “espafio-
les” nacidos en la Gran Antilla; el principio, en fin, de que sdlo

mediante la recuperacién de valores comolacasta, la nobleza, la

hidalguia y el honorpatrio volverian las relaciones entre Espafia y
las Antillas al estado propio de los mejores momentosdel periodo
colonial, una situacién que nunca debidé abandonarse.

Radicalmente contrario a la mera posibilidad de que Cuba pu-
diera obtener la independencia, apenas iniciada la guerra, Valera
afirmara que el movimiento independentista estaba apoyado sélo
por unos cuantos “mulatos rebeldes y negros cimarrones”, afia-
diendo que “los negros y mulatosde la clase mas ruda y humilde
que hay en Cubaentrelos rebeldesestan alli para merodear; los
aventureros depaises extrafios estan para ganar importancia y di-
nero en la contienda; y muchos ambiciosos nacidos en la propia
tierra sdlo porque suefian con ser ministros o presidentes de la
Republica”.”4

Ninguna causa relacionada con la explotacion econdmica
abusiva delaisla por la metrépoli, unos desequilibrios sociales
tan intensos que hubieran podido acabar resultando insoportables
para ampliossectoresde la sociedad cubana,la falta de derechos y
libertades individuales 0 el malestar originado por una adminis-

24 Cf, Juan Valera, Estudioscriticos sobre historia y politica, pp. 1012-1045,cita-
do en Rama, Historia de las relaciones culturales, p. 254.
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tracién calificada de arbitraria, despdtica y corrupta, era situada
por el abogadoy escritor cordobés entre los motivos desencade-
nantes de la guerra. Porque en su opinién,

si bien se ha venido produciendoalgun pequefio desordeny,a veces,cierto

despilfarro[...] por cualquier lado queeste asunto se considereno se des-

cubre rastro alguno,nisefial ni indicio de nuestratirania, de nuestro egois-

mo,de nuestra malevolencia con respecto los espafioles de Cuba[...] Las

provincias de Cubay Puerto Rico, y por mas que calo no puedo compren-

derlo de otra suerte, son en todo comolas demas provincias de Espafia.”*

Enotros pasajes de su obra pondra de manifiesto que

en ambas guerras [Cubay Filipinas] Espafia combate porlacivilizacién

contra la barbarie. Y en Cuba es mas odioso y esta menosjustificado el
alzamiento contra nosotros [pues] a no ser negros a quienes hemoscivili-
zado y dadolalibertad, los rebeldes son espafioles cuyos padres o abuelos

nacieron en Espafia y a quieneslossacrificios y el valor de su Patria dieron

para moradalaisla fértil y hermosa y todo el bienestar que poseen, en

premiodelo cual, con fea y villana ingratitud, pugnan ahorapor apartarse

de la metrépoli, renegando de su casta y abominando de la sangre que

llevan en las venas, sin dudaviciada por el fermento y corrompida con la

mezcla de sangre africana.

Y es que noestaban las ideas de Juan Valera exentas de un
marcadotinte racista, a la vez queen el asuntorelativo a la pose-
sién o no del derecho a “espajfiolidad” se establecia en ellas una
sutil diferencia entre los “negros liberados”y el resto de la pobla-
cion,slo espafioles “rebeldes cuyos padres 0 abuelos nacieron en
Espafia” (nueva defensa implicita del ius sanguinium) que ahora
se estaban comportando de un modoespureo.

Finalmente, haciendo uso del tonoultrapatridtico y chovinista
empleadocasi siempreenestetipo de discursos concebidos desde
unaperspectiva marcadamente hispanocéntrica, no dudaraenafir-
mar quela pérdida delosterritorios antillanos “seria para nosotros
comoperderlos titulos de nuestra mayor nobleza [pues] esas po-
sesiones de Ultramar son comolas columnas quesostienen nues-
tro escudoy,si cayesen, acaso el escudo podria caer”.”°

25 Cf. Valera, Estudios criticos, citado en Rama, ibid., pp. 233-234.
26 Cf. Valera, Estudios criticos, pp. 1025, 1032 y 1034, citado en Rama, ibid.,

p. 235.
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Parece, pues, que en su pensamiento y el de muchosotros lo
que se temiade la pérdida de losultimas colonias no eran sdlo sus
posibles efectos negativos para la economia nacional, por cuan-
tiosos que éstos fueran al desaparecer unos mercados desde hacia
tiempo reservadosa los vinos, aguardientes, harinas y, sobre todo,
articulostextiles procedentes de Espafia, comolo queello simbo-
lizaba en términos de poder,autoridad y prestigio internacional:
la incapacidad de la Monarquia espafiola, fruto de su debilidad
politica y militar, para mantenerlosrestos de su viejo imperio. Y
el problemaera especialmente grave en una coyunturahistorica,
la de fines del siglo xrx, en que todas las grandes potencias se
aprestaban justamentea lo contrario, a extender su dominio sobre
otrosterritorios 0, al menos, ampliar su influencia econdmica so-

bre unas zonas del mundo cada vez mas extensas.
Se trataba, sobre todo, de un asunto deprestigio, honor y po-

der en el concierto mundialdel que derivaria la preservaci6n 0 no
por Espafia de su reconocimiento como una potencia de primer
orden en unaépoca,la del imperialismo el colonialismo, en que
estaban produciéndose cambiossustanciales a escala internacio-
nal favorables especialmente a los Estados Unidos.

Por ultimo, en este balance sobre la imagen de América que
transmitieron a fines del Ochocientosalgunas figuras dela intelec-
tualidad espafiola, no pueden obviarse las opiniones vertidas por
otros dos escritores —Miguel de Unamuno y Angel Ganivet—
cuyos planteamientos suponen un claro punto de inflexién entre
las tesis mas espafiolistas defendidas por los animadoresdel lla-
mado “imperialismo pacifico” entre 1878 y 1895 y las concepcio-
nes mas matizadas quese ofrecieron durantela ultima guerra co-
lonial pero, sobre todo, despuésdel “desastre”. No en vano suponen
un enfoquerelativamente nuevodel problemaal defendersela idea
de una “fraternidad hispanoamericana”sin pretensiones de domi-
nio o tutelaje por cualquiera de las partes que constituye la prime-
ra definicin de un “hispanoamericanismo”también renovado que
s6lo se desarrollara desde comienzosdeestesiglo.

El autor de En torno al casticismo (1895), partidario de luchar
contra la decadenciadel pais mediante la puesta en marcha de un
vasto programadeideas y trabajosorientadosa la “europeizacién”
de Espaiia, fue, quizas,el primero delos grandesintelectualeshis-
panos que no tuvo empachoensefialar el caracter esencialmente
econdémico de las luchas emprendidas por los independentistas
cubanos.Porque,en su opinién, los levantamientos de Cuba, Puerto
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Ricoy Filipinas no se debieronsdlo a la malapolitica y adminis-
tracién desarrolladas por Espafia en sus ultimas colonias sino tam-
bién, y en mayor medidaatin,al profundo malestar sentido por las
clases productoras de aquellosterritorios a causa delas insuficien-
cias mostradas por la economiaespafiola, especialmente de su sec-
tor industrial, y, sobre todo, la estructura de dominacién impuesta

por la metrépoli en materia de relaciones comerciales, un sistema
que arrojaba un balance extraordinariamente desigual al propiciar
el mantenimiento de unas altisimas tasas de beneficio para los pro-
ductores metropolitanos y unas tasas arancelarias muy elevadas

para los articulos que desdelas Antillas se dirigian a la Peninsula.
Y también fue rotundo Miguel de Unamunoalsefialar que la

acumulacion de riquezas y, mas concretamente, la obsesion por
la busqueda y acumulaciénde oro plata, fueron, mas queel ideal
de trasladar al Nuevo Mundo unareligion,una lengua o una cultu-
ra, los auténticos motivos que impulsaronel descubrimiento, con-
quista y colonizacion de América, distanciandoseasilas tesis una-
munianas de las ideas mas comtinmente defendidas por la clase
culta espafiola a finales del Ochocientos y en los primeros compa-
ses deeste siglo.”

Porsu parte, los planteamientos de quien ha sido calificado
con frecuenciael precursor de la llamada Generacion del 98 (gru-
po del que se pone hoy entela de juicio sumisma existencia a
fines delsiglo x1x), el ensayista y diplomatico Angel Ganivet (1863-
1898), distribuidos la mayorparte deellos en distintos pasajes de
su obra Idearium espafiol que acabé deescribir en su residencia
de Helsingfors en octubre de 1896, no dejan lugar a dudas sobre el
caracter de transicion propio de los postulados ganivetianos acer-
ca del problemacolonial, la realidad americana y el movimiento
americanista espafiol en su vertiente estrictamente cultural.

Porquesi en algunosaspectosel politico e intelectual granadi-
no fue un simple continuadorde la vision espafiolista y hegemo-
nizante de tipo mastradicional defendida por autores como
Marcelino Menéndez y Pelayo o Juan Valera, en otros se desmarcé
claramente de sus propuestas. No en vano abandon6 losplantea-
mientos del “imperialismo pacifico”, en particular su idea central
sobre el derecho de Espafia ejercerun papeldeliderazgoy tutelaje,
si acaso no de dominio efectivo, en las antiguas colonias, para
 

_ 27 Puedeverse la discusién sobreeste asunto mantenida con su amigo Angel Ganivet
en Angel Ganivet, Elporvenir de Espafia (Obrasseleccionadas), Madrid, Club Interna-
cional del Libro, 1992, p. 167.
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postular el necesario mantenimientoe, incluso,la intensificacién

de las relaciones entre los paises de amboslados del Atlantico
apoyandolas sdlo en el principio de la “fraternidad y comunidad
espiritual hispanoamericana”.

Un marcadotinte espafiolista, en la mejor linea del menendez-
pelayismo,tuvieron sus caracterizacionesdela realidad sociopoli-
tica americanay lahistoria de las republicas en el transcurso de su
vida independiente, pues tras sefialar que las nuevas naciones de
origen hispdnico “son pobres y estan mal gobernadas, viven en un
estado permanente de guerra civil y salen a pronunciamiento por
afio”,?* no dudara en afirmar que ello no se debia a una posible
degeneracion de la raza espafiola en Américasinosolo al hecho
de que

las naciones hispanoamericanas no han pasado atin dela infancia[...] Han

comenzado su evolucién comopueblos jévenes, paso a paso, tropezando

con los escollos que tropiezan las sociedades nuevas que carecen de un

exacto conocimiento del camino que debenseguir [...] Asi, las luchas que

en ellas perturban la vida politica no son signos de degeneraci6n: son sdlo
signos de una vitalidad excesiva y mal encauzada, expansiones de unas

sociedadesjuveniles que luchan por lo que comienzan a luchar los hom-

bres, por su independenciay prestigio personalcontra la accién autoritaria

de los poderes organizados.”

Otro ejemplo claro de la pervivencia en la obra de Angel
Ganivet de algunosrestos del pensamiento espafiol mas conserva-
dor, tradicional y casticista lo constituyen sus opinionessobre el
asunto del idiomay los efectos perversos generados,a su juicio,
por la aceptacién en América de ideas extranjeras muy alejadas
del espiritu y la tradicién espafiola (naturalmentese referia, sobre
todo,a la ilustracion,el liberalismo,la secularizaciony ellaicismo).

En relacién con el asunto de la lengua no dudara en afirmar
que “en todos los paises que hablan nuestro idioma tenemosel
deber de luchar para que nuestra tradicion no se extinga, para
conservar la unidad y,sobre todo, la pureza del lenguaje”,*® mos-
trandoenesteterreno una opinionpracticamente idénticaa la sos-
tenida por inmensa mayoria de los miembros de la Real Academia
de la Lengua, quienes siendopartidarios del mas viejo purismo no

28 cf. Angel Ganivet, Idearium Espafiol (Obras seleccionadas), Madrid, Club In-

ternacional del Libro, 1992, p. 92.
29 Ibid., p. 94.
» Tbid., p. 97.
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dudaban ensefialar a fines del Ochocientos que la lengua sdélo se
hacia en Espafia y se aceptaba o se corrompia en América. De

hecho,sus ideas sobre la cuestion idiomatica y otros asuntosrela-

cionados con el americanismo nuncadifirieron de las sostenidas

porel académico e intimo amigo suyo Francisco Navarro Ledesma,

quien aseguraba en enero de 1898 que “comola direcci6n y auto-
ridad del Papa sobre los puebloscristianos del mundo, o muy se-
mejante a ella, debe ser la supremaciaintelectualy, si es posible,

sentimental de Espafia sobre aquellos pueblos que comoloshis-
panoamericanosson hijos suyos”.*!

Y por lo quese refiere al asunto dela necesaria defensa de la
tradicion cultural y espiritual espafiola como unico medio de lucha
contra las negativas consecuencias de la importacion de ideas ex-

tranjeras, realidad esta ultima que para Ganivet estabaenla raiz
mismade la decadencia de Espafia y su alejamiento de las anti-
guas colonias, sus opiniones eran igualmente claras, sefialando de
una parte que “casi todos los pueblos americanos, al separarse
de Espafia, por espiritu de rebeldia han pasado lo que pudiéramos
llamar la escarlatina de las ideas francesas 0, hablando con mas
propiedad, de las ideas internacionales”; de otra, que la antigua
metrdpoli deb‘. abandonarsus pretensiones de dominioterritorial
y material en \mérica pero, al mismo tiempo,tenia que “esforzar-
se para restabiecer su propioprestigio intelectual y luegoIlevarlo
a América para implantarlo sin aspiracionesutilitarias”, pues “solo
asi —afiadia— podra lograrse la conservacion de nuestra supre-
maciaideal sobre los pueblos quepornosotrosnacierona la vida’””.*

Pero si esios postulados se vinculaban al espafiolismo mas
conservador,otras ideas del granadino resultan plenamente nove-
dosas y apuntaban hacia el futuro, a la urgente regeneracion de
una Espafia casi sin pulso en cuyo proceso debia corresponderle
un papel muy destacado al “hispanoamericanismo de caracter es-
piritual”.

Opuesto “a todas las uniones iberoamericanas habidas y por
haber, [pues] este sistema no conduce mas que la creacién de
organismosinttiles, cuando no contraprodu:entes”;* contrario

también a la firma de cualesquiera clase de t atadossobre la pro-

31 Cf, Francisco Navarro Ledesma, “Defensade la lengua espafiola”, Union Ibero-
americana,enero de 1898,p. 146, citado en Rama, Historia de las relacionescultura-
les, pp. 138-139.

2 Cf Ganivet, Idearium espafiol, p. 97.
Ba Didae aos  
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piedad intelectual por juzgarlos “lo mas opuesto que cabe conce-
bir para la unién que se persigue” y absolutamente convencido de
que, a fines del siglo x1x, cualquier proyecto tendente a crear una
“confederacion politica” integrada por todos los paises de habla
hispana debia situarse “en las esferas de lo imaginario”, tenia la
firme creencia de que no quedabaotraposibilidad que la de poner
en marcha solo una “Confederaciénintelectual o espiritual”, exi-
giendo ésta “primero que nosotros tengamosideas propias para
imprimir unidad « la obra y, segundo, que las demos gratuitamen-
te para facilitar su propagacién”.**

Pues bien,esta defensa por Ganivet del mantenimiento de unos
lazos exclusivamente intelectuales y espirituales, junto a la nece-
saria unidad de concepciones para conseguir la integracién de
ambas parteso la oferta de ideas no apoyadas encriterios materia-
listas, y ni siquiera utilitaristas, conforman un cuerpo deprinci-
piosyabastante alejado de aquel otro netamente espafiolista, por-
tador de un patriotismo exacerbado y provisto de unos valores
ligados a la creencia en el derecho de Espaiia a la hegemoniay,
aun mas, la dominaciénnosdloespiritual sino tambiénterritorial
y politica sobre sus antiguas colonias que habian sido el soporte
de casi todas las imageneselaboradas porla intelectualidad y las
concepciones diplomaticas mantenidas lo largo del siglo xx.

Por otro lado, aunquela lectura de algunos pasajes de su obra
puedeofrecer la impresién de que no acababa de admitir el carac-
ter de verdaderas naciones realmente independientes adquirido por
los paises latinoamericanos,tesis que quizas podria concluirse de
su afirmacionen el sentido de que “las relaciones entre Espafia y
las naciones hispanoamericanas no deben regirse porlos princi-
pios del derecho internacional”,*’ en el fondo de su pensamiento
estabala idea de que,al pertenecer unay otras a un mismotronco
espiritual, a una tradicion cultural idéntica, sus relaciones no po-
dian ser s6lo y ni siquiera esencialmente de naturaleza politica, es
decir, de aquéllas reguladas porel derecho internacional “como
sucede en elcaso delos pafses con un origen diverso”.

Perosi esta defensa de unas relacionesde naturaleza distinta y
con un caracter mucho mds amplio quelas detipo politico resulta
asumible, se equivocaba en cambio al afirmar que “nohay dere-
cho publico aplicable a las relaciones de Estadospertenecientes a

 

4 Ibid.
38 [bid., p. 97.
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un mismotronco [en cuyo caso] una determinacion materialde las
nacionalidades no basta [pues] es necesario tener en cuenta el ca-
racter de cada nacionalidad y establecer diferentes principiosre-
guladores segun el grado de intimidad con que unosy otrospaises
entre si se enlazan”. Porque, comoes bien sabido, unacosaes el

derechoa la autodeterminacion, la independencia y la soberania
nacional, que constituye uno de los objetos primordiales de regu-
lacién en el Derecho Internacional Publico, y otra los tratados de
caracter especifico o acuerdos preferenciales que puedan firmar
entre si algunos paises por razones de la mas diversa indole (eco-
ndmicas,lingiiisticas, culturales, afectivas, etcétera).

Y, sin embargo, tenia el absoluto convencimiento de que los
contactos e intercambios entre Espafia y las republicas hispano-
americanas no debian regirse porlosprincipios del Derecho Inter-
nacional Publico, constituyendo esta idea la pieza central de otra
de sus formulaciones mas destacables, la tesis de que espafioles y
americanos, “en vez de hablar de fraternidad y tratarnos como ex-

tranjeros, debemoscallar y tratarnos realmente como hermanos”.*°
Eran éstas solo unas cuantas palabras, en verdad nada mas que

una frase corta acufiada por un pensadorespafiol de inequivocos
sentimientos americanistas (“la habanerapor si sola —escribid—
vale mas quetoda la produccién de Estados Unidos,sin excluir la
de las maquinas para coser y aparatos telefénicos”). Pero signifi-
can también, a nuestro juicio, nada menos que un nuevo paradig-
ma en la concepcion del mundoespafiol y latinoamericano, asi
comodesusrelaciones.

Porqueconellas se ponia de manifiesto la realidad de una pro-
funda ruptura con la vision férreamente espafiolista, hegemonica
y en muchas ocasionesjustificadora del dominioterritorial que
habia estado en vigencia hasta los ultimos afios del siglo xix, a la
vez que se adelantaban practicamente todos los principios en que
habria de sustentarse con posterioridad un nuevo movimiento, el
Hispanoamericanismo, que habria de alcanzar posteriormente un
notable desarrollo en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera
y, sobretodo,en la primera época del régimen franquista.

36 Ibid.

 

 



 

Lo de Cuba.
—Mire don Arsenio, que si se va

entreteniendo, se lefumard

el puro entero.

Madrid Cémico (Espafia),
6 dejunio, 1896.

 

 

Cuadernos Americanos, nim. 72 (1998), pp. 133-139.

La Generacion del 98
y la idea de Espafia

Por Isidoro REGUERA

Centro Extremefio de Estudios

y Cooperacion con Iberoamérica (CEXECI)

Parece QUE EN MOMENTOSHISTORICOS comoel presente, cien afios
después del llamado “desastre”, de mestizaje y pluralidad de cul-
turas, en un mundo posmoderno,ecléctico, sin unitarismos en nada

(verdades,dioses,historias, etc.), en el que los nacionalismos, ade-

mas, van unidosen realidad a intereses econdmicos0 sociales mas

bien que a los culturales, éste es un tema hasta anacrénico, cuyo
mayorinterés, en tal caso, es la curiosidadhistérica de perseguir,

entre estos rastros o ruinas del pasado, la carga conceptual que
puedatener un término de uso tan ambiguo como Espafia, que se
utiliza con demasiada pompa,sensibleria o cinismo la mayoria de
las veces, casi nunca con duda o conciencia metédica,para justifi-
car —en el absurdo que supone un concepto vacio— casi cual-
quier cosa y en cualquier sentido, hablando depolitica, de socie-
dad, de cultura. Es dificil entender, creo, que se buscara una

“identidad nacional” o un “sentido de lo patrio”, a estas alturas,

fundandolosen unacultura y un idioma concretos, en un imagina-
rio mitico de un pasado heroico histérico en comun, rebuscando
en el “alma del pueblo”, en la “intrahistoria”, encerrado en defini-

tiva en uno mismo, profundizando en un supuesto submundo de
oscuros sentimientos raciales personales, de vaguedades
estetizantes, ayudandose de una interpretacion siempre parcial e
inevitablemente interesada dela historia. En ese sentido de sim-
plemente rastrear un campo conceptual, en el que juegan muchos
términos que hoy ya no representan nada en nuestra concepcion
del mundo (comolos anteriores entrecomillados), y no en el de
recuperar doctrina o presentarla ante ustedes, voy a hablar libre-
mente del tema deltitulo.

La derrota del 98 produjo dos movimientos de signos diferen-
tes frente al “problema de Espafia”. Uno optimista, luchador, rea-

lista, clarividente, moderno, que traté —al menos tedricamente, 
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como digo— de regenerar Espafia de dos modosclaros, mas alla
de toda melancolia espiritual y regodeo en la decadencia: afron-
tandocientificamente, con programas pragmaticosprecisos,la reso-
lucién delos problemas nacionales concretos,a través de la reforma
de la ensefianza y de la difusién dela cultura en campafias de edu-
cacion popular. Es el regeneracionismo de Macias Picavea (Elpro-
blema nacional, 1899), de Luis Morote (La moraldela derrota,

1900), de Rafael Altamira (Psicologia delpueblo espanol, 1902),
de Joaquin Costa, sobre todo (Reconstitucion y europeizacion de
Espana, 1900, Oligarquismo y caciquismo, 1901). En cierto
sentido, el comentario de estos personajes y libros, de esta mirada
certera, econdmico-sociocultural, a la realidad espafiola, haria mas

honoral titulo de esta conferencia, queel de la otra, la de quienes
se embarcaron en una aventura melancolica, histérico-nacionalista.

Pero estos ultimos son mas famososy a ellos se refiere mas
bien ese rétulo ambiguo y controvertido de “Generacion del 98”.
Sonlosrepresentantesde esaotra corriente, pesimista, estetizante,
melancélica, como digo; gentes que comenzaron de jévenesen la
dureza del compromiso real mds 0 menos regeneracionista, 0 so-
cialista, en el sentido dicho, y acabaron extrapolando sus angus-
tias metafisicas porel dios 0 el paraiso perdido la realidad y ala
historia de Espafia, a la Cuba y Filipinas perdidas, como ultimos
reductos de aquel gloriosisimo imperio colonial en el cual hubo
tiempos —losde la inmensa grandeza de la modélica Espafia im-
perial: el paradigmade “Espafia’”— en los que no seponiael sol.
Interpretan Espafia en un proceso histérico de decadencia desde
aquella época, o mejor atin, desde los tiempos heroicosde la re-
conquista y de la unificacidn; en sus hijos ven (no sin cierto orgu-
llo a veces) una raza incapaz de adaptarsea la civilizacion moder-
na, seres indiferentes porel estudio, en los que predominala retérica
sobre el pensamiento,la pasién sobrela légica, alucinados, misti-
cos, estoicos, incultos, cuya banderafrente al positivismo cientifi-

cista modernoes, o ha deser,la religiosidad, la caballerosidad,el

honor,las virtudes del “genio” o del “espiritu nacional”.
Estas monsergas tépicas, de las que en su madurezcasi se en-

orgullecen, como digo,eran trabas parael progreso espafiol desde
la perspectiva de sujuventud. Porque, efectivamente, los primeros
escritos periodisticos de Miguel de Unamuno, Azorin y Ramiro
de Maeztu, por ejemplo, son proclamas contrala injusticia social,
contienen ciertos andlisis economicistas de la situacién, o lo in-

tentan al menos, una actitudcritica frente a la estructura socio-
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politica dominante,frente a la oligarquia, caciquismo,ideologia
burguesa, traslucen cierto compromiso personalconel socialismo
y el comunismo, aunque nunca abandonensuindole liberal, su

verdadera naturaleza politica. Desde eseliberalismo si puede de-
cirse, con Inman Fox, que constituyen el primer grupodeintelec-
tuales que asume con conciencia clara su papelrector en la van-
guardiapolitico-social espafiola. Pero también, con Donald Shaw,

que enel fondoseresistieron a aceptar de verdad su papel de avan-
zadilla intelectual desde la izquierda. Se amedrentaron ante las
consecuencias de una fuerza auténticamente revolucionaria, bien

por falta de preparacionintelectual para ello o bien porque no se
daban, 0 no les parecia que se dieran, las condiciones objetivas

para la revolucién. En 1930 escribia Azorin en Pueblo: “Aprendi
que cuando nose tienen medios para hacer la revolucién, todo
lo que se haga es comoorinarse enlas paredes del Banco de Espa-
fia”. Ademas, dependian econédmicamente,en este sentido, de pu-

blicacionesen periddicos conservadores, con los que siempre man-
tuvieron tensiones, pero a los que ultimo término habian de
someterse siempre en debidoa sus imperiosidadesvitales. Perte-
necian a la clase media, su publico era de la clase media, y son los
valores deesa clase los quereflejan en definitiva sus obras. Fuera
por lo que fuera, de hecho poco a poco fueron sublimando sus
ideales revolucionarios,su critica social y politica, en lo abstracto,

refugiandose en ideales, creencias y fuerzas espirituales, olvidan-
do los problemas sociales concretos del pais, amedrentados quiza
ante los peligros de una lucha decidida por su solucion. Segura-
mente su condicién pequefio-burguesa, en general, les mantuvo
en su interior en la cuerda floja, o en la tensién entre un
regeneracionismo/ight especulativo, digamos, y un pesimismo
social, racionalizacion de un animopusilanimeen principio y su-
blimado definitivamente enlo ideal.

Se inventan otra Espafia frente a la Espafia del desastre, recu-
rriendo a simbolosy a mitos quetrascendian la situacién concreta,
a oscuros sentimientos autocompasivos que no son en el fondo
mas que complacencia estetizante en el propio desastre: el de la
pérdidadela fe, el de la dificil asuncién de la muerte de Diosy de
la pérdida del paraiso, que sus coetaneos europeos, con un papel
generacional semejanteal suyo, tenian mucho mas claro(tanto en
sentido objetivo como subjetivo, hay algo profundamente patético
en la Generacién del 98 —en Machado, en Azorin o en Unamuno,
por ejemplo— asociado a la decadencia de Espafia). El desastre lo
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Justifica todo,la critica abstracta los justifica a ellos mismos. Y
cuando buscan respuestasno crean sino un gran relato de “Espa-
fia”, mas autolegitimador que emancipador, hecho con categorias
abstractas y absolutas sobre el genio y el destino de Espafia, que
no son sino una trasposicion de sus frustrados deseos personales
de absoluto,una legitimacion compensadoradel poso vital escép-
tico ante la quiebra de los grandes valores. Pequefio-burgueses
comoeran, acabaron por pensar que el progreso que habia fuera,
en el extranjero, traeria aquila pérdidade los valorestradicionales
de la Espafia ensofiada. En ultimo término,el progreso podria acep-
tarse, pero no los valores modernos que lo procuraban: de ahi el
“que inventen ellos” de Unamuno. Y en nombre de un Volksgeist
gratuito transfirieron la reorganizacién terrena de Espafia a una
salvacion espiritual suya, como yahe repetido, con dosisde ideo-
logia provinciana en vez de con andlisis realistas y con una Optica
menosestrecha.

Lacrisis de ideales no era unacrisis nacional e individual, era

unacrisis general de todo el Occidente. Hubieron de superar los
efectos del 98, hubieron de aprender mas los miembros de esa

generacion, para darse cuenta del alcance y del marco general de
la crisis; con menos sentimentalismo autocompasivo y con una
formacion menoslimitada, de la que ellos no fueron culpables desde
luego, seguramente no hubieranidealizado la decadencia espafio-
la. Hubieran enmarcadosu crisis, como los coetaneos vieneses

por ejemplo (inmersos entonces en vicisitudes un tanto paralelas,
que darian al traste veinte afios después con el imperio austro-
huingaroy con el viejisimo poder dela casa habsburgica, la misma
que habia reinado en Espafia precisamente en los tiemposideali-
zados), en categorias mas profundas y universalistas, de mayor
proyeccion futura, cuyo universo espiritual y experimentos de
modernidad todavia pervivirian en nosotros, comolos delos vie-
neses de que hablamos,en este nuevo fin de siglo.' No seria aque-

' Bien es verdad que también hubogentes en aquella Viena defin de siglo que en
lugar de mirar al futuro se refugiaron, de modoparecidoa la Generacién del 98 entre
nosotros, en el ideal del “mito habsbirgico”, en una imagen idealizada de Austria que
retrotraian no sdélo hasta el esplendordela época barroca, sino hasta los tiempos del
Sacro Imperio Romano Germanico cuando era preciso. Hofmannsthal, Widgan o
Schaukal, por ejemplo, retomaronel mito dela “idea austriaca” como modelo cultural y
politico —conservador, por supuesto, con el Estado comoinstancia moral rectora—,
utilizandolo comodefensafrente al pensamientoracionalilustrado del capitalismo y del
liberalismo modernos, consiguiendo con ello quesuscriticas, bienpensadas y hasta ne-
cesarias, perdieran todosuinterés y sentido en la perspectiva del siglo xx. Pero éste no
es nuestro tema.  
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lla Espafia, quiza, el escenario donde se ensayaban, con palabras
mayores, “los Ultimos dias de la humanidad”, como creia Karl
Kraus de Viena; no fue en Espafia aquella época estocastica, aza-

rosa, desde luego,un anticipo del apocalipsis universal (aunque se
tratara del “alegre” de Hermann Broch), como creyeron otros de
Austria; pero tampoco era cuestionsdlo del problema dela decaden-
cia de Espafia, de su Imperio, o de los Habsburgo,aislado de cual-
quier contexto. Era la época del ocaso y declive definitivo de un
modelo de ser humanoaferrado certezase ideales absolutos,tan-
to en la forma religiosa antigua como en la mascara légica con que
la modernidad iluminada los recubrié creyendo quelos destruia.
Fue el momento de conciencia de que el hombre,al parecer, ha de

vivir y morir fuera de cualquierparaiso, lejos de cualquierilusion,
mundanao ultramundana,sin edulcorar su origen o su fin solo por
soportar un presente, que de todos modos, porqueesla realidad,
se le impone.

El “problema de Espafia”es su “sentimiento” del problema de
Espafia; en él subliman, efectivamente, sus propios problemas,
dandoles una categoria épico-dramatica de gran tragedia o de gran
opera al enmarcarlos en un determinismohistéricoy cultural fren-
te al que se sienten inermese inocentes, como marionetas anteel
destino, regodeandose en la conciencia de desamparo(el tipico
mecanismodela catarsis). Mas que plantearse problemas concre-
tos espafioles, sienten a Espafia como problema,su pasado,su pre-
sente, su futuro, el sentido de su historia, dice certeramente Dolo-

res Franco. Conviertenasi a “Espafia” en un concepto abstracto y
hacen de él un problemaestético y un motivo literario; otra cosa
no se puede hacer con conceptos comoéste, sin mayor contenido
real, que realmente nosignifican nada, ni conellos hay por dénde
empezar un discurso atenidoa la realidady a sus problemas. Claro
que tampocola historiografia espafiola de la época, llena de velei-
dades sentimentales y voluntarismo en sus juicios, les ayudaba
mucho conceptualmente. No tenian puntos de referencia mayores
que sus propiossentimientosante el shock del desastre. Machado,
en un articulo de 1912, recuerda al pueblo espafiol del 98 como
una persona querecibe un garrotazo, pierde el sentido y al reco-
brarse pregunta: “;donde estoy?”. Esta metafora describe perfec-
tamente la situacién de despiste, de desorientacién total en que
vivian, sobre todo tras el desastre. Quedan paralizados en su
autocompasi6n, sin recursos para entender nada. Si la meliflua
filosofia krausista que importé el bueno de Julian Sanz del Rio  
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({no encontré otra cosa en aquella Alemania genial de la época?)
aminoro6 enlos sesenta y parte de los setenta el malestar intelec-
tual y espiritual que dejaba en ciertos espiritus sensibles (Larra,el
mayor deellos entre nosotros) una época de ansiedades y angus-
tias, de dudas y sospechas, comola del romanticismo, descons-

tructor del mundo ordenado por la modernidad y de los valores
que estabilizaban la vida social e individual desde el siglo pasa-
do,’ la aparicién de la sensatez pero desamparodelpositivismo,y
sobre todo del pesimismo sistematico schopenhaueriano,liquidé
esos consuelos superferoliticos del camino a lo absoluto o de la
sintesis infinita de la humanidad de Krause, dejando en la década

de los ochenta (la de las inquietudesjuveniles de los miembros de
la Generaciéndel 98) un desorden ideolégicototal, un desamparo
absoluto en el orden conceptual. En este marco se formaronellos
y aun afan de conceptualizacién delo que ya era un desastreespi-
ritual antes del gran desastrepolitico respondenlos libros que qui-
sieron desarrollar —unos mas sistematicamente que otros— una
idea de Espafia: Espafafilosofica contempordnea (1889, no pu-
blicado hasta 1930) de Angel Ganivet,? En torno al casticismo
(1895) de Miguel de Unamuno, Jdearium espanol (1897) del mis-

? Del mismo modoquecincuenta afios despuéselraciovitalismo de Ortega supuso
un consensopara una minoria intelectualjoven: una alternativatanto frente al escepticis-
moen que habiacafdo la Generacién del 98, comofrente al dogmatismodela Iglesia. El
historicismo, pragmatismo,relativismo del raciovitalismo ofrecié una alternativa a la
desesperanza y al despiste fundamental —en la concepcién del mundoy enlosvalo-
res— delosafiosveintey treinta de este siglo. Pero eran categorias demasiadoestrechas
para los del 98: jaceptarlas era aceptar todavia la pérdida de lo absoluto, abandonar la
busqueda decriterios absolutos de sentido, de seguridad, de normas universales de ac-
cién, en la que los miembros del 98 devinieron, curiosa pero comprensiblemente,
escépticos!

* En este escrito, que fue en su origen unatesis doctoral rechazada, sustituida
exitosamente ese mismo afio de 1889 porotra sobre “La importancia de la lengua
sanscrita”(! ) se encuentran yaloscriterios fundamentales desde los que se planted en
la generaciénla cuestién de Espafia. El problemaespafioles una cuestién de mentalidad
nacional, de crisis de conciencia, un problemaespiritual mas que politico o econémico.
Hay que redescubrir las “verdades eternas de la eterna esencia” de lo espafiol, como
luego dirfa Unamuno,valores absolutos comola “tradicién eterna”, el “espiritu nacio-
nal”. Lo quefalta es una “idea directiva”, una “idea madre”, un proyecto nacional unifi-
cador, un salvador, unaélite rectora, de redentores, que los “mejores”dirijan a las “ma-
sas” y que todoello ilusione al pafs y lo saque de la abulia en que esta postrado. Un
sistema educativo planificado y maestros que ejerzan en él de “policias morales”, de
modo quese implante unaunidad ideolégica en la nacién. La primacifala tienen metas
abstractas para la regeneraciénespiritual de Espafia, en lugar de aspiraciones colectivas

por su bi material, por ejempl  
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mo Ganivet, Hacia otra Espafia' (1899) de Ramiro de Maeztu. En
estos libros y en Campos de Castilla (1912) de Antonio Machado
o en Castilla (1912) de Azorin, pasando por La Espafia inver-
tebrada (1921) de Ortega hasta la desmesura’ final de Maeztu,
Defensa de la Hispanidad (1934) —en cuyaestela, en la concien-
cia nacionalcatolicista antiliberal que contribuy6 a construir, ve
Morodo“los origenesideoldgicos del franquismo”—, habria que
rastrear la idea de Espajfia de la Generacién del 98, que he dado
por supuesta en este escrito, en que mehe limitado a hacer una
valoracion global desde mi punto de vista, recogiendoenélotros
de los estudiosos que aparecenen la bibliografia. Exponer los ava-
tares de esta historia es tarea de una exposicién mucho mas amplia.
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1898: guerra colonial,
crisis nacional y tensiones sociales

Por Fernando SANCHEZ MARROYO

Centro Extremeno de Estudios

y Cooperacién con Iberoamérica (CEXECI)

Para cuatourer PERSONA de cultura media,la fecha de 1898 esta
asociada en Espaifia a dosrealidades, una perteneciente al Aambito
politico (la derrota en la guerra con los Estados Unidos)otra al
literario (un grupo de escritores). Las dos confluyen en una
cosmovision dramatica de la coyuntura nacional, de tal manera

que aquella fecha ha simbolizado tradicionalmente el repliegue
definitivo del pais, que de imperio que fue qued6 convertido en
una nacion, aquejada, ademas, de gravisimos desajustes estructu-
rales (politicos, sociales y econdmicos).

Pero una lectura mds atenta permite no sdlo confirmar esta
primera impresion, sino ademas vislumbrar la profunda compleji-
dad delas significaciones que han ido coincidiendoenesta fecha,
alrededorde la cual se ha venido suscitando una verdadera mitolo-
gia. Perdido su componente cronoldgicoestricto, adquirié un con-
tenido cada vez mas simbolico, de connotacionesesencialistas, y

termino convirtiéndose en el eje en que confluye toda reflexion
critica sobre el pasadoy,por ende,sobre el futuro de Espafia. Por-
que el 98 impacto en su momento en diverso gradoy pordistintos
motivos a muy diferentes colectivos y desde entonces ha venido
golpeando periddicamente la conciencia nacional. Las cuestiones
sin resolver que, mas que preocupar obsesionaban la sociedad
espafiola, especialmente a sus minorias intelectuales, encontraron
siempreen la referencia a aquella efemérides un terreno abonado
para formular interpretaciones y proponersoluciones. Se desarro-
116, en definitiva, todo un complejo entramado conceptual de muy
diverso contenido y valor, con tan fuerte carga sentimental que
termin6 lesionando sus mismas potencialidades heuristicas.

La lectura actual de la fecha hay que enmarcarla, al margen de
aquellos factores que se han incorporado comoefecto afiadido a
causa dela fiesta conmemorativa, en el contexto de una doble pre-  
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ocupacion,fruto también de una peculiar situacion animica carac-
teristica del tiempo que vivimos, que tiene especificas manifesta-
ciones en el plano mundial y en el nacional. Las circunstancias
sociopoliticas que en el nuevofin de siglo afectan tanto a la huma-
nidad con cardcter general, como la propia Espafia en un sentido
particular, han introducido nuevos elementosde reflexién en los
que se incardina, con un contenido propio,la efemérides del 98.

El racionalismo, comoesencia del espiritu moderno,el de la

Ilustracion,al colocar al hombre en el centro del universo creo ese

imperialismo de la razon de que hablan los tratadistas, convertida

en la suprema instancia de decision personal y colectiva. De e!'9
se deriv6 el desarrollo de la ciencia como instrumento de dominio
de la naturaleza y del mundo,pero tambiénel utopismo revolucio-
nario, la confianza en la capacidad ilimitada del hombre de trans-
formar en profundidad las mas rancias estructuraspoliticas y so-
ciales heredadas del pasado.

Si las primeras, las politicas, conocieron un proceso de acele-
rado cambio quellev6 del absolutismo monarquicoal sistemare-
presentativo, las segundas, las sociales, que tienen su instrumento
basico de perpetuacion en el mantenimiento de la propiedad pri-
vada, nunca alcanzaron plenamente, para sus masradicales
mentores, los objetivos de transformacion propuestos. Aquéllos,
insatisfechos, propugnaban una superacion de las estructuras so-
ciales derivadas precisamente del primer y mas duradero fruto de
la racionalidadpolitica, el liberalismo, y su expresién econdmica,
el capitalismo contemporaneo.

La busqueda de una nueva formula politico-social adecuada a
aquellos objetivos se convirtié en e! campo de batalla, donde se
enfrentaron,las que pretendian ser propuestas innovadoras detrans-
formaciony las fuerzas que pugnaban por mantenerel statu quo
conseguido. Porque desde aquella dptica se cuestionaba,al consi-
derarlo incompleto, el gran proceso revolucionario contempora-
neo —elliberal— abierto por la Revolucién Francesa a finesdel
xvul. De este enfrentamiento dialéctico cambio-permanencia, que
gener6 cuadros de sumaviolencia, se derivé en ultima instancia
una constante actualizacion del modelo representativo que cada
vez avanzaba mas en la conquista de mayorescotas de libertad.
Esta fue el escollo inamovible dondeseestrellaron al final todas
las propuestas rérreamente normativas, asfixiantes de la capaci-
dad creadora, que nunca llegaron a comprenderelsignificado pro-
fundo que desempefiabaen la vida del ser humano, y su defensa se  
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convirtié en la garantia de la misma supervivencia de la racio-
nalidad.

Peroeltriunfo dela libertad,con el fin del ultimo gran sistema
normativo surgidodela racionalidad, el modelo de socialismoreal,

ha abierto una fase de sumaconfusion.Lacrisis definitiva del pa-
radigma, es decir del régimenpolitico-social basado en el marxis-
mo,el gran sustrato ideoldgico del siglo xx, ha contribuido a au-
mentar el gradode incertidumbre caracteristica del fin del milenio.'
Esta crisis estaba presente desde muchoantes, aunquese constat6é
en forma de derrumbe estrepitoso en 1989, reforzando enel terre-
no sociopolitico la profunda fractura que en el plano del pensa-
miento se venia manifestando desde los afios ochenta.

Yael llamado pensamiento débil, caracteristico del posmoder-
nismo, habia comenzadoa socavar las recias certidumbresdel pa-
sado, introduciendo en el plano epistemoldgico crecientes dudas
sobre las posibilidades de la racionalidad. La posmodernidad, en
tanto agotamiento de la modernidad, ha mostradola pérdida de la
solida confianza del pasado, convirtiéndose de este modolaincer-
tidumbre en el nuevo marcointelectual,si bien de ello no tiene por
qué derivarse un nihilismo epistemoldgicoo social.” La ciencia ha
terminado aceptando también,a partir de la asuncidnplena de la
complejidad, la idea de la incertidumbre.?

El nuevo 98 se nos aparece, pues, en el contexto de una pro-
funda crisis del pensamiento occidental. Hay unacrisis de la ra-
cionalidad, como ocurrié en su momento haceun siglo. Pero si
éste es el marcointelectual en el que se enmarca lacrisis en sus
coordenadas fordneas,en el plano nacional el despliegue del Estado
de las autonomias, y sobre todoel creciente protagonismo delos
nacionalismosperiféricos, suscita incertidumbreacercade la esen-
cia de Espafia. De esta forma, hoy, como hacecienafios,el proble-

made Espafia apareceenel primer plano dela reflexién.
La cuestion ha adquirido recientemente una nueva dimensién

al alcanzar el poder, por primera vez de forma democratica, tras el

'Del cuales reflejo el conocido debatedel“fin de la Historia” iniciado en 1989 con
la publicacién del ya célebre articulo de Francis Fukuyama, mal comprendido en sus
fund »s inmedi y discutido en sus proyecci de futuro. Si en el primer
aspectose ha replanteado unalectura mas serena y ajustada (Perry Anderson,Losfines
dela Historia, Barcelona, Anagrama, 1996)en el segundola discrepanciasehaintensi-
ficado (Samuel P. Huntington, E/ choque de civilizaciones y la reconfiguracién del
orden mundial, Barcelona, Paidés, 1997).

? J. Ballesteros, Postmodernidad: decadencia o resistencia, Madrid, Tecnos, 1989.

*Tlya Prigogine, Elfin de las certidumbres, Madrid, Taurus, 1997.  
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agotamiento dela experiencia socialista (que implicitamente en-
carnaba los afanes modernizadores de una delas dos Espafias, la
permanentemente excluida), una opcién politica que se reclama
heredera de algunosde los supuestos ideoldgicos del pasado mds
tradicional, asumiéndolos comopropios.Entre ellos figuraba, con
caracterprioritario, la defensa de la unidad e identidad nacionales,

valores cuestionadospor elinternacionalismo proletario dela iz-
quierdaclasicay el revisionismo anticentralista de los nacionalis-
mosperiféricos. De ahi la actual recuperacién de controvertidas
figuras del pasado,‘ acerca delas cualesla historiografia reciente,
sobre todola de orientacién mas critica, no se habia manifestado

muyfavorable. En una Espafia social y econdmicamente muy di-
ferente, el nuevo 98se nos presenta, pues, en un contexto de simi-

lares incertidumbres epistemoldgicas, pleno de evocaciones
vindicadoras.

Pero el 98 por antonomasia, el que ahora evocamos,presenta-
ba unos rasgos muyespecificos. En la coyuntura finisecular
decimondnicalas circunstancias fueron especialmentecriticas. La
derrota ante los Estados Unidosy conello la pérdida delos restos
del imperio ultramarino (Cuba, Puerto Rico y Filipinas) fue
percibida como un episodio profundamente dramdtico poralgu-
nos miembros de la pequefia burguesia (los regeneracionistas).
Se trataba de un colectivo, numéricamente muy débil, que venia
reflexionando de forma crecientemente dolorosa sobre lasitua-
cin del pais, controlado,tras el fracaso de 1874 (fin de la expe-
riencia democratizadoradel sexenio),porlas oligarquias tradicio-
nales que habian encontrado su instrumento politico en la
Constitucién de 1876.

Abandonadaporparte de la burguesiala idea de cualquier plan-
teamiento insurreccional, y ain escasamentearticulado el emer-
gente proletariado,la vida politica qued6 reducida, dejando al mar-
gen alguna episddica intentona republicana al mecdnico funcio-
namiento del modeloliberal estructurado en la Constitucién de
1876 (la de mayorvigencia dela historia de Espaifia, puesrigid la
vida politica espafiola hasta 1931), cuyo reflejo local mas caracte-
ristico era el desarrollo, en el contexto de una agobiante monoto-
nia en la que habia desaparecido cualquier margen deincertidum-

J. Tusell, Antonio Maura, una biografia politica, Madrid, Alianza, 1994; Ma.J.

Gonzalez, El universo conservadorde Antonio Maura, Madrid, Biblioteca Nueva, 1997;
J. L. Comellas, Canovas del Castillo, Barcelona, Ariel, 1997.
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bre de los procesos electorales. Monotonapero eficaz, porque fue-
ron los mecanismos que permitieron a la burguesia agraria y a la
aristocracia disfrutar de manera ordenaday alternativa del poder,
excluyendo a las demas fuerzas sociales (proletariado urbano y
campesino) y a las opcionespoliticas extremas, tanto a la derecha
(carlismo) comoa la izquierda (republicanos en general), que de-

fendian la sustitucién del modelo politico vigente.

Impotente ante la aparente solidez del edificio constitucional,
el pensamientocritico de la pequefia burguesia se refugio en una

amarga reflexion sobre Espafia. Se genero asiun discurso, nutrido
de elementos de procedencia diversa, que pretendia representar la
expresién publica de esta desazén nacional, en la que confluian
factores comunes, por lo demas, a otros paises. Se ha llegado a
hablar, en este sentido, de la existencia de una auténtica interna-
cional del espiritu noventayochesco.° No se puede dejar de lado
que este proceso de ensimismamiento nacionalesta inmerso en la

crisis del pensamiento que se inicia hacia 1885 y que tuvo sus

manifestaciones propias en otros paises.

Fue el fendmeno sociocultural que tan precisamente caracteri-
zo el filosofo marxista hingaro Lukacs comoe/ asalto a la razon.
Frente al incontenible avance del positivismo se produjo un mili-
tante antipositivismo, con muy variadas manifestaciones, quelle-
vo en algunos casos a un neoespiritualismo.Se ha calificado a la
ultima década del siglo xix como el momento en que se produce
un profundo cambio psicoldégico, una revolucionintelectual que
se traduce en una revuelta contrael positivismo.° Pero en el plano
de la accion politica no hubo ruptura con el modelo burgués, sino

reforzamiento de susbasesde legitimacion que llevaria a la demo-
cratizacién del sistema. Tambiénescierto que el irracionalismo
termin6 derivando, en numerososcasos,en el fascismo, movimien-

to esencialmente antidemocratico,con el cual la pequefia burguesia
justificaba su propia existencia comoclase, a base desacrificar el
espiritu del pueblo.

Esta verdadera situacion animica, general en el pensamiento
europeo occidental, encontré un especial eco en aquellos paises
que atravesaban una coyuntura depresivaporla incidenciadecir-
cunstancias politicas desfavorables. En Francia se habia produci-

* José Carlos Mainer, Literatura y pequefia burguesia en Espafia (Notas, 1900-
1950), Madrid, Cuadernos para elpee 1972, pp. 78-79.

°J. Stuart Hughes, Conciencia iedad. La reori in del
cial europeo, 1890-1930, Madrid, Tain 1972.
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do, tras la derrota en 1870, una profundacrisis nacional que tuvo
su reflejo intelectual en la reorientacion de autores como Hyppolite
Taine. Sus Origenes de la Francia contempordnea, alegato contra
las consecuencias de la Revolucion,ejercieron una influencia equi-
voca en los intelectuales pequefio-burgueses espafioles, dramati-
camente oscilantes entre la reaccién conservadoray el reformis-
mo de izquierda.’

En este sentido, Edmond Demolinsy sus reflexiones pedagé-
gicas sobrela superioridadde los anglosajones, de 1897, al mismo
tiempo que representaban una manifestacion clara de esta angus-
tia nacional (reforzados sus efectos en Espafia por lo que tenia la
obra de amargareflexién sobre la crisis de los paises latinos) su-
pondrian hitos de repercusion internacional. Ademas,el escritor

francés seria un destacado representante de la idea de llevar a cabo
una necesaria renovacion de las costumbres (con su admiracion a

la educacién en el riesgo anglosajona). En ultima instancia, en
nuestro pais la desafortunada peripecia bélica en las Antillas no
hizosino reforzar la crisis de impotencia que afectaba a estos gru-
poscriticos con el sistema establecido. Habia que cambiar Espa-
fia, que modernizarla.

En el plano dela acciénpolitica, la pequefia burguesia tomo
conciencia de que la democracia por la que tanto habia suspirado
podia no ser una simple prolongacion del liberalismo, sino su an-
titesis. Esta realidad la expresaria afios después Ortega y Gasset,
quiense atrevio a calificar a la democracia de morbosa, para con-

traponerlaal liberalismo, dos realidades consideradas antagoni-
cas. La democracia podiallevar a la autocracia (poder del Estado),
el liberalismo era un derecho privado,un privilegio.®

Enlazando con unaveteranatradicién nacional, la de los arbi-

tristas, surgieron escritores que introdujeron y popularizaron la
literatura médica en \a que Espafiaaparecia como un pais “enfer-
mo”de “apatia”, necesitado de una“terapia” de choque, que debe-
ria llevar a cabo, de forma contundente, “un cirujano de hierro”.

Este discurso, esencialmente regeneracionista, trataba de ser

difundido inutilmente entre las capas populares, a pesar de que se
generé una amplia publicistica. Poco después enlazaria, ademas,

7 José Carlos Mainer, La Edad de Plata de la cultura espafiola (1900-1931), Ma-
drid, Catedra, 1981, p. 81.

§ Alfonso Orti, “Estudio introductorio” a Joaquin Costa, Oligarquiay caciquismo
comoforma de gobierno de Espafia. Urgencia y modo de cambiarla, Madrid, Revista
de Trabajo, 1975, p. cxiv.  
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sin solucién de continuidad, en diversos ambitosterritoriales con
la reflexién regionalista, amarga constatacion de la impotencia
de las clases medias, de su reformismo,en el contexto dela crisis de
la Restauracién;’ello cuando yase habia producidola emergen-
cia de las masas que comenzaban a crear, de forma aut6noma,su
propio sistema organizativo.

Se acepta en los ambitos académicos que precisamente en este
afio de 1898 se introdujo enla lenguaespafiola el sustantivo inte-
lectual, prototipo del disconforme, con actitud critica e indepen-
diente frente al poder establecido. El asunto Dreyfusseria el des-
encadenantede la actuacién de un grupodeescritores dispuestos a
influir en la opinién publica. Los autores del 98, que introdujeron
el términointelectualen la lenguacastellana, fueron también los
primeros que en Espafia tenian unaconciencia clara de su papel
rector en la vanguardiapolitica y social.!° Se enlazabadeesta for-
maconla practicapolitica del republicanismo, desmoralizado por
los escasosfrutos y nula eficacia de su labor de concientizacion
social.

Lo improvisado, mas quedisparatado, de algunos planteamien-
tos, fruto de un voluntarismobienintencionado,no debe hacerolvi-
dar el fondo de razén de muchas delas formulaciones. La reaccién
nacional, que simbolizamosenla fecha del 98 aunqueen ocasio-
nes arrancadeatras, tenia comoobjeto la busqueda de la moderni-
zacion, de la regeneracién del pais, enunciandolas grandes vias
parael futuro: material (obras publicas) y moral (educacién). Es
decir, este talante, morbosamentecritico en algunas de sus expre-
siones, dejé un legado para el futuro. Con Costa, ademas,lo que
era una mera descalificaci6n,la del sistemapolitico, adquirié ca-
tegoria historiogrdfica.

De esta forma, el caciquismo,realidad consustancial a la Es-
pafia rural, mucho mas compleja de lo que pensaban suscriticos,
Sé convirtié, pues, no sdlo en un mito de la pequefia burguesia,
angustiada porsu propia impotencia, que objetivé en él el funda-

° Elsignificado de la obra de unos representantes caracteristicos de esta corriente
en el ambito agrario de la Espafia del Sur puede verse en Fernando SAnchez Marroyo,
“Blas Infante y Antonio Elviro: coincidencias doctrinales y divergencias empiricas en el
discurso y la praxis regionalista”, en Actas del II Congreso de Historia de Andalucia.
Andalucia Contempordnea (m), Cérdoba, Consejeria de Cultura y Cajasur, 1996,pp.
199-222.

'° E. Inman Fox, “El afio 1898 y el origen delos intelectuales” en José Carlos
Mainer, dir., Modernismo,pp. 31-35.
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mento de los males dela sociedad espafiola, sino también en una
categoria historiografica de gran virtualidadenelandlisis politico.

Asi, lo que era una mera atribucion de responsabilidades y descar-

go de concienciaresult6 ser, gracias en buena medidaal poligrafo

aragonés, de una sorprendente longevidad y solidez conceptual y;

ademas, marco referencial obligado por sus potencialidades

heuristicas en el Ambito dela historia contempordnea.""

Porqueel caciquismo,intimamente telacionado con otros con-

ceptos, patronazgo,clientelismo (que definenrelacionesentre agen-

tes dotadosde recursos desiguales), es una realidad que convierte

lo que deberian ser relaciones politicas de hombres libres en rela-

ciones personales, de dependencia, guiadas porintereses concre-

tos e inmediatos y, comotales, potencialmente intemporales, aun

cuandovarientanto las circunstancias histéricas comolos sujetos

detentadoresde la capacidad desmovilizadora. No se puede dejar

de lado unarealidad de gran peso enlas sociedades patrimonial oi

culturalmente desequilibradas: el que dominael poder (sea politi-

co 0 econdmico)al tener en sus manosla capacidad de distribuir

los recursos y favoresse hace del controlde la relacion clientelar.

Enultimainstancia, lo que los hombres del regeneracionismo

(y conelloslosescritores del 98, los ensayistas) echaban en falta

era la ausencia de una ciudadania madura, consciente de sus dere-

chos, y genuinareceptora de sus mensajes de redencidén mas poli-

tica que social. Porque, a fin de cuentas, se trataba de salvar el

orden establecido introduciendolas reformas politicas imprescin-

dibles. La verdaderadificultad se hallaba en la necesidad de atacar

en profundidad los tremendos desajustes estructurales que se da-

ban en la sociedad espafiola.
En este terreno habia muy escaso margen para la ambigiiedad

y el discurso regeneracionista no siempre defendié unas solucio-

nes coherentes. Resultaba claramente insuficiente cualquier plan-

teamiento cuyo eje central pasase slo por la necesidad de una

urgente tarea de redenci6n cultural. La profundizacién democrati-

ca requeria obviamente algo mas; habia que prever la forma de

Ilenar también la simbélica “despensa” de que se hablaba. ni aqui

no hubo unanimidad,las contradicciones de clase resultaron insal-

vables. Se produjo una inevitable fractura que llev6 a algunos a

propugnar veladamente formulas socialdemécratas (a partir de la

asuncion delos principios del georgismo).

11 A. Robles Egea, ed., Politica en penumbra, Madrid, Alianza, 1996.  
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Al margen de los regeneracionistas propiamente dichos, que
tenian comoeje central su preocupacionporla postracion delpais,
y de formaparalela, otros autores de mayortallaliteraria lograban
su madurez porestas fechas conformandoun grupoconpersonali-
dad acusada. Surgi6 asi una notable generaciénde escritores (Ge-
neracion del 98) que tuvo como elementodistintivo la idea de com-
promiso, un compromisodoliente con la realidad nacional percibida
comocrecientementeinsatisfactoria y amarga.

La fuerte personalidad literaria y la alta calidadartistica de
estos autores hizo queeltrabajo de los auténticos representantes
dela crisis ideolégica de la pequefia burguesia quedara eclipsado.
Todoel andlisis posterior se centré,a través de las preocupaciones
estéticas, en la obra de los grandesescritores, lo que determinoel

quesdlo sepercibierala versi6nliteraria del asunto, con muydi-
versos niveles de compromiso frente a la realidad de su tiempo,
porque a los auténticos regeneracionistas se les dejé de lado por su
escasa calidad artistica en el uso de la palabraescrita.

El resultado de las reflexiones de aquellos autores menores,
porIlamarlos de alguna forma, los regeneracionistas, se plasm6 en
unaliteratura doliente, aceradamentecritica, pero lena de impo-

tencia, porque, como dijo Silvela en su famoso articulo, Espafia
esta “sin pulso”. Su propio fracaso personal y politico cuando in-
tent6é arreglarla fue la concrecién practica de la imposibilidad de
cualquier salida. Convencido de quenoera posible ningun arreglo
se retiré de la vida activa.

El problema de Espaiia era, pues, la preocupacién basica que
subyacia en aquellas reflexiones. Hoy, un siglo después, cuando
nos aproximamosa un nuevofin de milenio, hemos visto como
algunos elementos parecen resurgir. Aun cuandolas circunstan-
cias de la sociedadespafiola son globalmentediferentes, permane-
cen ciertos rasgosque, por analogia, permiten objetivar una iden-
tidad critica. Hemos hablado eneste sentido de la incertidumbre
cultural y de la desaz6n politica. Otra vez surgen dudas acerca de
la consistencia de la idea de Espafia, quelleva a relecturas de los
clasicos ensayistas noventayochistas.!”

El 98 aparece también en el centro del debate sobre la propia
crisis del sistema politico canovista, “nada fue idéntico después
de 1898”.La misma desapariciénviolenta de su principalartifi-

 

" J. Ma. Marco,Lalibertadtraicionada, Barcelona, Planeta, 1997.
3 M.Esteban de Vega, “El 98 enla crisis de la Restauracién”, en Las crisis en la  
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ce el afio anterior y poco despuésla del rival-complementodeéste,
Sagasta, introdujo un nuevo factor de trascendentalidad a la co-
yuntura. La actual recuperacionde la figura de Canovas y otros
politicos conservadores coetaneos, a la que se ha hecho referen-

cia, supone tambiénun intento de normalizar, de introducir en una

sintesis globalla tradicional vision unilateral de la realidad nacio-
nal. Ante la idea de las dos Espafias siempre discordantes, cada
una con su version a cual mas pretendidamente auténtica,se trata-
ria de crear un ambito de encuentro de ideas comunessin mono-
polios excluyentes. Frente al secuestro realizado por unadeellas
del sentimiento nacional tanto como del afan modernizador,

subyaceel objetivo de integrar en una concepcidnunitaria y armé-
nica deseosy realidades para el presente y, sobre todo,para el
futuro.

Pero,al margendelas digresionesexistencialistas, el 98 tiene,

ademas, otras connotaciones mas importantes, si cabe, en aquel
momento en tanto manifestacién de tensionessentidas por la so-
ciedad espafiola en su conjunto, muyalejadas de aquellas elucubra-
ciones intelectualizantes caracteristicas de la pequefia burguesia.
Las preocupacionesespirituales, dentro de su innegable importan-
cia y trascendencia, eran minoritarias ya que el pueblo vivia, para-
lelamente, su propia peripecia material.

Nose puede olvidar que 1898 fue también, en un contexto
econdémico de bancarrota nacional (la época de la “peseta enfer-
ma’), el afio, uno mas, de los motines populares motivadosporel
encarecimiento delas subsistencias, que Ilevarian a la declaracién
del “estado de guerra” en la mayorparte del territorio nacional.
Estas dificultades para sobreviviren el propio pais, que motivaron
aquellos episodios de subversion generalizada, preocuparon mas
que las minoritarias elucubraciones y lamentosporla pérdida del
Imperioy la crisis nacional(la literatura del desastre).

Deesta formael Ejército espaiiol se vio envuelto en una doble
tarea en el afio 1898. Mientras en el exterior debia hacerfrente a la
ofensiva conjunta de cubanos y norteamericanos,tanto en el Cari-
be comoen el Pacifico, y a partir de abril la de estos mismos junto
a los tagalos,en el interior tenia que defender la paz social amena-
zada por sus propios compatriotas. Hastatal punto lleg6 la tensién
interior que fue preciso declarar “estado de guerra”en todoelpais.

 

historia (Sextas Jornadas de Estudios Histéricos), Salamanca, Universidad de Salamanca,
1995, p. 206.  
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Pero en estos momentos todavia no habia realmente un enfrenta-

miento pueblo-Ejército, entendido como choque de opciones

sociopoliticas contrapuestas, que discrepasen radicalmente en su

concepcidéndel modelo de sociedad. Por tanto, no suponian estas

actuaciones tumultuarias un verdadero peligro para el orden esta-

blecido.Lasrelacionesentrela institucién militar y la emergencia
popular eran mas biendetipo paternalista, porque nose habiapro-
ducidoaun la asuncion de unaideologia capaz de fundamentar un
modeloalternativo de sociedad. El mismo arcaismo dela protesta
legitima la asuncién deeste sentido salvifico por el Ejército.

Se asistié asi a un dramatico desdoblamientode la vida nacio-
nal de efecto multiple en tanto que afecté a institucionesy colecti-
vos sociales. El mismo Ejército, que trataba con la fuerza de las

armas de someter la disidencia cubanay filipina, debia recorrer
también su propio pais asegurandoelrespeto al orden publico. La
suspensién delas garantias constitucionales, con la primacia del
fuero de guerra, refleja la excepcionalidad dela situaci6n.

En realidad el motin popular no era una novedad en 1898. Los
sucesos tumultuarios de la primavera de aquel afio no eran los
primerosniserian los ultimos.'* Hundian susraices en una vetera-
na tradicién de protesta popular, que tenia su fundamento en el
malestar producido por la confluencia de una doble situacién
aflictiva de las clases bajas: encarecimiento delas subsistencias y
creciente descontento contra la presiénfiscal.’ En este sentido
puedenser englobadosaquellos episodiosen el doble contexto de
los motines de subsistencias y de la lucha contra los impuestos."®
Entre éstos el de los consumos desempefiaba un protagonismo en
la mentalidad popular .

El impuesto de consumos,creado en el siglo x1x, gravabael
trafico de sustancias de comer, beber y arder, era un modelo de

imposici6n indirecta socialmente poco equitativa, porque afecta-
baa los articulos de primera necesidad; fue hasta su supresion, ya
avanzadoel siglo xx, elemento determinante de constante agita-

“Ma. L.Arriero, “Los motinesde subsistencias en Espafia, 1895-1905” , Estudios
de Historia Social, 30 (1984), pp. 193-250.

‘SC. Serrano,“Guerray crisis social: los motines de mayodel 98”, en Estudios de
Historia de Espafia, Homenaje a ManuelTufién de Lara, Madrid, Universidad Interna-

cional Menéndez y Pelayo, 1981, 1, pp. 439-449.
'©R. Vallejo Pousada, “El impuesto sobre consumosy la protesta antifiscal rural en

la Espafia de la segunda mitad delsiglo xrx”en Actas VII Congreso de Historia Agraria
(Baeza, 31 de mayo-3 de junio de 1995). Ejemplar mecanografiado.  
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cion publica. De hondatradicién en la Hacienda nacional, desde el
principio fue objeto de la animadversi6n popular, por sus efectos
encarecedoressobrelas subsistencias. La exaccién de los consu-
mosestuvo siempre Ilena de dificultades y se sucedieron multitud
de leyes y reglamentaciones. Cobrado por medio de encabezamien-
to municipal, mediante el pago de un cupofijo a la Hacienda, cada
Ayuntamiento solia a su vez arrendarlo a un particular queerael
encargado de materializar su cobro.

La lucha popular contra el impuesto qued6 asociada a todas
las alteraciones politicas y sociales, generando continuos motines
quese jalonaron lo largo de la segunda mitad del x1x. Los inten-
tos realizados durante el Sexenio Democraticopara suprimirlofra-
casaron, por las acuciantes necesidades del Tesoro Publico y la
mala fortuna que acompafié a las formulas que se crearon para
sustituirlo (capitacion, repartimiento personal que tuvo que ser
suprimidoal poco tiempopor el rechazo que encontr6).

Rara fue la localidad en la que no se conociera un tumulto
popular contra los consumosenlos que participaban activamente,
casi siempre, las mujeres (a menudo con cardcter exclusivo). Se
trataba de una variedad de la tradicional protesta contra los im-
puestos, que conoci6 otras variantes (cédulas personales), aunque
la que nos ocupa fuese la mas destacada. Los primeros motines
localizados son anteriores a 1876, es decir estaban ya presentes
desde los mismos origenes de la Restauracion. La reaccién del
poder publico era siempre la misma: el envio de fuerza armada
(concentracion de la Guardia Civil). Los propios Ayuntamientos,
que eran los que debian hacer frente a las iras de los vecinos, se
veian con frecuencia incapaces de atender a la recaudaciony, des-

bordados, abandonaban los municipios.
Generalizados en toda Espaifia, una percepcionlocal posibilita

tanto un mejor conocimientode las caracteristicas de su desarrollo
comola propia documentacion, no siempre facil, de tan dispersos
episodios. Se puede seguir asi el despliegue de la actuacién popu-
lar en el marco de una zonade la Espaifia interior, un mundobasi-
camente ruralizado: Extremadura, donde la gravedady frecuencia
de los cuadros tumultuarios fue caracteristica, hasta tal punto que
cabria hablar de unasituacién endémica. Practicamente todoslos
afios se producia algtin conflicto deeste tipo.

La repercusion de estos hechos radica mas que en su reducida
trascendenciapolitica, en la capacidad de perturbaciénde toda la
administracion publica. La impotencia de las autoridades munici-  
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pales a la hora de hacerfrente al cobro delas cargas fiscales que
recaian sobre los vecinos, causa inmediata del estallido popular,

las llevaba, en situaciones extremas, al abandono de sus cargos.

En 1882, en el contexto de una gravecrisis campesina por pérdida

de las cosechas,"’ los consistoriosde varias localidades dela pro-
vincia de Badajoz, Don Benito, Cabeza del Buey, Jerez de los

Caballeros, Fuente de Cantos, dimitieron por no poderhacerfren-

te a la nueva cuota de consumos.
Al margendela cuantia y de su repercusion sobre la economia

familiar, algunos aspectos complementarios pueden ayudar a com-
prender el hondo malestar que se derivaba dela exaccién del im-
puesto, cuyo reparto, por lo demas, no escapaba a los manejos
politicos, utilizandose tradicionalmente comoinstrumento de pre-
sién o venganza contra los elementos poco docilesa los designios

de los notables. Porque las consecuencias del impago de las cuo-
tas asignadas podian ser tremendas. En 1894 la mayorparte de los
vecinos de Granja de Torrehermosavieron sus bienes embargados
por impagode la contribucién de consumos. Enestas circunstan-
cias de tension local se explican ciertos hechos de inusitada vio-
lencia, como los atentados con dinamita contra el recaudador de

consumosy el alcalde de Orellana la Vieja en 1894.
Lo mas frecuente en estos cuadros tumultuarios, calificados

penalmente comosedicion,era el grito de “j Abajo los consumos!”,
sin embargo, en otros casos aparecian gritos claramente alusivos
al motivo del descontento. En 1888, en un tumulto en Oliva de

Jerez contra los consumosse utiliz6 por los amotinadosel grito
de “jTrigo libre!”.'® El protagonismo femenino fue desde antiguo
destacado enestos actos, pues el papel de la mujer en el hogar la
hacia tradicionalmente responsable del abastecimiento familiar,
y su capacidad de compra, siemprelimitada, se veia muy afectada
porestas cargas tributarias. Y no debe pensarse que esta acusada
presencia femeninale restase tension a los tumultos. En el verano
de 1889 el GobernadorCivilse vio obligado a desplazarsea la ciu-
dad de Zafra con fuerzas de la Guardia Civil ante los desordenes pu-
blicos que, motivados por consumos,protagonizaronlas mujeres.!”

'7E] diario pacense La Crénica publicé uneditorial, titulado significativamente
“Sobre un volcan”, avisandodelos peligros que se podian derivar del malestar campe-
sino a causadela crisis, 25-v-1882.

18 La Cronica, 8-vi-1888.
19 Tbid., 28-vm-1889.
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Este goteo, de pueblo a pueblo y de maneraaislada, conocia
momentosde especial efervescencia, con generalizacién por todo
un ambito comarcal. Enjulio de 1892 fueron frecuentes los motines
por consumosenla provincia de Badajoz: Guarefia, Villafranca

de los Barros, Azuaga, Fuente del Arco y Granja de Torre-

hermosalos conocieron. Destacéenvariosdeellos el protagonismo
de las mujeres. La llegada de la Guardia Civil controlaba sin ma-
yores dificultades estos episodiosaislados. Pero cuandolasitua-
cin se generalizaba la Benemérita resultaba insuficiente y habia
que recurrir al Ejército.

Comportamientos aislados, y de incidencia comarcal, alcan-

zaron las mas de las veces y en momentosdeterminadosun cardcter
masivo, extendiéndoseportodoslos lugares. Esto ocurrié en abril
y, sobre todo, en mayo de 1898. Ha quedadoclaro quela situacién
no era nueva. La especificidad de esta coyuntura estaba enlas cir-
cunstancias que concurrian en el momento (bélicas y econémicas)
y en la masiva generalizacion delos sucesos, que los hizo dificil-
mente controlablescon la unica presencia de la Guardia Civil. La
prensa, a pesar dela existencia de censura militar, ofrecié una abun-

dante informacion que permite el seguimiento de los sucesos.
Ya afines del invierno, cuando los motines generalizados en

otras partes de Espafia no habian Ilegado atin a Extremadura,pre-
ocupabala llamada “‘cuestion del pan”. Se calibraban bien sus efec-
tos sobre el orden publico. Los contribuyentes de Caceres, reuni-
dosenla casa consistorial, acordaron recaudar fondos para atender
a las previsibles dificultades que habia de originar la subida del
trigo en las clases menesterosas. Se era consciente de que aquel
acto de caridad noresolvia definitivamente la cuestién, como se
pudo comprobar enseguida.

E] encarecimientodelosarticulos de primera necesidad deter-
min6 un estallido popular que se generalizé portodoel pais. Estos
motinestuvieron su reflejo destacado en Extremadura. En muchas
localidades (Aliseda, Azuaga, Badajoz, Malpartida de Caceres, Mé-

rida, Olivenza, etc.) los vecinos se amotinaron, asaltando en unos

casos los Ayuntamientosy destruyendolas casetas de consumos,
considerados maximosresponsables de la carestia. Pero no todo
era destruccién. El motin presenté en numerososlugaresuna fun-
cionalidad muyprecisa: las masas reaccionaban contrala carestia
del pan tratando de impedirla salida deltrigo de las poblaciones.
La prohibicion de exportacién de cereales y harinas, asi comola
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apertura delas fronteras a la entrada de granos, notranquilizaron a
los vecinos, presos de una verdaderahisteria colectiva.

Especialmente graves fueron los sucesos de la ciudad de
Badajoz el 7 de mayo. Su control exigié la presencia del Ejército
en las calles. La actuacién prudente del general Macon,uno de los
jefes de la guarnicién, evité lo que hubiese podido ser una gran
tragedia colectiva. Porque el desbordamiento de las autoridades
civiles oblig6 a utilizar el recurso coactivo ultimo:la declaracion
del estado de guerra. Fue el mecanismo que contribuy6a controlar
un movimiento que, por lo demas, se agotaba en si mismo. Las
iras de los amotinados se dirigian, como era la norma en estos

casos, contra las administraciones y casetas de consumosconside-
radas responsablesde la carestia.

En la mafiana de aquel dia se concentraron en la plaza de la
Constitucién de la capital pacense varios centenares de mujeres
que comenzarona gritar “jAbajo los consumos!”y exigiendo la
baja del precio del pan. Despuésse dirigieron al Gobierno Civil,
donde unadelegaciénpidiéa sutitular que obligase a los panade-
ros a abaratar el pan y a los comerciantes los comestibles. Las
buenas palabras de la primera autoridad provincial no lograron
calmar los 4nimos. La Administracién de Consumosfue apedrea-
dapor las enfurecidas mujeres que no aceptaron la presencia de
hombres, conscientes de que esto podia favorecer la represion. La
mismasuerte conocieronlas oficinas de fielatos, que ademas se
vieron asaltadas y lo que habiaen suinterior incendiado. Todo el
sistemafiscal de consumosde la ciudad quedo desarticulado.

Unaseccién de la Guardia Civil a caballo fue incapaz de con-
trolar la situacién. Los comerciantes optaron porcerrar sustien-
das. Aquel ambiente detotal indisciplina duré hasta primeras ho-
ras de la tarde cuandola presencia del general Macon, que se vio
vitoreado porlas masas, logré de formapacifica disolverlos gru-
pos de amotinados. Al atardecer el gobernadorcivil reunié a la
Junta de Autoridades y se acord6 resignar el mando, declarandose
la ciudad y provincia en estado de guerra.

En las esquinas de la ciudad sefijaron dos bandos: uno del go-
bernadorcivil informando a la ciudadania de la resignacién del
mando”y otro del gobernador militar declarandoel estado de gue-
tra. Debia ser, pues, la autoridad militar la que restableciese el
orden publico. Quedaban prohibidas las reuniones y manifestacio-
 

20 Puede verse este bando en La Regidn Extremefa,8-v-1898.
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nes enla via publica, serian disueltas porla fuerza las que se orga-
nizasen y los encausadospasarian a la jurisdiccién militar. Mas
que lo sucedido en la ciudad de Badajoz (con ser grave), lo que
movi a tomar esta medida extrema, como reconocié la prensa
republicana, fue la extensién de los motines por todo el ambito
provincial. La generalizacion de estos episodios porla geografia
nacional Ilevaria al Gobierno a extenderesta situacién excepcio-
nal a todo elpais.

Unadelas primeras medidas que para calmar los animos tomé
el general Echagiie, comandante militar de Badajoz, fue tratar de
solucionar el problemadel pan, cuya alza estaba enel origen de los
tumultos. Convocé a fabricantes de harinas y pan y logr6 bajar el
precio de aquelarticulo. Pero al dia siguiente nuevamente grupos
de mujeres volvieron a manifestarse pidiendoelfin de los dere-
chos de consumos. Disueltos los grupos, volvian a reunirse.

Aunque era la mujer la protagonista exclusiva de estos sucesos
tumultuarios, los hombres aparecian en un papel secundario. Por
ello las autoridades advirtieron a los varones en la ciudad de
Badajoz, quienes marchaban en actitud pasivadetrds de las mani-
festaciones de mujeres, que su comportamientoera delictivo,y si
persistian en ello serian detenidos y encerrados en el fuerte de
San Cristébal.

E] general Echagiie debid enviar tropas a los lugares dondelos
estallidos de la violencia popular alcanzaron sus mayores cotas
(salieron fuerzas para Mériday otras localidades tan distantes como
Azuaga y Zafra). El mismo general Macén debiépartir al frente
de efectivos de la guarnicién para asegurar, por la fuerza de las
armas,la paz social en la provincia. En el foco minero de Azuaga
la situacion adquirié una especial gravedad, porquelos trabajadores
de las minas se declararon en huelga, sumandoseasi al conflicto y
poniendoelorden publico en unadificil tesitura. Consejos de gue-
Ira se encargarian despuésde depurar las responsabilidadesde los
detenidosporsu participacién en los sucesos.

Especialmente contumaces fueron los vecinos de Mérida. El
dia 6 de mayo grupos de mujeres impidieronla salida de trigo.
Ademias fueron quemadas las casetas de consumos.Al dia siguiente
la Guardia Civil debié disolver los grupos de amotinados. Para
tratar de controlar la situacién el Ayuntamiento concedié una
subvencion a fin de bajar artificialmente el precio del pan. Sin
embargo, estas medidas aparentemente tan benéficas originaban
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nuevosproblemasy losalcaldes se encargaron de prevenir contra
la reventa.”! :

En suma, la secuencia temporal de estos episodios fue similar en
todoslossitios. En primer lugar surgimiento de una manifestacién
de mujeres pidiendo la rebaja del precio del pan. Esta actuaci6n,
que pudiera entenderse espontanea, nolo era en realidad,al menos
en lo que este vocablo puede implicar de originalidad, porque tenia
claramente un sentido mimético, se trataba de reproducir lo que
venia ocurriendo en otros lugares del pais. Sin embargo, dado
que no habia ningunaestructura organizativa capaz de responsa-
bilizarse de la canalizacién de la protesta, si hay que considerarla,

al menos, improvisada. Comoera caracteristico de este tipo de
comportamiento antiguo,el contagio, factor que dispar6elestalli-
do de los incidentes, encontré su terreno abonadoen el malestar

latente que existia en las clases populares. Esto explica también
dos cosas: el que la excitacion publica desapareciese sin dejar ras-
tro y el que los comportamientos tumultuarios volviesen a cono-
cer periddicas resurrecciones.

La segundafase era la represiva. Ante el creciente desorden
publico y la impotencia de las autoridades civiles hubo que recu-
rrir de forma auténomaen cadaprovincia, de acuerdo conloesta-
blecido en la vigente Ley de Orden Publico de 1870, a la declara-
cion del estado de guerra. Junto a ello se tomaron otras medidas
contemporizadoras tendentes a aplacar los excitados animos po-
pulares. Comoenel pasado,para controlar los efectos mas direc-
tos de la situacion, los Ayuntamientosbajaban, de formaartificial,
por medio de una subvencion,el precio del pan. Del excepcional
protagonismo femeninose derivo una peculiar consecuencia: fue-
ron muchas las mujeres que, a causa de su participacién en los
motines, ingresaron a la carcel.

Este activismo popular, de tipo sedicioso,tuvo lugar parad6ji-
camente en el contexto de un elevadoclimade excitacién patriético.
Fueron,pues, dos tipos de fendmenospracticamente paralelos en
el tiempo. Porque no dejaron de aparecer en aquella coyuntura
especialmente critica manifestaciones de un patrioterismo vacio
que, en ultimainstancia, dan la razén a los que defiendenla teoria
de que el Gobierno opté por una guerra desigual en las colonias,
con su previsible desastre, como un mal menorqueevitasela des-

estabilizacion interna a manosdel Ejército o de los grupos mas

21 La Region Extremefia, 10-v-1898.  

1898: guerracolonial, crisis nacional y tensiones sociales 157

intransigentes. Porqueelclima de excitacién popular fue compati-
ble con la frivolidad mas absoluta, y las manifestaciones de pa-
trioterismo descarado e inconsciente se generalizaron a todos los
rinconesdelpais.

Enlas principales ciudades huboactos publicos de afirmacién
patridtica (Badajoz, Don Benito,etc.). En Almendralejo,la socie-
dad El Obrero Extremefio, nombre equivocobajo el cual se escon-
dia un tradicional Casino provinciano, organizé una manifesta-
cién contra Estados Unidos.” Noresultaba sorprendente que
muchosde los que habian hecho lo imposible por eludir su envio a
las colonias, para defenderlas con las armas en la mano, hicieran
ahora enérgicas protestas de amora la integridadnacional, Ilegan-
do inclusoa ofrecersu vida y considerandotraicién cualquier con-
cesion a los independentistas.

Enla provincia de Caceres se conocieron episodios similares.
Laprensalocal, en los dias de la primavera del 98, aparecia llena

de soflamas patridticas y de descalificaciones a los norteamerica-
nos. Latensién fue creciendoy el 23 de abril se organizo una mani-
festaciénenla capital cacerefia queal grito de “j Viva Espafia!”™
recorri6 las calles. El cierre de los comerciosle dio realce festivo a
un acto que vio culminar el furor antinorteamericano de las masas
con la quema debanderas. Todopresidido por el gobernadorcivil
que dirigié unas palabras a los manifestantes. Al dia siguiente,
domingo, una nueva manifestacién derivé en el ataque y destruc-
cion de la casa de maquinasde coserSinger, por creerla norteame-
ricana.

Portodas partes se constituyeronjuntas de auxilio parala sus-
cripcin nacional que animaban alosvecinos, con inflamadas alo-
cucionesIlenas de exacerbadopatriotismo,a fin de que colabora-
sen en la medida desus fuerzas. Se trataba de conseguir fondos
para financiar el esfuerzo bélico. Las listas de donativos, encabe-

zadasporlas figuras mas notablesde la sociedad extremefia, co-
menzaron a apareceren la prensa,sirviendo de estimulo alos re-
zagados. El ambiente de exaltacién nacional gané a todos,y cada
unotrat6 de colaborar en la empresa de acuerdo consusfuerzas.
Hasta los presos de Ja carcel de Badajoz organizaron su propia
suscripcion.

» Nuevo Diario de Badajoz, 26-1v-1898.
2 El Eco de la Montana,28-1v-1898.

 



 

Fernando Sanchez Marroyo

Incluso la Iglesia se sintié Ilamadaa intervenir. En la Pastoral
que el obispo de Badajoz dirigié al clero y a losfieles de la didce-
sis se deslizaban todos los tépicos del caso. Se condenaba “la
execrable conducta observada por la Republica norteamericana” y
no habia dudas la hora de calificar el conflicto: se trataba de una
guerra santa, de una guerra justa, de una guerra patridtica, para
cuya mejor resolucionse impetrabael auxilio divino. En realidad,
la razon deeste inflamadoespiritu militarista figuraba en un pa-
trafo del escrito: “Espafia prefiere una tumbagloriosa a una ab-
yecta humillacién”.** Posiblemente no era factible otra salida y
nadie, ni los que estaban obligadosa ello, hizo gala de la minima
cordura.

La coyuntura del 98 ofrecié, pues, una amplia muestra de las
actitudes colectivas y puso a pruebael funcionamiento delas ins-
tituciones. En suma, guerra en el exterior y agudas tensiones so-
ciales en el interior. Por cualquier lado que se lo contemple, 1898
nos ofrece, pues, un panoramadecrisis nacionalen un paisaisla-
do en el contexto internacional* y con dudas acerca de su
europeidad. Los regeneracionistas, fieles a su vocacién médica,
emitieron su diagnostico: los males de Espafia hundian susraices
en una peculiar conformacion del cuerpo nacional de hondas re-
percusionespoliticas, que quedaria historiograficamentefijado en
el entramado caciquil.

En 1898 coincidié, pues, la guerra exterior con una protesta
popular que se manifesté a través de unafigura caracteristica del
xIx: el motin de consumos.Se trataba de manifestaciones de des-
contento social de convulsa y periddica aparicién. Controladas,
por una primaria articulacién del mercado,las tradicionalescrisis
de subsistencias, no porello el abastecimiento de la poblacién
estaba asegurado.Enlos sectores menos dinamicosde la sociedad
espafiola, de las dos formas de protesta popular que convivian
yaa fines del xix: la modernay reivindicativa (huelga) y la arcaica
(motin), ésta era no sdlo la predominante, sino tambiénla exclusiva.

Tanto o mas que elconflicto en las Antillas y el Pacifico pre-
ocupaba a muchos, y realmente obsesionaban,las posibles conse-
cuencias futuras del malestar que se sentia en las masas y que ha-
bia encontrado una manifestacién notoria en aquellos episodios
de agitacion generalizada. Es significativo que, treinta afios des-

4Nuevo Diario de Badajoz, 3-v-1898.
*5C. Robles Mufioz, 1898: diplomaciay opinién, Madrid,csic, 1991.

 

 
 

1898: guerra colonial, crisis nacional y tensiones sociales 159

pués, algunosrevivieran,en el recuerdo, pero como elemento pre-
monitorio, unos cuadros de violencia rural contra las personas y
las propiedadesque tuvieron lugar en los momentosiniciales del
Sexenio Democratico. Estos presentaron, antes de que aquellos
sucesos reaparecieran en Extremadura, como un paradigmadel

peligro que podria derivarse para el orden establecido de la
incontrolada actuacion popular.” En un lenguaje apocaliptico se
pintaba unasituacion de cataclismo, reflejo del miedo, siempre
latente, a un estallido social.

27 NuevoDiario de Badajoz, 29-11-1898. Para enmarcar estos sucesos en un contex-
to significativo, véase Fernando Sanchez Marroyo, “Violencia campesina, impotencia
pequefioburguesa y reaccién conservadora. El Sexenio Democratico en Extremadura”,
Analesde Historia Contempordnea (Monografico sobre el Sexenio Revolucionarioy el
cant6n Murciano)9 y 10 (1994), pp. 537ss.  



 

Cuadernos Americanos, nim. 72 (1998), pp. 160-174.

Regeneracionismoy utopia
en la literatura del 98

Por Isabel ROMAN ROMAN

Centro Extremenio de Estudios

y Cooperacién con Iberoamérica (CEXECI)

Buen ntmeroDE orAsLITERARIASdelfin del siglo xix y la prime-
ra década del xx divergen aparentemente del andlisis positivista
que sobre los males de la patria y la regeneracién nacional venia
realizando la sociologia desde la décadadelos ochenta delsiglo
xix. Algun critico ha apuntadoal respecto que enelfin desiglo el
arte sustituyeel andlisis positivista de la sociedad por ensofiaciones
medievalizantes y propuestas espiritualistas.!

Como sabemos,la necesidad de “regeneracién” —términodel
campoléxico biolédgico en su origen, y vinculado a la visién
organicista de la sociedad— se venia reiterando en discursos y
escritospoliticos tras la Revoluciondel 68. Aunque los Dicciona-
rios de la Real Academia de 1869 y 1884 recogen sélo la acepcién
moral del vocablo, se han documentado ejemplos tempranos de
discursos parlamentarios de 1869 en los que empezaba a usarse
con la acepcion quenosinteresa aqui. Asi, F. Garrido amonestaba
en un discurso de marzodel citadoafio: “Procederiamosconlige-
reza, que quiza comprometeria notablemente a la grande obra de
la regeneracion dela patria”,’ y Lucas Mallada advertia temprana-
mente que la inmensa plaga del caciquismo estaba al borde de
convertir al pais en un muerto al que habria queintentar regenerar:
“Es preciso regenerar y revivir al pais por todos los medios y con
todos los elementos de alguna fuerza disponibles”.

A comienzos del siglo xx comienza la burla deesta terminologia,
con lo que el cansancio producido porla reiteracién de ciertas
formulacionestedricas parece claro. Por ejemplo, en La voluntad

' José Carlos Mainer, “Elteatro de Galdés, simboloy utop{a”, en La crisis defin de
siglo: ideologia y literatura, Barcelona, Ariel, 1975, pp. 177-212.

? Maria Paz Battaner Arias, Vocabulario politico-social en Espafia. 1868-1874,
Madrid, Anejos del Brag, 1977, p. 603.

3 Francisco J. Flores Arroyuelo,ed., Los males de la patria y lafutura revolucién -
espanola, Madrid, Alianza, 1969, pp. 171-197.
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de Azorin (1902), el educador Yuste se hace eco del abuso del

vocablo, cuando comenta la famosa Protesta de losj6venes Azorin,

Pio Baroja y Ramiro de Maeztu aparecida en E/ Correo Espafiol

en febrero del mismoafio. Este “Manifiesto de los Tres” mencio-
nabalos propositos renovadores comoalgolejano,al iniciarse di-

ciendo: “Y en aquel tiempoenJa deliciosatierra de Nirvania todos

los habitantes se sintieron tocados de un grande y fervoroso deseo
de regeneracion nacional”. Yuste advierte proféticamente: “Yo veo
que todos hablamos de regeneracion[...] quiero leértela porque

pinta un periodo de nuestra vida que, acaso, andandoel tiempo se
llame enla historia la época de la regeneracion”.

El] mismo Yuste afirma que la filosofia murié con la Revolu-
cion de Septiembre, sustituida por el positivismo y mas concreta-

mente porla sociologia, a la que define sarcasticamente como “algo
asi como un nuevolicor de la madre Seigel, como unas nuevas

pildoras Holloway... ;Sabe alguien lo que es la sociologia? Pro-
yectos sobre el bienestar social, sobre las relaciones humanas,so-

bre todoslos problemasdela vida... hipdtesis, generalidades, con-
jeturas... jmetafisica!”.‘

Aparentemente lejos de la sociologia contemporanea,lalite-

ratura muestra una vuelta idealizante ala Edad Media, que se com-

bina, sin embargo, segiin mostraremos, con propuestas regeneracio-
nistas directamente entroncadas con el pensamiento positivista.
Esta combinacion de idealismoy positivismocaracteriza, a nuestro

juicio, algunas de las propuestas sociales que porla via de la fic-
cion van a canalizar ciertas obrasliterarias noventayochistas.

Deunlado,y segun la nocién de “lecturade los clasicos”pro-
pia delas doctrinas estéticas del krausismo,° se relee en clave con-
temporaneala épica medieval.

‘En cap. vi, 1 de la novela citada.

* Ginerentiende quelas obras literarias de cada épocasonlas que nos hablan de la
historia verdadera y del espiritu colectivo, por encima de la informacién que puedan
proporcionar los historiadores. Cf Juan Lopez Morillas, “Las ideas literarias de Fran-
cisco Ginerde los Rios”, Revista de Occidente (Madrid), 34 (enero de 1966), pp. 32-57
y Krausismo:estética y literatura, seleccién y edicién de Juan Lépez-Morillas, Barce-
lona, Labor, 1973. La investigacién filolégica fomenta la vuelta al estudio de la lengua
y obras medievales, desde el impulso de don Ramén Menéndez Pidal, fundadordel

Centro de Estudios Histéricos y alentador del estudio delcastellano la literatura me-
dieval mediante obras monumentales como Origenes del castellano y sus estudios sobre
el Poema de Mio Cidla Leyendadelos Infantes de Lara. Joaquin Costa, unanimemen-
te reconocido comoparte del sustrato ideolégico del 98, dedica varios ensayos a expo-
nersu interpretaciéndela figura del Cid (“Lo quees la epopeyadel Cid”, “Simbolismo
del Cid”, entre ellos), proponiendoservirse del héroe épico como simbolo o emblema de
lo que serfa un modelo de ciudadano honrado,portavoz del Derecho en Santa Gadea.
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José Carlos Mainerha observado queentre los aspectos comu-
nes de diversasobras de los primerosafios de nuestro siglo, desde

el punto de vista ideolégico se encuentra la nostalgia no ya de lo
medieval sino de cierto primitivismo salvador, de un retorno a la
primigenia dignidad celtibérica. Porotra parte, Voces de gesta, las
dos primeras Comedias barbaras de Valle Inclan y obras teatrales
galdosianas, como Almay vida y Celia en los infiernos, tendrian
en comun el aspecto idealizante de una edad de oro campestre,
que ya habia reflejado nuestra literatura del siglo xvi y del
neoclasicismo.°

Nosolo en las obras citadas por Mainer se encuentran claros
ejemplosde la nostalgia idealizante. El espiritu de la épica medie-
val traido a tiemposcercanosse halla en las series cuarta y quinta
de los Episodios nacionales galdosianos, compuestas respectiva-
mente entre 1902-1907 y 1907-1912, cuandoel novelista se aleja
del realismo y camina hacia el simbolismo, para ensayar la crea-
cién de un emblemaiconografico y de caracterizacién alegérica
que condenselo heroicodelespiritu espafiol a travésdelossiglos.
La familia castellana de los Ansurez, robustos y nobles, con to-

ques claramente medievales, se convertira, en la cuarta serie, en

simbolo delespiritu del espafiol intrahistérico, con personajes tan
emblematicos comoel joven Ruy o su hermana Lucila Ansurez,
verdadero icono delespiritu celtibérico.

Porotra parte, en la quinta y ultima serie aparece un sorpren-
dente personaje, Clio, destinado a representar visualmenteel con-
cepto de Madre Patria (recogidoporcierto ya en el Diccionario
de la Real Academia Espafiola de 1869). Posteriormente, en la
novela regeneracionista de 1909 E/ caballero encantado,el perso-
naje de La Madre correspondera explicitamente a la materializa-
cién del concepto de “Madre Patria”, tal como explican en con-
versacion Gil y Pascuala:

—{Qué Madre es ésa?

—Latuyay la mia,la de todos...

—Pero esa Madre, ,dénde esta? Yo no la veo.

—Esnuestrosercastizo, el genio delatierra, las glorias pasadas y desdi-
chas presentes, la lengua que hablamos.’

° Mainer,“Elteatro de Galdés”.
7Encap. xi de lanovela, J, Rodriguez Puértolas, ed., Madrid, Catedra, 1970, p. 173.
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En su encantamiento como castigo por su desdnimo ante la
situacion nacionaly por su ociosidad, el caballero de esta novela
—absentista contemporaneo— esobligadoa trabajar comocante-

ro en Numancia, lugar emblematico de la heroicidad hispana. Este
episodio, que juega con el anacronismoo la intemporalidad, nos
remite a la tragedia Numancia de Cervantes, también de caracter
alegérico, en la quela jornada1 finaliza con la aparicion de “una
doncella coronada con unastorresy trae un castillo en la mano,la

cual significa ESPANA”.
La encarnacion cervantina de Espafia imprecaba con doloral

cielo por su esclavitud ante pueblos extranjeros, y dialogaba con
el rio Duero personificado, que también es personificado como
esposo de La Madre en E/ caballero encantado.Porotra parte, al

final de lajornada m de Numancia aparece una madre semialegorica
que se lamenta por no poder alimentar a sus hijos, pues sdlo le
quedasu propia sangre. Resulta evidente que la reminiscencia de
la tragedia cervantina se encuentra en algunas delas alegorias con-
tenidas en El caballero encantado. Frecuentes van a serlas repre-
sentaciones alegoricas de “La Madre Patria”, vinculada con la
busquedade “la Espafia eterna” unamuniana de Entorno alcasti-
cismo,y en |a linea de personificaciones de grandes conceptos que
caracteriza el estilo de socidlogos y tedricos regeneracionistas.

Los simbolos centenarios que rodean los mapasde la patria
toman vida en E/ caballero encantado: la Madrealegorica se re-
fiere a ellos y actualiza su validez, con una alusion a la guerra
contemporanea con Marruecos,llena de ironia: “Me incomodael

vermerepresentada conlosatributos de que tan ruin abuso se ha
hecho en las cabeceras de los mapasy enlas etiquetas de la indus-
tria [...] Al mio, a mi auténtico leén herdldico, que hace tiempo
anda bastante achacoso y desmejoradillo, le he mandadoal Atlas
para que se repongaconlosaires nativos”.*

El caballero encantadotrata varios de los problemas afrontados
insistentemente por la sociologia regeneracionista: el abandono
del campoy las desastrosas consecuencias econdmicas decrisis de
valores que conlleva el absentismorural es uno de ellos. Pero las
solucionesquela ficciénliteraria ofrece a este problema se nutren
tambiéndelaliteratura, aunquesin perderdevista la realidad con-
tempordneaquese esta denunciando.En dicha novela Galdésabor-
daconfina ironia otro de los males diagnosticados por Lucas Malla-

5 El caballero encantado, cap. vm, p. 145.  
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da o Macias Picavea:la palabreria inutil. La Madre, alegoria de

Espafia, explica al caballero Tarsis queentre las causas desu casti-
go y encantamientose encuentran el escepticismoy la charlataneria
vana. Seguin la Madre,las palabras aisladas nunca son creadoras:

Y yo te digo, Gil, que cuandolas palabras, o sean las féminas, no estén

fecundadas porla voluntad, no son mds que un ocioso ruido.Y aqui verds

sefialadoel vicio capital de los espafioles de tu tiempo,a saber: que vivis
exclusivamentela vida del lenguaje [...] Habldis demasiado, prodigais sin
tasa el rico acento con que ocultais la pobreza de vuestras acciones. Sois
muylindas tarabillas.”

En consecuencia, Tarsis debe purgar su culpa metamorfosea-
do en pez silencioso, nadando durante un tiempo en la “redoma
del buen callar”, donde aprende quela palabreria y el escepticis-
moson inutiles y que debe volcarse enla accién. La soluciénlite-
raria que esta novela propone para un mal contemporaneo pasa de

nuevo por el homenajeliterario, en este caso la peculiar relectura
de las aventuras subacuaticas de la Segunda parte de la Vida de
Lazaro de Tormes.

Significativamente, Galdés recreara también una escena con
ambientaci6ndelteatro pastoril de fines del siglo xv. Pastores con
nombresde ecos encinescos (Sancho, Mingo, Rodrigacho, Blas)
reproducenunaescenateatral en verso semejante a las églogas de
ofrendaal Nifio Dios, aunqueahoraorientadahacia una propuesta
de patriotismo contempordneo, con una “Madre”receptora de los
regalosde sus hijos mas ejemplares:

SANCHO —jVitor la Madre querida!
Dime,pastor, por tu vida,

{qué es lo quetu le dards,

y con quela servirds?
RODRIGACHO —Daréle buenosanillos,

cercillos, sartas de prata

buen zueco, buena zapata,

cintas, bolsas ytejillos.'°

Galdés, que muestra nostalgia del patriotismo ciudadano de
€pocas pasadas y en La Madreha encarnado “el espiritu heroico

° Ibid., cap. 1x, p. 151.

© Ibid., p. 156.
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nacional” —adviértase el caracter netamente romantico de estos
conceptos— comparte en esta novelala filosofia regeneracionista
que exalta la vida del campoy la importancia de la educacién,
motivo comin con La razonde la sinraz6n, Almay vida la quin-
ta serie de Episodios. Los saltos temporales estilisticos, los
intertextosliterarios que parten delaliteratura medieval y reco-
tren los Siglos de Oro, se ponenalservicio de un claro mensaje
regeneracionista cercanoa las famosas propuestas de Joaquin Costa
basadas en “escuela y despensa”y tan criticas de los métodospo-
liticos caciquiles. A través de unaespecie de “maquina del tiem-
po” a que se someteal protagonista Tarsis, obligadoa recorrer con
la identidad de Gil los lugares y épocas dela Espafia heroica, la
obraessintesis de las mas destacadas soluciones regeneracionistas
a los males contemporaneosdela patria.

Enefecto, la visién organicista del Estado, corriente de época

inseparable de las preocupaciones regeneracionistas, fue compar-
tida inevitablemente nosdlo por pensadoresy tedricos, sino tam-
bién porlos autores de la llamada Generaciénrealista!' y de la
Generacion del 98.

Noespreciso insistir mucho en la reconocida convivencia de

los escritores realistas con los hombres del 98, y en su intento

compartido de diagnosticar las enfermedades nacionalespara lue-
go proponer medioscurativos o remedios. Laficciénliteraria pue-
de ponerseal servicio de esta voluntad de diagnéstico y sugeren-
cia de remedios, conlo quela literatura viene a convergeren in-
tencionesconlosteéricos regeneracionistas, aunque puede ocurrir
quesea la formulaci6nliteraria la que dote para siempre de vigen-
cia a un sentir de época, tan a menudo expresado en textos cerca-
nosal arbitrismo.

En el caso de Galdés,la critica ha destacado sus obras teatra-

les tardias comoel vehiculo mas idéneopara la expresion de sus

"' La expresién “cuerpo social” aparecia ya incluida como segunda acepcién de
cuerpoen el Diccionario de la Real Academia de 1869 y, como ha documentado Maria
Paz Battaner,era expresi6nfrecuentisimaen la Prensa desde 1869. La lexicografa aduce
un testimonio de mayo de 1868 en la Revista de Espafia, dondese lee “habiamoscreido
quela aristocracia inglesa era un cuerposocial que se habia modificadoa través de los
tiempos”. Y del periddico satirico La Flaca proponeun ejemplo, tomadode su numero L
de 1869,en el que el periodista anénimose burla de actitudes apocalfpticas que se ex-
presarian en estos moldes: “Si no queremos queel monstruo de cien cabezas que se
llama anarquia se introduzca en nuestro cuerposocial” (Vocabulario politico-social en
Espana,p. 364).
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utopias morales noventayochistas,'? que de modoinevitable se
escoran hacia el simbolismo, rasgo que el propio autor hubo de
justificar y hasta defender ante sus detractores, como hizo en el

prologo aAlmay vida (1902): “En cuanto a la forma de simbolismo
tendencioso que a muchosselesantoja extravagante, diré que nace
comoespontaneay peregrina flor en los dias de mayor desaliento
y confusiénde los pueblos, y es producto dela tristeza, del desma-
yo de los pueblosante el tremendo enigmadel porvenir, cerrado
por tenebrosos horizontes”.

Almay vida es efectivamente una delas utopias teatrales del
ultimo Galddés. En esta ocasion se pone el énfasis en la voluntad
del pueblo ristico salvador, o en la voluntadde ciertos individuos
excepcionales, que combaten la desgana de otros. La débil Du-
quesa de Ruydiaz, enferma de abulia —recuérdese el diagnéstico
ganivetiano y la importancia del tema de la voluntad en el 98—

representa a la que fue Espafia heroica y en la actualidad no es sino
una enfermasin energia. Gente sencilla y rustica, de ecos pastoriles
medievales, intenta transmitirle aliento, en una idealizacion de las

propuestas de solucion campesinaa la apatia nacional.
Muyexpresivas sonlas palabras que Zafrana dice al personaje

alegorico de Espafia: “Y la voluntad mueve al mundo. Soberana
emperatriz, agarraivos a la voluntad y salid de aquese yacimiento
perezoso. Erguidvos pidiendo que os valga y socorra la Trinidad
Santisima;soltad el peso de lajerrumbre,de tanta espinay clavazon
de achacoso maleficio, y andad sin miedo”."*

Aunquedesde unaideologia conservadora, la novela perediana
Penas arribaserviria también, en fecha tan temprana como 1895,
para ejemplificar las manifestaciones regeneracionistas de reivin-
dicacion de lo rural por la via de la ficcién literaria, entregada
resueltamente a la utopia.

La novela de Pereda, que va convirtiéndose a lo largo de sus
paginas en una églogaidealizante de la vida ruralfrente a la false-
dad de la vida en Madrid, presenta una verdadera utopia campesi-
na presidida porel Sefior de Provedafio,aristécrata cantabro ejem-

2 José Carlos Mainer afirma que “el drama como formaexpresiva era el tnico
terreno que podia dar cabida a la voluntad simbolista del aleccionamiento moral
galdosiano”. En consecuencia, el autor vaa simplificar “los elementos argumentales de
la fabula, a costa de su verosimilitud y en orden a la consecuciénde una dialéctica pero
imposible utopia moral”, “El teatro de Galdés, simbolo y utopia”, p. 191; véase del
mismoautor “Algunas utopias espafiolas”, E/ Urogallo, nim. 144 (1971), pp. 81-88.

'3 Almay vida, acto tercero, escena 1x, en Obras compleias. Cuentos y teatro, Ma-
drid, Aguilar, 1986, p. 572.
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plar, preocupadodelos suyosy sus tierras, autor de estudios sobre
tradiciones cantabras,y al que se atribuyen libros como Nofticia
hist6rica de las behetrerias, primitivas libertades castellanas. La

obra, ambientadaenlos afios posteriores a la Revolucion del 68,

muestra de forma idealizada, aunque como unapracticaviable,la
realizacién contemporanea del antiguo sistema de las behetrerias
cantabras: adscripcion a una familia protectora a la que el campe-
sino elige o a la que se vincula libremente. Portanto, se considera
deseable la recuperacionde ciertos usos medievales, aunque pasa-
dos por toques presuntamente democraticos que requieren la acep-
tacion previa del sefior por parte de los colonos.

No estamospues ante casos de utopias que, como génerolite-

rario, suelen a menudosituarse, desde la obra iniciadora de Tomas

Moro,en islas o en lugares sorprendentes, alejados de espacios
abordables, a los que !lega un viajero asombrado.La utopia proce-
de ahora dela idealizacién de diversas etapas de la historia espa-
fiola, filtrada en buena parte por acufiacionesliterarias clasicas.
En la novela perediana, el caballero de Provedaiio y sefior de la
behetreria-paraiso rural, se muestra también como un nuevo y ne-
cesario quijote desustierras, y su retrato se crea sobre una explici-
ta pauta cervantina, tal como un personaje explica al protagonista
en el cap. Xv:

Contales condiciones de cardcter, este hombre hubierasido enlos siglos

medios caballero andante o cruzado; pero le tocé nacer en estos tiempos
descoloridos y prosaicos, y sus arremetidas andantescas le resultaban muy
a menudoquijotadas,hasta porlos descalabros[...] Le dije a usted en una

ocasién, hablando de lo que hoy tenfan que hacer los hombrescultos y de

buenavoluntad en los pueblos rurales para conseguir en ellos lo que don

Celso y sus antecesores en el suyo, que no en todas partes se lograba el

mismofruto.

En la ficcién de Pefas arriba se legitima un uso o costumbre
de estirpe medieval, frente a la practica contemporaneadel caci-
quismo.Noesocioso recordar aqui, de entre las innumerablesin-
vestigaciones juridicas de Joaquin Costa, las referidas al derecho
consuetudinario del Alto Aragén, por ejemplo. El propio Costa
intento rastrear el posible aprovechamiento para su tiempodelos
antiguos usos y costumbresregionales y hasta locales.

Porotra parte, los textos noventayochistas van a partir a veces
de reflexiones acerca de la vigencia o caducidad de otras utopias
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menosliterarias y mas cercanasen el tiempo, comosonlos expe-
rimentosdel socialismo utdpico del siglo xix.

En el cap. xvi de La voluntad se presenta un didlogoteatral
entre Yuste, Azorin y el jesuita Lasalde, uno de cuyos temas es
precisamente el de las utopias, en concreto las que proponen un
Estado regido porintelectuales, a partir de Platon. Lasalde opina
que Platén con su conceptodel Estado “Ileg6 a ponerseen ridiculo,
llevado de su fantasia desenfrenada”, a lo que Yuste responde:
“Platon suprime la propiedad, con lo cual se adelanta un poco a
Proudhon;e iguala a las mujeres y a los hombres en derechos -y
deberes, con lo cual merece la gratitud de los feministas contem-

poraneos”’.

Comenta luego la Utopia de Tomas Moro,y con gran escepti-

cismoironiza sobre la propuesta de sustituci6ndel servicio militar
obligatorio por el servicio agricola obligatorio, entre otros asun-
tos. Tras exponer sus ideas sobre La Ciudad del Soly la sugeren-
cia de situar a un metafisico al frente de la sociedad, opina sarcas-
ticamente sobre la propiedad comunaly el excesivo intervencio-
nismo y reglamentaciondela vida de los ciudadanos quese deriva
de la obra de Campanella. Lanzar unaflecha a los intentos comu-
nitarios del xix parece el objetivo ultimo de este dialogo dela no-
vela azoriniana.

Joaquin Costa mostr6 tambiénsentidocritico sobre la inviabili-
dad delas propuestas del socialismo utdpico, ya que a sujuicio era
preciso buscar solucionesespafiolas al problemanacional. Por no
citar mas que unadesusreflexiones:

El economista Say, con sus continuadores desarrollando indefinidamente

las necesidades para fundar sobre ellas el progreso también indefinido; y

Proudhon,Blanc, Fourier y Owen,arrullandoal pueblo con sus proyectos

absurdos de regenerar la sociedad en el seno mismodel sensualismo y de

la inmoralidad, adelantaron!a triste obra que hoy contempla el mundo con

respeto.'4

Por su parte, Unamuno expresaba en fecha temprana su des-

confianza en los experimentos comunales, dificiles de concertar
con las tendencias personalesindividualistas,’* conflicto que Felipe

's La salvacion de Espafia, Madrid, Libreria Bergua, s.f., p. 128.
'S Cf los articulos unamunianos“Utopias”, en Obras completas,vol. 1x, Discursos

y articulos, Madrid, Escelicer, 1966, pp. 482-484 y “Experiencias utépicas”, pp. 640-
641. Enel primero,escrito para La Lucha de Clases en diciembre de 1894, expresabael
autor su convencimientode que es imposible cualquierintento de organizar sistematica-  
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Trigo intent6 resolver desde sus primeros articulos, ensayos de
aparienciafilos6fica, hasta el libro algo mas sistematico Socialis-
mo individualista (1904). En él repasa con sentidocritico las pro-
puestas sociales marxistas y la reglamentacion dela vida ciudada-
na en las propuestas del socialismo utépico, con unavision escép-
tica semejante a la manifestada por Unamuno.

Los toquesque de revolucionario romantico mantuvo Trigo se
reflejan en Socialismoindividualista, con unafe manifiesta en la
educacién y en el cambio delas relaciones sociales para lograr
la felicidad delindividuo,parala cual resulta fundamentalla trans-
formaci6ndel concepto del amory de los vinculos convencionales
de la pareja. Ello va a traducirse en algunas de sus novelas, que
muestran nuevos modelosde relaciones familiares, sociales, eco-
nomicas.

Pese a su escepticismoteérico sobre la organizacién de la vida
comunitaria, Trigo se acerca a la utopia en dos de susnovelas,al
fantasear sobre modelossociales proximosa la perfeccion, con un
orden natural ajeno, eso si, a reglamentaciones,lo que permite a
los habitantes de estos “paraisos”unavidacasi ideal. El autor, que
suele verter recuerdosautobiograficos en sus novelas, lo hace en
Las Evas del paraiso (1910), donde idealiza el marcofisico y la
vida libre de los tagalosfilipinos con los quese relacioné en una
€pocacrucial del desastre colonial, cuando marchéa Filipinas como
médico de la Marina espafiola. En esta novela dos parejas acuer-
dan unarelacién de intercambio libre entre ellos, logrando una
comunidad sexual y econdmica, en el marconatural y desinhibidor
de una plantacién enunaisla del Pacifico.

En Si sé por qué (edicién péstuma), el protagonista establece
una colonia agricolaenelinterior de Argentina, especie de comuna
campesinabasada en principios socialistas. El proyecto fracasa
por el egoismo de sus integrantes, que alin no estan preparados
para el nuevo modelosocial,pero el novelista hace que permanezca
el optimismoen un hombre renovador, Adamar—de Adan, nuevo
primer hombre— quepersevera en su confianza enla realizacién
futura de la utopia.'* La relacién con regeneracionistas como Cos-

mentey apriori una sociedadsocialista o federalista. Y proponfa a cambio un curioso
es ieee

liberalismo conlas convicci listas. En el do, redac-
tado para el mismoperiddico bilbafno en agosto de 1896, contrapone lo que parece
considerar “el socialismoserio y crefble” a los experimentos comunitarios del socialis-
mo ut6pico. :

'*ManuelPecellin hizo notar quelas propuestas defendidas por Trigo en sus nove- 
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ta resulta clara en aspectos comola necesidadde la reforma agra-
ria y de la lucha contra el caciquismo,la critica de un clero com-
plice de la oligarquia, la necesidad de emancipacion femenina,
etcétera.

Los autores que enlateoria critican el socialismo utépico ra-

zonan desdeun sustrato romantico: la creencia en un “espiritu na-
cional” que requiere “soluciones nacionales”para los males espe-
cificos, evidente tanto si aparece en ensayosy tratados te6ricos

comoen obras literarias.'’ Recuérdensesi no estas declaraciones
del maestro Yuste en La voluntad de Azorin, aunquesin perder de

vista que por encimadelos personajesse situa un narrador omni-
sciente cuya intervenciénperiddica viene a ponerentela de juicio
los propios asertos de quienes actian como maestrosen la novela:

Y las viejas nacionalidades se van disolviendo... perdiendo todo lo que

tienen de pintoresco,trajes, costumbres,literatura,arte... para formar una

gran masa humana,uniforme y monotona... Primeroesla nivelacién en el

mismo pais; después vendra la nivelacin internacional[...] Yuste calla;

después vuelvea su temainicial:

—Yoveo quetodos hablamos de regeneracién... que todos queremos

que Espafia sea un puebloculto y laborioso... pero no pasamos de estos

deseos platénicos... ; Hay que marchar! Y no se marcha... Los viejos son

escépticos... los jévenes no quieren ser romdnticos.'*

Lasolucién propuesta porlas ficcionesliterarias pasa a menu-
do por las metamorfosis de los personajes, 0 por un proceso edu-
cativo de los mismos, en lo que sin dudason obras iniciaticas. Los
desenlaces corroboran frecuentementela fe en la educacién de una
pareja regenerada,voluntariosa, programatica del nuevo y desea-
do ordensocial.

las guardan bastante relacién con los pensadoresdel socialismo utépico, ef. Literatura
en Extremadura,vol. 1, Badajoz, Universitas, 1981, p. 174.

17 $6lo propondremoseneste punto unas reflexionestan significativas comolas
del Prélogo de Unamunoa la edicién de 1902 de En tornoal casticismo, donde enumera

diversosintentos espafioles y extranjeros de estudiar la psicologfa nacional espafiola:
Angel Ganivet, Macias Picavea, Luis Morote, Rafael Altamira y su Psicologia delpue-
blo espafiol, Martin Hume y su The Spanish people, etc., conla intencién deinscribir
sus propios ensayosenesaserie de investigaciones de las que se considera precursor.
Unamunoreconoce ensu Prélogo: “Son no pocos, pues nuestrosrecientes desastres y
batacazoshan espoleadoa buenapartede nuestrospublicistas a aplicar el ‘conécetea ti
mismo’ colectivo, y son bastantes los estudios que se han dadoal piblico acerca de la

psicologia de nuestro pueblo”.
'8 La voluntad,cap.vi, parte 1.  
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En El caballero encantado,el rentista ocioso Tarsis y su ama-
da Cintia, en su origen una remilgada “damita argentina”, son cas-
tigados porsuinutilidad social, y tras sufrir una serie de pruebas
iniciaticas y metamorfosis, aparecen convertidosenel rudo cante-
ro y labrador Gil y la maestra Pascuala, pareja programatica de
una revolucién social (nétense los ecos medievales de los nom-
bres de sus nuevas personalidades).

El mestizaje con el pueblo americano aparece comosolucién
ya queel final esperanzador pasa por el matrimonio de la joven
argentina y del caballero espafiol, una vez quela pareja ha supera-
do las pruebas iniciaticas a las que han sido sometidos, y queles
han permitido conocerlahistoria nacional y valorar el heroismo
del espaifiolintrahistérico.

De un modo secundario, el mestizaje regenerador se vislum-
bra tambiénenlas palabras de Alfonso en la Casandra galdosiana.
La esterilidad de la tirana familiar, la aristocratica Dofia Juana, es
vista como un castigo a la decadencia y el mundode apariencias
en quese desenvuelve la burguesia. Seguin juzga Alfonso: “Vivi-
mos en un mundodeficciones, en un armadijo de noblezas figura-
das y de distinciones mentirosas [...] Ningin noble empobrecido
tiene arranqueparairsea labrar las tierras virgenes de América, ni
virtud para esconder su pobreza en un rincén campesino, entre
villanos y animales”.!?

En un lugar de tantas reminiscencias heroicas comoCalatafiazor
es donde la dama argentina, ya metamorfoseada enla ristica
Pascuala, descubre su vocacién de maestra delosnifios quealli ha
conocido. Cuandoalfin del cap. xvi la pareja encantadava a esca-
parse, cientos de alumnossalen dela escuela en tropely lossi-
guen. La Madreexplicara mas tarde quelosnifios son “la genera-
cién que ha de venir; son mi salud futura; son mi fuerza de mafia-
na”, por lo que no permitié que su maestra los abandonase. Gil, ya
convertido de nuevo en caballero, pero regenerado, promete con-
vertirse él también en maestro.

No es casual que Galddscierre sus Ultimas obras con otras
parejas ideales, programaticas, regeneradoras, coincidiendo con
las propuestas de Azorin, quien en 1904 expresabaen el Boletin
de la Institucion Libre de Ensefianza su creencia de que los médi-
cosy maestrosde escuela eran los responsables de hacerllegar la
civilizacion a los pueblosretardatarios.

'° Casandra, acto ul, escena tv, en Obras completas, Cuentos, t -
drid, Aguilar, 1986, p. 808. eae 
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La funcién simbdlica de los personajes femeninoses indudable.
Si una mujerrepresenta a la MadrePatria, otra, enérgica y ancestral,
puede actuar como emblemade la redenciéncolectiva y la esencia
del antiguo heroismo nacional. La mujer fuerte y voluntariosa puede
ser idealizada comoinspiradorao salvadora del varénirresoluto y
apatico, como la Iluminada de La voluntad, que consu significati-
vo nombre acaba reconduciendolavida de un deliberadory pasi-
vo Antonio Azorin. Comoexplica el narrador en cap. xxvil: “Ilu-
minada es una fuerza libre de la Naturaleza, como el agua que
salta y susurra, comola luz, comoel aire. Azorin anteella se sien-

te sugestionado, y cree que no podria oponerse a sus deseos, que
no tendria energia para contener o neutralizar esta energia”.

En La razon dela sinrazon (1915), obra que completa el circu-
lo de obras simbélicas en Galdés, los personajes vuelven a ser
simbolos: Atenaida, de significativo nombre, es mas encarnacion

alegérica de la sabiduria que personaje realista. Como Alejandro
exclama: “Y pueseres tu la personificacién de la humanasabidu-
ria [...] Eres la perfeccién humana; por tu constante actividad y
labor infatigable, vives irradiando energia y comunicandolaa to-
doslos seres que te rodean”.”°

Eneldesenlace,tras la lucha de auto sacramental entre la Ra-

zon y la Sinraz6n, la Verdad y la Mentira, permanece unapareja
prometedora: Atenaida heredala escuela y Alejandro se convierte
en labrador. Ambosconstituyen la pareja ideal que preparara el
futuro a nuevas generaciones, fomentando un programa moderno
de ensefianzas practicas, de dondese deriven las tedricas, promo-

viendola laboriosidad frente al ocio que intentaba implantar el
reino de la Sinrazon. Las acotaciones reconocen los movimientos
majestuosos de los personajes, que subrayan su caracter de abs-
tracciones corporeizadas:

ATENAIDA —{Avanzandocon solemne arrogancia comopersonificacion de

una idea sublime).

—Veden esta mujer humilde el simbolo

de la Raz6ntriunfante [...] Somos los creadores

del bienestar humano.Elraudalde la vida nace
en nuestras manosfrescoy cristalino[...]

Somosel manantial quesalta bullicioso;

ellos, la laguna dormida.”!

2° La razonde la sinrazon, en Obras completas, Novelas. Misceldnea, vol. m, Ma-
drid, Aguilar, 1986, pp. 1161 y 1181.
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La confianza regeneracionista de Galdés en la educacion apa-
rece por todas partes, comoporejemplo ensuspalabras leidas en
el mitin contra la guerra de Marruecoscelebrado en Santanderel
20 de agosto de 1911:

Losprimoresdela industria, las iniciativas comerciales,la superioridad de

cultura y esfuerzo, son hoy por hoy los verdaderos conquistadores de pue-

blos. Pensar otra cosa es comocorrer haciael definitivo cataclismo enalas

del absurdo.A] soldado que pelea con bravura hasta morir han de preceder

fatalmente el maestro de escuela queforja caracteres y el obrero que pro-

duce, un dia tras otro, cuanto es necesario parala vida de la Humanidad.”

La importancia de la educacién es temacentral en un episodio
publicado en el mismoafio quelas palabras anteriores: en Lapri-
mera republicala divina Floriana es maestra de “un enjambre de
pequefiuelos de ambos sexos”.”’ Su pareja, en este caso, es unfor-
jador mitolégico, semejante al de las representacionesde“la fra-
gua de Vulcano”. Es evidente el sentido alegérico del forjador y
su actividad de “forjar” los hombres del futuro, los que Espafia
necesita.

Masarriba nos hemosreferido al planteamiento de la utopia
rural en Pefias arriba de Pereda. Corresponde ahora sefialar que
su conclusiénpropone también a unapareja ideal, capacitada para
la renovaciénsocial: en este caso,el rico propietario, antes corte-

sano y apatico y poco a pocotransformado, formapareja con la
joven y fuerte campesina. Asi se concluyela novela, conlas pala-
bras del conversoa la regeneracion:

Y por ultimo —llegué a decirme—,silas teorfas de ese mediquillo estan

bien fundadas;si la reconstitucién del cuerpo degenerado y podrido ha de

venir por la sangre pura de las extremidades, alguien ha de empezar esa

obra eminentemente humanitaria y patridtica. gY por qué nohe de ser

yo?... Adelante, pues, conla dinastia de los Ruiz de Bejos;y a fin de que en

minose acabe, demoscuanto antes unareinaindigenaa los tablanqueses,

21 Tbid., p. 1183.
”Texto publicado en Espafia Nueva, 20 de agosto de 1911 y El Cantabrico, 21 de

agosto de 1911. Recogidas enla recopilaciéndeescritos politicos realizada por Victor
Fuentes, Galdos, demdcrata y republicano (Escritos y discursos 1907-1913), Cabildo
Insular de Gran Canaria, 1982, p. 98. El prologuista explica cémoenelciclo de vejez
galdosianoaparece la mujer redentora, que en figura de madre, esposa o hermanarepre-
senta la regeneraci6n bioldgica, espiritual y moral delpais. ;

* La primera repiblica, en Obras completas, Episodios Nacionales, vol. v, Ma-
drid, Aguilar, 1986, p. 436. 
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y bendigaDioselintento para que le quepaa éste mi rejuvenecidohogar la

gloria de haberpuesto la primera piedra en ese monumento de regenera-

cién en quecree y confiesa, conel entusiasmo de un apéstol, Neluco Celis.

Las parejas adanicas, purificadas, cierran varias de las obras
que estamos recordando, a veces con la concepcién de un hijo
igualmente simbdlico, que conlleva el germen de un nuevopais
regenerado. De igual forma, el desenlace de la obra teatral
galdosiana Amory ciencia (1905)se incluye claramenteenelsig-
no dela utopia moralizadora: del asilo de desheredados surge una
especie de Nifio Dios,nifio deforme recogido porel cientifico
Guillermo Bruno,quien lo redime en una especie de religion natu-
ral vinculada conel progresocientifico.

Concluiremoseste recorrido recordandoel acusado simbolismo
del final de El caballero encantado, donde se anuncia la buena

nuevadela espera de un hijo concebido porla pareja compuesta
por la maestra argentina y el caballero espafiol. A este hijo se le
llamara Héspero, como el mitolégico hijo de Atlas, distinguido
porsujusticia y bondad. La evocaciondelideal jardin de las Hes-
pérides,situado, segun la tradicién,en la costa occidental de Ma-

rruecos o en las Canarias, cierra la voluntad de sintesis de esta

utopia de vejez.
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1898: Mark Twain,
Cuba,Filipinasy el antiimperialismo

en Estados Unidos

Por Rodrigo QUESADA MONGE
Historiador costarricense

La nueva bandera de los Estados Unidos
deberia ser conlas rayas blancas pintadas

de negro,y las estrellas sustituidas por un

crdneo y dos huesos cruzados.

Mark Twain,

“To the personsitting in darkness”

Presentacion preliminar

EL cran escrrtor NoRTEAMERICANO Samuel Langhorne Clemens
(1835-1910), conocido como Mark Twain,bien podria ser recor-

dado si hubiéramos conservado exclusivamente una de sus ama-
bles novelas. Ya fueran Las aventuras de Tom Sawyer, El princi-
pe y el mendigo, Un yankee en la corte del rey Arturo 0 Las
aventuras de Huckleberry Finn,seria suficiente trabajo literario y
testimonial, para tener presente a Twainel resto de nuestrosdias.!

Mark Twain alcanzétales niveles de popularidadliteraria en
su pais, y fuera de él, que nos hace pensar con frecuencia en la
seduccién que ejercen hoy algunosfutbolistas y cantantes, cuando
el idolo que han logradoconstruir es claramente superior a lo que
son ellos mismos comoseres humanos.Pero en el caso de Twain
la situaciontiene ciertas particularidades que valdria la pena men-
cionar.?

' Las novelas de Mark Twain en su gran mayoria estan traducidas al espafiol.
Nosotros recomendamosla edicién hecha por Anaya de Espafia, que, aparte de su belleza
editorial, viene acompafiada por ensayos de presentacién y anilisis de alto nivel
académico. .

2 Jim Zwick , “The contested public memory of an American icon: Mark Twain’s
anti-imperialist writings”. Paper presented at the American Studies Association/Cana-  
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Su prestigio es el resultado del fino sentido del humor que
siemprelo caracteriz6 comoescritor y hombredecultura, en cual-
quier contexto que se encontrara. De hecho,el ciudadano comin
en Estados Unidos lo recuerda mds como “humorista”, y también

es uno de los escritores norteamericanosdel siglo xix mas leidos
por lo que nodijo, que por lo que realmente quiso decir. Huckle-
berry Finn,porejemplo, es un caso muyrepresentativo de la con-
flictiva ambigtiedad de Twainsobre el racismo contra el ciudada-
no afronorteamericano.El libro en su momentofue sefialado como
discriminatorio. Sin embargo, bien podria decirse que el mismo es
una defensatibia de los derechosciviles de los negros norteameri-
canos.

En el caso de Twainel icono esta muy por debajo del hombre,
es creacion de sus lectores y nodelartista. Durante muchotiempo el
antiimperialismo de Twainestuvo oculto 0 fue escamoteado porsus
editores, quienes estaban mas preocupadospor vender que por ser
fieles al escritor. Con él sucede algo muysimilar a lo que pasa con
nuestro querido Carlos Luis Fallas (1909-1966): se conoce mucho

al escritor,al artista, al eficaz narradorde historias, pero muy poco

al politico, al hombrede accién,al intelectual critico y luchador.
Con Carmen Lyra (1888-1949) tenemosotro ejemplo:esta escri-
tora costarricense sera siempre recordada por su genial creacién
de Tio Conejo, esa maravillosa parodia zoolégica de la sociedad
costarricense. Pero son pocoslos que estan informados dela im-
portante labor politica, social y educativa que esta extraordinaria
mujer realizé en Costa Rica, en uno de los momentos mas dificiles

de su historia reciente:losafios treinta y cuarenta, cuando tener 0
aparentar posiciones de izquierda podia ser motivo de causa
criminal.

El escenario histérico (1898-1920)

En Estados Unidosde los afios 1898-1921,el imperialismoy el
neocolonialismo son perfectamente naturales, en un momento en
que la Revolucion Industrial ha catapultadoal sistema capitalista
haciaalturas de riqueza y progreso nunca imaginadas. La Guerra
Cubano-Hispano-Norteamericana (1898) y la guerra contra las

 
dian Association for American Studies Conference, Washington, D.C., Nov. 1, 1997,

http://www.accinet.net/fjzwick/twain/contested.html, en Jim Zwick, ed., Anti-imperialism
in the United States, 1898-1935, http://www.accinet.net/fjzwick/ail98-35.html.

 

 

1898: Mark Twain, Cuba, Filipinas y el antiimperialismo en Estados Unidos 177

Filipinas (1899-1902), asi como la toma de Hawai, Guam y Puer-
to Rico, son componentes de un mismo cuadro historico que se

viene formando desde que Estados Unidosalcanzo su unificacion

econdmicadefinitiva, después de la Guerra Civil (1861-1865).

Mark Twain nace en 1835 y muere en 1910.Porlo tanto, es un

fiel testigo de cémosupaislleg6 a ser la superpotencia que ya era
a finales del siglo x1x. Presencié y vivid el efecto de la Guerra
Civil, y pudo también evaluar las reales dimensiones del expan-
sionismocapitalista norteamericano.Encasi todas sus novelas esta

presente esa avasalladora contradiccion entre progreso material y

desarrollo espiritual, que tan evidenteseria en el crecimiento capi-
talista de su pais todo lo largo delsiglo xix.

Pero no es posible entender a Twain si nos encontramossatis-
fechos consu trabajo literario. Aunque el mismo, cabe decirlo,es
esencialmente una parodia, unacritica, ciertamente mordaz, del

racismoy dela supuesta pureza étnica y cultural que sostenian los
triunfadores de la Guerra Civil. La homogeneizacion del proyecto
industrial norteamiericano que venia configurandose desde 1812,
asi comola abolicién de la esclavitud, fueron parametros funda-
mentales para fortalecer el ideario democratico en Estados Uni-
dos; pero dejaron intactas las aristas raciales y los prejuicios
socioculturales en grupos empresariales y organizaciones que no
encontraron en la guerracivil una soluci6n para sus frustraciones
econémicasy politicas.*

La Guerra Civil en Estados Unidos dejo sin horizontes a im-
portantes sectores econdmicosy laborales, que, entre otras cosas,
vieron en la abolicién de la esclavitud la peor salida al constante
incremento del costo de la fuerza detrabajo que tenia lugar desde
1857.° La proletarizaciénde la poblacion negra apenas roz6 la pro-
fundidaddela “negritud”que, junto a ser basicamente un compo-
nente cultural, siguid permeando hasta la actualidad los limites
del crecimiento econémico en Estados Unidos. Es decir que para
un obrero negro durante aquellosafios (y tal vez en la actualidad
esto ha cambiado poco), su condicién étnica venia antes que su
condicion social. Hoy,en ese pais, es problematico estudiar el con-
traste entre desarrollo y crecimientosin considerar el papel decisi-

3Norman K. Risjord, America:a history ofthe United States, vol. 2, Since 1865,
Prentice Hall, 1985, capitulo 21, “The new American empire”, pp. 582-605.

‘Charles Sellers y otros, Sinopsis de la historia de Estados Unidos, BuenosAires,
Editorial Fraterna, 1992, capitulo 17, pp. 355-370.

5 [bid.
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vo que tienen el negro, el asidtico y el latino en la estrategia
expansionista de la economia imperialista norteamericana. La abo-
licién, entonces, antes que una empresapolitica, social o cultural,

fue vertebralmente econdmica. De ahi que los otros aspectos del
asunto sigan tan vigentes y pujantes como cuandosolo fueron una
justificacién ideoldgica de las acciones militares que tendrian lu-
gar entre 1861 y 1865.°

Para un hombre como Twain, después de haber vivido diez
afios en Europa (donde pudo enterarse de las verdaderas dimen-
siones del imperialismo), los movimientos que tendrian lugar contra
Cuba, y luego contraFilipinas, constituian una violacion induda-
ble de todo aquello que habia motivado la guerrapor la Indepen-
dencia, y por lo que se habia peleado la Guerra Civil misma.’

Por eso es que en 1998 recordamoselcentenario de la “peque-
fia guerra” contra Espafia y contra Cuba, asi como también !os
mexicanos estan conmemorandociento cincuentaafiosdela inva-
sién y cercenamiento de suterritorio nacional en 1847 y 1848. A
su vez, en 1999,losfilipinos decentes estaran recordando también

la guerra sucia e implacable que el imperialismopele6 ensu pais,
porel control de las rutas comerciales y militares que harian posi-
ble contrapesar la expansion japonesa y chinaen elPacifico.®

Mark Twain y la Liga Antiimperialista
en Estados Unidos (1898-1921)

ENnEstados Unidoshan existido también hombres y mujeres conse-
cuentes, capaces de combatir y denunciar a su gobierno,aun en los
momentos en que una actitud asi podria ser consideradacriminal o
suicida. Que a un intelectual dela talla de Mark Twain se le ocu-
triera cuestionar la guerra contra Cuba, o aquella contraFilipinas,
era sencillamente inverosimil. Porque resulta que, desde la Guerra
Civil, el gobiernode los plutécratas en Estados Unidoshabia asu-
mido de manera definitiva que “Américaseria para los americanos”.
La Doctrina Monroe (1823) es la formulacién del imperialismo

° bid.
7 Jim Zwick, “Prodigally endowed with sympathy for the cause: Mark Twain’s

involvement with the Anti-Imperialist League”, Ephemeral Journal, 5 (1992), http://
www.accinet.net/fjzwick/twain/twainail.html, in Jim Zwick, ed., Anti-Imperialism in
the United States, 1898-1935, http://www.accinet.net/ fjzwick/ail98-35.html (August
1996).

* Ibid.
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sustentadceenelpillaje y la rapacidad, legitima el anexionismo y

lo convierte en el punto nodalde la politica exterior norteamericana
de estos afios. Pero con la EnmiendaPlatt de 1901, uno ve al mis-

mo imperialismo actuando conla elegancia y el cinismo de aquel
quetiene en sus manosel poderpolitico y econémico antes queel
poder militar.’ Quien mejor recogeria ese ideario seria el britanico
Rudyard Kipling (1865-1936), Premio Nobel de Literatura de 1907,

cuyo poema “The white man’s burden”, publicado en febrero de
1899, llegara a convertirse en la mejor expresi6n ideoldgica de los
afanes del imperialismo en cualquier parte del mundo."

“Yo soy antiimperialista (decia Twain), y nunca aceptaré que
el aguila imperial pose sus garras en ningtin pais extranjero”."!
Con esta idea precisamente vendria al mundo en 1898 la Liga
Antiimperialista de Estados Unidos, fundada en Boston conla as-
piracién basica de combatir y denunciar las implicaciones de la
Guerra Cubano-Hispano-Norteamericana de ese afio. La Liga se
dedicé,hasta su disolucién en 1921, ala organizacion de activida-

des politicas especificas de organos de prensa, y a la publicacién
de panfletosy articulos que evidenciaran el violento contraste que
se establecia entre los objetivose ideales por los que se habia ido
a la Guerra Civil, y los desmanes expansionistas y colonialistas
quecaracterizaban ahora a la Gran Republica, como gustaba Mark
Twain de llamar a su pais."

La mayoria de las personas de la Liga Antiimperialista, que
como Twain apoyaban y fomentaban la lucha por la democracia y
la libre determinacién de los pueblos, temian que la prepotencia
imperialista acabara con la republica que recién se empezaba a
construir en Estados Unidos. La expansioncolonialista, sostenian,

esta en relacién inversa conlajusticia social y la democracia eco-
nomica quese pretendia disefiar a nivel interno en esa nacién."*

° Lester Langley, The United States and the Caribbeanin the twentieth century,
The University of Georgia Press, 1989, pp. 17-43.

' Rudyard Kipling, “The White Man’s Burden”, McClure’s Magazine 12 (feb.
1899), http://www.accinet.net/fjzwick/kipling.html, in Jim Zwick, ed., Anti-Imperialism
in the United States, 1898-1935, http://www.accinet.net/fjzwick/ail98-35.htm](January

1996).
" Rodolfo Argiielles, “Saint of national liberation or prancing fool? The image of

Emilio Aguinaldo”, en Ex-Post Facto. The Journal ofthe History Students Association
(The University of the State of San Francisco), 1997, http://www.sfsu.edu/hsa/ex-
postfacto/argitelles.html.

"2 Ibid.
‘3 [bid.
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Comovicepresidente de la Liga Antiimperialista, Twain aco-
gid sus labores con esmero y dedicacién. Durante su administra-
cion fue posible fundar otras ramas en diversosestadosde la union.
Conperiddicos y revistas propios, estas “sucursales” de la Liga
Antiimperialista en Estados Unidosestuvieron cerca de los obre-
ros norteamericanos (muyactivos y bien organizados desde mayo
de 1884), y buscaron atraer el apoyo requeridopara la Revolucién
Rusa de 1905, asi como contra los desmanesimperialistas en Chi-
na, el Congoy las Filipinas."

La importancia de los escritos de Twain por esa época, asi
comodelos de otros intelectuales ocupados en la misma causa,
fueron de tal fuerza y vitalidad que durante la Guerra del Golfo
(1990-1991) se reeditaron y circularon en grandes cantidades en
Estados Unidos.'*

Laintelectualidad antiimperialista norteamericanadeestos afios
(1898-1921) siempre llamola atencién sobre el hecho de que na-
die tiene la autoridad para decirle a un gobierno extranjero cémo
manejar sus asuntos privadose internos. La segunda ocupacion de
Cubaen 1906, y la invasién a Nicaragua en 1912, estuvieron tam-
bién en la agenda de denuncias y preocupacionesde la Liga Anti-
imperialista en Estados Unidos,'* porque eran una expresién con-
tundente delas practicas del neocolonialismo norteamericano.

La Liga Antiimperialista, Mark Twain
y la guerra contra las Filipinas (1899-1902)

Perola actividad que mas energia demand6a la Liga Antiimperia-
lista fue la guerra contra las Filipinas de 1899-1902. Tanta dedica-
cionle exigié que lleg6 a ser la causa principal de sus logros mas
sonados, asi como de su desaparicién definitiva. Esa guerrala di-
vidid. Al interior de la Liga, algunos sostendrian que la guerra
contra los patriotas filipinos era inevitable y decisiva para termi-

'*Mark Twain, “To the person sitting in darkness”, North American Review, 172

(feb. 1901), http://www.accinet.net/fjzwick/twain/persit.html, en Jim Zwick,ed., Anti-

Imperialism in the United States, 1898-1935, http://www.accinet.net/fjzwick/ail98-
35.html (December 1995).

'8 Jim Zwick,“Saint ofnationalliberation or prancing fool?”, Ex-Post Facto, 1997,
http://www.sfsu.edu/hsa/ex-post-facto/Arguelles.html, en Jim Zwick, Anti-Imperialism
in the United States, 1898-1935, http://www.accinet.net/fjzwick/centennial/war html.
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nar apropiandose de las islas. En realidad se trataba de un anti-
imperialismodisefiado para el pais colonizador, mds que para el
pais colonizado, un antiimperialismo cinico y pragmatico; reac-
cionario para decirlo en pocas palabras.

Pero existia otro tipo de antiimperialismo. Aquel que conside-
raba de vital y muy humanaimportancia la independencia decri-
terio y la libertad absoluta para los pueblos colonizados. Ingenua-
mente Mark Twain otros intelectuales del momento cayeron en
la trampa de creer que el apoyo que se brindabaa los patriotas
cubanoscontra la ocupacién espafiola era sdlo eso: el soporte mi-

litar que la nueva potenciadel siglo ofrecia (siguiendo los ideales
de su revolucion de independencia y de la causa mas justa de la
Guerra Civil) a un pueblo sufrido pero muy combativo para des-
hacerse de una dominacion de siglos. Nunca imaginaron que las
verdaderas intencionesde la plutocracia norteamericana eran que-
darse con Cuba.”

Algosimilar sucederia conlas Filipinas. Mediante losarticulos
Vil, vill y xi del Tratado de Paz firmado en Paris el 10 de diciem-
bre de 1898, la Corona espafiola cedia a Estados Unidos de Amé-
rica el archipiélagofilipino, Cuba, Puerto Rico, Guam las Indias
Occidentales ubicadas enel Caribe, aunqueel ejército de Estados
Unidos sostenia entonces que a Cubase le garantizaba su inde-
pendencia'® y el dirigente dela revolucionfilipina, Emilio Agui-
naldo (1869-1964), tenia en menteotros planes.!”

Desde 1565 hasta 1946,las Islas Filipinas (asi llamadas en
nombredel rey de Espafia Felipe II de Habsburgo) habian estado
bajo control de tres diferentes poderes coloniales. Primero Espafia
durante 303 ajfios, luego Estados Unidos durantelossiguientes 50
afios, y por ultimo los japoneses durante la Segunda Guerra mun-
dial.” Esta condicién de colonia perpetua hacia que los filipinos
se mantuvieran en constante estado de alerta contra las ocupacio-
nes extranjeras de su pais. El archipiélago se encuentra en una

"Langley, The United States and the Caribbean.
Treaty of peace betweenthe United States and Spain, December10, 1898, U.S.

Congress, 55th Cong., 3d. sess., Senate Doc. No. 62, Part 1 (Washington: Government
Printing Office, 1899), pp. 5-11.

 Randolf Argiielles, “Chronology ofsignificant events relating to the career of
Emilio Aguinaldo with respectto the varios imperialist and Anti-Imperialist campaigns
in the Philippines”, Universidad de San Francisco, 1995, in Jim Zwick, http://

www.accinet.net/fjzwick/centennial/war.html, en Jim Zwick,ed., Anti-Imperialism in
the UnitedStates, 1898-1935.

2 Ibid.  
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posicién 6ptimapara el acceso comercial y militar al Pacifico, y a
través de él a toda la economia del Lejano Oriente. Cuandola ar-
mada naval espafiola fue destruida el 1° de mayo de 1898,en la
bahia de Manila,ésta se Ilend inmediatamente de navios alemanes,

britanicos, franceses y japoneses.”! Tal hecho prueba la enorme
importancia que las Filipinas tenian para los poderes coloniales
del momento. E] 12 de junio de 1898, un gobierno “independiente”
seria instalado en Cavite, encabezado por Aguinaldo su talentoso
(pero radical) asistente Apolinario Mabini.

Conel Tratado de Paris, las autoridades espafiolas recibieron

unos 20 millones de délares porla cesién delas Filipinas. Es difi-
cil comprender qué representaba esta cantidad de dinero. Porque
las Filipinas no estaban en venta, y tampoco era una indemniza-
cidn de guerra. El asunto es quela transacciénenardecié los 4nimos
de los filipinos, ya molestos porque desde 1896 venian comba-
tiendo contra la ocupacion espafiola de sus territorios y practica-
mente tenian dominadala situacién cuandoel Tratado de Paris les
indicaba ahora que debian cedersu autoridad a los nuevos gober-
nantes. Ademas, despuésde la derrota de los espafioles, a los pa-
triotas filipinos noseles permitié entrar a Manila comotriunfado-
res. Ese triunfo se lo apropiaron los nuevos invasores, pero ello
significaba que en primer lugar tenian que derrotar y destruiral
ejército filipino, y en segundo debian desconocerla recién funda-
da republica, a la que acabamosde hacer referencia.” La noche
del 4 de febrero de 1899, un grupo de soldados norteamericanos
disparé contra soldados filipinos, dando inicio de esta manera a
otro enfrentamiento militar, que se transformaria en una guerra de
guerrillas de mas detres afios (1899-1902). Uno de los masfero-
ces enemigos de esta nueva intervencion contra los pueblos po-
bres fue precisamente Mark Twain, quien al volver a su pais, en
octubre de 1900, despuésde diez afios de ausencia, terminaria de-

nunciando valientemente, como vicepresidente de la Liga Anti-
imperialista, la brutalidad con que esta guerra se condujo.* Los
desplantes del nuevo poder imperial en el hemisferio occidental lo
llevaron a cuadruplicar su ejército entre 1898 y 1903. La interven-

2! Bjército de Estados Unidos, “Spanish-American war andPhilippine resistance”,
Dept. of Commerce, Economics & Statistics Division’s, Jan. 1994. National Trade Data

Bank (ntps) cd-rom, SuDoc C1.88:994/1/V.2. Processed 02/16/1994 by rem (um-St.
Louis Libraries) /AaHBO247.

»Argiielles, “Chronology ofsignificant events”.
* Ejército de Estados Unidos, “Spanish-American war and Philippine resistance”.
*4 Zwick, “The contested public memory of an American icon”.
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cién y ocupacién de Panama, asi comolas siguientes incursiones
a Cuba (1906) y Nicaragua (1912 y 1924), indicaban a todas luces
que el asunto conFilipinas no iba a dejar de tener secuelas.

El imperialismo norteamericanotenia todoel apoyo de un sec-
tor importante de la prensa, del ejército (que veia en ese tipo de
operaciones excelentes ocasiones para poneren practica lo apren-
dido) y del empresariado, compuesto esencialmente por hombres
que se habian enriquecido notablemente despojandoa losindios
de sustierras, y acumulandosuficiente riqueza pararealizar una de
las revolucionesindustriales mas espectaculares dela historia eco-
nomica occidental. Sin la destruccién de la comunidad indigena y
la importacion de capital extranjero, es dificil comprenderesa re-
volucién industrial.

Del mismo modo, un grupo de insurrectos en las Filipinas,
segun indicaban hombres comoel presidente William McKin-
ley (1897-1901), no impedirian queel pais mas rico del planeta se
saliera con la suya.”* Y salirse con la suya significaba, para Mark
Twain y los miembros de la Liga Antiimperialista, que el go-
bierno de Estados Unidosterminaria pordictarle los filipinos, a
cualquier costo, la clase de gobierno y de sociedad que deberian
tener.

Pero los insurrectos en las Filipinas, a pesar de la supuesta
ambigiiedad de Aguinaldo —quien a vecesestaba a favor y a ve-
ces en contra de Estados Unidos, a veces en contra y otras a favor
de la ocupacion japonesa—, estaban decididos a conservar la mo-
desta cuota de independencia quela guerra contra los espafioles
les habia posibilitado desde 1896.

En esta guerra participaron unos 126 000 soldados norteame-
ricanos, de los que 4 234 murieron. Losfilipinos perdieron 16 000
de los suyos (sobre todo guerrilleros);?” a los que habria que
sumar unos 200 000civiles, eliminados a causa de las hambrunas

y las epidemias posterioresa la guerra.”* Las ejecuciones en masa,
las atrocidades de todotipo y el genocidio fueron practicas muy
utilizadas porlas tropas de ocupacién. Sobre todo cuandola gue-
tra de guerrillas daba claros indicios de prolongarse indefinida-
mente.”? Aguinaldo fue capturado finalmente el 23 de marzo de

+5 Ejército de Estados Unidos, “Spanish-American war andPhilippine resistance”.
26 Ibid.
27 Argilelles, “Chornology ofsignificant events”.
28 Ibid.
» Ibid.  
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1901 y se dice que con su rendicién (aparentemente negociada
conel invasor) concluy6 la guerra. Sin embargo,la guerra de gue-

trillas no se cerré entonces realmente, porque todavia en 1906 se
oia hablar de masacres. Y dirigentes como José Rizal (1861-1896)

son recordadoscon la devocién de quien adora a santos varones,
particularmente por los que practican rituales indigenas, encanta-
mientos y brujerias contra el invasorextranjero.*° Alfinal el impe-
rialismo norteamericano terminé por imponerse: en 1965 logré
instalar en el podera la familia de Ferdinand Marcos (1917-1989)

y pudo también levantar en Filipinas una de las bases militares
massofisticadas del mundo.*!

Emilio Aguinaldo y la Republica de Malolos (1898)

Emitio AGUINALDOes un dirigente complejo y confuso al mismo
tiempo. Complejo porque su quehacerpolitico fue decisivo para
la obtencién de la independencia de Filipinas. Y con frecuencia
muchas de sus acciones puedenser sujeto de mayorinvestigacién
y reflexion, puesto que sus resultados movieron a muchosde sus
compatriotas,y a los historiadores (nacionales y extranjeros) pos-
teriormente, al debate y a la controversia académicae ideoldégica.
Confuso porque algunas de sus decisiones pueden provocar serios
desacuerdoséticos, segun lo dicta la moral convencional. Lo que
estamos queriendo decir es que el lector no debe esperar unasoli-
da coherencia intelectual y politica (de acuerdo conla perspectiva
actual), en las actividades del principal dirigente y luchadorpor la
independencia deFilipinas.

Con Emilio Aguinaldo sucedealgo similar a lo que pasé con
Augusto César Sandino (Nicaragua, 1893-1934) y Agustin
Farabundo Marti (El Salvador, 1893-1932), en lo que respecta ala
evaluacion que hacia de ellos la prensa norteamericana de su épo-
ca. Para el grueso de los Organos noticiosos norteamericanos de
los afios que van entre 1899 y 1910, Emilio Aguinaldo es tnica-
mente un bandido, un oportunista, asesino y ladrén de su propia
gente.*? Pero Aguinaldo es también un dirigente que presenta cier-
tas caracteristicas muy especificas. Se trata de un hombre quevi-
vié 95 afios, y tuvo la suerte excepcional de experimentar en su

3° Bjército de los Estados Unidos, “Spanish American war and Philippineresistance”.
3! Argijelles “Saint of nationalliberation or prancing fool?”.
> Argiielles, “Chronology ofsignificant events”.
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pais, en carne propia, los desmanesdetrestipos de colonialismo:
los Ultimosafios del imperio espajfiol en Filipinas, la ocupacion de
su tierra porlas tropas norteamericanas;y la invasion japonesa.*

Para nosotros, Aguinaldo es antes que nadaun dirigenteanti-
colonialista. Mark Twain o Dean Howells, de la Liga Anti-
imperialista Norteamericana, escasamente hubieran podido per-
catarse de algo mas. Y aunqueesta organizacién pasé de 23 000
miembrosa principios de siglo a unos 75 000 en visperas de su
disolucién en 1921, su antiimperialismo realmente nunca rebasé
la etapa de las propuestas y el activismo por encima del tono
anticolonialista.** Entre muchas otras, una de las razones funda-
mentales de ese abultado crecimiento es el auge que empieza a

tener por esos afios el movimiento obrero norteamericano. En el
periodo que va de 1880 a 1930,la historia dela clase trabajadora
en Estados Unidos pasaria por unade sus mas brillantes épocas.

LaLiga Antiimperialista buscaba parangonesentre Aguinaldo
y Washington. Queria entender las guerras de Independencia en
Cubay Filipinas como momentossimilares a los que tuvieron lu-
gar en Estados Unidos. Siempre crey6 que esos procesos dealgu-
na manera podian fortalecerla idea de nacién y de republica que la
institucién promovia. De aqui queinsistiera en que lo que ellos
entendian como imperialismo podia dar al traste mds temprano
quetarde con Ja democracia norteamericana. A los miembros de
la Liga Antiimperialista les aterrorizaba que su pais se llegara a
convertir en una monarquia o en una dictadura militar.*5 Con sin-
ceridad los miembrosde la Liga no querian colonias. Pero escasa-
mente alcanzaron a comprenderquela independencia de un pais
comoFilipinas sdlo podia ser construida a partir de su propia his-
toria y no de la imagen, acertada o no, que pudiera ofrecer el
neocolonialismo norteamericano.*°

Si este tipo de cosas no estan claras, con dificultades vamos a
comprenderqué fue lo que acontecié con Aguinaldo. Entre 1896 y
1898, el hombre combatié por expulsar el poder espafiol de su
pais. Seguidamente, entre 1899 y 1901, continué la lucha contra
las tropas norteamericanas de ocupacién. Alfinal, entre 1942 y

3 [bid.
4 Jim Zwick, “Mark Twain, William Dean Howells, and the Antiimperialist League,

1899-1920”, en Proceedingsofthe 1994 Maxwell colloquium, Syracuse, Axwell School
of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, 1995, pp. 105-110.

° Tbid.
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1945, tuvo que hacer frente a la humillacion que sufrié Filipinas
de parte de los japoneses. Pero el gobierno de Estados Unidoste-
nia tres objetivos muy claros para quedarsecon Filipinas después
de ayudar a la guerrilla comandada por Aguinaldo a expulsar a los
espafioles en 1898. Primero que nada, resultaba intolerable para
los norteamericanosaceptar la idea de que Japon, Alemania o China
terminaran apropiandosedel archipiélago. Segundo, comercialmen-
te hablando era mejor permaneceren Filipinas, ya que deesta for-
maresultaria més dificil para los chinos aspirar a controlar el
comercio en el Pacifico occidental. Tercero, el ciudadano norte-

americano promedio pensaba, y piensa, quelosfilipinos eran
indolentes, vagabundos e incapaces de gobernarse a si mismos.

Porlo tanto, resultaba mds convenientepara todos, y en particular
para Filipinas, que las tropas norteamericanas permanecieran ahi,
hasta el momento en quelosnativos supieran controlar sus pasio-
nes y pudieran administrar su propio pais.”

La trayectoria anticolonialista de Aguinaldoeslarga, y resulta
un dirigente que se sirvié de todoslos recursosa su alcance para
concretar sus aspiraciones. El 1° de enero de 1898 era electo capi-
tan municipal de su ciudadnatal, Cavite.** De inmediatoseafilia-
ba a la Masoneria y se acercabaasi mas al resto de los propagan-
distas por la independenciadeFilipinas, que fundarian una sociedad
secreta decisiva en este proceso, los Katipunan, creada por Andrés
Bonifacio. En agosto de 1896, esta organizacion, que ya alcanza-
ba los 20 000 miembrosenla clandestinidad y que tenia en Agui-

naldo a unode sus dirigentes mas prometedores, decidia declarar
la insurreccion generalcontra la dominacion espafiola. En las ba-
tallas de Imus, Binakayan y Puente Zapote, Aguinaldo demostré
la contundencia de sus capacidades militares al derrotar sonada-
mente los espafioles, quienes ahora tendrian que hacer frente
también al levantamiento general en las provincias.

Pero Aguinaldo tenia problemas con la dirigencia de los
Katipunan, porque Bonifacio se negaba a reconocerel gobierno
que habia surgido de la Convenciénde Tejeros, en marzo de 1897,
y que habia nombrado a Aguinaldo comosuprincipal responsa-
ble.? El 10 de mayo de 1897 Bonifacio fue ejecutado. Hay que

37 Argilelles, “Chronology ofsignificant events”.
38 Ibid.
# Alfredo B. Saulo, Emilio Aguinaldo: generalissimo and presidentofthe first

Philippine republic, first republic in Asia, Quezon City, Phoenix Publishing House,
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evitar la trampa de creer que el enfrentamiento entre estos dos
dirigentes fuera simplementeporcelos personales. Las posiciones
consensuales y oportunistas de Bonifacio terminaron pordictar su

sentencia. Se habia acercado demasiadoa los espafioles. El go-
bierno que se habia establecido en Cavite finalmente cayé en ma-
nos de los peninsulares, y tuvo que ser trasladado a Biyaknabato,
en Bulacan, Sierra Maestra. El nuevo gobierno revolucionario adop-
to una constituci6n inspiradaenla de los rebeldes cubanosy eligié
a Aguinaldo comosupresidente. Desde Hong Kong,una junta de
filipinos expatriadosle dio su apoyo. Luego, la Coronaespajiola
traté de acercarse a los revolucionarios, y les propuso algo que ha
sido motivo de enconadosdebatesenla historia de la independen-
cia de Filipinas: el Pacto de Biyaknabato. Cincopasosprincipales
lo componian:a) un estipendio de 800 000 pesos para Aguinaldo
y sus correligionarios a cambio de un exilio voluntario en Hong
Kong; 5) otro pago de 900 000 pesospor parte del gobierno espa-
fiol comoresarcimientoa la sociedadfilipina por dafios y perjui-
cios durante la guerra; c) el compromiso delos rebeldes de depo-
ner las armas; d) amnistia general; y e) una promesa verbal de
introducir las reformas requeridas en Filipinas.‘°

El 27 de diciembre de 1897, Aguinaldoy otros 25 dirigentes

independentistas filipinos salian hacia Hong Kong.Perolas re-
vueltas continuarian en Filipinas, ahora enardecidas porla insufi-
ciencia de los acuerdos alcanzados en Biyaknabato. Al mismotiem-
po, las relaciones diplomaticas entre Estados Unidos y Espafia se
deterioraban progresivamente, debido a las constantes denuncias
que hacia el gobierno de los primerospor las atrocidades de los
segundos en Cubay Filipinas.

Los norteamericanos,porsu parte, hicieron esfuerzos poracer-
carse a Aguinaldoconel afan de que regresara a su pais y se hicie-
ra cargo de nuevodela situacion. El dirigente filipino tuvo que
trasladarse a Singapur, debido a problemas legales conlajusticia
de Hong Kongporlos dineros del Pacto de Biyaknabato. En Sin-
gapur las negociaciones con los norteamericanoscontinuaron, con
la promesa de que si Aguinaldo regresaba,se harian cargo de una
independenciabajo “proteccién”de Estados Unidos. El 25 deabril
de 1898, el gobiernode este pais le declaré la guerra a Espafia, y
ordenéla destruccién desu flota anclada en la Bahia de Manilael
1° de mayode ese afio. De esta manera, Aguinaldo retorné Fili-

Ibid. 
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pinas para continuar su pelea contra la dominacion espafiola. El
12 de junio fue declarado dictador y la proclama de la indepen-
denciade Filipinas fue firmada, entreotros, por los militares norte-
americanos responsables de la destruccion dela flota espafiola en
Manila. El 13 de agosto los espafioles se rindieron a las tropas
norteamericanas, quienesprohibierona losfilipinos entrar a Manila.
Deigual manera,el acuerdo derendicién entre espafioles y norte-
americanostendria lugar sin la presenciade filipino alguno.

Aguinaldo y su gente reaccionaron convocando a un congreso
en Malolos, el 4 de septiembre. El 29 de octubre ratificabala inde-
pendenciade Filipinas, pero ningin gobierno extranjero, comore-
sultadodelas gestiones realizadas por Estados Unidos, reconoce-
ria la misma. El 10 de diciembrese firmé en Paris el Tratado de
Paz entre Espafia y Estados Unidos, mediante el cual éste se que-
dabaconlas Filipinas. Finalmente, el 21 de enero de 1899, Agui-
naldo promulgaba una nuevaconstituci6n y de esta formase esta-
blecia la primera republica en Asia: la Republica de Malolos."!

Ahorase iniciaba la etapa en que Aguinaldo se transformaba
en un “bandido”parala prensa colonialista norteamericana, y en
un héroepara los filipinos que no tuvieran intereses comunes con
Estados Unidos. Asi, el 5 de febrero de 1899 comenzabala guerra
entrelosfilipinosy las tropas de ocupacion.Pero el general Anto-
nio Luna, comandante enjefe del ejército filipino enla isla central
de Luzon, se opuso al liderazgo de Aguinaldo. Esole costé la vida
y al mismo tiempo hizo que Aguinaldo desmantelarael ejército y
llamara al enfrentamiento de los norteamericanos en una guerra
no convencional: la guerra de guerrillas.‘ Las masacres perpetra-
das porlas tropas de ocupaciénse sucedieronhasta que, finalmen-
te, Emilio Aguinaldo fue capturado el 23 de marzo de 1901. El
dirigente termin6retirandose dela vida activa hasta 1935, cuando
intent6é nuevamente participar en politica y fracasé. Moriria en
1964, a la edad de 95 ajfios.

La Republica de Malolos es, de alguna forma, emblematica.
Recogeria las aspiraciones y los objetivos mas sentidosde un sec-
tor importante dela poblaciénfilipina, en lucha abierta contra las
fuerzas neocolonialistas nacionales y extranjeras. Pero al mismo
tiempo refleja también las contradicciones mas profundas de la
sociedad filipina. Contradicciones que intelectuales como Mark

‘| [bid.
*Ibid.
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Twain no entendieron a cabalidad. Y nolas entendieron no por
razones culturales unicamente, sino también porque el papel de
las sociedades secretas y la multiplicidad tribal en un pais como
Filipinas seria medular enla lucha por la independencia.Este ca-
mino era tortuoso e indescifrable para los occidentales, como lo

probaria luego la guerra de Vietnam.
E] antiimperialismo de hombres como Twain es de hechura

ético-moral, y carece dearistas politicas precisas. Por eso a veces
cae tan facilmente en el error de equiparar las acciones de Agui-
naldo con las de Washington. La comparaci6nnotiene sentidosi
pensamos que ambosactivistas politicos proceden de realidades
econémico-sociales profundamentedistintas. Ese antiimperialis-
mode sustrato romantico podria aliviar eventualmente la concien-
cia de los imperialistas, pero dejaba intactas las condiciones de
explotacion del colonizado.

Mas graves, sin embargo, son loserrores del pensamiento im-
perialista. Para el presidente William McKinley (1897-1901), por
ejemplo, era perfectamente natural la anexién de Filipinas. Sus
razones, decia él, procedian de la sincera conviccién de que los
filipinos no sabian gobernarse a si mismos y que habia que ayu-

darlos a encontrar el caminocorrecto hacia la democraciay el pro-
greso capitalistas.”*

Este tipo de hombrespartia de la base de quetodoel asunto se
reducia a un problemadecivilizacién, y concluian facilmente que
la unica alternativa valida, legitima y bien construidaera la queellos
llamaban la “civilizacién americana”. “Hemos tomado las armas
en cumplimiento con la Humanidady los mas altos valores de la
moral publica en nuestro pais”, decfa McKinley en el Protocolo
del 12 de agosto de 1898, que luego conduciriaa la firmadel Tra-
tado de Paris del 10 de diciembre de ese mismoafio.“

En un articulo publicado en The Independent en 1905,titulado
“Annexation”, el escritor (anénimo, posiblementese trata de un

editorial) argumenta que es natural que Estados Unidos se haya
hecho cargo de Filipinas, Cuba, Puerto Rico, el Canal de Panama

y otras islas en el Caribe. Estaba visto que Espafia no podiaconti-
nuar controlandoel costo financiero, moral, politico y humano de

® William McKinley, “The acquisition ofthe Philippines”, in Jim Zwick,ed., Anti-
Imperialism in the UnitedStates, 1898-1935, http://www.accinet.net/fjzwick/centennial/
war.html.

4 Ibid.  
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sus posesionesenesta parte del mundo.De tal manera quesulegi-
timo sucesor era Estados Unidos. Las intuiciones del articulista
son realmente premonitorias, porque sostenia que la unica forma
de contar con “una América unida es mediante la creacién de una
sola y unica nacién”.*® Y agregaba que seria conveniente extender
el mismoprincipioal resto de las Américas, puesto que “el impe-
rialismodela libertad”era el motivo mas poderoso para que Esta-
dos Unidosestuviera tan interesado en promovereste proceso de
unidad internacional en torno a las ideas basicas de democracia,

igualdad y fraternidad.*°
Las Filipinas recibieron finalmente su bendici6n conel reco-

nocimiento de su independencia el 12 de julio de 1946. Ahora
bien, para llegar hasta ahi esa nacién tuvo que pasar porunaserie
de momentos que, como hemosvisto, dejaron al pais exangiie y
devastado. Noobstante, nosotros creemos quela actitud de hom-
bres como Aguinaldo,considerada por algunoshistoriadores ex-
tranjeros oportunista y egocéntrica, responde realmente a quelas
condiciones dela luchano hacian posible ningun otro tipo de plan-
teamiento. El aparente colaboracionismo de Aguinaldo conlosja-
ponesesfue la unica salida que encontré el hombre contra las
tropas norteamericanas de ocupacion, que finalmente convertirian
a su pais en una base militar de importancia estratégica en el
Pacifico.

La guerrilla en Filipinas, comoen la mayorparte delas situa-
cionesdel mismotipoen otras partes de! mundo,aplicalas leccio-
nes recibidas por diversas experiencias historicas (como el caso
de Cuba) y trasciende porquese trata practicamente del primer
movimiento anticolonialista del siglo xx. En la guerra de guerri-
Ilas de esta naturaleza las convenciones morales son coercitivas
en Ultima instancia. No se trata de una guerra que se ajuste a los
criterios tradicionales, porque se sabe que un enfrentamiento re-
gular contra el invasor representa unaderrota segura y aplastante
del pueblo sometido. Por lo tanto, Aguinaldo y sus hombres,la
mayorparte del tiempo en que estuvieron alzadoscontra el inva-
sor norteamericano, se sirvieron del unico recurso a su disposi-
cién: una guerra desleal, una guerra que no tenia nada de conven-
cional, una guerra en la que la disposicién de los ejércitos no
satisface los requerimientos de los manuales.

45“Annexation”, The Independent, January 26, 1905, en Jim Zwick, Anti-Imperialism
in the United States, 1898-1935, http://www.accinet.net/fjzwick/centennial/war.html.

4 Ibid.
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Poreso nos resulta un tanto mojigato acusar a Aguinaldo de
ambigiiedad y oportunismo.Su acciénpolitica tiene una raciona-
lidad que se ajusta a la cotidianidad del dafio mayor que se pueda
‘hacer al enemigo.Es la mismaracionalidad quese encontrarafios
mas tarde en Nicaragua, Argelia o Vietnam. La misma quereco-
mendabaellucido Ernesto Che Guevara.

Aguinaldo negocia conel invasor,lo traiciona, lo usa, le pro-
mete y no cumple, en fin, lo manipula.Pero éstas son las armas de
quese sirve el que esta en desventaja militar. La fuerza motriz
de todo este conjunto de procedimientosesla independenciadela
nacionfilipina. La lucha anticolonialista es esencialmente eso: una
defensa dela nacionalidad y de lo que se reconoce comoidentidad
nacional. Casi todoslos pronunciamientos de Aguinaldo,susdis-

tintas plataformas ideoldgicas y politicas para atender a determi-
nados momentosde la lucha, sus propuestas constitucionales y
sus decretos, llevan comosigno indeleble la marca del anticolo-

nialismo. Rara vez hizo mencién de que supais necesitaba cam-
bios sociales, econdmicos,culturales y politicos para que la lucha
anticolonialista que habia conducidotoda su vida se transformara
en un proyecto antiimperialista. Pero no se le podia pedir a Agui-
naldo que diera lo quesu realidadhistérica no le ofrecia. Aun asi,
recordar el 98 es recapacitar y reflexionar un poco mas sobreel
momento el perfil de hombres como Emilio A guinaldo. Porque
resulta sospechoso que nosotros también extendamosun velo de
suspicacias y moralidad gazmojia sobrelas acciones de hombres y
mujeres quese sirvieron de los medios de que disponian para con-
cretar lo que creian justo en ese momento: en el caso de Aguinal-
do, la independenciadesupais.

1898, de nuevo el centenario:
aprender del pasadopara conquistar elfuturo

Es prdcticamente imposible comprenderal imperialismo norte-
americanohoy,sin hacerreferencia a lo que tuvo lugar enel Cari-
be latinoamericanoy en el Pacifico occidental a finales del siglo

pasadoy principios delpresente.
En sociedades comolas nuestras, dondelos intelectuales cum-

plen sobretodo el papel de correas de transmisi6n delas ideas que
se gestan en Europa y Estados Unidos, ahora nos quieren ensefiar
que la “teoria critica” en esos lugaresaspira a la formulacién de
nuevos esquemas,para analizar la era “poscolonial”quela “posmo- 
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dernidad”en curso haciala “globalizacién”estaria procesando en
paises comoFilipinas, Cuba, y los Tigres Asiaticos.””

El asunto reciente en estudio y discusi6nsera entoncesel tipo
de respuestas que genere una pregunta comola siguiente: ahora
quese cay6el socialismohistorico, {a quién habra quecivilizar si
parece que hasta el viejo Tercer Mundo ha desaparecido?**

Nosparece a nosotros que esta forma de preguntar es errénea.

Desde 1898,para indicar una fecha,el imperialismo no ha modifi-
cado a fondo sus tacticas cuando se ha tratado de aplastar cual-
quier oposiciéna sus designios en los paises y pueblos que consi-
dera le pertenecen, ya sea por sus riquezas 0 por su ubicacién
geopolitica. La Guerra del Golfo (1990-1991) asi lo prueba de una
manerairrefutable. Panama 1989 es el ejemplo mas triste al que
uno puedahacerreferencia en este momento.

Aun asi, existen algunos autores y politicos que insisten en
hacernos creer que la “globalizacién” es una nueva forma (mas
civilizada) de llevar las bondadesdelcapitalismo a los mas escon-
didos rincones del planeta. Sin embargo, sabemos que desde el
siglo xvm esta cantinela no ha cambiado sustancialmente, cuando
se trat6 de asuntos atinentes a la civilizacion. El tono militar,

expansionista y de claras pretensiones geopoliticas vino a enri-
quecerel viejo discurso enel siglo xrx, pero sin alteraciones fun-
damentales en los objetivos vertebrales que el sistema capitalista
se habia planteado desdesu insercién histdrica en el siglo xvi.

La Liga Antiimperialista en Estados Unidos, con hombres como
Mark Twainen susfilas, lograron llamar la atencién de un sector
de la poblacion norteamericana, convencido de que las practicas
imperialistas acabarian hundiendo el proyecto republicano que
habia surgido en ese pais después de la Guerra Civil. Sin embargo,
la Primera Guerra mundial (1914-1918)le dio a Estados Unidosla
oportunidad para saldar sus cuentas con los viejos poderes colo-
niales europeos. En ese ambiente, junto a los desacuerdosinternos
arriba referidos, la Liga Antiimperialista tenia muy poco que decir
y termin6 extinguiéndose en 1921.

La Primera Guerra mundial también dividid al movimiento
obrero norteamericano, de la misma forma en que lo hizo con el
europeo. Pero mas que nada, empresarios todopoderosos,al estilo

‘7Epifanio San Juan Jr., “Postcolonial theory versus Philippinereality: the challenge
ofThird World resistance culture to global capitalism”, Left Curve, nim. 20 (1996), pp.
87-102.

48 [bid.
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de Carnegie, empezaron a encontrar dificultades para hacer coin-
cidir su lenguaje antiimperialista con sus actividades cotidianas.

Igual que Carnegie, otros empresarios importantes,otrora fieros
defensores de la Liga Antiimperialista, empezarona retirarle su
apoyo. Y Twain ya no existia desde 1910, para aclararles el cami-
no. Sefialemos de paso que ese tipo de antiimperialismo era en
esencia una forma de proteccionismo solapado. Hombres como
Carnegie combatian el anexionismoporel costo que representaba
para suclase,en términos de impuestosy otros cargos. Jamas por
meroaltruismohacia los pueblos victimados.

Las guerras contra México (1847-1848) y contra Cubay Fili-

pinas (1898-1902) siguen siendo hitos decisivos para entenderal
imperialismo en este siglo xx, conocido por algunos idedlogos
norteamericanos comoel “siglo americano”.”” Porque esas gue-
rras hicieron posible luego las constantes invasiones a Nicaragua,
Panama, Republica Dominicana, Granada y Guatemala. Enton-
ces, {dénde radicala diferencia entre el imperialismo que invade
y toma Cuba en 1898,y el imperialismo que reducea cenizas la
ciudad de Panamaen 1989? ;Tiene esto algo que ver conla “pos-
modernidad”y la “globalizacién”? El imperialismo continua siendo
el mismo aunque cambie sus afeites con terminologias altisonan-

tes e incomprensiblespara la mayorparte de las personas. En nues-
tros paises, entonces, la verdadera labor de los intelectuales y de

los politicos decentes, es precisamente denunciar esa situacion y
no acomodarsea ella para no pasar por demodé, comodirian los
franceses.

Norecordamosel 98 por simple dignificacién histérica 0 por
nuestras obsesiones con las efemérides latinoamericanas. Es que
el 98 rasgala conciencia de “nuestra América” segtn el buen de-
cir de José Marti, y nos anunciaconclaridad enceguecedora las

reales aspiraciones de nuestro vecino del norte. Para quien no vea

esto, el 98 simplemente nosignifica nada. Y precisamente para

que el 98 nossignifique algo es importante evitar la trampa de

hacer antiimperialismo tal y como lo quisieran las metropolis

imperialistas. Twain mordié el anzuelo del antiimperialismoreac-

cionario en incontables ocasiones, cuando en sus analisis de la

situaciénfilipina o cubanapartié de la base de que la guerra y las

practicas imperialistas contra esas nacionestraicionaban el idea-

rio democratico norteamericano.

4° Zwick, “Prodigally endowed with sympathy for the cause”.  
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Unaposicién mas consecuente se sustenta en la legitimidad
histérica y politico-social de la lucha del pueblo que es sujeto de
la vejacién colonialista. Esa lucha se explica por si misma, y no
tiene por qué utilizar comoreferentes histéricos las ideas demo-
craticas o no del poder hegeménico. Mucho menosacudir a com-
paracionesentre los santos y héroes de la nacion opresora,y los de
la nacién sometida. Frecuentemente, Twain homologabaal diri-
gentefilipino Emilio Aguinaldo con Washington y Juana de Arco.

Este afio de 1998 los norteamericanosy los espafioles busca-

ran recordar y celebrar algo que para los pueblos de Cuba,Filipi-
nas, Puerto Rico, Hawai y Guam solo puede traer a la memoria
momentosde vergiienza y tristeza. De tal manera queestearticulo

busca cumplir con un objetivo fundamental: llamar la atencion de
gente con algun sentido de la dignidad, para que no nos merodeen
una conmemoraci6nquesolole pertenece a las verdaderas luchas
antiimperialistas de los pueblos del Tercer Mundo. Ese que hoy,
mas que nunca, esta a punto de perderhasta su identidad histérica.

 

‘5 Ibid.
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José Gaos y América Latina

Por Pablo GUADARRAMA GONZALEZ

Universidad Central de Las Villas, Cuba

Lia HuELLaDEL ASTURIANO José Gaos (Gijon, 1900-México, 1969)

en la recuperacioncritica de la memoriahistérica del pensamiento
de lospaises latinoamericanos, especialmente desus ideas filos6-
ficas, es indudablemente significativa. Su labor entroncé armo-
niosamentecon la preocupacion proveniente del siglo xrx,procla-
mada ya por Juan Bautista Alberdi, sobre la necesidad de una
filosofia americana’ y por José Marti en relacién con la necesidad
de una ensefianza dela cultura de Nuestra América.

Ni en Alberdi ni en Marti, como en otros tantos pensadores
latinoamericanos que compartierontalesideas, se albergabaal res-

pecto la mas minimapostura sectaria o chauvinista. Tampoco la
consideracién de quelafilosofia o el pensamiento debiesen reducir
su objeto a temas de circunscripcién nacionalo regional. El argen-
tino se previno de posibles confusionesal sostener que: “Lafilo-
sofia, comosehadicho,no se nacionaliza porla naturaleza de sus
objetos, procederes, medios, fines. La naturaleza de esosobjetos,

procederes,etc., es la misma entodas partes [...] En este sentido,
pues, no hay mas que unafilosofia’”;? en tanto el cubano en franca
declaracién receptiva universal acentuaba:“Injértese en nuestras
republicas el mundo;peroeltronco hadeser el de nuestras rept-
blicas”.

Solamente se trataba de destacar la idea sobrela necesariapers-
pectiva latinoamericana,esto es, correspondencia, funciény utili-

‘De aquies quela filosofia americanadebeser esencialmentepolitica y social en
su objeto; ardiente y profética en susinstintos; sintética y orgdnica en su método;posi-
tiva y realista en sus procederes; republicanaen su espiritu y destinos”, Juan Bautista
Alberdi, “Ideas para un curso de filosofia contempordnea”, en Ideas en torno de

Latinoamérica, México, UNAM-UDUAL, 1986,vol. 1, p. 150.
“La universidad europea ha de cedera la universidad americana. La historia de

América, de los incas acd, ha de ensefiarse al dedillo, aunque no se ensefie la de los
arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que noes nuestra. Nos es
més necesaria”, José Marti, “Nuestra América”, en Obras Completas, La Habana, Edi-

torial Ciencias Sociales, 1975,p. 18.

> Alberdi, “Ideas para un curso de filosofia contemporanea”.
4 Marti, “Nuestra América”. 
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dad, que debiatenerel planteamiento de multiples problemas tanto
dela filosofia como deotras formas del pensamiento,las ciencias,
las artes, etc. Esta preocupacién se mantuvoe increment6 en otros
prestigiososintelectuales como José Enrique Rods, Pedro Henri-
quez Urefia, José Vasconcelos, etcétera.

Gaos,destacado discipulo de Ortegay Gasset, profesordefilo-
sofia en Zaragoza que llegé a ocupar el rectorado en Madrid en los
conflictivos afios de la Republica, se vio precisado alexilio en
México, dondese consideré un fransterradojunto a un prestigioso
grupode intelectuales espafioles que por entonces Ilegaron a Amé-
rica y la mayoria permanecieron enella hasta sus ultimosdias.

El papel desempefiado porlos profesores espafioles emigra-
dosa tierras americanas a la caida de la Republica ha sido muy
significativo, especialmente enelterreno filosdfico. Ademas de
Gaos, los nombres de Joaquin y Ramon Xirau, José Manuel Ga-
llegos Rocafull, Maria Zambrano, Eduardo Nicol, Eugenio Imaz,

Joaquin AlvarezPastor, Luis Recaséns Siches, Juan RouraParella,

Jaime Serra Hunter, Francisco Carmona Nenclares, Manuel

Granell, Domingo, Martin Navarro Flores, José Ferrater Mora, José

Medina Echavarria, Juan David Garcia Bacca, Wenceslao Roces,

Adolfo Sanchez Vazquez,etc., forman ya parte inexorable de la
vida filosofica latinoamericanadelpresente siglo. “El exilio espa-
fiol de 1939 en sus aspectos filoséficos, literarios y artisticos
—plantea Gabriel Vargas Lozano— constituye uno de los movi-
mientos migratorios de intelectuales mas significativo del siglo
xx’Al menosparala cultura filoséfica latinoamericanaconstitu-
y6 un hecho trascendentalen esta centuria.

Alllegar a América Latina, Gaos encontré en aquellas ideas
reivindicadoras de su pensamiento el caldo de cultivo favorable
para desarrollar su visionhistoricista y “circunstancialista” de la
filosofia.

Desde temprano,él habia manifestado preocupaciénpor algu-
nossintomas de olvido respecto de la herencia espiritual que traia
por doquier la vida moderna, a diferencia de épocas anteriores.
Asi en 1944sostenia con afioranza delos viejos tiempos:

La humanidad havivido tradicionalmente en convivencia con sus muer-
tos. ,Nos damos cuenta de lo que significa nuestra vida? Porque somos

5 Gabriel Vargas Lozano, “Presentacién”, en Cincuenta afios de exilio espafiol en
México, Tlaxcala, Universidad Auténomade Tlaxcala, 1991, p. 6.
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nosotros unos primeros humanosvivientes sin muertos. Nosotros ya no
tenemoslo que nuestros antepasadosllamaban nuestros difuntos. Hay quie-

neshan visto enla solidaridad conlosdifuntosla patria [...] Por eso noso-

tros, todos nosotros, seremos apatridas.°

Porsuerte, aunque en verdad existen y proliferan aiin tales sinto-
mas,no era absolutamentecierta tal idea de Gaos, y mucho menos
en México, donde cualquier sintoma de amnesia historica puede
ser tan fatal en el destino de su pueblo. Tambiénesto atafie a otros
latinoamericanos que con la modernizacién —-ylo que es todavia
peor, la amenaza de ser posmodernossin ser atin plenamente mo-
dernos— son inducidos a desarraigar multiples pilares y valores
de sus culturas, en especial el pensamiento mas soberano y pro-
gresista.

Al planteamientode la actitud ante el pasado en Gaosno dejan
de serle necesarios algunos retoques y rectificaciones, especial-
mentefrente a la actitud a asumir ante un posible presente extrafio,
comohasugerido Horacio Cerutti,’ pero en él subyace permanen-
tementeelfirme criterio de que el cultivo de la concienciahistérica
es la premisa indispensable para asumir el futuro.

Convencido de la necesidad de contribuir a la recuperacion de
la conciencia historica, Gaosse dio la tarea de inculcar esa idea

en sus alumnosy discipulos mas cercanos,entre los cuales sobre-
saliéd Leopoldo Zea, quien ha proseguido esa labor de manera en-
comiable.®

Gaosse percaté de quesu franstierro se habia efectuado en un
pueblo que luchaba por mantener vivo el amora las tradiciones
patridticas y culturales frente a la amenaza del vecino poderoso
que le habia enajenadonosdlo elementosespirituales, sino la mi-

® José Gaos, Curso de Metafisica, Toluca, Universidad Auténomadel Estado de

México, 1993, tomo, p. 120:
7“Habria queretocar, no digo quizé rectificar, la formula ya clasica de José Gaos.

Es quenosetrata de negar nuestro pasado para comprometernos con un pasado vivo en
la medida en que todavia no hasido realizado. Es ese pasado vivo, son esos suefios no

cumplidos, sontantos y tantos anhelos, dolores, quejidos y esperanzas los que todavia
reclaman satisfaccién entre nosotros”, Horacio Cerutti, Hacia una metodologia de la

historia de las ideas (filoséficas) en América Latina, Guadalajara, Universidad de
Guadalajara, 1986, p. 64.

* “Zea ha consagradola filosofia en nuestra América, porque se consagré la
filosofia de nuestra América, mas que desde la marginaciény la barbarie, contraellas.
Zeas6lo tiene deudas reciprocas con su América, porque América le debe también ha-
ber contribuido a su multilateral y genuino descubrimiento”, Pablo Guadarrama, “Ur-

dimbresdel pensamiento de LeopoldoZeafrente a la marginaci6n y la barbarie”, Cua-
dernos Americanos (México), nam. 36 (noviembre-diciembre de 1992), p. 64. 
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tad de suterritorio. Y en aquellas condiciones su labor concien-
tizadora contra los imperialismos culturales y el colonialismo
mental fue extraordinaria, como destaco otro de los que continua-
ron muy dignamenteesalabor,el panamefio Ricaurte Soler.’

Aun cuando habia adoptado la ciudadania mexicana desde el
inicio de su exilio, Gaos se abstuvo de intervenir enla politica
nacional, en correspondenciaconlo establecido en ese pais en re-

lacién con los extranjeros, y como expresion de gratitud ante el
gesto solidario del mismo. Pero no hubiera sido consecuente con
sus propias consideracionessobreel caracter eminentementepoli-
tico del filosofar en lengua espafiola que él habia destacado,si
hubiese evadido los temas dela politica en la perspectivafilosofi-
ca. De tal manera en multiples conferencias y escritos se destila el
enfoque politico de innumerables cuestiones relacionadas con su
consagrada misién de cultivo de la memoria histérica hispano-
americana, aunque siempre conel mayorrigor académico.

La formaci6nfiloséfica de Gaos era muy solida. Realiz6é estu-
dios de licenciatura en Valencia y Madrid, donde desarrollé su

doctorado en 1928. Anteriormente estuvoun afio de lector en Mont-
pellier, y se destacé en las lenguas clasicas y comotraductordel
aleman, especialmente deldificil lenguaje de Heidegger.

Seguin su propia confesién de 1958 sobre su evoluciénfilo-
s6fica:

Hacia 1930 empecéa hacer el conocimiento de Heidegger, y entre 1933 y

1935, el de Dilthey[...] En suma: que he vivido como /a verdad,por lo
menosla escolastica de Balmes, el neokantismo, la fenomenologia y la

filosofia de los valores, el existencialismo y el historicismo. Aunque no.

Estos tiltimos ya no pude acogerlos comola verdad[...] Ya estaba escar-

mentadoporla sucesién de verdadesanteriores. Pues, {a qué puede mover

semejante sucesién histérico-biogrdfica de verdades, semejante sucesién

vivida, mucho mas quela sucesién del pasadosabida porla historia, a qué

sino al escepticismo?'°

Seria muy simple pensar que sus ideas desembocaronfinal-
mente enel escepticismoy se estaria muy lejos de la verdad. Mas si
se tiene en consideracién aquella sugerencia de Marx segun la cual,

° Ricaurte Soler, “Algunos conceptos de José Gaos aportativosa la historiografia
de las ideas en América”, en Cincuenta afios de exilio espaftol en México, p. 22.

1© José Gaos, Confesiones profesionales, México, FcE, 1958, p. 33.
1 Carlos Marx, Contribucién a la critica de la economia politica, La Habana,

Editora Politica, 1966, p. 13.
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“no se juzga a un individuo por la idea que tenga de si mismo”,!! a

la que Lenin afiadia quelos filsofos no debenser valorados por
las etiquetas que ostentan, para este autoandlisis de Gaos se deben
tener muy presentesesas sugerencias .

Es cierto que su formaciénfiloséfica primerase realiza enel
senode la ortodoxiacatélica, y esto puede apreciarse en su manejo
de santo Tomas y Balmes, especialmente en las consideraciones
que les mantiene aun afios después cuando en su madurez se con-
sidera “un catélico irreligioso por intermedio de la filosofia’”.'?
Nunca abandon6su creencia en Dios, porquetal vez pensaba, como
Voltaire, que éste era muy necesario y que si no existiese habria
que inventarlo. Para Gaos Diosera el unico reservorio posible de
la verdad absoluta.'’ El idealismofiloséfico permed su pensamien-
to, pero efectivamente su distanciamiento dela neoescolastica fue
marcado.

Sin embargo,no es aceptable su criterio de que el historicismo
no hayaprendido fuertemente en él. Tampoco destaca esa especie
de “raciovitalismo”que recibid de Ortega y Gasset y que im-
pregno esa vision tan personalista y circunstancial de la filosofia

que se aprecia en sus cursos y ensayos,y que le abriria el camino

para mayores aproximacionesa la problematica especifica delfi-
losofar en esta regidn de América. Segun plantea acertadamente
Héctor Guillermo Alfaro,

la filosofia de José Gaossignificé para el contexto hispanoamericano una

innovadora formade utilizacién de ciertos temas planteados por Ortega y

Gasset, comoel hombre,la circunstanciay la perspectiva. Pero también de

las respuestas dadas por Gaosal problemadela circunstancia latinoameri-

cana, por mediacién de esos temas orteguianos, se desarrollaron a la vez

sus mds particulares preguntas,es decir, su propia filosofia.'*

” Gaos, Curso, p. 11.
‘3 “La verdad absoluta, por ejemplo, en poder del hombre, en poder de un dicta-

dor! La verdad absoluta requiere,para noserel instrumento especifico delo saténico, en
su poseedorla moralidad absoluta. Por ello sin dudas nos ha hecho a los hombres el
beneficio sumodereservarsela para si Dios”, José Gaos, Pensamiento de lengua espa-
fiola, México,Stylo, 1945, p. 339.

4 Alain Guy, Historie de la philosophie espagnole, Association des Publications
de I’Université de Toulouse-Le Mirail, 1985, p. 253.

1S Héctor Guillermo Alfaro Lopez, La filosofia de José Ortega y Gasset y José
Gaos, México, uNAM, 1992, p. 73.

16 José Gaos, Lafilosofia en la Universidad, México, Imprenta Universitaria, 1956,

p. 43.
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Y en tal sentido compartia el criterio de Kant de que no se
aprendefilosofia sino a filosofar, y por eso en ocasionesse consi-
deraba un rekantiano,"* para diferenciarse de los neokantianos como

Windelband, con quienes habia compartido inicialmente algunas
ideas, hasta que comprendié que éstas surgen en légico vinculo
con las del pasado,pero ante todo por las nuevas circunstancias
histéricas sociales y espirituales en general que contribuyendecisi-
vamente a engendrarlas.

1. Historicismo e inmanentismo: {materialismo?

ELtemadel historicismo y el inmanentismo constituy6 uno de
los principales en los cursos de metafisica que Gaos impartié en
los afios cuarenta. El inmanentismo,a su juicio, consistia en una

condicién de la modernidad preocupadaporla vidareal y concreta
del hombre como personaque presuponia unaruptura coneltras-
cendentalismo de la Cristiandad medieval,el cual se ocupabafun-
damentalmentede la esfera escatolégica y divina. Segun él:

Lafilosofia occidental, a partir de los fines de la medievaly principios de

la moderna, dibuja un nitido movimiento dereiterada ascendente emanci-

pacién de su vinculaciénalcristianismo —hasta nuestros dias. En filoso-
fias que se ocupan con “este mundo”, con “esta vida” hasta desentenderse
absolutamentey porprincipio de “otra vida”, de todo otro mundo."”

A diferencia delcatolicismo, que se consideraen todo primario,

Gaosplantea que el inmanentismoes “un vivir la vida, el mundo,
comosi no se les hubiere vivido comocorrelato deotros”.'* Este
nivel de emancipacion mentalenlos paises de lengua espafiola se
habia producido, segun su criterio, de una forma més lenta y reza-
gada porla fuerza del catolicismo. Y este hecho tendria légicas
repercusionesenlas particularidades del devenir de todo su pen-
samiento y en particular desu filosofia.

“La vida enel catolicismo —aseguraba—, en la presencia de

Dios,es la vida en la presencia de la muerte; la vida en el inma-

nentismo, en la ausencia de Dios,es la vida en la ausencia dela

muerte”.!? El habia experimentadoen la propia evolucién de su

7 Gaos, Pensamiento,p. 40.
'8 Gaos, Curso, tomo 01, p. 24. El subrayado es de Gaos, que acostumbraba hacerlo

en sus manuscritos para enfatizar el tono de su voz durante la conferencia.

'9 [bid., p. 72.
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pensamiento ese traspaso de preocupacionesque aprecié como una
generalidad dela filosofia hispanoamericanadelos ultimostiem-
pos. Sin abandonar sufe,la filosofia, especialmenteexistencialista
y vitalista, le indujo a preocuparse masporla vida y sus poten-
cialidades que por la muerte, aun cuando reconocia que este
tema hubiese tomado mayorauge y profundidad en la filosofia
contemporanea,”’ pero desde unaperspectiva muydistinta a la
del catolicismo.

La acentuacién que pone Gaosenla vida le induce a una con-
cepcionde identificaciénentrela filosofia, su historia y su propia
vida personal. A él mismose le puedeaplicar aquella idea de que
todo filésofo considera que su pensamiento es un parteaguas y la
historia dela filosofia culmina enél.

Porque en nuestra vida —confesaba Gaos— hemosvividolahistoria de la

filosofia de dos maneras. Todalahistoria dela filosofia anterior a la edad
de nuestra vida en que empezamosa vivirla filosofia y su historia, en que

podiamos empezar vivirla, sdlo la vivimos,s6lo podfamosvivirla llegando

a saber deella en porla historia,la cienciahistérica,de la filosofia. Pero

la historia dela filosofia ha proseguido su marcha milenaria paralelamente

a la de nuestra vida desde dicha edad, desde dicha edad sucedieron a

bergsonismo y neokantismo, fenomenologfa, filosofia de Scheler,

existencialismo;puesbien,esta parte terminal, hasta ahoradela historia de

la filosofia, no la hemos vivido s6lo llegandoa saberdeella en y por la

historia de la filosofia, sino que la hemos vivido real y verdaderamente

comocreaciénde nuestra vida. Ello pudo por un momento detenerel efecto

dela historia dela filosofia. La filosofia actual parecié asumir la historia

entera dela filosofia y representar /a filosofia por el solo hecho deserla

actual; y porel solo hechodeserla actualparecié la filosofia que debia ser
profesada, y lo fue efectivamente; mas el propio sucedersedefilosofias

actuales ... devolvié a todas ellas el caracter de histéricas, reiteré los efec-

tos de la historia de la filosofia.”!

Ese caracter de histéricas que implica comprender su condi-
cidn de superablesy queel mayor contenido de sus verdades estaba
en correspondencia conlas circunstancias en que cada una era en-
gendrada, motivé en Gaosla incesante busqueda de nuevos plan-
teamientosfilosdficos que contribuyeran al enriquecimiento de su
vida. En el pensamiento hispanoamericano encontré al respecto
muchos elementos dignos de consideracién y por eso inculcé

2 Ibid., p. 75.
21 [bid., p. 47. 
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a muchosde sus alumnos quese dedicaran a la investigacion de la
historia de las ideas filoséficas en Latinoamérica, por las ense-

fianzas que podian traer para estos pueblos.
Su consagraciéna lafilosofia fue genuino sacerdocio, como

debe ser vivida propiamente la filosofia por quienes de manera
auténtica la cultivan y viven por y paralafilosofia en lugar de
vivir de la filosofia. Viviren la filosofia significa recrear constan-
temente su historia, no por simple lujo intelectual 0 ejercicio de
erudicion, sino para encontrar las posibilidades y limites de los
instrumentos racionales ensayadospor nuestros difuntosy la vali-
dez de su historicidad para las nuevas épocas.

También Gaos, comotodo filésofo, pens6 que su filosofia se-
ria la de todo porvenir. Y siempre de algun modosera justificada
tal actitud ante las concepcionesfiloséficas que todo hombre sus-
cribe, de lo contrario habria que concluir que la demagogia y la
hipocresia han marcadoel paso dela historia dela filosofia, argu-
mento en absoluto sin fundamento.

El historicismo —para Gaos— nosha ensefiado la mudanza de las cosas

humanas quese presentan como incompatible con la tradicional concep-

cin especifico-individual o esencial-individual de la realidad universal.

El historicismo consiste en el reconocimiento de tal mudanza y enlaafir-

macion,enlatesis de tal incompatibilidad. Masla concepciontradicional
no dejaba,no deja de tener fundamentoin re,en la realidad, en la realidad

humana misma, a saber, en la realidad de la mente humana. Entre las
mudanzashistoricas de esta realidad humanafigura una etapa de mente

especificante o esencializante de individualidades; una etapa, pues,

en que los correspondientes individuos no pueden peasar, ni hablar,

sino especificando o esencializando: nosotros estamos aun dentro de

esta etapa aun cuandoelhistoricismo pudiera significar que empezd-

bamosa salir de ella en este caso, el futuro no estaria en una salida

del historicismo por una superacion del mismo consistente en unali-

mitacion del mismo sino en un abandonodefinitivo del especificismo

o esencialismoporunainstalacion definitiva en el historicismo en tér-

minos que hoy por hoy no podemos concebir —lo que me parece el

signo de que estamostodavia en la etapa de la especificidady la esen-

cialidad.”

La contribuciénaltriunfo del historicismo implica el estudio
circunstancialde la historia de las ideas y de toda cultura. Ya que

2Ibid, p.91.
2 Gaos, Pensamiento, p. 18.

 

José Gaos y América Latina 207

paraél la historia no existe en abstracto como un demiurgo, sino

que no es mas quelarealidad dela historicidad humana,” por
lo que las categorias que sirven parael estudio detal historia nece-
sariamente debenpartir de una construcci6naposteriori aun cuando
su utilizacion siempre aparecera como a priori.”4

Laterrenalidad que Gaosatribuyeal historicismoarticula con
lo que denominaba inmanentismo que, aunque consideraba consti-
tuia mas un propésito que unarealidad —puesel hombre siempre
a su juicio se complicara con alguna trascendencia—, se acrecen-
taba con la modernidad.”

El inmanentismo de Gaosno es masquela expresién creciente
de la proyeccion humanista y desalienadora que se observa en la
filosofia moderna,especialmente desdela Ilustracion,y en el caso
de América Latina dicho proceso experimenté aceleraciones ma-
yores queenla propia peninsulaibérica a tenor con las demandas

independentistas de esta region. Francisco Larroyo discrepo de

ese inmanentismode Gaosal que consideré,en verdad, una expre-

sion del antropologismo de la modernidad dadaen la creciente
preocupacion por el hombre individual.’°

Entanto su historicismo constituia de algtin modo una delas
manifestacionesa través de las cuales se expresaba su vinculo con
la concepcion dialéctica del desarrollo y en especial dela historia,
que habian alcanzado en Hegel y Marx dos puntos importantes

desde perspectivas tan distintas: entre quien concibio unafilosofia
de la historia para todos los tiempos y quien aspiré a poner en
crisis todo sistemafilosdfico quelo pretendiese.

En ocasionesse han querido establecerrelacionesentrelas tesis
historicistas sobre el papelde las circunstancias en la conformacion
de la vida espiritual de la sociedad con el marxismo. No es menos

4“Para nuestro autorlas categorias se convierten en herramientas deandlisis en un
proceso a posterioridad-aprioridad: en primerlugar, la categoria se origina a posteriori,
en el devenirhistérico ya partir de unarealidad concreta (nuestra cultura latinoamericana),
luego se constituye en un instrumento de analisis que permite organizar los hechos
empiricos estudiados,es decir, funcionaapriorirespecto delas articulacionesdela his-
toria de las ideas o dela filosofia. Pero para que esta historia sea capaz de revelarla
novedadypeculiaridad dela realidad historiada, las categorias de analisis deben haber
tenido un origen empirico e histérico en aquella realidad. Ahora bien,la postulacién de
un origen empirico y no a priori de las categorias histéricas supone una decisién
axiolégica respecto del sujeto dela historia, que ya no puedeserun universalabstracto”,
Estela Fernandez de Amicarelli, “José Gaos y la ampliacion metodolégica enhistoria de
las ideas”, Cuadernos Americanos, nim. 20 (marzo-abril de 1990), p. 33.

28 Tbid., p. 41.
26 Francisco Larroyo,Lafilosofia iberoamericana, México, Porrtia, 1978, p. 50. 
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cierto que siemprese podran encontrar puntos de contacto entre

el “idealismo inteligente” y la concepcién materialista de la

historia.
El propio Ortega y Gasset, no obstante sus grandes discrepan-

cias con Marx,se vio precisado a reconocer que:“La gran porcién

de verdad que hay en el materialismohist6rico ha arrancado mu-
chas mascaras, ha desnudado muchascaras de‘idealistas””.””

Los puntos de contacto entre el circunstancialismo orteguiano

de Gaosy el materialismo histérico de Marx son sin dudareales,

pero extraordinariamente débiles. Mas bien la postura de Gaos
parece coincidir con lo que Gustavo Bueno ha denominado ma-
terialismo subjetivo que “puede interpretarse como un método

reductivo de andlisis que permite explorar sistematicamente los
componentes interesados —enel sentido subjetivo— de cualquier
empresapolitica”,”* a diferencia del materialismo objetivo.”

La postura de Gaossobrela significacion de las circunstancias
en la gestaciény desarrollo delas ideas en definitiva siempre esta-
ria permeadaporsu concepciénpersonalista, vitalista y religiosa
que le imposibilitaba una mayor aproximaciona las posiciones

del materialismo filos6fico en general y del marxismo enparticu-
lar. Gaos no escapé6 a la opinion generalizada de que el marxismo
constituia una especie de fatalismo economicista y que conducia a
la implantacion deotra formadetotalitarismo, el comunismoen la

version estaliniana, tan nefasta comoel fascismo de la cual habia

sido victima el pensadorespajfiol.

También se explica su enfrentamiento a las versiones edul-
coradas de materialismo dialéctico que se pusieron de moda por
entonces y que simplificabantodaslas formas de desarrollo. Pero,
inteligentemente, Gaos supodiferenciar a Marx de los marxismos, y
poresoasintié ante varios argumentosdel materialismohist6rico.
De ahi queplanteara: “La vidaintelectual tiene condiciones mate-

27 José Ortega y Gasset, Ideas y creencias, Madrid, Revista de Occidente, 1959,
p. 174

2* Gustavo Bueno, Primer ensayo sobrelas categorias de las ‘‘ciencias politicas”’,

Logrofio, Biblioteca Riojana, 1991, p. 93.
2»“1_o decisivo es distinguir dos planosdel materialismo: el plano del materialismo

subjetivo, como doctrina del origen de la fuente energética de la accién en estratos
individuales, 0 a través de ellos para servir a fines que nada tienen quever con ideolo-
gias u objetivos abstractos o miticos, y en el plano del materialismo objetivo como
doctrina de la concatenacién objetiva e impersonal resultante acaso de la composicién
de los propios vectores subjetivos. Aqui materialismo se oponea teleologia, a cualquier
doctrina sobre el plan oculto de la naturaleza”,ibid., p. 281.

>” Gaos, Pensamiento, p. 96.  
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riales que si no bastan a darle toda la razonal materialismo hist6-
rico, han sido puestas en evidencia irrefragable porlas peripecias
en que vienensiendotan tremendamente prédigosnuestros dias”.*°

A la vez supo considerar a Marx comounodelosiniciadores
dela filosofia contemporaneaporsu inversion de Hegel, y su “com-
binacion de divinizacién del hombre y existencialismo avantla
lettre”,*' que evidencian que Gaosenlos afios cuarenta reconoce
el sentido profundamente humanista que subyaceen el pensamiento
de Marx. Ademasensu labor docente supo plantear sin titubeos,
comolorefleja su libro postumo De antropologiae historiografia,
que el materialismo histérico es un pensamiento dealta estofa.
Era légico esperar una consideracion de tal naturaleza en quien

jamas se conform6 con formar juicios precipitadossobre filésofos
y mucho menosa través de obras de segunda mano.

2. Otras propuestas metodolégicas

Awyretodoel filésofo espafiol, que tanta atencionle otorg6al es-
tudio dela historia delas ideas, supo diferenciar bien esta discipli-
na, y en particular la historia de la filosofia, como unaactividad
eminentementefilosdfica: “Pero los historiadores de la filosofia
han de serfil6sofos: hay unanimidad en quelahistoria delafilo-
sofia ha deserfilosofica, y no hay filosofia que no se concibaa si
mismaenrelacion historica a las demas, inserta enla historia de la

filosofia’,* a diferencia de otro tipo de historia y en especial de
la historia politica y social que tiene que abordar los hechossociales.

La filosofia no slo se alimenta de las circunstancias epocales,
en las cuales opera y se nutre, sino de todaslas anteriores circuns-
tancias a través delas distintas formulacionesfiloséficas sobre las
cuales se asienta y por medio delas cuales hatrascendido.

En una de sus polémicas sobrelacrisis de las ciencias hist6ricas,

Gaosreaccionabacontra las confusionesentre quienes atacaban el
historicismo como simplerelativismoy sobre todo contra quienes
consideraban a las ideas como hechosensutratamiento historio-
grafico. Tal error de hiperbolizacién objetivizante no favorecia el
necesario acercamiento e identificacién que deben producir las
ideas en aquellos quelas recepcionan.A diferencia del proceso de
extrafiamientoo cosificacién que implica unavision historiografica

+! Gaos, Curso, tomo u, p. 144.
a José Gaos, En torno alafilosofia mexicana, México, Alianza Editorial Mexicana,

bios TAL
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positivista de las ideas, a Gaos le preocupa que las ideas mueran o
que sean vistas comofoésiles de museo en lugar de desempefarel

papel motivador e impulsorde las nuevas reflexiones, y especial-
mente gestor de las acciones que propugnan las ideas auténticas.

Gaos se distanciéd desde temprano de la concepcion windel-
bandianade la filiacion de unas ideas respecto de otras, pues el
historicismo lo condujo a la mayor consideracion de las circuns-
tancias en que éstas surgen. Toda elaboracion filosofica es, para
Gaos, circunstancial: “Los temas delos fildsofos han sido temas

de sus circunstancias y en ese sentido circunstanciales”.** De tal
manera, cuandolafilosofia se va constituyendo en suinfinito pro-
ceso de cultivo de ideas, las cuales son necesariamente renovadas

y enriquecidas con nuevosaportes, de ningtin modo puede conce-

birse esta actividad comoel producto exclusivo de una simple de-
rivacion de otras ideas:

Masde una vez ya —sostenia— se hasefialado la deficiencia que repre-

senta el tradicional reducirla historia dela filosofia universal a la exposi-

cién de los filosofemas de las purasrelacionesentre éstos: con sdlo los
filosofemas y las puras relaciones entre ellos no sdlo no se integra una

historia de la filosofia, sino que ni siquiera se integra historia alguna pro-

piamentetal.**

Este presupuesto metodologico seria sustancial para la com-

prension de la evolucion de las ideas filosdficas en estas tierras,
que presentaban condiciones socioecondmicas culturales tan dis-
tintas y heterogéneas.

Pero la gran preocupacion de Gaosporresaltar la importancia
de las condiciones especificas en que se elabora una produccién
filos6fica pudo motivar cierta hiperbolizacion de lo nacional o lo
continental, asi como un auge, mayor queel quetenia hasta enton-
ces, del tema de unaposible filosofia americana. Tales ideas so-
bresalen cuando formula planteamientos comoéstos: “Americana
sera la filosofia que americanos,es decir, hombres en medio dela

circunstancia americana, arraigados en ella, hagan sobre sucir-

cunstancia”.*° Si se toma en consideracién que a su juicio “pene-
trar con la mirada cualquier cosa hasta sus principios —en esto
consiste filosofar’”’.*° Parecia entoncesinducirel criterio de que la

3 Gaos, Pensamiento, p. 367.
** Gaos, En torno a la filosofia, p. 138.
35 Gaos, Pensamiento, p. 368.
%6 Ibid, p. 370.  
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filosofia se haria americanasi se preocupaba basicamente porlos

problemas del hombre la naturaleza deestastierras.

El partia del presupuesto —a nuestro juicio desacertado en

cuanto a su formulacion,por cuanto la filosofia no puede reducirse
a determinadosgentilicios ni patronimicos— de que “no hay hasta
ahora o todavia unafilosofia espafiola, o mas en general, de lengua
espafiola, en el sentido en que hay unafilosofia francesa o inglesa
o de estas lenguas. No hay aun unafilosofia americana que pueda
contraponerse la filosofia europea. Pero se desea, y vehemente,
que la haya’”.*’ Esto no significaba que él subestimase o ignorase
las ideasfilosoficas que habian sido gestadas con anterioridad en
el ambito de lengua castellana. Pero de cierto modo su considera-

cion de que habia que lograr unafilosofia espafiola o americana
no solo inducia a errores mayores, como despuésse hicieron mas
frecuentes entre quienesartificialmente se dieron a la tarea de cons-

truir filosofias nacionales, sino que implicaba descalificar de filo-
s6fica la elaboracionde las ideas de aquellasanteriores generacio-
nes de pensadores, que simplemente se ocupaban de asuntos

filosdficos sin importarles muchosi hacian filosofia venezolana,
cubanao latinoamericana.

En cierto momento se aprecia de manera algo contradictoria
que Gaostrato de escapar de esa trampa cuando en otra ocasién

planteaba que “la cuestionno es hacerfilosofia espafola o ameri-
cana, sino que los espafioles 0 los americanos hagamosfilosofia;
que si la hacemos,el que sea espafiola o americana se nos dara por
afiadidura”.** De esta forma noreducia el objeto del filosofaral
mundonacional 0 continental comose inferia de otros de sus plan-
teamientos, sino a problemas universales. Evitando cualquier for-
ma de reduccionismosostiene que “los objetosde la filosofia son
o abarcan de una formau otra principios universales: a ellos debe,
pues,la filosofia la universalidad que la caracteriza”.*°

Resulta inapropiado pensar que Gaos redujese siempreel ob-
jeto delfilosofar a la circunstancialidad especifica en que se mueve
un pensador determinado. Su concepto dela filosofia concluyé
siendo mas amplio que la simple reduccion personal. Pero para
lograr esa concepcidntuvoque superar el raciovitalismo orteguiano
que habia embargado su pensamiento y que se mantiene vivo algu-
nosafios después de haber llegado a América.

» Jbid., p. 356.
38 Tbid., p. 364.
» Gaos, En tornoa lafilosofia, p. 50.
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Asi se aprecia en algunas de sus formulaciones de los afios

cuarenta, comola siguiente:

Mi filosofia de la filosofia concluye quela filosofia empezo por ser idea

del mundorehechaporla razon personal, para rehacer la vida colectiva,

comprendiendola personal, con arreglo a la idea rehecha del mundo,y ha

venido a ser ideade la vida personal y colectiva, comprendiendola idea

del mundo,rehechaporla razon personal. Mi filosofia debe ser, pues, un

rehacer la idea de mi vida personal y de la vida de mi colectividad, com-

prendiendola idea del mundo,por mi razon. Ateniéndome exclusivamente

a lo radical: un rehacer por mi razén la idea de mi mismo.*°

Si Gaos se hubiese mantenido en esas proyecciones persona-
les de la filosofia, la trascendencia metodologica de sus ideas para
el estudio de la filosofia en América Latina no hubiese alcanzado
de seguro el lugar que fructiferamente ha logrado.

Un tema central en sus preocupaciones metodologicas al
respecto fueel de la originalidad la autenticidad dela filosofia.
En correspondencia con su historicismo Gaos sostenia que “no
hay propiamente‘historia’ de las ideas abstractas”,*' pues todas
reflejan de un modo otro el medio en que surgeny si son autén-
ticas su funcion no es simplementereflejarlo, sino propulsar a su
accion y trascendencia. “Solo, pues, en el planteamiento y resolu-

ciOn tedrico-practico de los propios problemas, de los problemas
en que se consiste, que se es, puede lograrse la autenticidad”’.*”

Esto implica que para Gaosla filosofia auténtica no es mera-
mente contemplativa, sino la que cumple con determinadas fun-
ciones sociales, culturales, ideolégicas, educativas, etc. No seli-

mita a un simple pensar en el mundoen buscade la abstraccion
perfecta, como acostumbran las imagenesdel filosofo aislado en
su torre de marfil.

Para él, la abstraccion constituia una premisa indispensable de
todo trabajo intelectual, especialmentedela filosofia, pero no para
alejarse del mundo, sino para aproximarse mejora él: “El intelec-
tual es un abstraido, que no un distraido”.*

Pero concebia la abstraccién comounaelevacion sobre deter-
minadoterreno para poderapreciar mejorla totalidad de sus di-
mensiones y poder actuar mejor sobre él.

“° Gaos, Curso, tomo1, p. 5.
‘| Gaos, En torno a la filosofia, p. 21.
®Ibid., p. 100.
* Gaos, Curso, p. 113.  
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Enl6gica articulacion consucriterio de la autenticidad filosé-
fica, Gaos planted adecuadamente el correlativo problemadela
originalidad que tanta preocupacionhatraido a los propugnadores
de una filosofia latinoamericana.

A nuestro juicio acertadamente planteaba que “la grandeza de
los fildsofos se estima, entre otros criterios, por el grado de su
originalidad. Puesbien,ni siquierala originalidad de los mas gran-
desfildsofos es mas querelativa[...] Filosofias absolutamenteori-
ginales en relacién a las anteriores, no existen”.“4 Pues en verdad
toda idease asienta sobrepilares de ideas que generaciones ante-
riores han ido preelaborando y cada pensadorhace su aporte y
hasta sus rupturas, pero sin poder soslayar aquellas quele han ser-
vido de sostén al menosparacriticarlas y superarlas.

Unahistoria delas ideas filoséficas que preste mayor atencién
a la autenticidad* quea la originalidad, resultara de mayor valor
para el conocimiento de las ideas en cuestion y para motivar a
continuar su ejemplificante papel.

El grado deoriginalidad de un filésofo no hay queestarlo mi-
diendo constantementea fin de poder determinar su significacién
epistémica 0 axiolégicaa partir de lo absolutamente novedoso que
un autor plantee en relacion conlos anteriores. Se pasa poralto
que siempre existe la posibilidad de que aparezca alguien que con
anterioridad haya planteadotesis similares aunquetal vez en forma
diferente y de seguro encircunstancias distintas donde el grado de
efectividad y repercusién de las mismas es muydistinto.

La estéril busquedadel primer marxista, el primer fildsofo mo-
derno,etc., a que nos tienen acostumbrados algunashistoriasde la
filosofia, siempre albergala incertidumbre del préximo descubri-
miento historico-filosdfico que revele a nuevos“pioneros”, que a
su vez siempre esperaran a los subsiguientes.

Del mismo modo Gaosenseiié queel valor y la originalidad
de un pensadorno deben considerarse tarados de antemano por la
grandeza del maestro quelo formé. La condicionde “eternos dis-
cipulos”no contribuye a comprenderla necesaria maduracién y
superaci6n que histricamente siemprese ha producidoen la hu-
manidady no sdlo enla evoluciéndela filosofia, sino delas cien-
cias,las artes, y en todo el pensamiento humano.

* Gaos, En torno a la filosofia,p. 46.
* Véase Pablo Guadarrama, Valoraciones sobre el pensamientofilosdfico cubano

y latinoamericano, La Habana, Editora Politica, 1985.  
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Otro presupuesto esencial de las consideraciones metodolégicas
de Gaosconsistié en criticar sopesadamente aquellas posiciones
que consideran quela unicafilosofia valida es la que se profesa, y
el resto y las anteriores solo constituyen “la historia del error o
algo carente de sentido”.*° Tal engreimiento ha sido mas comin
entre los buscadores perennesdela originalidad absoluta y de los
sistemas perfectos.

A su juicio existian tres posibilidades de asumirla relacion
entre la filosofia y la verdad, sin percatarse de que podian existir
otras concepciones no menos desatendibles al respecto. Estas
eran las suyas: /) “O todas las filosofias se refieren a una, la misma
realidad, y una solade ellas es verdadera y todas las demas son
falsas; 2) o todas se refieren a una, la misma realidad y todas

son falsas; 3) o cada unaserefiere a una realidad distinta y todas son
verdaderas”.’’ A las quese podia afiadir una cuarta que no tuvo en
consideracion:0 la realidad, a la vez que tiene rasgos especificos
posee rasgos comunesa todarealidad y,portanto, en todafiloso-
fia hay elementos de verdad y a la vez elementos falsos.

Seguin Gaos“todo verdadero filésofo del pasado y del presente
ha estado convencido de dividir con su filosofia la historia de la
filosofia en dos edades[...] de poner con su filosofia término a
la historia dela filosofia”.“* Esta postura se ha hecho mas frecuente
—en verdad— en quienes han querido elaborar grandes sistemas
que agoten cada una de las esquinas de la realidad.

Sin embargo,no es del todo equivoco que asi haya sido. Pues
hipotéticamente unaposicién absolutamente contraria podria con-
ducir a la pereza y la indiferencia creativa, como aquella que ciertos
profesores transmiten inconscientementea sus alumnosal plantear
en ocasionesquela filosofia que explican es la sumade las perfec-
cionesposiblesy, por tanto, ya no hay nada nuevo que investigar
porque todo hasido dicho y, ademas,bien. Por el contrario, cada

hombre, cada investigador,y esto no es exclusivoparala filosofia,

sino para toda actividad intelectual, debe tratar de situarse en los
hombrosdelas generaciones anterioresy coetaneas, para superarlas.
Solo asi se producela necesariasintesis y el progreso que siempre
reclamard el desarrollo del pensamiento y la cultura. De otro modo
la humanidad quedaria encerrada en un eterno circulo vicioso.
 

© Gaos, Pensamiento, p. 209.
‘7 José Gaos, Filosofia de la filosofia e historia de la filosofia, México, Stylo,

1947, p. 37.
‘* Gaos, Pensamiento, p. 102.  
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Lafilosofia en Gaos consiste en una constante asimilacién de
lo planteado por su historia anterior y de toda la historia de la
cultura, que no conlleva ni la simple reproducciéndelo tradicional
y el aferrarse a un ciego determinismo,ni el extremo opuestodel
irracional voluntarismo que concibela hiperbolizacién dela liber-
tad. Por tal motivo, concibeel criterio de la cultura comola “tradi-

cién recreada’” quese nutre constantemente del pasado,pero apor-
tandole los nuevos elementos de su contemporaneidad. Tal debe
ser la postura del filosofar latinoamericano que se desprende de
sus planteamientos.

Asi, la filosofia trascendera en la medida en que el pasado sea
asumidoporel futuro:

La filosofia pasada sera filosofia o no segun las decisiones de la futura.
Los maestros son hechosporlos disc{pulos. El pasadoporel presente[...]

puesto que la dependencia del pasado delacultura, histérico o humano,

respecto del presente es un hecho, pensemosque el pasado humanoha de

ser una realidadtal, hecho de una“materia”tal, que sea susceptible de ser

deshechoy rehechoretroactiva, retrospectivamenteporel presente.*°

Portanto, la circunstancia no se reduce al estrecho marco tem-

poral y espacial en elcual el filésofo despliega su actividad. Ella
mis bienes unaespecie de atalaya que permite otear los mas leja-
noshorizontes histéricos y tomar posicionesanteellos.

Varios son los presupuestos que puedenextraersede los andli-
sis de Gaosde gran valor parael estudio de la historia de las ideas
filoséficas de América Latina. Pero en especial el planteamiento
de que “la historia debe llegar a escribirse comenzando por em-
plear una logica dela diferenciacién”,*! es de extraordinaria signi-
ficacién. Por cuanto, aun cuando valoraba altamente la necesidad

de toda generalizacion,su interésporla determinacién dela espe-
cificidad de losandlisis histéricos y, en especial, de la historia de
las ideas, seria crucial para el caso delas particularidades del de-
venir de las ideas en Hispanoamérica.

* Tbid., p. 103.
*° Ibid., p. 105.
5! Ibid., p. 49.
* Vease José Gaos, Antologia del pensamiento de lengua espantola (1744-1944),

México, Séneca, 1945.
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3. Rasgos delafilosofia hispanoamericana

Gaosera un buen conocedordela historia dela filosofia en Espa-
fia, comolo testifican varios desustrabajos, entre ellos, el dedica-

do a Maimonidesy sus antologias del pensamiento espafiol.** En
tierra americana continué estudidndolo, pero a la vez iba descu-
briendo personalidadese ideas filos6ficas en este continente que
le indujeron a algunas reconsideraciones necesarias. Su nivel de
actualizacién del pensamiento aleman, inducido por Ortega, no le
hizo olvidar la atencién que debe brindar todo investigador de las
ideas filos6ficas de su propiopais. En este sentido fue consecuente
con lo que orientaba a sus alumnos.

Ante todo criticé esa especie de xenofilia intelectual que ha
sido tan comun los puebloslatinoamericanos, consistente en exal-
tar sobre todo la cultura europea de manera totalizante y poco dife-
renciadora: “La cultura europea se cultiva en los paises hispano-
americanos mas que la de los demas deellos, si no mas que la

propia”.Su pretensién consistié en que existieraun adecuado
equilibrio y reciproco conocimiento entre los distintos pueblos
sobre sus valoresculturales, que no implicase la subestimacion de
ninguno.

Consideraba que

existe una escolastica espafiola que se extiende densa desde Vitoria hasta

Suarez y quetiene unalocalizacién quele da caracter nacional en grado no

conocido hasta ella porla escolastica, [y que] hay una aportacion ibérica al

Humanismoy a la filosofia del Renacimiento que se esparce desde los mas

oO menoserasmistas, pasandoporfiguras comolas de Servet, Pereira, Huarte,

Sanchez, hasta los rezagados Quevedo y Gracian, y que puede considerar-

se comounafilosofia espafiola del Renacimiento.™

Estas afirmaciones contradicen abiertamente la que anterior-
mente criticabamos con respecto a no reconocerla existencia de
unafilosofia espafiola, con todos los asteriscos que sean necesa-
rios a este concepto.

A partir de esa postura intent6 determinar cuales eran los posi-
bles elementos caracterizadores delafilosofia no sdlo para Espaifia,
sino parala cultura de Hispanoamérica, y arribé la siguiente con-
clusion:
 

+3 Gaos, En torno lafilosofia, p. 61
* Gaos, Pensamiento, p. 42-43.  
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Lafilosofia de los paises hispanoamericanosy de Espafia presenta rasgos
tipicos de toda ella:la preferencia por los temas y problemas sueltos sobre
los sistemas, por las formas de pensamiento y de expresién mas libre y
bellas sobre las mas metédicas y cientificas, el gusto porlas orales,el
“politicismo”y el “pedagogismo”distintivo de los “pensadores”, catego-
ria peculiar de la cultura de estos paises. Estos rasgosla unifican, pues,
caracterizandola delas filosofias de los paises “clasicos” de la filosofia, la
antigua Grecia, las modernas Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, para
nombrarlos en el orden de su sucesiva hegemonia en el mundo de la
filosofia.*

Resulta dificil de entender que por una parte Gaosestimule el
reconocimientode los valores y aportes contenidosenla filosofia
espafiola y, sin embargo, los excluya de su condici6n declasicos.
{Qué de menosclasico tienen Suarez, Feijoo, Balmes, Unamuno
u Ortega respecto de Erasmo, Vico, Hume,Voltaire o Heidegger?
El propio Gaos deja entrever unade las razones, la hegemonia,
que, comose sabe, nose rige exclusivamentepor factores de su-
perioridad intelectual —aunqueel rigor siempre desempefia un
significativo papel—, sino muchosotros que van desdelo politico-
ideolégico hasta lo econémico, militar y otros multiples factores
de dominacién.

Y Gaostuvola suficiente agudeza para percatarse de que el
pensamiento hispanoamericanohabiasido reactivofrentea las dis-
tintas formas de dominacién,y portal raz6n habia sido eminen-
temente politico y concientizador. Sobre todo desde aqueloriginal
“segundoeclecticismo”y en el papel que desempefiaronenel des-
pertar de la nacionalidad algunos pensadores, comolosjesuitas
mexicanosdel xvi: “Enlosilustrados de la América Espafiola se
encarna,pues,la independenciaespiritualde la colonia respecto a
la metrépoli”.*’ Esto explicala cargapolitica que subyace y aun se
mantienelatente en la reflexiénfiloséfica que ha surgido en esta
parte de América, porque las demandas de emancipaciénsocial
siempre quedan pospuestas. Y hay algo mas que apunta Gaos: “El
pensador hispano-americanonose ha contentado con ser pensa-
dor politico: ha querido, ademas, hacerpolitica, ser politico”.°®
Esta es, sin duda, una de las manifestaciones de autenticidad mas
expresivas del filosofar latinoamericano.

** Gaos, En tornoa lafilosofia, p. 58.
‘7 Gaos, Pensamiento,p. 46.
+ [bid., p. 91.
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Escierto también queenla elaboracion filoséfica latinoameri-
cana no existe la propensién, que puede ser muy comun los ale-
manese ingleses, de sistematizar las ideas y construir grandesblo-
ques estructurados que impresionan siemprepor sus pretensiones
omnicomprensivas. Los pensadores latinoamericanos se han ca-
racterizado por una mayor modestia en cuanto a pretensiones y

porel interés de tocar los aspectos clave de las demandas epocales.
Nohan renunciadoa abordar los grandestemas delafilosofia en

todos los tiempos, pero muysituadosen el contexto queles exige
asumir posiciones y formular propuestas atendibles, no sdlo por
otros fildsofos, sino por ampliossectores de la poblacién. Esto ex-
plica el caracter pedagdégico queha tenidola vida filosoficalatino-
americana pues, como acertadamente plantea Gaos: “El pensamien-
to hispanoamericano contemporaneo es un pensamiento en
conjunto de educadoresde sus pueblos”.*’ Rasgo que no debecir-
cunscribirse a la contemporaneidad, sdlo que en ella se ha he-
cho mas visible la punta del iceberg por los medios mas amplios
de difusién. Pero desde que la imprenta toma auge en América y
la educacion trasciende a los monasterios, la docencia y el perio-
dismofiloséfico han sido nota comun en la vidafiloséfica latino-
americana.

Este pensamiento hispanoamericano contemporaneo —-sintetiza Gaos—

fundamentalmente politico, nuclear y formalmente estético, promocién

voluminosa y valiosa de la Ilustracién y de la filosofia contempordnea

—principalmente de la que continuala Ilustracién— y Ultimamente del

“inmanentismo”del hombre moderno,esla mas reciente y no menor apor-

tacién de Hispano-Américaa unafilosofia propia y a la universal.

Detal modosentabalas premisas para los nuevos investigado-
res que incursionarian en la busqueda de la especificidad de la
actividadfiloséfica en Latinoamérica.

En su condicion de espafiol transterrado a América, Gaos pre-
tendi6é encontrar un adecuado punto justipreciador delos valores
contenidos en las ideas de los pueblos de esta regién, del mismo

modo quelo habia pretendido en ciernes en su Espafia.
Su pensamiento oscilé entre la proyeccién universalista que

ha sido la mas comun y consecuente —cuandohapartido detota-
lidades concretas y dinamicas (Kosik)y no detotalidadesabstrac-

 Ibid., p. 88.
© Ibid., p. 48.  
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tas y monopolizadoras— la de consideracién adecuada de los
rasgos nacionales y regionales del filosofar, que no pueden ser
ignorados, a menosde correrel peligro que implica toda homoge-
neizacion forzosa dela cultura espiritual de los pueblos. Dificil
fue la labor de navegar entre esos Caribdis y Escila, y no salié
ileso, comosigue ocurriendo enla actualidad, cuando no han des-

aparecidolas fuerzas descalificadoras de todo tipo de rasgos espe-
cificos o particulares del filosofar en regionesy culturas diferen-
tes, ni las posiciones extremas delosdistintos tipos de pretensiones
hegemonistas en filosofia.

Su labor sembr6 semillas vigorosas, no sdlo en México, pues
la huella de su labortrascendié a todo el movimiento de recupera-
cién de la memoriahistérico-filoséfica que ha tomado fuerza en
los dos ultimostercios del siglo xx y continta cosechando éxitos,
porlo quenosobligaa tenerlo entre uno de nuestros difuntos que
siempre merece provechosas relecturas.
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El versolibre

Por Ricardo LLOPESA

Instituto de Estudios Modernistas,

Valencia, Espana

EL verso uipre CASTELLANOtiene su origen en la poesia francesa.
Es un modelo tardio en nuestra lengua, y lo es también enla fran-

cesa si tenemos en cuenta queel primer libro, Hojas de hierba de
Walt Whitman,se publicé en Nueva York en junio de 1855, com-

puesto en una imprenta familiar por el propio poeta.
Hayquesituar el panorama dela poesia francesa de entonces.

El libro Poémes barbares de Lecontede Lisle, publicado en 1852,

sefiala la pauta de la poesia parnasiana en su magnifico prefacio.
Théophile Gautier publicara por entregas su novela Avatar en la
revista parisina Le Moniteur Universel entre el 29 de febreroy el 3
de abril de 1856, y Baudelaire dara a la luz sus Flores del mal en
1857.

El libro clave entre todos es Avatar, porque en él aparece por
vez primerala aplicacién de un ritmo nuevoen la palabra, unido al
clamorde la musica que por entonces genera la moda de Wagner.
Esta prosa armoniosa y musical desperté en muchospoetas el de-
seo de investigar el lenguaje ritmico. El mismo Baudelaire aban-
donéla poesia por la prosa, y como resultado de esa experiencia
dejé su célebre Spleen de Paris, mas conocido comoPetitspoémes
en prose, que vieron la luz en 1869. Es la misma prosa que van a
trabajar gran cantidad de poetas y narradores que surgen seduci-
dos por la rica posibilidad que ofrece el lenguaje al unirse a la
musica. El yerno de Gautier, Catulle Mendés (1841-1909), conse-

guira el poemaen prosa en su libro Les trois chansons, en 1886,
dondeincluyeun apartadotitulado “Petits poémes en prose”, como
en Baudelaire.

Estos son afios de experimentalismos. Los parnasianos han
desaparecido dela escenaliteraria, dando paso a los decadentes y
luego a los simbolistas. Esta busqueda de los poetas en nuevos
camposde experimentaciénloslleva a una manera de concebir el
verso con mas libertad. El primero de todos,Jules Laforgue (1860-
1887) casado en 1886 conla inglesa Léah Lee,traduceal francés  
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Hojas de hierba de Whitman queaparece en Paris ese mismoafio.
En Laforguese da un intento de métrica libre en su segundo libro
L imitation de Notre Damela Lune (1886), pero el verso libre lo
inicia mds tarde, en su poesia que se publica después de su muerte
en ellibro Lesfleurs de bonnevolonté (1890).

Haytestimonio de quelas primeras traducciones de Whitman,
anteriores a las de Laforgue, las publicé en Paris el poeta Francis
Vielé-Griffin, nacido en los Estados Unidos en 1863, pero francés

de adopcion desde la edad de nueveafios, y unodelos acérrimos
defensores del verso libre, autor de Les cygnes (1886), Aneaeus
(1887) y Joies (1888), entre otros, donde Vielé-Griffin revela su
repulsa porlos metrostradicionales.

Son afios en que la vision de los poetas se aproximaal
coloquialismo del habla. Hay muchosejemplos. Unodeellos po-
dria ser el conocido poema “Prosepour Des Esseintes” (1885) de
Mallarmé (1842-1898) en respuesta al personaje del mismo nom-
bre de la novela 4 rebours (1884) de Huysmans. Es un poema
hermético, que avanza en otra direccién, diferente a la propuesta
de “Langage quotidien” de Laforgue. Mallarmésigue la fusién de
las artes plasticas con la misicay el sonido dela palabra.

Gustave Kahn (1859-1936) es decisivo en la transformacion
de la poesia. Es junto con Laforgue unode los precursores del
verso libre francés, aunque ningunodelosdoslo inicia, porque
este titulo sdlo le corresponde a Rimbaud. Su primerlibro Les
palais nomades(1887) es unaatrevida experimentacién del verso
libre. Unlibro a tener muy en cuenta. En Premierspoémes(1 898)
escribié un largo prélogo en defensadelversolibre. Porerror his-
torico, Jean Moréas llegé a reclamarle a Kahn eltitulo de iniciador
del verso libre.

Otro poeta a tenerpresente es el simbolista René Ghil (1862-
1925), que dirigio la hojaliteraria La Décadenceporlosafios en
que el decadente Anatole Baju publica el manifiesto L ’école
décadente. Ghil es otro poeta que contribuyecon el versolibre,
despuésde su primerlibro Légende d’ames et de sangs (1884), en
Dire du mieux (1887) que pertenece a su segunda etapa, denomi-
nada “poesia cientifica”. Es autor del libro Traité du verbe (1886),
donde estudia la correspondencia entre el ‘sonido, las palabras y
las sensaciones. Cuestién en la que entraron los parnasianos, y
que tambiénse cuestionan Baudelaire y Rimbaud en la manera de
influir sobre el lector a través del efecto de los sonidosy surela-
cién conla sinestesia.
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En este laberintico mundodel versolibre se toman dospostu-
ras en Francia. Por unaparte, estan los poetas que combinan me-

tros diversos, es decir polimétricos, comolo hacen Henri de Régnier

y el belga Emilio Verhaeren (1855-1916). Porla otra, los que quie-
ren la disolucién del metrooficial, como Kahn y Vielé-Griffin.

El mismo Kahn se encarga de publicar ocho poemas queper-
tenecen a Les iluminations de Rimbaud (1854-1891) enla revista
parisina La Vogue nim. 8, en 1886, donde figura el poema en
versolibre “Mouvement”, que si se encuentra entre los dos prime-
ros textos escritos en Francia. Posiblemente el primero,si admiti-
mos el andlisis de Suzanne Bernard, para quien este poema
rememorala travesia de Rimbaud y Verlaine entre Amberes y
Londres el 26 de mayo de 1873.

Le mouvementde lacet sur la berge des chutes du fleuve,

le gouffre a |’étambot,
la célérité de la rampe,

l’énormepassade du courant

ménentpar les lumiéres inouies

et la nouveauté chimique

les voyageurs entourés des trombes duval

et du strom.

Ce sont les conquérants du monde

cherchantla fortune chimique personnelle;
le sport et le confort voyagent avec eux;

ils emménentI’éducation

desraces,des classes et des bétes, sur ce vaisseau

Teposet vertige

a la lumiére diluvienne,

aux terribles soirs d’ étude.
Car de la causerie parmiles appareils, le sang, les fleurs,

le feu, les bijoux,

des comptesagités a ce bord fuyard,

—Onvoit, roulant commeunedigne au-dela dela route

hidraulique motrice,

monstrueux,s’éclairant sans fin, —leur stock d’ études;

eux chassésdans |’extase harmonique,

et l’héroisme de la découverte.
Aux accidents atmosphériquesles plus surprenants,

un couple de jeunesse,s’isole sur l’arche,
—Est-ce ancienne sauvagerie qu’on pardonne?—
el chanteet se poste.  
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Lostextos restantes son prosas breves,pinceladas, cuadros que
desarrollan un rasgo o un trazo de lo queveel artista en media 0
un cuarto de pagina. Una técnica, procedente del poema enprosa,
que luegoira entrandoenel terreno dela narrativa corta. En el
mismolibro figura otro poema en versolibre quesetitula “Marine”,
pero quenovio la luz hasta la publicaciénde Les illuminations en
1892. No obstante, los poemas fueron escritos entre 1872 y 1878.
Conlo cual se puede decir que el conocimiento de Rimbaudera el
de un adelantadoy el primero enatreverse a escribirlos, porque
indudablementeel verso libre despertaba entre los poetas de en-
tonces cierto desdén. Por curiosidad transcribimoseste otro poe-
ma de Rimbaud, que porla fecha de redaccién hay que tenerlo
entre los precursores delversolibre:

Les chars d’argentet de cuivre

les proues d’acier et d’argent

battent I’écume,

souléventles souches desronces.

Les courants dela lande,

et les orniéres inmensesdureflux.

Filent circulairementvers |’ est,

verslespiliers de la forét,

verslesfits de la jetée,
dontl’angle est heurté par des tourbillons de lumiére.

Prosas profanas

ELversolibre en lengua castellana tiene origen en la influencia
francesa. Sonlecturas que tienen mayorpuntode incidenciaen las
regiones de México, Santiago de Chile y Buenos Aires que en
Espafia, debido a quela literatura francesa ofrece ricas y nuevas
posibilidades creadoras que los nuevos poetas de América leen.
Espafia, tras la invasion napolednica y la pérdida de las colonias
americanas,ha cerradosuspuertas principalmentea lo francés. En
este contexto diferente la influencia francesa se deja sentir en los
paises americanosde habla castellana.

El verso libre métrico se dio en la “Epistola a Horacio” de
Marcelino Menéndez Pelayo. Pero hay queesperar la publicacion
de Prosas profanas de Rubén Dario (1867-1916), en Buenos Ai-
res en 1896,para encontrar el primer poemaenversolibre escrito
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en lengua castellana, al estilo francés, titulado “Heraldos”, donde

encontramoslibertad de metros:

y Helena!

La anunciael blancor deun cisne.

y Makheda!

La anuncia un pavoreal.
y Ifigenia, Electra, Catalina!

Anincialas un caballero con un hacha.
y Ruth, Lfa, Enone!

Antncialas un paje con un lirio.
y Yolanda!

Aninciala una paloma.

y Clorinda, Carolina!

Anincialas un paje con un ramodevifia.

y Sylvia!

Aninciala una corza blanca.

_ y Aurora, Isabel!

Anincialas de pronto

un resplandor que ciega misojos.

jElla?

(Nola anuncian. Nollega atin).

Prosas profanas de Dario fue un libro experimental. Ahi se
realizé de una manera aglutinada todo el esfuerzo de afios y déca-
das dela literatura francesa de dar con el ritmoy su alianza con las
artes plasticas y la musica. Suponepara el castellano haber alcan-
zado la mayoria de edad conun sololibro, porque en él se aglutinan
los elementos indispensables que harian posible la apertura del
lenguaje hacia el coloquialismo. De hecho, en esté libro hay ya
signos evidentes que anuncian la incorporacion de un lenguaje
mucho mas fluido y coloquial. Pero todavia hay que andar un
poco mas.

Laprosa ritmica

Lafusi6n dela poesia conla prosaesta presente enla prosa ritmi-
ca “El pais del sol” de Prosas profanas, dondese sigue todaviael
esquema musical del poemaen prosa. Hay que recordar que cuan-
do Dario escribié los primeros poemas en prosa, que figuran en
Azul, tuvo querecurrir a la musica de Wagner, siguiendolos pasos
de Gautier en Francia.  
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Conlos parnasianos la prosa tuvo avancesespectaculares.El
poemaenprosatuvo varias direcciones. Una de ellas fue su avan-
ce haciael prosaismo, mediante la introduccién del lenguaje colo-
quial. Se pretendia acercar el arte a lo sensorial como destreza y
dominiodela palabra.

En Espafia los antecedentesde esta prosa se encuentran enla
época de los costumbristas. Hay una preocupaciénporla sobrie-
dad que comunicala severa oraciéncastellana. Losescritores de
entonces admiran la prosa que escriben sus contempordneoslos
romanticosfranceses, pero ningunose atrevea aplicar las nuevas
estructuras. En este sentido, Mariano José de Larra es el tinico

escritor del siglo x1x que escribe comoun escritordel siglo xx. Su
prosa tiene el colorido y dinamismo de la prosa parnasiana y
modemnista. Fue un adelantadoa su tiempo.Influyeronen él de un
mododecisivo sus afios de infancia y adolescencia en Francia.
Fueél, antes de los franceses, el primero en influir en Hispano-
ameérica en el argentino Sarmiento, quien inaugura unatradicién
de progresivo desarrollo y fecundidadhasta llegar a Dario.

Poesia yprosa coloquial

Conla publicacién de Las montafias del oro del argentino
Leopoldo Lugones (1874-1938) se inicia en nuestra literatura el
lenguaje coloquial. El libro aparecié en BuenosAires en 1897. Es
decir, un afio después de Prosas profanas. Es un libro fundamen-
tal puesto que inicia un proceso nuevo que suponeunaalternativa
de cambio. Solo habia doslineas a seguir: la trazada por Dario un
afio antes 0 la propuesta por Lugones.La primera habia cumplido
su papel de introducir nuestra lengua en el contexto cosmopolita
en dossentidos. El primero, cumplir una etapa de musicalidad del
lenguaje literario, sin el cual dificilmente habria llegadoal colo-
quialismo, y el segundo, aportar laliteratura castellana —con
excepcion delos castellanos peninsulares— unaserie de referen-
cias simbdlicas expresadas mediantelos recursos y las técnicas
propiosdelaliteratura francesa.

Las montanasdeloroes un ejercicio de cambio en la poesia y
la prosa. El libro esta dividido entres partes 0 “ciclos”, como los
llama el autor. En las tres dominala prosa en sutotalidad. Lleva
una introducci6n en versos alejandrinos. Pero, también hay que
decir quelas primeras dospartes del libro lo integran en sutotali-
dad versos en forma de poemas o bien formandoparrafos en pro- 
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sa, haciendo una breve separaciOn, entre verso y verso, mediante

un guidn.
He aqui pues una demostracion de fundir la poesia y la prosa,

de crear el coloquialismo en ambosgéneros, valiéndose tanto del
endecasilabo comodelalejandrino, metros que antes habian servi-
do a Rubén Dario paraflexibilizar el poema en suslibros Azul y
Prosas profanas.

La técnica no es nueva. Los franceses habian experimentado,
a partir de la publicacién de Avarar, en esta direccién. Son conoci-
dos los poemas en prosa de Baudelaire y Catulle Mendés, entre
otros. Pero no es éste el caso que nos ocupa. Nosreferimosa la
prosa coloquial. Tanto en Une saison en enfer como en Lesillumi-
nations de Rimbaud predominala prosa breve, donde solo se en-
cuentran algunos poemas. Ademas,en la mayoria delos textos en
prosa hay separacion de clausulas mediante guiones, a la manera
de Lugones. Pongamosde ejemplo una breveestrofa deltexto ti-
tulado “Enfance”: “C’est elle, la petite morte, derriéreles rosiers.

/Lajeune maman trépassée descendle perron,/ la caléche du cousin
crie sur le sable. / Le petit frére (il est aux Indes!) 1a, devant le
couchant, sur le pré d’orillets. / Les vieux qu’on a enterrés tout
droit dans le rempart aux giroflées”. Poetas como Saint Pol Roux
(1861-1940), Maurice Barrés (1869-1923), Jules Tellier (1863-
1889), Stuart Merril (1863-1915), Marcel Schwob (1867-1907),
entre otros muchos,cultivaron la prosa ritmica. Mejordicho,la

poesia convertida en prosa. El caso de Rimbaudes excepcional en
Les illuminations. Es una tradicion muy arraigada en Francia que
viene desde el romanticismo. Lo cual indica claramentela entrada
del prosaismoenla poesia. Esla frontera del lenguaje coloquial de
que hablaba Laforgue. Con toda esta modificacién que sufre la
literatura francesa, y los antecedentes citados de la prose de Mal-
larmé, nos encontramos con unas posibilidades diferentes en el
castellano que se escribe en elfin del siglo xix. La literatura busca
la modificacién a través del ritmo, pero también mediante la in-
corporacion de elementos nuevos, pero nuncaextrafios al hablan-
te, como son los neologismosdel habla coloquial, donde también
encuentran sitio los extranjerismos.

Las montafias del oro

E1libro esté dedicado a los argentinos Luis Berisso y Carlos Vega
Belgrano. A este ultimo también estuvo dedicado Prosas profa-  
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nas, y €l fue quien coste6la edicion. La influencia mas proxima a
este libro no esta en Rubén Dario,anoser porel uso del alejandrino,
sino en los poemas de Verhaeren, de tono truculento y sombrio
desde su primerlibro Los flamencos (1883), al que siguieron en
tono cada vez mas oscuroy tétrico Los monjes (1886). También,
la prosa con guiones de Les illuminations de Rimbaud. Otra in-
fluencia casi segura es la de Whitman.Pero de estos poetas Lugones
siguié la linea de la poesia de Verhaeren, sometida al rigor del
verso polimétrico, por tanto de metros diversos que nuncasonli-
bres comoen el caso de Whitman.Laintroduccién de Las monta-
fias del oro esta construida sobre la base de trescientos versos
alejandrinos pareados, tinica herencia de Dario, que dicen en su
inicio:

Es una gran columnadesilencio i de ideas

en marcha.
El canto grave que entonan las mareas

respondiendoa los ritmos de los mundos lejanos;

el rumorquelos bosques soberbiamente ancianos

dan, comosi debajo de largas sepulturas
sintiérase crujidos de enormes coyunturas.

Si comparamosestos versos conlos de Prosasprofanas pode-
mosapreciar la diferencia que establece esta introduccion quepar-
ticipa del habla coloquial.

En la primera parte, que el autor llama “primerciclo”, hay que
destacar los dieciocho tercetos endecasilabos del poema“antifona”,
dondese repite en cada estrofa el verso primero eneltercero, for-
mando una especie de rima monorrima quese vealterada por el
verso par que quedasuelto. Este modelo sera utilizado mas tarde
por Ricardo Jaimes Freyre. Es necesario destacar dos datos im-
portantes: que la grafia del libro responde a las normas gramatica-
les propuestas por AndrésBello, y que lostitulos de los textos se
inician con minuscula, pero se introduce alguna maytscula en pa-
labras interiores. :

Conla sola excepciénde éste y otro poemafinal,titulado “Res-
ponsorio”, que también aparece en la segunda parte, los textos
restantes son todos en prosa. La prosa, enla primera parte delli-
bro, se forma mediante la unién de versos endecasilabos, con la
particularidad de introducir el lenguaje coloquial, a diferencia de
la tradicion del poemaen prosa. Elprimertextose titula “oda a la
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Desnudez”, y empieza: “Qué hermosas las mujeres de mis noches!
/ En sus carnes,queel latigo flagela, / pongo mi beso adolescente
i torpe, / comoel rocio de las noches negras / que restafia las llagas
de las flores. / Pan dice los maitines de la vida / en su ristico
pifano de roble, / i Canidia compone en su redoma/ losfiltros del
pecado,con el polen/ de rosas ultrajadas, con el zumo/ de fogosas
cantaridas”’.

La segundaparte del libro es mas compleja. A excepcion de
los versos finales del “Responsorio” que ahora son alejandrinos
pareados,el resto lo componentextosen prosa.Pero,la prosa aho-
ra se forma mediante la libre combinacién de metros, con predo-
minio de hexadecasilabos y dodecasilabos y ausencia total de
endecasilabos, siguiendo generalmente la pausa sintactica, como
dice el inicio del primertexto titulado “el hijo del Hombre”: “El
desierto, / el desierto donde cae la fatiga de una noche enormei

trajica, / i la luna como un cobre de voraz orin mordido,/ en las

nubes montafiosas quiebra sus cuernosdeplata, / en las nubeste-
nebrosas como un crimen,/ en las nubes mudas, mudas |...] altas,
altas”.

Latercera y ultima parte del libro es un solotexto titulado “el
Himnodelas Torres”, dividido en dieciséis apartados, donde des-

aparece cualquier indicativo métrico o sefial, para convertirse en
prosa con toda la propiedad dela palabra, cuyo primer apartado
dice: “Canto: las altas torres, gloria del siglo i decoro del suelo.
Las torres quevenlas distancias, las torres que cantan la gloria de
las buenas artes del hierroi la piedra. Las torres gigantes, quetie-
nen cien lenguas intactas: cien lenguas, que son las campanas,
sapientes de un majico idiomaquedicea los astroslas preces del
culto estimguido, con frases de broncei de fe”.

A partir de la prosa de este libro nace en Hispanoamérica un
concepto de prosa diferente a la tradicién seguida en Espafia, que
a partir de la década delos cincuenta tiene otra finalidad estética.
Muypronto tiene seguidores como el uruguayo Julio Herrera y
Reissig y otros modernistas de ultima hora. Es importante en el
inicio de la vanguardia Las pagodas ocultas (1914) de Vicente
Huidobro. Pero son los mexicanos los que mejor van a trabajar la
prosaa partir de Julio Torri en su primerlibro Ensayos ypoemas
(1917) y el grupo de poetas posmodernistas,seguidos por Gilberto
Owenysu libro Linea (1930), Octavio Paz, Ali Chumacero, Efrain
Huerta, Juan José Arreola, entre otros. En México,el nicaragiien-

se Ernesto Mejia Sanchezdescubreesta escritura y publica La carne  
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contigua (1949). A partir de este libro su prosa tomaotra direc-
cion. Esta escritura la definié Pablo Antonio Cuadra con el nom-
bre “prosema”, porque se aparta del conceptotradicional de poe-
ma en prosao prosaritmica.

Castalia barbara

C4sTAtiA BARBARA delboliviano Ricardo Jaimes Freyrevio la luz en
BuenosAires en 1899. Quiere esto decir que todo el cambio fun-
damental que va a experimentar la poesia y la prosa en lengua
castellana se produceen un espacio detres afios, que va de 1896 a
1899,y en un lugar concreto: Buenos Aires. Ademas,los protago-
nistas de estos cambios son amigos. Cuando Dario llega a Buenos
Aires, en 1893, al primero que conoce es a Ricardo Jaimes Freyre.
Hasido amigode su padre Julio L. Jaimes, compafiero en la redac-
cién de La Nacién de BuenosAires. A él dedicé Dario la seccion
Recreaciones arqueolégicas de Prosas profanas.

El libro esta dividido entres partes muy diferentes, donde se
combinan poemas métricos y poemas polimétricos con rima aso-
nante. La mayor novedadse encuentra en los poemas asonantes,
principalmente enseis de ellos. Dos figuran en la primeraparte.
Unollevaportitulo “El alba”, tiene cincuenta y ocho versos don-
de se combinan metros de 16, 12, 8, 6, 4 y 3 silabas con rima
asonante en o-a. A simple vista podria parecer un versolibre a no
ser porla aplicacién de determinados metros, aunqueenlibertad,
y la presion queejercela rima asonante. Comoeste poemason los
cuatrorestantes, pero la excepcionla constituye “El hospitalario”,
que esta dedicado “A Rubén Dario”, con la particularidad de ser
un poema extenso,el mas largo de todos y también el de mayor
Tiesgo,tiene setenta y cinco versos. A simple vista parece que es-
tamos ante un poemaenversolibre, pero tras un andlisis detenido
del poemase descubre queelpoeta hautilizado metrosde 20, 16,
12, 8, 4, 3 y 2 silabas, y quela libertad que exigeel verso libre no
ha sido aplicada con rigor. En cuantoa la rima hay un tejido tupi-
do y complejo de combinacionesque entrecruzan rimas asonantes
entresi, y aparecentrece en i-a, diez en a-a y en 0-0,hasta un total
de trece combinaciones.En cuantoa rimas consonantes hay hasta
un total de quince.

Esto hace que el poemasepreste a confusion. Todo es un caos
organizado meticulosamentequeporfalta de libertad ha impedido
la formaciéndel verso libre. No obstante, es el mas audaz atrevi-  
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miento de la poesiacastellana por desligarse de una tradicion de
siglos que la mantenfa sumidaen unarutinaria manera de decir lds
cosas.
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Porla senda solitaria que a la gruta avecina,

van los jévenes guerreros;

en sus negras armaduras se refleja la luz fria de la aurora,

A la luz, difusa y fria, de la aurora

queiluminala colina,

con su dulce voz sonora

Teza
la campana
su plegaria matutina,

la colina, bajo el son de la campana,

se engalana con un manto de armonia,

y en el dorso abrillantado

de las rocas se refleja la luz fria de la aurora.

A los ecos temblorosos

dala voz de la campana

su armonia sofiadora,

y ondulando,

suavemente, vaen los ecosla oracién de la mafiana.

El tropel de los villanos

se encamina

hacia el templo, que dominala colina,

y la palida mafiana

va poblandose de vocesy derisas argentinas.

A la sombra de unaroca,

destacandosusilueta

sobre el fondo obscuroy triste

de la gruta, donde habita con la Noche y el Espanto,

el leproso

sonrie,

a la palida mafiana,

y porsu sonrisalivida
pasa el Horror.

La campana

clama,y reza su plegaria matutina.

El tropel de los villanos

hacia el templo se encamina,

y alolejos, en el fondo nebuloso

de la palida mafiana,
se destacala silueta del leproso;

a lolejos,

a la entrada dela gruta de la Noche y el Espanto,
a la sombra dela roca,

conla livida sonrisa de sus labios devorados por!a Muerte.  

y en elpiafar de sus corceles

puebla deecos y rumoreslacolinasofiadora.
Elleproso

sonrie

a la palida mafiana,

y hundeel suefio de sus ojos en lejanos misteriosos horizontes.

La guerrera cabalgata

se aproxima.

Sobre el mistico clamor de Ja campana,

sobre los ecos que pueblan la colina sofiadora,

pasa un ligubre alarido;

todoel terror de la noche,dela fiebre,

todo el sombrio cortejo de gemidos
de la Angustia;

hondo,intenso, doloroso,

comounaansiosa agonfa;
comouna desesperada
agonia.

Losvillanos

enmudeceny se signan,a lo lejos.

A la entradade la gruta

los guerrerosaterradosse detienen.

A la entrada sombria de la gruta,

el leproso
gimeextrafiamente.

Dominandosuhorror, tranquilo y fiero,

refrena un caballero
su corcelerizado,

junto al misero cuerpo doloroso,

baja sobreél la sudorosafrente,

y alzandoloen sus brazossonriente,

besa la faz monstruosa del leproso.

Podria decirse que con Jaimes Freyre la poesia toca el cielo
del cambio queestaba porprecipitarse con la entradadel siglo xx.
Porotra parte, hay que admirar el atrevimiento de estos tres hombres
—Dario, Lugones y Jaimes Freyre— que tuvieronel valor de en-
frentarse al lenguaje de su tiempo desde posturas definidas dife-
rentes, donde cada unodeellos a su manera contribuy6al decisivo
avancedela poesiay la prosa hacia su destino de cambioy trans-
formacion.
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Conel siglo xx seinicia el verso libre. Después de Dario encon-
tramosel caso del poeta argentino Carlos Alberto Bect que publi-
cé En la plenitud del éxtasis en Buenos Aires, en 1897. Luego,

aparece en Lugones en dos poemas de Los creptisculosdeljardin
(1905), y con mas decisién en su compatriota Ricardo Giiiraldes
en Elcencerrodecristal (1915). Aunqueel versolibre no sera lo
suficientemente libre hasta los afios veinte. También aparece en
Simbolicas (1911) del peruano José Maria Eguren, en Arabescos
mentales (1913) del cubano Regino E. Boti, Pasando y pasando
(1914)del chileno Vicente Huidobro, en La sangre devota (1916)
del mexicano Ramon Lopez Velarde y, en Centroamérica, en E/
soldado desconocido (1922)del nicaragiiense Salomon dela Selva.
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Alfonso Orti, En torno a Costa (populismo agrarioy regeneracion democratica

en Ia crisis del liberalismo espanol). En el 150 aniversario del nacimiento

de Joaquin Costa, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-

cién, Fundacién Joaquin Costa,Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1996,

703 pags.

Para conmemorar el 150 aniversario del nacimiento de Joaquin Costa, Al-

fonso Orti ha reunido en un volumensus diversos ensayosy articulos en torno

al poligrafo aragonés. El resultado es un libro denso, del que sdlo habra que

decir queesta la altura del maestro homenajeado.

Desde la primera pagina, despuésde los prélogos y dedicatorias, este libro

nos mete en harina, nunca mejor dicho. Su tema es Costa, pero no porcasuali-
dad, sino porquea través de lo que Costa hizo y escribi6, Alfonso Orti quiere

llegar a la “clave interpretativa del dramanacional espafiol”. Desdeel principio

encontramosla aguda contradiccién biografica entre el pequefio campesino(el

Costa de los origenes)y el intelectual urbano(el Costa trasplantado a Madrid);

encontramosel dramasocial entre la Espafia campesina y la oligarquica, el

dramanacional,enfin, el que lleva a 1936, catastrofe anunciada ya por Costa

desde 1906,vista con clarividencia, pero a la vez con impotencia, porque no la

puedeevitar.

Estas paginas no son el mero reflejo y ordenacién de las de Costa, sino

sobre todointerpretacién. Estamos, mas que ante un artista enamorado de su

tema, ante un cientifico que notrata de acicalar ai sujeto, sino de presentarlo

contoda su desgarradora grandeza.El exclusivismo agrarista de Costa se halla-

ba ya desfasadohacia 1900,lo que va significar que en el despegue del capi-

talismo espafio] hacia 1914 los hombres del momento, que se consideraban

cosmopolitas, le vuelvan la espalda. Y, sin embargo,ese punto devista agrarista

y pequefio-campesino, que pareciatan arcaico,incidfa en el problemadel ham-

bre, de los alimentos baratos que necesitaban millones de compatriotas. Este

tan gastadoadjetivo: barato, me hace pensar en aquelotro aragonés, aunque de

Teruel, Juan Romero Alpuente, cuando un siglo antes que Costa, al comienzo

de todo el proceso, pedia machaconamente una “haciendabarata”, al nivel eco-

némico de sus conciudadanos.' Valga esta breve alusi6n para que pensemos

que las cosas y los hombres no surgen nunca porque sf. Sélo afiadiré que a

Costa nose le escapé la figura de Romero Alpuente, pero, es muy curioso, lo

clasifica entre los socialistas.*
Costa lo que esta pidiendoes un desarrollo equilibrado, que ya es plena-

mente “regeneracionista” por lo menos desde 1881, pensado desde unapers-
pectiva antioligarquica y populista. Nosera el unico, Joaquin Costa, en visién

1Cf miintroduccién a Juan Romero Alpuente, Historia de la revolucién espafiola
y otros escritos, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989.

2Cf. Joaquin Costa, Historia critica de la revolucién espafiola,ed., introduccién y
notas de Alberto Gil Novales, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1992, pp.
38-41. 
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de Alfonso Orti, sino que es el pensador mas importante dei populismo nacio-

nal, un populismoespafiol que no encontré su Lenin. Contodas suslimitacio-

nes, el mensaje de Costa —paradecirlo con la expresién al uso— se proyecta

hacia adelante. Esto del populismo requiere una explicacién. Si no estoy equi-

vocado,es un concepto elaborado sobrela historia rusa, que luego ha pasado a

otros campos. El genio de Lenin designé con esta palabra a un grupodeescri-

tores rusosdelsiglo xrx, discipulos de Herzen y de Chernichevski, mas 0 me-

nos directos que, con una enormepasién democratica habian tratado de sacar a

su pais del atolladero zarista en que. se encontraba.’ El concepto de populismo

tiene el mismovalorde todoslos que son forjadosporlos historiadores:se trata

de una herramienta intelectual, que nos hace comprensibleel pasadoy la vida.

Si en lugar de hablar de edadeshistéricas o de Renacimiento Ilustracién ha-
blasemossdlo de dia y noche,y asi durante millones y millones de dias y de

noches,el pasadoserfa ininteligible. Por eso mismo,para hacerlo inteligible,

Alfonso Orti, Carlos Serrano y Jacques Maurice calificaron a Costa como po-

pulista. Es decir, no es Costa populista como Baroja era médico o panadero,

sino quese le aplica el calificativo porque se hallé en unas coordenadas vitales,

y respondié ellas, de tal forma que evoca inmediatamente el populismoruso,

comoya lo viera Rafael Altamira en 1897. Pero el populismo ruso tiene una
caracteristica muy especial: nacié en intimo contacto con el marxismo;algunos

populistas, como Nicolai Danielson, tradujeron a Marx al ruso o intercambiaron

correspondenciaconel pensador aleman.Estosfilésofos a través del marxismo
descubrieron el capitalismo, practicamente inexistente en Rusia en aquellos

tiempos,y se asustaron de lo queel capitalismo estaba haciendo en el Occiden-

te. Del marxismo tomaran la necesidadde superar el capitalismo, pero se apar-
taran de él en la concepcién, mejor dicho en lailusién de que en Rusia era

posible evitar la fase capitalista, pasar directamente del feudalismoalsocialis-

mo, a través de la comuna. Cuando Lenin entré en contacto con el populismo

ruso, para definir su propia conducta, se da cuenta de que en estos hombres de
oro habia muchoinfinitamente aprovechable, que convenia conocer y subra-

yar, insistiendo en el caracter arcaico delresto.

Mutatis mutandis, algo de esto es lo que intenta Alfonso Orti en este magnum

opus. Seguin esta interpretacién, lo que Costa esta buscando es una moderniza-

cin capitalista, pero hecha desdela base,la reconciliacién entre el campoy la

ciudad, que forje las bases materiales de un desarrollo equilibradopara la reconci-

liacién nacional(esta palabra reconciliacién no esta puesta por capricho, sino

porque obedece a lo mds {ntimo del pensamiento de su autor). Costa quiere

hacer compatible el liberalismo y la democracia, en una estrategia de

retroprogresion nacional —término de Orti— frente al progresivismoabstrac-
to. Quiere, en definitiva, fundamentar un liberalismosocial.

Estamostan desustanciados por el mundo que tenemosalrededorque, al

pronto, este concepto de “liberalismo social” no cabe en nuestras molleras.

> Cf Hamza Alavi, “Populism”, en Tom Bottomore, ed., Dictionary of Marxist
thought, Oxford, Basil Blackwell, 1983.  
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Tambiénen esto Costa fue heraldo, porque fuera de nuestro 4mbito, en época
ligeramenteposterior a la de Costa, se ha intentadola simbiosis grandiosa entre

liberalismoy socialismo. Meestoyrefiriendoal intenso movimientoJusticia y

Libertad que un emigradopoliticoitaliano, Carlo Rosselli, fundara en Francia,

sobre la base precisamentede la conciliacién de ambos conceptos,liberalismo

y socialismo, con la aguda conciencia de quela libertad no nossirve de nada si
nos morimos de hambre.‘ Y despuésdel asesinato de Rosselli en 1937, por
orden directa de Mussolini para vengar la revelacion de la gran derrota de
Guadalajara en la Guerra Civil espafiola, que Carlo Rosselli se habia encargado
de revelar conincreibles hazafias periodisticas,’ Giustizia e Liberta fue la base,
junto conotras herencias, como la de Piero Gobetti,° del Partito d’Azione, uno

de los mas importantes de la Resistencia italiana en la Segunda Guerra mun-

dial. El fallecimiento en 1996 de unode los mas eminentes representantes de

esta corriente, el historiador Franco Venturi, ha dado lugar a algunas publica-

ciones, y entre ellas se han reunido muchosdesus trabajos de combate en el

volumen Lalottaper la liberta. Scritti politici.’ Alli, entre otras cosas, pueden

encontrarse importantesarticulos, coetdneos de los sucesos, sobre la Segunda

Republica espafiola y la Guerra Civil. La fuerza de Oligarquia y caciquismo

para entenderla Espafia contempordneaesta sefialada ya en un articulo de 1933.

Sirvaeste inciso para comprenderque los conceptos de Costa no seran extrafios

para quienes tomenelpulso delos tiempos. Aunque naturalmentelas diferen-

cias entre Costa y los hombresdela Resistenciaitaliana sean muy grandes.*

Volviendoa Costa, lo que éste andaba buscandoera unaalianza del campe-

sinado conlas clases medias profesionales y mercantiles, cosa dificil para la

€poca. Su propuesta consistia en un programa nacionalpopulista de moderni-

zacionagraria, de cardcter sociolégico, juridico, socioeconémico y antropolé-

gico, en beneficio mutuo del campoy dela ciudad.Pero el Costa agrarista es

fundamental, insiste Ort{ desafiante.
En el panoramanacional subsiguiente, lo que Ort{ llamaelitismo urbano,

fue anticostista tambiénesto formaparte del dramaespafiol; desde Ortega y

Azafiaen losafios veinte hasta Tierno Galvan en 1961, es decir, cuandoel Ilama-

do “Viejo Profesor” andaba aproximandosealpretendiente don Juan de Borbén.

Dice Orti, probablemente con razén, quela actitud de Tierno aparté de Costa a

muchosespafioles de entonces. Noes éste micaso, digo concierto orgullo.

“Cf Carlo Rosselli, Scritti dell’esilio, 2 vols., Turin, Einaudi, 1988 y 1992.
*Cf GaetanoSalvemini, Carlo andNello Rosselli, Londres, ForIntellectual Liberty,

1937.

°Sobre Gobetti cf. los libros cit. en las dos notas siguientes, y Piero Gobetti, La
rivoluzione liberale. Saggiosulla lotta politica in Italia, Ersilia Alessandrone Perona,
ed., con un “Profilo di Piero Gobetti” de Paolo Spriano, Turin, Einaudi, 1983.

7Turin, Einaudi, 1996.
*En un coloquio de 1991se traté de abordar el aspecto internacional de esta cues-

tién. Cf I dilemmidelliberalsocialismo. Michelangelo Bovero, Virgilio Mura, Franco
Sbarberi, eds., Roma, La NuovaItalia Scientifica, 1994, libro en el que nofalta una
referenciaa la situacién latinoamericana. 
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Tiernollega a decir que Costa carec{ade ideas basicas; sin embargo las tuvo

y ademas muyrecurrentes. Ya hacia 1880 Costa se da cuenta delacrisis de

mundializacién que se aproxima, y porello insiste en su programade desarro-

Ilo agrario nacional, que no es merodesarrollo técnico o cuestién de producti-

vidad, sino que planteala cuestién social, desde la base. La suya es unapers-

pectiva sociohistérica a mediano y largo plazo. Se trata de un proyecto de

desarrollo agrario nacional, el paso de una modernizacién agraria extensiva a

otra intensiva, que implica una nueva concepciéndelEstado liberal —social y

reformista—, frente al patrimonialismo de Canoyas,o de los propios krausistas.

Unintervencionismo que en Europas6lo pudointentarse a partir de 1945. La

tragedia de Costa, su desesperacién, va a consistir en que comprendela necesi-

dad y a la vezla inviabilidad de su proyecto de reformanacional.

Esteesel cafiamazo dellibro que estamos comentando.Alfonso Ort inclu-
ye en este punto su trayectoria personal, desde el descubrimiento que hace de

Costa en 1957, hasta hoy. Y avisa que enellibro ha reunido unaserie de textos

procostistas, que se entrecruzan,lo que daal resultado una gran unidad. Avisa

también que puede haber redundancia entre unosarticulos, ahora capitulos, y

otros, pero que incluso esta redundanciatiene sentido.
Noseré yo quiense lo niegue. El problema es que estamos ante un escritor

torrencial, no obstante su comedimiento,y presentar en poco espacio el con-
junto de sus ideas es, por lo menos en mi caso, mas que arriesgado. Empieza

con unas consideracionessobrela Historia, que en su dimensién detotalidad

s6lo puede ser Historia mundial,pero la Historia nacionalsélo puedeserhisto-
ria concreta. Y como en este pais hay que repetir a los sabios las cosas que

dirfan muybien los nifios, si los niffos tuviesen actividadteorética, insiste en

que no cabepensar en un desarrollo espafiol fantasmal, ajeno al de Occidente.

Dejando al margen épocas arcaicas, Espafia va entrandoen la modernidad,pero
con incoherencias 0 diacronfas entre los aspectos sociales y los politicos. El

punto de partida, para Orti, es la derrota de 1648, y luego en un gran traveling
llegamosal Estado liberal, con una reformaagraria, para decir lo menos, insu-

ficiente. Hacia 1890 entran en el cuerpo juridico espafiol algunas leyes de am-

plio aliento, comola del sufragio universal, que exige una reformasocial rapi-
da. Algunosidedlogosdel 98 —Costa entre ellos— supieronverlo, y reclamarlo.

Las estadisticas indican que en 1900 habfa en Espafia 70% de analfabetismo.

Costa desde 1906 profetizaba quesi no se hacia la reformaagraria habria “una

guerra de clases que haria correr arroyos de sangre y acabaria probablemente

en intervencién extranjera”.

Este y nootro es el problema. Nos damos cuenta ahora de su importancia.

Orti nos va a explicar el término regeneracionismo, surgido entornoal 98,

como mitohistérico, resultante, segin él, de la confusién de los términos

marxianosrevolucién burguesa y democracia burguesa; confusién que ha pro-
ducidola eterna lamentaciénsobre la frustraci6n, fracaso 0 no.consumacién de

la Revolucién burguesa en Espafia —una vez mas, Orti lleva este concepto

hasta el posfranquismo.  
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Otro concepto que necesita explicacién es el de populismo, o mejor,

populismos, en plural. Reconoce Orti la gran dificultad que hay para definir

este término,y las dudas y contradiccionesenla doctrinasobresi es progresista
o reaccionario. Para centrar el problema, existen diversas acepciones de

populismo, movimientos e ideologia populistas, que no es lo mismo, y que

puedenllegar hasta los nacionalismos, en Espafia mas o menosperiféricos. En

el vaivén continuo entrela teorfa y la experiencia vivida, Alfonso Orti revelael

cardcter iluminador que tuvo paraélla lectura de Lenin,en francés, y la de

Antonio RamosOliveira, esa Historia de Espafia publicada en México, que

todos leimos en su momento.’ Y vuelveotra vez al panfleto de Tierno de 1961,

ahora interpretado comoun intento de salida monarquica contrael franquismo.

Todas estas paginas de Alfonso Orti sobre el populismo tienen gran impor-

tancia. El populismo ideoldgico es variado y contradictorio, a veces se da un

uso peyorativo del término,lo que lleva a hablar de verdadero populismo, que

es siempre interclasista, no exclusivamente campesinista, pero basado en el

campesinado.El caso de Costa, espafiolista angustiado,seria el de una persona-

lidad populista sin movimientopopulista. Para entender esto, Alfonso Orti, con

gran riqueza de erudicién comosiempre, distingue entre el movimiento,la ideo-

logfa y el discurso populista. E] movimiento es reestructuradoporel proceso

histéricototal, la ideologia tiene sujeto individual y el discurso es manipulado

por agentes propagandisticos.

Esta clara la génesis antioligarquica de los populismos, pero también en
general su ambigiiedad politica. Orti distingue cuatro grandes tipos: a) movi-

mientos campesinistas o agrarios; b) movimientos urbanos; c) movimientos

antiimperialistas; d) movimientos dirigidos a una industrializaci6n tardia, con

fuerte componenteprefascista. Este ultimo tipo es el de Juan Domingo Perén

en la Argentina o Getulio Vargas enel Brasil.
Orti define al populismo comoalianzajacobinade las clases medias con las

populares, de cardcter presocialista, aunque no conduce necesariamente a una
revoluci6nsocialista. La ideologia modifica este prismaalsustituir lo real por

lo imaginario. La ideologia populista basica, que no es fascista, puede derivar a

movimientosfascistas, pero ya entonces no es movimiento populista, sino fas-
cista. Entenderesto es fundamental. La diferencia entre populismo y fascismo

estriba en queel primero se mantienesiemprefiel a la linea antioligarquica, y

puedeincluso profundizarla, mientras que el fascismo da en una jerarquia al

servicio dela oligarquia.

El temadellatifundismo, que biograficamente empieza para Alfonso Orti
conla lectura de RamosOliveira, esta muypresente en la creacién de un libera-
lismosocial. Costa cambiaelliberalismosocial en un populismoregeneracionista
utépico y estético, que convierte la critica del latifundismo en mitologia
antioligérquica, aunque comprueba, siguiendo otros autores, que Costa no

empleala palabra /atifundio 0,en todo caso, lo hace en poquisimas ocasiones.

® Antonio RamosOliveira, Historia de Espafia, 3 vols., México, Compafiia Gene-
ral de Ediciones,s.f. 
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A estas alturas del seguimiento que voy haciendo de En torno a Costalle-

gamosa la célebre introduccién que Alfonso Orti puso a la reedicién de Oli-
garquia y caciquismo,del afio 1975. Este estudio es todo un libro porsi solo.

Ahorapropone cambiarleel titulo, ya no “Introduccién”, sino “Crisis del libe-

ralismo espafioly crisis de la Restauracién canovista”. El cambio estajustifica-
do porla importancia que en eltexto se da a Ja informacién misma, es decir, a

los que contestan la cuestién planteada por Costa, que, en conjunto, constitu-

ye una antologia de textos sobrela crisis de la conciencia burguesa y pequefio-

burguesanacional.

Para la presentacién de estas cuestiones me limitaré a seguirlas a grandes

rasgos, so pena de alargarme en exceso. Comopasoprevio, Alfonso Orti deli-
mita en la Espafia de la Restauraci6n tres grandes bloques: a) Bloque dominan-

te que se manifiesta a través del parlamentarismo oligarquico; b) Bloque urba-

no del parlamentarismo democratico; c) Bloque rural antiparlamentario.

En el primero se integran: Liberalismo parlamentario conservador;

Presidencialismo (mondrquico conservador); Regeneracionismo parlamenta-

rio conservador; Liberalismo parlamentario progresista; Regionalismo burgués;

Corporativismo burgués. En el segundo: Reformismo parlamentario democra-
tico; Reformismo educativo progresista; Republicanismofederal. Y en elter-

cero: Tradicionalismo catélico; Reformismosocial catélico; Regeneracionismo

nacionalista pequefio-burgués.

Anteesta situaciénlas actitudes de los informantes (siempre a Oligarquiay

caciquismo) se sitian en tres niveles: 1) Nivelpolitico, segun su gradode inte-

gracion enel sistema oligarquico-caciquil; 2) Nivel ideolégico, segin su ma-

yor 0 menor compromiso con elproceso de secularizacién progresiva frente al

Estado y la Iglesia; 3) Nivel econémico, segun su grado de implicaciénsocial

e ideolégica en el desarrollo de la industrializaciéncapitalista.
Y mantienen tambientresactitudes frente al Parlamento: defensa del parla-

mentarismo oligarquico de la Restauracién, postulacién de un parlamentaris-

mo democratico y simplemente antiparlamentarismo.

Orti divide su propia introduccién en tres secciones, numeradas 0, 1 y 2.

Siendo la 0 un intento de interpretacién unitaria del regeneracionismo,en el

que aplica técnicas psicoanaliticas a la estructura emocional subconsciente,la /

el regeneracionismo enel contexto dela crisis de conciencia del liberalismo

espafiol en torno al 98, y la 2 la interpretacién histérica de la génesisy cristali-

zacion deestas formacionesideolégico-politicas. La seccién 0, que se abre con

unacita de Azafia, se titula “Palabras y fantasmas: textos para una micropolitica

de la impotencia”. Se trata de paginas magnificas sobre el pequefio-burgués

que se rebela contra el cacique malo, pero tiene miedo delproletariado, o acaso

mejor, nunca habla en términos de clase, sino de moral. Tiene un complejo

edipico: Alfonso Orti entra de lleno en Freud, y tambiénse apoyaenlaliteratu-
ta de la época, y en los estudios que la acotan, lo mismo quea la evolucién

econdémica, el despegue capitalista, la vision de Lenin ante fendmenos seme-
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jantes, y muchaliteratura cientifica de cardcter universal. Una pasién de impo-

tenciaseria el rasgo definitorio.

Lo que Orti llama“histriénica actitud de rebelién individualista”, destinada

al fracaso, tiene su correlato en los ambiguos movimientos de protesta peque-

fio-burguesa europeafrente al orden burgués imperante, pero que se ve acom-

pafiadaporuna mitificacién oligdrquica, ante el éxito del capitaly el triunfo de
las nuevas oleadas de la revolucién industrial. Todo ello conduce a una “crisis
espiritual” burguesa enlos afios noventa del siglo xix.

La fuerza de las palabras va a producir esa apelaciénal “descuaje del caci-

quismo”y a la reformasocial, que constituyen a la vez la meta elfracaso del

héroe pequefio-burguésen la sofiada epopeyaregeneracionista. Orti va siendo

implacable en esta descripcién social. Los autores Ilegan asi a ver la miseria

caciquil como enfermedadnacional. Y llegan tambiéna la impotencia,la mis-

maimpotencia evocada hace un momento,que consistiria en el eterno retorno,
tras las épocas de conflicto y de esperanza, de unaoligarqu{a perenne, omnipo-

tente e impidica.

Alfonso Orti vuelve en este punto a algo ya dicho, pero ahora colocado

dentro del contexto ideolégico dela informacién. Merefiero al mito de larevo-
lucién burguesafrustrada, al que siguen las diversas actitudes, que sonsiete,

mantenidas ante el Estadoliberal, y ante la introduccién enéldel sufragio univer-
sal: la anatematizaci6ntradicionalista de la pequefia burguesia reaccionaria; la
teorfa elitista y restrictiva del “liberalismo doctrinario” de la gran burgues{a;

la rectificacién oportunista del corporativismo burgués;la idealizacién radical

del “liberalismo formal”delas clases medias urbanas;la relativizacién estraté-

gica o liberalismo social del movimiento regeneracionista pequefio-burgués

del 98 —categoria en cuyoplano mas liicidoentra Costa. Fuera ya del marco de

la informacion,todavia se encuentran la aceptaciéntactica del sufragio univer-

sal porel socialismo obrero histdrico y la denuncia desmitificadora del idealis-

mo anarquista proletario. Esto no es mds que un indice, que corresponde a

muchas paginas dellibro que voy siguiendo, paginas de enormeriqueza.
Histéricamente, oligarquia y caciquismo,nola definicién,sino el no haber

sabido 0 podido remediarlo, provocaran una revolucién sangrienta, la de la

Guerra Civil de 1936. A esta luz hace Orti su estudio. El montaje canovista

aparece ahora claramente comoparlamentarismo burguésoligarquico, agrega-

do a uncaciquismo rural. Gracias a Costa la burguesia de la Restauraciénse
percata delpeligro de que continuenen el siglo xx las guerras civiles del xxx, y

quisiera haceralgo para evitarlo. Costa dibuja lo que Orti vaa llamar unaestra-
tegiapopulista. Su fracaso, o la incomprensi6nsuscitadaenlas altas esferas de

la politica nacional, abren el camino a Maura, precisamenteel autor del des-

cuaje del caciquismo,expresién tomada de Costa, pero vaciandola de sentido,

y asila ley de 8 de julio de 1907, lejos de introducir ningun descuaje, significa
la consagraci6njuridica del caciquismo.Por algo Costa escribié en su momen-
to que Mauraes uninsustancial. Se vera esta consagracién —buenapalabra

para una guerracivil que por uno de sus extremos alardeé de Cruzada— en
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1936, cuando una gran masa de campesinos pequefiospropietarios de Castilla,

Galicia, la Rioja, Navarra, Castellén y otras provincias, los propietarios muy

pobresdellibro clasico de Juan José Castillo,'° luché a favorde los oligarcas
que los hab{fan tenido sometidos.Poreso la de 1936 fue unaguerracivil, y no

unasimple cuartelada.
Despuésdeeste extraordinario ensayo sobre Oligarquiay caciquismo, Al-

fonso Orti ofrece un trabajo sobre Rafael Altamira.A estas alturas permitaseme
que lo condense ensu nucleoexplicativo o definitorio: de formaen cierta ma-

neraparalela al propio Costa nos hallamos ante un regeneracionismo democra-

tico, a pesar del elitismo de su mundo.
La segunda parte de En torno a Costa versa sobre “Populismo agrario,

regeneracionismoantioligérquico y materialismo hidrdulico en el proyecto de

reformanacional de Joaquin Costa”. Es la aplicacién de todo lo dicho, con una

mirada mas de especialista, a la figura del gran altoaragonés. Sdlo diré, para

terminar, queeste libro, formidable por tantos conceptos,tiene un solo peligro,

el de una excesiva propensi6n al sociologismo —habria que recordar ahora las

antiguas discusionessobre Tintoretto pequefio-burguésy la autonom{arelativa

de la persona individual—,perosetrata de un escollo vencido porque Alfonso
Orti individualiza en este caso en Costa el objeto singular de sus estudios, y que

esto sdlo se consigue,el talento aparte, con unavirtud:la del trabajo perseve-

rante y continuo, que no busca nuncasu propio medro,sino haceritteligible el

temainvestigado.A pesar de su densidady desus dificultades intrinsecas, au-

guro muchosafios de vidaa este, ya, gran libro. He dicho.

Alberto Gil Novales

' Juan José Castillo, Propietarios muy pobres, Madrid, Servicio de Publicaciones
Agrarias, 1979.  

Patricio Cardoso Ruiz y Luz del Carmen Gives, Cuba-Estados Unidos: andli-

sis historico de sus relaciones migratorias, Toluca, Universidad Autonoma

del Estado de México, 1998, 178 pags.

El libro Cuba-Estados Unidos: andlisis histérico de sus relaciones

migratorias estara dentro de unosdias, por cortesia de los autores,en la biblio-

teca del Instituto de Historia de Cuba, sito en el Palacio de Aldama, Ciudad de

La Habana. Este empefio merece algunos comentarios que me permito como

historiadora cubanadela Isla, porque a mijuicio el libro contiene una serie de

valores que ameritan su lectura, no sélo por especialistas sino por el publico en

generaldentro y fuera de Cuba.

El problema migratorio en la historia cubana ha sido abordado en otros

paises por autores dedicados a la Revolucién Cubana, por lo queel particular

fenémenocasi siemprese observa inmersoenelandlisis de la evolucién misma

del proyecto revolucionario, y a veces como elemento demostrativo del su-

puesto fracaso de éste. Pero como estudio independiente, y con el especialtra-

tamiento que requiere esta problematica a nivelinternacional, no tenemosnoti-

cia de que existan obras anteriores a esta que ahora la academia mexicana pone

en nuestras manos.
En Cuba, el asunto nohatenidoel suficiente espacio en cuantoa investiga-

ciones y publicaciones, al menos que corresponda con su envergadura. Salvo

doslibros de tipo testimonial, Lafrontera del Mariel (Fernando Davalos, 1983)

y Los que sefueron (Luis Baez, 1991), no se cuenta con obras que aborden el

fendémenode maneracientffica. En la ultima década, se han presentadoresulta-
dos parciales de investigaciones en torno a la emigracion dela isla, algunos de
los cuales se han publicado en formadearticulos, sobre todoporparte de espe-

cialistas del Centro de Estudios de Alternativas Politicas de la Universidad de
La Habana.

De manera quela obra que ofrecen ahora René Patricio y Luz del Carmen

vienea llenar un vacio en este sentido, y creo que también a demostrar queatin

en el exterior es posible abordar el asunto sin prejuicios y, sobre todo,sin la
parcialidad que conduce generalmentea falsear la verdadhistérica, cuando no
a hiperbolizar las causalesde tal fenémeno.

Cuba-Estados Unidos: andlisis histérico de sus relaciones migratorias evi-

denciaa lo largo de sus paginas cémoa partir de 1959 el éxodo hacia el exterior

se sobredimensiona e ideologiza, en tanto se inserta en el diferendo cubano-

norteamericanoa causa departiculares intereses del gobierno yanqui y de gru-

pos de cubanosradicadosen los Estados Unidos. Sin embargo, comobienafir-
man los autores, de no ser por esos factores, el problema podria observarse

perfectamenteen el marco delosflujos migratorios normales que se producen

desde pafses subdesarrollados y dependientes hacia paises desarrollados, en
mayor cuantia hacia Norteamérica. :

La obra se divide en doscapitulos: antes y después dela revolucién. El

primeroparte de los probables vinculosentre los habitantes de la mayorde las  
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Antillas y los de la Florida antes y durante la colonizacién espafiola, sobre todo

en los siglos xvi y xvu. El andlisis del siglo x1x se hace de modoparticular,

porque precisamente es durante esta centuria que se perfila la nacionalidad

cubana, y también la norteamericana. Se explican las caracteristicas de la mi-

gracién de esa época, sobre todo en cuanto a volumen, composicién social y

relaci6n conlas gestas independentistas de Cuba: la Guerra de los Diez Afios,

la Guerra Chiquita y la Guerra de Independencia de 1895 a 1898. En este mis-

mo segmento se aborda el comportamiento del fendmeno durante las décadas

de republica mediatizada, asi como los mecanismosde injerencia que impuso y

consolidé Norteamérica con respectoa laisla.

La segundaparte dela obra abordael periodo desde 1959,afio en que triun-

fa la Revolucién Cubana,hastafinales del afio 1996, incluyendolos actoste-

rroristas que se registraron en diferentes hoteles de La Habanay el comporta-

miento del gobierno norteamericanofrente a las evidencias que expusolaparte

cubanasobreel asunto. Este segundo capitulo enfatiza los diferentes tipos de

migracién quese dieron eneste lapso, las causales del fenédmenoen cadase-

cuencia temporal y el comportamiento de los grupos de cubanos que decidie-

ron radicar en el exterior.

Cada unodeestos factores se aborda entres secuencias: la primera, abarca

desde el triunfo hasta 1965, cuandose firman acuerdosentre ambos gobiernos

con el propésito de regular la migracién. La segunda, va desde esa fecha hasta

los sucesos del Mariel, etapa durante la cualse analiza la marchadelos acuer-
dos y las medidas norteamericanas para estimular y proteger preferencialmente

a ese conjunto de inmigrantes dentro de la sociedad norteamericana. Dentro de

ellas el Programa de Ayuda a Refugiados Cubanosy la puesta en marcha del

Estatuto para los Refugiados Cubanos de 1966, ambas fomentadoras del éxodo

legal e ilegal desde Cuba.

Deigual forma se abordan de modogenerallos vinculosde diferentes esfe-

ras del gobierno de la Casa Blancacon la contrarrevolucién cubanaenelinte-

rior de Cuba y dentro desu territorio, asi como la forma en que utiliza como

elementos depresi6n en su proyeccién anticubana.Laineficiencia de los acuer-

dos durante estos afios desembocaen los conocidos sucesos de las embajadas

en La Habanay el éxodo del Mariel. Los autoresse detienen en las peculiarida-

des de este conjunto, el comportamiento de los sectores cubanos asentados en

Estados Unidosante la llegada de esas personas y la evolucién del fenémeno
durante los afios subsiguientes, incluyendola decisién de repatriar a una parte
de ellos por considerarlos excluibles. :

Finalmente, en lo que a éxodo de Cubahacia Estados Unidosserefiere, se

explica comotercer lanso el que abarcadesdelosafios ochenta hasta los suce-
sosdelos balseros en 1994. Este acdpite se inicia con el acuerdo migratorio que

suscribieron ambas partes en 1984 para estabilizar la situacién, el incumpli-
mientoporla parte norteamericana, la crisis que sobrevino en Cubaluego del
derrumbe del camposocialista y la desaparicién de la Union Soviética, el re-
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crudecimiento del bloqueo y la acumulacién de presiones internas y externas,

todo lo cual generélacrisis de los balseros.

Losepigrafes finales se dedican a abordarlas peculiaridades de la ultima

década del exilio cubano en Estados Unidos,las diversas tendencias que contie-

ne,las conferencias de la nacién y la emigracién quese ha efectuadoenlaisla,

la postura del gobierno cubanoconrespectoal asuntoy lafirma de la “Ley de

Solidaridad y Libertad Democratica con Cuba”, mas conocida como Ley Helms-

Burton, aprobadael 12 de marzo de 1996,y la postura delosdiferentes orga-

nismos regionales internacionales de tipo econémico,politico, los gobiernos

latinoamericanosy otrosante la ley, asi comolos efectos que hasta el momento

ha tenido tamafio engendroen Iaisla.

En uno delos epigrafesfinales,titulado “Politicas de inmigracién en Estados

Unidos”, se explica la evolucién histérica de la nacién norteamericana, y se

demuestra que dichopais hasido el de inmigracién por excelencia durante los

ultimos doscientos afios y cémo,paraddjicamente,en varias ocasiones durante

ese largo periodo la xenofobia y el chovinismo han surgido con tanta fuerza

comoparaafectar particularmente las polfticas de inmigracién, los derechos

humanosy otros aspectos importantes de dicha sociedad, elementos quetienen

unavigencia notoria, incluso con respecto a la inmigracion cubana quehasta

ahora habia tenido un cardcter preferencial. Esto se demuestra con los

acuerdos de 1994 y 1995 entre Cuba y Estados Unidos, que cancelaron de

hecho la Ley de Ajuste Cubano,y también con las medidas especiales dictadas

porel gobierno y cruelmenteejecutadas en la frontera entre Estados Unidosy

México, ademas de otros argumentos que muybien argumentan losautores.

Porultimo, debo decir que ademas de comprobar la objetividad con que se

analizan los hechos, estoy segura quea loslectoresnoles seré dificil percibir

algo a lo quelos cubanos dela Isla estamos acostumbrados:la solidaridad de

los puebloslatinoamericanos,particularmente el mexicano, para con Cuba.El

lenguaje sencillo, familiar y con unadosis de didactismoinevitable y muy pro-

pio de quienesse dedican ala ensefianza, hard queel lector beba sus casi dos-

cientas paginas sin sentirlo. Quienes tengan la posibilidadde leerla obra, agra-

deceran a los autores el esfuerzo y aprenderan bastante mas sobre Cuba, sobre

todo respecto de una cuestién muchas veces manipulada de acuerdo con mez-
quinosintereses, que no toman conciencia que ante todo Cubahasido y es un

genuino ejemplo de independencia y soberanfa, algo que Estados Unidosno se

resigna a aceptar y quea lo largo dela historia ha costadotan caro al hombre.

Ivette Garcia Gonzdlez 
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Ciencias del Hombre (México), nim. 1 (1997), 2 (1998), 3
(agosto-noviembre de 1998).

 
Este libro se termindé de imprimir el mes de
noviembre de 1998 en Talleres Graficos de

Cultura, S. A. de C. V. Av. Coyoacan 1031,
03100 México, D.F. Su tiro consta de 1,200

ejemplares.

  



 

 

CUADERNOS AMERICANOS EN CD-ROM

Se ha elaboradouna versién dela coleccién completa de Cuadernos

Americanos en disco

compacto CD-ROM,
con sistema de Ba

recuperacion directa Sarr

del texto. “J SUNDERNGS

Esta nueva versién AMERICANOS

permite almacenar y vstroca
distribuir grandes
volumenes de

informacién con un

significativo ahorro en

el transporte y

almacenamiento del
material y mucha

mayorrapidez en el “Proceso de edicidn Universidad de Colima

rastreo dearticulos, eee
autores y temas.
La primera parte, que

comprendelos 50

primeros niimerosde 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

   
 

   



 

 

 

 
 

 i

 

N. 153 Octubre 1998

FRUSTRACIONES, OMISIONES Y POSIBILIDADES DE LA SOCIEDADCI-
VIL: Adidsal referéndum.Sobre comose burl6 la confianza popular/Rosa Alayza.
Sobrela violencia y la marginacién/ Manuel Piqueras. REFLEXION: Paradig-
mateolégico/ Diego Irarrazaval. JUBILEO:TAREAS: Comunicar esperanza/
PedroTrigo,s.j. Reflexiones sobre el jubileo/ Francisco Chamberlain,s.j. Los
desaffos de la educaci6ncristiana a las puertas del tercer milenio/ Peter Hans
Kolyenbach,s.j. ENTREVISTA: Teologia: desvelo y disfrute/ Entrevista a Do-
lores Aleixandre, por Carmen Lora y Andrés Gallego. INFORME: Guatema-
la: enmascaranel asesinato de Mons. Gerardi/ Ana Gispert-Sauch. NOTA:Obispo
de los indios, obispo de América Latina.A los 10 afios de la muerte de Leonidas
Proafo/ Jorge Alvarez Calderon. DOCUMENTOS: Homilia de Fiestas Patrias
1998/ Card. Augusto Vargas Alzamora. Rosa de Lima: ciudadanay santa/ Con-
ferencia Episcopal Peruana.Por el respeto a los derechos de la ciudadania/
Declaracién de la Conferencia de Religiosos del Peru. ;Quieres vivir plena-
mente? Escoge, promueve, defiende la vida/ Mensaje de la Comision Episcopal
de Familia en la IV Jornada porla Vida.E] grito de Riobamba/ Encuentro
realizado en Riobambaa los10 anos dela muerte de Mons. Leonidas Proano.
CULTURAL:Poesia enel Pert. Recuento y homenaje/ Sonia Luz Carrillo. Re-
senas. Publicaciones recibidas. Escriben.
 

SUSCRIPCIONES 6 numerosalafio (incluido el1.G.V.)
Peril S/. 36.00 + porte = S/. 50, América Latina $. 25 + porte via aérea = §S. 60,

EE.UU. - Canada $. 25 + porte = $. 70, Europay otros $. 25 + porte = $. 75
Chequeso giros a nombre de:

CENTRO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

Camilo Carrillo 479 - Jess Maria - Apdo. 110107 - Lima 11 - Pera

Telef. (5114) 336453 - Fax (5115) 331078
E.Mail: cepu@amauta.rcp.net.pe

 

—
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IMPENSAR LAS CIENCIAS SOCIALES
IMMANUEL WALLERSTEIN

En este libro el célebre pensadorsocial I. Wallerstein
despliega una minuciosacritica del legado de las ciencias
socialesdelsiglo XIX al pensamientosocialdefinales del
siglo XX. Tenemos que “impensar” —corregir radical-

mente y destacar— muchos de los supuestos que aun

fundamentan las perspectivas dominantesenla actualidad.

Otrora considerados emancipadores, estos conceptos se

han convertido en una barrera para la comprensi6nclara

del mundosocial en la época moderna. Esté, por ejemplo,

las ideas incorporadas al concepto de “‘desarrollo’”. En

vez de dicho concepto, Wallerstein subraya las trans-

formaciones en tiempo y espacio. La geografia y la
cronologia no deberian considerarse como influencias
externas que actian en la transformaci6nsocial, sino como.
aspectos clave para lo que en realidad es dicha trans-
formacion. En los ensayos que componen la obra se

aplican estas ideas a una variedad de areas tedricas y

problemashistéricos.
Estelibro, de gran importancia para documentar la evolu-
ciéndel puntode vista de Wallerstein, sera una lectura in-

dispensable para estudiantes y profesionistas de todas las

ramas de lahistoriay las ciencias sociales.
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De venta en Av. Cerro del Agua 248 col. Romero de Terreros,tel. 658 75 55,en librerias

de prestigio y por Librotel: 6292116.
http://www.inetcorp.net.mx/sigloxx! /home.htm!
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Enelrelato indigenista una conciencia
urbana y moderna, occidental si se quiere,
intenta reproducir el cardcter de un universo

distinto y hasta opuesto:el del campesino
indigena.En su madurezla narrativaindigenista
legitimé este complejo proceso transcultural

mediante la comprensién y defensa de los
intereses sociales del pueblo indio, la
asimilaci6n y el empleo deimportantes nucleos
de su cosmovisién y de su correlativo

repertorio de formasliterarias y el ejercicio
de una audaz experimentaci6nartistica. En la

cima de este proceso,y enla culminacién del
desarrollo de su propia obra, José Maria

Arguedas intenté revertir esta dindmica para
revelar, con los atributos de la conciencia
quechua moderna, el universo del Peru
contemporaneo,transnacionalizado a mansalva
por un capitalismo avasallante pero incapaz de
doblegarla resistencia de los oprimidos.

Desdeesta perspectiva, Martin Lienhard
(Basilea, 1946) analiza e interpreta la novela

postuma de Arguedas:El zorro de arriba y el
zorro de abajo (1971), y observa enella, con

lucidez y rigor extraordinarios,la fundacién
de un nuevoe insdlito discurso narrativo que
retoma la oralidad de la cultura popular y
muchosotrosdesusatributospara revelar

con perspicacia el caracter de la modernidad
social. El libro de Lienhard esel resultado de

una extensa y apasionadainvestigacién que

tuyo su mejor impulso en la experiencia

derivadas de unalarga estanciaenvillorrios
andinos. A partir de aqui Lienhard ilumina
desde una perspectiva totalmente novedosala

obra de Arguedasy esclarece, a la vez, las
conflictivas relaciones entre la formanovelesca

y la conciencia andina moderna. Con este
libro la bibliografia sobreArguedas se enriquece
sustancialemente.  

 

 
 

martin lienhard
CULTURA POPULAR ANDINA

Y FORMA NOVELESCA

 

zorros y danzantes

en la ultima novela de Arguedas

william rowe; luis millones, josé cerna bazdn

@ EDICIONES TALLER ABIERTO thRe
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Capitulo I: Los diarios

CapituloI: La cosmogonia chimbotana

Capituolo Ill: El zorro: "Puesta en escena”de la produccién
novelesca y carnavalizacién del relato

Capitulo IV: La proliferacién del didlogo

Capitulo V: "El zorro de arriba y el zorro de abajo”
yla historia
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Be oe Gontenrdo
Be axcavrcaas

Prélogo

Pensamiento socialista en la Nueva
Granada (1850-1860)

La disputa ideoldgica en las sociedades
politicas
La quiebradel sistema politico liberal
El 17 de abril de 1854
José Maria Melo: genio y conducta
Organizacién econémica y militar de la
resistencia
Lalegacién americanay el derrocamiento

de Melo

La expatriacién delos patriotas
Persecuci6ny asesinato del general Melo
La tumbadel general en Chiapas

AmeerMVCN Biticsam
LOS ARTESANOSY EL SOCIALISMO

 

iS apasionanteviday la accién gubernamentaldel general José Maria Melo

han pasado inadvertidas para la mayoria de los colombianos.

Pocos han reconocido enel chaparralunoal primer gobernanteindigenadel

pais y al precursordelas ideassocialistas en América.

Pocoshanestudiadolasdificilisimas circunstancias que vivid Colombia en la

década de los cincuenta del siglo XIX, en donde los mds empenachados

representantes delas oligarquias criollas se vieron enfrentados al dilema de

combatir alos artesanosen armaso encabezarlos para amortiguar sus conquistas.

En esta obraya clasica dela historiografia nacional, GustavoVargas recrea con

frenifnueciaas investigaciones unode los periodos mas agudosde nuestra historia.  
  

 

spoo,Instituto Internacional de

Literatura Iberoamericana =%,Misy

 

    

o
n
a

mn
"om

,

Revista [beroamericana

Directora de Publicaciones

MaseMorana

Secretario Tesorero

Bossy J. CHAMBERLAIN

Suscripcién anual:

Socios U$S 65.00
Socio Protector U$S 90.00
Institucién U$S 100.00
Institucién Protectora U$S 120.00
Estudiante U$S 30.00

Profesor Jubilado U$S 40.00
Socio Latinoamérica U$S 40.00
Institucién Latinoamérica U$S 50.00

LossociosdelInstituto Internacional de Literatura Iberoamericanareciben

la Revista Iberoamericana y todala informaciénreferente a la organizacion

de los congresos.

LossociosprotectoresdelInstituto Internacional de Literatura

Iberoamericanarecibenla Revista /beroamericana,todas las publicaciones
y lainformaciénreferente a la organizacionde los congresos.

InstrTuTO INTERNACIONALDE LITERATURA IBEROAMERICANA

Revista Iberoamericana

1312 Cathedral of Learning
University of Pittsburgh
Pittsburgh, PA 15260

Tel. (412) 624-5246 « Fax (412) 624-0829
iili+@pitt.edu + http:/www.pitt.edu/~iili |

    



 

264

Es
i}
a)
Ps
o
=
5Pa
o
—
jess]

rs
od

a>
o
a

b
r
e
1
9
9
7

i
c
i
e
m

O
c
t
u
b
r
e
-
D

Nim. 181

 

 

   
nN a a

   

 

  

     

  

 

  
  

 

ZAinstitucionesuniversitarias,con su doble

caracter de ambitos de ensefianza superiory

centros de investigaciéncientifica,humanistica

y tecnolégica, tienen un papel estratégico en

el contexto latinoamericano, debido tanto a

la importancia creciente del conocimiento y

la informacién, como a la necesidad de

integraci6n de América Latina y el Caribe.

El objetivo central de este trabajo es

delinear los procesos de integracién

universitaria en laregién mediante unacucioso

anilisis de institucionesy Areas.

A través del planteamiento de

importantesinvestigadores latinoamericanos

que participan en esta obra,el resultadoesla

convergencia de dos cuestionesesenciales en

la consideracién de la universidad

latinoamericana:la integracién regional y la

transformacién dela universidad.

iaaaleaeneEESREReeeneemmmnmmemmee oo
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I. Contexto
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Integracién universitaria en la comunidad caribefia. La universidad de las Indias Occidentales
Integraciény reforma universitaria en Centroamérica

Ill. Procesos
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EDUARDO HourcabdE:Ricardo Rojas hagiégrafo.
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1X Congreso de la Federaci6n Internacional de Estudios sobre

América Latina y el Caribe (FIEALC)

Universidad de Tel Aviv, Israel

i2 ai 15 de abril de 1999
16 de abril: Excursion conjunta a Jerusalén

Tema central: El Mediterraneo y América Latina

Seleccion de sesiones tematicas propuestas hasta el momento

1 Globalizacion, inmugracion e identidad nacional

2 Ente el Mediterraneo y América. Latina: viejas y nuevas tendencias de migracion y colonizacion

Enugracion mediterranea e integracionnacional

Democratizacion y consolidacion democratica
Derechos humanos en Aiménea Latinay el Mediterrance

6. Los sistemas educativos y los procesios dé demovratizacion

La Intemety el proceso de democratizacion en América Latina

La Internet en América Latina y la hegemonia estadounidense

E] pensamiento latinoamericanoyla filosofia europea

Berges: precursor del posmodemismo

El realismo magicoenIaliteratura lainoamericana y europea

2 Conformaciones literarias de la Revolucion Rusa yta Revolucion Cubana
3 Literatura judia iberoamericana

Genero ¢ identidad enlas revistas liweranas iberoamerieanas
Traduceiony transeulturacion

Lu ensenanza del espanol como lengua extrinyera y como segunda lengua

Cine. innugrantes ¢ identidad en América Latina

§ Politica y sociedad en los paises del ABCen el siplo XLX

Poliucas liberales y la Iglesia catolica en el siglo XIX

LaIglesia catoliea, teologia y politica entre las dos guerras mundiales

1a Iglesia catolica yel judaismo después de la Segunda Guerra Mundial

| catolicismo ylos movumientos revolucionanos

Idvoloyia y politica cn la reforma ayraria’ America Latina y el Medio Oriente

Espafia y AméncaLatina en el siglo XX

5. Movunientos nacionalistas cn América Latina enla era del fascismo

26. Aualisis comparativo de las ecouomias del Mediterrdncoyede América Latina: inflacién,
deseinpleo, privatizacion

’7_ El judaismo mediterraneo en América Latina
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Humanismoy liberacién
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of the 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 March2, 1999. Applicants need not specify the fellowship for

which they are applying. This announcementcontains all the information necessary to complete the application

process.

http://www.smu.edu/~sweenter/
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Ernesto Zedillo Ponce de Leén

Convocatoria nacional para la celebracién

del Tercer Milenio

Francisco Barnes de Castro

La sociedad mexicanafrente al tercer milenio

Ernesto Garzén Valdés

A propésito del multiculturalismo

Leopoldo Zea

Derrota pirrica

Hanns-Albert Steger

El Rin comofrontera

y la frontera como horizonte

Christiane Laffite

La ecologia humana en América Latina

en la literatura y los medios de comunicacién

Jeanine Potelet

Enla huella de Humboldt

Annie Molinié-Bertrand

La cochinilla
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La Generaciéndel 98 y la idea de América
La Guerra Hispano-Americana en la prensa

mexicana (1898-1899)

Entre la espada yla pared: Méxicofrente a

Espaiia y Estados Unidos

1898 en la visién de José Gaos. La otra

mirada: una filosofia de la historia de

Hispano-América

Extremadura: del 98 al 98

Entre el "imperialismo pacifico"y la idea de

“fraternidad hispanoamericana", algunas

reflexiones sobre la imagen de América

Latina en la Espafia defines del siglo XIX
La Generaciéndel 98 y la idea de Espafia
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en la literatura del 98

1898: Mark Twain, Cuba, Filipinas

ycl antiimperialismo en Estados Unidos
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