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Repensarel futuro de América

Por Leopoldo ZEA
Pubet, Universidad Nacional Auténoma de México

UESTROS LIBERTADORES Y REFORMADOREShablaron siempre de

América, y convocarona la lucha armadapor su liberacion a

los americanos. José Marti la llamo “Nuestra América”: continen-
te multirracial y multicultural que como un grancrisol integraba
las distintas manifestaciones de lo humano. La América de la que
partiria el reconocimiento universalde la diversidad de expresio-
nes que forman la humanidad. La Nacion de naciones que abarca-
ria el universo entero que profetizaba Simon Bolivar. Nacién po-
blada por la Raza Cosmica de que hablo José Vasconcelos: Nacion
de naciones, Raza de razas y Cultura de culturas.

Los que fueron suefios y utopias, ahora son realidades que se
estan concretando en este fin de milenio. Realidad cuandola lla-
mada América Sajona, los Estados Unidos, que parecia un pais
exclusivo de gente blanca y puritana, se reconoce a si misma como
una nacion multirracial y multicultural y lucha por incorporar a todos
al llamado “Suefio americano”, que era exclusivo de aquellos estado-
unidenses que, montadossobre el sacrificio de otros, los marginaron
por su diversidadracial, cultural, habitos y costumbres. El proyecto
es hacer de ese pais la mas grande nacion multirracial y multi-
cultural de la tierra.

Lo que sucede en América se convierte, en nuestro tiempo, en

problemaenel continente del que partid la conquista y la coloniza-
cion dela tierra: Europa. Alli se plantean enla actualidad cuestiones
que parecian exclusivas de nuestro continente. Enel llamado Viejo
Mundose preguntan jqué somos? “Siempre creimosser la maxima
expresion de lo humanoy la cultura por excelencia. Presuncion que
ponenen entredicho millones y millones de personas de diferente
color y de otras culturas, que exigen ser tratados como semejan-
tes. Nos reclaman lugares y privilegios que pensabamoseran ex-
clusivamente nuestros”.

La respuesta la busca Europa en su historia mediterranea,
helénica, latina y cristiana. En el pasado, que pesea la diversidad
de las razasy culturas reunidas en el Viejo Continenteles dio hue-

  



12 Leopoldo Zea

so y sentido. Es el pasado que se formo en el mar Mediterraneo,
donde se dieron encuentro distintas expresiones de lo humano. La
que seria Europaal norte, Africa al sur y Asia al oriente. Mosaico
de culturas que griegos y romanosintegraron llevaron a la Euro-
pa al otro lado del mar, la Europa biltica y noratlantica.

{Qué dieron Grecia y Romaa esospueblos del norte a los que
llamaban barbaros —porbalbucir, esto es no expresarse correcta-

mente en la lengua y cultura de sus conquistadores? Su propia

cultura, lengua yleyes, que les permitirian entender y hacerse en-
tender. A esto se agrego el monoteismo, que surgié en el Medite-

rraneo oriental y que se transformé en cristianismo. Sin renunciar
a sus ineludibles identidades, los Ilamados pueblos barbaros se
integraronal orbe helénico,latino y cristiano. Es asi como Europa
se piensa a si misma, buscando suverdadera identidad. Hombres
entre hombres, gente entre gente, unosentre tantos.

A nosotros nos toca repensarnos, meditar sobre América y el
origen de nuestra peculiar concepcién de la unidad enla diversi-
dad de lo humano. Repensaral continente, de Alaska al Cabo de
Hornos, con el que Colon tropezo en 1492. Reflexionarpara si-

tuarnos entre los millones de personas que habitan el mundo de
nuestro tiempo. Seres humanosqueno nossonextrafios, sino par-
te de lo que consideramos nuestra multiple identidad. Bolivar,
Marti, Vasconcelos y muchosotros vieron la capacidad humana
de este continente, que ahora esta siendo mejor valorado. Uncal-
dero aglutinadorde la diversidad que forma la humanidad.

Colon, creyendo encontrarel Asia por el Occidente, lleg6 a
América ytrajo consigo el mismoespiritu del Mediterraneo, que
esta region del mundohizo suyo porquelo identificaba comopro-
pio. Bolivarvio en este continente el Mediterraneo integradorde
la antigiiedad. Un continente que, comoel viejo mareuropeo,in-
tegrabala diversidad de lo humano, agregando, ademas,lo propio.
Descubrimiento que abarcaria la totalidad del planeta.

Bolivar, al convocar en 1826 al Magno Congreso de Panama,
dijo: “Parece quesi el mundo hubiesedeelegir su capital, el Istmo
de Panamaseria el sefialado, colocado comoesta enel centro del
globo, viendo por unaparte el Asiay porla otra a Africa y Euro-
pa’. El Libertadornose resiste a comparar lo que fue la integra-
cién mediterranea, con la que se ha formado en América y lo que
ella originara enel resto dela tierra. Por ello pregunta: “;Qué sera
entoncesel Istmo de Corinto comparado conel de Panama?” Sim-
plemente el punto de partida de una globalizacion que ahora se
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hacepatente en este nuevo milenio. Lo queparecia utopia, hoy dia
se esta concretando.

Unarealidad que los americanos debemospensary repensar,
porque en ello nos va el futuro, ya que ahora envuelve a toda la
gente y los pueblosdela tierra, afirmando 0 cambiando habitos,
costumbresy creencias. Para nosotros esla afirmacién de nuestra
pluralidad. Para otros, es tener que cambiar la creencia en su con-
génita superioridad. Los que aceptan y reafirman lo que son y
los que se niegana ser unos masentre otros. Afirmaciony resis-
tencia que esta originando la Guerra Sucia que siguié a la Guerra
Fria, la cual se caracterizo porla lucha entre dos potencias y dos

sistemas que se disputaron el dominio de la tierra. En la Guerra
Sucia se buscan nuevas formas de hegemonia.

Quienesse resisten a los cambios insisten en manteneranti-

guas formas de represiOn y discriminacion. Algunosinsisten en
mantener la Guerra Fria. Comunistas son y siguen siendolas per-
sonasy pueblos que,de alguna forma, buscan limitar sus milenarios
intereses y se niegan a aceptar el dominio de las potencias y de la
gente del autodenominado mundolibre. Esla guerra que se man-
tiene contra pueblos comoel cubano,pese a que termino la Guerra
Fria, y contra cualquier pueblo que defienda simplemente su so-
berania.

“Hagas lo que hagas nunca podrasser mi semejante”’,, dice Prés-
pero a Caliban en el drama La Tempestad de Shakespeare.

Enla Guerra Sucia seinsiste en reafirmarla superioridad con-
génita de los conquistadores y colonizadores dela tierra. La supe-

rioridad material y moral del mundo occidental, los Estados Uni-

dos y la Europa bajo dominio norteamericano durante la Guerra

Fria. En 1989 el estadounidense Francis Fukuyama expres6 que pue-
blos comolos que forman el llamado Tercer Mundo, y los que estu-
vieron bajo la hegemonia soviética en Europa, estaban destinados a
quedarflotando enunahistoria sin fin. No asi los occidentales, que
han mostrado su superioridad enla ciencia y tecnologia, y que ade-
mas ya han llegado alfinde la historia.

Ciencia y técnica occidentales que hacen prescindibles al res-
to de los pueblos. Prescindibles son ya las materias primas arran-
cadasde las colonias, asi comoel trabajo esclavo, por barato que
lo paguensus duefios.Esto es, las colonias ya nosonnecesarias, la
ciencia y la técnica occidentales reciclan materias primas y
robotizanel trabajo. Fukuyamaescribio en 1989 sobreelfin de la
Guerra Fria y conello el fin de la obligada defensa armada de los
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Estados Unidos de la Europa bajo su hegemonia. Ahora, la Euro-
pa occidental se integra en la comunidad de naciones que soharon
nuestros préceres, pero desafortunadamentesolo se integraron con
paises de esa region del mundo.

Esta Europa pone en marcha la economia de mercado. Pero
igualmente lo haran pueblos asidticos mandadosal vacio dela his-

toriasin fin ylas innecesarias colonias europeasde ese continente.
Las motiv6 Japon, en otra relacién que no era ya imperial. Los

asocié a su economia y hace, de las que fueron colonias europeas,

los Tigres del Pacifico. A esta economia de mercado se agregan
Chinay la India. Negaronasi las pretensiones de Fukuyama, ya
que lograron hacer emerger a las mismasciencia y técnica occi-
dentales.

Los asiaticos muestran no solo su capacidad parael uso de la

cienciay la técnica occidentales, sino también su inteligencia para

transformarlas, perfeccionarlas y recrearlas. Algo mas, ponen sus

productos, porsusprecios, al aleance de un mayor numero de con-

sumidores. Lo quese hace en Asia, puede hacerse tambiénen cual-

quier pueblodelatierra. Se consolida la profecia de nuestra Amé-

rica: “Todos los hombressoniguales porser distintos”.
Fukuyamay su maestro Samuel Huntington se sienten obliga-

dosa reconocerla capacidad delos pueblos asiaticos para usar y

superar la ciencia y técnica occidentales, pero agregan: “Lo que

jamas podran superar es nuestra calidad moral. Nunca haremos

trabajar a un hombre 24 horasal dia comolo hacenlos asiaticos”.

Desde Singapur, lugar dondese hacepatente en su maxima expre-

sionel desarrollo asiatico,el principaldirigente les contesto: “An-

tes trabajabamospara ustedes 24 horasaldia, {eso era moral? Ahora

trabajamospara nosotros 24 horasal dia ges eso inmoral?”.
Sin embargo,recientemente Fukuyama,en 1999,insistié en la

superioridad moral del mundo occidental. Ante la emergencia de

los pueblos mandadosal vacio dela historia sin fin, reconoce la

capacidad de esta gente para el uso dela ciencia, pero vuelve a

negarles la capacidad moralparautilizarla, para conseguir los fru-

tos que el Occidente obtienede esa ciencia y técnica.
Esto se ha hecho sentir —sigue sosteniendo— enlas recientes

crisis economicas de Asia y la violencia social que originaron.
Tambiénesta patente enlas crisis econdmicas y sociales de MExi-

co, Brasil, Argentina y otras naciones mas en América Latina.

Asimismo,enlas brutales guerrastribales en Africa, la rivalidad

en Medio Oriente, la crisis econémica de Rusia, las luchas en  
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Kosovoy Serbia. En todos estos ejemplos se muestra su incapaci-
dad. Por humanos, demasiado humanos, y porello envidiosos,

egoistas y corruptos.Por ello se dividen e impiden lo que serian
logros significativos en ciencia y tecnologia.

Mientras esta gente mas usalos instrumentosdela ciencia y la
técnica, los occidentales,porel contrario, estan desarrollando otras

areas de investigacion, comola genética, instrumento no para
mejorarla raza humana,sino para erradicarla definitivamente. En
poco tiemposurgira el superhombre,sin pasiones quelo limiten y
por ello mas capaz deservira los intereses de sus creadores. Mien-
tras el resto de la humanidadllega a sufin, ayerelfin de la histo-
ria, ahora sera el fin del hombre.

Pese a estas resistencias y calificativos, la concepcion multirra-
cial y multicultural de nuestra América se va realizando. Estados
Unidosse latiniza al reconocer e incorporar como ciudadanos a
los millones de marginados, quienesa pesar de su diversidad étnica
y cultural forman parte de la sociedad y economia delpais.

En esta economia que el desarrollo cientifico y técnico hace
posible, en que son prescindibles las materias primas y la mano de
obra barata, no se puedesuplir la capacidad de la gente para con-
sumir, y esto es lo que produceel extraordinario desarrollo, impo-
sibilitando asi las pretensiones autarquicas. Son necesarios
los pueblos capaces de comprar lo que no alcanza a consumir el
Occidente; de no ocurrir esto, se pone en riesgo el desarrollo al-
canzado. Son necesarios los millones de seres humanos que se
quisieron mandaral vacio de la historia sin fin. Pero gente y pue-
blos pobres no consumen,por ello deberan tener empleo, y con
ello capacidad de consumo, poder adquisitivo, y esto solo podra
lograrse si sus economiasse desarrollan.

{Qué hacer? Lo hecho por Japon consus vecinos, incorporan-
dolos a un desarrollo que debe ser compartido. Fue lo que hizoel
presidente William Clinton en Estados Unidos, quien sum6al de-
sarrollo a los marginados de esa nacion. Lo que esta haciendo la
Comunidad Europeaal invertir e incorporar a su economia a los
emergentespaisesasiaticos, incluidos los que fueron sus colonias.

En Estados Unidos, los cambios originados porel fin de la

Guerra Fria permitieron a la Europa occidental integrarse y poner
en marcha la economia de mercado, con ello pusieron fin a las
pretensiones de hegemoniaplanetaria de la Union Americana. La
poderosa naciones prescindible con sussofisticadas armas.
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En 1992 el presidente Bush, frente a esta situacion, sabe que

debera cambiar la economia militar de la Guerra Fria por la econo-
mia de mercado. Sin embargo, ni en Europa ni en Asia encontrara
el mercado que necesita. Sdlo queda la region de América, patio
trasero de sus intereses. Tiene varios millones de posibles consu-
midores, pero gente pobre no consume. Habra que seguir el mode-
lo de Japon en Asia, incorporarlos a su economia, desarrollando
con ellos mercados capaces de consumiry de producir. Asi surgié
la oferta continental de un Tratado de Libre Comercio con Canada
y América Latina.

En el afio 1992,el presidente republicano George Bush, que
aspirabaa la reeleccion fue derrotado porel candidato democrata
William Clinton, que hizo suyoel tratado propuesto por sus opo-
sitores politicos, pero son ellos quienes se niegan a aprobar a un
presidente que llega con un programa que afecta sus intereses en
Estados Unidos.Eltratado se limito a Canada y México. Este ulti-

mo,porser frontera de la potencia. Los otros paises quedaron fue-

ra del proyecto, considerado en un principio comocontinental.

El tratado limitado a México causa molestias y suspicacias entre

los que lo esperabanal sur de nuestra América, pues estaban segu-
ros de ser parte del mismo. Como hizo México?, se preguntan.
Nuestro conocido Samuel Huntington es interrogado sobre la po-
sibilidad de que afectara a la Union Americana el tratado con
Mexico. A esto respondio que para Norteamérica “no hay ningun
problema; sera México el que se transforme culturalmente en un
apéndice de los Estados Unidos”. Una vez massurgiola califica-
cion de inferioridad de gente como la que habita en México. Su-
puestamente pueblos comoéste no pueden asociarse con naturale-
Zas superiores si no es renunciandoa ser lo que son.Porlo tanto,

tendran que descastarse.
Lospaises al sur del continente, fuera del tratado, como Bra-

sil, Argentina y Uruguay, que ya estaban integrados en el Mercosur,
buscanestablecer relaciones comerciales con la Comunidad Euro-
pea, que quiere penetrar en una regiOn que parecia exclusiva de
Estados Unidos. Pero ala Comunidad Europea tambiénle interesa
México,porser parte del TLc. Se hacen sondeosen este sentido. El
francés Alain Touraine habla de dos Américas: una europea,la del
Norte, y otra distinta al Sur, cargada de indios, africanos y mesti-
zos. Esta América esta necesariamente obligada a subordinarse a
la América anglosajona. La América mestiza y la anglosajona di-
ficilmente podran integrarse. Y menos aun un pais mestizo como
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el mexicano podra asociarse econdmicamente con la Europa co-
munitaria.

La Comunidad Europea desea integrarse a México como lo ha
hecho yaen Asia, para no quedar fuera de su extraordinario mer-
cado. Mexicoesla entrada al mercadoqueel TLcesta formando y
que puede ampliarsea todo el resto de América Latina, de acuerdo
con el proposito original del tratado: la asociacion para el libre
comercio de las Américas. Sin embargo, sus condiciones vuelven
a ser morales. México se debe comprometera respetar los Dere-
chos Humanos. Condicionamientos que no exigena losasiaticos,
menos aun a China.

Mexico se niega a aceptar unadisposicion ajena a untratado
econdmico.Se pone en marchaunlargo y penoso forcejeo que va
originando provocaciones que parten de gente en Europa que no
quiere saber de tratados con pueblos mestizos y barbaros comoel
mexicano. Provocaciones encaminadasa lograr represiOn para que
se violen derechos humanos, como en Chiapas y en la Universi-
dad Nacional, frenandoel estado de derecho.Peseaello, el Tratado
con la Comunidadesta en marchay parece va a culminaren pocas
semanas,lo que permitira a la Comunidad Europeaentrar al rico mer-
cado continental de nuestra América y de Estados Unidos.

E] mundooccidental, Estados Unidos y Europa,necesitan ser
parte de la globalizacién humanayapatente en el nuevo milenio.
El mundo profetizado por nuestros libertadores y reformadores.
Dentro de una economia participativa, donde nadie puedefaltar ni
sobrar. Masalla de las pretensiones de moral de pueblos que Ile-
garona ser lo que son, violando los derechos que ahora enarbolan
comoexpresion de su propia moral. Y hacen deellos instrumentos
de injerencia en su beneficio, comolo sonlascertificacionesres-
pecto al narcotrafico, de supuesta gente que libremente se droga.
Exigencias de respeto a derechos que nuncaacataron, pero que
exigena otros pueblos para subeneficio.

Nuestro reto es repensar nuestra América para afianzar los
valores que heredamosde nuestros mayores. Consolidarlas pro-
pias identidadese intereses, sin afectar los de otros, No ser ya mas
instrumentadosporquienes siemprenosinstrumentaron. Integrar-
nos en nuestra ineludible diversidad y con ello ser mas fuertes,
para asociarnos con quienesrespeten nuestra identidady compar-
tan sus intereses con los nuestros. Competir, pero cooperando de
tal forma que nadie quede fuera del mundo delibertad y del con-
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fortable modo de vida que handeestar al alcance de toda la gente

que formala humanidad,sin discriminacion racialo cultural alguna.
En este empefio la UNESCO, creada para preservar la paz en la

mente de los hombres, a través de la Oficina Regional, consider
que ésta puedeser su gran tarea en nuestra América. Debera con-

tinuar el estimulo que ha sido desde su creacion hace cincuenta
anos. Si la meta de la UNESCOes la paz, no hay mejor paz que la

quetienesu raiz enel corazén de los hombres, reconociendo a los

otros como sus semejantes.

a

Cuadernos Americanos, nim. 84 (2000), pp. 19-36

Actitudes cambiantes:
primeros inmigrantes espafioles

al Nuevo Mundo*

Por Magnus MOrNER

Mariefred, Suecia

kK 1584, Juan de Esquivelescribe desde Chuquisaca,en el Alto
Pert, a un primo enEspaiia, diciendo que esta muy contento

de encontrarse donde esta, en un lugarfértil dondela plata es tam-
bién abundante y es facil hacerse rico. En una época pasé muchas
dificultades y aprendié a valorar el centavo. Ahora, en cambio se
encuentrasolo, esperando que llegue de Espafia su sobrino,tanto
para ayudarlo comopara heredarlo.Es éste un pedido frecuente de
los inmigrantesen Indias a sus parientes, ya que los hermanos 0
hijos a menudo estaban atados a propiedades en Espafia, donde
Esquivel queria al final volver, con suficiente dinero como para
hacer lo que se le antojara. Sin embargo, él no seria ya lo que
acostumbraba:para quieneslo conocfan iba a parecer unapersona
tan diferente que no lo reconocerian.!

4Produjo normalmentela migracién transatlantica a principios
de la Edad Modernaalgun tipo de cambio mental? Creo quesi,
basandome,en particular, en las numerosascartas de espafioles
residentes en Indias a parientes en Espafia duranteel siglo xvi, que
estos Ultimos incluyeronen sussolicitudes para quese les permi-
tiera trasladarse a Indias; de este modo se nos han conservado y
fueron encontradasporel diligente historiador Enrique Otte en los
afios sesenta.* También tenemos, por ejemplo, muchosdelosIla-
madosindianos,que optaronporregresar a Espafia, a menudo a su
ciudad natal, después de pocos 0 muchos aiios. Qué hicieron y

* Conferencia en honor de mi colegael profesor Horst Pietschmann, Hamburgo,8
de octubre del 2000.

' Esquivel a Cristébal Aldana, 20 de enero de 1584, Otte 1988: 508s. GF prey:
Diego de Pantoja, citado en Barnadas 1973: 585-590. En torno

a

los“sobrinos”, Lockhart
1976: 785ss.; la “razén” mas bienseria que el hermano mayoren Espaiia habia hereda-
do la propiedad familiar 0 el oficio paterno. Habiéndosecasadoantes, tendria un hijo ya
crecido para enviar junto al hermano menor.

? Parael siglo xvi, principalmente Otte 1988, aunque fue precedido por Otte 1966
y 1969; Lockhart y Otte 1976 y Lockhart 1976. Véanse también algunas cartas pareci-
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sobre todo cémo fueron vistos por sus compatriotas, también su-
giere un cambio mental.* Otra documentacion, como legados,in-

vestigacioneslegales sobre bigamosy cartas que defienden soli-
citan encomiendas también puedenseranalizadas.

{Debemosver todo el fendmeno comoparte de la historia de
las mentalidades, ultimamente tan popular incluso fuera de Fran-
cia? Meinclino a pensar que no, porque el enfoque de mentalida-
des se ha mostrado notoriamente incapaz de analizar el cambio,
comono sean transformacionesa largo plazo.*

Loshistoriadores pueden, en cambio, inspirarse en un enorme
conjunto de ideas de la sociologia —y no en ultimo lugar, de
la psicologia social— en torno al concepto de actitud, es decir la
disposicioén —favorable o desfavorable— de un grupo humano
hacia un objeto o problema. Yaen 1918 William Thomasy Florian
Znaniecki, en su famosa obra pionera The Polish peasants in
Europe and America, usaron las “actitudes”, asociandolas a los
“valores”, es decirlos principios rectores en la vida, comosu prin-
cipal herramienta analitica. Mas atin, como en este esfuerzo mio,
Thomas y Znaniecki estudiaron los aspectos psicoldgicos de la
migraciOn en basea las cartas. Perola critica fue dura y reclamé

que no se hubiera hechoni siquiera una distincion clara entre los
dos conceptosclave.’

das de principiosdel siglo xvi en Jacobs 1995: 191-211. Para un panoramageneralde la
migraci6n transmarinaespanola en el periodo colonial, Lemus y Marquez 1992; Mérner
1976; Martinez Shaw1994. Para variantes regionales, Eiras Roel 1991.

> El mejortratamiento sobre la migraciénderetorno enel periodoinicial es, con
mucho, Altman 1989, esp. pp. 247-274. Comosejiala la autora: “Los que regresaban
enlazaban de alguna manerala sociedad hogarefiaconlas Indias de una manera concreta
yvisible”(p. 248). Los regresados pueden haber sumado 10% del numero de emigran-
tes. En el caso concreto y temprano de los 168 hombresde Pizarro en 1532, estudiados
prosopograficamente por Lockhart (1972), mas de un tercio regres6 y muri6 en Espajia,
especialmente aquellos favorecidos enla distribucién del tesoro del Inca capturado en
Cajamarca; este autor comparaa los “repatriados” y “pobladores”(pp. 63ss.)

* Incluso uno delos principales historiadores que trabaja en la tradicién de los
Annales, Roger Chartier, admite que la variacion en el tiempo es “el problema con que
tropieza todahistoria de las mentalidades, el de las razones para y las modalidadesdel
pasaje de un sistema otro”, citado por Peter Burke 1997: 171ss. Un grupodehistoria-
dores nérdicos se senté a discutir cémo el cambio puedeser estudiado dentro de un
marco de mentalité (Mentalitetsfordndringer 1987). No me han convencido sobre su

factibilidad. El historiador latinoamericanista Mark D. Szuchmanorganizo en 1987 un
encuentro sobre “Los mecanismosocultos del cambio:valoresy actitudes en la historia
fatinoamericana”, véase Szuchman 1989. Aunqueno se intentaron definiciones concep-
tuales, mentalité es el término mas frecuentemente usado.

* Thomas & Znaniecki 1927; la critica de Blumer de que no hay distincién clara
entre “actitud” y “valor” (1939: 24-27) es admitida por Znaniecki, ibid.: 92-94.  
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Durante el pasado mediosiglo, la investigacion sobre el cam-
bio de actitudes se convirtid en parte del universo funcionalista
dentro de un marco estrechamente contemporaneo, y muy basado

en mediciones y encuestas. Su foco fue la secuencia del cambio

actitudinal —la influencia sobre el comportamiento—, descartan-
do el prejuicio. Sin embargo, el enfoque actitudinal, como yo lo
veo, tiene un gran potencial dinamico y puede tambienserutil en
el analisis de los procesoshistoricos si se presta la debida atencion
al cambio generacional. Aunquevalorativas por naturaleza, las ac-
titudes pueden expresar sentimientos, pensamientos y la intencion
de actuar. Esta flexibilidad es también propia del cambio
actitudinal, menos dificil de comprobar que el de los valores. El
cambio actitudinal puede tener lugar porque las viejas actitudes
han entrado en conflicto con las nuevas experiencias y conoci-
mientos. Pero en épocareciente varios tipos de factores sociales
que inducen al cambio, comolas normas,la persuasion y la pola-
rizacion grupal también han sido enfocadas.°

La migracion hacia un pais antes desconocidoy distante da al
migrante, ante todo, una nueva perspectiva del pais natal. Es de-
cir, viejas actitudes, basadas solo en experiencias ahi, se hacen

repentinamente obsoletas. Las observaciones comparativas llegan
facilmente. Las cartas escritas por los pobladores espafioles, que
fueron sometidas a las autoridades por sus parientes, tienen un
énfasis peculiar: todas tratan de persuadir a éstos que la emigra-
cién a Indias vale la pena. Despuésde todo, dificilmente pueden
permanecerciegos a las muchasventajas del nuevo medio. Desde
México, un Juan Cabeza de Vacaescribe a su hermana en 1594:
“Enesta tierra no se sabe qué cosa es el hambre, porque se coge
trigo y maiz dosvecesal afio, y hay todaslas frutas de Castilla y

° Besp 1996 da la informacion mas actualizada del estado de la investigacion sobre
“Attitude changes” (35-39), “Social influences” (562-566), “Values” (65-67), “Attitude
theory and research”(47-57). Los psicélogossociales Katz, que publicé su estudio prin-
cipal en 1960 (reimpr. 1993), y McGuire (1969), se consagraron al cambioactitudinal.
Katz, ademas de Nuevo conocimiento, enumera Necesidad de satisfaccion, Defensa del
ego y Expresién de valores comolosprincipales determinantes del cambio de actitudes.
McGuirehabla delas principalesteorias detras del cambio, rotulandolas como “Apren-
dizaje”, “Percepcién”, “Consistencia” y “Funcién”; sin embargo,las ve como “comple-
mentarias mas que contrarias”. Oskamp (1977) presenta un informe especialmente claro
de las actitudes y opiniones. Ajzen (1988) subrayala relacion actitud-comportamiento.
Allardt (1985: 51) hace notar quelas actitudes son, a veces, actos meramente simb6licos
sin consecuenciaspara el comportamiento.ses (1983: 16) llama al concepto de actitud
“un producto distintivo de la psicologia social estadounidense del siglo xx”. De esto no
cabe duda;ibid.: 145 sobre generacién.
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muchas masdela tierra, donde no se echa de menosa Espafia, y
asi la gente pobre la pasa mejor en esta tierra que no en Espafia,
porque mandansiempre y no trabajan personalmente, y siempre
andan a caballo”. De la ciudad de plata de Potosi, Gonzalo del
Campo afirma con gran precision en una carta a su sobrino en
Extremadura en 1590: “Y si queréis trabajar, creed que valdra mas
el trabajo de un afio aca que el de cuatro alla”. De este modo, la
actitud de los colonos hacia Espafia tiende a combinarel senti-
miento de lastima con el de desprecio.’

Desde México, don Diego Diaz Galiano en 1571 escribio a un
sobrino en Sevilla exhortandolo a venir “de esa miserable Espafia
que, por bien que trabajéis, viviéseis muriendo”. En 1577, otro
espafiol en México, Alonso de Alcocer, aunque estaba enfermo

cuando llego, promete enviar a su hermano dinero parael viaje,
“porqueen estatierra [Espafia] no podras medrar nada, sino siem-
pre servir, y mas quien nosabeoficio, ni leer y escribir, no sé yo
qué puedeser sino venir a ser lacayo 0 rascamulas”. Desde Lima,
Alonso Martin del Campillo, que escribe a un hermano en 1576,

describe las riquezas naturales de su nuevo pais en los términos
masexaltados:

Es tierra que jamas llueve, ni truena, ni hay tempestades, ni hace mucho
frio ni muchacalor,ni crecenlos dias, ni menguanentodoel afio. Y conno

llover, como digo, se cria todo lo que digo abundantisimamente, porque

hay rios que bajande las sierras, que es donde llueve, y con acequiasrie-

gan todo lo que quieren, y para mayorfertilidad envia Dios a las noches

una mollinita muy menuda, como rocio, con queserefrescatodala tierra.

En fin, ella es tal que ningun hombrela vera que no olvide a Espaiia [...] Y
si quisiese comprobaresto, informese de la gente que va de aca, que, aun-

que no tuviere sinoel hacer a los hombres de corazones largos, era causa

para dejar las miserias de Espafia.

jDejar las miserias de Espafia sera suficiente para que el corazon
de los hombres exulte!®

7 Cabeza de Vaca a su hermana Elvira, 24 de abril de 1594, en Otte 1988: 130;

Gonzalo del Campo a Juan Gomez, 8 de enero de 1590, ibid.: 538; Antonio Portillo
Castalejo escribe desde Nueva Granadaa su sobrino el primero de abril de 1569: “Los
hombresqueseaplicana trabajar en esta tierra que medran masen un afio aqui quealla
en toda su vida, porque cadaafio le daran ciento y cinquenta ducados y mantenido”,
ibid.: 336.

* Diaz Galiano, 10 de marzo de 1571, en Otte 1988: 58; A. de Alcocer, 10 de
diciembre de 1577, ibid.: 99; A. Martin del Campillo, 2 de diciembre de 1576, ibid.:

390.
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Desde la perspectiva delas Indias, algunas delas actitudes e
incluso valores heredados de la Espafia tardomedieval parecen
anacronicas. Ante todo,el desprecio aristocratico porel trabajo y
el comercio ya no cuadra. Juan de Esquivel, en la carta que empe-

zamosa citar, lo expresa muy bien: nunca te preguntan como ga-
nas tu sustento, sdlo lo que tienes, y si dices que tienes algo, cie-
rran la boca. Desde la ciudad de México, Juana Bautista escribe a
su hermana en 1574: “Me dicen que vuestro marido es amigo de
traer galas y de trabajar poco, porque enesta tierra no ganan dine-
ros sino quienlo trabaja muy trabajado”. Desde Lima, el mismo
afio, Alonso Hernandezse burla de su hermano,fabricante de es-

padas, que le habia hablado de un matrimonio honorable; le pre-
gunta irénicamentepor qué se molestaenira las Indias, ¢tal honor
no le alcanza para comer? Cristébal Alvarez de Carvajal, corregi-
dor deun distrito andino, toca en 1636 un punto importante en una
carta a su hermano: “Alla, como me consta a mi, nole esta bien a

un hombre honrado ser mercader. Y por acase usa tanto que des-
de el virrey al mas pobreoficial lo son, sin reservar habitos, ni
oidores,ni eclesidsticos, aunquesean losprincipes; y el que no lo
es, no es nadie”’.?

En Espafia el honor familiar también estaba basado en gran
parte sobre el honor de sus mujeres. El control de las opciones
matrimoniales era fundamentalpara el mantenimiento delajerar-
quia familiar. Este modelo, sancionadoporla religion, fue natu-
ralmente trasladado al Nuevo Mundo,pero algo modificadoporla
coexistencia conlos indios. Algunosindividuoshicieron sus pro-
pias opciones: “Casémeenesta tierra con una mujer muy a mi
voluntad —escribe Andrés Garcia, un pequefio comerciante, a un
sobrino en Nueva Castilla— y aunquealla os parecera cosa necia
en habermecasadocon india, aca nose pierde honra ninguna, por-
que es una naci6nla delos indios tenida en mucho”.'°

El argumento de Garcia refleja su posicion masbien baja y los
principios de, digamos,el cura de la parroquia, pero sabemos que

° Juana Bautista, 21 de noviembre de 1574, en Otte 1969: 11; Alonso Hernandez,
22 de abril de 1572, ibid.: 11; Cristébal Alvarez de Carvajal, 31 de marzo de 1631, en

Otte (1988), 24.
‘01a carta de Andrés Garcia en Lockhart & Otte 1976: 143-146; en castellano, Otte

1988: 61. El tema del honores, por supuesto, vasto e intrincado; véase, p. ej., Lavrin
1989: 9-12, 118-155 (por Ann Twinam); Johnson & Lipsett-Rivera 1988, especialmen-
te el ensayo de Burkholder. En su libro sobre los conflictos por opciones maritales en
México, 1574-1821, Seed trata de establecerlas “actitudes cambiantes hacia el honor y
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espanoles mejor situados siempre preferirian casarse 0 volverse a

casar con una mujer espajiola o criolla. Al comienzo,las espafio-
las disponibles para casamiento en Indias eran muy pocas. Mu-
chos espafioles que habian dejado mujer en Espafia volvian para

recogerla o le proporcionaban dinero para que fuera a su encuen-
tro. Otros volvian a Espajfia a buscaresposa. Para todos esos po-
bladores que habian dejado a sus mujeres en Espajia, antes o des-
puésllegaria el momento de la verdad. Despuésde todo, de acuerdo
con una fundamentalley canénica, los esposos debian vivir jun-
tos. Un espafiol que fueraa las Indias sin su mujer debia dejar una
fianza y el permisode ausentarse era normalmentevalido portres
0 cuatro afios. Sdlo podia prorrogarse por otro término con el con-
sentimiento de la mujer. Porlo tanto, sus unicasalternativas lega-
les eran hacerla ir a Indias o volver para recogerla y llevarla a
través del Atlantico, o quedarsecon ella en Espafia.

{Como podiaser inducidaa partir, si tenia miedo del viaje
maritimo 0 simplemente no aceptabala idea de dejar a sus parien-
tes, su ciudad o pueblo? El pequefio propietario Antonio Mateos
de Puebla nos ofrece unailustracién masbientriste del dilema en
los afios de 1550. En unacarta dice que le habia mandadodinero y

con este deseo de vuestra venida fuimos al valle de Atlixco, adonde se

cogetrigo dos vecesenelafio [...] para quealli acabaramosnuestra vida

[...] y compramoscuatro pares de bueyes,y todo lo necesario para nuestra

vivienda [...] y después que recibi vuestra carta y no veniades,ni era vues-

tra voluntad venira estas partes, acordé venderlos bueyesy todoel apero.

Otro poblador, Pedro de Salcedo, trata de persuadir a su mujer
para aleanzarlo en Guatemala. En 1580 le escribe a su hermano en
Alcala de Henares: “Sinella estoy el mdstriste hombre del mundo
[...] es tanta la tristeza que tengo que mehallo tan solo comosi

2 11estuviese captivo en tierra de moros”.

el amor”. No da definiciones sobre su concepto de “actitud”. Al principio, el honor
como concepto de virtud y valor moral habria prevalecido y, mas tarde, el honor se
convierte en un concepto de jerarquia, un rasero de clase y propiedad (1988: 95-122).
Para datos mas precisos sobre “actitudes cambiantes” duranteel ultimo periodo colonial
respecto del honory la legitimacién yéase Twinam 1999;estos ultimos se dieron por
medio de concesionesreales en cadacasoindividualporla llamada “cédula degracias al
sacar”.

"Antonio Mateos, 27 de diciembre de 1558, en Otte 1988: 144; Lockhart & Otte
1976: 139-142; véase también su carta a Maria, 1° de marzo de 1566, en Otte 1988:
145ss; pide a Dios que “algiin dia me goce con vuestra vista para consuelo de mivejez”.
La conservacién mismadelas cartas de Mateossugiere que la esposa finalmente hizo
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Graciasaldiligente historiadory lingiiista estadounidense Peter
Boyd-Bowman sabemosquea fines del siglo xvi el porcentaje de
espafiolas, en su amplia muestra de migracionestransatlanticas,
ascendia a mas de un cuarto, y a mediadosdela década de 1590, a

un tercio. Muchas,sin duda, fueron paraalcanzara sus parientes.

El historiador holandés Auke Jacobs ha estudiado en detalle la
migracion desde 1598 hasta 1621: 272 mujeres fueron a Indias
para alcanzar a sus maridos, mientras sdlo 179 de los casadosfue-

ron a Espafia, para quedarse o con la intencidn de volver con la
mujery los hijos.'

Conla creciente eficiencia administrativadel siglo xvi, la ley
basica del derecho canonico fue aplicada con masfrecuencia. Del
mismo modo,tanto el correo comolosservicios de pasajeros se

hicieron mas seguros desde mediados del siglo xvin. En 1764,
por ejemplo, Salvador Sala escribe a su mujer desde Veracruz

que por asuntosserios de negocios no puedeir él a Espafia, pero
quiere que ella viaje al puerto en cuestién. “Todos los navios que
van y vienen a Espajfia, vienen cargados de sefioras de todas las
clases, muy ninfas y delicadas, y todoel viaje se lo llevan bailan-
do y cantando tan alegres que la hora de ésta no he sabido de
ninguna que se haya muerto de susuto, ni ahogada”.! Escritas en
el estilo literario de la época, algunas de las cartas son muy apa-
sionadas. Sebastian de Arriaga desde La Habanaes un buen ejem-
plo:

Mira que te suplico, muy de corazon, que te determines a venir cuanto

antes, si no es que queréis hallar en mi un esqueleto quete disguste[...]

Y asi Brigida mia Amamede verasy procuravenir cuanto antes a vivir con

quien solamente sabe otra cosa que idolatrarte.

algin esfuerzo para alcanzarlo en las Indias; véase Pedro de Salcedo, 22 de marzo de
1580, en Otte 1988: 222ss. jSu esposa también debe de haber estado debilitada!

® Boyd-Bowman 1976ay 1976b; Jacobs 1995: 83, 237-240. Véanse también algu-
nas delas cartas en el apéndiceB,pp. 189-211. Este historiadoresta en fuerte desacuer-
do con miestimaci6n del total de unos 438 000 emigrantes espafioles al Nuevo Mundo,
1506-1650, en Mérner 1976:porel contrario, piensa que no es cuestién de mas de
175 000 (p. 126). Noes el presente articulo lugar para discutir este amplio tema. Entre las
investigaciones regionales, la de Diaz-Trechuelo Lépez Spinola 1990 sobre Andalucia 1500-
1799 es especialmente importante. Enumerauntotal de 29 695 emigrantespara el periodo
en cuestién. Los comerciantes y religiosos fueron excluidos de estas estadisticas. En el
siglo xvii las mujeres formabancasi la mitad de los 8 300 emigrantes.

® Salvador Sala, 28 de abril de 1764, en Macias & Morales Padrén 1991: 128;
Arriaga, 6 de noviembre de 1771, ibid.: 259; véanse tambiénlas cartas para el periodo
1768-1824 en Marquez Macias 1995: 25-235. 
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Debe notarse que las cifras legales (17 231) de la emigracion
espafiola a las Indias para el periodo 1765-1824 indican que era
mucho masbaja delo usual, con un promedio de mujeres de 16%
solamente. Para entonces la inmigracién de espafiolas a América
habia llegado a ser de pequefia importancia en términos tanto
demograficos comosociales.

Enel siglo xvi, porotro lado, las mujeres provenientes de Es-
pafia habian desempefiadoun papelque era de clara y fundamen-
tal importancia para establecer una casa y hogar sobre el modelo
espafol en Indias. En otras palabras, el conjunto de actitudes en
asuntos de hogar y familia siguieron siendo esencialmentelas mis-
mas que en Espafia.Pero el control de la Iglesia en Indias era mas
laxo que en Espafia y antes de la llegada de sus mujeres los espa-
fioles normalmente vivian con mujeres indias. También con una
esposaespafiola en la casa, normalmente tenian muchachasindias
de servicio a su disposici6n y siguieron naciendo mestizos. Alres-
pecto se puede hablarde unaactitud y molde de comportamiento
especifico del Nuevo Mundo."

Unaactitud profundadelos espafioles que Ilegaban a Indias
era —parausar los términos de la historiadora Ida Altman— un
“fuerte sentido deidentificacion con su lugar de origen”, es decir,

no tanto con “Espafia” como consu reino o region particular. Hay
muchas expresiones en las cartas y testamentos que estuve usan-
do, en el sentido quelos autores querian volver para morir y yacer
bajo el suelo de suiglesia local. Y la mayoria de los retornados
volvierona su ciudadnatal. En su excelente monografia sobre las
relacionesa lo largo del tiempo entre la Extremadura septentrio-
nal del siglo xvi y sus emigrantes transmarinos, Altman subraya la
constanteinterrelacién entre la correspondencia, las disposiciones
testamentarias y los retornados.A nivellocal, las “sociedades eran

distintas pero estrechamente conectadas y de alguna manera
interdependientes”, dice. Altman no identificé sino un pufiado de
retornados, pero éstos desempefiaronun papel considerable como

'4 Marquez Macias 1994: 133-142; también deberia notarse que 80% de los hom-
bres eran solteros, mientras la mitad de las pasajeras eran casadas, acompafiadas porsus
maridos 0 viajandosolas para alcanzarlos.

‘Lockhart 1968: 150-170, un excelente capitulo sobre las mujeres en el temprano
Pera; es cierto que unadiscusién detalladade la ley de Nueva Espafia por G. F. Margadant
en Gonzalbo Aizpuru 1991: 27-56 revela muchas distinciones noesenciales entre la ley
espafiola y las “adiciones” hispanoamericanas; Mérner 1967 represent6 una temprana
exploraciéndela historia del mestizaje, seguida por muchas sobre el mismo tema, por
éste u otros autores.  
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inversores y como benefactores en la comunidadlocal. Su ejem-
plo, opina, fue siempre un estimuloparalas siguientes emigracio-
nes. Obviamente, esto es porque los que retornaban habian sido
siempre mas 0 menosexitosos. En esos dias, los que no lograban
éxito no podian afrontar un viaje de vuelta.'°

Menosinvestigado aun que el de retorno es el movimiento de
reemigracion. Jacobs ha mostrado queera bastante considerable a
principios del siglo xvi. Sin embargo, comprendia sobre todo a
varones que atravesabanel Atlantico llevando consigo a sus fami-
lias de vuelta. Otro importante grupo de reemigraci6n fue, no es
de extrafiar, el de los comerciantes. Otro grupo que apenas puede
ser considerado de emigrantes eran los muchos funcionarios pu-
blicos y el clero que viajaba de ida y vuelta, siendo esto parte de
sus profesiones, como entre los marineros. Pero la reemigracion
sugiere que, conel andar del tiempo,la importancia emocional de
la actitud de “vuelta a la parroquia nativa” y sus efectos sobre el
comportamiento se redujeron gradualmente.'”

En vez de dejar sus huesos en la parroquia natal, uno puede
permanecerespiritualmente en su pueblo por medio de donaciones
piadosas, capellanias y similares. En su sobresaliente obra Vida y
muerte en las Indias, unahistoria que enfoca la emigracién desde
Cordoba en Andalucia, Antonio Garcia Abasolo estudia los Ila-

madosbienes de difuntos, es decir los legajos de testamentos,
inventarios y a veces deposicionesde testigos que eran enviadas a
Espafia porlas autoridades de Indias después de la muerte de un
espafiol. El autor examiné la documentacion de unos doscientos
individuos. Lo que en realidad impresionaes la maquinaria admi-
nistrativa que hizo posible que las voluntades de los cordobeses
muertos fueran cumplidasen la lejana Espafia. Aproximadamente
la mitad de la muestra mantuvo contactos con parientes en su ho-
gar. Los deseos nostalgicos de muchosespafioles que querian es-
tablecer una capellania en su pueblo natal fueron cumplidos. Al-

'© Altman 1989:3, 247, 255 y passim. En unfascinanteestudio sobre don Rafaelde
Sopranis y Boquin de Bocanegra, un noble de Cadiz, Solano describe el fracaso de un
inmigrantede alto nivel. Sopranis lleg6 al Alto Pert para dedicarse a la mineria en 1647,
no tuvo éxito, se hizo religioso y finalmente regresé en 1674. En carta a un hermano en
Cadiz dice quela mayoria de sus colegas mineros permanecerianporun tiempo “por no
volver sin dinero”. Del mismo modo,tenia que admitir “jme veo pobreen tierras donde
no se conoce mi calidad!” (1985: 151).

'Véase el panorama exhaustivopara el periodo 1598-1621 en Jacobs 1995: 145-
168, 294-300 (cuadros). También él tomaa los quevisitaron Espafia parapartir otra vez
a las Indias, ibid.: 158-163, 301-303.
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gunos testadores eran también suficientemente ricos como para
hacer lo mismo en la ciudad donde habian ganado su dinero. Es
interesante que Garcia Abasolo concluye que casi la mitad de sus
doscientos sujetos eran de hecho comerciantes, aunque sus profe-
siones oficiales fueran las de sacerdotes, soldados o burécratas.
“Barbero-cirujano” era también un rotulo frecuente.'®

De este modo,las disposicionesreligiosas complementaban y
en muchos casos reemplazaban la llegada de los retornados. Sin
embargo, la imagen del indiano —comoera llamada la persona

que llegaba de Indias— en Espajia, o por lo menosenlaliteratura
espanola, carece de cualquier connotacion religiosa. El indiano

era una persona muy materialista. Una historiadora dela literatu-
ra, Daisy Ripodas, ha estudiado detalladamente esta imagen enla
literatura del teatro popular espafiol desde el siglo xvi hasta el xvii.

E] indiano es a menudofeo de aspecto, vestido con ropa ridicula,
se presenta como hidalgo y quiere que se dirijan a él conel don;

sus mentiras son notorias y también la ostentosidad de su riqueza;

de hecho, muchosdeellos sonricos, al tiempo que cautos en gas-
tar sus doblones, pero despojan a susparientes. En el siglo xvi, a
algunos de los indianos que aparecen en escenase les dantitulos
nobiliarios como Marqués de Montes Huecos, 0 Vizconde de Tim-
bal. A veces el indiano es también presentado como un cobarde.

Por mezquina y desagradable que fuera esta imagen del india-
no, refleja la profunda envidiade los espafioles que habian perma-
necido en casa. Al mismo tiempo,es notable que esta imagen co-
incida en gran medidacon la del comerciante. Si miramosa Sevilla,
con su temprana posicion clave en la navegacion y comercio at-
lanticos del siglo xvi, vemos que muchosdelos principales co-
merciantes eran indianos. Ademas, comola historiadora Ruth Pike
ha subrayado, muchascabezas visibles de los negocios eran tam-
bién conversos, es decir, de origen judio. Bajo estas circunstan-
cias, la imagen enteramente negativa del indiano enel teatro po-
pular se explica mas facilmente.'”

'“Garcia Abasolo 1992: passim; véase también Ortiz de la Tabla Ducasse 1981 y
1985; Gonzalez Sanchez 1995. La muestra de este Ultimo comprende los bienes de
difuntos de 444 espafoles que murieron en Pert, 1540-1676.

" Ripodas Ardanaz 1991; 1986 sobre el siglo xvin. Véase también Caro Lopez
1998: Pike 1972: 99-129; en su opinion, “Casaselegantes, tumbasespléndidas. educa-
cionde calidad para sushijos eran parte del estilo de vida cultivado por los comerciantes
sevillanos” (p. 116). Es sorprendente que Daisy Ripodas (1991) no parezca notarel lazo
indiano-converso.  
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Volviendoa la tesis de Ida Altman, la continuidad atlantica en

el tiempo a nivelde la familia no debe aceptarse sin reservas. Como
fue sefialado por Richard Boyerensu libro sobre la bigamia en el
México colonial, habia muchos muchachos que dejaban Espafia
en una edad temprana, quizas como grumetes de 10-12 afios. A
menudo perderian la huella de sus parientes colaterales. Pero ge-
neralmente se unian a los masbajosestratos al casarse con mula-
tas o indias. En cuanto a los adultos que habian dejado a sus muje-
res en Espafia, a veces eran falsamente informadosque éstas habian
muerto o simplemente se habian vuelto a casar, sin que trataran de
averiguar la verdad. Sin embargo,en las Indias la Inquisicion era
muy habil para recoger chismes y rumores, y a menudo lograban
atrapar a los culpables. Los informes de denunciasy litigios nos
permiten obtenervaliosos vislumbresde las actitudesde estosbi-
gamosy de sus parientes en Espafia. La mayoria de los espafioles

bigamosperteneciana losestratos coloniales mas bajos. También
tenemosun fascinante casodelasclasesaltas en el Pert del siglo
Sve

De manera que las personas que he mencionado hasta ahora
pertenecian, digamos,a los estratos medios, tanto en Espaiia como
en ultramar. Eran pequefiospropietarios,artesanos especializados,
comerciantes, pequefios funcionarios, sacerdotesetc. Pero eran al-
fabetos y en su mayoria estaban en contacto consus parientes en

Espafia, incluso a veceslos visitaban. Para comerciantes y mari-

neros,el contacto transatlantico era el hilo rojo de su vidas. A los
bigamosse les recordaba conrudeza quela distancia no era garan-
tia de aislamiento.”!

Enefecto, las Indias habrian seguido siendo una sociedad muy
subordinada,colonial en sentido tanto social comopsicoldgico,si
no hubiera surgido, desde la Conquista, una élite orgullosa,
auténticamente hispanoamericana. Fueron los encomenderos,los
detentadores de concesionesreales que poniana su disposicion un
numero de indios, primero para trabajo, luego como pagadores de
tributos y, tedricamente al menos, bajo su proteccién. En el curso
de la conquista de México, y una década después enPert,losres-

” Boyer 1995 analiza una muestra entre 1535-1780 de 216 bigamos; 57%deellos
eranespaioles 0 criollos: véase también Cook & Cook 1991 sobreel caso peruano.

+1 Sobre los marineros. Pérez-Mallaina Bueno 1992: 235-256 hace unaserie de
interesantes observaciones sobre su mentalidad, que aqui no hemospodidoni siquiera

resumir.
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pectivos jefes entregaron cierto nimero de encomiendasa algu-
nos de sus hombres como premio por sus méritos militares. So-
cialmente eran un grupo mixto, pero tanto los aristocratas como
los individuos de muy bajo origen social —a pesar de Francisco
Pizarro— eran pocos.Unacita de unacarta desde Pert de Melchor
Verdugo a su madre en Avila en 1536 puedeserutilizada para
mostrar sus actitudes: pedia del rey un habito de Santiago porque,
después de todo, habia tomado parte en la captura del inca

Atahualpa. Como muchosotros encomenderos, Verdugo tenia un

escaiio en el consejo de la ciudad mascercana,es decir Trujillo.”
El tiempo que utilizaron el trabajo de los indios, los

encomenderos fueron a menudo empresarios privilegiados, habi-
lidosos. Luego, su posicion se bas6 en las entregas de tributo de
los indios. Por lo tanto, Verdugo se representa a si mismo mas
bien comoun sefior feudal. En la década de 1540, tanto en México
comoen Pert y algunas otras provincias, los representantes del
gobiernotrataron de doblegar con la fuerza el poderde la clase de
los encomenderos,lo cual llevo en Pert a guerras civiles. En Méxi-
co, por otro lado, el conquistador Francisco de Terrazas record6

en 1544 al emperador Carlos que “no hay principe en este mundo
que tengatan leales vasallos comosonlos espafioles y los que esta

nueva Cristiandad vivimos”, pero luego deben ser debidamente
recompensados. Terrazas era uno de los muchos encomenderos
que pedian que los indios les fueran entregados no solo por dos
vidas, dos generaciones,sino a perpetuidad. En esto, sin embargo,
nuncatuvieron éxito. Los encomenderosestaban obligadosa vivir
en la ciudad mas cercana a sus indios, pero no entre ellos, para
evitar todo abuso. Mastodavia que los otros, estaban estrictamen-
te obligadosa estar casadosy a vivir con sus mujeres. Por razones
de prestigio, éstas eran por lo general espafiolas o criollas. Aun-

» Verdugo a su madre, 7 de diciembre de 1536, en Lockhart & Otte 1976: 43-46;
Altman 1989: 221-241 sobre los emigrantes de Extremaduraseptentrionalque se hicie-
ron encomenderos.Siete de ellos antes o despuésvisitaron sus ciudadesnativas (Caceres,

Trujillo), pero entonces, no es de sorprender, todos volvieron a sus encomiendas en
Indias (p. 264).

8 Sobre los primeros encomenderos peruanos, Lockhart 1968: 11-33; Ortiz de la
Tabla Ducasse 1993 es un relato muydetallado de los encomenderos en Quito; sobre su
vida social, véase pp. 160-170. Segiin el gran historiador chileno Mario Géngora, “es
indudable que la encomiendafue en suorigen untipico feudo militar, fundado por la
dominaci6nmilitar de unterritorio y para hacer surgir un estrato de hombres ricos que
constituyera “el nervio’ de la nueva sociedad” (1970: 117). Después de las Leyes Nue-
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que nose permitia a los hijos recibir las encomiendas, la viuda
podia. Perosiasi lo hacia, tenia que casarse con otro benemérito,

una persona digna que se convertia en el nuevo encomendero.”
Hay muchasvariedades regionales del sistema de encomien-

da. Por ejemplo, en lugares apartados conindiostribales, el pri-
mertipo,el servicio personal, sobrevivid hasta épocacolonial tar-
dia. En la zona de altiplanos, por otro lado, debido ante todo a la

rapida disminucion del numero de indios comoresultado de epi-
demias, a principios del siglo xvii la encomienda ya estaba per-
diendo su importancia economica, para continuar solo como mar-
ca de prestigio o alta posicionsocial. Inclusoa fines del siglo xvi,
algunos de los encomenderos de la primera generacion estaban
todavia vivos, orgullososde habersido los primeros conquistado-
res y pobladoresdela tierra, pero amargadosconlos virreyes y
otras autoridades por haber permitido que algunos de sus criados
recibieran encomiendas. También estaban preocupados por como
defenderian su posicion sus hijos e hijas, con los menguantesin-
gresos de los indios de sus encomiendas. En resumen, parece que
las actitudes del encomendero sufrieron pocos cambios desde la
primera generacion peninsular hasta la de sus descendientes crio-
llos.*4

Sin ir maslejos en este vasto e intrincado tema, pienso que
varios cambios socioecondmicosdurante los dos primerossiglos
de dominiocolonial, a pesar de las orgullosas actitudes del grupo
encomendero, nacido en el momento de la conquista, iban a so-

brevivir en grado asombroso no solo bajo las dos 0 tres generaciones

vas lleg6 la etapa que Lesley Simpson (1966: 145-158) ha denominado “encomiendas
domadas”; en Cook & Cook 1991: 40ss, 127-129, un ejemplo de los problemas que
encontraban los encomenderos que querianir a Espaiia yrecibir ahi sus ingresos de la
encomienda.Sobre la prohibicién de los encomenderos devivir entre sus indios, véase
Mérner 1999: 78-85. Algunos casos excepcionales con mestizas como encomenderas
son descritos porOrtiz de la Tabla Ducasse, en Ruiz Rivera & Pietschmann 1996: 145-

181. Comentarioshistoriograficos de Luis Navarro Garcia,ibid.: 33-47; Paso y Troncoso
1939-1942: xv, 2, pp. 2-9 reproduceunalista, sin fechar aunque temprana, de conquis-
tadores y pobladores de NuevaEspaiia que en muchoscasos suministra datos sobre las
conyuges. Por lo menos 35 estaban casados con “mujer de Castilla”, 7 con indias, 2 con
mestizas. La carta de Terrazas al emperador Carlos, 1° de junio de 1544, reproducida
ibid.: 1, 104-114 (cita de p. 113).

24 Los encomenderos no eran nobles en cuanto tales, pero su honor estaba muy
arraigado. En conjunto,una noblezadetitulo no aparecié enIndias sino hacia 1680. En
gradoconsiderable,los titulos eran vendidosa loscriollos y espafioles, Johnson & Lipsett
Rivera 1998: 22-24, 27ss. Véase tambiénel clasico articulo sobre “La formacionde la
noblezaenIndias” (1951), reproducido péstumo en Konetzke 1983: 345-373.
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de criollos detentadores del titulo de encomenderos,sino también
cuandolas vastas haciendas se habian convertido en la base eco-
nomica ysocial de una parte dominante dela élite colonial. A su
vez, fueron miembrosde esa élite los que comenzaronen los pri-
merosaos del siglo xix la lucha contra el dominio espafiol.25

En cierto modo,el cambiode actitudes en relaciéncon la mi-
gracion es un fendmenouniversal, que se repite de un siglo a otro.
Sin embargo, la migracién espafiola del siglo xvi a la América
espafiola es, sobre todo, un caso de migracién colonial. De este
tpo son, por ejemplo,la migracioninglesa y francesa a otras par-
tes de América, y también podemos tomar como ejemplo la mi-
gracion francesa a Argelia en el siglo xix. Comparada con la
migracion a paises extranjeros, el marco colonial implica que los
cambios en actitudes son menos numerosos, porque las normas
legales, el lenguaje del estrato superior y los habitos sociales son
comunesa la madrepatria ya las colonias. Precisamente poresta
razon,los andlisis comparativos se muestran posibles y mas fructiferos.2°

Traducido del inglés por Hernan G. H. Taboada

* Dos agudosarticulos de Fred Bronner (1977 y 1978) analizanlasélites en Pert
alrededor de 1630, especialmente su sector de encomenderos.Sus ingresos habjan de-
caido pero todavia las encomiendas “conferian lustre social”. Su posicién tenia “pocos
sustitutos” porque las “hidalguias” carecian de sentido y lostitulos nobiliarios eran
hasta entonces muy pocosen Perit. Una nuevaélite compuesta por “beneméritos”nati-
vos —notodos encomenderos— e inmigrantes recientes de Espafia estaba sin embargo
formandose. Lasfuentesprincipaleseranlosoficios, la tierra y el comercio. Cree quela
circulaci6n social era mas dinamica que en la Espana de la época.

*© Para comparaciones,p. ej., Mérner 1994.  
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México ano 2000*

Por Henri FAVRE

Centre Nationale de la Recherche Scientifique, Francia

aCRUZAR EL UMBRALDELSIGLO xxI, México entra en uno de

esosafios queelciclo invariable dela vidapolitica hace vol-

ver inexorablemente cada sexenio, y en el curso delos cualesla

poblacién es llamadaa las urnasparaelegiral presidente y reno-

var el Congreso. Por largo tiempo —de hecho desde 1929, fecha

de la fundacién del Partido Revolucionario Institucional bajo el

nombre de Partido Nacional Revolucionario— estas elecciones

generales constituyeron un rito de comunion patridtica mas que

un mecanismoporel cuallos ciudadanoselegian a sus dirigentes.

El presidente saliente designaba a su sucesor, que el pri hacia ele-

gir empleando todoslosrecursos del aparato de Estado. Los esca-

fios del Senadoyde la Camara de Diputadoseran repartidosentre

los diferentes sectores del partido, luego ocupados de la misma

manera.La oposicionse vefa relegada a un papel figurativo, cuan-

do no era que consentia a aparecer como comparsa.

La descorporativizacin de la sociedad mexicana, que se ini-

cia en los afios ochenta y se precipita luego bajo el efecto de las

reformas neoliberales, llevé al desmantelamiento progresivo del

sistema de encuadramientopolitico de la poblaci6n. Libero poco a

poco al electorado cautivo del pri y abri6 a los partidos de oposi-

cion posibilidades nuevas que hansido explotadastanto a la iz-

quierda comoa la derecha. El régimense encontro comprometido

con un proceso de modernizacion democratizante que el presiden-

te Carlos Salinas de Gortari y su sucesor, Ernesto Zedillo Ponce

de Leén, parecen haber sufrido mas que querido, pero que de to-

dos modos acompafiaron, frenandolo a menudo, guiandolo a ve-

ces. Hoy, aunque el cord6n umbilical que liga al pri con el Estado

no se haya cortado, las elecciones se han hecho suficientemente

competitivas comopara que el resultado de las que tienenlugar en

julio del 2000 permanezcaincierto.

*Este texto fue publicado en francés en Problémes d'Amérique latine, nim. 36,

antes de las elecciones del 2 de julio del 2000 [N. d. E.]-
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Sin embargo, masquelos resultados de un escrutinio porpri-
mera vez muyabierto, sonlas circunstancias imprevisibles en las
que éste se va a desarrollar lo que mantiene en suspenso la opi-

nion publica. Lahistoria del ultimo cuarto de siglo ha ensefiado a
los mexicanos, de forma traumatica, que los afios de elecciones
generales tienden a revelarsecriticos. En 1976,en efecto,la trans-

mision de las funciones presidenciales estuvo acompafiada de una
fuerte devaluacion de la moneda. En 1982 ésta se dio mientras
estallabala crisis de la deuda queiba a inaugurarla “década perdi-
da”parael desarrollo de América Latina, propagandoseal conjun-
to del subcontinente. Y en 1994 estuvo marcadaporla insurrec-
cion chiapaneca, luego porel asesinato del candidato del pri a la
presidencia, Luis Donaldo Colosio, después por la muerte del se-

cretario general del partido en el poder, José Francisco Ruiz
Massieu y porfin por un nuevo desastre financiero, que no tuvo
sin duda el mismo efecto que el precedente en el exterior, pero
cuyas secuelasinternas no se hanborradodeltodo. Porello, no es

sin aprehension que el pais avanzahacialas proximas fechaselec-
torales.

Elementosde un balance del sexenio

LA crisis financiera que se produce en diciembre de 1994, mien-
tras el presidente Zedillo acaba de entrar en funciones, tiene su
origen en una devaluacion que la paridad de la monedanacional
hacia inevitable, pero de la cual Carlos Salinas, preocupado por su
imagei: en la historia, no habia querido asumirla responsabilidad.
Por demasiado tiempo diferida, y ademas mal administrada, esta
devaluacion desencadena un movimiento especulativo en contra
del peso, que se hunde. Precipita la fuga de capitales, que ya ten-

dian a replegarse hacia Estados Unidos, dondelastasas de interés
subian desde la primavera, en espera de la instalacion del nuevo
equipo dirigente.

E] restablecimiento de los grandes equilibrios econdmicos

Ex gobierno solicita, y obtiene inmediatamente,del Tesoro estado-
unidensey de las institucionesfinancieras multilaterales, un com-
promiso de crédito de cuarenta mil millones de dolares, de los
cuales diecinueve son efectivamente movilizados. Porotra parte,
adopta medidas quese inscriben en la lineade la politica neoliberal
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fijada por Carlos Salinas y no se apartan de ella. El objetivo eg

cipal es abatir la inflacion que, de 7.1%en 1994, pasa a 52% en

1995, y restaurar los equilibrios macroeconomicos deprimiendo

el gasto publico, aumentandola presionfiscal y alzandolas tasas

de interés. Estas medidas,aplicadassin titubeos, hunden la econo-

mia en la recesiOn. El pis, que habia crecido 4.5% en 1994, cae

6.5% el afio siguiente. Sin embargo, mientras que el peso, en flo-

tacion,se estabiliza en el mercado de cambiosy la inflacion pare-

ce controlada,el crecimiento repunta en 1996, estimulado por el

regreso delos inversionistas extranjeros y el repunte de las expor-

taciones.Perola baja delosprecios de hidrocarburosquese inicia

en 1998lleva de nuevo al gobierno —cuyosingresos fiscales pro-

vienen 30%delsector petrolero— a efectuar cortes severos en el

presupuesto, que frenan el ritmo de la recuperacion. De manera

que, durante el periodo quinquenalde 1995-1999,el piB no crece

sino 2.8%de promedio anual. ;

El crecimiento sera abatido todavia mucho tiempo por el costo

del sostenimiento del sistema bancario. En efecto, la recesion de

1995 ha colocadoa los bancos,recientemente privatizados, al bor-

de de la quiebra. Numerosas empresas € innumerables particula-

res no tienen la capacidad de reembolsar los préstamos que les

habian otorgado imprudentemente quienes se habian hecho ban-

querosgraciasa unaprivatizacion chapucera. Estimados al princi-

pio en 65 mil millones de dolares, el total de los créditos dudosos

se establece luego en 93 mil millones —104 segun la agencia Stan-

dard & Poor’s— y representa 19.3%del pip. En 1998, el gobierno

decide convertir dos terceras partes de estos créditos en deuda

publica con la emision de bonos de Estado, y confiar aunInstituto

de Proteccién al Ahorro Bancario(IPAB) el cuidado de realizar los

activos de los acreedores. La diferencia entre el servicio de esta

deuda y los ingresos esperadosporel IPAB debera representar para

el presupuesto una carga anual de varios miles de millones de do-

lares en el curso de la proxima década.

Por otra parte, el crecimiento seguira estando cada vez mas

condicionadoporla evolucion de la actividad en Estados Unidos.

La integraciénde la economia mexicana a la economia estadount-

dense se acelero desde la entrada en vigor del Tratado de Libre

Comercio de América del Norte (TLCAN), el primero de enero de

1994, tanto que hoy dia Méxicorealiza mas de 80% desus inter-

cambios comerciales con su vecino del norte. La situacion que se

deriva explica sin dudala rapidez con la que Washington volo en
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ayuda del gobierno mexicano en 1995. Tampocoesajenaalflujo
continuo de inversiones en direccién a México en 1997 y 1998,
mientras quelascrisis asiatica y rusa desviabanloscapitales inter-
nacionales de los paises emergentes. Por el contrario, hace que
toda recesion proveniente del norte solo puedateneren el sur un

caracter fuertemente depresivo. Ahora bien, una recesion seme-
jante vendra antes o después.

Para limitar las consecuencias negativas de una dependencia
economica demasiado estrechafrente a Estados Unidos,el gobier-

no mexicano firma un Tratado de Libre Comercio con la Union
Europea el 24 de noviembre de 1999. El acuerdo, que debera en-
trar en vigorel primero dejulio del 2000, prevé la abolicién mutua
de las barreras aduaneras, en el 2003 para la Union Europea y en

el 2007 para México. La Unién Europea espera un crecimiento de

su participacion enlas importaciones mexicanas —queha caido a
6%— o por lo menosdetenerla caida. Pero México no puedera-

zonablementeesperaren un futuro previsible que se modifique de
formasensible la distribucién geografica de sus intercambiosin-
ternacionales yla importanciarelativa de sus socios comerciales.

Para que no haya acontecimientos imprevistos que puedan
comprometer el restablecimiento de la situacién econdémica en
ocasién de las proximaselecciones, el gobierno procedio a rees-
tructurar la deuday areforzar las reservas del Banco Central con
créditos stand by. Porotra parte, la subida de los precios de los
productospetroleros desde fines de 1999 le ha permitido estable-
cer para el afio 2000 un presupuesto menosaustero que el prece-
dente. Habitualesenlosaiios electorales, estas liberalidades pre-
supuestarias, aunque financiadas por el excedente del ingreso
previsto, no pueden ser consideradas comola contraparte social
del “blindaje econédmico” que seestablecid.

La acumulacion del retraso social

La politica que el gobierno llev6 a cabo para salir de la crisis
financiera tuvo unafuerte y duradera incidencia enla situacién de
las clases populares: provoco el aumentodel desempleo,la dismi-
nucion del poder adquisitivo y la extensién de la pobreza enel
conjunto del pais. De hecho, el restablecimiento de los grandes
equilibrios se obtuvoutilizandoel empleo y el consumo comova-
riables de ajuste.
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Las quiebras de empresas, consecuencia del aumento de las

tasas de interés, se tradujeron en la destruccion de mas de 800 000

empleos en 1995. Si el sector exportador empezo a reencauzarse

desdeel afio siguiente, las empresas que producian para el merca-
do interno, que sigue sumido en el marasmo,tienden a mantener
el empleo en su nivel mas bajo. E] numero de puestos de trabajo
creadosen el periodo 1995-1999 no sobrepasa el promedio anual
de 600 000. Representa solo 40% de los empleos necesarios cada
afio para absorbera losrecién llegados al mercado detrabajo.

Porotra parte, los salarios no han logradoa alcanzarla infla-

cion, que amputa un cuarto de su poder de compra en cincoafios.

El indice de los salarios reales, en efecto, se desploma. Pasa de
100 en septiembre de 1994 a 70 en 1996 y no sube sino a 75 en
1999. La caida del salario minimoes todavia masvertiginosa. En
mayo de 1999 acusaba pérdidas acumuladas en valor adquisitivo
de 35.8% en relacion a 1994, consecuencia, especialmente, de la

liberacion delos precios de los articulos alimenticios de primera
necesidad, que se prosigue obstinadamente, y que terminael pri-

mero de enero de 1999 con la eliminacion de las subvenciones a la
alimentacionbasica de la poblacion,queesla tortilla. Ahora bien,
40 millones de mexicanos viven conun salario minimo y 21 mi-
llones con dos, lo que no alcanza, porotraparte, a satisfacer las

necesidades fundamentales de una familia, de creer a las estadisti-
casoficiales.

La degradacion del nivel de vida de los asalariados no solo
acentuo las desigualdades sociales, sino tambiénlas disparidades
regionales, ya que los trabajadores con salario minimo represen-
tan 60% del conjunto de los asalariados en los estados del sur,
contra 15.6% en los del norte. Sin embargo, las reacciones que
suscité fueron escasas. La estampida de huelgas que se vio en 1995
pronto recayo enelcursode los afios siguientes. Las organizacio-
nes sindicalesligadasalpri, que todavia conservan muchainfluen-
cia, contribuyeron a extinguirlas. En cuanto los sindicatoslibres,
no disponen de fuerza suficiente para sostenerlas. En efecto, la
descorporativizacion progresiva del mundo del trabajo favorece
menos,alparecer, el surgimiento de un movimientosindical auté-

nomo quela creacion, a nivel de empresas, de “sindicatos casa”,
cuya capacidad de accionesta limitada por el empleadory fuerte-
mente restringida porel peso colosal del desempleo.

Tardiamente, a mediados de 1997, el gobierno lanz6 un pro-
grama de compensacionsocial (PROGRESA) en favor de los mas ne-  
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cesitados entre las victimasde su politica econdmica. El PROGRESA
se distingue del Programa Nacionalde Solidaridad (PRONASOL), en
vigor durante el sexenio salinista, en varios aspectos esenciales.
Ante todo, no apunta la colectividadlocal, sino a la unidad fami-
liar. Luego, no pretende generar ocupacion, sino ofrecer paliati-
vos de sobrevivencia.Porfin, su manipulacion confines politicos,
que no es imposible, parece mucho masdificil de implementar.
Porotro lado, mientras queel pRONASOLIlevaba a las organizaciones

de barrio o de pueblo los recursos necesarios para microrrealiza-
ciones susceptibles de mejorar las condiciones de vida de forma
modesta pero rapiday tangible (conduccion de agua potable, des-

agiies, caminosetc.), el PROGRESA suministra, sobre todo a las mu-
jeres, sumasfinancieras que permiten nutrir de forma conveniente
a sus familias, hacer cuidara los nifios y mantenerlos en la escue-
la. En 1999, una décimaparte de la poblacién mexicana se benefi-
cid con estas sumas. Sin embargo, en la misma fecha, 56.7% de
los mexicanos padecian desnutricion, contra 47.6% en 1994, y 43%

vivian por debajo del umbral de pobreza calculado porlas Nacio-
nes Unidas.

El secretario de Economiadebia declarar, para enorgullecerse,

que las sumasinscritas enlos rubros sociales del presupuesto del
Estado representabanuntotal nunca alcanzado entodala historia

del pais. Sin embargo,en relaci6nconla riqueza nacional el gasto
social es asombrosamente pequefio. En 1999 equivalia apenas a
9.1% del pis, contra 9.9% en Zambia, 15.2% en Chile y 33.9% en
Francia. La situacion resultante es considerada suficientemente
grave para que,a fin de afio, la patronal mexicana exprese publica-
mente su inquietud, y que el banco estadounidense J. P. Morgan,
clasificara a México en el sexto rango mundial comopaisderies-
go, antes de Indonesia.

El ascenso dela oposicion politica

AUNQUEnoesté traducido en toda su profundidad,el malestar so-

cial influye en los resultados delas eleccioneslegislativas que se
celebran en julio de 1997. Estas elecciones fueron precedidas por
un nuevo reacomododelas instituciones electorales destinadas a
garantizar la transparencia de los escrutinios. El afio anterior fue
creado un Tribunal Electoral, dependiente exclusivamente del
Poder Judicial, y cuyos miembros son nombradosporel Senado a
propuesta de la Suprema Corte de Justicia. Ademas,el Distrito
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Federal, que era administrado por un regente designadoporel pre-

sidente, pasaba al régimen comin de los estados. Era dotado de
unalegislatura y de un gobernador que debianser elegidos al mis-
mo tiempo quelos diputadosfederales.

Estas elecciones crean unasituacion totalmente inédita en la

vidapolitica mexicana. En efecto,si el pri conserva holgadamente
el control del Senado,pierde la mayoria absoluta en la Camara de

Diputadosalno reunirsus candidatos mas que 38.5%delos sufra-
gios. A la derecha, el Partido Accion Nacional (PAN), con 26.6%
de los votos, sufre un pequefio retroceso, pero ala izquierda, el
Partido de la Revolucion Democratica (PRD), que obtiene el favor

de 25.7%de los electores, progresa sensiblemente. Porotra parte,
el prp obtiene el Distrito Federal, del cual Cuauhtémoc Cardenas,

su dirigente, se convierte en el primer gobernante.

De este modo, por primera vez la Camara de Diputados es

dominada porla oposicién. De repente deja de ser una simple ca-
maraderegistro dondeel presidente hace rubricar sus decisiones
soberanas. Esta nuevasituacion contribuye a reequilibrar las rela-
ciones entre el ejecutivo yel legislativo. Ante todo, coloca al go-
bierno bajo la vigilancia efectiva de los diputados, que pueden en
todo momento constituir una comisién de investigacion sobre la
utilizacién de los dineros publicos. Luego, lo obliga a negociar
constantemente la aplicacion de su politica. Los optimistas consi-
deran que es generadorade unacultura parlamentaria que no pue-
de sino extenderse enel futuro.

En todo caso, el temor a unapardlisis de las instituciones se
revelo sin fundamento.Si el prpD se abandonaa las delicias de la
guerrilla antigubernamental,el AN, que no reacomod6con Zedillo
la alianza que habia concluido con CarlosSalinas y que recuper6
toda su libertad, opta por unaposicién mas matizada. Su preocu-
pacion porencarnarante los ojos de la opinion publica una oposi-
cién responsable lo lleva a enmendar los textos del gobierno, a
menudoa transformarlos, a veces a subvertirlos, mas que a recha-

zarlos sistematicamente. Esta estrategia, que parece rendir frutos,
quedailustradaporla actitud que adoptan los diputados panistas
en 1998, en el debate sobre la conversién de las deudas dudosas de

los bancos en deuda publica.
Estos eréditos habian aparecido dudosos en el doble sentido

del término. Por una parte no eran recuperables. Por otra parte
algunos procedian de préstamos que los banqueros se habian con-
cedido a si mismos, 0 que habian consentido a parientes, amigos 0  
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asociados, incluso al pri, al margen dela ley, sin esperanzas de
reembolso. Cuando el gobierno pretende imputarlasen sutotali-
dad a los contribuyentes, el PAN une sus voces las del prp para
obstaculizar sus planes. Pero mientras queel prD se atrinchera con
intransigenciatras el principio de la separacion de lo publico y lo
privado,a riesgo de provocar el colapso del sistema bancario,el
PAN exige y obtiene que las deudasilicitas o fraudulentas no sean
socializadas y que los pequefios deudoresse beneficien de untrato
privilegiado. De esta forma se muestra comoel partido que recha-
zo el proyecto gubernamental pero que supo formular un plan al-
ternativo mas equitativo, una de cuyas ventajas politicas, y no la

menor, es desnudar la colusién entre el pri y determinados ban-
queros en quiebra.

La mismaestrategia fue implementada en ocasi6n dela discu-
sion anualde la ley de finanzas, que da lugar ahora a asperas nego-
ciaciones y cuyo voto ya no se logra sino después de una sesién
extraordinaria y al precio de multiples concesiones gubernamen-
tales. El PAN arrinconaal gobierno antela dificil opcién de aceptar
enmiendas —que no siempre son cosméticas pero que tampoco

tienen nada de irrazonable— o dearriesgarse a colocar al Estado
en situacion de cesaciontécnica de pagos,pues la legislacion mexi-
cana no prevé el caso de que el presupuesto del afio siguiente no
sea adoptado el 31 de diciembre. En 1998, los diputados panistas
impusieron de este modo unaredistribucion mas generosa de los
ingresos federales en provechode las colectividades, y en 1999 un
aumento sensible de los gastos sociales.

La disminucion de los poderes presidenciales frente al Con-
greso se revela también en la incapacidad en que se encontré Er-
nesto Zedillo para operar tres grandes reformas quese habian ins-
crito en la agenda gubernamental. La primeraserefiere a la
legislacion del trabajo, que el mundo de los negocios considera
inadecuadaa las exigencias actuales de la economia. Sin duda es
la menos urgente, porque el Codigo Federal del Trabajo yaester-
giversado, o simplemente ignorado por los empleadores en sus
disposiciones masestrictas, y su flexibilizacién no haria sino po-
ner el derecho de acuerdo conla practica generalmenteestableci-
da. La segunda reformaserefiere a la fiscalidad. En el espiritu del
FMI que la pide coninsistencia, debe simplificarse el sistemafis-
cal, ampliar la base del impuesto y reducir la tasa de imposicion
de las sociedades aumentando al mismotiempolos ingresos del
Estado, objetivos que no pueden alcanzarse sino acrecentando la  
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fiscalidad sobrelas clases medias y los sectores populares. En cuan-

to a la tercera reforma, aspira a abolir el monopolio de la Comi-

sion Federal de Electricidad, que es incapaz de respondera la de-

mandacreciente de la economia, para permitir a los inversores

privados tomar el relevo en la produccion de energia eléctrica.
Rechazadasde un afio a otro, estas reformas, poco populares, fue-
ron finalmente postergadas sine die por comun acuerdo de todos

los partidos.

Las grandes maniobras preelectorales

ENrealidad, el debilitamiento de la posicién presidencial enel
sistemapolitico no proviene sélo del ascenso de la oposicion aho-
ra mayoritaria en el Congreso. Tambiéntiene que ver conla per-
sonalidad del presidente Zedillo y con las circunstancias en que
fue elegido. Hombre sin duda honesto y competente pero despro-
visto de carisma, cuya carrera se desarroll6 siempre en la adminis-
tracion, Ernesto Zedillo representa a los tecndcratas que, desde

hacetreinta afios, han escalado el podery hanllegado a acapararlo
en ocasi6ndela crisis de 1982, desplazando a los politicos. En
1994 es elegido por CarlosSalinas, del cual es ministro, como

candidato del pri, en la confusién quesigue al asesinato de Luis
Donaldo Colosio, sobre el cual habia caido la primera designacion

del presidente. Aunque miembro del partido desde su juventud, no
disponedelas bases de apoyoen la formacion quelo haceelegir,
y nolograrA, por otra parte, crearlas nunca. E] manejo de su suce-
sién y del problemadelos vencimientoselectorales del afio 2000,
quese inscriben pronto enel centro de las preocupacionesde la
clase politica, manifiesta toda la distancia que se extiendeentreel
presidente y un pri reacio y un poco desconfiado.

El combate delos jefes

Despe 1996,la asambleadel pri adopta por principio que el candi-
dato del partido para la proxima eleccion presidencial debera ha-
ber cumplido con anterioridad un mandato electivo. Esta disposi-
cién, que marcala ofensivade los “politicos” conservadorescontra
el poder tecnocratico y modernista, limita singularmente el nime-
ro de personasqueel presidente podria elegir para su sucesion. El
entorno de Zedillo, en efecto, esta compuesto por administradores
que,en su mayoria, nuncasolicitaron los sufragiosdeloselectores.  
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Considerando quela relacién de fuerza no le es favorable y
que su promesareiterada de nointervenir en la designacién de su
sucesor no halla sino escepticismo, el presidente se adhiere a la
idea de las elecciones primarias. Propone que estas primarias se
desarrollen sucesivamente en cada estado, como en Estados Uni-

dos, y que un congreso llegue a validar los resultados. Pero tal
procedimiento a la estadounidense es considerado demasiadolar-
go y dejaria demasiado margen para queel presidente influya so-
bre su curso. A sugerencia de los clanestradicionales que han re-
cuperado la iniciativa, el pri decide en mayo de 1999 que las
primarias tendran lugar simultaneamenteen todaslas circunscrip-
cioneselectorales y que sera proclamado vencedorquien haya triun-
fado en el mayor numero decircunscripciones. Porotraparte, las
primarias estaran abiertas no sélo a los miembrosdelpartido, sino
a todos los ciudadanosen edadelectoral.

La campafia para la investidura priista se abre el primero de
agosto de 1999. Cuatro candidatos tomanparte, pero la competen-
cia se circunscribe de hecho a dosde ellos: Francisco Labastida
Ochoa y Roberto Madrazo Pintado. El primero, ex gobernador de
Sinaloa, acaba de renunciar a su puesto de secretario de Goberna-
cion para lanzarse la arenaelectoral. El segundo, gobernador de
Tabasco, pertenece a una vieja familia priista que dio al partido,
en los afios sesenta, uno de sus mas notables dirigentes.

La competencia entre los dos hombres pronto se vuelve un
enfrentamiento cuyos multiples desbordamientos no pueden do-
minar facilmente las instancias del pri. Mas alla de una oposicién
de caracteres, manifiesta en su violencia toda unaserie de fractu-

ras de ordenpolitico, social y geografico. Labastida es el repre-
sentante de la tecnocraciaen el poder.Se identifica conla politica
neoliberal que contribuyo a implementar en susdiferentes funcio-
nes administrativas y gubernamentales queejercié desde 1988. Es
también un hombre del norte, de una regidn moderna, animada

porel espiritu de empresa y favorecidaporla aperturade la econo-
mia nacional al mundo.Porel contrario, Madrazo es un hombre

del sur, de ese sur pobre y arcaico, predominantemente rural y
campesino, donde el pri conserva todavia profundasraices en la
poblacion y que sufre duramente las consecuencias perversas de
la modernizacion y de la mundializacion. Por otra parte se con-
vierte en el vocero de las victimasdel neoliberalismo,y no vacila
en criticar al gobierno y en recurrir, para hacerlo, a argumentos
que tomaprestadosal prD. Frente a su rival, candidato de la conti-
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nuidad, aparece comoel campeondela ruptura y del retorno

a

las

fuentes populares del priismo.

Por mucho tiempo colocado a la cabeza de los sondeos,

Madrazo ve que sus posiciones se derrumban_ desde el momento

en quela direccién delpri, presionada por Zedillo, retoma vigoro-

samente en sus manosel aparato del partido y juega conelreflejo

legitimista de los militantes y simpatizantes. Tanto que en las elec-

ciones del 7 de noviembre de 1999,a las que concurrieron masde

nueve millones de mexicanos, no obtuvo sino 2.7 millones de vo-

tos y no gané sino 21 delas 300 circunscripciones. Labastida, que

recoge dos veces mas sufragios,triunfa en 272 circunscripciones.

Las quejas presentadasante los escrutadores de irregularidades no

conciernen sino a ocho circunscripciones y a menos de 1%de los

boletines. Por otra parte, la amplitud de la victoria de Labastida

alejardel riesgo de escision que la dureza dela lucha deja temer en

el seno del partido, mientras quelas liberalidades gubernamenta-

les, de las que se benefician contribuyentes y partidarios de

Madrazo, contribuiran

a

lacicatrizacion de muchas heridas.

Esporlo tanto un partido renovadoel que se prepara a afrontar

el afio 2000 y sus plazoselectorales. Dado por moribundo en mu-

chas ocasiones,el pri dio una vez mas prueba desu notable capa-

cidad de adaptacion. En los excesos mismosa los que dio lugar,la

campaiia de las primarias, que fijo en ella la atencion popular du-

rante catorce semanas, le aseguré una enormepublicidad. La ima-

gen que ofrecié de si mismoesla de un partido moderno, abierto a

la confrontacién de opiniones y que practica la democracia inter-

na, a diferencia de las formacionespoliticas rivales.

Paraddjicamente, la renovaciondel partido fue inspirada y di-

rigida por los clanes tradicionales que constituyen la faccion

conservadora del pri. Estos gruposdeinterés, que han sostenido a

Madrazo en su empresa,se sienten cada vez mas amenazados en

sus posiciones econdmicas porla modernizacion neoliberal. Por

otra parte, disponende unasolida implantacion politica en los sec-

tores sociales que todavia no estan modernizados y que puedenno

serlo. Empujandoal partido a adoptar procedimientos democrati-

cos, intentan movilizar las bases que controlan, contra una politica

que los afecta y contra los que la conducen. Pero su proyecto al

final aborté, ya que al término de estos mismos procedimientosel

favorito de Zedillo fue investido como candidatoa la presidencia.

Aqui llegamosal obstaculo que encuentra la democratizacion,

tanto enelinterior del pri comoenel exterior. Hoy este obstaculo
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procede menosdeinstituciones que de mentalidades. Numerosos
individuos, acostumbrados a votar por el candidato que les era

designado, se hallan desconcertados porla opcién que por prime-

ra vez se les pide realizar. Se sentian naturalmente inclinados por
Madrazo, que representaba mucho mejor susensibilidad y sus in-
tereses, pero al saber que Labastidatenia el favor secreto del po-
der, han votado,a fin de cuentas,poreste ultimo. Madrazo segura-
mente cay en su propia trampa al denunciar publicamente a
Labastida como candidato oficial a lo largo de toda la campafia.
Contribuy6 torpemente a provocarel reflejo legitimista del cual

fue victima.

El triunfo del outsider

ANTES que el PRI invistiera a su candidato, el PAN y el PRD ya ha-
bian elegido al suyo. Desde julio de 1997 Vicente Fox Quesada,
gobernador panista de Guanajuato, habia revelado sus aspiracio-
nes a la presidencia ante la consternacion del estado mayorde su

partido. Los dirigentes del pan, en efecto, nunca apreciaron a este

hombre un pocooriginal, y menos todavia su estilo tefiido de
populismo que rompe con la actitud acartonada propia de los

panistas de raza. Sin embargonocarece detalento ni de mérito.
Director general de Coca-Cola en México, Fox cambiaeltraje

de tres piezas por la mezclilla, el sombrero y las botas de ranchero,
para lanzarsea la politica y hacerse derrotar fraudulentamente por
el candidato del pri al gobierno de Guanajuato en 1991. El fraude
provocatal escandalo que Carlos Salinas ruega al gobierno mal
elegido que dimita. El puesto sin embargo nole toca al verdadero
vencedorde la eleccion,sino a otro panista cuyo nombreelparti-
do hasopladoal presidente. Fox va a concebir un tenaz rencor.

En 1995, Fox tiene su revancha. Gana holgadamentesuesta-
do, con dos veces mas votosque su adversariopriista. Eligiendo a
sus colaboradoresporlos tnicoscriterios de la honradez y la com-
petencia, integra a su equipo elementos consideradossanos del pri
local. Las campafias promocionales que emprendeenel extranje-
ro y que dirige en persona producenfrutos. Las inversionesdirec-
tas fluyen, la economiaprospera,el nivel de vida aumenta, mien-
tras queel sistemadesalud y la ensefianza superior son reformadas
y las finanzas saneadas. En resumen, Guanajuato, dirigido como
una empresa, se convierte en un estado que su gobernador puede
proponer como modelo para todo México.
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Pero mientras mas aumentala popularidad de Fox, mas crecen

Jas reticencias del PAN sobreél. Enefecto,interfiere conla estrate-

gia del partido, que no es la de tomar el poder en la cima, sino de

conquistarlo gradualmente a partir de la base, en los municipios

primero,luego en los estados.Esta estrategia se articula en tornoa

la idea de que un presidente panista heredaria necesariamente una

administracion tan completamentefiel al pri, que no le permitiria

gobernar. En 1994, el candidato del PAN a la presidencia, Diego

Fernandez de Cevallos, habia, por otra parte, sbitamente inte-

rrumpido su campafia tras haber zarandeadoa Zedillo en un deba-

te televisivo, lo cual habia suscitado en el momento algunas

interrogantes sobre sus verdaderas intenciones. Desde 1997, los

dirigentes panistas estan quizas menos dispuestos a operaruna

revision estratégica, por cuantoel partido encuentra en condicio-

nes de obtenerdel poderlo esencial de lo que desearian, negocian-

do los indispensables votosdel PAN en el congreso.

Perola iniciativa de Fox es también mal aceptada porque pare-

ce amenazarlos delicados equilibrios graciasa los cualeslos lega-

tarios de los dirigentes histéricos, formados por Jacques Maritain,

por Emmanuel Mouniery porel catolicismo social, llegan a coha-

bitar en las instancias dirigentes con los representantes de la

empresa, cuyo peso no deja de aumentar en el interior del aparato.

Ahorabien, el gobernador de Guanajuato esta intimamenteligado

alos empresarios que animan y financian la asociacion Amigos de

Fox, que éste fundara para sostener sus ambiciones. Una buena

parte de la hostilidad de la que es objeto en sus propias filas pro-

viene del miedo de muchosresponsables de que el PAN termine por

transformarse enel partido de los medios de negocios. ;

Cuando los adherentesal PAN son Ilamadosa elegir a su candi-

dato a la presidencia,la popularidad de Fox ha llegado a tanto que

nadie piensa en presentarse contra él. El voto interno del 12 de

septiembrereviste entoncesel aspecto de unplebiscito. Pero este

plebiscito no es sino un éxito a medias. Considerandoel asunto ya

decidido,dosterceras partes de los panistas no se toman eltrabajo

de desplazarsehasta las urnas.

Si evita pasos falsos y trampas, Fox puede representar para

Labastida una seria amenaza. Inclusosi el aparato del partido no

se moviliza en su favor, es capaz de elevar los votos mucho mas

alla del electoradotradicional del PAN.  
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El aguila que cae

A laizquierda,las posibilidades de Cuauhtémoc Cardenas se han
empequefiecido paulatinamente, hasta aparecer como muy esca-
sas. E] dguila, en efecto, declina' desde que Ilegé a la ctispide del
Distrito Federal en 1997,arrastrandotras desi al partido del que
es fundador. La gestion de una megalépoli afectada por insolubles
problemasconstituye siempre un desafio politico arriesgado. Sin
ser catastrofica, la que Cardenas ha dado a México no respondié a
las expectativas de la poblacién, de manera queel desafio no fue
sostenido. La transparencia prometida no tocé la corrupcion, mien-
tras la seguridad ofrecida no hizo retrocederla delincuencia. Los
dos primerosjefes de policia que la administracién cardenista nom-
bro sucesivamente debieron dimitir rapidamente después que se
revelaron susrelacionesalgo intimas con el crimen organizado.

Cardenas no pudo encontrar en el seno del prp todas las com-
petencias que le eran necesarias, y no supoutilizar todas las que se
le presentaban. Se cerré en un circulo de fieles, la mayor parte
originarios de su Michoacan natal, a los que lo unian lazosperso-
nales a menudo creadosenla infancia o en los bancos dela facul-
tad. Repartidos en los lugaresestratégicos de la red administrati-
va, sus dependientes controlan a los funcionarios, que por otra
parte son removidos a menudo.Baile de funcionarios,inestabili-

dad de la administracién, discontinuidad en los programas, blo-
queo de la toma de decisiones: en esto desemboca un modo de
gestion de otra época a la que subyaceuna desconfianza obsesiva.
Ninguna dudacabe queeste balance va a pesar muyfuerte en las
opcionesdel cuerpoelectoral en el 2000.

Los mismos métodospersonalistasy clientelares son estable-
cidos porel PRD, sin otra perspectiva que hacerpasar al goberna-
dordel Distrito Federal a la presidencia de la Republica y eliminar
a quienes puedan obstaculizar su paso. Las eleccionesinternas con-
vocadas en marzo de 1999 para renovar lasinstancias dirigentes
del partido quedan manchadascontantas irregularidades que de-
ben ser anuladas. Las nuevas elecciones quetienen lugar en julio
no se desarrollan en las mejores condiciones,pero sus resultados
son sin embargo validadostras largastratativas entre las faccio-
nes. Porfirio Mufioz Ledo, cofundadordel partido y gran rival de
Cardenas, asi comola corriente Nueva Republica queha fundado,

" Cuauhtémocsignifica “Aguila que cae sobre su presa”, en ndhuatl.
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se encuentran marginados. En septiembre, Cardenas deposita su

candidatura en medio de una gran manifestacion de sus partida-

rios en el Auditorio Nacional. El partido constata que no tiene

otros candidatos e inmediatamente lo hace constar. Mufioz Ledo

debera ir a buscar su investidura con el ectoplasmatico Partido

Auténtico de la Revolucién Mexicana (PARM), oportunamente re-

sucitado de sus cenizas.
El prp se parece cada vez masal pri de antes, cuyas costum-

bres Cardenas denunciaba al separarse de él. Su oferta politica,

inspirada porel nacional-populismo delosafiostreinta, no solo es

arcaica. Tiendea reducirse a lo que su jefe supremo se obstina en

hacer personalmentea la nacion. Mas grave aun, las estructuras

del partido permanecen embrionarias masalla de los limites del

Distrito Federal. En los estados que gobierna, en Nayarit, en

Zacatecas, en Tlaxcala,el prp debe suvictoria a candidatos priistas

disidentes y al aparato local del pri, del cual estos ultimos han

conservado el control. En muchasotras regiones, no es mas que

un membrete que pueden utilizar los grupos mas diversos. En

Chiapas,por ejemplo,en ocasiéndelas elecciones municipales de

1998, unadisidente del PAN, surgida de la élite local mas reaccio-

naria, y que arrastra tras de si una solidad reputacion racista, se

presento como candidata del propa la alcaldia de San Cristobal.

Si el sistema politico mexicano se abrid y modernizo en el

curso de los ultimosafios, sin embargo sigue siendo inestable. ie

falta siempre, en efecto, un partido capaz de reunir a la izquierda

en torno a un proyectoactualizado, y de orientar y canalizar los

movimientos populares. Enel estado actualdel PRI, amplios secto-

res de la poblacion, especialmente los que constituyen los margi-

nadosy los excluidos, se hanlibrado a las organizaciones de ex-

trema izquierda,con las cualesel partido cardenista lleva a veces

el romance muylejos, pero sin poder sacar ventajay sin llegar a

convencerlos quetrasladen suluchaalterreno politico.

La violencia insurreccional

ELobjetivo que se asignala extrema izquierda, en el desmigaja-

miento de sus multiples componentes, es provocar una explosion

social que engendrarélacrisis del régimen.Setrata pues no tanto

de tomar el poder por las armas, como de recogerlo después de

habercontribuido a derribarlo.A esto se lanza el Ejército Zapatista  
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de Liberacién Nacional (EzLN), que mantiene una situaci6n

insurreccionalen gran parte de Chiapas desde 1994.

Chiapas insurgente

Este pequefio grupo, de ideologia marxista, que por su estrategia
politico-militar y sus practicas socialesse clasifica en la categoria
de las organizacionesde tipo maoista, ha desencadenado un am-
plio movimiento que se propaga, desde la selva lacandona, hasta
las tierras altas y a otras regiones del estado. Derrotado militar-
mente doce dias después de haberse lanzado a la lucha armada y
empujadoa su base selvatica donde comenz6,el EZLN cambia en-
tonces su politica de comunicacién externa. Adopta el discurso
indianista que mantiene la Iglesia catélica local. La imagen del
indio que manipula y difunde, recurriendo a las més modernas
técnicas de informacion,le vale las simpatias nacionales einter-
nacionales asi como el apoyo de unaredplanetaria de organiza-
ciones no gubernamentales que drenan importantesrecursos hacia
la Chiapasinsurgente.

De hecho,el movimiento del cual el EzLN fue el detonante esta

poco centralizado. Hay que distinguir, entre las regiones enre-
vuelta, las que la guerrilla controla, aquellas donde ésta influye,
por otra parte en distinto grado, y aquellas en las que noejerce ni
control ni influencia pero donde la poblacién se aprovecha de la
circunstancia para arreglar por la violencia problemas a menudo

antiguos que nuncaencontraronsoluciénpacifica. De una region
a otra, de un municipio al municipio vecino, e incluso de una loca-
lidad ala localidad mascereana,las motivacionesde los insurgen-
tes puedenvariar sensiblemente.Pero cualquiera seala distancia a
la quese situan en relaciénconel EZLN, todoslos insurgentes com-
parten una comutnhostilidad frente al gobierno, y todos son cons-
cientes de queel alcancedesusfinesparticulares y a veces diver-
gentes supone el mantenimiento en actividaddela guerrilla.

Después de haberintentado apoderarse del reducto lacandén
del EZLN en febrero de 1995, el presidente Zedillo renuncié a dar
unasolucion puramente militar al conflicto. El recursoa la fuerza
sigue siendo limitado.Lapolicia y el ejército no intervienen sino
de forma puntual, para liberar posicionesestratégicas que la gue-
rrilla presiona 0, como enla primavera de 1998, para desmantelar
“zonas liberadas” que aquélla logré crear fuera de su santuario,
especialmenteenla frontera guatemalteca y enelvalle del Tulija,  
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que da accesoa la Ilanuralitoral de Tabasco.El gobierno se empe-

fia en reconquistar las poblaciones mas queel territorio. Pero los

programasde ayudasocial que establece tardan en dar los resulta-

dos previstos. Tanto mas que ningtin plan de creacion de empleos
los acompafia. Ahorabien, el desempleo es hoy el mayor flagelo
de Chiapas. Por el contrario, el programa de legalizacion de la
posesién de 250 000 hectareas de tierras que habian invadidolas
comunidades campesinas —comenzandoporlas que estabanafi-
liadas al pri— enel curso delos cadticosafios 1994 y 1995, dio
resultados politicos inmediatos.

En 1996, el gobierno entablo negociaciones conel EZLN sobre
la proteccionde la cultura india, de la cual la guerrilla no parece
sin embargo respetuosaen las regiones que controla. Los acuer-

dos de Larrainzar, con los cuales desembocaronestas negociacio-

nes,se prestan a interpretaciones maximalistas y minimalistas, de

manera que su aplicacion,dela cual los indios parecen preocupar-
se poco,sigue suspendida. El EZLN se niega a toda nueva discusion

antes que sean aplicados en la interpretacion que les da. Segun

esta interpretacién, deberian ser creados enclaves étnicos que go-
zarian de amplia autonomiacultural, econdmicay politica. Pero el

gobierno no puede ignorar que, sustraidos al poder del Estado,
tales enclaves serian facilmente infiltrados por la guerrilla y po-
drian convertirse en bastiones de la insurreccion.

En el curso de los dos Ultimos afios, el movimiento insurrec-
cional se ha desinflado unpoco. El EzLN ha perdido la iniciativa y
se halla a la defensiva. La corriente de simpatia que suscitd ha
comenzadoa secarse. El apoyo querecibe del extranjero tiende a
ser mas medido. En resumen,la magia del guerrillero encapucha-
do ya no opera comoantes. Sin embargo, Chiapas seguira siendo
sin duda durante unos afios mas,una de las zonas grises del globo
donde prevalecela ley de la entropia sobre todas las demas.

La agitacion en Guerrero

EL zn no essino la mas conocidadelas organizacionesde extre-
maizquierda que preconizanla via insurreccionaly a veces la em-
prenden. Del Comando Revolucionario Armadodel SuralFrente de

Liberacion Francisco Villa, las Fuerzas Armadas Clandestinas

de Liberacién Nacional al Partido Revolucionario Obrero-

Union del Pueblo, serian unas veinte o mas. No todas tienen la  
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mismabase militante, los mismos medios materiales ni la misma
capacidad operativa. Pero todas ambicionan realizar a escala de
Méxicolo que el EZLN ha hecho en Chiapas.

En 1996, catorce de estas organizacionesse fusionan para dar
origen al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y pasar a la lucha
armada. Al disponer de apoyos urbanos,el EpR se libra desde en-
tonces a unaactividad de agitacién y de propagandaalinterior de
las montafias de Guerrero, al mismo tiempo que tiende ocasional-

mente emboscadasa las fuerzas del orden, cuyos efectivos deben

ser reforzadosen la region. La proteccién que brinda a las comu-
nidadesrurales contra los abusosde los notables, las exacciones
de las guardias blancasy los desbordesde la violencia policiaca y
militar le aseguran simpatias y complicidadesen el seno dela po-
blacion. La escision que sufrieron sus rangos en 1998,de la cual

surgio el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) no
parece haber afectadola dinamica del movimiento insurreccional.
El]epry el Erpl, porotra parte, se dividenel terreno mas que dispu-
tarselo, y a veces llegan a coordinar sus operaciones. Las dosor-
ganizaciones discrepan, sin embargo, en cuanto a las opcioneses-
tratégicas que han tomado.El eprlleva a cabo una “guerra popular
prolongada”en la estricta ortodoxia maoista. Piensa que paralle-
var a las masasa sublevarsees indispensable procederantes a su
concientizacion. E]eri, por el contrario, da muestras de una ma-

yorflexibilidad doctrinaria. Aunqueinscribe su combateenellar-
go plazo y reconocela importanciadeltrabajo politico, considera
que la sublevacion de las masas puede producirse en cualquier
momento y que conviene entonces prepararse desde ya para tomar
su direccion.Porotra parte, el Err no ve enlaselecciones sino un
lastre, mientras que el ERP! considera que, en ciertas circunstancias
y bajo ciertas condicionesla boleta electoral puede convertirse en
un armaeficaz. Porfin, el primero condenasin remisién a todos
los partidos politicos, mientras que el segundointenta a vecesin-
filtrar las bases del prp con vistas a enquistarse.

Si el ERPI permanece acantonado en Guerrero,el EPR ha logra-
do desbordarloslimites de este estado, dondela agitacién arrecia
de manera endémica desde que Juan Alvarez, que reindé por mu-
cho tiempo comopotentado despuésde la Independencia, lanzaba
periddicamente sus indiosal asalto del podercentral. Su activi-
dad se extiende hoy a Oaxacaen el sur, asi como a Michoacany al
estado de Méxicoal norte. En el otofio de 1999, un comunicado
dirigido a la prensa anunciaba que se acababa de implantar en la
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sierra de Veracruz, al este. Pero aunque hayacreado unsitio en la
red, el EPR no ha suscitado en su favor una movilizacion compara-
ble con la que el EZLN suscit6 a nivel nacional e internacional com-
binando,nosin genio, una nuevatecnologia, la computadora, con
unainstitucién también nueva, la onG. El reconocimiento hecho
publicamente de su ideologia marxista, cuando el marxismo ha
pasado de moda en los mediospoliticamente correctos, constituye
sin dudael error mas grave de unapolitica de comunicacion exter-
na, por ahora poco expresiva y bastante mal dirigida. Como con-
secuencia tanto el EPR comoel ERPI no pueden contar sino con las
fuerzas que son capaces de acumularen las zonas de operacion.

La huelga de la UNAM

Porregla general, las organizaciones de extremaizquierda se mues-
tran muy celosas de su autonomia, tanto que su participacién en
acciones comuneses siempre problematica. La huelga de la Uni-
versidad Nacional Autoénomade México (UNAM) representa en mu-

chos sentidos una excepciona la regla.
El 20 de abril de 1999 los estudiantes de la UNAM se declaran

en huelga y ocupan el campusuniversitario para protestar contra
el notable aumento de las cuotas de inscripcion, que las
devaluaciones sucesivas de la moneda habian hecho,en realidad,
simbélicas. El Consejo General de Huelga (CGH) quese establece,
esta dominadoporlos militantes sindicales cercanosal PRD y co-
nocidosporlas autoridades rectoriles, de las que constituyen los
interlocutores oficiales. Pero pronto estos dirigentes se encuen-
tran marginados y suplantadosporlos nuevoslideres mal identifi-
cados,de los cuales se sabra mastarde que han surgido del Frente
Zapatista de Liberacién Nacional —brazo politico del que se ha
dotado el EzLN en 1997—,del Frente de Liberacion Francisco Vi-

lla, del Comité en Lucha, y por lo menosdeotras ocho organiza-
ciones clandestinas 0 semiclandestinas. Desde entonces, el CGH
radicaliza su posicion. Previamente a la apertura de toda negocia-
cién, exige no solo la anulacion del aumento de las cuotas sino
tambiénla abrogaciondelasdistintas medidas que el Consejo Uni-
versitario ha adoptadoenel curso delos afiosanteriores para ele-
var el nivel académico de la UNAM. El movimiento cambiade natu-
raleza. De corporativa,la huelga se hace politica y tiende a hacerse
insurreccional.  
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Atormentado porel recuerdo de los acontecimientos del 68,
comoel presidente Zedillo debia confesarlo con medias palabras,
el gobierno dejara durante largos mesesa la rectoria ante unestéril
enfrentamiento con un CGH encerrado en su intransigencia. Los
cinicos, que no siempre estan equivocados, pretenden que delibe-

radamente aposto a que la situacién se pudriera. Despuésde todo,
hay que observarquela crisis en la que los estudiantes —o quie-
nes pretendian representarlos— hundian a la UNAM despejaba el
camino al proyecto de modernizacion que habia concebido para
un establecimiento en otra épocaprestigioso, pero que la masa de

sus 300 000 estudiantes hacia derrumbar y cuyacalidad de ense-
fianza, asi comoel valor de los diplomas, no dejaba de bajar. La
observaci6nes quizas pertinente, pero también, y sobre todo, ha-
bra que notar que, al ganar tiempo,el gobierno evitaba la trampa

en la que el CGH queria hacerlocaer.
A partir del mes de octubre, en efecto, quedo claro que los

huelguistas trataban de provocar la represion de su movimiento.
Las acciones que ahora lanzabana la ciudad desde el campus, al-
gunasde las cuales tomabanelaspecto de operacionesde guerrilla
urbana, no apuntaban a otro objetivo. Sin embargo, la opinion

publica, cansada, se inclinaba cada vez mas en contra deellos,

desde que algunos eminentes profesores, que hacia tiempose ha-
bian ofrecido como mediadores, se habian dado cuenta porfin de
la inutilidad de su iniciativa. A fin de afio, el nuevo rector, dotado

de mayorsentido politico que su predecesor, daba publicamente
la prueba de que la responsabilidad de la prolongacion dela huel-
ga correspondiatotalmente al cGH. En enero del 2000 consulto a la
comunidad universitaria, que se pronuncid en mas de 90% por
la reanudacion delos cursos.

Para el gobierno,los riesgos politicos que implicaba una solu-
cién de fuerza no habian con esto desaparecido, pero eran ya me-
nores de los que implicaba el entibiamiento. El 6 de febrero, mas
de 2 000 hombresde la Policia Federal Preventiva, desprovistos de
armasde fuego por mandatopresidencial, atacaban el campusdela
UNAM sin encontrar resistencia. La huelga habia terminado. Los
huelguistas podian sumar en su haber que habia durado 292 dias.
En el pasivo deberia figurar especialmente el deterioro de los lo-
cales de la universidad, la desaparicion de su equipo informatico,
el robo de su parque automotriz, el saqueo de su videoteca y la
pérdida de los mejores estudiantes, que habian emigrado hacia es-
tablecimientos privados.
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Tres dias después, cerca de 200 000 personassalian a la calle en
la ciudad de Méxicopara pedirla liberacion de los 174 huelguis-
tas acusadosde robo,de deterioro o dealteracién del orden publi-
co. La multitud abucheaal presidente, al gobierno,al pri e incluso
al PRD, que sin embargo la habia convocado,pero cuyosdirigentes

estan ausentes de la manifestacién, como algunos creen deber se-
falarlo el dia despuésen la prensa.

Esta manifestacion, quizas la mas importante que haya tenido
lugar desde que Zedillo esta en el poder, no sdlo revela la capaci-
dad del prp para tomar caminosfalsos y tomariniciativas que se
vuelven contra él. También poneen evidencia el hecho paradojico

de que los responsables del saqueo de una universidad popular
encuentren tanto apoyo enlas capas masbajas dela poblacion. La

paradoja es sdlo aparente. La UNAM, en efecto, no es hoy ese for-
midable elevador social que su fundador, José Vasconcelos, habia

~ querido, y que fue por mucho tiempo. La universidad no es mas
del pueblo,ni el pueblo de la universidad, contrariamente a lo que
ilustra el fresco del cual Siqueiros ha adornadola rectoria. Por
humildes que puedansersus origenes, los estudiantes quela fre-
cuentan aparecen comoprivilegiadosa los ojos de todos aquellos
alos que el subempleoy la miseria quitan la esperanza de dar a sus
hijos una educacion. Estos forman una muchedumbre innumera-
ble pero invisible. No aparecen enlas estadisticas, su opinion no
tiene derecho de ciudadania en los medios de comunicaci6n, sus
intereses no son tomadosen cuentaporlos partidos politicos. La
unica manera dehacerse visiblesessalir a la calle al llamado de
cualquiera, bajo cualquier pretexto, y gritar su rabia a la cara
de todos. Es lo que parecen haberhechoel 9 de febrero del 2000.

Traducido delfrancés por Hernan G. H. Taboada  
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Las perspectivaspoliticas
de la Republica Berlinesa

Por Hanns-Albert STEGER
Universitat Erlangen-Nirnberg

L TRASLADODE LA CAPITAL DE ALEMANIA no es una simple mu-
danzade unaoficinaa otra. Se trata también,y ante todo, de

un cambio fundamental en la simbologia colectiva, que determina
a largo plazolas decisiones sociopoliticas basicas. Queremostra-
tar de responderqué significa concretamente. No es que el gobier-
no regreseal lugar que por muchotiempofue su morada, de algu-
na manerasolo un retornotras un viaje de mas de mediosiglo.

Para ello debemos adelantar algunas observaciones sobre la
relacion entre los alemanesy su capital. El viejo imperio, no el de
Bismarck, sino el Sacro Imperio, tenia repartidas en lugares muy
distantes las funciones que en el Estado moderno corresponden a
una capital: residencia del kaiser en Viena; residencia del canci-

ler del Reich en Mainz; lugar de reunién del Parlamento (en fun-
ciones) en Regensburg; Tribunal del Reich en Wetzlar; insignias
del Reich en Nuremberg;la Liga Alemana(desde 1815) residia en
Frankurt am Main. No habia entonces ninguncentrofijo. Porello
los 39 miembrosde la Confederacién Alemanatenian cada uno su
propia capital, de manera que junto a los centros federales habia y
hay también capitales secundarias. Ademds hay que considerar
que algunosreyesextranjeros eran principes del Reich por algu-
nosde susterritorios: el de Gran Bretafia por Hannover, por ejem-
plo, el de Dinamarcapor Holstein, el de Paises Bajos por Luxem-
burgo. Porfin, el imperio de Austria era (desde 1815) solo mitad
miembro de la Confederacién Alemana, con su capital Viena; la

otra mitad (por ejemplo Hungria con Budapest) permaneciafuera.
Pululaba entonces Alemaniade capitales. Cuanto menoresfueran
las funciones propiamente politicas que estas capitales asumian,
mas importante era el aspecto cultural, estético, como podemos
ver, por ejemplo en Weimar. El desarrollo politico llevé a que
Berlin (en vez de Kénigsberg/Prusia oriental y Potsdam/
Brandeburgo) se constituyera en la capital de Prusia.  
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Eneste punto es inevitable una ojeada geopolitica. Se trata en
lo esencial del eje desde Sajonia/Dresde a Polonia/Varsovia/

Cracovia. Los otros ejes son pocosignificativos en nuestro con-
texto, es decir la relacién entre Baviera y el electorado espiritual
de Bonn,y tambiénel amplioterritorio de Colonia, por largo tiempo
ocupadoporlos Wittelsbach,y la relacion entre Gran Bretanay el
electorado, luego reino, de Hannover. Aqui nosinteresa sobre todo
el territorio sajon-polaco. En 1648,al final de la Guerra de los
Treinta Afios, habia un enlace inmediato entre Sajonia y Polonia a
través de Silesia, que pertenecia a Austria.

El territorio de Silesia fue separado de Austria por Federico II
tras la Guerra de Silesia, de manera que un puente amistoso se
transformé en una barrera enemiga. Esto es lo novedoso y lo
geopoliticamente decisivo de esta Guerra de Silesia. Desde enton-
ces (sobre todotras el Congreso de Viena) Prusia crecié cada vez

mashacia el oeste: hasta 1871 en la Confederacion Nortealemana
y luego, durante la época de Weimar, Prusia abarco en total mas
de 62% de la poblacion alemanay 66% desuterritorio. Esto signi-
fica que se erigid una hegemoniaque podia decidir sobre todo lo
que se mostrara politicamente importante.

El expansionismode las culturas barrocas sajonay austriaca
se dirigié a los espaciospolacoy eslavo-hungaro-balcanico,a par-
tir de Dresde y Viena. Silesia era entonces una barrera catolica
contra el protestantismo sajon y contra ciertos movimientos
heréticos que se habian asentadoenelterritorio de Silesia~Cracovia'
(y aqui pensamos, por ejemplo, en la “Confederacion de Varso-
via” de 1573 y en las conocidas palabras de Estefan Bathory, rey
de Polonia, 1576-1586: “Yo soy rey de pueblos, no de concien-
cias”). Estas barreras fueron transformadasen su contrario, es de-

cir se convirtieron en un puente amistoso, cuandoelelector pro-
testante sajon se convirtid en rey catélico de Polonia, manteniendo
sus funcionesprotestantes en Sajonia (esto significa tambien que
el vocero delosprotestantes en el Reichstag de Regensburg fue
desde entonces un catélico). Hay que tomaresto en consideracion,
porque deja de manifiesto lo que es politicamentetipico en nues-
tro territorio.

La zona de cooperacién austriaco-sajona perdié entonces su
puentesilesio hacia el occidente,porlo cual el eje Dresde-Varsovia-

' Hanns-Abert Steger, “Mitteleuropaische Horizonte (1989), zu Lelio und Fausto
Sozzini”, en Europdische Geschichte als kulturelle undpolitische Wirklichkeit, Munich,
Eberhard Verlag, 1990, pp. 161-185, esp. pp. 174ss. 



60 Hanns-Albert Steger

Cracovia perdio su valor. Tampoco Napoleén pudorestablecerlo
mediante la unién personal entre el reino de Sajonia y el
Granducado de Varsovia.Por fin, poco antesdel final de la prime-
ra Guerra Mundial se habl6 una vez mas de unainiciativa de revi-
virlo, pero quedo sin resultados debidoalfinal de la guerra. Con la
reorganizacion de Prusia también se dirigid fundamentalmente a
través de Berlin el empuje poblacional polaco hacia occidente, lo
cualesta ligado conel desarrollo de la cuenca del Ruhr.

Despuésde la segunda Guerra Mundialla situacion geopolitica
cambié fundamentalmente, ya que la barrera silesia fue removida
y yano podia ser de ninguna manerautil o dafiina. Ademas, Berlin
perdio conello su hinterland prusiano-silesio. En cambio,se eri-
gio un eje —hoyen rapida construccién— Varsovia-Frankfurt del
Oder-Berlin;el viejo eje “sajon” (Varsovia)-Cracovia-Dresde-Pra-
ga-Nuremberg solo existe actualmente como una asociacion de
ciudades universitarias que, frente a Polonia, atin no hallegado a
una apertura espiritual entre Alemaniay el territorio checo, como
todos creiamos poderesperar en 1989.

Otro desarrollo se ha dado en relacion con Viena, que porlos
acontecimientosposteriores al Congreso de Vienay las relaciones
revolucionarias entre Hungria y Austria fue empujada cada vez
mas hacia el este. Al mismo tiempo el lazo desde Austria a Al-
sacia fue roto; las posesiones o pretensiones de los Habsburgo en
territorio alsaciano fueron eliminadas. También éstos son elemen-
tos importantes parael desarrollo enel territorio de habla alemana.

Unaetapaulterior llego con la disolucion juridica del estado
de Prusia. Por ley n. 46 del Consejo de Control Aliado del 25 de
febrero de 1947 perdio Berlin también su campo de accion geo-
politico, constitucionalmente garantizado. En la Fundacion del
Patrimonio Cultural Prusiano (desde 1957) fueron reunidoslosres-
tos culturales de Prusia: museos, colecciones,bibliotecas, galerias

nacionales, archivo estatal, investigacion musical etc. La funda-

cion funcioné politicamente desde 1962. La Republica Federal
asumio cada vez mas la funcion de un regente. Desde este punto
de vista, Berlin Oeste y Este eran los ultimosrestosterritoriales
del “Reich”. Alli rigid desde 1945 hasta 1990 el derecho de ocu-
pacion militar (Estatuto de Ocupacion), aunque siempre cuestio-
nado e infringido, pero existente en lo fundamental hasta 1990.
Berlin, como “capital alemana”, tal comose Ilamabaoficialmen-

te, era la capital de un fantasma, un campoderuinascultural, una

Pompeya cubiertaporla lava dela historia. Sin embargo, la posi-  
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cién geopolitica de Berlin se ha mantenido, aun sin su campode

accion, tal como expresa la ponencia del pensador geopolitico

EtienneBalibar, de Paris, con el subtitulo “las no fronteras de Eu-

ropa”. El papel de Berlin es sefialado comoel de un lugar central

del encuentro entre Este y Oeste, Norte y Sur; esta vision —desa-

rrollada en Paris— ha adquiridogran influencia en la concepcién

de los politicos parisinosfrente a Berlin.
Sin embargo,Berlin fue después de 1945 al mismo tiempo un

simbolode la division de Alemania en dosEstadosen elsiglo xx.

En una sesion del comité de la Republica Democratica Alemana

preparaciondelosfestejos de los 750 afios de Berlin (1986), Erich

Honecker —provenientedelterritorio del Saar y jefe del Comité

Centralla sEp,el Partido Socialista de la Unidad— sefiald,exacta-

mentetres afios antes del fin de la Alemania Democratica:

La Republica Espafiola ya hace cincuenta afios reconocia dos Alemanias,

la Alemania de la Legion Céndor y la Alemania de la Centuria Ernst

Thalmann.Esta Alemania, que combatid porla libertad bajo el cielo espa-

fiol, esta Alemania somosnosotros,es la Republica Democratica Alemana.

Cerré la sesién diciendo que, comoresultado delosfestejos, “todo

visitante de nuestra capital debe verla con sus ojos comoel centro

del verdadero socialismo en el suelo aleman, como un puebloli-

bre que en unatierra libre da formaa su vida masllena de sentido

y valor humano”.? Ya antes habia dicho acerca de Berlin que la

ciudad seria “el centro espiritual y cultural de la nacién alemana

que se construye en el socialismo dentro de la Republica Demo-

cratica Alemana”. No podia adivinar que solo 37 meses despues

de su discurso la Alemania Democratica desapareceria completa-

mente del mapa.
Pero realmente podria haberlo adivinado, si hubiera leido la

encuesta que el Leipziger Institut fiir Sozialforschung habia ela-

borado. A partir de ella se deduce unaclarasituacion. Se trataba

de precisar en qué medida “esta usted de acuerdo 0 no con la

frase: ‘El socialismo va a extenderse portodo el mundo’?”. Hacia

1986, es decir en el momento en que Honecker pronunciaba el

discurso antes citado, estaba dandose un cambio abrupto. La

2 Discurso inaugural de Erich Honecker, en 2. Tagung des Komitees der Deutschen

Demokratischen Republik zum 750jahrigen Bestehen von Berlin am 26 September 1986,

Berlin, Dietz Verlag, 1986, pp. 5-7.
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afirmativa cayé a 10%,y el afio 1989 a 3%. La opinion de que ya
no podia hablarse de unavictoria del socialismo cambi6 en el mis-
moperiodo de forma igualmente radical: de 8 a 58%,y finalmente
a 70% en 1989. Se ve aqui un corte cultural, que habia tenido
lugar mucho antes de la caida de la Republica Democratica
Alemana.

Las bases del equivocado andlisis de Honecker son muy im-
portantes. Se relacionan con algunas especificidadespropias de la
existencia estatal de Alemania, que a continuaci6n rastreamos y
mostramos. Merefiero a tres conceptos basicos que hay que tener
en cuenta parael andlisis de la situacion alemana.
1) El concepto de la Libertdt, que no debe traducirse conel de la
Liberté francesa, aunque ambosconceptostienen la mismaetimo-
logia. En efecto, la “Liberté” debe relacionarse con laIlustracién
y la Revolucion Francesa,conlas cuales la “Libertat”, en el senti-
do aqui sefialado, tiene poco que ver. Esto lo vamosa explicar
en detalle. En Alemania hemostraducido Libertét como
Freyheit en época de las Guerras Campesinas (ca. 1526). Con
ello corresponde tambiénla subsidiaridad, sobre la cual ha habla-

do exhaustivamente Michael Hartmeier en su discurso de ingreso.
2) El segundo aspecto es la simultaneidad de si y no. Podemos
decirlo en aleman “ni”, y con fundamentopolitico. Esto se puede
ver bastante bien, por ejemplo,en el tratado de paz de Munster y
Osnabruck (1648), con el llamado Articulo Antiprotesta. También

sobre esto vamosa volver.
3) El tercer aspecto esla “superacién” dialéctica, tal comola for-

mul6 Hegel. Se trata de una diferenciacién muy importante en la
interpretacién. Del lado aleman, la dialéctica es un concepto de
contemporaneidadtesis-antitesis-sintesis, como la Trinidad enel

camporeligioso. No en vano Hegel estudid teologia en sus ini-
cios, y muy profundamente. Del lado francés, en el marxismo es
siempre interpretado consecutivamente: primero unacosa, luego
la otra, primerolatesis, luegola antitesis, luego la sintesis, como

una secuencia en eltiempoy el espacio.
Solo en base a la comprension alemana de estos conceptos

basicos se puede entender lo que se esta diciendo en relacion con
la “asi llamada Republica Berlinesa”. Se ha hablado al principio
de la relatividad del concepto de “capital alemana”; y de ahi la
etiqueta “asi llamada”. Quela eleccion haya caido sobre Berlin no
es algo que se diera por supuesto;el resultado de la votacion fue  
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esperadamenteestrecho.Si se deducenlos 17 votos del pps, hubo
una mayoriade un votopara el traslado de Bonn a Berlin.’

Llegamosaqui a la explicacién de los conceptos basicos de
libertad, simultaneidad y dialéctica.

La Libertdt, comoyafue sefialado, de ningun modo debe con-

fundirse con la Liberté, ya que este concepto se relaciona con el
desarrollo politico del Viejo Imperio, en francés el Saint-Empire,
y designa el campo politico de cada principe al interior de las
tenazas del Imperio. Acentuado “dentro de las tenazas del Impe-
rio”. La Libertat también tenia una funcién dentro del Imperio.
Estas tenazas son de importancia decisiva, porque la subsidiaridad
ordenalo que la simultaneidad asegura. El concepto de Libertat es
tan dificil de describir desde nuestralingiiistica actual porque no
se halla en las matrices franco-anglosajonas, segun las cuales el
lenguaje de nuestra ciencia es concebido. Samuel Pufendorf, co-
nocido bajo el pseudénimo de Severinus von Monsambano,el gran
jurista e intérprete de la Paz de Westfalia de 1648, en su De statu
imperii germanici(1667), calificd al Imperio como “algo irregu-
lar, un cuerpo monstruoso”, en lo cual el calificativo de “mons-

truo” (a diferencia de’ innumerables interpretaciones
malintencionadas y equivocadas) de ningtin modo debeser consi-
derado negativo,sino referente a un concepto especificamenteale-
man,contrario a la matriz francesa: la Libertat es entendida como

la clave de una concordia fundamental sobre la base de la sub-
sidiaridadentreel kaiser y los principes, que gozan eneste sentido
de sus derechos federales.

Cada vez que la Libertat alemana fue malentendida ocurrieron
grandes catastrofes: la Guerra de los Treinta Afios (1618-1648), la

Guerra de Silesia de Federico II (1740-1763), la de 1870-1871
contra NapoleonIII, la “segunda Guerrade los Treinta Afios”, de

1914 a 1945, comola ha llamado Winkler, para mencionar los

ejemplos massalientes. La Libertat ya habia adquirido antes de la
Guerra de los Treinta Afios su coloracion especifica: popular, ale-
mana, emocional, en las Guerras Campesinas (ca 1526).4 Ya he

recordado el concepto de Freyheit.

> En la votacién sobre Berlin del 20 de junio de 1991 hubo a favor de Bonn, 320
votos; de Berlin, 338 votos; 1 abstencién, 1 voto invalido. Si se restan los 17 votosdel

pps (comopartido entonces estealeman), quedan 321 votos a favor de Berlin, es decir
mayoria de un voto, Parlamento aleman, Drucksache 12/814.

* Heinrich August Winkler (profesor de historia contemporanea, Humboldt-
Universitit, Berlin), “Das Jahrhundert des zweiten Dreissigjaéhren Krieges”, Frankfurter
Allgemeine Zeitung, nim. 284 (7 de diciembre de 1998), p. 52.
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La Libertat se convirtid en cierto modo en una cualidad cons-
titucional por obra de Maximilian von Trautmannsdorf—elpleni-
potenciario austriaco durante las conversaciones de Munster y
Osnabruck— enel tratado de paz consiguiente, con la llamada
“clausula antiprotesta” (art. v, inc. 1). Esta clausula establece una
definicién hasta entonces inaudita para el pensamiento juridico
francés: “Nadie,ni potestad eclesidstica ni temporal, dentro o fue-

ra del Imperio, podra contradecir o protestar. Toda oposicion es
declarada en virtud de este tratado, invdlida y sin fuerza”.

Esto adquiri6 extraordinaria importanciapara nuestro desarrollo
constitucional. La clausula decia expresamente que las decisiones
juridicas habian logrado unaestricta independencia del kaiser y
del papa. Junto con la explicacion de Libertad del art. vii, inc. 52,

ultima frase, la clausula antiprotesta es el “corazén” del Mons-
truo, puesestablece la independenciajuridica de “lo politico” frente
al derecho imperial y candnico, una decision trascendental en la
historia alemanahasta la actualidad, que a continuacién vamos a
seguir mas de cerca.

Simultaneidad. La clausula antiprotesta fundamenta la posibi-
lidad alemana de decir “si” y “no” al mismo tiempo. En el viejo
Parlamento de Regensburg un catolico podia ser vocero delparti-
do protestante. La Republica Democratica Alemana, miembro

del Pacto de Varsovia soviético, era al mismo tiempo, como

porcion del Imperio Aleman fantasma, parte de la Comunidad Eco-
nomica Europea de Bruselas (CEE), y por ejemplo abastecia am-
pliamente y libre de aduanalas tiendas de Alemania occidental,
sin distincion de la produccion de la Alemania Democratica. El 23
de mayo de 1949 Baviera fue el unico estado federal que voto
contra la ley fundamental, aunque al mismotiempose convirtié
en uno de los masactivos sostenedoresdeesaley.

En el curso de la recuperacion de la unidad interna del pais
después de 1945, cada vez qued6 masclaro que la seguridad del
entorno se habia perdido en gran medida junto con la Libertit.
Faltaban las tenazas politicas que pudieran mantenerjunto el com-
plejo federal. Los gobiernos federalestrasladaron las tenazas a Eu-
ropa y no se preocuparonpor el movimiento de liberacion nacio-
nalal interior. Esto qued6 muyclaroenla politica educativa, es
decir en las universidades, que tenian, como ha mostrado amplia-

mente Eugen Rosenstock-Huessy,” la tarea de asegurar las tenazas

* E. Rosenstock-Huessy, Die europdischen Revolutionen und der Charakter der

Nationen,Stuttgart, 1951, pp. 207ss.
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lo mas firmemente posible, cuanto mas débil fuera la seguridad
representadaporel kaiser en el imperio. Esto se hizo inteligible
para todos cuandoenelsiglo xix la tenaza imperial desaparecio y
en el vacio por ella dejado entré la Universidad humboldtiana.
Tocé ala Republica Federal y a la Alemania Democraticadestruir
estas tenazas “virtuales” representadasporlas universidadesy re-
ducir las universidades a universidades especializadas con impor-
tancia regional. Desde entonces faltd la “otra pata” de la politica
cultural global: las posibilidades para un manejo conjunto de la
Freyheit. Se olvid6 que las debilidades de Alemaniason supropia
fortaleza.

Dialéctica. La “debilidad” alemana es su federalismo. Como
hemosvisto, esta problematica fue aludida por Pufendorf cuando
habl6 de un “monstruo”. Mas claramente todavia lo expuso Hegel
desde la concepcién romanico-francesa del Estado en su escrito
sobre La constitucién alemana (1802): “Ya Alemania no es un

Estado [...] ya no hay disputa acerca de los conceptos bajo los
cuales se ubica la Constitucién alemana. Lo que no se puede
conceptualizar ya no existe”.° Y en este punto llega como conclu-
sion de esta afirmacién aparentementeclarael “ni”, que no es com-
prensible masalla del Rin; pues Hegel continua: “Para el gobierno
nada debe ser mas sagrado que valorar y defenderla libre expre-
sion de los ciudadanosentales asuntos, sin fijarse en la utilidad,

puesesta libertad es sagrada por si misma”. Hegel muestra aqui
claramente la veneracion de un fantasma, cuya clave es el “ni”,

que caracteriz6 tambiénlas relaciones mutuas de los dos Estados
alemanes. Hegel llamé “dialéctica”al “ni”, y lo enlazo la pala-

bra “superacién”: puedo considerar superado unlibro, conservar-
lo, archivarlo; puedo con una reflexionintensiva “superar”lasafir-
macionesdellibro, es decir torcerlas y hacerlas sin valor; puedo
porfin llevar mis argumentos los del libro a unasintesis y de
este modoalcanzar un nivel superior, es decir “superar”. Es claro
queesta dialéctica, que adquirié tanta importancia para Marx el
marxismo, en el ambito francés es entendida consecutivamente,

es decir una cosa despuésdeotra(tesis, antitesis, sintesis; llama-
das en el materialismohistérico feudalismo-burguesia-socialismo).

“ Hanns-Albert Steger, “Eine Drei-Einigkeit: die franzésische Revolution, Napoleon
unddie Erfindung Deutschlands”, en Europdische Geschichteals kulturelle Wirklichkeit,
Munich, Eberhard Verlag, 1990, sobre Hegelpp. 107ss., con su sintesis: “La diferencia-
cin estatal es la causa de la unidad del imperio aleman”, p. 109. [Trad. en Cuadernos
Americanos, nim. 21 (mayo-junio 1990), pp. 9-62].  
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Enla interpretacion alemana(y hegeliana), por el contrario, todo
es contemporaneo, no consecutivo; correspondea la interpreta-
cién alemana usualdela “tri-unidad”. Por ello se han buscado
inutilmente afirmaciones de Marxsobreel feudalismo, sobre todo

de parte de los franceses. De esto Marx no dijo nada, pues no era
importante, ya que teniaesta tri-unidad a la vista cuando formulé
sustesis.

Conesto, espero, estan dadaslas claves con cuya ayuda se puede
descifrar el “codigo aleman”. Podemos entonces empezar con la
representacion y desciframiento de las cinco problematicas mas
importantespara el desarrollo de la “Republica Berlinesa”:
1) La primera problematicaes la de la “tri-unidad” de Alemania.
Ya enseguida despuésde la Guerrade los Treinta Afios se empez6
a hablar de las “tres Alemanias”, naturalmente dentro del Imperio,

es decir a) el territorio habsburgico, con Viena comocapital; 5) el
territorio prusiano, con capital Potsdam-Berlin; c) el nucleo del
Imperio, con capital Mainz (cancilleria), Frankfurt am Main (ciu-
dad de la coronacién), Regensburg (Parlamento en funciones).

El problemaconsiste en que el “nticleo”, debidoa las prerro-
gativas imperiales, no podia desarrollar ninguna estadidad
“interimperial” propia. La primera estadidad del viejo “nticleo”
basada en elementos importantes de hecholo representala repu-
blica federal de Bonn (que Martin WalserIlamé unavez irénica-
mente Bunzrepublik).’ Faltaban losterritorios de la antigua “Ale-
mania Media”,es decir las tierras antafio de los Wettin (Sajonia,

Turingia, la parte sajona de Sajonia-Anhalt).
Arrastradaal terreno del “ni” estaba en entreguerrasla anterior

Austria alemanade los Habsburgo.En la primera época Austria se
llamabaoficialmente “Austria alemana” (desde el 12-x1-1918 al
23-x-1919), luego, despuésde la intervencién francesa (Tratado
de Saint-Germain), Republica de Austria.

Conesto no essuficiente. En la actual Bunzreplik hay cinco
Freistaaten (estadoslibres: Brema, Hamburgo, Sajonia, Turingia,
Baviera); con ello se ha traducido tentativamente la palabra frei
—para hacerlaentendible a oidos franceses o anglosajones— como
“republicano” o “soberano”. Sin embargo,en realidad significa

7 En juego depalabras entre Bund, “Federacién”, y Bunz, “tonel”, N. d. E.  
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(como podemosdescifrar a partir de las anteriores representacio-
nes) queestos estados federales derivan su existencia no de una
constitucién superior, sino de la Libertat. En el caso de Baviera
hay que agregar que este estado federal se considera como una

especie de Confederacién de “pueblos”, es decir de variedades

étnicas de viejos bavaros, francos, suevos y —desde hace poco—
alemanesdelos Sudetes. Lostres estadoslibres de Sajonia, Turingia
y Baviera, asi comolas ciudades hanseaticas libres de Brema y
Hamburgo,son de este modolosrestos de la tenaza de la Libertat
politica en nuestratierra.
2) La segunda problematica serefiere al desarrollo de la unidad
interna. El aparato militar (servicio militar) ocupa un lugar secun-
dario, las universidades estan impedidasporel sistema federal de
actuar conjuntamente en formaactiva y eficaz. En época de Weimar
no pesabatanto, porque el Ministerio de Cultura prusianotenia en
su jurisdiccién universitaria, como hemosdicho, dos tercios de

nuestro pais. En realidadesto era debido la eficiencia del minis-
tro de Cultura C.H. Becker (ahora esta concepcion es continuada
en el Instituto Max Planckpara la investigacion educativa, en Ber-
lin, por obradesu hijo); los sindicatos tienensusafiliados comosi
todavia viviéramosenel afio 1925,es decir antes dela crisis eco-

nomica mundial; las Iglesias oficiales protestantes no han
conceptualizado todavia la genial teologia del bienestar (Iglesia
para los otros; Iglesia en una sociedad atea); la economia, quizas
con excepcionde la firma Jenoptik (Zeiss) se ha hecho a un lado
de la globalizacion.Lalista podria continuar.

Resultado de la épocasin Libertit (1933-1945 y 1933-1990):
soldados apatridas mas nacionalismo de la Alemania Democrati-
ca, universidades sin obra espiritual, sindicatos que destruyen los
puestos detrabajo, Iglesias sin feligreses, empresarios que quie-
ren olvidar completamente el aspecto social del mercado detraba-
jo. Perolas alternativas no han desaparecido,sino sdlo “duermen’’,

estan latentes, comola gran familia preindustrial, que repentina-
mente emergié debajo de nosotros en 1943-1948, comosi no hu-
biera pasado nada. Aqui hay algunos ejemplosde nuestro presen-
te: solidaridad con los soldadosenla catastrofe de Oderbruch, 1997;
colectas en beneficio de la catastrofe de Kosovo, en recuerdo de
nuestra propia catdstrofe, que tuvo comoresultado mas detres
millones de refugiados muertos; jornadas eclesiales que suponen
unaauténtica eclesialidad virtual, y en la cuallas Iglesias tradicio-  
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nales apenas tienen participacién, pero que “existen” realmente.
Este segundoterritorio es hoy una sola gigantesca region en ruinas.
3) La tercera problemiaticaatafie a la particién socioecondmica del
pais entre “wessi”y “ossi”. Hoy la pregunta es cémoestaparti-
cion puede ser “superada”. En todo caso, debemosaspirar, con
esta finalidad,a la “tri-unidad”de Hegel. Hasta ahora han apareci-
do conel tema de “republica berlinesa” casi exclusivamentearti-
culos sobre estilos de vida, comopor ejemplo en el Spiegel Spezial
de abril de 1999, que contiene unarticulo de Arnulf Baring, im-
portante para nuestro asunto, al que me quieroreferir, coneltitulo
de “Una oportunidad para lo nuevo”. Comotareaprincipal para
Berlin figura “la estabilizacién de Europa centrooriental”. Lossi-
guientes puntos de discusién son ahi mencionados. Loscito sin
identificarme conellos:
/) Un torcimiento de Alemaniahacia el oeste; 2) Nuevo equilibrio

entre libertad e igualdad; 3) Berlin comocapital en vez de simple
lugar de negocios; 4) {Nueva constitucién? La ley fundamental ya
ha dejado atras su mejor época; 5) ;Eliminar completamente el
federalismo? (reduccién a las tareas administrativas, a las

incumbenciastradicionales con banderas y padres dela patria);
6) El Consejo Federal (invento de Bismarck)es anticuado; 7) Elec-

ciondirecta del presidente federal; 8) Ley electoral por mayoria.
Sobre todolos ultimos cuatro puntos son problematicos en mi

opinion. Debo enfaticamente negar que el Consejo Federal sea

anticuado. Si perdemosel Consejo Federaleso significa que tam-
bién se suprimeel llamadotercer ambito, que debe entenderse como
un contrapesointerestatal al segundo y es un dato muy importante
para entender el presente politico de Alemania. Tenemosunpri-
mer ambito, es decir el gobierno central; tenemos un segundo
ambito que son los gobiernosestatales; y tenemos untercer ambi-
to que son los conveniosytratados que enlazan entre si a los go-

biernos estatales sin preocuparse porel Parlamento o el gobierno
federal. Los acuerdos entre si de los ministros de Cultura de los
estados, por ejemplo sobre el reconocimiento reciproco del bachi-
llerato, son decisiones tomadasenel marco de un ambitopolitico
propio; y los acuerdosdel ministro del Interior sobre la penaliza-
cion de los excesosde velocidaden las calles son del mismo modo
decisiones de este ambito “politico” propio de los estados. Ahora
bien, este tercer ambito es fundamental para entendera la republi-
ca federal y a Alemania, aunquepertenece a los fantasmas antes
mencionados. Pese a no estar previsto en la constitucién, es un
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elemento central en nuestra concepcionpolitica. Y pertenece a lo
que he sefialado conla palabra “ni”. Baring esta evidentemente
equivocado y muestra no haber entendido nuestra estructurapolitica
profunda.
4) El cuarto elementoserefiere a nuestra relacion con nuestra pro-
pia historia. Empecemoscon unacita de Johannes Gross: “Dime
qué futuro quieresy te diré qué pasadopreferirias”.* En Alemania
todavia nos falta muchoparaesto. Esutil la citada metafora de
Pompeyaantes de su desenterramiento. Nuestro pueblo esta po-
seido por un traumatico miedo a la historia, que ademases refor-
zado desdeel exterior. Esto lleva a una profundainseguridad enla
conducta colectiva e individual; no sdlo nos hace indecisos, sino
también extremamente dependientes de decisiones del exterior.
Nuestro sistema de ensefianza produce generacionesde hipocritas

histéricos: un maestro aleman hizo la propuesta de bautizar un

cuartel aleman con el nombre delpolitico que ordenola destruc-
cion de Dresde. El maestro es el actual ministro de defensa

Scharping,el politico es el primer ministro inglés Churchill. Cual-

quier comentario sobra.
Alfred Grosser escribié hace pocoenla revista Zeit: “Helmut

Kohl y Frangois Mitterrand deberian haberse dado la mano en

Dachau, y no en Verdun”.{Tiene razon? La germanista parisina

Yvonne Bollmannexigeen su libro Die deutsche Versuchung que

se tomeporfin conocimiento del peligro aleman. Ella lo observa,

por ejemplo, en los nuevos cinco cédigos postales dejadospara la

posterior incorporacion de Alsacia-Lorena,Silesia y los Sudetes.

Los cédigos postales 05, 11, 43 y 62 estan enlas correspondientes

fronteras y no han sido atin ocupados. Y hayque leer tambien un

articulo de Jacqueline Hénard coneltitulo “Verrat in Osten: immer

misstrauischerblicken die Franzosen auf Deutschland”.'° ;Puede

llegarse conestas “ayudaspara la decision” a una fundamentacion

propia, motivada? Debemosliberarnuestra historia de un deposi-

to de lava que sobre ella ha caido. Debemos “superar” nuestra

historia, sus partes buenas y no buenas, con ayuda del metodo de

desciframiento que Hegeldesarrollo.

* Resefta de Johannes Gross, Zeit Magazine, 29-1v-1999, p. 8.

” Véaseel articulo del politélogo Alfred Grosser sobre un apreton de manosenel

lugar equivocado: “Warumnicht in Dachau?”. Zeit Magazin, num. 16. 15-1v-1999, p. 8.

\” Die Zeit (“Politik”), num.6, 4-1-1999, p. 6 (“Traicional Oriente: siempre miradas

descontiadas de los franceses sobre Alemania”).
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5) {,Cualseria,en esta situacién,el terreno en que Berlin debe-

ria actuar? Ante todo,se trata de la “‘superacién”de nuestra histo-

ria, y de su reanudacion con nuestra Libertat. El contacto con la
simultaneidad deberia ser elevado a programa. Dicho programa
deberia tratar de concebir nuevamente la historia alemana,

por lo menosespiritualmente, y concebir el aumento de Prusia
como lo que fue, partiendo del gran memorandum sobrela cues-
tion alemana(en el periodo 1813-1815) de Wilhelm von Humboldt,

de Freiherrn vom und zum Stein y del principe Karl August von
Hardenberg:es decir una incorporacién de Alemania del norte y
una ocupacionpolitica de Alemania del sur. Esto significaria que

también la guerra de 1870-1871 contra NapoleonIII, y con ello la
fundacion del Segundo Reich, deben entenderse como onerosos
desaciertos. En todo caso se deberia —para asegurar nuestra posi-

cion en el medio de Europa— evaluar nuevamente todoel periodo
de la politica bismarckianay guillerminay tratarla sin la prepon-
derancia prusiana. Pero esto sdlo se haria en estrecha cooperacion
politico-cientifica con Franciay los otros vecinos. Christian Saint-
Etiennehaescrito para el semanario L ‘Express que Alemania ya
se ha ganado Europadel este como campodeacciénpolitica.'! La
Republica Berlinesa se erige comoterritorio natural de influencia
para 180 millones de hombres, todos acostumbrados al mando
germanico. En otro lugar se habla de una “nuevaarroganciaale-
mana’”;'* el modelo europeo continental es tratado como un trozo

de un pasado desagradable. Por fin, Didier Motchane habla del
“ensuissementde |’ Allemagne”(“ensuizamiento de Alemania”),
del “provincialismo aleman” como consecuencia de “la conver-
sion de ese gran pueblo a la Gemiitlichkeit de una nacion
abarrotera’. {No se entiende esto, se pregunta Motchane, comola
sublimacion comerciante de una vocacién imperial que se agota
enel repliegue sobre si misma?”."*

Estas expresiones que nos malentienden completamente de-

ben sin embargo ser tomadasenserio, porquepertenecena la tra-

dicion erudita colectiva de los franceses, que no muestran con-
ciencia de las modificaciones profundas que han tenidolugarenel

"' bid.
'2 Ibid.

" Didier Motchane,“Dieuest-il allemand”, La Lettre République Moderne, octu-
bre de 1998.

4 [bid.
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interior de Alemaniay enla estructurapolitico-cultural del territo-

rio que rodea Alemania.

Eneste punto de nuestro recorrido debemos preguntarnosporlas conse-
cuencias de nuestra argumentacion.Dellado francés ya se ve en Alemania

“esa lenta reconstitucion de la memoria historica de un pueblo”

(Motchane),'* queseria “saludable para todos”. Eltraslado a Berlin simbo-

liza un “retorno a si mismo”, porlo que hay que cuidar que sea “de alguna

manerala presencia (pero noel regreso) del pasado”. Conello ya también

se sefiala el espacio relativamenteestrecho enel cual estas modificaciones

importantes deben ser arregladas si se quieren después proseguir. “La lu-

cha porla unidad encaminadaa unEstadocentrales la verdadera enferme-

dadpolitica de los alemanes”,se dice en un texto sobrela cuestion.'* Prusia
pudo como Estadonacional hegeménico empujara la unidad. “K6niggratz
(“Sadowa”en Francia) 1866 fue también entoncesel entierro dela libertad

alemana. Versalles 1871 su tumba”. El dia de Kéniggratz habria que

reimaginarlo “si en 1870 los Estados sudalemanes junto conla Sajonia

humillada en 1814 no hubieran marchado conlos prusianos hacia Paris,

sino con Napoleon III hacia Berlin”. Son criticados (como importantes

culpables) los “maestros y profesores”por su “deseo de unidad producido

desdela catedra”,“por otra parte fueronestos profesoreslos que no supie-

ron predicar a la juventud nada mejorsino que era dulce y digno morir por

la patria; pero estossefiores no alcanzaron a pensar que es mas dulce y mas

dignovivir porla patria”. “La marcha hacia las tumbas masivasde Ia pri-

mera y segunda Guerra Mundial estaba programada de antes”. “Noesla

unidad que hace en Alemaniala paz interna y externa,sino la diversidad

en la libertad’. Y “unidad en Alemaniasignifica el paso de la estructura

defensiva del Estado a una conducta agresiva”.'°

Conello estan bastante bien descritas las “tareas domésticas” cen-
trales de la “Republica Berlinesa”. Concluyo con una cita de un
texto de Gunther Ammon y mio, también del afio 1990. En
Deutsche Geschichte als offener Horizont (noviembre de 1989)

escribimos ambos:

'S Reinhold Trinkner (Heidelberg). “Samuel Pufendorfzur deutschen Einheit: 300

Jahre spiiter”, Betriebsherater, Zeitschriftfiir Recht und Wirtschaft. Heft 21, Dr. Friedrich
Graf von Westphalen zum 50. Geburtstag am 23 Juli 1990 zugeeignet (30 de julio de
1990), pp. 1425-1427.

‘6 Todoesto soncitas textuales del texto de Reinhold Trinkner mencionadoenla

nota 15.
'7 Hanns-Albert Steger y G.Ammon, Deutsche Geschichte als offener Horizont.

“9. Novembre 1989: Tag der Zusammenbruchs der Eiserne Vorhangs”, ms. en
la cétedra de lenguas romances. Universidad Erlangen, Wiso-Fakultét noviembre de
1989, final del manuscrito. 
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Comopuede verse, nada mas inconyeniente que opinar que podriamos

considerar desde la Reptiblica Federal como espectadores que aplauden

desde un balcénlos procesosaleste delosterritorios alemanes. Podria en

cambio ocurrir que nuestra élite politica termine donde no deberia.

9 de noviembre de 1989: la utopia del regente de la Republica Federal

se acaba.El futuro sélo se podra encontraren una politica triple orientada

en Europa por nuestra historia. Serd la Republica Federal lo suficiente-

mente fuerte para efectuar este cambio fundamental?

En unaentrevista realizada poco después, a comienzos de 1990,'®

hablé del ya recordado malentendidodelos franceses frente al de-

sarrollo en Alemania:

EI malentendido crece en formas continuas y massutiles a partir del mal-

entendido de los franceses sobre el hecho de que una comunidad federal

semejante puedatener éxito en el terreno econdémicoy politico. Para los

franceses, lo tnico imaginable es un Estadocentral claramentearticulado

con unaorientacion univocaa la capital Paris: esto se enraiza en su desa-

rrollo espiritual e histérico. Cémo llevar bajo el mismo techo dentro de
Europaestructuras de este modo contrapuestas: he aqui el problemaprin-

cipal ante el cual estamos. Si Europa debeexistir, debe encontrar una solu-

cidn, sino, va a haber nuevamente un estallido. Y de esto ya hemostenido

bastante desde Napoleon. Tantola hegemonia francesa sobre Europa como

la busqueda alemanade la misma y la hegemonia rusa sobre Europaorien-

tal porfin, las tres han fracasado.

Cuandose ha formulado exageradamente y resumido nuestro de-
sarrollo intelectual hasta ahora: “Desde la reconciliacién franco-
alemana, que Adenauer y De Gaulle consideraron la obra de su
vida, se ve el peligro, aunque tangencial, de que los elementos que
han determinado nuestra identidad walhisc y tiudisc, welsch y
deutsch, el elemento romanico y germanico en Europa,el conflic-
to Este-Oeste, queden degradados a travesuras dela historia, como

la Republica Democratica Alemanaera de facto”."
La “Republica Berlinesa” debe en primer lugar descifrar el

cddigo aleman y hacerlo entender en el extranjero. Debe en segundo
lugar “superar”nuestrahistoria, en tercer lugar llevar nuevamente

'* Entrevista con Hanns-Albert Steger de 1990 sobreel tema “Alemania en Euro-
pa’, p. 5 del manuscrito, Universidad de Nuremberg, Wiso-Fakultat, Catedra de lenguas
extranjeras.

'* Tbid.
" Ibid.
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a nuestros asuntos cotidianos la subsidiaridad y lalibertad, y en
cuarto practicar nuevamente la simultaneidad, como en el grande
y genial dispositivo de paz de Munster y Osnabruck,y en el senti-
do que su intérprete mas importante, Samuel Pufendorf, le dio hace
ciento cincuenta afios: “Sit Pax Teutonica Universalis et Sempi-

terna” (“que la paz alemanasea universaly eterna’).

Traducido del aleman por Hernan G. H. Taboada
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Las politicas de diversificacién
y diferenciacion de la educacion

superior en el Brasil:
alteracionesen el Sistema

y en las Universidades Publicas

Por Afrdnio MENDES CATANI
Facultad de Educacion de la Universidad de Sao Paulo

y Jodo FERREIRA DE OLIVEIRA

Facultad de Educacion de la Universidad Federal de Goids

dD: EL PRIMER MANDATOdel gobierno de Fernando Henrique
Cardoso (1995-1998) se han implementado unaserie de po-

liticas y de medidas “cotidianas” que configuran ya unareestruc-
turacién de la educacion superior en el Brasil. Esta redefinicién
incluye especialmente un “nuevo” patron de modernizacion y de
gestion para el campouniversitario, inscrito en el nuevo paradig-
made produccioncapitalista y en la reforma de la administracién
publica del Estado.

Eneste proceso se poneen discusion el concepto de universi-
dad' y, especialmente, la naturalezay la importanciasocialde las
universidades publicas,en particular de las federales. Mas alla de
eso, el gobierno viene promoviendo y emprendiendoacciones que
hacen la ensefianza superior brasilefia cada vez mas variada,flexi-
ble y competitiva, segun la logica del mercado, aunque controlada
y evaluadaporel Estado. ;

Ocurre, sin embargo, que esa iniciativa gubernamentaltiende
a volvera la ensefianzasuperior atin mas heterogéneay desigual,
en contraposiciona la construccién de un modelo unificado y equi-
librado que se perseguia a través dela indisociabilidad entre en-
sefianza, investigacion y extension y que, histéricamente, venia

buscando constituirse como un sistema nacional masintegrado,
homogéneo, convergente y armonico con el desarrollo econdmico
y socialdelpais.

' Véase “Bip reavalia o conceito de universidade”, Folha de S. Paulo, Cotidiano,
2/1x/1996, p. 10. 
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Este texto intenta investigar los presupuestos basicos de esa
reformade la ensefianza superior, enfatizandoel caso de las uni-
versidades federales. Se intenta también poner en evidencia las
principales politicas y medidas gubernamentales que estan
reconstituyendola organizaci6nactual y redefiniendolasfinalida-
des del sistema. En ese recorrido, se apuntan asimismolos des-
aciertos de esaspoliticas de diversificacién y diferenciacién, par-
ticularmenteparalas universidades publicas.

La diversificacionydiferenciacion institucional:

el ideario de la flexibilidad, la competitividady la evaluacién

ENlos ultimosafios, aquello que parecia disperso y desarticulado
asumi0,claramente, la forma de un amplio proceso dediversifica-
cion y diferenciaciondel sistema de educacién superior en el Bra-
sil. Esa iniciativa se volvi6 masvisiblealfinal del primer mandato
de Fernando Henrique Cardoso, comoresultado de un diagnéstico

producido por el gobierno? que incluia como problemasprincipa-
les: a) el agotamiento del modelo unico basado en la in-
disociabilidad ensefianza-investigacién-extension; 5) el tamafio del

sistema, demasiado modesto para las dimensiones y necesidades
del pais; c) la inadecuacion del proceso de acreditacién de nuevas
instituciones, lo que genero un sistema sin competencia y de baja
calidad; d) la falta de un sistema amplio de evaluacién dela ense-
fianzade grado;e) el desafio de modernizarla ensefianza de grado;

J) Ja ineficiencia en el uso de los recursos publicos en la parte
federal del sistema.

Ante estos problemas,el gobierno trato de definir y estimularla
expansiony la diversificacion institucional del sistema, asi como

la integracion de los diferentes procedimientos de evaluacion,
acreditacion y reacreditacion, buscando producirunsistema basa-
doen laflexibilidad, la competitividad y |a evaluacién.

La cuestion de la expansiéndel sistema comenzo a cobrar im-
portancia en 1997. Eneseafio, el MEC anunciaba que deberia /ibe-
ralizar la ensenanza superior, al mismo tiempo que,“contradic-

? Véaseel articulo “A agendapositiva do ensino superior”, de Paulo Renato Sousa
(O Estado de S. Paulo, 23/x1/1998, p. A-2), asi como el documento “Umanovapolitica
para o ensinosuperiorbrasileiro: subsidios para discussao”, Brasilia, mec, dic./1996, 63
pags.

* Véaseel articulo “Governo querliberalizar ensino superior”, Folha de S. Paulo.
Cotidiano, 31/x11/1997, p. 1.
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toriamente”, queria alterar las formas de control y evaluacion, lo

que termino ocurriendo despuésa través de la implementacién de
mecanismosde centralizacion de ese proceso, sobre todo a través
de la creacién del Examen Nacional de Cursos (Provdo) y de la
redefinicion delas basesde la acreditacion delas instituciones. En
aquel momento,el gobierno entendia que era necesario “crear nue-

vos cursos universitarios” y permitir “la apertura de mas vacantes
en los cursos de grado delas instituciones privadas”, objetivos
que fueron plenamente alcanzados, seguin constata el Censo de la
Ensefianza Superior 1998, cuandose verificd que las matriculas
en el sector privilegiado habian superado el porcentaje de 60%.*
Ese creciente dominio delasinstituciones particulares se esta pro-
duciendo, en buena medida, porque la ensefianza superior ya es
considerada uno de los negocios maslucrativos del pais, como lo
revela la rapida expansion del mercado educativo brasilefio. “Mien-
tras entre 1991 y 1997 el pac crecid 22.6%,los servicios educati-

vos aumentaron 24.5%enla ensefianza media y 24.2%en la ense-

fianza superior, representando ya 1% del psc’”.’ No es casual que
la mayor “universidad”del pais en cantidad de alumnosde grado,
la Universidad Paulista (UNiP), que tiene cerca de 53 mil alumnos,

sea unaIES privada.° Y no parece haber ningunaintencion politica
de revertir ese proceso de privatizacion.Porel contrario, el propio
ministro de educacion entiende que, “queramos0 no[...] el cobro
de mensualidades o anualidades estara en la agenda de los proxi-
mosafios”’ enel caso de las universidades federales.

La expansion de la ensefianza superior, segun Paulo Renato
Sousa, deberia producirse a través de “varios tipos de universi-
dad”y de otras formas institucionales* que gozaran de autonomia
para dedicarse exclusivamente a la ensefianza, pudiendocrear cur-
sos y ampliar sus vacantes. Seguinel ministro, ese esquema esfun-
damental para ampliarla libertad de crecimiento de la oferta de
vacantes, ya que,al fin y al cabo,“la universidad es un mito” que
“esta restringiendo la expansion de la oferta” en el Brasil y que,

+*Si se mantienenlas actuales tasas de crecimiento, la privatizacion de la ensefan-
za superiorbrasileiia debera intensificarse en los proximos aitos” (véase ~Particulares
dominamensinosuperior”, Folha de S. Paulo, Cotidiano, 26/vi/1999,p. 4).

*‘ Véase “Educagiio virou negocio’, /nformaanves, junio/julio de 1999. p. 14.
* Véase “O dono doensino™. I’eya, Educagao, 1/ix/1999, pp. 91-98.
7 Véase “Ensino pago pode estar nos planos do mec”. O Estado de S. Paulo, 23/vv

1998, p. A-9.
* Véaseel articulo “A agenda positiva do ensino superior, ya citado. 



 

80 Afranio Mendes Catani y Joao Ferreira de Oliveira

porlo tanto, debe superarse, dado queseria posible “expandir con
calidad”la educacion fuera deesainstitucién. En ese sentido, como
resultado dela flexibilizacion del sistema promovidapor la Lbs,
los llamados centros universitarios, creados como un nuevotipo

de institucién volcado a la ensefianza “de excelencia”, deberjan

asumir esa tarea. Tambiénse disefiaron otras formasinstitucionales
(facultades integradas, facultades e institutos superiores 0 escue-
las superiores) que podrian contribuir a la expansion de la ense-
flanza superior, reglamentadas por el Decreto nim. 2.306/97.

Esa formulacion del Mec explicita, por lo tanto, una posicién
contraria al modelo unificado de universidad basadoenel princi-
pio dela indisociabilidad de ensefianza, investigacion y extensién,
previsto en elart. 207 de la Constitucién Federal de 1988° y que
Castro considera un “mito” y una “burrada”.!° Para Paulo Renato
Sousa, “esas tres areas de actuacion deberian ser integradas en un
sistema condiversostiposde institucion, contribuyendoa la cons-
titucién de un sistema diferenciado."'

Desdeelinicio del proceso de diversificacion y diferenciacion
de la educaci6n superior comoprincipios orientadores de la actual
reforma, habia una fuerte conviccion, por parte del gobierno, de

quela carrera delas instituciones privadas para volverse universi-
dades deberia frenarse mediante la oferta de ventajas comparati-
vas en términos de autonomia para la oferta de enseflanza. Esa
posicion es corroborada por Castro, cuando afirma que “deben
concentrarse los recursos en aquéllos que demuestranrealesincli-
naciones 0 promesas,en lugar de dispersarlos sin fundamento”,'
y por el ex rector de la UNICAMPy ex presidente del Consejo de
Rectores de las Universidades Brasilefias (cruB), José Martins

Filho, cuando entiende que la investigacion avanzada es “unatri-
buto a ser mantenidosolo enla élite de las instituciones dedicadas

° En la nueva legislacion, la universidad pasa a ser una institucién caracterizada.
sobre todo, por la producci6nintelectual institucionalizada, o sea, por la excelencia de
la investigacion, mientras que los centros universitarios se caracterizan por la necesidad
de mantener una “ensefianza de excelencia”. Los demas formatosinstitucionales estan
volcados exclusivamentehacia la ensefanza. La universidad de campopasa a convivir
con la universidad especializada, comoes el caso de la Universidad Federal de Sao
Paulo (uniFesp), antigua Escuela Paulista de Medicina.

'’ Claudio Moura Castro, “Asneiras sobre o ensino™, Veja, Ponto de Vista, 1 1/vini/
1999.

'! Véase articulo “A agendapositiva do ensino superior’, ya citado.
'? Claudio Moura Castro, “Umaherética separagao entre ensino e pesquisa’, e/a.

Ensaio, 4/vi/1997, p. 142.
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a la ensefianza superior”.'* Esas posiciones estan en consonancia
con el “programa del Banco Mundial”, que “apunta a financiar
centros de excelencia en investigacion cientifica”.'*

Mas alla de eso, el Censo de la Ensefianza Superior 1998 re-

gistra también algunas fendencias, y al mismo tiempo algunas
medidaspara la diversificacion del sistema, que apuntan a expan-
dirlo y a enfrentarel “desafio de la masificacion de la ensefianza
superioren el Brasil”.'° Son ellas: a) creacion de centros universi-
tarios, con autonomiaparael desarrollo de actividades en el area
de ensefianza y formacion profesional; b) reglamentacion de los
llamadoscursos secuenciales, esto es, cursos superiores de corta

duracién volcados hacia una formacion profesional especifica o
hacia la complementacion de estudios, como “alternativa al acce-
so de la sociedad la ensefianzadetercer grado”; c) flexibilizacion
curricular que incentive el desarrollo de proyectos pedagogicos
mas especificos, procurando atender a los intereses regionales,
combatir la desercién, aumentar la participacion de los sectores

que integranla formacién y ampliarlas posibilidades del alumno
de definir su curriculum, ademas de adecuarlos cursos a las de-

mandasdel mercado detrabajo; d) lanzamiento del Examen Na-

cional de Ensefianza Media (ENEM), conla finalidad de diversificar

el proceso de acceso,ofreciendo alternativas de asociacion 0 sus-
titucion del vestibular.

En la Optica del Mec, los resultados en materia de expansion
del sistema ya sonbastante expresivos, aunque segtin el Plan Na-
cional de Educacion (PNE), elaboradoporel gobierno, “el objetivo

es hacer queel pafs pueda atender al 30%dela poblacion””"® en la
franja etaria de los 18 a los 24 afios hacia el afio 2008.'’ Segun el
Censode la Ensefianza Superior 1998, el sistema contaba con 973
les, de las cuales 153 (15.7%) eran universidades, 93 (9.6%)

eran Facultades Integradas y Centros Universitarios y 727 (74.7%)

'S Véase “Governo querliberalizar ensino superior’, ya citado.
4 Véase Folha de S. Paulo, Cotidiano, 3/1v/1999.
'S Véase Diversificagdo surge comoalternativa. En: www.inep.goy.br/noticias/

news(INEP/Noticias, 13/v/1999).
‘© Ese porcentaje fue ampliado a 40% enel Parecer Sustitutivo del Informante,

Diputado Nelson Marchezam,a los pts num. 4.155/98 y 4.173/98, que serefieren al
Plan Nacional de Educacién.

'7Véase “Faltam vagas no ensino superior”. En: www.inep.gov.br/noticias/news,

26/11/1998.   
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eran establecimientos aislados. La mayoria de las 1Es se concen-
tran en las regiones Sur y Sudeste. Ademas,el Censo registra que

en los Ultimos cuatro afios, la matricula de grado presenté una tasa de ex-
pansion anual de 7% en promedio. En 1998, el aumento alcanzo el 9%.
Coneso, el nimerototal de alumnosen cursosde gradosalt de 1 945 000

en 1997 a 2 125 000 en 1998. Incluyendo los cursos de extensién,los

secuencialesy los de posgrado (especializacién, maestria y doctorado), el

numerototal de alumnosenla ensefianza superior subi6 a 2.7 millones. La

mayoria de los alumnos de los cursos de gradoesta en las instituciones
privadas (1 321 229 = 62%), siguiéndoles las publicas federales

(408 640 = 19.5%), las estaduales (247 934 = 13.5%) y las municipales

(121 155 = 5%). Para darse una idea de la velocidad de esta expansién,

basta observarque el porcentaje de 9% es practicamente igualal total al-

canzadoporel sistema en todala década de los ochenta, cuandola ense-

flanza superior vivio un largo periodo de estancamiento. Solo enlosulti-
mosafios, el numero de alumnos matriculados aument6 28%, muy por

encima del crecimiento alcanzado en 14 afios, en el periodo de 1980 a

1994, que fue de 20.6%. De 1994hasta aca, el numero de alumnos subié
36.1%enlasinstituciones privadas, muy por encimadelcrecimiento veri-

ficado enla red publica.'*

Enésta, el crecimiento fue de 12.4% enlas federales, 18.5% en las
estaduales y 27.6% en las municipales.'”

Actualmente,la ensefianza superior convive con dos configura-
cionesinstitucionales. La primera, fruto dela legislacion anterior
al primer gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998),
dividea las Es en tres grupos: a) universidades; b) federaciones de
escuelas y facultadesintegradas; c) establecimientosaislados. Esas
instituciones presentan funciones diferenciadas y puedenser pu-
blicas o privadas. Enel primer caso, son basicamente dependien-
tes, financiera y administrativamente, de la Union(ies federales),
de los estados (IES estaduales) o de los municipios (IES muni-
cipales). La otra configuracion, resultante de la nueva LDB (Ley
num. 9 394/96)y de la legislacion complementaria, especialmente

'* Otra tendencia de la ensefianza superior brasilefia, mdsreciente, es la del creci-
miento del numero de universitarios enel interior del Brasil, registrada por el Censo de
la Ensefianza Superior de 1998. E] total de matriculas en el interior ya es mayor que en
las capitales. A ese respecto véase también “A aula longe de casa”, Veja, Educagao, 22/
1x/1999.

' Estos datos constan en el Censo de la Ensefianza Superior 1998 y enla sintesis
titulada “Ensino Superior mantém tendéncia de crescimento e diversificagao”, en
www.inep.gov.br/noticias/news(INeP/Noticias, 25/vi/1999).
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del Decreto num. 2 306/97, esta volviendoal sistema todavia mas

heterogéneoy diversificado. Como vimosanteriormente,enla or-
ganizacion académica encontramoslassiguientes1Es: universida-
des, centros universitarios, facultades integradas, facultadese ins-
titutos o escuelas superiores. Conesta modificacion, en cambio,el

Censo de la Ensefianza Superior 1998 dividio a las 1Es en: a) uni-

versidades; 5) facultades integradasy centros universitarios; c) es-
tablecimientosaislados.

A pesarde los principios de diversificacion y diferenciacion
del sistema, la evaluacién cobré una enorme importancia como
forma de control y de definicion de politicas de estimulo la ex-
pansion competitiva de la ensefianza superior. En este sentido, debe
destacarse la introduccion de la acreditacion periddica delasinsti-
tuciones y la creacion del Examen Nacional de Cursos (ENC), co-
nocido como Provdo.” Para el ministro de educaci6n, esas medi-
das tienden sobre todo a padronizar las condiciones de oferta de

los cursos de grado y, al mismo tiempo,a estimular la competen-
cia, modernizar la ensefianza de grado y mejorar la calidad. “En
realidad, lo que se requiere del sistemaes algo tan diversificado
que solo puede ser alcanzado por un conjunto depoliticas cohe-
rentes y articuladas”.”!

Comoresultado de esos nuevosprocesoscentralizados de eva-
luacion, especialmente del Provdo, ha sido comin la publicacion
de rankingsde las universidades,” la amenaza decierre de cur-

soso la promesa de reacreditacién automatica para los cursos
que obtuvieran A y B enlostres Ultimos provées.“ Comose ve,
esos resultados coinciden con la idea de que el sistema educativo
debe ser competitivo, y de que para eso es necesario instituir un
sistema de premios y castigos, ya que semejante sistema operaria

2” Los censos dela ensefianza superior tambiénse estén convirtiendoen instrumen-
tos fundamentales en este proceso de ampliacién delas informaciones gerenciales y de

control delas instituciones.
21 Véase “A agendapositiva do ensino superior”, ya citado.
 Véase, por ejemplo,“O ranking das universidades no provao-98”, publicado por

el Projeto Aprendiz y disponible en la direccién www.uol.com.br/aprendiz/dicas/
dicassem-tabela.html.

2 Ha sido comin,en ocasién de la publicacién de los resultados del Provdo, la
amenaza de cierres de cursos. Ejemplo deeso fueel articulo de la Folha de S. Paulo,
Cotidiano, 13/v/1999, p. 4, titulado “101 cursos podem ser descredenciados”, donde
predominala concepcién de que “el examen hace un anilisis del ‘producto final’ —el
alumno”.

*4 Véase Folha de S. Paulo, Cotidiano, 30/vi/1999.   
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en el sentido de promoverla eficiencia, el desempenioy la produc-
tividad.

Otro aspecto que debe ser considerado en este proceso de

reconfiguracion del sistema de evaluacion de la ensenanza supe-
rior es, precisamente, el volumende informaciones que el MECviene

acumulando sobre cadaIEs, y especialmente sobre aquellas que él
mantiene. Esas informaciones provienen, sobre todo, del Provdo.
de los mecanismosde acreditaciény reacreditacion, de la Gratifi-

cacion de Estimulo a la Docencia (GED), del Programa de Evalua-

cionInstitucional de las Universidades Brasilefias (PAlUB), del Cen-

so de la Educacion Superiory, en el caso de las federales, de los
sistemas de acompafiamiento y control del personal y de los gas-
tos. Comoresultado de todoesto, el ministerio ya esta creando un

“banco de informacionesde la ensefianza superior”,» con el pro-
posito de constituir un “sistema unificado de informaciones edu-
cativas’’.*° Parece evidente,por lo tanto, que todo ese control tiene
por finalidad establecer patrones de evaluacion y comparacionque

incentiven la competencia en el sistema, especialmente la finan-
ciera, y permita alcanzar las metas de desempeijio establecidas por

el propio gobierno.”’
Aunasi, ya hay quien asegura que “la ensefianza superior cre-

ce sin control en el pais” y que hay claras “sefiales de deterioro”,
verificadas por las Comisionesde investigacién del propio MEc.”®
Se cuestiona,porlo tanto, si el proceso de aceleraci6ndela oferta
de vacantes y de las matriculas en la ensefianza superiorno estaria
produciendo una “trampasocial”, ya que tendremos un sistema
diversificado y, al mismo tiempo, diferenciado en términos de ca-
lidad. Eso, sin embargo, no parece constituir una preocupacién
para los gestores del sistema de ensefianza superior en el Brasil,
que aparentemente asumenla diferencia, la distincion y la des-
igualdad comoprincipios de organizacion y metasa ser alcanza-
das. Ademasde lo anterior parecen rechazarla pertinencia de la
“universidad publica comobien social”, al servicio del bien co-

*S Véase Folha de S. Paulo, Cotidiano, 3/vii/1999.
26 En el caso de Ja educacién, en general, el Mec viene desarrollando un “Sistema

Integrado de Informaciones Educativas”, concebido como unas “bases para una ense-
fianza de calidad”. Véase mec, Bases para um ensino de qualidade, Brasilia, iNeP, 1998,
38 pags.

27 La idea del “Contrato de Desarrollo Institucional”, prevista en el anteproyecto de
ley de autonomiadelas universidades federales, va exactamenteenesta direccién.

** Véase Folha de S. Paulo, Cotidiano, 27/iv/1999,p. 4.
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mun, y la responsabilidad del Estado en relacién con su finan-

ciamiento.””

Laintensificaciéndel proceso de diversificacion
ydiferenciacién en lasuniversidadesfederales

En elcaso delas universidadesfederales,la iniciativa en favor de

la diversificacion y la diferenciacionparte de la idea de que “esas

instituciones sonineficientes en el uso de los recursos publicos”,
lo que coincideconla orientacién del Banco Mundial, que implica
reducir, gradualmente, la aplicacién de recursos publicosparael
financiamiento de la educacionsuperior. Lacritica del gobierno
se hace acompaiiarde unacreciente limitacion de recursospara el
mantenimiento y el desarrollo de las universidadesfederales, lo

que ha interferido directamente en la configuracion delas identi-
dadesinstitucionales y en los respectivos proyectos de desarrollo.

Eso ocurre porque las universidadesse ven, cada vez mas, for-
zadas a obtenerrecursos alternativos para el mantenimientoyla

expansioninstitucional, a aumentarla productividadinstitucional

y la de sus docentes, a adecuarlos cursosy las carreras profesio-
nales a las demandasespecificas y a las necesidades del mercado
de trabajo, a crear tecnologias mas productivas y competitivas para

las empresasya contribuir a la resolucién de problemassociales y

al desarrollo local y regional.
A partir de los principales documentosdel gobierno,” es posi-

ble inferir lo que se espera delas Instituciones Federales de Ense-

fianza Superior(irEs), especialmente de las pequefias y medianas.
En general,frente a los objetivos de la diversificacion, se entiende
que cada institucién debe repensarse y redefinirse (Catani &

Oliveira 1999c). Entre otros aspectos, para el gobiernoestasinsti-

tuciones deberian: a) definir su naturaleza e identidad fundamen-

tal en el escenario académico, asi como su misionbasica, sus vo-
cacionesreales y sus potencialidades especificas; 5) contribuir
decisivamenteal desarrollo econémico de la comunidad donde se

2 A ese respecto, constiltese el documento “Acuerdo de Santiago”, firmado porlos
Dirigentes de Universidades Publicas de Chile el 5/vii/1999.

3” Nosestamosrefiriendo, especialmente, al documento “Umanovapolitica para o
ensino superiorbrasileiro: subsidios para discussao”, presentado porel MEC a los recto-
res de las universidadesfederales en diciembre de 1996, asi como ala rec 370/A (1996)
y al anteproyecto de ley que regula la autonomia enlas universidades federales (1999).  
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insertan; c) expandir las vacantes, sobre todo enel periodo noctur-
no, sin ampliar el cuerpo docente y técnico-administrativo, ten-
diendo a aumentar la relacién alumno/profesor; d) optimizar
el uso delasinstalacionesfisicas y de los equipamientos, asi como
el de las habilidades docentes; ¢) aumentarlas tasas de aprobacién

y disminuirla desercién; f) reducir los recursos destinadosa resi-
dencia estudiantil, restaurantes, becas y subsidios; g) flexibilizar
la ensefianza,los cursos, los curricula y los programasdeestudio,
adecudndolosa las necesidades del mercado detrabajo; h) ampliar
la oferta y la prestaciénde servicios de extensién; i) perfeccionar
los mecanismosde evaluaci6n; j) mejorar la gestion, racionalizar
el uso delos recursos y estimular la productividad; x) buscar alter-
nativas de financiamiento; /) flexibilizar la politica de

personal docente y técnico-administrativo; m) calificar y
profesionalizar a docentes y empleados;n) integrar, efectivamen-
te, el grado y el posgrado; o) aumentarla producciéntecnoldégica

y optimizar la capacidad cientifica instalada.

Esos objetivosy la eficiencia en el uso de los recursos publi-
cos en lasinstituciones federales solo seran alcanzados,segun el

ministro de educacion, con “la plena autonomiauniversitaria”, que
“premiara la eficiencia y el desempefio”.*' A partir de ahi, “los
recursos pasarana estar vinculadosa la eficiencia en la gestion y

al desempejio de cadainstitucién”.*?
Sin embargo, desde el primer mandato de Fernando Henrique

Cardoso, el MEC viene tomando algunas medidasparalelas bastan-
te sintomaticaspara el proceso de remodelaci6ninstitucional. Una
de ellas consiste en el empefio en forzar el aumento de vacantes
en las universidades federales, pues el gobierno entiende que el
promedio de alumnospor profesor, que es de 9 alumnos en
las universidades publicas (federales y estaduales) y de 16.2 en las
particulares, es muy baja.** Cree que “el universitario de las uni-
versidades federales resulta muy caro”,siendo el gasto/afio en la
ensefianza superior uno de los mayores del mundo.** Esa medi-

*! Véase “A agendapositiva do ensino superior”, ya citado; ver también “Federais:
qual autonomia?”, Editorial, Folha de S. Paulo, 26/1v/1999

* Mientrastanto,el gobierno adopto, en 1999. una nueva matriz de distribucién de
recursos presupuestarios(entre las ires) que privilegia la ensenanza através del numero
de alumnos matriculadosen nivel de grado

* Véase “mec vai forgar aumento de vagas”. Folha de S. Paulo, 26/vi/1999.
*4 Véase “A espera da reforma™, Veja, 15/vi1/1998, pp. 38-43.
** Véase “Brasil gasta com educagioigual paises da ocpe”, www.inep.gov.br/noti-

cias/news, 23/x1/1998.
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cién, sin embargo,notiene en cuenta a los alumnos del posgrado
y de extension, asi como tampoco considera el hecho de que la

mayorparte de las 1Es privadas no hacen investigacion.
A pesar de ello, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso

quiere mas vacantesen la universidad e insiste en que es necesario
“optimizarla estructura existente y aumentarla oferta” sin necesi-
dad de liberar los cargos indispensables para realizar concursos
publicos que permitan la contratacion de profesores y funciona-

rios.*° Los dirigentes de las universidades federales, empero,afir-

man que la capacidad de expansion de las vacantesenlasinstitu-
ciones ha alcanzadosulimite, aunque asumieron un compromiso
publico para aumentarlas’’ en caso de que el gobierno se compro-
meta “con la calidad de la ensefianza en las IFEs”, incluyendo la
modernizacionde las bibliotecas, los laboratorios y los hospitales,
el aumento de las becas de posgrado para acompafiar el aumento
de las matriculas en maestrias y doctorados y la creacion de fon-
dospara la recuperacion y ampliacion delas instalacionesfisicas,
para la modernizacion gerencial y para el uso de nuevas tecnolo-
gias. Mientrastanto, crece en las universidades federales el nume-
ro de profesoressustitutos, con contratos precarios y con menor
calificacion, que son pagados conlos fondos destinadosa los gas-
tos ordinarios 0 con recursos propios.

Otra medida muysignificativa en este proceso de remodelacion
de las identidades institucionales fue la adopcion,al final del pri-
mersemestre de 1999, de nuevas matrices de financiamiento para
las universidades federales, “de acuerdo con su desempenoen los
servicios prestados a la sociedad”.** Puede observarse que, en el
caso de las Fes, el MEC eligié como prioridad la ensefanza de
grado, entendiendo queéste ha sido “el primo pobre de las univer-
sidades” y que, por eso, carece de unapolitica de inversion y mo-

dernizacion del ministerio.*” La idea de esa politica es conseguir

3 Véase “FHC quer mais vagas na universidade”, O Popular (Goiania), 21/vi/1998.
7 Constiltese el “Protocolo para expansio do sistema publico federal de ensino

superior” firmado por las 52 iFes el 15/xu/1998. Ese protocolo esta disponible en la
direccién www.prg.ufpb.br/forgrad/andifes2.html. :

** Véase. al respecto. Paulo Renato Sousa, “Universidades que dao o exemplo”,

Folha de S. Paulo, 20/vu/1999,p. 3.
* Eneste sentido, véase el articulo “Graduagao é o primo pobre das universida-

des”, O Popular, 8/1/1998, asi como el documento mecnim. 469/97. que creael Pro-
grama de ModernizaciényCalificacién de la Ensetianza Superior. A fines de 1999 la
prensa divulg6 que el mec habia acabado defirmar “un conveniopara la adquisicion de 
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quelos profesores “ganen lo mismoquesi trabajaran en investiga-
cién”, intencién que se concretdé con la creacién de la Gratifica-
cién de Estimulo a la Docencia (Ley nim. 9 678/98), que valora
masla ensefianza (hora/aula) en el proceso de evaluaciondel des-
empeno.*”

Toda esta remodelacion delas 1s sostenidaspor el poder pu-
blico federal puede observarse a través de un proceso “cotidiano”
de metamorfosis de las 1FEs, mediante cambios que se estan dan-
do, principalmente, en los patronesde gestion y de financiamiento,
en el trabajo académico,en los mecanismosdeevaluaciény en las

reformas de los curricula de los cursos de grado. Lo masgrave es
que esas transformaciones ya configuran un nuevo modode pen-

sarel trabajo académicoy la universidad,alejado de los parametros
historicos de esa forma de trabajo y del papel de esa institucion,
como podemosverificar cuando leemos que un profesor de una

universidad federal afirma: ““Tenemos que perfeccionar la univer-
sidad en cuestiones populares, regionales. Con eso, estaremosfor-
mando mejores profesionales, podremosvenderservicios, atender
los interesesde la industria y de la poblaciéne incluso,porultimo,
lucrar y reinvertir”.*!

Lasuniversidadesfederales en la reforma del Estado:
la “autonomia” controlada por el Estado ypor el mercado

Enel corazon de este proceso de diversificacion y diferenciacién
de las res (Instituciones Federales de Ensefianza Superior) se en-
cuentra todavia la proposicion del Ministerio de Administracién y
Reforma del Estado (MARE)de transformara las universidades

equipos de laboratorio para 110 tes, por valor de R$ 15 millones”. Los equipos debian
llegar a los establecimientos antes del final del primer semestre del 2000. Seginel
Ministerio, ese programaprevé una inversi6ntotal de R$ 490 millones, con financiamiento
internacional. “Las instituciones beneficiadas por el programa fueronclasificadas de
acuerdo con el numero de alumnosenlos cursos de grado y de posgradoyconel nivel
de las investigaciones desarrolladas. Cadainstitucién present un proyecto dentro del
limite de recursosestipulado porel mec”, “mecfaz convénio para universidades”, Folha
de S. Paulo, 30/x1/1999.

*" Es necesario recordar, también, que en el proceso de remodelacién de las ies
tuvo un importante papel la redefinicionde la forma de eleccion de los dirigentes y de la
composicién de los érganos colegiados (Ley nim. 9 192/95), que reducelaslistas de
candidatos a tres nombres y aumentael peso delos docentes en el proceso decisorio.
Sobre la Gep, véase Catani & Oliveira 1999a.

*!“Cientistas ja trabalhan no centro”, Folha de S. Paulo, 3/1v/1999.
* Enla reformaministerial promovidaporel gobierno de Fuc, en su segundo man-
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federales en organizaciones sociales, regidas por un contrato de
gestion. Esa formulacion armoniza conla idea de que hay un espa-
cio creciente entre el Estado y el mercado: “lo publico no-estatal”
(Bresser Pereira & Grau 1999). Segun el gobierno, ese espacio
seria el mas adecuado parala producciondeservicios sociales no
estatales, tales comola educacion la salud. El Estado, en su pro-

ceso de reestructuracion, deberia promoverla ampliacién del es-
pacio publico no-estatal, llamado también tercer sector, a través

del financiamiento limitado-parcial de las organizacionessociales
y de la adopcion de una gestion empresarial. Los servicios serian
organizados de forma competitiva, “con financiamiento en parte
del Estado y en parte directamente del sector privado en forma de
contribuciones 0 pagosporservicios prestados”(p. 35).

Esa forma de organizacion de la “propiedad publica” en “cua-
si mercados”y de gestion gerencial de la administracion publica
promoveriala eficiencia y la competitividad “requerida’”, ya que
buscaria “naturalmente”atender a las necesidades y demandas de
los diferentes clientes. Se supone que, estimulando la competen-
cia en ese espacio situado “entre la provision y la produccién”, se
ampliarian las posibilidades de eleccion de los usuarios, lo que
permitiria conquistar una mayoreficiencia productiva (Bresser
Pereira & Grau 1999; Morales 1999).

En ese planteo gubernamental, las universidades federales for-
manparte del sector de los servicios no exclusivos 0 competitivos
del Estado (Bresser Pereira 1999). Estos servicios “son aquellos

que, aunque no involucrando poder de Estado, el Estado ejecuta
y/o subsidia”, ya que no pueden “ser adecuadamente recompensa-
dos en el mercado por medio del cobro de servicios” (p. 41). Si
pudieran serlo,la privatizacion se volveria una alternativa: “La
privatizacion es una alternativa adecuada cuandola institucién

puede generar todassusrentas dela venta de sus productosy ser-
vicios, y el mercado esta en condiciones de asumir la coordina-

cion de sus actividades”(p. 45).

Las universidades, por lo tanto, asi como todaslasinstitucio-

nes que prestan servicios sociales o cientificos, son concebidas
comoespacios privilegiados para la creacion de la propiedad pu-
blica no-estatal. Por esa razon,las universidadesserian controladas

dato, el Mare dejé de existir. Sin embargo, se observa que las formulaciones propuestas,
sobre todo porel entonces ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, continian orientando
las medidas y las acciones que vienensiendo implementadas. 
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de forma mixta por el mercado y por el Estado, sobre todo tra-
vés del cobro y de la evaluacién de los servicios prestados. Ade-
masdel control ejercido directamente por el mercado, las univer-
sidades serian controladas gerencialmente por el Estado a través
de “nuevos” procedimientos burocraticos, de los resultados y de
la competicion administrada (Bresser Pereira & Grau 1999: 24).

Asi, como parte fundamental de ese esquema gerencial de
control, seria celebrado un contrato de gestion con el poder publi-
co, para sancionar la transformaci6n “voluntaria” de las universi-
dades en organizacionessociales (p. 46). Ese contrato entre el

Estado y las universidades federales garantizaria, como contra-

partida, la “concesién de autonomiafinanciera y administrativa”.
Es evidente que en esta formulaciénla “autonomia” es negociada
caso porcaso a partir, sobre todo, del establecimiento de metas y
obligaciones que la organizacionsocial asumefrente al poder pu-
blico para la obtencién de parte de los recursos que necesita para

su mantenimiento y expansion.
Comoseve, la propuesta de reformulacion de las universida-

des federales implica una pseudoautonomia,"* o mejor, una auto-
nomia controladaporel Estado porel mercado.En realidad, esta
propuestase inscribe dentro del proceso de achicamiento del Esta-
do y, por lo tanto, de limitacién de los fondos destinadosal
financiamiento delaspoliticas publicas. Se inscribe también, como
muestran Silva Jr. & Sguissardi (1999), en un marco de subordi-

nacion de la esfera educativa a la econdémica,de restriccion de la
esfera publica y ampliacion de la privada, y en un creciente proce-
so de mercantilizacion de la educacion superior. Para esos auto-
res, la identificacion de la supuesta existencia de otros espacios
intermediosentre lo publico y lo privado —lo semipublico 0 semi-
privado—, que provoca la impresion de la emergencia realde ta-
les espacios, es de fondo ideoldgicoliberal. Se trata, en verdad, de

la redefinicion delo publicoy de lo privadofrente a la necesidad
estructural de expansion del propio capital (pp. 81 y 120).

La “autonomia” propuesta se vincula claramente con la
profundizacion de la transformacionde la naturaleza de las uni-
versidadesfederales. Estas instituciones deberian asumir un perfil
organizacional masproximoal de las empresas prestadoras deser-

* Segiin la anpires,el proyecto de ley del gobierno federal, “que disponesobrela
autonomiade las universidades federales”, concede una “autonomia parcialy tutelada”
por mediode un contrato de desarrollo institucional (1999: 1).
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vicios al mercado (organizacionessociales), subordinandose cada
vez masalsector productivo. El financiamiento diferenciado, vin-
culado a un sistema de evaluacion del desempefio," estaria en el
centro de ese proceso de promocion de la diferenciacion institu-
cional. La exacerbacion de la competencia interinstitucional lIle-
varia a las universidadesfederales a un constante proceso de ajus-
te, en términosde la racionalizacion de las formas de gestion y de
la prestacion de servicios adecuados al contexto local y regional.
En ese sentido, las universidades asumirian, cada vez mas, una
racionalidad operacional, productivista y competitiva, muy seme-
jante a la de la empresa capitalista.

Esos posibles cambiosenlas identidades de las universidades
federales plantean, concretamente, una serie de preguntas funda-

mentales y urgentes parala investigacion enel area, a saber: {po-

dra esaracionalidad en vias de implementacion, ademasde inter-
ferir en el trabajo docente, subordinarlos fines de la produccién
académica? {Pueden los métodosy las técnicas para perfeccionar

la gestion empresarial, especialmente en términos de la separa-
cidn entre actividades-fin y actividades-medio, ser aplicadosen la
universidad,o tiene la universidad unaracionalidaddistinta a la de

la empresacapitalista? Puede la produccion académica, voleada
ala atencion delosintereses de toda la sociedad, impedirla adop-
cion deesaracionalidad empresarial? ;Comopensar unauniversi-
dad que tenga comoobjetivo la efectividad social?

Consideraciones finales

La diversificacion y la diferenciacién, idealizadas y en desarro-
Ilo, se basanen la flexibilidad, la competitividad y la evaluacion

del sistema de ensefianza superior. Ademas,se inscriben dentro de
una discusion mas amplia, que es la del estrechamiento delasre-
lacionesentre el sector productivo y el sistema universitario, mas
alla de las cuestionesreferidas a la innovacion tecnologica,al de-

sarrollo regional y la insercién del pais en la competitividad in-
ternacional —unodelos objetivos del Programa Brasilefio de la
Calidad y la Productividad (ppap), que busca “la integracion del
Brasil al movimiento mundial por la Calidad Total”.*°

44 Véase Claudio MouraCastro, “O que dizem ostestes”, Veja, Ponto de Vista, 5/
1/2000,p. 21.

48 Véase “Processo de melhoria continua”, disponible en www.mec.goy.br/saa/
promec/pm.htm.  
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Seguin parece, la pluralidad y la diversidad de los intereses
globales del capital, asociada a un proyecto neoliberal de
minimizaciondel Estado, reclaman una correspondiente diversifi-

cacion y diferenciacion de la educacién superior en los llamados

paises periféricos, corroborandotesis centrales e historicas del
capitalismo-liberalismo competitivo. En esa direccién,las politi-
cas de diversificacion y diferenciacién en curso acentuan cuatro
presupuestos fundamentales: a) buscan favorecer la competencia

y la atenci6na las diferentes demandasy clientelas; 5) intentan
“naturalizar”, atin mas, las diferencias individuales, instituyendo

paulatinamente unsistema meritocratico donde cada unotendra la
ensefianza superior que “pueda”tener; c) amplian la subordina-
cion de la ensefianza superior al mercado, sobre todo en lo que se

refiere a la formaciony la privatizacion delas actividades y los
servicios; d) explicitan la forma de funcionar del sistema mas que
susfinalidades sociales.

{Sera ése un camino socialmenteviable para la ensefianza su-
perior brasilefia? Es necesario reconocer queel pais ya posee un
sistema universitario muy heterogéneo, complejo, diversificado y
diferenciado,sin que eso hayasido fruto de unapolitica guberna-
mental “deliberada”. Es necesario recordar, también, que la uni-
versalizacion y la homogeneizacidndel sistema educativobrasile-
fio no fue alcanzada nisiquiera en la educacion basica, lo que se
evidencia en la falta de una educacién publica consistente y soste-
nida con recursos publicos.

Es evidente que todo eso no eximea las universidades publi-
cas de un ampliocontrol social, que incluye la evaluacién interna
y externa. Sin embargo,es necesario garantizar que la universidad
sostenida con recursos gubernamentales, en cuanto bien social al
servicio del bien comun, pueda contribuir al desarrollo del pais
comoun todo, reduciendolas desigualdades regionales y hacien-
do a la realidad nacional mas homogéneay equilibrada. En el caso
de las IFES, eso implica asegurar el financiamiento publico, la au-
tonomia,la evaluacion interna y externa, el mantenimientodelsis-

temafederal y la gestidn democratica
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Dinamica dela integracion de Cuba:
economia y politica

Por Adalberto SANTANA

puDEL, Universidad Nacional Auténoma de México

Introduccion

N ESTE TRABAJOSe presentanlas tendencias que predominan en

la integracion econdmicay politica de Cuba, tanto en el ambito

regional como mundial. Se pretende mostrarlas condiciones enque

esa naciOncaribefia va delineando un nuevofuturo econdmico, politico

y social en torno a la llamada mundializacion de laeconomia y et a

la emergencia de los nuevos paradigmasdela politica en el mundo.

1. La integracién de la economia cubana

Lareinsercion de Cuba enla economia capitalista mundial se genera

pordiversas causas. Pero hay dos elementos centrales, uno es el co-

lapso de la economiadelospaises del ex bloque socialista yel otro el

endurecimiento del bloqueo econémico, comercialy financiero esta-

dounidense.

El derrumbedel bloquesocialista genero que Cuba perdiera 81%

de sus exportacionesal Consejo de Ayuda Mutua Economica (CAME)

y 85% de las importaciones que proveniande él.*Como resultado del

bloqueo que ha soportado desde hace mas de 35 afios, y que se ha

caracterizado comounabrutal guerra economica de graves conse-

cuencias provocandopérdidas por masde 60 mil millones de dolares,

el comercio cubano noha podido accederal mercado estadounidense

(el mas cercano geograficamente). Asimismola economia dela Isla

tiene negadoel acceso para comerciarconlas subsidiarias estadouni-

denses.*

' Entendemospor mundializacioncapitalista la concepcion que postula SamirAmin,

cuando apunta que “las evoluciones querigenel sistema en su conjunto CeTae

marco en el que operanlos “ajustes’ locales”, Los desafios de la mundializacion, México,

i x1, 1998, p. 5.
eeaeDavila, El desafio econdmico de Cuba, La Habana. Entorno, 1992. p- S

Enese contexto, corporaciones de Estados Unidos consideran queesa situacion ps

margina de una oportunidad de obtener gananciaspor dos mil millones de dolares anuales 
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Ambascondiciones,el colapso de la economia delos paises ex
socialistas y el bloqueo,han originado unadiversidad de medidas orien-

tadas a unaserie de cambiosen el modelo de desarrollo, que han dado
pie aunareforma econémica conel propésito de reestructurar “el co-
mercio exterior, la inversion extranjera, la descentralizacién el
autofinanciamiento,y los cambios en las formas de propiedadsobre

los medios de produccién”.4
Asimismose elimin6 el monopolio del comercioexterior porel

Estado, funcionqueenla actualidad comparten las empresas mixtas,
las representacionesdefirmas extranjeras e, incluso, numerosas em-

presasestatales,lo cual las acerca a las condiciones del mercado.
Por eso se puedeentender que la economia cubanaseperfila en la

ultima décadadelsiglo xx haciala aperturay la inversion delcapital
internacional. Entre 1990 y 1993 la economia cubanavivio la mas difi-
cil crisis econdmicadelas Ultimas siete décadas.

La capacidad de importaciéndelpais se redujo de masde 8 100 millones
de délares anuales a alrededor de 2 200; 8 100 millones de délaresen el
afio de 1989, cuandose podia considerar que todavia se desarrollaban
plenamente los vinculos con la comunidad depaises socialistas, y 2

200 comoestimado de capacidad de importacién del pais para el afio de

1992. Quiere decir queel pais ha tenido quevivir eneste afio con un 73 por

ciento menosde los recursos de importacién con que venia funcionando

normalmente la economiadelpais la vida de la poblaci6n.°

Enesa dinamicase puede identificar que los niveles de actividad eco-
nomica en 1993, con relacién a los de 1989, de acuerdocon estima-
cionesoficiales, sufrieron una declinacion del Producto Interno Bruto

(pi) de 34.8%.’ Esa abrupta rupturadel desarrollo de las relaciones
comerciales de Cuba conlos paises del CAME representé una pérdida
de masdelastres cuartas partes de su mercado,lo quesignifico una
reduccion drastica del suministro de materias primas orientadas a la
producci6n nacional y de productos para el consumo, al mismo tiempo

Por ello puede considerarse que en un futuro importantes trasnacionales petroleras,
aeronauticas, del turismo, las comunicaciones yla industria farmacéutica de Estados
Unidos,junto conla presién internacional, son las que pondranfin al bloqueo.

“George Carriazo Moreno, “Cuba: cambios econémicos”, Economia yDesarrollo
(Facultad de Economia, Universidad de La Habana), nim.2 (1996), p. 9. A mediados de
1992 se aprobaronunaserie de cambiosa la Constitucién de Cuba, resaltando dentro de
ella la aceptaci6na la propiedad privadayel reconocimiento de empresas mixtas.

* Carriazo Moreno, “Cuba: cambios econémicos™. p. 13.
“ Lage Davila, E/ desafio econémico de Cuba, p.4.
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quelapérdida del mercado de los productos cubanosde exportacion.
A ello hay que agregar que Cubano solo redujo su intercambio co-
mercial, sino que con elcolapso del socialismo en Europa Oriental

dejo deestar articulada a un desarrollo de integracién econdmica como
lo fue el CAME.Toda esasituacién Ilev6 a la economia cubanaa sobre-
vivir con menosrecursosy a buscar nuevos mercados:

La crisis del periodo 1990-1993 respondié basicamenteal rapido desman-
telamiento del comercio exterior de Cuba, y consecuentemente la brusca

reduccion de la capacidad de importacién del pais. Esto no significa la

ausenciade otros problemasreferidos la eficiencia econdmicay la produc-

tividad que también afectan hoy el desempefio generalde la economia cu-

bana y que ya antes de 1989 habjan provocadodeclinacionesen la tasa de

crecimiento econémico dela nacion.®

En la medida quese redujoel intercambio conlospaises socialistas,
Cuba buscé sureinsercion en los nuevos rumbos que tom6la econo-
mia mundial, encontrandoenel proceso de apertura econdmicauno de
esos novedosos caminos.La apertura delas inversiones extranjeras en
laIsla es un elemento que hoyse desarrolla ampliamente y ostenta un
papelcentral. En ese sentido se puedeidentificar que la economia cu-
banasigue siendo dependiente del comercio exterior y sus recursos
son limitados.

Aesto hay que agregar el hecho de que Cubahavivido constantes
presionespoliticas enlas ultimastres décadas. Distintas fuerzas, basi-
camentelos sucesivos gobiernos estadounidensesy gruposanticastristas
enel exilio, han sido obstaculosparala plenaintegracion delaIsla al
mercado mundial.’ Tan sdlo el 17 de abril de 1995, el senador
ultraconservadorJesse Helms,presidente de la Comision de Relacio-
nes Exteriores del Senado norteamericanofrente a diversos lideres de
la Fundacion Nacional Cubano-Americana(FNCA) y a otras organiza-
cionesdelexilio, afirm6 hacertodolo posible para que la llamada Ley
Helms-Burton fuera aprobadaporel Congreso conel objetivo de re-
forzar el embargo contra Cuba. Instrumento de presion estadouniden-
se que no halogradoreducirlas inversiones externas. Hasta finales de
noviembre de 1999, funcionaban enel pais caribefio 340 asociaciones

econdmicas que representan capitales de masde 40 paises,la tercera

7 Carriazo Moreno, “Cuba: cambios econdmicos”, p. 10.
*Ibid., p. 11. i ‘
» Politicamente, uno de los conflictos mas tensos entre Cubay el anticastrismo

radicado en Miamiesel caso de la retencidn en Estados Unidosdel nifto Eliin Gonzalez
desde diciembre de 1999 y devuelto a Cubaa fines de junio del 2000. 
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parte de ellas establecidas después de la Ley Helms-Burton. Dentro
de ellas destacan en primersitio los flujos provenientes de Espaiia,
Canadae Italia. En segundoescalon figuranlos provenientes del Reino
Unido, Francia, Holanda, México y Venezuela.

Estos capitales funcionan en 34 ramas de la economia, pero tienen
mayorpresenciaen la prospeccin y extraccién de petroleo, en la mi-
neria (sobre todo enel niquel), telecomunicacionesy turismo. Otras
inversiones se hacen presentesen la industria alimenticia, ligera,
sideromecanica, electronica, de materiales dela construccion,y re-
cientementehan figurado enlos sectores inmobiliario y energético.'°

De esta reforma econémicaharesultado unavia parala reinsercién
de Cuba en la moderna economia mundial, logrando que ese pais se
convierta en una economiaabierta,particularmente despuésdela des-
aparicion del CAME. De esta formala desaparicion del bloquesocialista
condujo a Cubaa la creacién de condiciones excepcionales de funcio-
namiento de su economiay

a

lanecesidaddeiniciar un proceso de
ajuste con particularidades muysingulares.

El proceso de ajuste quese verifica en Cuba —conocido bajo la denomina-
cion de Periodo Especial— descansaenel aprovechamientodelas capaci-
dadesnacionalesexistentes en todaslas esferas, preservacion de la capa-
cidad de desarrollo,utilizacién de un régimende distribucién equitativo,
combinacién adecuadadelproceso de diversificaciénde las exportaciones
con un enfoque masselectivo de la sustitucién de importaciones, se le
presta mayoratencién a las ventajas comparativas dinamicas,tiene lugar
un incremento sustancial del papel dela ciencia enla solucién de los prin-
cipales problemas econémicos,activacion de los mecanismos de participa-
cidn popular y el mantenimiento del proyecto socialista como condicion
esencial del éxito de todoeste proceso.'!!

Si durante el periodo de 1989 a 1993 Cubasuffié una caida del pis en
35%, en nuestros dias la recuperacién es mas que destacada. Para
1999el estimadodel pis lleg6 a considerar un crecimiento superior al 4
porciento,“cifra por encimade2.5 porciento planificado, luego de
alcanzar 6.1% en el primer semestre del afio”.!2

"Omar Everleny Pérez Villanueva, “La inversion extranjera directa en Cuba. Pecu-
liaridades”, en Balance de la economia cubanaa finales de los noventa, La Habana,
Centro de Estudios de la Economia Cubana-Universidad de La Habana, 1999, pp. 113-
140.

'' Hiram Marquetti Nodase, “El comercio exterior de Cubaantelos desafios de los
afios noventa”, Paz y Soberania (La Habana), nim. | (1993), p.7.

” Declaracién de José Luis Rodriguez, ministro cubano de Economia y Planifica-
cién, GranmaInternacional (La Habana), 12 de septiembre de 1999,p. 2.
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En el caso de la integracion comercial de Cuba con paises de la

region continental, destacansus relaciones con Canada,pais que ha

fomentadosusrelaciones diplomaticas y sobre todo comerciales con

Cuba, lograndointensificar sus importaciones con productos entre los

que figuranel niquel, aztcar y pescado. El comercio bilateral entre

Cuba y Canada era en 1998 de 555 millones de dolaresy las importa-

ciones canadiensesde niquel cubano representaronunacuarta parte

de las ganancias de Cubaendivisas duras. Asimismo desde los inicios

de los noventa, las empresas canadiensesinvirtieron mas de 600 millo-

nes de délares en la construccién de aeropuertos, campesde golf,

pizzerias, instalacionesde energia eléctrica, hoteles y minas.” —

Enel caso delas relaciones comerciales de Cuba con Mexico, se

han profundizadoen las masdiversas areas de la vida economicay

comercial. Se estima que las empresas mexicanas que apoyan la refor-

ma econdmicadelpais caribefio han realizado inversiones en el area

del turismo, mercadotécnico-turisticas,textiles, industria alimentaria y

petroquimica, hoteleria, comercializacion de metales y equipo de tele-

comunicaciones.El intercambio comercial entre Cuba y Mexico ha

sido en los ultimoscuatro afios de la décadade los noventa, de mil 300

millones de délares, siendola balanza comercial mas favorable para

México." Porello es que Canada y México son de los principales

socios de Cuba enel continente después de que la Isla perdiel res-

paldo de comerciopreferencialy ayuda quele brindabanlos desapa-

recidos gobiernosde la Union Sovietica y de Europa del Este. —

En amboscasos puedeentenderse que los capitales extranjeros

han apoyado pragmaticamentela apertura economica deCuba con

una inversion de mas de 1 500 millones de dolares. Deesta forma se

puedeentender quequienle ha ofrecido las mejores condiciones al

sector empresarial de otras nacionesdel mundopara invertir es el Le

pio bloqueo econémico estadounidense. Este, por sumisma logica, ha

vetado a sectores de Miamiy de los Estados Unidos interesados en

invertir en la Isla. Todaesasituacion no ha eximidoa inversionistas de

las presiones estadounidenses plasmadas enlaHelms-Burton. El pro-

pio presidente Clinton suspendio el 16 deue de 1999 porSe

ocasin el Capitulo 1 de la Ley Helms-Burton.'* Hasta inicios de 19

3 Cf Pérez Villanueva,“Lainversion extranjera”, pp. 127-129.

'4 Unomdsuno (México), 28 de noviembrede 1999,p. 17. ‘ks

'S Novedades (México), 17 de julio de 1999, p. B3. Hay que recordar que dicho

capitulo autoriza

a

losestadounidenses a demandar en las cortes federales a .Sata

extranjeras que realicen sus negocios en Cubay utilicen las propiedadesae con’ es

el gobierno revolucionario cubano después de que la Isla perdié el respaldo de comerc 
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la Unica empresaquehabiasido afectada porel Capitulo 1de dicha
ley fue la canadiense Sherrit Co.!°

El conjunto delas presiones externas que ha vivido Cuba, eviden-
temente generadas principalmenteporel gobierno estadounidense,
contrastan conel desarrollo creciente de las inversiones productivas
extranjeras.

Eshasta el afio de 1992 cuando comienza un proceso acelerado de creacién
de empresas mixtas y asociaciones econémicas con capital extranjero. A
mediados de 1995 en Cuba existian capitales de mas de 200 empresas ex-
tranjeras asociadas bajo diferentes modalidades de contrato con empresas
cubanas.La participacion de estos capitales por paises se concentra funda-
mentalmente en Espafia (22%), Canada (12%),Italia (8%), México (6%) y
Francia (6%) [...] En relacién conla distribucién sectorial, la inversion ex-
tranjera se dirige en mayor proporcién a la industria (26%)y le siguenel
turismo (16%); la mineria (14%) yla busqueda de petrdleo (12%).'7

El novedoso procesode apertura economica ha implicado que hasta
marzo de 1995, el gobierno cubano haya logrado manteneruninter-
cambio comercial con 2 500 empresas de 109 paises del mundo. Ha-
bria que considerar que esa apertura econémica no implicoentrar en
un proceso deprivatizacién,ya que el Estado cubanono ha dejadoel
controldelas inversiones en manosdelcapital privado.Enese sentido
se llego a formular:

preferencial y ayuda quele brindabanlos desaparecidos gobiernosde la Unién Soviética
y de EuropadelEste.

“La empresa canadiense Sherrit International fue afectada en marzo de 1997 cuandoel gobierno estadounidensenotificé a cuatro funcionariosdela minera canadiense que se
les impedia el ingreso a los Estados Unidos. El argumento del Departamento de Estadobasado en la Ley Helms-Burtonesenel sentido de que la mina de niquel dondeopera laSherrit Internationalera propiedad de la empresa estadounidense Moa BayMining Co.,
hoy Freeport Mc-MoRan Co. de Nueva Orleans. La mina era una propiedad que fueestatizada después del triunfo de la Revolucion Cubana. La decisién en contra de losejecutivos de la empresa canadiensefuecalificada por el ministro de Comercio Internacio-nal de Canada, Art Eggleton como“unasituacién lamentable y una violacién

a

las reglasinternacionales de comercio”, Novedades (México), 18 de marzo de 1997,p. B3.
'’ José Lazaro Quintero Santos,“La inversion extranjera directa en América Latinay el Caribe: Cuba, un casoparticular”, Economia y Desarrollo (Facultad de Economia,

Universidad de La Habana), num.2 (1996), p. 58. El autor citado senala queesas inver-
sionesfordneas se orientaron en determinadadirecciénsectorial. De esta formaelcapital
espafiolse dirigié a la actividadturistica, el canadiense ala mineria, los capitales mexica-nos van mas porlos servicios, concretamentelos de telecomunicaciones y turisticos, y enla exploraciény extraccién de hidrocarburosla inversion extranjera es mas diversificada
(Francia, Suecia, Reino Unido y Canada), en tanto queenlosotrossectores la composi-
cién es muchomas heterogénea.
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La transformacion del comercio exterior de Cuba se manifiesta en queelpais
ha abierto sus relaciones a mas de 3 000 empresasde 98 paises, se comunica

con33 lineas aéreas de 17 paises y mantiene relaciones diploma-ticas con

mas de 150 paises, todoesto a pesar del bloqueo norteamericano.'*

Enesa perspectiva también podemosdistinguir que el intercambiola-
tinoamericano de mercancias paso de 5.6 en 1989 a 34.7 en 1994.
Quedandoen segundolugar, solo superado porel conjunto de Europa
con 45.6 para 1994."

Habria que recordar que hasta mayo de 1995, el intercambio co-
mercial entre Cuba y Rusiase sustentaba en un acuerdo entre ambas
partes que solo establecia “la entrega a Cubadetres millones de tone-
ladas de petroleo por parte de Mosci,y el envio a Rusia de un millon
de toneladas de azticar cubana”.”° Esta nuevasituacion en la que Cuba
es cada vez masindependiente de los viejos y nuevos bloquesde po-
der en el ambito mundial, es la que seguramente hafortalecido la aper-
tura economica cubana.

Eneste sentido,se puede afirmary reconocer que en Cubase ha fortalecido

una politica de apertura a la inversién extranjera, la cual ha correspondido

con la capacidad de inversionistas latinoamericanos y de otras latitudes

que, al contar con una percepcién pragmatica de los negocios, ha hecho

'* Carriazo Moreno, “Cuba: cambios econémicos”, p. 14.
" De acuerdo con estimacionesoficiales cubanas, se sefiala que “el intercambio

comercial entre México y Cubaalcanz6 en 1994un total de 254 millones de dolares 3
Unomasuno (México), 29 de marzo de 1995, p. 17. En tanto que el comercio bilateral
México-Cubaen 1995 ascendié a 361 millonesde délares. En 1996 ese intercambio cay
a 341 millones, conformea estimaciones del Ministerio de Comercio Exterior de Cuba,
Novedades (México), 30 de mayo de 1997, p. BS. Los principales productos comercia-
lizadosde esa region, lamas proxima a Cubadesdeterritorio mexicano y area tradicional
de intercambioregional, fueron “alimentos procesados, pescados y mariscos, refrescos
en polvo, harinas, embutidosy granos, sobretodofrijol”, asu vez la peninsula de Yucatan
ha servidode plataformade exportacién a Cuba para productos como “madera, baterias,
llantas y diversos productos manufacturados al mercado cubano,a través de la via mari-
tima”, Novedades (México), 14 dejulio de 1996, p. A6. En cuanto a las “exportaciones
mexicanas a Cuba en 1966 fueron de 295 millones contra 23 millonesde las cubanas hacia
México”, Novedades (México), 30 de mayo de 1997, p. BS. Respecto de las compras
mexicanas a la Isla, se orientaron principalmente a productos comoel azticar y derivados,
pescados y mariscos, tabaco y ron, creciendo a su vez los medicamentos y equipo
médico, Novedades (México), 25 de junio de 1997, p. B4. a

2” Novedades (México), 4 de mayo de 1995, p. BS. Hasta mediadosde diciembre del
2000 el volumendel comercio entre Cuba y Rusia Ilegaba a 800 millones de délares y uno
de los aspectos de esa relacién en términos econémicos mas resaltantes era la deuda
cubana de 20 mil millones de délares con Rusia. Temas que son unasde las partes
medularesdela visita de Vladimir Putin a La Habanaen diciembredel 2000, Excelsior
(México), 13 de diciembre del 2000, pp. 1A y 16A. 
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quese adelanten a los gruposde la Florida que estan evidentemente mas

ideologizados. Esto se constata conlas visitas de distintas delegaciones de

diferentes paises a Cuba, asi comoporsusinversiones.”!

En esa logica, a fines de abril de 1995 el gobierno cubano decidié
iniciar, dentro de la reforma econdmica que ha desarrollado,un pro-
gramadeventas inmobiliarias exclusivamentea extranjeros. Asi surgié
unasociedad anénima conel nombre de Asociacién Cubana Inmobi-
liaria, fundada conel propdésito de establecer empresas mixtas.”* Por
otra parte, uno de los mejoresresultadosdel intercambio comercial de
Cuba conlospaises de Centroameéricaesel restablecimiento de las
relaciones diplomaticas con Guatemala, que se habian interrumpido en
1961 y que se formalizaron en enero de 1998. Asimismocabedesta-
car la presencia en la Isla de Cuba de un grupo de 100 empresarios
britanicos enlos inicios de enero de 1998, cuyos propositos eran ex-
plorar las oportunidadesde negocios.”*

En la tendenciade la integracion de Cuba con las economiaslati-
noamericanashabria que resaltar en unfuturo el ingreso de Cuba al
Pacto de San José.** Hasta 1996 Cuba contaba con una producci6n
de 10 millones 500 mil barriles, la que en mayor medida se empleaba

2! Adalberto Santana, “Cuba: apertura econémicafrente a la globalizacién”, en Luis
Chias y Martha Pavon,eds., Transporte y abasto alimentario enlas ciudades latino-
americanas, México, UNAM, 1996, p. 173.

» Excelsior (MExico), 26 de abril de 1995, p. 2F. Hasta 1998 habia trece asociacio-
nes constituidas con 102 nuevosproyectos, Pérez Villanueva, “La inversion”, p. 124.

> Excelsior (México), 2 de enero de 1998, p. 2A y Novedades (México), 2 de enero
de 1998, p. A2.

*4 Acuerdo donde México y Venezuela ofrecen en condiciones preferenciales petré-
leo crudo a unaveintenade paises de la Cuencadel Caribe, financiandocon ello 20%dela
factura para apoyar proyectosde desarrollo social de los paises incorporadosaesepacto.
Hasta el 4 de agosto de 1999, cuandoel pacto cumplié 19 afos, el gobiernodelpresidente
venezolano Hugo Chavez manifesto su propuesta de ampliara otros paises. incluyendo
a Cuba. En tanto que la parte gubernamental mexicana habia sostenido que nose ha
considerado conveniente “dadaslas condicionescrediticias que tiene esa nacioén”. Nove-
dades (México), 5 de agosto de 1999, p. B3. Asimismo en unadeclaraciénvertida porel
secretario ejecutivo de la Organizacién Latinoamericana de Energia (OLADE), FranciscoJ.

Gutiérrez, éste afirmé: “No creo que con la apertura que hay en Cubaseadificil su
inclusi6n en el acuerdo queesla practica regional”, Novedades (México), 18 de mayo de
1995, p. BS. Finalmente, Cuba y Venezuela firmaronen Caracas el 30 de octubre del 2000
un AcuerdoIntegral de Cooperacién que otorg6 el suministro de 53 mil barriles diarios de
petroleo venezolano a cambiode bienes y servicios cubanos. Lo cual también puso en
evidenciala politica anticastrista del presidente mexicano Ernesto Zedillo. Asunto que de
manera mas evidenteresalt6 en la X Cumbre Iberoamericana de Panamarealizadalos dias
17 y 18 de noviembredel 2000. La tendencia es que conel gobierno de Vicente Fox las
relaciones mejoren en diversos rubros,tal como se puso de manifiesto durante la toma de
posesi6n dela presidencia mexicanapor Vicente Fox enlos primeros dias de diciembre del
2000. Hechosqueincluso fueron unaratificacién de los pronunciamientosrealizados por
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para generar electricidad y enla industria del niquel y cemento. Recor-
demos que la URSSera su principal proveedor, que le aportaba 91
millonesde barriles anualesde crudo.” En la actualidad entre lo im-
portadoy la producci6nnacional (15%) apenasllega a la mitad de lo

querecibia anteriormente. Esto ha implicado que la economia cubana
haya sufrido una semiparalizacion dela planta industrial y de la maqui-
naria agricola, asimismose genero un agudo deficit en la transportaci6n
y continuoscortes delservicio eléctrico. Desde 1991 la empresaesta-
tal petrolera Cubapetréleo (cureT) ha suscrito mas de 40 contratos de

asociacion con firmas extranjeras.”° Los que incluyen “22 convenios
de exploracion petrolera a riesgo en mas de 30 bloquesen tierra y
costa afuera, que abarcan 100 mil kilometros cuadradossuscritos con

compafiias de Canada, GranBretafia, Francia, Suecia y Espafia, entre
29:27

otras .

Comose conoce,el gasto de energia en el transporte en cualquierpais esta

entre 20 y 40% del gasto total. En Cuba, con sus consumosenergéticos

dependientes del petroleo (salvo la produccién azucarera con base en la

combustion del bagazo de cafia en sus calderas), en 1989 las importaciones

de petréleo fueron de 13.2 millones de toneladas,delas cualesel transporte,

segun estimaciones del Instituto de Investigaciones del Transporte(117)

usaba masde dos millones.
En la década delos noventa,las importaciones de petréleo se han redu-

cido a menosdela mitad,y la produccion nacionalde crudo,principalmente

pesadonorefinable, sdlo ha crecido enunoscientos de miles de toneladas.*

Fox con motivo del 47 aniversario del asalto al Cuartel Moncadaya los pocosdias de
haber ganadola elecciénpresidencial,Novedades (México), 21 de junio del 2000, p. A4.

25 Segiin fuentes del Ministerio de Relaciones Econdémicas Exteriores de Rusia, ese
pais tenia estimado suministrar en 1997 “a Cuba millones de petréleo a cambio de
dos millones de aziicar crudo”. La mismafuente agregabaque la “la exportacion de
petréleo ruso y la importacién de azticar cubanoconstituyen 85 porciento del comercio
bilateral. En 1996 el giro comercial ruso-cubano fue de mil 150 millones de dolares”,
Unomdsuno (México), 13 de junio de 1997, p. 18

2 Hasta 1997 el capital invertido por em Xtranjeras en esaarea sumaba 250
millones de délares. Novedades (México). 20 de octubre de 1997, p. B2

7 Seguin la propia curer “la capacidadinstalada en Cuba permite la refinacion anual
de 77 millones de barriles de crudo para producirderivados,entre ellos natta, gasolinas
turbocombustible, solventes, queroseno, diesel, asfalto y azure”. Pero a su vez ha sena-
lado el jefe de producciényexplotacion de curet que: “Unode los mayores inconvenien-
tes que presenta el crudo cubanoes su alto contenido de azutre, pero a falta de otro las
autoridades empleanuntercio de lo extraido para mantener activas las centrales
termoeléctricas. lo que obliga a costosas reparaciones”, ‘bid.

28 Manuel Alepuz Llansana, “El transporte y la economia cubanade los noventa:
accionesantela crisis”, en Chias y Pavoén. eds., Transporte y abasto alimentario en las
ciudadeslatinoamericanas, p. 318. 
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La gravedaddela crisis ha llevado a 11 millones de cubanosa padecer
una escasez que abarca desde combustibles hasta alimentos y bienes
de consumobasicos.La politica de profundizar las reformas ha pasa-
do necesariamenteporla reorientacién econdmica del modelo socia-
lista. Dificil decision que se tomasin pretenderabandonar las conquis-
tas sociales. Probablemente Cuba, de esta manera, pueda enfrentar

los retos que hoy imponela globalizacion econdmicay la necesaria
reinsercion dela Isla en la economia mundial.

2. Perfil de la economia cubana

Enrelacién con la coyuntura econémicay conel proceso deintegra-
cion de Cubaa la economia mundial, esa etapa puede caracterizarse
enlos siguientes elementos:
1) Las diversas presionespoliticas que se ejercen contra Cuba(blo-
queo comercial estadounidense) y la desaparicion del ex campo socia-
lista han sido factores que han condicionadosu actual desarrollo.
2) Esosfactores en gran medida han delineadoel nuevoperfil de los
cambios que enesa nacionse vienen presentando.
3) Enla fase actual, se puede entender que Cubavive un periodo de
transiciOn que se caracteriza por la apertura economicay porel fo-
mento las inversionesde capital extranjero.
4) Para esas inversiones extranjeras es estratégico que ese pais se

encuentre emplazado en una region vital del mundo como la Cuenca
del Caribe, a la vez que ofrece una manode obra altamente calificada

que casi ninguna nacion de Latinoamérica puede ofrecer y, ademas,
brinda unaplena seguridada las inversiones, en las que participa de
manera destacada el Estado cubano.A todo esto se sumael hecho
que en Cuba no hayconflictos laborales.

En virtud de estos cambios se puede entender que ese pais cada
dia avanza ensu reinsercion en el mercado mundial. Enotras esferas
econdmicas,el gobierno cubanoharealizado la reorganizaciOnde las
estructuras productivasy la liberacion del mercado agropecuario,in-
dustrial y artesanal. Estas medidas en lo internotienenel proposito de
estimular el poder adquisitivo del peso cubano,el que desdelas ultimas
semanas de marzo de 1995 logr6 recuperarse en mas de 50% frente al
dolar y llegar a un nivel mucho mas estable hasta 1999, para asi contri-
buir a sanearlas finanzas internas. También destaca como un signo
positivo el hecho de que en el comercio exterior cubano las exporta-
ciones hayan crecido 3.5% en 1995, mientras el porcentaje estimado
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para 1998 es de “10.7% enlas exportaciones, con una tasa de 26%
de aumentoen las no azucareras”.” En tanto que las importaciones se
estima deberan crecer 4.7%.

Para 1999 se consideré alcanzar un modesto crecimiento de la
economia, queresalta frente al decrecimiento de 3.5%que se tuvo en
el periodo de 1989-1994. El crecimiento para 1998 fluctua entre 2.5 y
3.5%.*! En los dosafios anteriores el crecimiento econdmicollegé en
1996 a 7.8% y en 1997 a2.5%.”

En lo concernientea la zafra azucarera,principal producto en que
descansa la economia cubana, en 1997 llego a 4.25 millones de tone-
ladas,en tanto a la de 1998previo el gobierno menosde cuatro millo-

nes de toneladas.Esta situacion se explica en funciondel cierre de 30
grandescentros de produccion azucarera, para hacer maseficientes
los que estaran en funcionamiento.

Dadaesta situacién,la economia cubanase apoya enla industria
del turismo, comounafuente de recursosfrescos. En el ambito mundial
unadelas actividades econdmicas que mas ingresosesta redituando a
las nacionesperiféricas es la del turismo y particularmentea las nacio-
nes enclavadas en la CuencadelCaribe. Enel pais caribefio la indus-
tria del turismo esuno de los mejores alicientes econdmicosfrente ala
dificil situacién quele ha impuesto el bloqueo econdmico estadouni-
dense, asi comolosefectos de la disminucion queenlos ultimosafios
ha tenidosuprincipal producto de exportacion:el azticar.

La produccion de azucar en Cubaes la que ha tenido un mayor
peso,pero ha sido afectada en su produccion, reduciéndose de 7.1
millones de toneladas en 1990 a4.45 millones en 1996. Cantidad su-
perior a la que se produjo lostresafios anteriores. En tanto que en el
rubro del turismo enel lapso de 1996seregistro un incremento de 12.2
por ciento y un 7.5 porciento en los ingresos procedentesdeese sector.
Los ingresosporelturismosehan Ilegadoacalcularen mas de mil millones
de délares anuales, funcionando como una palanca para que Cubasalga
de laprolongada recesion. “Enlos ingresosbrutosen divisas delturismo
debe darse un aumento de 22%el proximoafio, con 1.4 millones de

» Cf “Informe sobre los resultados econdémicos de 1997 y el Plan Econémico y
Social para 1998”presentado por José Luis Rodriguez, ministro de Economiay Planifi-
cacién a la Asamblea Nacional de Cuba, Trabajadores (La Habana), 15 de diciembre de

1997,p. 3.
® Tbid. Cf Juan Triana Cordovi, “Cuba 1998: la reanimacién econdémica y las

restricciones del crecimiento”, en Balance de la economia cubanaa finales de los noventa,
pp. 2-18.

3! Novedades (México), 27 de diciembre de 1997,p. BS.
2 Ibid. 
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visitantes, un indice de ocupacion lineal cercano a 64% y una reduc-
cion enlos costospordélar de ingreso”.¥

Hay que considerarque enesaactividad se desarrolla un fuerte
proceso de inversionesforaneas.*' Otra ventaja del turismo es que
estimulaa otras ramasde la economia. Por ejemplo,la industria de la
construcci6ny la propia industria de materiales de construccion.Enel
area del Caribe, después de México,no hayotro pais con unacapaci-
dad de produccion de cemento de la magnitud de Cuba.Eneste pais
en inversiones foraneas participan 57 paises en 40 areas distintas de la
economia.

Sin duda Cuba geograficamenteha tenido condiciones muyfavo-
rablespara el desarrollo de su industria turistica, como sefialan los

economistas cubanosJulio Carranza y Aurelio Alonso: “Climatropi-
cal, playas, estabilidad social etc., ademasde ser ésta una rama de
rapida recuperaciondela inversion, requisito muy importante en una
politica de crecimiento acelerado”.** Esto ha significado que durante
1999 lleguen a Cuba un millon y medio deturistas.*° Asimismo esa
industria ha crecido a un ritmo del 20% anual, lo que va generando un
estimulo en el resto de los sectores de la economia.*” Se ha estimado
quepara el afio 2010, Cuba podria recibir 7 millonesdeturistas.**

El crecimiento del numero deturistas que anualmente Ilegan a Cuba,
y las seguridadesy garantias quetieneel capital extranjero para inver-

“Informesobrelos resultados econémicosde 1997 yel Plan Econémico y Social
para 1998”, p. 3. Cf Hiram Marquetti Nodarse, “Proceso de reanimacién del sector
industrial. Principales resultados y problemas”, en Balance de la economia cubana a
finales de los noventa, pp. 41-47.

**No sélo Cubasehalla en este espectro delas inversiones externas: América Latina
€n su conjuntoes unadelas regiones mundiales favorablesa ellasjunto con Asia Oriental
y China, tal comofue reconocido en Davos, Suiza, durante el Foro Econémico Mundial,
en donde la empresa asesora de negocios e inversién Price Waterhouse sefialé haber
realizado una encuesta en la que “Latinoamérica es el mercado emergente mas atractivo
para la in-versién desde el punto de vista de los lideres de las principales empresas
internacionales, al obtener 32% de todas las opiniones favorables sobre los mercados
emergentes con mayorpotencial para atraer inversién”, La Jornada (México), 3 de
febrero de 1997, p. 22.

* Carranza y Alonso, Economia cubana: ajustes con socialismo,p. 23.
** Cf Indicadores Basicosdel turismoenlos paises de la Asociacién de Estadosdel

Caribe, Cuadro 28 [www.acs/aec.org/].
*’ Conviene apuntar que deltotal de recursos ingresadosporel turismo, 50% se

destinaa las importaciones para abastecer ese rubro. La perspectiva es que la economia
cubana cubra con produccionesnacionales y si es necesario con recursos de capital
extranjero, lo que a medianoplazo redituaria un mayorporcentaje de ingresos.

*"Incluso,segiin fuentesoficiales cubanas, de levantarse el bloqueo estadounidense
llagarian hasta 5 millonesdeturistas de Estados Unidos,seginel viceministro de Turis-
mo, Eduardo Rodriguez de la Vega, Novedades (México), 21 dejulio del 2000,p. A2.
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tir, han hecho que empresas espafiolas se proponganabrir nuevos ho-
teles.*” Se menciona que un numerocreciente de bancos y empresas
hoteleras estadounidenseshanrealizadoinversionesde riesgo com-
partido en la Isla con firmasde otros paises para no quedarrelegados
de esa actividad en expansion. Sobre todo cuando secalcula que en
1997llegaron las playas cubanas mas de un millon doscientosmil
turistas y gastaron cerca de mil 300 millones de dolares.*° En ese sen-
tido la expansion que cobraesaactividad representa “disponerde

50 000 habitacionesa finesdelpresente siglo, para atender a mas de 2
millones de visitantes extranjeros y obtener ingresos brutos por
3 000 millones de dolares”.*!

Finalmente, podemosreconocerquela integracion economica de
Cuba con el mundooccidental muestra perspectivas de un crecimiento
cercano a5%. Sila economia cubanaestuvoal borde del colapso en
los primerosafios de la década delos noventa, registrando una caida
de 75% de sus importacionesy cerca de 38% delpis, hoy, a principios

del tercer milenio muestra desde 1995 una recuperacion,a pesar del
bloqueo estadounidense,de la elevaciéndelospreciosdelpetroleo y
de la caida internacionaldelvalordel azucar.

>” Incluso considerandolas amenazasdel gobierno estadounidense contra el grupo
hotelero Sol-Melia, cf GranmaInternacional (La Habana), 12 de septiembre de 1999.p.
3. Asimismolos paises caribefios que handesarrollado como actividad principal el turis-
mo internacional han manifestado la importancia que Cubatiene en esaactividadpara el
Caribe. Por ejemplo,el primer ministro de Santa Lucia, Kanny Anthony, al respectoha
sefialado: “La economia de Cubaseesta abriendo. Cubaes un competidoren turismo. Eso
es pragmatismo”.El primer ministro de Barbados, Owen Arthur, agrego otrotanto: “La
realidad es que Cuba se convertira en una fuerza econdémica importante en nuestro conti-
nente, y a nosotroslos caribefios nos convieneser parte del proceso de desarrollo e:
Cuba”, Excelsior (México), 2 de enero de 1998, p. 2A.

4" Bn raz6n deese crecimiento del turismo en Cubadurantelostltimos afios. en ] 997
se realizaron en La Habanaunaserie de actosterroristas financiados por agrupaciones
anticastristas, con el objetivo de dafiar la imagen de Cuba,pretendiendo con ello evitar la
inversion extranjera y el desarrollo de la industria turistica en la Ila. Actividad que
durante la visita del papa Juan Pablo II pudo generaringresosestimauus por mas de 20
millonesde délares,“si a la Isla llegaran 14 mil visitantes, entre periodistas, representan-
tes del clero, empresarios,fieles y funcionarios de gobierno”, Reforma (México), 20 de
enero de 1998, p. 26A. Asimismola presencia del Papa y sus actividades en Cuba
sirvieron para promocionar en el ambito mundial una enorme campaiiaturistica sobre un
pais que,a diferencia de la mayoria de las naciones del mundo, no genera graves problemas
de violencia e inseguridada losvisitantes,y porel contrario les ofrece mucha seguridad y
tranquilidad. ; : :

4! José Lazaro Quintero Santos, “La inversion extranjera directa en América Latina
y el Caribe: Cuba, un casoparticular”, p. 59. 
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3. La integracion politica de Cuba

Unodelos masclaros ejemplos de la integracién de Cuba es su par-
ticipacionen distintos bloquesregionales. En el caso del Caribe es
miembrode la Asociacién de Estadosdel Caribe de la cuales funda-
dor en 1994. Asimismoha formadoparte de la Cumbre Iberoamerica-
na, que en noviembre de 1999 tuvo como sede a La Habana. Ese
nuevo capitulo fue significativo en la medida en que porprimera vez
concurren los masaltosrepresentantes de los gobiernosdela region y
de Espajia y Portugala un pais que comopocosha defendidosu dig-
nidad y soberaniafrente a la mas poderosapotencia militar y econémi-
ca de todala historia: Estados Unidos de Norteameérica.

Para los circulos de poder de Washington,esacita en territorio
cubanorepresent6 un fracaso mas

a

supolitica de aislamiento contra la
Isla. Fracasos en los que también destacan las nueve ocasiones conse-
cutivas en quela Organizacionde las Naciones Unidas (ONU) condend
el criminal embargo econdmico, comercialy financiero que Estados
Unidosle ha impuesto a Cubapor masde 35 afios.””

Durantela realizacion de la IX Cumbre Iberoamericana, realizada
en La Habana,la mayoria delos presidentes latinoamericanos acudie-
ron

a

lacita, destacandola presencia de los mandatarios de Honduras
y Paraguay. Enelcaso del presidente hondurefio Carlos Flores Facussé,
su presencia consolido el acercamientoentre los gobiernos cubano y
hondurefo, considerandoqueno existen todavia plenasrelaciones
diplomaticas, aunque ambostienen su representacion en el Ambito de
Oficinas de Intereses, relaciones que se han profundizado en la medida
en que Cubahasido uno delos paises quejunto con México colaboré
masconlos afectados y damnificados en Honduras a raiz del huracan
Mitch, en noviembre de 1998.43

Enelcaso delas relaciones diplomaticas entre Cuba y Paraguay,
€stas se formalizaron antes de la Cumbredel 8 de noviembre de 1999.
Asimismolapresenciaporprimera vez de un mandatariobrasilefio en

* El 9 de noviembre de 2000se registr6 por novenaocasiénconsecutivala resolu-
cién dela onu en que se condenéel embargo,votando en contra exclusivamente Estados
Unidos

¢

Israely las Islas Marshall. Resalt6 en la votacién la abstencién de cuatro paises
y 167 nacionesa favor de Cuba.

*La presencia de diversas brigadas médicas en apoyoa los sectores mas empobre-
cidos y marginadoses uno delos elementosque ha contribuidoa ir generandoun clima
favorable para los vinculos diplomaticos entre ambospaises. Inclusofrente a las presio-
nes de la Casa Blanca. Considerando queenelterritorio de esa nacién centroamericana
todavia se encuentran marines de los Estados Unidos quearriendan bases militares en
Honduras comola de Palmerola.
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la Cuba revolucionaria,el presidente Fernando Henrique Cardoso, fue
otro hechosignificativo, ya que Brasil es la principal fuerza economica
de América Latina y unodelos inversionistas potenciales para que
econdmicamentela politica de aislamiento sobre Cuba sea un nuevo
fracaso de Estados Unidosy susaliadosregionales.

Asi, la IX Cumbre Iberoamericana de La Habana, comola décima

realizada en Panama,sirvio para impulsarla integracion de Cuba con
Iberoamérica y enfrentar los retos que impone la mundializaciénde la
economia.

Cuba,en el complejo escenario mundial, esel tinicoterritorio de
América Latina que se encuentra totalmenteliberadodela influencia
econdmicay politica de Estados Unidos.Al ostentar y ejercer su plena
soberania, hace que su enfrentamiento conlos circulos de poder de
Washington sea mas crudo y evidente, considerando que esa nacion
caribefia se encuentra inserta en un area estratégica. Para sostener esa
politica de plena independencia Cubaha pagadounalto costo, tenien-
do que soportar el bloqueo econdmico, comercialy financiero.

Frente a la emergencia de los nuevos paradigmas dela politica en
el mundo, Cuba, inserta en un perfil socialista, ha logrado sostener ese
caracter cuando desde la caida del Muro de Berlin algunas visiones
pensaron queella también se desmoronaria.

Tras una década deintensas presionesla independenciay el socia-
lismo en Cubasiguenvigentes. Enestos afios la maduracion moral de
Cubaenelescenario internacional se ha reforzado, pese a que fondos
millonariosporparte del gobierno, fundacionese instituciones estado-
unidenses siguen viviendo en y de la GuerraFria en su conflicto
contra Cuba.

Conclusion

Stel gobierno estadounidense finalmentese decidiera a levantar el
embargoy entablar platicas sobre diversos temas conel gobierno cu-
bano, nos encontrariamos en un escenario maspropositivoparala in-
tegracién completa de Cuba con el mundo.

Sin lugar a dudas para Estados Unidos quedaclaro que Cuba es
masindependientedelos viejos y nuevos bloquesde poder, y que
ahorase perfila con mayornitidez su independencia econdmicay poli-

“En octubre del 2000,en unaaparenteflexibilizacién del bloqueo estadounidense a
Cuba, la Camara de Representantesy el Senado aprobaronunaley para permitir la venta
al contado de medicinas y alimentos. Al mismo tiempo quelegalizaronlas restricciones
sobre los viajes de estadounidensesa territorio cubano. Lo cualen los hechos representé
endurecerel bloqueo contra Cuba. 
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tica. Pero frente al nuevo proceso de globalizacion surge necesaria-
mentela aspiracion de integrarse al mercado mundial. Laviabilidad
econdmicade un pais carente de gran cantidad de materias primas
fundamentalespara el buen funcionamiento de su economia es un gran
reto, como le ocurre a la mayoria delos paises del archipiélago caribefio.
Eneste sentido, la apertura econdmica cubanatrata de responder a
esa situacion. De ahi que Cuba busque mayoresrelaciones econdmi-
cas y comerciales conotras nacionesdelorbe y la reformay la apertu-
ra econdmicasean un aliciente y estimulo para alcanzar sus objetivos
politicos de independencia y soberania nacional, incluso en un mundo
interdependiente.
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Las razonesdel “ayer”sostienen
el “siempre”:

la oposicion conservadora a las
reformas neoliberales de Pinochet*

Por Javier PINEDO

Instituto de Estudios Humanisticos, Universidad de Talca, Chile

1. Introduccion

EK GOBIERNO MILITAR DE AUGUSTO PINOCHET (1973-1990), impu-

so, en colaboracion con un grupo de profesionales seguido-
res de la Escuela de Chicago, sobre la base de un intento de mo-
dernizacion de Chile, una serie de reformas econdmicas que inten-
taban desarrollar un modeloneoliberal. Entre los que se opusieron
a estas medidas encontramos, en un comienzo, a los sectores de
centro e izquierda, los que se vieron incrementados, mastarde,

porintelectuales que reclamaban encontra del neoliberalismo la
modernizacién desdediversas posturas: ya sea por razonespoliti-
cas, culturales o religiosas.

Pero existid también un rechazo de sectores nacionalistas y
conservadores, que consideraban queel pais no estaba preparado
para asumir esas medidas neoliberales, que afectaban negativa-
mente su desarrollo como nacion. E]articulo intenta exponer los
razonamientosdeeste sector conservador. Lo escueto de los argu-

mentos utilizados se debe a que el trabajo se inserta en una inves-
tigacién mayor: analizar las formas de pensamiento surgidas en
Chile en los ultimos treinta afios, en torno al tema modernidad-
identidad.

E] pensamiento conservadortiene unalarga tradicion en Chi-
le, y entre los representantesdel presente siglo se mencionaa Fran-
cisco A. Encina, Alberto Edwards, Jaime Eyzaguirre, Mario
Gongora, Osvaldo Lira, Julio Retamal Favereau, Juan Antonio

* Este trabajo forma parte del proyecto: “Chile a fines del siglo xx: ensayistica,
identidad, modernidad”, financiado por Fonvecyr, nim. 1990944. Una version abrevia-
da fue leida en el 1X Congreso dela rigacc. celebrado en Tel Aviv entre el 12 y el 15 de
abril de 1999.
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Widow,y algunos otros, comoel historiador Gonzalo Vial que,

sin embargo, ha negadopertenecera estacorriente.!
Al analizar las coordenadasideoldgicas del pensamiento con-

servadorse establece su estructura en tornoa la tradicion, el cato-

licismo, el nacionalismo,el ordensocial y su desprecio por lo con-
trario: el liberalismo, la democracia, el laicismo etc. Ademas es

evidente su admiracion porfiguras historicas como Diego Porta-
les, Manuel Montt, Antonio Varas, representativas de un sistema

que asegurabael “orden social” sefiorial mediante el sistema pre-
sidencial autoritario, la “aristocracia castellano-vasca” y la des-
confianza en el sistema de partidos politicos. Todosellos defien-
den una identidad nacionaltradicional y esencialista y un “ayer”

aceptado como un “siempre”.
Este pensamiento concibe a Chile como unaentidad social y

cultural insular y distinta dentro de América Latina, que debe
preservarse de un Occidente que se admiray del que se desconfia
al mismo tiempo, porque representa nuestras raices (hispanicas,
europeas), pero que al mismotiempolas subvierte. Los conserva-
dores, en mi opinion, nunca comprendieron el profundo sentido

critico de la modernidad, y aun de la cultura occidental, y solo
aceptaron formas externas de ella. Estas ideas conservadoras se

mantienen durante todo el siglo xx, y resurgiran con fuerza des-
puésdela intervenci6on militar de 1973, la que los conservadores
apoyaron, especialmente la Declaracion de Principios de la Junta
militar.

' Vial ha negado la imposibilidad de definir esa postura. Véase Gonzalo Vial, “Al-
rededorde los sucesos de 1973”, Dimension histérica de Chile (Santiago, Universidad

Metropolitana de Ciencias de la Educacién). nim. 3 (1986). Sin embargo, muchos de

los rasgos con que Vial ha definido a Chile (ausencia de una burguesia industrial, aspec-
tos raciales y psicolégicos marcadospor la premodernidad, predominiodel espiritu mi-
litar por sobreel civil, incapacidadpolitica durante el parlamentarismo etc.) coinciden
plenamente con los argumentos de los conservadores yparticularmente con Francisco
A. Encina y Mario Géngora.

? Renato Cristi y Carlos Ruiz, en El pensamiento conservador en Chile, Santiago,
Editorial Universitaria, 1992, sefialan algunos ejes semanticos en tornoa los cuales se
estructura el pensamiento conservador: democracia/corporativismo;liberalismo/autorita-
rismo; presidencialismo/parlamentarismo;liberalismo econdémico/control estatal; cato-
licismo/laicismo. Algunas deestas oposiciones se han ido manifestando porsobreotras
en determinadascircunstancias historicas. Asi, en las disputas del siglo pasado entre
liberales y conservadores, destacaronlos aspectosreligiosos y politicos por sobre los
econdémicos.En el siglo xx, aun cuandolo catdlico sigue siendo unaprueba diferencial,
algunos conservadores, como Géngoray Vial, no manifiestan un catolicismoexplicito.

* Uno de los primeros libros publicados por la Editorial Nacional Quimantd,
rebautizadaporlos militares como Editora Nacional Gabriela Mistral, es justamente un 
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Mastarde, sin embargo, después del apoyoinicial, cuandoel
régimen militar avanzaba fuertemente enla aplicacién del modelo
neoliberal, aparecera un grupo de pensadores que constituyeron
una oposicion nacionalista-conservadora a la modernizacion eco-
nomicainiciada por los economistas neoliberales.

Dentro del gobierno militar surgen contradiccionesentre na-
cionalistas, corporativistas, conservadores y neoliberales, los
que finalmente vencen, imponiendounsistema que en palabras de
uno de sus impulsores, José Pifiera, se expresaba como un “nuevo
Chile”, a partir de las reformas que intentaban la modernizacion
del pais:

Se abrié la economia a la competencia internacional; se privatizaron la

mayoria de las empresasestatales; se eliminaron los monopolios empresa-

riales y sindicales; se flexibilizé el mercado detrabajo; se cred un sistema

privado depensionesy de salud;se abrieronsectores enteros comoeltrans-

porte, la energia, las telecomunicacionesy la minerfa a la competencia y a

la iniciativa privada.*

Los neoliberales intentaron fundar una nueva derecha que busca-
ba ponerse al dia, convencida que se podia transformara Chile en
un pais desarrollado y contagiarse con las ideas de cambio que
caracterizaron la sensibilidad de los afios sesenta, aunque profun-

damente antidemocratica enlo politico.>
Los conservadores, en cambio, 0 algunosde ellos, miraron al

gobierno militar ambiguamente: por una parte celebraban la
concentracion de poderes que llevé a cabo Pinochet, el nacionalis-
mo,el desprecio por la democracia; pero por otro, rechazaron la
politica econdmica,la no intervencién del Estado en asuntos como
educacion y salud, la apertura internacional y el fomento de una
sociedad de masas.

Entrelos principales pensadores que hemosconsiderado, y ad-
virtiendo que no todos poseen un programa comun, podemos men-

volumen dedicado al pensamientonacionalista, véase, Aa.vv., Pensamiento nacionalista,
Santiago, Gabriela Mistral, 1974. Particularmenteinteresantespara este propdsito son los
articulos de Osvaldo Lira, “Nacién y nacionalismo”; Jorge Prat, “Pensamiento nacionalista”;
Arturo Fontaine, “Ideas nacionalistas chilenas”; MiguelSerrano, “Nacionalismotelirico”.

* José Pifiera, “Chile: el poder de unaidea”, en Barry Levine, comp., El desafio
neoliberal: elfin del tercermundismo en América Latina, Bogota, Norma, 1992.

* Arturo Fontaine Aldunate, siguiendo a Hayek,sefialé queera posible la existen-
cia de gobiernosautoritarios “que actin sobrela base de principiosliberales” en eco-
nomia. Citado por Cristi y Ruiz, E/ pensamiento conservador en Chile, p. 142.
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cionar a Mario Gongora, Roberto Escobar, Armando Roa, Pedro

Morandé,Julio Retamal Favereau y Jaime Antunez Aldunate.

2. Mario Gongora yla oposicion desde el estatismo

ELdestacado historiador Mario Géngora (1915-1985) tuvo una

vida ideologica compleja, marcada porsus inicios conservadores,
los que mas tarde nego acercandose a posiciones comunistas, de

las que se decepciono, volviendo al conservadurismo.° En suju-
ventud fue director (desde 1936) de la revista de la juventud con-

servadora, Lircay, en uno de cuyos ejemplares escribe: “Quere-

mos una revolucionespiritual real y el advenimiento de un régimen
ideoldgico nuevo[...] La Falange llamaa todoslos chilenos para
la gran tarea de rehacer material y moralmente a la Nacion”.

Mastarde, ya producido el golpe militar, Mario Gongora pu-
blicé en 1980, en la revista Afenea,’ el articulo “Proposiciones
sobre la problematicacultural en Chile”, en el que comienzaafir-
mando quela cultura (en individuos como en pueblos) vive del
almao “principio interior”, el cual es mas rico mientras masinte-
rior sea. GOngora estructura su pensamiento en torno a conceptos
como: cultura del alma, espiritu, una identidad no moderna.

En una primeracritica al proyecto neoliberal, Gongora senala
que este principio interior se diferencia del sentido pragmatico o
economico, dominadoporel raciocinio y en el que el “alma” no

esta presente. Establecelas diferencias entre Chile y elmundo mo-
derno, debido a su constitucion por raices étnicas superpuestas:
a) la indigena, que no logr6 grandesrealizaciones simbolicas, en
comparacion conotras culturas del continente; y b) el mundo ibé-

rico, igualmente pobre en lo simbdlico; pues en su opinion,el es-
pafol avecindado en Chile provenia de niveles populares-andalu-
ces al margen delas realizaciones del Siglo de Oro. Es decir,
nacimosde espaldas a la modernidad.

Para mayoresantecedentes sobre Géngora, véaseCristi y Ruiz, “Estado nacional
y pensamiento conservadoren la obra madura de Mario Géngora”, en E/ pensamiento
conservador en Chile, pp. 140-157; Jorge Larrain, Modernidad, razon e identidad en
Américalatina, Santiago, Andrés Bello, 1996; Alfredo Jocelyn-Holt, E/ Chile perplejo:
del avanzarsin tranzaral tranzar sin parar, Santiago, Planeta, 1998.

7 El volumen recoge algunostrabajos leidos en las “Quintas Jornadas Nacionales
Universitarias de Cultura”, y correspondea los esfuerzos del grupo de apoyointelectual
al gobierno militar, para realizar actividades que contrarrestaran el llamado “apagén
cultural”. 
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Porlo anterior, el criollo no conoci6 el Renacimiento ni la Re-

formanilas cortes barrocas, es decir la Modernidad; produciendo,

en cambio,el caciquismo,el sentimiento guerrero, el casticismo y
el clericalismo, comopartes constitutivas de su ser nacional.

La mismaausencia de cultura modernala observa enel Chile
republicano del siglo x1x, aunque oculta bajo el lenguaje de una
Ilustracion y un Liberalismo puramente epidérmicos que noafec-
taron la profunda identidad del pais. Y si bien surgieron algunas
personalidades como Andrés Bello, José V. Lastarria, Valentin
Letelier y otros, no lograron, para él, la creacion de obras del espi-
ritu y del alma, es decir cultura. Durante el siglo xx, Géngora cree
que Chile ha logrado una “verdadera cultura espiritual”, especial-
mente a través dela poesia, en las obras de Gabriela Mistral, Vi-
cente Huidobro y Pablo Neruda, asi comoenotrosartistas, pero
mientraseste grupo culto ha podidoinsertar a Chile enlasrealiza-
ciones culturales, su contraparte (el sector popular) continua al
margen, en “su curso intemporal”.

Alafio siguiente, en 1981, Mario Géngora publicé ellibro en
el que dio a conocerdefinitivamente su posicion: Ensayo hist6éri-
co sobre la nocién de Estado en Chile en los siglos xix y xx,8 que
constituye el caso masclaro de oposiciénal proyecto modernizador,
por considerar que evitaba la participacion del Estado en el desa-
rrollo nacional, y le parecia grave la disminucion deéste, durante
el gobierno militar, realizando unacritica ultraconservadoraalré-
gimen de Pinochet.

Sus criticas se dirigen a una excesiva economizacionde la so-
ciedad, lo que atenta contra el ser nacional. Gongora comparalos
ideales tradicionalistas y nacionalistas de la primera hora, de la
Declaracion de Principios de la Junta militar, con la aplicacion
posterior de un modelo ajeno a la realidad chilena: “E]
neoliberalismo no es, efectivamente, un fruto propio de nuestra

sociedad, comoenInglaterra, Holanda o Estados Unidos, sino una

‘revolucion desde arriba’, paradéjicamenteantiestatal, en una Na-

cion formadapor el Estado”.?

* Mario Gongora, Ensayo histérico sobre la nocién de Estado en Chile en los

siglos xixy xx (1981, 1° ed.). Citamosporla edicién de Editorial Universitaria, Santiago,
1986. Sobre la recepcién del libro véanse, Arturo FontaineT., “Un libro inquietante”,
Economia y Sociedad(Santiago), junio de 1982; Sergio Villalobos, “El papel histérico
del Estado”, Hoy (Santiago), 12 y 19 de marzo y 1° de junio de 1982; Patricio Prieto
Sanchez, “El Estado, {formador de la Nacién chilena?”, El Mercurio, 1° de agosto de
1982. Todosincluidosen la edicién de Editorial Universitaria.

°’ Géngora, Ensayo historico, p. 267.
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Aqui, conservadurismose asocia con estatismo, identidad na-

cional, tradicion,espiritu y, sobre todo. desconfianza en la Moderni-

dad y la Ilustracion. Este ultimo punto es particularmente intere-

sante, y podemos asegurar que Mario Géngora rechazo no solo la
modernizacion neoliberal, sino el proyectoilustrado en su conjun-
to, en su version socialista y liberal, consideradas comofilosofias
ajenas a la identidad del pais: “La politica gira entre opciones
marxistas y opcionesneoliberales, entre las cuales existe en el fondo
‘la coincidencia de los opuestos’, ya que ambas proceden de una
mismaraiz, el pensamiento revolucionariodel siglo xvii y de los

comienzos del siglo xix”. Géngora coincidira con otros exponen-
tes de la corriente identitaria, al rechazar este universalismo mo-
derno.

Para Gongora, como antes para Francisco A. Encina y la ma-
yoria de los conservadores, Chile, debido a las caracteristicas de
su historia, no contaba con un ambiente que permitiera una llega-

da natural de la Modernidad: no habia tenido, por ejemplo, una
burguesia industrial y mercantil durante el siglo xix, y su lugarlo

habia ocupadola antigua aristocraciasefiorial. El pais habia esta-
do marcado porun prolongado ambiente militar, asi como ciertas
incapacidadesculturales que permitieran la apertura y la toleran-
cia, y otros argumentos, segtin los cuales el pais aparecia como

refractario a la Modernidad.
Gongora,influido porlos autores contrarios o desilusionados

de la Revolucion Francesa (De Maistre, Burke, Burckhardt), se

transforma él mismoen un desilusionado,perofrente a un gobier-
no contrarrevolucionario, comoel de Pinochet, y mas atin, Gdngora
sostiene la existencia de un conservadurismo propiamente chile-
no, con unatradicion y formas de pensamiento y de accionpoliti-
ca (basadasen el “régimenportaliano”), diferentes del conserva-

durismo europeo y norteamericano.
Si en un comienzo Gongora aplaudié el sistemadictatorial del

gobierno de Pinochet, poco mastarde se fue separando dela eco-
nomiaabierta, considerando quela “eliminacién del proteccionis-
modebilita considerablemente el papel del Estado productivo, que
tambiénhasido una aspiracion secular del nacionalismo”,'° por lo
que termino oponiéndoseal Estado neoliberal.

Mario Gongora defiende la importancia del Estado enla for-
macion de la nacionalidad chilena, y la disminucidn de éste en el

' Cristi y Ruiz, El pensamiento conservador en Chile, p. 141. 
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gobierno de los militares le parece preocupante.'! Lo que le mo-
lesta particularmente es la aparicion de la sociedad de masas, los
procesostécnicosy la pérdida,citando a Jaspers, del “ser-si-mis-
model hombre”, reemplazadapor una democraciaquegira en torno
al marketing. Todolo cuallo lleva a expresaruna percepcionne-
gativa de la época presente. Una de sus criticas mas claras se
refiere al abandonode la educaciénuniversitaria por parte del go-

bierno militar. Y para destacarla crisis que vivia el pais, Gongora
agrego en su libro el texto “Balance patridtico”, publicado por
Vicente Huidobro en 1925, que aunque nocorresponde a un pen-

samiento conservador, daba cuenta de su propio malestar
“espiritual”.

3. Pedro Morande yla oposicion a la modernizacion
desde la identidad catélica

SimILaRperspectiva, pero con variantes de cardcter religioso, pre-
sentan las tesis de Pedro Morandé, quien desde un punto devista
profundamentecritico del proyecto neoliberal, sefiala que Améri-
ca Latina no tuvoIlustracion, reformareligiosa, pensamientora-

cional, laicismo, ni desarrollo cientifico, por lo que no se podian
ponerenpractica,sino porla fuerza, las reformas econémicas que
intentaba Pinochet.

Morandé es el unico que no establece una identidad premo-

derna, sino plenamente moderna. El descubrimiento de América,

es para él justamente el hecho queda inicio a la Modernidad. Sus
argumentos son que somos modernos, pero de una manera opues-
ta a la luterana, centroeuropea. Es decir, observa en América un
modelo paralelo de Modernidad, marcadoporel Barroco, el pen-
samiento de Suarez y Vitoria, y fundamentalmentepor uncristia-
nismolatinoamericano de caracter contrarreformista.

Como Gongora, Morandécritica a la Ilustracioén, como un
modelo estrechamente racional en comparacién conla amplitud
espiritual del mestizaje, el que ha sobrevivido masalla de los dé-
biles momentosde predominio del iluminismoracionalista. Lo que
le confirmala incompatibilidad del proyecto modernocon un ethos

"En opinion de MarcosGarcia de la Huerta, Mario Géngora “no consiguié conci-
liarse con la politica neoliberal impulsada bajo el régimen de Pinochet. a la que asocia
conla era de las ‘planificaciones globales’ iniciadas con Frei y proseguidas con Allen-
de, y a las que considera comointentos de encauzar a Chile siguiendo pautas y cénones
“extranjeros’”, La Epoca, 2 de agosto de 1992.
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popular, barroco,cristiano y mestizo de América Latina. Morandé

rechaza cualquier universalismo,por lo que exige a la sociologia
—su disciplina— que considere la “situacién” latinoamericana,
que se expresa a través de su literatura, y su particular cultura

identitaria.
El texto de Morandées de 1983, época, como la de Géngora,

de fuerte imposicion del modelo neoliberal, al que ataca apoyan-
dose en una recuperacion de la religiosidad popular, particular-
mente del marianismolatinoamericano, y del modelo social de la
hacienda, ambos opuestos a la modernizacion,al desarrollismo y
a la Ilustracion. Unaidentidad refractaria al capitalismo. Se pre-
fiere el “ayer”, que se transforma en un “siempre”.

E] verdadero pagoaltrabajo fue durante todo el periodo colonial, y aun

masalla deél, la participacion enla fiesta. Era éste un medio, ademas, para

evangelizara la poblacion[...] Hasta el dia de hoy,alli donde se conservan

las fiestas de religiosidad popular, ellas constituyen el punto de referencia

que da sentido a todala actividad anual [...] A su vez, la fiesta explica

también por qué América Latina nuncase haorientado la inversiony el

ahorro. Lefaltaba para ello la teologia y filosofia correspondiente."

Unapostura con la que critica tanto a las posiciones marxistas
como neoliberales, por corresponder ambas a un pensamiento bur-
gués, no popular, no catolico.

Aunque tenemosdificultades para incorporar a Pedro Morandé

como nacionalista 0 como conservador, pues no calza con todo

ese programa, nos permite mostrar la amplitud de la oposicion a

las reformas de Pinochet. Morandé no denuncia para intentar un

cambio social. Simplemente define una identidad cultural para
confrontarla con la Modernidad.

Pero se acerca a las posiciones conservadoras enla critica al

presente y en su predileccionporla tradiciony el pasado,endefi-

nir una identidad de manera esencialista, en no reconocerlos ele-
mentos inmigratorios recientes que han afectado a la sociedad chi-
lena y sobre todo en la presentacion del modelo de la hacienda
como paradigmay sello de la cultura y la politica latinoamerica-
nas. Las tesis de Morandé no eran nuevas cuando publico sulibro
a comienzos de los afios ochenta, pero adquirieron un renovado

" Pedro Morandé, Cultura y modernizacion en América Latina, Santiago. Instituto
de Sociologia, Universidad Catélica de Chile. 1984, p. 183. 
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impetual habercreido que se establecian los rasgosdefinitivos de
la identidad nacional.

Sin duda muchosde estos argumentostienenasideroenla rea-
lidad, y nuestras diferencias con la Modernidadson evidentes. Pero

esta posicionle permitié a los militares hacerse cargo de la moder-
nizacién econémica del pais, refugidndose Morandé ysus segui-
dores en el modelo catélico, sefiorial.

4. Roberto Escobar y la incapacidadcultural
ante la modernizacion

PRopaBLeMENTE Roberto Escobar" no acepte su incorporaci6n en
el conservadurismo, aunquesi en las corrientes nacionalistas. Si
lo incluimos aquies por la semejanzaconlastesis indicadas pre-
viamente, cuandosefiala la incapacidad del habitante del pais para
adaptarse a los modos devida de un liberalismo al que considera
“impuesto”por los economistas de Pinochet, y que para él empe-
quefiecia el alma del pueblo, poniendo en peligro los valores na-
cionales.

Encontramosensu trabajo una preocupacionporla identidad
nacional, aunque de modo muydistinto a otros textos de los afios
sesenta y setenta: no necesariamente elogiar una identidad, sino
criticarla, a partir de su incompatibilidad con el proyecto neoliberal,
proyecto que, por lo demas, se menosprecia.

Eneste contexto, Escobardefine dos tipos de chilenos:el “hom-

bre del subsuelo”, que se oponeal que peyorativamente denomina
de “superficie”. El chileno mas verdadero es aquel que en el modo
de vivir, como de expresarse enarte yliteratura,es el “subsoleano”:
una psicologia especial que corresponde al minero o pescador,
marcadaporel aislamiento,la soledad, el ocultamiento y el uso de
un lenguaje paratactico (“parataxis”: una expresion nosintactica
en su significacion lingiiistica) que utiliza el chileno, y una con-
cepcion “atemporal” de la historia y “fragmentada” del espacio,
opuesta la del europeo.

Escobar entrega una serie de argumentosconlos que intenta
mostrar la incapacidad del chileno para asumir el proyecto
modernizadory,portanto,el fracaso de éste. Tal vez lo masinte-

" Roberto Escobar, Teoria del chileno, Santiago, Corporacién de Estudios Con-
temporaneos, 1981. He analizadoeste texto en “Laensayistica y el problemadela iden-
tidad”, en José Luis Gomez-Martinez y Javier Pinedo, Chile 1968-988. Georgia Series
on Hispanic Thought, 1988.
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resante de su andlisis es que tempranamente incorpora los concep-
tos de “femenino”y “masculino” comocategorias para definirel
mundo chilenoy latinoamericano,y partir de las cuales determi-
na su caracter no moderno.Asi, por ejemplo,define el gobierno de
Carlos V como“patriarcal”y el de los Borbones como“matriarcal”;
llegandoa dividirla historia del pais en dos grandes sectores —el
“grupo liberal” y el “conservador”.

El primero lo asociacon lafigura del “padre”, corresponde a
figuras historico-politicas que el autor define con rasgos de “agre-
sividad”. Sus mejores representantes serian los jefes de la Inde-
pendencia,los gobernantes de los quinquenios, Balmacedaetc. El
sector conservador, en cambio, lo asocia con la “noche”, lo feme-

nino y la estabilidad, pues la mujer en Chile representa el “buen
sentido”. Menciona comorepresentantes a los conservadores go-
biernosde los decenios,al sistema parlamentario, al general Ibafiez
etc. Es al elemento femenino al que se debe la cohesion dela so-
ciedad chilena: “una presencia real pero suave de la mujer en la
vida del hombre chileno”, tanto en la educaciony en el hogar como
en la politica, en oposicion a lo masculino disociador. Por lo que
parece evidente su apoyo a un gobierno comoel de Pinochet, con-

siderado comoprotector, nacionalista, tradicional, aunque repro-
chandole el haber fomentado la sociedad de masasy el sistema de
libre mercado. De nuevo,un pais cerrado sobre si mismo, que acepte
un “ayer” transformado en un “siempre”.

Esta identidad(infantil) del chileno se ha formadotanto por su
lado aborigen comoporla herencia medieval espafiola, época muy
presente en la cultura chilena. Esta simbiosis se amalgam6sin di-
ficultades, y solo se vio interrumpidaenel siglo xix con la imposi-
cion de formasculturales traidas de Francia e Italia, quedando,sin

embargo,el arte chileno impregnado para siempre del sello para-
tactico.

Un rasgorelacionado directamenteconel fracaso delliberalis-
mo que mencionaes la incapacidad del chileno para captar las
interpretaciones historicas, el escaso aporte cientifico e intelec-
tual, el menordesarrollo de la “psicologia econdmica’”y,por ulti-
mo,las dificultades para diferenciar las causas verdaderas de lo
que se suponeintuitivamente. Escobarcierra asi el circulo de su
imagen de Chile comounpais no evolucionadoensuinteligencia,
cultura, economia politica.

Frente a este diagnostico era inevitable ofrecer proyectos y
solucionespolitico-culturales. Al plantear su admiracion por Diego 
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Portales, sus alabanzas a Encina, y la busqueda para Chile de un
lugarde liderazgo en el Continente,es posible identificar su pen-
samiento con los miembros mas conservadores de la Generacién
del Centenario que establecio sus diagnosticos hacia 1910.

Escobarpostula un nacionalismo desde el que rechaza tanto
un sistema economicode tipo socialista como detipoliberal. Se-
fala queel sistema de libre mercado,en los Ultimosajios, hatrai-
do estabilidad econdmica; pero espera que el modelo no sea “im-
puesto”, sino “adaptado”respetando los modelosculturales y los
habitosdel pais. Citando a Weber, advierte que el capitalismo con-
lleva una ética protestante completamente opuestaa la filosofia
subsoleanachilena.

Escobar posee sus propias diferencias respecto de los autores

anteriores. Rechaza el nivel sefiorial, hacendal, asi como los es-

quemasreligiosos, desmitifica al “huaso” y en general al Valle
Central como simbolo (utdpico) del pais. Escobar asociael traba-
jo agricola conel (despreciable) patriarcado y valoriza comoposi-
tivos —dadasuconstitucién subsoleana— “la mineria” y el “co-
mercio”, prototipos del matriarcado. No adoptani el indigenismo
ni el hispanismo, aunquesi la constitucién mestiza del chileno,
pero un mestizaje que, aunque singularizador de unaidentidad, no
calza conel liberalismo pleno,y para el que se postula un proyec-
to alternativo: humanista, no moderno,espiritual, con lo cual vuelve
a aproximarse a los pensadores mencionados.

5. Julio Retamal Favereau y la oposicion moral
a la modernizacion

Por ultimo, veremos el caso del historiador Julio Retamal
Favereau, quien publicd Y después de Occidente ;qué?,"* en el
que confirmalos postuladosanteriores. En los “Agradecimientos”
menciona justamente a Mario Gongora, a Juan Antonio Widow y
a OsvaldoLira. Y en los epigrafes que introduceneltexto, el autor
establece unarelacion entre una verdad revelada,cristiana, tomista,

unica y la opinion del Premio Nobel de fisica, Max Born, para
quien la creencia de que solo hay una verdad y que uno puede
estar en posesion de ella, constituye la “raiz de todo lo que es
maligno en el mundo”. Retamal, contra toda la logica de la Mo-

'* Julio Retamal Favereau, Y después de Occidente ;qué?, Santiago, Conquista.
Aunque nohay fechade publicacion,el autoren la ultima paginasefiala los afios 1980-
1981.
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dernidad, sefiala su preferencia por la posicion contraria a la de
Max Born.

Julio Retamal expresa su rechazo a la época actual, calificada

de “desquiciada”, asi comoa las filosofias en que se ha expresado
(existencialismo, marxismo, freudianismoetc.). En el mundo ac-
tual hay, paraél, una “confusion reinante”, lo que le provoca “an-
gustia”. El presente es descrito como una visiOn “apocaliptica de
un fin de milenio mas pavoroso que el de nuestros antepasados

de hace diez siglos”.
Y luegola tesis central:

Occidente ha perdido el consenso interno que lo mantenia cohesionado y

le daba sentido, a lo largo de un proceso de desintegracién de la Verdad

[...] Reina la confusion mas absoluta enel plano delos principios y propé-

sitos; Occidente no sabe a dondeir porque ha olvidado de donde viene.

Las ideologias mas absurdasse disputan la primacia y, por eso, por todas

partes se alzan los signos fatidicos de la destrucci6n, el odio, la lucha de

clases, el terrorismo y la muerte. Cuandonosonlos del indiferentismo,el

cinismo, el hedonismo o la apatia.

En mi opinion, Julio Retamal ofrece una vision parcial de Occi-

dente en la que niega la capacidad critica de éste, sus dudas, el

progreso de una mentalidad laica, que han caracterizado los mas

altos momentosde una cultura muy critica consigo misma.

En oposicion los autores mencionadosanteriormente, Retamal

no propone unaidentidad chilenaparticular, sino que parece esta-
blecer una estrecha relacion entre Chile y Occidente, “la cultura
mas fecunda que ha conocido el hombre”, la que, en su opini6n,
tiende a la autodestruccion. Luego insinta a los causantes: “Hay
quienes, siendo hijos desnaturalizados de Occidente, no desean
mas que su hundimiento final, para dar paso a quimeras socia-
lizantes y materialistas 0 a tecnocracias agnosticas relativistas”.
Una vez mas, un claro desprecio por la técnica, la sociedad de

masas,la vulgarizacion,el liberalismo, la Modernidad,frente a la

cual Retamal adopta un postura redentora: “Para mi, a través de
este libro, la decision es clara. Tratar de salvar a Occidente, con su

Verdad, sus valores, su cultura y su modo de vida, es un deber y

una obligacion”.
Junto con rechazarel sincretismo,y la posibilidad de fusion de

culturas (“la solucion del sincretismo espiritual 0 cultural es bara-
ta e improductiva”), sefala su rechazo a las nuevas sociedades de 
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masas, expresando unavision del desarrollo espiritual a partir de

las élites (“la desaparicion o destrucciondelas élites acarrea siem-
pre la de la cultura toda”), y la preferencia —porrazonesespiri-
tuales— de la Edad Mediaporsobrela Ilustracion racionalista, la

pretension de que Chile pertenece completamente al mundoocci-
dental, en tanto cultura y al universalismoentanto religion.

Y de paso un rechazo a cualquier otra forma de vida, por ejem-
plo, de las sociedades mestizas comola latinoamericana:“Porha-
ber Ilegado la intima conviccion de que los sincretismos cultura-
les son falaces y las civilizaciones hibridas, infecundas, no queda

otra solucion que defenderla integridad de mi cultura hasta donde
pueda... y masalla si fuera necesario”. Unaactitud de militancia
activa que nos evite desaparecer: “Debo pasar una antorcha que
parece extinguirse, para aliviar mi conciencia y desechar el
fatalismo y la decadencia”.

El autor no pretende escribir un libro mas sobre historia uni-
versal, sino que intenta la defensa de la cultura occidental, miti-

ficada, redentora: “Poco importa si tengo éxito; mi conciencia y
mi formacion, mis antepasados y mis contemporaneos melo exi-
gen”. Retamalintenta una nueva cruzada: desdela periferia salvar
al Occidente cristiano.

Sus contactos con el pensamiento conservador son evidentes:
“En cuanto a mis inspiradores, confieso que fue Oswald Spengler
quien primero mealerto. Su concepcion de unahistoria ciclica,
sin progreso indefinido, calza mejoren las circunstancias actuales
que las viejas hipotesis del avance incontenible del hombre”. Y
porotro lado,“los historiadoresy filosofos cristianos de corte tra-
dicionalista”. Y por si quedaran dudasde suposicion eclesiastica,
lo sefiala explicitamente: “La creciente crisis interna de la Iglesia
catolica, antigua y venerable mater et magistra de Occidente, a
partir del Concilio Vaticano II. Al ver cémosectores clave de este
faro, esta roca, esta fuente de la Verdad vacilaban en su identidad
y se sumergian en complejos de culpa, didlogos con el error 0
aggiornamentosinjustificados”. :

La mismadivision dellibro en capitulos denominados: “Epo-
ca de launidad de la verdad”, “Epocade la diversidad dela ver-
dad”, “Epoca de la imposibilidad de la verdad”, y “Epoca de la
verdad indeseable”, dan muestra del curso historico desde un mo-

mento de glorificacion (el pasado) a uno de degradacion(el pre-
sente). En esta mirada, los mas altos logros de la Modernidad,la

industrializacion, la significacién del trabajo cientifico, el
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racionalismo, la democracia, son vistos como una“crisis”: Kant,

Marx, Darwin, Nietzsche, Kierkegaard, son sefialados comoca-
minos erréneos en la definicidn de una Verdad expresada con
mayuscula.'°

En conclusién, se puede decir que el aporte de Retamal
Favereau a unavision delpais consiste en un intento porincorpo-
rarlo plenamente a la tradicion occidental, en su version catdlica

tradicional y premoderna.
Porser untexto de historia universal, por lo demas de notable

erudicion, no se le debe exigir mayoresreflexiones sobre el papel
especifico de Chile en ese contexto, ni tampoco sobre unaparticu-
lar politica de Estado, la que aparece, sin embargo, siempre expli-
cita en los términos expresados. Y suscriticas apuntan de igual
modoa socialistas y liberales, manteniendo siempre comorefugio
ultimoel de la élite occidentalcristiana. Las mencionesa Chile se
refieren a sus criticas a la ideologizacion de los afios sesenta y
setenta,'® y algunos comentarios concretos al gobierno de la Uni-

dad popular: “degenerado en ilegalidad completa”.
Sus criticas son amplias y afectan al conjunto de posiciones

politicas:

La ideologizacién de la izquierda contagié también a los demas grupos y

es asi como ha surgido, ultimamente, una “derecha” igualmente ideolo-
gizada. Ella puede asumir diversas formas: conservadora,liberal, modera-
da, de tendencia centrista etc. Pero no es mas que unacontrarréplica de la

izquierda, en cuanto también ha renunciado para siempre a la Verdad y su

busqueda.

En este contexto, sus reparos al proyectoliberal son notorios: “No

hay Verdad Absoluta,dice la derechaliberal, y no conviene que la
haya, para mantener la completalibertad del individuo, sin some-
timiento a ningun patron o modelofijo, y para permitir el libre
vuelo de la imaginaciony la creatividad”.

'S En diversas oportunidades, Retamal Favereau convierte la verdad en unacatego-
ria, y se refiere a ella como “Verdad Unica”, “Verdad Absoluta’”. Con la mismalégica se
refiere a la Contrarreforma:“la llamada Contra-Reforma o Reforma Catolica (que yo
prefiero denominar como Reafirmacién de la Verdad Unica)”(p. 299).

'©“Esta posicién (la de intentar hacer dialogara la verdadconelerror) populariza-
da durante aquella terrible y destructora década de 1960-1970, si es aplicada a fondo,
desembocanecesariamenteen el sincretismo cuandosetrata de filosofias 0 ideologias,
y en el ecumenismocuandosetrata de religiones”, Retamal, Y después de Occidente

équé?, p. 283.
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Por momentoslas alusiones a la politica econémica de los
militares es mas evidente, siempre en términoscriticos:

La derechaha ido dejando de defenderintereses. Por eso también ha adop-
tado las tacticas de la izquierda para tratar de imponersus convicciones a

la sociedad [...] Como muestra, un ejemplo: somostestigos en este mo-

mento del creciente influjo de las teorias de la llamada “EconomiaSocial
de Mercado”, surgida de los magines de Von Hayek y Milton Friedman,

dos premios Nobel de economia. Diversos paises de Occidente, entre los

cuales Chile figura en primera fila, aplican esta teoria y desmontanel
aparataje estatal que siglos de regalismo, de absolutismo y de socialismo

habjan montado. En un verdadero desenfreno economicista, métodos, ob-
jetivose instituciones son pasadosporel cedazo dela teoria y remodelados

para entrar en acuerdo conella.

Unacritica a toda politica que postule la economia por sobre el

espiritu y la “Verdad” de manera similar a Géngora, Morandé y
los demas autores analizados: “Los argumentospoliticos, socia-

les, cientificos y hasta culturales son aplanados por este econo-
micismo copiadode la izquierdasocialista y transformado en me-
dida de todas las cosas. Mastras las teorias en cuesti6n no existe
atisbo alguno ni deseo alguno de alcanzar la Verdad trascendente”.

Retamal Favereau muestra un escepticismo que noestabapre-
sente en el programa del gobierno militar, que utilizo algunas
externalidadesdel diagndstico conservador, pero reservandose para
si la confianza en el proyecto modernizador. Retamal, en cambio,
no cree en absoluto en el futuro: “Es posible que la corrupcién
mentalyla decadencia moral sean tan fuertes que no hayaposibi-
lidad ya de recuperacion parala cultura occidental”. La unicaes-
peranza que manifiesta es una recuperacionespiritual, consolida-
da en torno a la Iglesia, para desde alli volver ala Verdad revelada.
Unaactitudsacrificial que, por lo demas, también iba muy bien con
el espiritu de la época: “En cuanto a mi, no puedosino ser conse-
cuente con lo que aqui he expresado: miestandarte flameara sobre
la ultimalinea de defensa del espiritu occidental, o se hundira con
él, si es necesario”.

Todavia, en un estudio mas extenso, se deben considerar tra-
bajos de Bernardino BravoLira,'’ que continuando el pensamien-
to conservadorse refieren a la crisis y decadencia del Estado libe-

'’Bernardino BravoLira, Historia delas institucionespoliticas de Chile e Hispano-
américa, Santiago, Andrés Bello, 1985.
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ral en Chile. De igual manera se deben incorporar los textos de
Jaime Eyzaguirre, Jaime Antinez Aldunate,'* los de Armando
Roa,!’ y el de Juan Antonio Widow,”unode los casos mas extre-

mosal expresar sus preferencias por el orden, la autoridad y la
espiritualidad. Widow, ademasde condenar el pluralismo la de-
mocracia en cualquiera de sus formas(liberal, socialista o cristia-
na), sefiala los peligros de un liberalismoinjusto hacialos sectores
desposeidos, asi como del tono laico de la Modernidad. Estos au-

tores se igualan en rechazar las reformas economicas, la Moderni-
dad, la sociedad de masas y unavisionde los tiempos presentes
comocatastroficos.

6. Conclusiones

Heintentado identificar la existencia de un pensamiento conser-
vador basado en la desconfianza en el proceso modernizador que
se impuso en Chile y que propone unaidentidad esencialista, de la
que se puedensefialar rasgos positivos 0 negativos, pero siempre

ajenos a la Modernidad.
Este pensamiento no tuvo representacion politica, aunque es

posible que sus argumentos hayan hechoalgunefecto en los mili-
tares,! que incorporaron algunosdeellos: desprecio por la demo-
cracia, decadencia de Occidente, desconfianza en el proyecto mo-
derno, como una manerade noperderel aura nacionalista, aunque
fue mas fuerte la fascinacionporlas recetas neoliberales, que les
ofrecianla posibilidad de pasar a la historia comoel gobierno que
habia logrado hacer de Chile un pais desarrollado.

Los conservadorescriticaron a Pinocheten la aplicacion de las
reformas econdmicas, de la disminucion del Estado, de los gre-
mios, la economizacionde la sociedad etc. Pero tambiénlo apoya-

'* Jaime Antiinez Aldunate, E/ comienzode la historia: impresiones yreflexiones
sobre Rusia y Europa Central, Santiago, Patris, 1992; Cronicadelasideas: para com-
prenderunfin de siglo, Santiago. Andrés Bello, 1988; Amarlo creado, Santiago. Patris,
1991: Aquellos afios 80, Santiago, 1989; De los suenos de la razonal despertar: nueva
cronicadelas ideas, Santiago, Zig-Zag, 1990: En busca del rumbo perdido: tercera
crénicade las ideas, Santiago, Universidad Catélica de Chile. 1998.

" Armando Roa, Afodernidady postmodernidad: coincidencias y diferenciasfun-
damentales, Santiago, Andrés Bello, 1995.

2” Véase El hombre, animalpolitico. El orden social: principios e ideologias. San-
tiago. Editorial Universitaria, 1988.

2! Algunosde estos pensadores ocuparon cargos durante el gobierno militar: Julio
Retamal, por ejemplo, fue nombrado agregado cultural en Paris entre 1976-1980.  
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ron enotras: orden social, nacionalismo, oposicién al marxismo,

capacidad autoritaria de conduccidn de la Nacion.
Aunqueentre ellos hay una oposicién radical frente al neo-

liberalismo,los conservadoresno actuaron como bloque.Elhisto-
riador Gonzalo Vial, por ejemplo, apoyé y estuvo dispuesto a ser
ministro de Pinochet. El caso mds conocidoes el de Jaime Guzman,

quien abandonandosus antiguas posturas gremialistas y distan-
ciandose del radicalismo extremo de Osvaldo Lira, se plegé al
neoliberalismo, dandole un fuerte apoyo a la opcién de Pinochet
por las reformas econémicas.

Por esto, Pinochet no estuvo totalmente ajeno a las posturas
conservadoras, negandola Ilustracién y la Modernidad, entendi-
das comoel programade la emancipaciéndel individuo. En este
contexto, se logr6é hacerun frente cominen el que estuvieron con-
servadores, nacionalistas, y aun los neoliberales que aceptaron sélo
la tecnologia y el libre mercado,por sobrelas otras caracteristicas
de la Modernidad.Esdecir, una modernizacion todas luces par-
cial. Crear un mundo econdémicamente desarrollado, desconociendo

las consecuencias sociales y culturales de la Modernidad.
Podemosdecir que en este contexto la Modernidad no tuvo

defensores. Y las antiguas dicotomias del siglo xix —civilizacion/
barbarie,liberalismo/conservadurismo,laicismo/catolicismo— los
conservadores agregaron dos nuevas: tradicién/modernidad,pro-
yecto hispano/mundosajon, en las cuales expresaban la descon-
fianza por el proyecto moderno, considerado comoajeno la rea-
lidad cultural y politica nacional.

Con todo, creo que por primera vez este pensamiento conser-
vadortuvo la oportunidad de expresar con fuerza su oposicion a la
Modernidad, aunquelos conservadoresno tenianal frente un go-
bierno con un proyecto moderno completo: sino a uno queseafir-
maba solamente en el desarrollo econémico.

La paradojaes doble: por unaparte es la negacién a la Moder-
nidad, segun se expresa en un mundoajenoal propio (Europa), y
al quese critica desde un nacionalismo basado en unaidentidad
(premoderna)a la que finalmente se desacredita. De alguna mane-
ra, asi comoenlos afios setenta todos estuvieron contra la demo-
cracia, en los ochenta muy pocoso nadie (en términosintelectua-
les), estuvo a favor de la Modernidad.

Con excepcion de Pedro Morandé,quien si asume unaidenti-
dad, los demaspostulan unnacionalismo imaginario, sin base so-
cial real en que apoyarse. Un extrafio nacionalismo, con una nega-
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tiva imagen del pais, ya sea porque, recurriendo a la formula de

Encina,el pais vive en una “infancia mental”, o por su atraso cul-

tural, su permanencia “‘intemporal”ante la historia, su psicologia
paratactica etc. Asi, parece ser que en la dialéctica modernidad-
identidad muchos conservadores estuvieron a favor de la identi-
dad, sobre todo por temor a la modernidad, postulando un débil

“ayer” que dara origen a un “siempre” que slo podra mantenerse
por la fuerza dela dictadura.

Para concluir, debo sefialar que, en mi opinion, estas dos pos-
turas continuaron de alguna manera después de Pinochet.

El neoliberalismo fue retomado por los gobiernos de la
Concertacién (1990-2000) que lo han mantenido de manerarelati-

vamente fuerte: privatizacion de la previsiOn social, universida-
des, sistemasde salud etc. Aunque aumentandola basesocial, con

una sociedad mascivil y tolerante, otorgando cada vez mas am-
plios espacios a la democracia etc. Es decir, incorporandotibia-
mente la otra cara de la Modernidad.

Porotro lado, aunque el pensamiento conservador, durante los
militares, fracasé desde un punto de vista economico y no logré
detener las reformas neoliberales, se ha reactualizado en la dere-
chaactual en lo politico, y sobre todo ha sabido instalarse en el
mundo cultural, influyendo desdela prensa,la Iglesia, y ciertas
corrientes de opinién, en la ciudadania mas alla de Pinochet. Lo
que explica que atin hoy, la sociedad chilenase plante timidamen-
te frente a ciertos cambiosnecesarios: ley de divorcio,sistemas de
educacién sexual escolar, disminucion dela presenciade las Fuer-
zas Armadasenpolitica, apertura cultural internacional, cambios
en la Constituci6n politica etc. Aspectos heredados de Pinochet,

como pruebasfehacientes de su desconfianzaenla sociedadcivil.

Los conservadores, aunque no tuvieron expresion politica,

tifieron el ambiente nacional, continuando durante la transicion en
lo moral, en lo politico y en lo cultural.
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Humboldt y su primera
exploracion en Tenerife

Por José Luis MARTINEZ

Escritor mexicano

A Gaby Humboldt

Origenesy educacion

EK’ BERLIN, en una casadelcentro de la ciudad,enla calle del Ca-

zador (Jdgerstrasse), numero 22, nacido Friedrich Wilhelm Karl

Heinrich Alexander von Humboldt, el 14 de septiembre de 1769, quien
lleg6 a sercientifico, explorador, americanista,liberal y hombre univer-
sal. Su padre, Alexander Georg von Humboldt, era gentilhombre de la
corte, chambelan del rey Federico el Grande, y hombre deideas gene-
rosas que gustabarecibir a gente cultivada. Murié demasiadopronto,
cuando Alexandersolo tenia nueveafios. Su madre, Marie Elizabeth

Colomb,viuda de Hollwede, era una mujer hermosa,fria y distante,

puritana y hugonota, que no hacia muchocasodesushijos. Su herma-
no mayor, Wilhelm,fildsofo y lingiiista, habia nacido en Potsdam,
en 1767.

Alexanderfue bautizado el 9 de octubre. En ese mismoafio de
1769 nacieron Napoleon, Wellington y Ney.

La familia pronto se mud6al castillo de Tegel, al norte de Berlin,al
que Alexanderllamabael Castillo del Fastidio. Laeducacién de Wilhelm
y Alexanderfue confiada a preceptores que comenzaronporensefiar-
les latin, lengua de cultura, y francés, lengua para la comunicacion eu-
ropea,historia y ciencias. A Alexanderle fascinala historia natural y
los libros de viajes. Y en los muros desushabitaciones comienza a
dibujar y coleccionar insectos y minerales. En sus primerosafios,tenia
dificultades de aprendizaje, acasoporsu vacio afectivo, que no impor-
taba a su hermano mayor.Peroel “tonto de la familia” pronto supera
este retraso.

Enlas universidades de Frankfort del Order y luego en la de Gotinga
estudiafisica y quimica, antropologia, matematicas,historia natural,
griego, arqueologia,arte y mitologiaclasica. Tiene veinteafiosy escri-
be su primer ensayohistérico sobre Eltejido de telas entrelos grie-
gos. En estas universidades encuentra a dos hombresqueinfluyeron en  



 

134 José Luis Martinez

su formacion,el joven Karl Ludovig Wildenow,que despierta enél la
pasionporla biologia, y GeorgForster, el naturalista que habia acom-
pafiado al capitan Cooken su segundoviaje. Conellos viaja a Holan-
da, Inglaterra y Francia. Con Wildenow mantendra unalarga amistad
y, durante susviajes, le enviara los mejores especimenesdesus reco-

lecciones botanicas.
En 1785, los dos hermanosasistena lasclases defisica, filosofia y

electricidad que daba MarcosHertz y montan enelcastillo de Tegelel
segundopararrayosque existia en Alemania. A instancia dela bella
Enriqueta de Hertz, Alexanderestudia hebreo y entra al circulo cultural
delintelectual judio Moses Mendelssohn, abuelo del compositor. En la
Academiade Artes de Berlin estudia dibujo y grabado,y en la exposi-

cidnde 1786 presenta una copia de Rembrandt que fue elogiada.
En 1791 y 1792 ingresa en la Academiade Frieberg para estudiar

mineralogia y mineria.Alli tiene por condiscipuloal sabio espafiol An-
drés Manueldel Rio, a quien encontrarafios mastarde, en 1803, en
México. Terminadossusestudioses designado intendente de minas y
visita Bayreuth, Fichtel, Ansbach y Franconia, lugares mineros de Ale-
mania. Se preocupaporlas condicionesde trabajo de los mineros y
proyecta un equipo de salvamento.

Cuandotiene 24 afios publica enlatin su primertrabajo cientifico
importante: Flora subterrdnea de Freiberg, Berlin, 1793, donde des-
cribe 250 especies de criptogamas.

Impulsado por su hermano Wilhelm,del 14 al 19 de diciembre de
1794 visita en Jena a Goethe. Ambos, reciprocamente encantados.

El eros de Alexander

En 1794 comienza su amistad con Reinhardt von Haeften,oficial del
ejército. Dejulio a mediadosde septiembre ambosviajan porel norte
de Italia y Suiza. Este “objeto de su eleccion afectiva y afin—comenta
Ortega y Medina— quesetruecaen ardiente amistad; de septiembre
enadelante va acompafiado por su amigo”. De todas maneras, durante
su viaje, recolecta y prepara herbarios.Pero en el otofo de 1795,
Humboldt va a Bayreuthparaasistir a la boda de su “querido y ama-
do” Reinhardt.

El 19 de noviembre de 1796 muere su madre. Humboldtse torna
melancélico y hace su testamento cuandotiene 27 afios. Pero en ese
mismoafio escribe: “J’ai concu l’idée d’une physique du monde”, que
es comoun programade sus concepcionescientificas.
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Lavida erotica del baron Alexander von Humboldtha sido exami-
nada con lupa. Antes de su entusiasmoporeloficial Haeften, jurd
“amorfraternal” a un estudiante de teologia, Wegener, en 1788; pero
dos afios antes se habia entusiasmado con Enriqueta de Hertz. Y, du-
rante todo su periplo sudamericano,hay solo un episodio erotico: Fran-
cisco José de Caldas, un cientifico ecuatoriano revoltoso, escribe en
1802 alilustre botanico colombiano José Celestino Mutis, y acusa al
bar6n de frecuentarla amistad de “jOvenes obscenosy disolutos” y de
vivir en Quito como Telémacoen la isla de Calipso. Caldas alude a la

amistad surgida entre Humboldt y el joven Carlos Monttfar, y alo

aficionados que fueron los dos, ademas de Bonplandy los jovenes
galanes quitefios,a visitar a las amiguitas de los aledafios del Panecillo.
“En Quito, Capua de A. de Humboldt, incluso en los conventos monjiles
se daban de vez en cuando escandalos”.'

Y en México,un simple encuentro con una belleza famosade la

época, la Giiera Rodriguez,’ narrado por la marquesa Calderon de
la Barca, le dio oportunidad a Artemio de Valle-Arizpe de imaginar un
“romance”del sabio Humboldt y la Giiera.

El justificaba su celibato por una oposicion razonada al matrimo-
nio. Anticipandosea las ideas que expresaria el poeta mexicano Ra-
mon Lopez Velarde, decia que estaba convencido de que el hombre
que acepta el yugo del matrimonioesun loco y aun diria que un peca-
dor. Loco porque renunciaa su propialibertad sin recibir ninguna com-
pensacion, y pecador, “porque dala vida a nifiossin poderlegarles la

' José A. Ortega y Medina, “Anexo I, Cronologia’, p. Ixxxviii, Alexander von
Humboldt, Ensayo politico sobre el reino de Nueva Espana,2" ed., México, Porrtia, 1973
(Sepan cudntos, num.39).

? La Gilera Rodriguez, o sea la Rubia Rodriguez, se llamaba dofia Maria Ignacia
Rodriguez de Velasco y Osorio Barba, y nacié en Méxicoel 20 de noviembre de 1778. En
1803 y 1804,tiempo en queestuvo en México el barén de Humboldt,la Giiera tenia 25 6 26
afios. La marquesa Calderénde la Barca, autoradelas preciosas cartas llamadas La vida
en México(trad., prdlogo y notas de Felipe Teixidor, 2 tomos, México, Porrtia, 1959.1, pp.
92-93 y notas,1, 52-53), estuvo en México de 1839 a 1841 y, cuandola visité la Gilera ésta

contabaya 61 afios. La estampa que escribié de ella enla carta 1x, del 5 de enero de 1840,
es encantadora: “Encontré a La Giiera muy agradable —refiere la marquesa— yla mas
cabal de las crénicas vivientes. Su actual maridoesel tercero; tuvo tres hijas, las tres
célebres porsu belleza; la condesa de Regla, que murié en Nueva Yorkyesta enterrada en
la Catedralde aquella ciudad, la marquesa de Guadalupe, tambiénfallecida, y lamarquesa
de Aguayo, ahora una hermosaviuda. Hablamos de Humboldt, y haciendo menciéndesi
mismaentercera persona, merefirié todos sus pormenoresde su primeravisita, y la
admiraci6nquesintié porella, que entonces era muy joven, sin embargodeestar ya casa-
da, y madrede dosnifios, y que cuando Humboldtfuea visitar a su madre [dofia Maria
Ignacia Osorio Barba y Bello Pereyra], se encontraba sentada cosiendoen unrincén,y en
donde el barén nopodia verla, hasta que conversando éste muy seriamente acercade la
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certidumbre de que seran felices[...] preveo que nuestros sucesores

seran atin mas desdichados que nosotros”.
Cuenta unode sus bidgrafos que una sefiora distinguidale pregun-

to sino tenia un amory por qué no se habia casado,y que él contesté
quesi tenia un amor, amorapasionado durante todasu vida, el amor
porla ciencia. Lo cualera rigurosamentecierto.

Amistadesy estudios

ENla primavera de 1797 va Humboldt a Jenaa visitar a su amigo
Goethe,con el quetieneun trato intenso y afectuoso. Ve también a
Schiller, aunque con menosentusiasmo. Su relacion con su hermano

Wilhelm es excelente.

En Dresdeel ex tutor de los Humboldt, Kurt, tiene el encargo
de dividir la herencia. Y Alexanderrecibe su parte. En Viena co-
nocelas colecciones botanicas de los hermanos Vander Schott. En
Salzburgolee libros de viajes en la biblioteca de Moll.

En 1798se instala en Paris, donde vive en casa de su hermano
Wilhelm y de su mujer Carolina Dachroeden. Hace planes con Lord

Bristol para un viaje a Egipto y Estambul, que impedira la campa-
fia de Bonaparte a Egipto. Se relaciona con el pintor David Gerard,
y con los cientificos Tieck, Delambre, Cuvier, Saint Hilaire,

Lagrange, Laplace,Berthollet y Bougainville. Y por estos dias conoce

cochinilla [un colorante animal muypreciado entonces], inquirié si podria visitarcierto
lugar en que existia una plantaciénde nopales. *“Ciertamente que si’, dijo La Giiera desde
su rinc6n, ‘y nosotras mismas podemosIlevar alli al sefior Humboldt’. Echandola de ver
entonces, quedése admiradoy suspenso, exclamandoalfin: *j Valgame Dios! {Quién es
esta muchacha?’. Desde aquella ocasiénestaba constantementeconella, y mas cautivado.
dicen,porsu ingenio que por su hermosura, considerandola como la madamede Staél de
Occidente. Todo esto me induce a sospechar —dice la autora de La vida en México—
que tan grave viajero fue muysensible a los encantos de su amiga, y que ni minas. ni
montafias,ni geografia, ni geologia, ni conchas petrificadas, ni a/penkalkstein le ocuparon
bastante para que excluyera unligero stratum de devaneo amoroso. Conforta el pensar
que‘a veceshasta el gran Humboldt sucumbe””. Y un pocoantesdice la marquesa Calde-
ron de la Barca que La Gilera Rodriguez “fue celebrada por Humboldt comola mujer mas
bella que él hubiera visto en todoel curso de sus viajes”, y que cuando la marquesa la
conocié, La Giiera conservaba una abundancia debucles rubiossin un solo cabellogris.
una hermosay blanca dentadura y ojos lindos y gran viveza. Artemio de Valle-Arizpe
escribié en 1950 una novela llamada La Giiera Rodriguez, en la que traz6 un animado
retrato de este personaje yde sus matrimoniosy amores, especialmente con Humboldty
con Agustin de Iturbide, mezclando con humorfantasia e historia.

3 Jean-Paul Duviols y Charles Minguet, Humboldt. Savant citoyen du monde, Paris.
Gallimard, 1994, p. 116.
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al botanico francés Aimé Bonpland,de veinticincoafios, con quien
hace planes para asociarseensusviajes.

Bonpland el compafero

Bonpanpb(La Rochelle, 1773-Uruguay, 1858), cuatro afios menor
que Humboldt, sera un compajfiero excelente, de buena formacion

cientifica, laborioso y sufrido y de caracter apacible. Acompaiio a
Humboldt en todos sus viajes americanos y redacto la parte bota-
nica de la gran edicién de sus obras. Después de 1804 se dedicé a
la ensefianza y continuo sus investigaciones botanicas y zoologi-
cas. En 1808 la emperatriz Josefina, que era criolla antillana, lo

eligid para decorarle su casa en Malmaison, donde le arreglo un

salénlleno de plantas tropicales. En 1816 Bonplandviajo a Argentina,
dondefracas6 en susintentosde cultivar yerba mate. Luego lo secues-

tré el doctor Francia, dictador de Paraguay, quien lo mantuvo preso
durante diez afios. Fue liberado en 1831. Al principio de su secuestro,
Humboldtescribié a Bolivar para pedirle que empleara su autoridad
para lograr queel doctor Francialiberara a su amigo. Humboldtle
arregl6 desde 1805 una pensionde 3 000 francos anuales del gobierno
francés. Bonpland se quedé en Sudamérica y muri en 1858, en
Uruguay.

Los instrumentoscientificos

“Los instrumentoscientificos ejercieron una atraccion magnética en
Alejandro de Humboldt durante toda su vida”, dice uno de sus comen-
taristas.* “Esta pasion —afiade— fueel resultado de suprofundo y
nunca agotadodeseo de ampliar sus conocimientos geograficos y de
ciencias naturales, que lo caracterizé comosabio por excelencia,re-
presentante del enciclopedismo”’. Mientrasvisitaba a GoetheenJena,
en 1797, se entrenabapara sus viajes midiendo cada colina de los
alrededores.

Lacalidad de su coleccionde aparatosfisicos y quimicosera nota-
ble. Y durante su larga vida conserv6 la costumbrede regalar o vender
sus mejores instrumentosa instituciones 0 colegas con pocosrecursos.

4+ RamonSanchez Flores y Max Seeberger, “Humboldty sus instrumentoscientifi-
cos”, en Alejandro de Humboldt en México, México, Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico, 1997, pp. 57-65.

  



138 José Luis Martinez

Los instrumentos debian cumplir dos requisitos: permitir las media-
cionesu observacioneslo mas exactas posibles y soportar las incle-
mencias delviaje. Habia que protegerelvidrio,el laton, el acero y
liquidos comoelalcohol, el agua destilada y el mercurio, contenidos en
los instrumentos. Los estuches de madera,terciopelo,piel y lienzos

eran finosy precisos, y también tenian que demostrar resistencia du-
rante el transporte conlas variacionesdel tiempo.

Los mejores instrumentosse obtienen dondelosfabricantes estan
estimuladospor la demandadecientificos. Inglaterra, nacién de nave-
gantes, creaba excelentes instrumentos nauticos, comoel sextante

de reflexion que invent6 Hadley y loscatalejos. Durante estos afios de

preparacién, Humboldtvisito a los fabricantes de Francia,Italia, Suiza,
Austria y Alemania —queentoncesse IlamabaPrusia.

En Jena y Gotha comenzo a adiestrarse en el manejo de instrumen-
tos astrondmicos,en particular del mencionadosextante que habia in-
troducido en Alemaniael astroénomo Franz von Zach,bajo la orienta-

cion de este mismo. En Dresde prosiguio susejercicios astrondmicos,
geodésicos e hipsométricos, en 1797, asesorado por el astronomo

Johann Gottfried Koehler. Se regocijaba sobre todocon su sextante
(para medirla altura de los astros), que habia adquirido recientemente
y que calificaba de “indispensable”. Junto con Leopold von Buch con-
tinuo ese mismo afio —enla ciudad de Salzburgo— sus experiencias
conel dicho sextante y con el barometro (para medir la presion atmos-
férica), el termometro,el eudiometro (para andlisis volumétricos de

mezclas gaseosas)y el electrometro.
EnParis, “capital cientifica de Europa”, encontro los mejoresins-

trumentos, que podia probarcon el auxilio de los hombres de ciencia
que fueron sus amigos.

En susviajes, ya fueran en barco portierra, Humboldt consi-
deraba necesario medir la longitud y latitud geografica de cada
lugar, asi comosu elevacion sobre el nivel del mar, y las temperaturas y
humedades.

Enel capitulo 1 del libro primero del Viaje a las regiones

equinocciales del Nuevo Continente, Alexander yon Humboldt

escribe unalista pormenorizada (pp. 59-63 de la edicion de Cara-
cas, 1941) de los 36 instrumentos con queinicia su viaje. La reco-
jo abreviandola:

Unreloj de longitudes de Luis Berthoud. Este cronometro ha-
bia pertenecido al “célebre Borda”.

Un medio cronometro de Seyffert, que sirve para transporte de
tiempoen cortosintervalos.
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Unanteojo acromatico de Dolland, detres pies, destinado a ob-
servacionesdelossatélites de Jupiter.

Unanteojo de Caroche, con un aparato para sujetar el instru-
mento altronco de un arbol enlas selvas.

Unanteojo de prueba, sirve para nivelar bases, medir los pro-
gresos de uneclipse.

Un sextante de Ramsden,de 10 pulgadasde radio, con limbo
de plata y anteojos que aumentan de 12 a 16 veces.

Unsextante de tabaquera, de 2 pulgadas de radio. Utilisimo
para viajeros obligadosa registrar en canoalas sinuosidades de un
rio o para tomar angulos sin apearsedelcaballo.

Uncirculo repetidor de Le Noir, de 12 pulgadas.
Unteodolito de Hunter.
Unhorizonte artificial de Caroche provisto de un nivel de bur-

buja.
Un cuadrante de Bird.
Ungrafémetro de Ramsdenpara tomar azimutes magneticos(aci-

mut: angulo diedro formadoporel plano meridiano deun lugar conel
plano vertical de un astro. Permitesituar unastro enla esferaceleste).

Una brijula de inclinacion. Instrumento de una ejecucion
perfectisima que le fue prestado.

Una brijula de declinacién de Le Noir, con un meridiano de
hilo.

Una aguja de 12 pulgadasprovista de pinulas (placa metalica
de pequefios orificios para efectuar mediciones). “Me ha servido
para determinar las pequefias variaciones horarias”.

Un magnetometro de Saussure.
Un péndulo invariable.
Dos barémetros de Ramsden.
Dos aparatos barométricos.
Varios termémetros de Paul, de Ramsden, de Mégnié y de Fortin.
Doshidrémetros de Saussure y de Deluc,de cabello de ballena.
Doselectrometros de Bennet y de Saussure, de hojasde oro bati-

do y de médulade sauco, para medirla electricidad de la atmosfera.
Un cianometro de Paul, para comparar la coloracion azuldel cielo.
Un eudidmetro de Fontana,“es embarazoso”’.
Un eudidémetro de fésforo de Reboul.
Un aparato de Paul para determinar el grado del aguahirviente.
Unasondatermométrica de Dumotier.
Dos aerometros de Nicholsony de Dolland.

Un microscopio compuesto de Haymann.
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Unpatron métrico de Le Noir; una cadena de agrimensor; una
balanza de ensayo; un hietometro (?); tubos de absorcion; aparatos

electroscdpicos de Haiiy; vasos destinados a medir la cantidad de

evaporacion;un horizonte artificial de mercurio;botellas de Leyden,
aparatos galvanicos; reactivosy utiles para reparar instrumentos.

Estossonlos instrumentoscientificos con queviaja el barén de
Humboldt. A ellos deben afiadirse los libros de consulta indispensa-

bles: obras taxonomicas listas de animalesy plantas,listas de minera-
les y de estrellas, planos geograficos, obras historicas,libretas para
apuntes, lapices y plumas y cajas de diversos tamafios para guardarlos

especimenesdeplantas, animales y minerales que va coleccionando.

De cuando en cuando anota que envio un lote de semillas o de minera-
les asus amigos a institucionescientificas.

Comolos instrumentosse fabricaban porlos cientificos mismos 0
bajo su direccion, se hacian en corto numero y masbien por encargo,

y debian vendersea precios elevados. En la rue Jacob de Paris aun
existen preciosas tiendas que venden comoobras de arte excepciona-
les algunos de estos maravillosos instrumentos. Asipues, la fortuna que

heredoel baron tuvo una mermaconsiderable con la compra que hizo
de estos aparatos refinados que luego tenian que arriesgarse enlas selvas
venezolanas en busca delas fuentes del rio Orinoco 0 en las ascenciones
al Teide, al Chimborazo 0 al Coffe de Perote, y que al fin acabé ven-
diendo barato o regalandolos a colegas pobres.

Como hombre educado, Humboldt no solia mencionar dineros.

Pero el hecho de pagar él solo los gastos de sus expediciones,
equipos,pasajes, transportes, alojamientos, compafieros deviaje,
bestias de transporte y de carga y personal auxiliar, tuvo que ser
oneroso;y despuésde los cinco afios de los primerosviajes, vinola
preparacion de los suntuosos volumenesde sus obras,para las que

habia que pagara los dibujantes que hacian los mapas,las tablas y
las ilustraciones. Asi pues, las Indias Occidentales consumieronla
fortuna del baron Alexander von Humboldt, y pese a la pension
alemanaquerecibio, en sus ultimosafios estaba lleno de deudas y
padecia pobreza.

En busca de destino,
elige las posesiones espaniolas en América

Houmsopryatiene compafieroparasusviajes y el equipo de trabajo
para sus exploracionesesta listo. Pero le hacefalta el destino. En octu-
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bre de 1798proyecta viajar a Ttinez y, acompafiado por Bonpland,va
a Marsella. Sin embargo,el dey de Argelia les prohibeviajar a Egipto.
Se quedan dos mesesen Marsella, visitan Tolén y conoceneljardin
botanico dela ciudady viajan lasislas Hyeron, cercanas.A fines de
diciembre,se va concretandoel proyecto devisitar las posesioneses-
pafolas en América, y de Marsella viajan lentamente a Espaiia:
Montpellier, Sete, Narbona, Perpifian, Canig6 y Barcelona, donde
encuentran amigos. Siguen hacia Madrid, deteniéndose en Valencia.

De enero a marzo de 1797 realiza Humboldtlo que Forster Ilama-
ria la“barométrica caravana de mediciones”’, de la queresultaelperfil
de alturas de la meseta castellana, previo entrenamiento parasusta-
reas americanas.

E] 24 de febrero llegan a Madrid.
Se entrevista Humboldt con el enviado de Prusia y le expone

su proyecto. El condese desentiende pero lo pone en contacto con
el secretario de la legacion, Tribolet-Hardy, con el que intima.

Como Humboldt pretende hablar con el rey, se da cuenta de
queesto sdloseria posible utilizando la influencia de personajes
importantesde la Corte. Se relaciona con el embajadorde Sajonia,
el barén Philipp de Forell, al que habia conocido en Dresde, un
pedante contalento e influenciasobrelas instituciones matritenses.

A través de Forell se relaciona conelilustrado y joven ministro de
Estado, don Mariano Luis Urquijo, al que habia conocido en Londres
comosecretario de la Legacion espajiola. El ministro funcionay le
consigue a Humboldt audiencia conel rey Carlos TV y su mujer Maria
Luisa, en Aranjuez,unadelas residencias reales.

Los reyes quedan muy bien impresionados por Humboldt, quien
les habla en su “todavia lento espafiol”. Los reyes le piden que
redacte un proyecto de viaje y que exponga sus objetivos, intereses
y aspiracionescientificas.

E] ministro Urquijo y el Consejo de Indias conceden a Humboldt
un pasaporte excepcionalmente generoso que le permitia ir por
donde quisiera e investigar lo que deseara. En el pasaporte,
Bonpland aparece comosirviente.

Por conducto del marqués de Iranda, don Simén de Arragora,
se hace efectivo a favor de Humboldtel crédito ilimitado que ha-
bia dispuesto la casa Mendelssohn y Friedlander, de Madrid. Comoel
marquésno quiso cobrar la comisién acostumbrada, Humboldtlo con-

sideré el “mas distinguido hombrede su tiempo”.
En Madridse relacioné Humboldt con hombresdeciencias desta-

cados:el presbitero Cavaniles, Casimiro Ortega, Francisco Zea, Hipélito
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Ruiz, José Pavon, Clavijo, el editor de Buffon,el historiador Juan Bau-

tista Mufoz,el abate Pourret, José Espinosa Tello y Felipe Bauza.
Frecuent6 el Jardin Botanico, el Depdsito Hidrografico, el Museo de
Historia Natural y el Archivo de Indias, que organizaba Mufioz.

A mediados de mayo de 1799 salen de Aranjuez, Madrid, hacia
La Corufia.

Viaje a las Islas Canarias

VisirAnal brigadier, jefe del puerto, don Rafael Clavijo, quien los
aloja y les recomiendaal capitan de la corbeta Pizarro, don Luis

Artajo.
E] equipaje de Humboldt —que cumplia 30 afios— y de su amigo

Bonpland —de 26— era enorme. Ademasde susvestidos, objetos
personalesy librosde consulta, tenia los 36 instrumentoscientificos
que habia compradoen Paris, cada unoen su estuche,libretas para
apuntes y para susrecoleccionesde plantas, semillas y animales,lleva

una amplia provision de cajas y recipientes adecuadaparael transpor-

te de sus colecciones.
EI 5 de junio de 1799 las dosdela tarde, zarpa la corbeta rumbo

a las Canarias. Con Humboldt y Bonplandviaja el joven Francisco
Salcedo, que seriael ultimo gobernadorespafiol de la Luisiana.

El 17 dejunio llegan a Lanzarote, una de las Canarias, donde abun-
daban los camellos.

Humboldt cuenta que el nombre antiguo de esta isla era
Titeroigotra y refiere una de las curiosas costumbres que tenian sus
habitantes primitivos:

Una mujertenia varios maridos, que gozabanalternativamentedelosprivi-

legios del jefe de familia. A este marido sdlo se le considerabatal durante el

transcurso de una revoluciénlunar; y cuandolosotros ejercian su derecho,

él permanecia confundido conlos criados dela casa.

Pasan entrelas islas Alegranza y Montafia Clara. Humboldt toma
muestras del fondo marino y encuentra un molusco raro. Conocen
la isla Graciosa, deshabitada, de basaltos. Montafia Clara es céle-

bre por sus parvadas de canarios de color verde. Venlasislas de Lo-
bos y Fuerteventura.

El 19 de junioentrala Pizarro enel puerto de Tenerife. Visita de
cumplidoal gobernadordela isla, don Andrésde Perlasca, a quien
Humboldt muestra su fabulosopasaporte.
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Al llegar al puerto, ocurre un curioso incidente: “Una mujer, cence-
fia y atezada en extremo, y mal vestida, a quien Ilamaban la capitana y
tres mujeres mas, tratan de subir a la nave. No se los permiten”. Y
comenta Humboldt: “Eneste puerto, tan frecuentado por los euro-
peos, el desarreglo de las costumbres tomala formadel orden”.

A pesar de que el termometro sdlo marca 25° sienten un calor

sofocante.

Visita a Tenerife

“SANTA CRUZ DE TENERIFE,la Afiaza de los guanches,es una ciudad
bastante linda —dice Humboldt—, cuya poblacion se eleva8 000

almas. No me caus6 impresionen ella ese gran numerodefrailes y
eclesidsticos seculares quelos viajeros se creen obligadosa ver en
todoslos paises sometidos a Espafia’”. A Humboldt y Bonpland no les
interesa ver los templosy bibliotecas de los dominicos,“con apenas
unos centenares de volimenes”’,ni tampocoel muelle, “donde porlas

tardes se retinenloshabitantes para tomar el fresco”, ni un famoso

monumento de marmol“detreinta pies de alto dedicado a Nuestra
Sefiora de la Candelaria”. Y afiade:

Puedeser consideradoel puerto de Santa Cruz como un gran caravanserallo,

situado en el caminode la Américay la India. Casi todas las relaciones de
viaje comienzanporunadescripcién de Madeira y Tenerife [...]

Las recomendacionesde la corte de Madrid nos procuraron en las Cana-

rias, comoen todas las demas posesionesespafiolas, el mas satisfactorio

recibimiento. El capitan general nos hizo entregar a bordo el permiso de
recorrerlaisla y el coronel Armiaga,jefe de un regimientodeartilleria, nos
hosped6 en su casa y nos colmé de atenciones. No nos cansabamos de

admirar en su huerto, cultivadosalaire libre, el bananero, el papayo,la

Poinciana pulcherima y otros vegetales que hasta entonces sdlo habia-

mosvisto en invernaderos.

Y en seguida, los dos viajeros comienzan trabajar. “Porla tarde
—refiere el barén—hicimosunaherborizacion haciael fuerte de Paso
Alto, alo largo delaspefias basalticas quecierran el promontorio de
Naga”.

Comorecibenaviso de que sdlo dispondrian de cuatro 0 cinco
dias en la isla, se apresuran a hacer el viaje al pico de Teide, la 
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gran montafia que dominalaisla. Parten hacia el puerto de Orotova, en
la cuesta occidentaldel volcan, donde encontrarian guias.

Antesdesalirelsol, el dia siguiente, 20 dejunio,“nos pusimos en

caminoparasubira la villa de La Laguna’. Encuentran camellos blan-
cos de carga, y dice Humboldt que en Santa Cruz de Tenerife son mas
bien raros, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura existen por mi-
llares. En el camino, examinael basalto de la colina de San Cristébal:

tiene un color “moreno negruzcoy exhalaba un olorarcilloso”. Y afia-
de:

En é] descubrimos anfibolo, olivino (periodo gramatiforme Haiiy) y

piroxenos (angila Werner), traslucidos, de fractura perfectamente laminar,

de un verde olivacio poco subido y a menudocristalizado en prismas de

seis caras [...] A pesar del gran numero de bloques que nos detuvimos a

quebrar,congran fastidio de nuestros guias, no pudimosdescubrirnefelina

ni leucita (anfigeno Haiiynifeldespato).

Al acercarse a La Lagunala temperatura va descendiendoy esafres-
cura hace que se vea a las Canarias como una “mansiondeliciosa:
situada en una pequefia llanada rodeadade huertos, dominadapor una
colina coronada de un bosquedelaureles, arrayanes y madrofios,la
capital de Tenerife tiene en efecto unainstalacion de las mas risuefias”.
La ciudad cuenta con 9 mil habitantes —antes dijo que 8 mil—,entre
los cuales hay 400frailes distribuidosen seis conventos.

Hay muchos molinos de viento, que anuncian el cultivo deltrigo, y
gran numerode capillas Ilamadas ermitas que rodean la ciudad de La
Laguna. Las casas, sdlidas, estan cubiertas de Sempervivium
canariense y ese elegante Trichomanes “de que han hablado todos
los viajeros”.

Elogio del clima de Tenerife

ELsefior Anderson,naturalista de la tercera expedicion del capitan Cook,

aconseja a los médicos de Europa que envien a sus enfermosa la isla de

Tenerife[...] a causa de la extrema suavidady uniformidad delclima de las

Canarias.
El hombresensiblea las bellezas de la naturaleza encuentraenesta isla

deliciosa remedios atin maspotentes que el clima. Ningtin otro lugar me

parece maspropio para disipar la melancolia y devolverla paz a un alma

dolorosamenteagitada quela de Tenerife y la de Madeira. Estas ventajas no

son enefecto tnicamentedela belleza delsitio y la pureza delaire, se deben

sobre todo la ausenciadela esclavitud, cuyo aspecto es tan chocante en
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las Indias y dondequiera quelos colonos europeos hanIlevadolo queellos

llaman susluces y su industria.

Desde Tegueste y Tacorontehastala villa de San Juan de la Rambla,

quees célebre porsu excelente vino de Malvasia,esta la costa cultiva-
da comounjardin. Comparariala yo conlos alrededores de Capua o de

Valencia,si la parte occidental de Tenerife no fuese infinitamente mas

bella a causa de la proximidad del Pico que a cada paso ofrece nuevos

puntos de vista. No solamente es interesante por su imponente masa,

sino que excita vivamente el pensamiento haciéndolo remontarse a la
fuente misteriosa de la accion volcanica. Ya hace miles de afios que no

se percibe en la cuspide del] Pilén ninguna llama, ningun resplandory,

sin embargo, enormes erupcioneslaterales, de los que la postrera fue

en 1798, pruebanla actividad de un fuego queesta lejos de apagarse.

Visita al puerto de la Orotava

‘*SIGUIENDO nuestro caminoal puerto de Orotava —prosigueelba-

ron—, pasamosporlos lindos caserios de la Matanza y la Victoria”,
nombres que lo desagradaban porsubelicosidad. Antes dellegar se
dirigen aljardin botanico cercano, que cuidael sefior Le Gros, viceconsul
francés, que ha visitado la cumbredel Pico y que fue preciosa ayuda

paralos viajeros.
El jardin habia sido fundado porel marqués de Nava, que de-

dico su fortuna para construirlo. Pensaba el marqués quelasislas
Canarias, por la dulzura de su clima y suposicion geografica, eran
el lugar ideal para aclimatar las producciones de ambasIndias y
para conservarlos vegetales que han de habituarse gradualmente a
las temperaturas frias de la Europaaustral.

Eljardin prosperoy facilito la aclimataciondelas plantas. Pero sus
gastos de mantenimiento aumentaronporlo que el marques de Nava
prefirid cederlo al gobierno espafiol. Cuando Humboldt y Bonplandlo
visitan encuentran al frente unjardinero competente,discipulo de Aiton,
directordelreal jardin de Kew. Sin embargo,su sistemadeclasifica-
cién no convence a Humboldt. Enel jardin de Durazno, semejante a
éste de la Orotava, vegetanalaire libre la chirimoya, mimosas y
heliconias,y alli recogieronlos viajeros semillas de glicinas.

Llegantardeal puerto de Orotava y alli recuerda Humboldt al se-
flor Bernardo Cologan, que abre sucasa todoslos viajeros, y cuya
amabilidadsocial, instrucciony sentidoartistico elogia. 
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La ascension alpicodel Teide

EL 21 de junio emprendenel camino hacia la cumbre del volcan. Los
acompanan Le Gros, Lalande, secretario del consulado francés,y el
jardinero del Durazno.

Inician una ascensién y Humboldt aprovechala ocasién para
describir la vegetacion y las particularidades del terreno, los
mamelonescausadosporerupcioneslateralesy las rocas basalticas
y las arcillas cuyos nombrescientificos menciona.

La villa de la Orotava, la antigua Taoro de los guanches, esta

regada por abundantes aguasy tiene molinosy vifiedos. Su clima

es fresco. Sus calles estan solitarias y sus casas pertenecen a una
nobleza orgullosa. Hay huertos con frutales en los que se mezclan

los frutos de la Europaseptentrionalcon naranjos, granadas y datiles.
Humboldtse refiere a un arbol corpulento —querecuerdapor su

vejez al arbol del tule mexicano—,, al que llama “dragodel huerto del
senior Franqui”, que yaexistia enel siglo xv y que atin dafloresy frutas.
Y en la Orotavase detienen en unas fuentes, llamadas del Dornajito, a
proveerse de agua. “A la region delos brezos arborescentes[...] suce-
de lade los helechos”, en gran abundancia.

Después de dos horas y media de camino Ilegan los llanos dela
Retama. Hay cabras, de pelo oscuro, muy apreciadas. Pasanestre-
chas gargantas y aleanzan una altiplanicie y luegoel lugar donde pasan
la noche,llamadola Estancia delos Ingleses, a 1 530 toesas de eleva-
cion (3 000 metros). No hayalli alojamiento. Pasan frio, pues estan a
5°. Los guias encienden hogueras cuyo humoles incomoda.

Hacialastres de la mafiana, “al lugubre resplandorde algunas an-
torchasde pino, nos pusimosen marchaparala cimadel Pilon”. Dos
horas después llegaban la estacion de los Neveros,“los indigenas
que buscan elhielo y nieve para venderenlas ciudadescercanas;al-
quilan sus expertas mulasa los viajeros, y ellos transportan el hielo en
sus hombros”. Hacen un rodeo para verla Cuevadel Hielo, que es una
nevera natural. Alrayar el dia, abandonanla cueva.

Mientras trepabanal Pico, ven un curioso fenomenode Optica:
“Cohetillos lanzadosalaire [...] que eran las imagenesdevariasestre-
llas acumuladas porlos vapores. A intervalos quedaban inmoviles es-
tas imagenes,y luego parecian elevarse perpendicularmente,irse de
lado a lado al descender y volver al punto de donde habianpartido”.
Humboldt dio a conocer este fendmenoenel periddico astrondmico
del sefior Zach.

 

Humboldty su primera exploracionen Tenerife 147

La salida delsolle da pretexto para finas observacionescientificas,
sirviéndosede un anteojo y un crondémetro.El ascensoa través de una
sonda porel Malpais fue fatigosa. La pereza y mala voluntad de los
guias contribuia a hacerlestrabajosa la subida. Y se entera de que
ningunodeellos habia ido antes a la cima del volcan. Despuésdetres
horas de marchallegaronal fin del Malpais, a una Ilanura llamada
Rambleta, en cuyo centrose eleva el Pilon o Pan de Azticar.

Suponiendola altura del Pico de 4 000 metros(1 904 toesas), la

Rambleta tiene una elevacion de 3 600 metros.Alli se encuentran los
respiraderos que llaman Naricesdel Pico, y de los que salen vapores
acuososy Calientes,sin olor. Algunosfisicos suponen que estas narices
son aberturas de un aparato destilatorio situado bajo el océano, “lo
cual dudo”, dice Humboldt.

El ascensoalPicoesdificil, pero existe una antigua corriente de
lavas que permite la subida. La corriente esta formada por rocas
escorificadas y se sube agarrandosede estas escorias quetienenaris-
tas cortantes.

El sefior Le Gros —cuenta el explorador Humboldt—,uno de los compaiie-

ros de la excursi6n,nos ensefié el sitio en que el capitan Baudin, que hizo

este viaje en diciembre, tuvo una grave caida y rod6 desde la mitad de la

altura hasta la Rambleta. CuandoIlegan a la cumbreles sorprende el poco

espacio que existia y que no les permitia sentarse. Soplaba el viento del

oeste con violencia y no podian sostenerse en pie. Eran las ocho de la

majianay estabantransidos defrio, aunque el termometro se mantenia por

encimadel punto de congelacién.

Nose pareceel crater del Pico en su orilla —comentael viajero— los de

la mayorparte de los demas volcanes quehe visitado; por ejemplo,a los

crateres del Vesubio,el Jorullo y el Pichincha. Enéstos, el Pilon conserva su

figura conica hasta la cumbre[...] el Pico de Tenerife y el Cotopaxi, porel

contrario[...] presentan en su vértice una cresta o muro que circundael crater

[...] En el Pico de Tenerife la cresta que circunda comounparapetoelcrater es

tan elevada que impediria del todollegara la caldera si del lado este no se

encontrara unportillo que parece resultado de un derrame de lavas muy

antiguas. Poreste portillo bajamos hacia el fondo del embudo cuyafigura es

eliptica [...] La mayor amplitud de la abertura nos pareci6 de 300 pies y de

200 la menor.

Descendimosalfondo del crater por un reguero delavas destrozadas [...]
Nose sentia calor sino en algunas fisuras de las que se desprendian vapo-

res acuosos con un zumbidoparticular.  
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Ademasde describirla consistencia y el color “de un blanco niveo”, de

las capas de lava de las paredesdel crater y de los vapores que salen
de las grietas, en las cuales se percibe azufre y acido sulfurico, pues
“sentandoselargo tiempo sobre el suelo hallara uno corroidossus ves-
tidos”.

Humboldtse dio tiempo de hacer un excelente dibujo de este lu-
gar. La lamina 54 del hermosolibro llamado Vistas de las cordilleras
y monumentos de lospueblos indigenas de América (Paris, 1810, 2
vols., y México, 1977 y 1995, 2 vols.) lamina quese llama “Vista del
interior del craterdel Pico de Tenerife”, es una interpretacion muy ex-
presiva de este lugar, conlas rocas basalticas de figuras encrespadas y
caprichosas al fondo.

Belleza delsitio

Y ademas desabio y pintor, Humboldtera también un hombresensi-
ble, como lo muestran los siguientes apuntes:

EI viaje a la cumbre del volcan de Tenerife —escribe— no es solamente

interesante a causa del gran numero de fendmenos que concurren a nues-

tras investigacionescientificas; lo es mucho masaun porlas bellezas pinto-

rescas que ofrece a los que sienten vivamentela majestadde la naturaleza.

Pintar esas sensacionesestarea dificil de desempefiar; obran ellas tanto

mas sobre nosotros cuando tienen algo de vaguedad, producida porla

inmensidaddel espacio, asi comoporla grandeza, la novedad y la multipli-

cidad de los objetos en el seno de los cuales nos hallamos transportados.
E] Pico de Tenerife, por su forma empinaday su situacion local reunelas

ventajas que ofrecen las cumbres menoselevadas[...] No solamente se

descubre desde su cima un horizonte inmenso de mar[...] y los masaltos

montes de las islas adyacentes, sino que también se ven las selvas de
Tenerife y la parte habitada delas costas, con una proximidadpropia para

producir los mas hermososcontrastes de formay color.
La aparente proximidad en que se ven desde la cumbre del Picolasal-

deas, los vifiedos y las huertas de la costa se explica por la prodigiosa

transparencia de la atmosfera.

Humboldt compara esta calidad del aire con las cumbresdel Pert y de
México,en aquel tiempo, con la atmésfera de Napolesy Sicilia. Y la
transparencia de las Canarias,afiade,es “unadelas causas principales
dela belleza del paisaje”.

El cientifico registra el frio en aquella altura: 2.7°,y a la orilla del
crater recogeaire para analizarlo durante la navegacion.
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El descensoylos canarios verdes

LeNTAMENTEatraviesanel Malpais y gozandela frescura de la region

de los helechos. Al acercarse a la villa de Orotava encuentran grandes

bandadasde canarios, pero eran de uncolor verde. “Los amarillos

—precisa— son unavariedad que tuvo suorigen en Europa”(algunos

afios despuésel cubano José Marti escribira este precioso verso: “Como
el canario amarillo quetiene el ojo tan negro”). Y el baron de Humboldt
afiade esta observacion que gustara a los canarios: “De todoslos pa-
jaros delas islas Canarias,el quetiene el canto mas agradable es
desconocido en Europa:es el capirote, que no ha podido nuncaser

domesticado, tantoes su gustoporla libertad”.
Al caerel dia 23 llegan al puerto de la Orotava, dondese enteran

queel Pizarro, su barco, nose haria la vela sino en la noche del 24al
25 dejunio.

Aviso alos viajeros

ELespiritu practico de don Alejandroafiade unanotaal pie de pagina
para informara losviajerosel tiempo que necesitan para esta excur-
sion:

Sirviéndose de mulashastala Estanciade los Ingleses, para ir de la Orotava

a la cumbre del Pico y volveral puerto, se gastan 21 horas, a saber, de la

Orotava alPino del Dornajito, 3 horas; del Pino a la estacion de las Rocas, 6

horas,y de esta estacion a la Caldera, 3 horas y media. Cuento 9 horas para

la bajada. En estas evaluaciones —precisa— sOlose trata del tiempo em-

pleado en la marcha, y de ningun mododel que es necesario para tomar

descanso. Basta mediodia para trasladarse de Santa Cruz de Tenerife a la

Orotava.

Humboldt esta informandoa los viajeros que le sucedan, no esta
alardeando defortaleza, porque una excursion de 21 horas no es poca
cosa. Pero él tiene entonces 30 afios y Bonpland26: disfrutan de su
plenovigorfisico y de unacuriosidadcientifica avasalladora. Porque,
ademasdel esfuerzoparael viaje, tenian que hacersusregistros y
anotaciones y apuntespictéricosdeloslugares, y disfrutar y apreciar la
belleza de la naturaleza. Unadesus limitacionesfuesufalta de sensibi-
lidad para apreciar el arte barrocodelas ciudadesquevisitaba; nunca
le decfa nada. El apreciabay queria la belleza dela naturaleza y sentia
pasion porsus apuntescientificos. Dice que, aun enlosclimas tropica- 
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les mas agobiantes, cercanosa los 40°, él seguia trabajando en sus
anotaciones y dibujos durante 15 6 16 horas seguidas.°

EI dia 25 de junio de 1799, hace doscientosaitos, emprenden de
nuevoel viaje hacia América. Habian permanecidosiete dias enlas
Canarias. Una semana.

Para nointerrumpirla relaciénde su viaje, dice Humboldt que
se guard6 las observaciones geoldgicas que hizo sobrela estructu-
ra del Teide. Pero dedica las 64 paginassiguientes a recogerlas.
Forman untratado del cuadro fisico de la comarca, con especial
atenciona la geologia del volcan,a su estructura externa y al com-
portamiento de los volcanes.

Al final de estas paginas que dedicaa las Canarias, al principio de
los cinco tomosde los Viajesa las regionesequinocciales del Nuevo
Continente,° reine Humboldtsus notas sobrela historia del archipié-
lago. Dice que los testimonios mas antiguosacercadel volcan son del
siglo xvi. Despuésse ocupa delas descripciones botanicas, enlas
cinco zonas delas laderas del volcan. Y alfinalse refiere a los pobla-
dores primitivosdelas islas, los guanches, que han desaparecido,pues
solo existen algunos mestizos. Se sabe que eran de gran estatura y muy
belicosos. Su lenguanoparecetener analogia conlas lenguasvivas,
excepto conla de los beréberes norafricanos.

E] puebloactual, dice, desciende de espafioles y de normandos, y
afiade: “Los canarios son gente honrada,sobriay religiosa, despliegan
masindustria entreellos que en los paises extranjeros. Unespiritu in-
quieto y emprendedorllevaa estosinsulares, asi comolos vizcainos y
los catalanes, a las Filipinas, a las Marianas, a América y a donde
quiera que hayaestablecimientosespafioles, desde Chile y La Plata,
hasta Nuevo México”.

Y concluyeel bar6neste capitulo 1 con un elogio a los canarios
distinguidos: “Clavijo, autor del Pensador, los de Viera, Iriarte y
Betancourt”. A estos nombres, quiero afiadirel de un sabio erudito del
siglo xx que fue mi amigo: Agustin Millares Carlo.

*“Soy monsieur Humboldt”, por Alejandro de Humboldt, /mdgenes de Humboldt,
Caracas, Monte Avila, 1983, p. 18.

“Citola edicién de Ia Biblioteca Venezolana de Cultura, Caracas, 1941, tomo 1, pp.
63-241, en cinco tomos, trad. Lisandro Alvarado. Ignoro si se ha hecho una edicién
separada delviaje a las Canarias.
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Unacuriosidad:el silbo gomero

Esteesmi segundoviaje a Tenerife. El primerofue hacialos ultimos
afios ochenta, todavia acompafiadoporquien fuera mi mujer ypara
asistir aun congresoliterario. Por aquellosafios,trabajaba en la elabo-
racion de mi Herndn Cortés, y ello me permitié advertir una curiosa

afinidad entre las Canarias y mi pueblo mexicano.El vocero de un
autobusen el que viajamos a alguna excursion, mencion6el “silbo go-
mero’, es decir, la comunicacionporsilbidos que empleaban los habi-
tantes de la Gomera —laisla de este archipi¢lago que mencionan a
menudolos cronistas viejos, muy montafiosa—, para transmitirse men-
sajes de punta a punta. Esto me hizo recordar que Bernal Diaz del
Castillo, el maravilloso cronista de la conquista de México,en el capi-
tulo cLv de su Historia verdadera de la conquista de Nueva Espa-
ha, pondera, hacia 1523, la aspereza delas tierras zapotecas,al sur de

Mexico,su riqueza enoro,el valorde los indigenas en defensa de su
tierra, la eficacia de sus largas lanzas rematadas con navajonesde pe-
dernaly los silbidos con quelos nativos se comunicaban desierra a
sierra. Asocié este recuerdo conel “silbo gomero” y me propuse ave-
riguar algo masal respecto. En unalibreria de Santa Cruz de Tenerife
encontré un buenestudio sobreel tema, de Ramon Trujillo, E/ silbo
gomero. Andlisis lingiiistico (Santa Cruz de Tenerife, I. Canarias,

1978), en el que se mencionaun estudio de O. Schmieder, sobre The

settlements of the Tzapotec and Mije Indians, State of Oaxaca,
Mexico (California, Berkeley, 1930). Y podemos preguntarnossiesta
coincidencia, ademas de recuerdohistorico, es un uso que aun existe
en la épocadelos teléfonos celulares. He podido averiguar que en
Oaxacasigue practicandose,y quisiera saber qué ocurre en la Gomera.

Despedida con la “Cruz del Sur”

Ex25 dejunio, despuésde una semanaen Tenerife,los viajeros em-
prendenelviaje rumboa las costas americanas.

En la nochedel4 al 5 dejulio, cuando ya han cruzadoel Ecua-
dor, Humboldt y Bonplandvenlaconstelacion de la Cruz del Sur, que
s6lo se admira en el Hemisferio Sur. Conmovido, Humboldtrecita los
versos de Dante en la Comedia:
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Imi volsi a mandestra, e posi mente

all’altro polo, e vidi quattrostelle

nonviste maifuor ch’alla primagente.

Goderparevail ciel de’ lor fiammelle:

oh settentrion vedovosito

Poi che privato se di mirar quelle!
(Purgatorio 1, 8-9)

Mevolvia la derecha y mehallé enfrente

Del otro polo, y vi en él cuatro estrellas

Quesélo havisto la primera gente.

Gozabael cielo de sus Ilamadasbellas:

ioh viudoseptentrién, pues que privado

tu, por siempre jamashasdeestar deellas!
(Traduccion de Angel Crespo, Dante,

Comedia,Barcelona, Seix Barral, 1976).
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Pehr Léefling, un botanico
que viajo por Cumana y la Guayana

(1754-1756)

Por Eduardo Mep1NnA RuBIO

Universidad Central de Venezuela

Ninguna cosapudo serme mdssensible que

la pérdida del mejor y mas amado de mis

discipulos, a tiempo que con esmero y

diligencia trabajaba en enriquecer la

Historia Natural

Carl von Linneé

1. Introduccion

CG ESTAS PALABRAS expreso su inmensopesarel célebre bota-
nico Carlos Linneo, en la obra postumadesu discipulo Pedro

Léefling, titulada Iter hispanicum, y publicada en 1758 en
Estocolmo. Esta obra, que registra los manuscritos y notas de

L6efling sobre su trabajo en Espafia y Venezuela, conservados en
el Archivo del Jardin Botanico de Madrid (Stig Ryden 1957), lle-
ga a manos de Linneo gracias a la intervencion del conocido
naturalista espafiol Casimiro Gomez Ortega (1740-1818). Las no-

tas cientificas de campo de Léefling, asi como sus cartas explica-
tivas de cuanto material fue encontrando a su paso por Espafia y
Venezuela durante los afios 1751 a 1756, conformanla estructura
de la obra.

La obra postuma de Léefling se edito posteriormente en 1766
en Berlin (Alemania) y en 1776 aparecié una nueva edicion. En

1771 se publicé una traduccién inglesa cuyo titulo completo
diceasi:

Anabstract of the mostuseful and necessary articles mentioned by Peter

Léefling, botanist of his catholic Majesty, in his travels through Spain, and

that part of South America called Cumana,consisting inhis life and his

sistematical descriptionsofthe plants of both countries, refered to the pages

of the original Swedish edition (Rydén 1957). 
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La traduccién espafila del Iter hispanicum aparece en 1801, en
Madrid, hecha por Ignacio Asso, en Anales de Ciencias Naturales

(Anales del Museo de Historia Natural). Sefiala Stig Rydén que
una segunda publicacion de esta traduccién, realizada en 1907,
cuandose celebro el segundo centenario del nacimiento de Car-
los Linneo,recoge solamentedosdelas cartas que Léefling envié
a Linneo, faltando por tanto la seccién denominada Plantae
americanae con la informacion sobre el mundo vegetal de
Venezuela.

Conlavisita de Pehr Léefling a Cumana y Guayana,se inicia
el ciclo de un conocimientocientifico y sistematico dela flora y
fauna venezolanas.Si bien se tenian algunasreferencias descripti-
vas a partir de los textos de los cronistas, escritores y narradores
de los viajes, cuya funcion fue muy importante para dar a conocer
la variedad y riqueza presentes enla naturaleza deesta parte del
mundo,justo es reconocer quela vision delos viajeros de Indias
carecia del rigor cientifico necesario para superar las simples rela-
ciones descriptivas que eventualmente podian llegar a establecer
las diferencias y semejanzas con ejemplares espafioles, pero sin
ningun criterio metodoldgico (Pelayo y Puig 1992). Las primeras
descripciones de lo que pudiéramosllamarla historia natural del
continenteIlegan al cabildo de Sevilla enviadas por Diego Alvarez
Chanca, médico que acompaiié a Colén en su segundoviaje.' Las
primeras referencias publicadas sobre la historia natural america-
na corresponden a Gonzalo Fernandez de Oviedo; luegootroscro-

nistas, como Francisco Lopez de Gémara, Bernardino de Sahagin
y José de Acosta, en el siglo xvi, Bernabé Coboen elsiglo xvii, y
en el siglo xvill es necesario sefialar la obra de José Gumilla E/
Orinoco Ilustrado, 1741 aunque publicado en 1779, mucho des-

pues de la visita de Léefling.?
De modo que podemosconsiderarla visita de Léefling, en el

marco de la expedicion de limites al Orinoco (1754-1761), orga-
nizadapor Espajia, como la primeraincursion realmente cientifica
enviada a América, especificamente a Venezuela, conel objeto de
estudiarla historia natural de la regidn. Desde luego, con la nota-
ble precisién de que para algunos autores la primera expedicion

'Martin Fernandez de Navarrete, Coleccion de viajes y descubrimientos, Madrid,
1825-1837, citado por Pelayo y Puig 1992.

* Véase Antonio Caulin, Historia corogrdfica, natural y evangélica de la Nueva
Andalucia, Provincia de Cumand, Guayana y Vertientes del Orinoco. 1779.
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cientifica es la realizada por Francisco Hernandez entre 1570 y
1577 en Nueva Espafia; sus trabajos tuvieron una gran repercu-
sién entre los naturalistas europeos,’ dos siglos antes de la visita
de Léefling, pero es éste quien tiene el mérito de ser el primero

que realiza un inventario metédicamente riguroso y sistematico
aplicando las clasificaciones de su maestro Linneo.

Sin embargo, comosefialan Pelayo y Puig, Léefling dispuso
apenas de unos cuantos meses,entre los afios 1754 y 1756, duran-

te los cuales padecio de fiebres recurrentes, escaso y limitado ma-

terial bibliografico, pérdida de ejemplaresetc., por lo cual no puede
extrafiarnos que su obra no captara las alabanzas que recibieron

otros naturalistas del siglo xvi. Sin embargo, en términosde la
historiografia de la ciencia, se reconoce ampliamente la importan-
cia cientifica de sus aportes y el desarrollo de un conocimiento de
la flora y la fauna de Venezuela en Europay el resto de América.

2. Breve resena biogrdafica

En la biografia de Léefling, escrita por Linneo y que formaparte
del ya mencionado /ter hispanicum, éste sefiala que fue hijo del
contador Erik Léefling y de Barbara Strandman; nacio el 31 de
enero de 1729 enla herreria de Tollfors, parroquia de Valbo,provin-
cia de Gestrikelend, Suecia. Realiz6 estudios primarios por medio
de ensefianza con tutor privado (Rydén 1957: 189) hasta que in-
greso comobachiller en la Universidad de Upsala en 1743, siguio
todos sus cursos con muchaaplicacion y en 1745se inscribio en
medicina, aunque sus padres querian que se dedicara al sacerdocio.

LGefling supo aprovechar muybienla proteccion que le brin-
do Linneo, una vez que éste se percato de la aficion del joven
Léefling porlas plantas, de su aplicacion en el estudio, asi como
de la situacidn de escasez de recursos de su familia para costear
una manutencion tan cara comola de la Universidad de Upsala.
Asistia diariamente tanto a las conferencias publicas como a las
privadas, trabajaba con asiduidad en el Jardin Botanico y siempre

tenia planteamientos, dudas y preguntas interesantes para su maes-
tro Linneo. En 1749 presento, bajo la responsabilidad del maestro,

* Sus manuscritos y dibujos originales estan depositados en el Escorial, y Felipe II
encarg6 a su médico Nardo Antonio Recchi preparar un resumen de todoel material.
Este fue publicado en 1651. Unasintesis en castellano habia sido publicada en México
antes (1615), la cual permitié divulgar en América lo recogido por Hernandez (Pelayo y
Puig 1992).
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la tesis Gemmis arborum (Losretonos de los drboles), donde se
hallan las masnotables soluciones derivadas de su investigaci6n,
segun Linneo (Rydén 1957).

En el afio 1750, cuando comenzabasu Philosophia botanica,

Linneo cayo enfermodeartritis, entonces era Léefling quien es-
cribia lo que Linneo dictaba desde su cama. En 1751 ingresa
Léefling a la Academia de Ciencias de Suecia.

3. Suecia y el viaje a Espana

Para estos afiosel desarrollo cientifico en Suecia estaba represen-

tado fundamentalmente por varios nombres propios: Carlos Linneo
(1707-1778), OlofRudbeck (Rydén 1957), Emmanuel Swedenborg
(1688-1772), Carl Michel Bellman (1740-1795). Linneo habia es-

tablecido los fundamentos de la terminologia botanicae introdujo

el sistema de nomenclatura binaria de plantas y animales, fue el

autor de la obra Sistema de los vegetales, importante aporte a las

ciencias naturales de su época; pero ademassu trabajo fue difun-
dido por muchosde sus alumnos, que emprendieronlargos viajes
allende las fronteras suecas, a China, Indias Orientales, Japon,
Africa del Sur, Africa Occidental y Norteamérica. En 1768, la expe-
dicion de James Cookda la vuelta al mundo a bordo del Endeavour
y alli va un alumnode Linneo (Solander), y en la segunda expedi-

cion de Cookvaotro alumno (Sparrman). De modoqueesta suer-
te de “red mundial”de la ciencia cooper6 en la difusi6n y triunfo
de las ideas de Linneo. A sus alumnosviajeros el maestrolos Ila-
maba sus “Apostoles”. Olof Rudbeck (1630-1702), anterior a
Linneo (ya que muere cinco afios antes del nacimiento de éste),
fue un simbolo dela investigacion cientifica sueca en la época en
que al pais se le consideraba como una gran potencia europea.

Consu obra Afldntida quisoglorificar ese poderio internacio-
nal. Alli se propuso demostrar quela Atlantida de las leyendas era
idéntica a Suecia, que seria, en consecuencia, la cuna o lugar de

origen de la cultura humana. Aunque hoy dia miramoscon desdén
la intrascendenciade tales reflexiones, en su época represent6 un

papel importante en la cultura, sobre todo por lo quesignifico para
el impulsoa las investigaciones arqueologicas y por la conserva-
cién de monumentos. Lo mas importante en Rudbeck fue su des-
cubrimiento del sistema de los vasoslinfaticos, lo cual, no obs-

tante lo trascendente, se vio disminuidoporla acogida que tuvo su
obra monumental Atlantida (Rydén 1957).
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Rudbeck desarrollé un sistema de demostraciones similar a
las tradiciones de la escolastica medieval, mientras que Linneo
comocientifico se emplea en la demostracion basada exclusiva-
mente en los hechos absolutos y conseguida por medio de obser-
vaciones cuidadosas,es decir, la concepcion que caracterizara a la
ciencia a partir de la influencia delailustracion francesa (Rydén
1957: 21). La ciencia en Suecia durante el siglo xvise haceinter-
nacional, y en el caso del sabio Linneo parece que calaron muy
profundolas ensefianzas pedagogicas de Michel de Montaigne
(1533-1592) quien planteaba, con dos siglos de antelacion, que

siendo la universidad la vida misma,el claustro tenia queser el

mundoentero, por lo cual recomendaba viajarporpaises extrafos

y aprenderel mayornumero de idiomas. Recomendabaabrirse con

inquieta curiosidad al mundo entero porque la “comunicacion

con él concedia una maravillosa claridad a nuestro juicio”

(Montaigne, Ensayospedagégicos, citado por Barrios 1997). El

espiritu provinciano genera temores e impide captar la amplitud

de la perspectiva que debe tener nuestra mirada y juicio sobre la

vida humana (Barrios 1997: 46).

Las intensasrelaciones internacionales de Suecia proceden

desde el llamado “periodo de grandeza”, vivido en el siglo xvi,

cuando se hace duefia del Baltico y de los estrechos y empieza a

ser considerada como unagran potencia.A inicios del siglo xviti

se pierde ese poderpolitico internacional y se acogen ideas nuevas

de Europacontinental, en especialel racionalismo francés. Cobra

auge la economia, beneficidndosede las innovacionesen el campo

del comercio y la agronomia.La industria fue protegida, la agri-

cultura favoreciday el comercio impulsado,sobre todo con la Com-

pafiia Sueca de las Indias Orientales (1731); en fin, se vivid un

auge que no fue detenido ni siquiera con la guerra quelibro contra

Rusia (1741), quele costel sudeste de Finlandia, y luego la Guerra

de los Siete Afios, que luché sin éxito contra Prusia (1 756-1763).

A la luz de ese intenso comercio internacionales que entende-

mos el dominio delas ciencias y el constante envio de investiga-

dores para realizar estudios en el exterior. Incluso, como sefala

Rydeén,es conla creacion de la Compaiiiade las Indias Orientales

que en gran parte se permite a los alumnos de Linneo emprender

tan extensosviajes. Igualmente a Suecia Ilegan también investiga-

dores de otros lugares, conformandose un esquemainteresante de

intercambiocientifico;es el florecimiento de la ciencia sueca con

nombres comoel de Linneo, Carl Wilhelm Sheele y el de Olof
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Torbern Bergman (1735-1784), alumno también de Linneo,pro-

fesor de quimica, metalurgia, filosofia y matematicas de la Uni-
versidad de Upsala. A esta universidad Ilegan Clemente Ruiz

Pabon, desde Santa Fe de Bogota,para estudiar mineria, enviado
por José Celestino Mutis (llamadoel “padre dela ciencia hispano-
americana”), igualmente llega desde Espafia Juan José Elhuyar
para estudiar mineralogia con Bergmanyposteriormente Ramon

de Munibepara estudiarsiderurgia y mineria.

Los barcos que conducian mercancias suecas a Espafia eran fletados a

menudoporlas autoridades espafiolas para algun viaje a la América hispa-

na durante los meses de diciembre a febrero, en que las naves no podian

regresar al pais de origen a causa de hielos invernales que impedian el

accesoa los puertos. Justamente en unode estos barcos suecos, la fragata

Principe Federico, hizo el Libertador americano Francisco de Miranda su

primer viaje desde Venezuela a Espafia en 1771 (Rydén 1957: 26).

Mastarde,las guerras napoleonicasdificultaronel comerciointer-
nacional sueco y marcaron también un descenso importante en sus
actividadescientificas.

Pero, como hemossefialado, son las primeras décadasdelsi-
glo xvilos afios en que se conforma una comunidaddecientifi-
cos con capacidadsuficiente para la aplicacionde las cienciasfisi-
cas y naturales, basados en un ordensocial donde predominaron
postulados mercantilistas y de apoyo a la autonomia econémica.

En ese ambiente hace Linneola propuesta al gobierno espajfiol
del establecimiento de un jardin botanico para intercambiar semi-
llas con las de las plantas naturales existentes en la Universidad de
Upsala (J. E. Smith 1821, citado por Pelayo y Puig 1992). Expone
ademasla presentacion de Léefling, informando que desarrollaria
una importante labor estudiando la botanica, la zoologia y la
mineralogia espafiolas tanto en sus aspectos tedricos comoenlos
aplicados, destacando lo util y beneficioso que resultara este tra-
bajo para Espafia, ejemplificando el caso de Suecia, en dondeel
estudio de la economia natural habia permitido los agricultores
conocer con propiedad los productos mas adecuadospara ser co-
mercializados (Pelayo y Puig 1992).

Una vez que Léefling decide viajar es cuando la Academia de
Ciencias de Estocolmo le acoge como miembroy le ayuda a equi-
parse apropiadamente, entregandole diversos instrumentos, tales
como microcospio, termémetro y balanza hidrostatica (Pelayo y
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Puig 1992). Se emitid un pasaje para Oporto concedido porla
Compaiiia de las Indias Orientales.

Las velas se desplegaron el 16 de mayo de 1751, y nuestro Léefling no

sospechabaque enviabasusadiosesa Suecia porUltima vez. Dos meses de

navegacion porel frio océano le separaron masde lo que hubiera querido
de su amadaflora, hasta que el navio tocé puerto y le desembarco en las

playas portuguesas (Linneo,citado por Rydén 1957: 197-198).

En Oporto estuvo dos semanas, dealli pasé a Setubal y desde aqui
a Lisboaportierra.

Seguin el parecer de Rydén, es muy probable que durante el
viaje, antes de llegar a Espafia, comenzara a tomarcuerpola idea
en Léefling de visitar América del Sur; ocurre que en Lisboa
L6efling conocié a Louis Goudin, matematico francés y colabora-

dor de Charles Marie de la Condamine,* quien acababade regresar
de América del Sur, y le entusiasmo consusrelatos de una perma-
nencia de quince afios en el continente. Goudin y Léefling salie-
ron de Lisboa y llegaron a Madridel 20 de octubre de 1751. Goudin
lo acompaiio y sirvié de intérprete ante las autoridades espajfiolas,
y en su indagacionsobrelas posibilidades de un viaje a América,
Goudin le acompafio ante el ministro José de Carvajal,* quien le
abre esperanzas de un viaje proximo a América fin de examinar
su reinonatural, y lo hara comobotanicoreal en la gran expedi-
cion de José de Iturriaga para la delimitacionde fronteras. A partir
de este momento el viaje queda pendiente, no se anula nunca pero
tampoco se materializa en hechosconcretos, no sefija fecha ni se
entrega masinformacion.Esdecir, la expedicion se ha rodeado de
cierto secreto por razones de seguridad depolitica internacional
(Rydén 1957).

El viajero permanecié en Madrid de 1751 a 1754. Alli logré
acopiar 1 400 plantas (Flora matritensis, le \lamo) y remitid a
Linneo numerosas muestras de nuevas hierbas para suclasifica-
cion (una de ellas fue bautizada por Linneo como Loefinga

* Geodesta y naturalista francés (1701-1774) que dirigié la expedicién que debia
determinar la longitud de un arco de meridianode un grado en el Ecuador mismo,al sur
de Quito. Describié un arbol que Ilam6 “quinquina”y dio el nombre de “caucho” a una
resina eldstica recién descubierta en Cayena.

* José de Carvajal y Lancaster (1696-1754). Defamilia aristécrata, fue oidor en la
Cancilleria de Valladolid, consejero de Indias y ministro plenipotenciario de Espafia.
Desde 1754, Carvajalfue director de la Real Academia Espafiola. Para el momentode la
visita de Léefling, ostentaba el cargo de primer ministro.  
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hispanica). L6éefling aprendié pronto a hablar castellano y ejercié
comotraductor en la cancilleria espafiola, sin descuidar sus inda-
gacionessobrelas plantas, sobre todo en el norte del pais (Rydén
1957), igualmente coleccion6 insectos y envio a la reina Luisa
Ulrica de Suecia (1720-1782, hija de Federico GuillermoI, rey de

Prusia, cas6 en 1744 con Adolfo Federico, futuro rey de Suecia)
especies marinas para surtir el Acuario Real de Estocolmo.

En julio de 1753 se le convocaoficialmente a formar parte de
la ya mencionada Expedicion de Limites del Orinoco,la cual se
venia preparando desde hacia dos afios.° Comandadapor José
de Iturriaga, los objetivos de esta expedicion eran: delimitar fron-
teras entre las colonias portuguesas y espafiolas de América, im-
pedir la penetracién de los holandeses quese hacian fuertes en las
Guayanas, procurar mayor conocimiento de las condiciones geo-
graficas de la region y examinarla existencia de especies natura-
les comola canela y la quina (Cano 1959).

En Madrid Léefling encontré un ambiente propicio paraeltra-

bajo cientifico, ya que con bastante frecuenciaasistia a reuniones
y encuentrosdeintelectuales y cientificos espafoles interesados
en debatir sobre diversos temas. Sin duda Léefling aproveché muy
bien su tiempo en Madrid, siguiendo los consejos de su maestro.

En el mes de mayo de 1752 decia haber visto y anotado 570 ejemplares

botanicos, 220 de los cuales habia descrito, ademas de 80 descripciones

zoologicas y 10 de piedras. Al mes ya ascendian a 780 especieslas plantas

anotadas y 300 las descritas. En el mes de febrero de 1753, su flora de

Madrid alcanzabaya | 300 especies de plantas. Por desgracia, este herba-

rio, que constituiria su Flora matritensis, se encuentra hoy perdido (Pelayo

y Puig 1992: 37).

Al mediar el afio 1753 se le informé a Léefling que el tema de
su viaje a América ya estaba resuelto, solo que se mantenia en
secreto el lugar concreto de su destino. Algunos botanicos amigos
le comentaron que los rumoresindicaban que la expedicionsal-
dria de Cadiz con destino al rio Marafion y de alli se pasaria al
Brasil, Pera y México, para entonces retornar a Espafia desde ese
lugar.

“ En noviembre de 1751 ya Léefling informaba a Linneo sobresuvisita a la corte
espafiola en el Escorial y la buenanoticia de que pronto le enviarian a América, sin mas
detalles, situacién que permanecié asi casi hasta el momento de zarpar, dos afios des-

pués (Cano 1959).
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Cuandofinalmente recibio la informacion“oficial” desu itine-

rario (mediados de 1753) escribié a Linneo comentandoselo en

estos términos:

Cumanaesta situada en la parte oriental de Tierra Firme, al levante de

Caracas,casial surde la isla de Margarita; desde alli pasaremos portierra

al Orinoco, donde haremosnuestro principal campamento para descubrir

mejor este rio, sobre el cual varian tanto las relaciones (Memorias de la

Real Sociedad Espanola de Historia Natural, vol. v, 1997, p. 116, citado

por Pelayo y Puig 1992: 45).

Posteriormente la expedicion debia subir rio arriba hasta el Meta,
para llegar a Santa Fé de Bogota y desdealli irian portierra hasta
Quito, luego Lima y BuenosAiresparabajarluego a la Patagonia.
Comole habian comentado a Léefling, la expedicion recorreria
casi todos los dominios espafioles de Américadel Sur.

De Madrid sale Léefling el 20 de octubre y llega a Cadiz el 5

de noviembre. Durante los quince diasdeltrayecto, recogid y des-
cribié las plantas que encontré florecidas, ademas hizo anotacio-
nes en su cuadernodeviaje sobre geografia fisica y calidad de los
terrenos. Dada la escasez de vegetales en Cadiz,alli se dedico a
recoger conchas marinas y conformar una colecciénde peces con-
servados en alcohol; éstos son los ejemplares que enviaa la reina
de Suecia. A estas alturas ya Léefling contabalos dias para partir
hacia América.

4. Los antecedentes de la expedicion
y sus aspectos secretos

Lasrelaciones diplomaticas entre Espafia y Portugal se mantuvie-
ron en unplano discrepante desdeelsiglo xvi; uno de los disensos

importantes fue la constante expansionfronteriza de Brasil que,
hacia 1740, ya se convertia en un problema muy grave, pues el
avanceportuguéssobreterritorios sefialados como pertenecientes
a Espajia era tan intenso quelas discrepancias sefialadas iban ca-
mino a convertirse en conflictos fronterizos.

Por lo demas, un elemental sentido de conservacion debia con-

ducir a las monarquiasibéricasal logro de un acuerdo:el control

del contrabando,en el caso espafiol, y la consolidacion de las ex-
plotaciones minerasentierras amazonicas, en el caso portugues,
en un contexto de creciente codicia por parte de otras potencias

europeas (Francia y Gran Bretafia) sobre estas colonias, lo que
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confirmabala necesidad de un acuerdo limitrofe con el que se pu-
diese impedir la debilidad y dispersion de esfuerzos derivados de
una permanente hostilidad fronteriza (Lucena y De Pedro 1992).

Enrealidad, la presencia agresiva deotros paises europeos fue
atendida por Espafia desde mediadosdel siglo xvi, cuando se
implementaronpoliticas de afirmaci6n de sus derechosterritoria-
les sobre Guayana.A ello se debe el plan emprendido través del
poblamiento misional, impulsadoa fines del siglo xvi y consoli-
dado en el siglo xvi (Cabello 1996: 86).

A partir de 1694,la fortificacién de la entrada del Orinoco fue
motivo de atencionporparte del Consejo de Indias, no obstante, y
debidoal ascensoal poderde los Borbones,las solicitudes y suge-
rencias remitidas por los gobernantes locales, en relacion con la
necesidad de crear nucleos de defensa, sobre todo en las secciones
mas angostasdelrio, no fueron atendidas con la prontitud requeri-

da (Cabello 1996). Mientras se disentian, se aprobaban o se para-
lizaban los proyectos de intervencion, la inseguridad seguia cre-

ciendo en la zona. Turbulencias y revueltas de caribes, quemazones
de poblados, incursiones de los holandeses e ingleses, ocupacio-
nes de pueblos y cafioneos destructivos caracterizaron los afios
previos a la expedicion delimites.

De manera que la expedicion fue concebida con un objetivo
central, que seria el trazado dela lineadivisoriaentrelos territorios
coloniales de Espafia y Portugal, para dar asi cumplimiento a lo
acordado en el Tratado de Madrid de 1750 (Pelayo y Puig 1992).

Ademasde este objetivo central, el ministro José de Carvajal se
proponia conla expedicion obtener informacion valiosa de caracter
politico-econdmico tal como: reportes sobre las misiones, pose-
siones, comunicacionesporel rio Orinoco,rutas, datos geograficos;
se solicitaban informes especificos sobre el cacao, las guinas y la
canela; se exigian reportes sobre astronomia,cartografia e historia
natural, este ultimo topico, obviamente encomendado a Pehr Léefling.

Comose sabe,poresosafios fue grandeel interés por las guinas.
el cacao y la canela, por su uso comercial y medicinal. Sobre la
canela ya desde 1540 setenianlas referencias de Gonzalo Pizarro,

quienen las cercanias de Quito habia encontrado una especia que

tenia el mismosaborde la quetraian de la India a Portugal.’

7 Nicolas Monardes, “Historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras In-
dias occidentales (1565-1574)”, citado por Pelayo y Puig 1992.
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Enestesentido,el ministro Carvajal ordenainstruccionespreci-
sas a Iturriaga para que destine a Léefling a trabajar sobre este
asunto en lo concerniente a la parte naturalista de la expedicion.
Su posible explotacion podia significar liberarse de la importa-
cion de canela de Ceilan.

Era ésta unadelas vertientes secretas de la expedicion, ya que
Carvajal tenia que aprovechar la presencia de los comisarios en
los territorios del Orinoco-Amazonasen funcion de unautilidad
econdmica, ya que muchos Ilamadoshabia recibido la Corte, re-
clamandola atencion de la Corona espafiola sobre comarcas tan
fértiles (Ramos 1946). Se dictaron instrucciones entonces para

averiguarla calidad y abundancia del cacao, juicios sobrelasla-
nas y sobre la bondad del ganado.El 8 de octubre de 1753 se expe-

dia en Madrid unaorden,* “por la que se mandabaa Iturriaga po-
ner el mayorcelo en el ya debatido asunto de la canela”.

Todoslos historiadores de la conquista destacan elinterés por
la canela, y no podemosobviar el hecho de que uno de los motivos
fundamentales que determinaron los grandes descubrimientos del
siglo xv fue precisamenteel de las especias.

De modo queel viaje de Léefling a la Cuenca del Orinoco

debe mirarse bajola optica de la necesidad de una evaluacion de la
existencia de la canela, cuya abundancia y buenacalidad corrobo-
raban Piedrahita y el padre Manuel Roman.’

Laotra vertiente secreta de la expedicion tiene que ver con el
Ambito politico. Si bien la presencia portuguesa en la region pudo
justificarse precariamente porla bula papal de Alejandro VI, con
las otras potencias que incursionaronlas tierras de Guayana y Ama-
zona, las instancias espafiolas fueron siempre de alejarlas. “Los
caribes delas bocas del Orinoco auxiliados por holandeses subian
a apresar indios a Angostura”.'° Los holandeses de Surinam
(olandeses de Surifiama)recorren las riberas del Orinoco y para
ellos no hay rincon inaccesible, porque penetran guiados porlos
mismosindios que paraellos no tienen secreto oculto."!

* Archivo Generalde Simancas. Estado Leg. 7375,fol. 41, citado por RamosPérez
1946: 67.

» Historia general de la conquista del Nuevo Reino de Granada,lib. 1x, cap. Ml, p.
359, citado por Ramos 1946.

'” Manuscritos de la biblioteca de Palacio, Seccién América, “Extracto de Provi-
dencias delas riberas del Orinoco”, citado por Ramos 1946.

'| Historia corogrdfica naturaly evangélica de la Nueva Andalucia, Provincia de 
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En realidad, el comercio ilicito y la trata de esclavos fueron

actividades permanentesenlasriberas del Orinoco,realizadas por
holandeses que ocupaban unterritorio constituido fundamental-
mente porlas colonias del Esequibo, Demerara, Bervin, Coventin
y Surinam.

Comose ve, Holanda mantenia contra nuestras misiones una guerra autén-

tica, sorda, secreta si se quiere, pero guerraalfin, en la que sus hombresdiri-
gian toda accién sin comprometerse. Es una guerra maquiavélica de tipo

colonial en la que los contendientes guardabanrelaciones amistosas por
via directa, mientras /uchabanindirectamente. Sdlo que Espafia se defendia,

mientras que Holanda atacaba (Ramos 1946: 79,las cursivas son nuestras).

Losterritorios de las colonias ocupadasporlos holandeses, donde
habia plantacionesde cafia, servian basicamente de refugio y pa-

raje de escala a los navios dedicados al contrabando, operacion
que realizaban los holandesesprotegidosporlos caribes. En tales
incursiones, tanto las misiones de los capuchinos catalanes como
las de los padresjesuitas fueron repetidamente agredidas.

A los efectos, el padre Gumilla escribid un informe, dando
cuenta pormenorizadade estos hechosal rey catdlico, ya que consta
que presento en Madrid, en ocasién de su viaje como procurador
de su provincia, un memorialtitulado

Informe quehace a Su Majestad en su Real y Supremo Consejo de las Indias

el Padre Joseph Gumilla, de la Compafiia de Jestis, Misionero de las Mi-

siones de Casanare, Meta y Orinoco, Superior de dichas Misiones y Procu-

rador Generalde la Provincia del nuevo Reino enesta Corte, sobre impedir

a los indios caribesy a los olandeseslas hostilidades que experimentanlas

Colonias del Gran Rio Orinoco, y los medios mas oportunospara este fin

(Ramos 1946: 79).

De modoque deeste y otros memoriales y relatos, se deduce que
el ministro Carvajal planificara una accion de reconocimiento pro-
fundo de la zona para posteriores movimientos.

5. La expedicion, los comisarios y Loefling

Sa.i6 la expedicién desde Cadiz, el 15 de febrero de 1754 en la

Santa Ana, de la Compafiia Guipuzcoana, en la cual viajaba

Cumand, Guayanay Vertientes del rio Orinoco, Madrid, 1779,lib. y cap. x1, pp. 84-85,
citado por Ramos 1946.
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Léefling, y la fragata Concepcion.'* Estas dos naves fueronescol-

tadas porlas fragatas de guerra Aguilén, Armiona y Venus, debido
arazones de seguridad que marcaban la embocadura del Atlantico

conpiratas argelinos, por tanto se exigian tales precauciones (Ra-

mos 1946).

Formabanenla expedicién, ademasde los cuatro comisarios ya nombra-

dos, un profesor de historia natural, que lo fue Pedro Léefling, dos

cosmégrafos,el teniente coronel Juan Galan, dos alféreces, cuatro sargen-

tos y algunos soldados, los cuales fueron aumentados en Cumana. Des-

puésse incorporoel rvdo. fray Antonio Caulin, que acompafio a los expe-

dicionarios solamente hasta los raudales de Atures, desde donde regreso

(Tavera Acosta 1954: 119).

Los comisionadoseran:el jefe de la escuadra José de Iturriaga, el
coronel Eugenio de Alvarado, el capitan de navio Antonio de
Urrutia y el capitan de fragata José Solano y Bote, que después

seria gobernador y capitan general de Venezuela y marqués del

Socorro (Rodriguez 1990).

Ademasdelos libros obtenidos por Léefling, con la expedi-
cin vino otro material bibliografico, manuscritos y relaciones de
viajeros. Documentossobre la canela, relaciones deplantas y ani-

males de Sudamérica, E/ Orinoco Ilustrado del padre Gumilla
(1741), un ejemplar de la obra de Hernandez sobrelas plantas de

México, las obras mas importantes de su maestro Linneo y otras
obras clasicas de la botanica y la zoologia, una Philosophia
Newtoniana,la Biblia, y otros libros de interés. Una relacion de

libros compradospor Solana en Londres, segtin unalista resefada
por Manuel LucenaGiraldo!? incluye:

Tablas Astronémicas de Halley, ocho juegos

Astronomia, de Gregory, | vol. en folio

Matematica, de Hodgson,2 vols. en cuarto

Optica, de Smith,2 vols. en cuarto
Filosofia, de Rutherford, 2 vols. en cuarto

Flucciones, de McLaudin,2 vols. en cuarto

"Tavera Acostasefiala los nombresde las fragatas del rey Concepcion y Santa
Ana. Igualmente, lo hacen Pelayo y Puig. Por su parte Demetrio RamosPérez sefiala
quelos navios fueron Veneciana y Santa Ana.

'3 Manuel LucenaGiraldo (1990), Viajes y exploracionescientificas espanolas ala
Guayana (1754-1793), Tesis Doctoral, Madrid, Universidad Complutense, tomo1, pp.
163-164, citado por Pelayo y Puig 1992: 60.
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Geometria organica

Recopilacionde la Filosofia de Newton. En octava

Tratadode algebra

El Mercator, de Murdock. En cuarta

La navegacion, de Harris

Micrografia ilustrada, entregados por Adams.Seis juegos

Uso de los instrumentos matemdticos, por Stone. Varios vols.

Tratados sobre el magnetismo. Tres juegos

Obras de Newton. Cuatro juegos

Obrafisica, de Musenbrocc. Dos juegos

Mecanica, de Barrignon

Andlisis, de Eulero. Dos juegos
Obras de Wolfio. Cuatro juegos

Comentario de Wolfio

Arquitectura hidraulica, de Belidor. Dos juegos

Analisis del padre Reynan. Cuatro juegos

El Marques del Hospital

El viaje de Mr. La Condamine

La figurade la tierra, por Clairet

Obrade Mr. De Hambert
Figura dela Tierra, por Mr. Bouguer

Seis volumenes de Mr. Boufon

El arte de tornear

Observaciones microscopicas. Dos juegos

Matematica, de Picard

Instrucciones astronémicas. Dos juegos

Trigonometria y tablas de logaritmos. Cinco juegos

Viaje a la América, por Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Tres juegos

Cartas celestes (Pelayo y Puig 1992: 60).

La mayorparte del material instrumental tenia como objetivo la
medicion astronomica,fisica y cartografica (telescopios, barome-
tros, termometros, péndulos, teodolitos, compases, maquinas, neu-

maticos, microscopios etcétera).

El equipo de naturalistas dirigido por Léefling estaba confor-
madoporlos médicoscatalanes Benito Paltor y Antonio Condal,
elegidos para la expedicion por José Hortega, el fundador de la
Real Academia Médica Matritense. Ademasporlos dibujantes na-
turalistas Bruno Salvador Carmonay Juan de Dios Castel, ambos
de la Academia de Bellas Artes de San Fernando (Pelayo y Puig
1992). No podemosolvidar quelasilustraciones en botanica, ade-
mas de su eventualvalor artistico, fueron en el pasado el unico
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medio de estudiar las plantas y guardar un registro de ellas que
compensaralas deficiencias de los herbarios.

El viaje, que usualmente se realizaba en cuarenta dias, tard6

quince dias mas, es decir, cincuenta y cinco dias, que Léefling
aprovechopara instruir a sus ayudantesen los principios basicos

de la botanica. Durante el viaje Léefling realizo descripciones de
peces y diagnosis de cuatro medusas.Se hicieron dibujos de: do-
rado, albacora, bonito, attin, carite, picuda, pargo, mero, y guaza

(Pelayo y Puig 1992). Se enviaron diversos ejemplares a Europa y

hay constancia de otras descripciones y dibujos en un documento

enviadoporIturriaga al gobierno espajfiol titulado Memoriadelas
cosas naturales que se han observadoen elviaje desde Cadiz has-
ta ahora en Cumand. Alli se menciona la descripcion que hace

Léefling de un pequefio pez, que algunos marineroslo sefialaron
erroneamente comoel romero,pero queen realidad era un tibur6n

(Squalus) conocido vulgarmente comofiburén y en Espafia como

cazon, de los cuales habian visto muchosduranteel viaje, horren-

dos y voraces (Pelayo y Puig 1992). En cuanto las aves, no fue-
ron tan afortunados, solo pudieron atraparaltifioso, muy parecido
a la gaviota vulgar, pero que se distingue por su color pardo, a
excepcion de la cabeza que es mas clara (Ramos 1946).

El 11 de abril desembarcaron en Cumanay no obstante las
incomodidadesiniciales de alojamiento inadecuado, Léefling ini-
cid de inmediatosu trabajo intensamente, como ya lo hemossefia-
lado. Los primeros pasos que dieron los comisarios en Cumana
fueron comisionesal capitan Madariagaparasolicitar en Caracas,
del gobernadory capitan general, Phelipe Ricardos,la cantidad de
100 000pesosparaseguirviaje al Orinoco (Tavera Acosta 1954).

Unaparte de la expedicién salié de Cumana rumbo alaisla de
Trinidad y alli comenzé6la construccién delos barcos apropiados

para la navegacionporel Orinoco; fueron muchoslos obstaculos
que tuvieron que vencery hasta hubo necesidad de que José Sola-
no, el cuarto comisario, vendiera parte de su equipaje y la plata

labrada quetraia consigo comoparte de su patrimoniopersonal,
para proveerse de fondossuficientes. Se inicio la remontada del
Orinoco ya en 1755, pasaron a Santo Tomas de Guayana, para
esos momentos;alli se detuvieron unosdias y se aprovisionaron
de recursos diversos. De alli pasaron al Caroni, avanzando muy
lentamente y sufriendo todo tipo de enfermedades. Precisamente
es a orillas del Caroni donde va a morir Léefling, quien se habia
desplazado con su equipo porvia terrestre desde Cumana.
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La principal aportacion de Léefling en términosdela llamada
botanica americana puede resumirse en sus estudiosde la flora de
Cumana y de las aplicaciones médicas de las plantas. Entre sus
papeles, conservados en el archivo del Real Jardin Botanico de
Madrid,existe uno cuyotitulo llama la atencion: Apuntamientos de
Léefling para formar un tratado de materia médica vegetable

de aquellas provincias americanas por donde peregrino, un ma-
terial que sin duda podria revelar datos interesantes y que, extra-
fiamente, atin permanecesin estudiar (Pelayo y Puig).

Porsu parte, la expedicion siguié rumbo alalto Orinoco y Rio
Negro, dondelas tareas colonizadoras de Solano fueron notorias,

fundando San Fernando de Atabapo y San Carlos de Rio Negro,
explorandorios, construyendofortines y fundando multitud de otros
pueblos, algunosdelos cuales no sobrevivieron.

Al cabo de cinco afios, los comisionadosespafioles se cansaron de esperar

a sus colegas portugueses y dieron por terminada su gestion[...] los lusi-

tanos actuaron con manifiesta perfidia y no tardaron en incrementarla sis-

tematica penetraciénenterritorio espafiol que a la postre habrian de au-

mentar considerablemente su dominio de la Amazonia (Rodriguez

1996: 79).

De acuerdo conestos otros sefialamientos similares en relacion
al tema del cumplimiento del Tratado de 1750 de Madrid,es pre-
ciso destacar lo que Tavera Acosta apunta como una inexactitud
de Humboldt en el capitulo xxu, libro vil, de su Viaje a las regio-
nes equinocciales del Nuevo Continente; dice Humboldt:

En 1756se establecié Solano en el confluente del Atabapo, y desde enton-

ces los comisarios espafioles y portugueses pasaron muy a menudo con sus
piraguasporel Casiquiare desde el Bajo Orinoco al Rio Negro paravisitar-

se en sus cuarteles generales de Cabruta y Mariwa.

Comoes bien sabido, dice Tavera, los comisarios portugueses ja-
mas llegaron ajuntarse con Solano y mucho menosconIturriaga...

Sorprende,pues,el dicho de Humboldtde quese visitaron a menudo desde

Cabruta —subiendo el Orinoco y bajando el Casiquiari y el Rionegro—

hasta Barcelos, o remontandodesdealli por el Rionegro y el Casiquiare y

descendiendo el Orinoco —hasta Cabruta,jen un trayecto de masde 2 000

kilometros de navegaciénfluvial! (Tavera Acosta 1954: 129).
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Noobstante, conociendoel fracaso de la expedicion en el campo
de las relaciones internacionales y de la politica imperial espafiola,
es preciso reconocerla gran utilidad de la expediciénen el campo
cientifico y técnico. La cantidad de informacionprecisa sobre bota-
nica, cartografia, geografia, lingiiistica e historia adquirida con
métodoscientificos, permitid la formulacién de politicas de parte
del gobierno espaiiol a proposito dela realidad de la fronteratro-
pical y no “sobre lejanas o interesadas noticias, cuando no sobre

puras ficcionese incluso proyeccionesliterarias” (Lucena y De

Pedro 1992: 81).
Ademiasen el dambito regional y administrativo, tambiénla ex-

pedicién significé un aporte significativo. Con ella se comenzo a
gestar un dispositivo politico-administrativo estatal. A partir de su
presencia en la zona, comienza a verse comounaentidad detrans-
formacionregional, sobre todo en los términos quesefiala una es-
tructura de poblamientoy una estructura socioeconomicay politi-
ca para la Guayana dela segunda mitad delsiglo xviii.

En ese sentido, pensamos que Léefling fue un viajero natura-
lista que vino desde su lejana Suecia mas a transformar que a

coleccionar.
El 11 de abril de 1754 llegé la expedicién a Cumana,dealli

paso Léefling y sus ayudantes a Barcelona,las Misiones de Piritu
y San Bernardo.Portoda la ruta fue recolectando plantas y
acopiando material sobre flora y fauna, pues entre sus proyectos

estaba escribir una Historia natural de Sudamérica. Muy pronto

cay enfermo, lo que hizo su estancia muyprecaria, no obstante y

conla fiebre tropical metida en el cuerpo, Léefling trabajo afano-

samente en busca de plantas desconocidas en Europa y redacto

varios informes sobre la Flora cumanensis (Cano 1959) que hoy

se guardan enel archivo del Jardin Botanico de Madrid.
El 23 de abril de 1755 partio Léefling hacia Guayana, arriban-

do el 3 de mayo. Atacadoporfiebres intermitentes. Alli continua-

ron las observaciones,visito la Mision del Caroni pero enfermé de

nuevo a su regreso a Guayana de “fiebre cotidiana”, volvio a la

Misiéndel Caroni muy enfermoy delgado.Iturriaga ordeno a su

secretario que fuera a Caroni y tomara medidaspara sacarlo dealli

y salvarle la vida, pero nada se pudo hacer y Léefling murié el 22

de febrero de 1756, apenas con 27 afios de edad, pagando con la

vida su pasion porla naturaleza. Pehr Léefling fue un pionero de

la investigacion cientifica y uno de los precursores de la produc-

cién y difusion del conocimientosobrela naturaleza venezolana. 
 



Eduardo Medina Rubio

Nuncahaperdidotantola botanica por una muerte y nunca el mundode la

ciencia echara tanto de menosa alguienpor unadesgracia [...] jamas un

botanicotan profundo atento habia puestosuspiesen tierra extranjera ni

tampocohahabidoviajero que hayatenidola ocasién de hacer los grandes

descubrimientos que pudo hacer Léefling. Hab{a llegado ya al pais mds

maravilloso que alumbraelsol, pais hasta entoncesno observadopor ojos

atentos si hubiera podido acompafiar a la expedicién durante unas 1 000

millas, a Rio Negro, Orinoco, Amazonas[...] entonces se puede uno ima-

ginar todo lo nuevo y extraordinario que nuestro agudo Léefling habria

descubierto y que el mundodela ciencia, después de su temprana muerte,

tendra que echar de menos durante mucho tiempo (Carl von Linneé, /ter

hispanicum, citado por Rydén 1956: 208-209, las cursivas son nuestras).

No cabe ninguna duda que para el “nuevo mundo”, las ciencias
naturales y para Venezuela, la muerte del mejor y mas amado de
los discipulos de Linneo,a una edad tan temprana, fue una pérdida
muy sensible.
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José Maria Fagoagay el dictamen
de la comision de esclavos

Por Salvador MENDEZ REYES

Centro Coordinadory Difusor de Estudios Latinoamericanos,
Universidad Nacional Autonoma de México

1. Los autores

UN NO SE CUMPLIA UN MES de la consumacionde la Independencia
de nuestro pais cuando,el 24 de octubre de 1821, una comision

dentro de la Junta Provisional Gubernativa, supremo organolegislativo

de lanacién en ese momento,emitid un notable dictamenporel cual se
abolia la esclavitud, aunque noen todosloscasos,el servicio personal
de los indigenasy lostrabajos forzadosen los obrajes. Era la primera
vez que en el México independientese legislaba en contra dela escla-
vitud y merece analizarse con detalle este dictamen,pero antes men-
cionaré quiénes sonlosautoresdeéste.

Los miembrosde la Junta Provisional Gubernativa, que habian sido
los firmantesdel Acta de Independencia del Imperio Mexicano,decla-
ra Alaman queeran “de los mas notablesdela ciudad por su nacimien-

to, famade instruccién y empleos que ocupaban”.' Ellos desde un

principio estuvierondivididos entre amigos y enemigosde Iturbide.

{Pero quiénesfueronlosfirmantes del dictamen que analizaremos en

este articulo? De acuerdoconelorden en que aparecensusfirmas
fueron: Juan Francisco de Azcaérate Lezama, José Maria Fagoaga y

Leizauer, Francisco Manuel Sanchez de Tagle, Antonio de Gama

y Cérdovay el conde de Casa de Heras Soto (Manuel de Heras Soto y

Daudeville).

Azcarate era un destacado abogado que, comoregidor perpetuo

del Ayuntamientode la Ciudad de México,particip6 destacadamente

en el movimiento autonomista de 1808,porlo cual fue encarcelado

hasta 1811. En 1814 volvio a ocupar su cargo en el Ayuntamiento. Fue

amigo deIturbide, quien le encomendaria diversas tareas durante su

' Lucas Alamn,Historia de México, México,Instituto Cultural Helénico-Fce, 1985

(Clasicos de la Historia de México), vol. v, p. 326.  
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gobierno. Enla Junta Provisional Gubernativa fue miembro también de
la comision de Relaciones Exteriores, en compafiia del conde de Casa

de Heras Soto y de José Sanchez Enciso, la cual produjo “un
luminosisimo dictamensobrepolitica internacional”.

José Maria Fagoaga pertenecia a unaimportante familia dela élite
colonial dedicadaa la mineria y a la agricultura, principalmente. Habia
nacido en Espajfia debido a quesu padre, que era criollo, habia ido a

residir a la Peninsula Ibérica, en dondese caso y tuvo hijos. José Maria

fue trasladado a la ciudad de México desdelos ocho afios. Ahi obtuvo
el titulo de abogado.El rey Carlos IV le dio el nombramiento de oidor
honorario de la Audiencia de México. Los historiadores de la época
coinciden en que era un hombrede vasta cultura. Mostro simpatias por
Ja autonomia de Nueva Espaiiay porla aplicacion de la Constitucién
de Cadiz, estuvo vinculadoa la sociedad secreta de los “Guadalupes”
y ala masoneria escocesa. Fue deportadoporel virrey Félix Maria
Calleja a Espafia en 1815 y regres a Mexico en 1820. Enla Junta
Provisional Gubernativa encabezabaal grupo borbonista;es decir, los

opositores a Iturbide que querian un monarcade la casa de Borbon,
pero con Constituci6nliberal.

Francisco Manuel Sanchezde Tagle, nacido en Valladolid (hoy

Morelia), tenia una sdlida preparacionenfilosofia, teologia,juris-
prudenciay en otros camposdelsaber; asimismo dominaba diver-
sas lenguas extranjeras. Desde 1808 fue regidor perpetuo y secre-
tario del Ayuntamiento dela ciudad de México. A pesar de que mantuvo
buenas relacionesconel régimenvirreinal, era simpatizante del movi-

miento de Independencia y estuvo también vinculado con los
“Guadalupes”. Redacté el Acta de Independencia,firmada el 28 de
septiembre de 1821. En la Junta Provisional Gubernativa pertenecioal
grupo borbonista. En 1836,él seria el principal inspirador de la Cons-
titucion centralista llamada delas Siete Leyes,la primera que consigno
en apartado especial los derechos del mexicano y que establecio un
organismoencargadodel equilibrio de los poderes en quese divideel
gobierno,llamado Supremo Poder Conservador. Tanto Azcarate como
Fagoaga y Sanchezde Tagle fueron importantes benefactores de insti-
tucionestales comoel Hospicio de Pobres 0,en el caso de los dos
Ultimos,de las escuelas lancasterianas.

2 Luis Chavez Orozco, advertencia a Juan Francisco de Azcarateef al., Un progra-
madepolitica internacional, 2a. ed., México, Porria, 1971 (Archivo Historico Diplo-

mdtico Mexicano, 37), p. vii.
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De Antonio de Gamay del conde de Casa de Heras no tenemos
mayoresnoticias, salvo queeste Ultimo pertenecia a una importante
familia de la aristocracia mexicanay que enla Junta Provisional Guber-
nativaestabaafiliado al grupo de José Maria Fagoaga.

2. Andlisis del dictamen

Comienza el documentoconestassignificativas palabras:“La comi-
sion,al pronunciarla palabra esclavos, recuerda el hecho mas degra-

dante de la especie humana. Los hombrescriadosconigualesdere-
chos, llegaron al extremo de reputar a sus semejantes como de
inferior condicion,aprivarlosdelejercicio de ellos”. Mas adelante,
al sefialar la condicion de un nifio hijo de esclavos,se declara que éste
“porla disposicionincreadaesigualal sefior en ser y derechos, {cual
es la razon para quese le repute por un mueble que puedepasar de

amo en amo? El entendimiento nolo alcanza y no hayotra sino la

practica, sostenida porlas destructoras maximas dela tirania”’.*

Relatan los autores a continuacioneldesarrollo dela trata negrera

después del descubrimiento de América, sostienen que era de espe-
rarse que en esa época “‘suavizadaslas costumbres[se] detestara[n]

los usos que afrentaban a la racionalidad’, pero sucedio lo contra-
rio. Declaran,aludiendo a los derechosinalienables que tienen todas

las personas, que:

La dignidad del hombre es respetable en todo tiempo y en todo lugar:

el territorio en donde habita es un [sic] sagrado cuyoslimites no de-

ben violarse sin quebrantar los sentimientos que inspira la misma na-

turaleza: a las naciones que no conocemos, que no noshan perjudicado,

no debemosofender,sino respetar, pues son nuestros hermanosy tienen

el mismo derecho para habitar el globo.

Concluyen su razonamientojuridico conlas siguientes palabras: “To-
das éstas y las demas maximasdelderecho de gentes olvidaronlas
naciones europeas,dirigidas porla codicia y la mira de su propio en-
grandecimiento”.

Afirman los autores que Espafia fue la nacion que dio trato mas
benignoa losesclavos porrazonesreligiosas y previendoqueel au-
mentode esclavos pudieraperjudicar enel futuro al Estado.

3 Juan Francisco de Azcarate et al., Dictamen de la comisién de esclavos, México,
Imprenta Imperial de D. Alejandro Valdés, 1821, pp. 1-2. Se ha actualizado la ortografia.
Todas las cursivas son mias.

‘ Ibid., p. 2.
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Esta es la causa, aiiaden, porqueenel territorio inmenso de la quese decia

Nueva Espafia se mira reducido su numero a menosdetres mil, cuando en

los paises limitrofes de los Estados Unidosen solala provincia de Virgi-
nia pasan de doscientos cincuenta mil, a los que agregados los que pue-

blan las demas asciende a uno tan considerable que tal vez en adelante

suscitara disturbios inmensos.*

De alguna manerase esta prefigurando la Guerra Civil norteameri-
cana, aunque ésta no haya sido precisamente una rebelion de

esclavos.
A continuacion pasan a describir y realzar el papel que habia

desempefiado recientemente Inglaterra en contra de la esclavitud.
Siguiendo en el mismotonojuridico del escrito dicen:

Finalmente /a razon triunfo de la iniquidad y las naciones respetaron

los derechos de los hombres. A la Filosofia se debe la resolucion de

abolir este comercio abominable. Sus elocuentes escritos, el fuego es-

parcido en todosellos, sus declamaciones enérgicas, y sus razonamien-

tos persuasivos fueron las armasirresistibles que dieron en tierra con el

coloso. La Inglaterra, naciéntan ilustrada comolibre, es la que tomé

mds empefio para sancionar la resolucion de abolir la esclavitud, pres-

cindiendo de las sumas inmensas que sacaba del giro. La humanidad en
todos los tiempos agradeceraeste acto de desinterés, y aplaudira a la na-

cién que tributa a sus semejantes el honor y respeto que tan justamente

les son debidos.®

Entonces declaran los miembrosde la comision que en México no
debe haber esclavos, expresan con optimismo queel territorio de
México “es la mansién de la humanidad, delalibertad y la de la
moderacion: gpodra permitir entren a él personas miserables que
gimenbajo el yugo dela servidumbre? Lejos de nosotros semejan-
tes ejemplares infelices: en el Imperio que vaa ser el seno de la
abundancia,la paz la felicidad no debe percibirse el sollozo del
esclavo”.’

Sin embargo,lo anterior no significaba que se liberaran de
inmediato los esclavos que habiaenel territorio nacional. Soste-
nian que era “preciso respetar la propiedad de los duenos entre
tanto el gobierno realiza el medio deelegir arbitrios para rescatar-

$ Ibid., pp. 3-4.
6 Ibid., p. 4. Como veremos mas adelante Inglaterra suprimié en 1807 la trata de

esclavos, pero no suprimiéla esclavitud hasta 1833.
7 Ibid.
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los, contando siempre con su liberalidad y misericordia que contribuira

aresolucion tan humanay generosa con remitir 0 el todo o parte del

precio”’.*
Enesta ultima determinacion, que nos puedeparecertan anti-

patica en nuestrosdias, los autores eran consecuentes conel tipo
de liberalismo que profesaban, el cual consideraba a la propiedad
individual como un derechoinalienable del hombre. Recordemos
que el doctor José Maria Luis Mora, que en esa épocatenia vincu-
los estrechos con el grupo de Fagoaga, siempre manifesto un gran

respeto por la propiedad individual, a la cual consideraba como
intocable.

Proponenlos autoresdel dictamen quese apliqueel principio
de vientre libre de inmediato:

Lo quesi de pronto deberealizarse, es la declaracién de que el vientre no

sigue la condicién dela esclavitud: sean libres los hijos desde el instante

en que veanla luz, alégrenselos padres con la mejor condicién civil de

los queles debenlaexistencia[...] Celebremos el dia memorabledelveinte

y cuatro de febrero en que dio el grito de Independencia el Generalisimo
[Iturbide] con este acto de humanidad:resuene por todoslos angulos del

Imperio que desde esa época maravillosa el parto de la esclavaeslibre.”

Enelpunto anterior, los autores también eran consecuentes con sus
principios, ya que paraellos todos los hombres nacian con dere-
chosinalienables, el primero deellosla libertad.

Enseguidalos legisladores se ocupan de los derechos de quie-
nes realizan trabajos forzados:

ZY no son dignos también de la compasién nacional aquellosinfelices a

quienes unarutina perniciosa los sujeta a permanecer trabajando enofici-

nascerradascontralas repetidas ordenes dictadas para el efecto? Habla la

comisién de los obrajes, tlapisqueras, panaderias, y generalmente de todos

los encierros en los que indebidamente se mantiene a los hombres y no

estan autorizados por la ley. Son muy especiosos los alegatos que se

hacenpara perpetuarel abuso[...] Rompase,Sefior, por V.M. [la Junta Pro-

visional Gubernativa] esa cadenadepretextos insustanciales que el egois-

mo supo sostenerresistiendo las leyes: por todas partes resplandezca la

* Ibid.
» [bid., pp. 4-5. En algunospaises de Sudaméricase habia declaradoel principio de

libertad de vientres,por ejemplo en Argentina, en 1813. Véase Ricardo Piccirilli, Francis-

co Romay y Leoncio Gianello, eds., Diccionario histérico argentino, BuenosAires,

Ediciones Argentinas, 1953-1954,s. v. “Libertad de vientres”.  
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luz de la /ibertad, abriéndoselas puertas de esas oficinas horrendas en que
se abusa del hombre porutilidad de los duefios, y dictense las oportunas
para que no las vuelvaa cerrar el despotismo.'°

También abogan los miembrosde la comisionporla supresion del ser-
vicio personal delos indigenas: “Elservicio personal a semejanza de la
clava de Hérculesaniquil6 todo cuanto tocd”."!

Para concluir su exposicion de motivos, los autores del dictamen
hacen un reconocimiento a José Miguel Guridi y Alcocer, que entonces
era presidente de la Junta Provisional Gubernativa, quien comodiputa-
do a Cortes, en Cadiz, presentd unainiciativa para abolirla esclavitud,

el 26 de marzo de 1811, que tiene muchasideas semejantes a las que
se contienen en el documento que estamos analizando,la cual no fue
aprobada.El cura Hidalgo habia decretado la abolicion de la esclavi-
tud a fines de 1810, pero este hecho es ignoradoporlos autoresdel

dictamen.
Entonces se presentan las proposiciones concretas para que

sean aprobadas comoley. Por suinterés transcribiremos algunas
de ellas:

Primera. No se admita introduccién de ningun esclavo en el Imperio ni

por marni portierra; y en el caso de verificarse, en el hecho mismo quede

libre[...]

Segunda. El extranjero quetrajere esclavo o esclavospara su servicio, du-

rante su permanenciaenelterritorio del Imperio, ni los puede tratar como
tales, ni vender;y si a su partidaellos quisieren quedarse, se les protegera

conla ley del asilo[...]

Sexta. El parto de la esclava en todo extremoy caso,eslibre desde el dia 24

de febrero del presenteafio [...]

Séptima. Quedanabolidoslos obrajes,tlapisqueras y oficinas cerradas de

las panaderias, tocinerias y las demasde esta clase cualesquiera que sea su

nombre, y se reproducentodaslas penas prevenidasporlas leyes y regla-

mentoscontralos detentadores de los hombreslibres, porque no reconoce
el Imperio accién alguna enel que presta para cobrar por su mano,lo que se

le debe,porserla autoridad publica a quien pertenece determinarel pago.

Octava. El servicio personal de los ciudadanosindios queda abolido aun
cuando voluntariamente quieran prestarlo, y los que lo reciban, de cuales-

quiera estado y condici6n que sean, seran castigados conlas penas preve-

”[bid., pp. 5-6. “Tlapisquera(delazt. tlapixcan. lugar donde se guarda algo. y la

desinenciacastellana era) f. En algunas haciendas de campodelinterior, bodega dondese

guardanlos aperosdelabranza,las semillasetc.”, Francisco Santamaria, Diccionario de

mejicanismos, 4a. ed., México, Porriia, 1983, p. 1060.
'! Dictamen de la Comisiénde esclavos,p. 6.
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nidasporlasleyes y pagaranal interesado la cantidad en quese aprecieel

servicio."

3. Algunasposiblesinfluencias

INDEPENDIENTEMENTEdela tradicion legal hispanica, la cual cono-
cian muy bien Azcarate, Fagoaga y Sanchez de Tagle por ser abo-

gados,los autores del dictamen que hemosanalizado pudieron ha-
ber recibido importantes influencias foraneas provenientes de Inglaterra
y Francia. Los conductosparahacerllegar esas influencias fueron casi
seguramente José Francisco Fagoaga Villaurrutia, quien ostentabael

titulo de segundo marqués del Apartado, y su hermanoFrancisco.
Amboseran primosy cufiados al mismotiempo de José Maria Fagoaga

y compartian intereses e ideas comunes.En mitesis doctoral, en pro-
ceso, los llamoelala liberal de las familias Fagoagay Villaurrutia, al
lado de otro personaje importante de la época, Jacobo de Villaurrutia
(a quientraté en un trabajo anterior).'’

Puesbien,los dos hermanos FagoagaVillaurrutia mencionados,
junto con su primo Wenceslao Villaurrutia, llegarona Inglaterra fines
de 1809 y permanecieronenesepais, y en otros del Viejo Continente,
durante aproximadamente una década.Alli pudieron conoceryrecibir
el influjo directo e indirecto de importantes personajes. Para nuestro
tema debe destacarse que en Londres fueron amigosyprotectores de

fray Servando Teresade Miery, a través de éste, quiza, entraron en

relacién con José Blanco White. El nombrede pila de este hombre era
José Maria Blanco y Crespo. Habia nacido enSevilla en 1775, enel
senode una familia de comerciantes acomodados,era nieto de unir-
landés. Se ordeno sacerdotey lleg6 a ser canonigo magistral de la

capilla real de San Fernando de Sevilla; sin embargo, ya desde enton-

ces mostraba tendenciasliberales. Cuando Espafia fue invadida por

los franceses, Blancose dirigié a Inglaterra, en donde conto con la

amistad de un nobleinglés, nos referimos a Henry Richard Vassall Fox,
mejor conocido como Lord Holland, uno de los whigs mas destacados

de su época, quieninfluiria, de manera destacada, consu liberalismo

moderado,sobre Blanco, quien desde 1810 y hasta 1814 publico en

" Ibid., pp. 6-8.
"8 Salvador Méndez Reyes.Las élites coloniales de Nueva Espana y Chile ante la

Independencia.tesis de doctorado en Estudios Latinoamericanos. UNAM,Facultad de Filo-

sofia y Letras.
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la capital britanica un periddico, que influy6 ideologicamente en todo el
mundode hablaespajiola,titulado E/ Espanol.

Inglaterra, gracias a los esfuerzos de un movimientopoliticoreli-
gioso abanderadopor William Wilberforce, habia prohibidolatrata de
esclavos en su Imperio, desde 1807. Lord Holland era ministro del
gobierno cuandosedio ese paso.Este era defensor delalibertad indi-
vidual, partidario de la aboliciondela esclavitud, de la emancipacion
de los catélicos de Gran Bretafia e Irlanday estaba preocupadoporla
suerte de los judios europeos,entre otras cosas.

Wilberforce continuésu cruzadaantiesclavista quellevaria final-
mente a la aboliciénde la esclavitudenlosterritorios britanicos en
1833, apenas un mes despuésde la muerte deéste.

Habiaotros grupospoliticos ingleses interesados en luchar contra
la esclavitud, aunque éstosno tenian lostintesreligiosos, que pudiéra-
mosllamar un pocopuritanos,'* que mostré Wilberforce. Merefiero a
los seguidores delfildsofo Jeremy Bentham y su discipulo JamesMill,
con quienes los Fagoagatambiénentraronenrelaciona través de Fran-
cisco de Miranda,el Precursorde la Independencia,e incluso apoya-
ron la publicacion y difusién de escritos de Bentham y Mill sobre
Latinoamérica, que aparecieron con el pseudénimode William Burke.'”

Blanco White colaboré directamenteenla lucha en contrade la
trata de esclavos en el Imperio espafiol con la publicacion en 1814 de
su obra, que aparecié anénima: Bosquexodel comercio en esclavos:

y reflexiones sobre este trdfico considerado moral, politica y

cristianamente, Londres, Imprenta de Ellerton y Henderson,144 pa-
ginas,la cual, seguin dice un autor, “merece un lugar destacadoen la
literatura y la historia del abolicionismoen Espafia”.'° El libro fue hecho

apeticion dela African Institution de Wilberforce y uno de los modelos

de Blancoparaescribirlo fue la Carta sobre la abolicion del comer-

cio de esclavos del célebre abolicionistaingles.
Otro vinculo europeo que pudoinfluiren los sentimientos de los

Fagoaga encontradela esclavitud fue el ex obispo constitucional de

Blois, Henri Grégoire, importante figurajansenista de la época, que

participo activamenteenpolitica durante la Revolucion Francesa, era

un abolicionista decidido, amigo de Haiti y partidario de la emancipa-

'4 George MacaulayTrevelyan,Historia social de Inglaterra,2a. ed.. trad. de Adolfo

Alvarez-Buylla, México, rce, 1984 (Seccidn de Obras de Historia), pp. 366 y 380-381.

'S Mario Rodriguez, “William Burke” and Francisco de Miranda: the word and

the deed in Spanish America’s emancipation, Lanham, Maryland, University Press of

America. 1994, passim.
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cion de losjudios. El padre Mier habia sostenido amistad y correspon-
dencia con él, cuando menosdesdeprincipiosde siglo (ambos eran
entusiastas admiradoresde la figura de fray Bartolomé de Las Ca-
sas),'’ y fue a través de ese conducto que los Fagoaga y Lucas Alaman
lo trataron. En dos cartas de Grégoire a Mier, envia saludos para
Alaman,los Fagoagay, en la segunda, también para Miguel Ramos

Arizpe.'* A través de estos personajes Grégoire influy6 en las leyes de
la primera década del México independiente.”

Los miembrosde la familia Fagoaga que estuvieron en Europa
pudieronrecibir influjo antiesclavista de los personajes mencionados,
la cual, por medio de José Maria Fagoaga, pudo haberse plasmado,
junto conotras influencias que tenian los otros miembrosde la comi-
sion, en el notable Dictamen de la comision de esclavos, de 1821.

Documento que considero de caracter eminentementeliberal, propio
delliberalismo moderado que se mostr6 enlos primerosafios del México
independiente.

'© André Pons, “Blanco White abolicionista (1), Cuadernos Hispanoamericanos

(Madrid), nim. 559 (enero 1997), pp. 63-73. Véase la continuaciéndeeste trabajo en
Cuadernos Hispanoamericanos, nums.560 (febrero 1997) y 565-566(julio-agosto 1997),
pp. 29-38 y 143-158, respectivamente.

'7 Véase “[Segunda] Carta latina de Mier a Grégoire”, trad. de Ignacio Osorio, en La
Cultura en México, Suplemento de Siempre! (México), vol. 55, nim. 545 [94 del Suple-
mento], 4 de diciembre de 1963, pp. xvi-xvii; Ernesto Mejia Sanchez, “Fray Servando, Las
Casasy |’Abbé Grégoire”, en el mismo numero de La Cultura en México, pp. xiii-xv: del
mismoautor, “Mier, defensor de Las Casas”, Boletin de la Biblioteca Nacional (Méxi-
co), tomo xiv, nims. 3-4 (julio-diciembre de 1963), p. 65.

'* Grégoire a Mier, Paris, 17 de marzo de 1824 y 30 de septiembre de 1825, en
Servando Teresa de Mier, Escritos inéditos, introd., notas y ordenaci6n de textos por José
Maria Miqueli Vergés y Hugo Diaz-Thomé,2a. ed., México, iINEHRM, 1985, pp. 514 y
lize

"Jesus Reyes Heroles, El liberalismo mexicano,3a. ed., 2a. reimp., México, FCE,
1994,vol. 1, pp. 23 y 275-276.nota |.  
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La poblacion negra
en la Republica Oriental del Uruguay

Por Julia Elena MiGuEz

Facultad de Filosofia yLetras,
Universidad Nacional Autonoma de Mexico

Introduccién

Pee POR LOS COMERCIANTESDE SERES HUMANOS,eltraslado de
africanos de diferentes origenes, regiones, lenguas, organiza-

ciones, dioses y costumbres, desde su continente hasta América,

constituye uno de los hechos probatorios de la existencia de la
tesis de Hobbes: unos hombres son lobos para otros hombres.

Cazados como animales en lejanas tierras, arrastrados a un

destino desconocido, después de atravesar el océano durante me-

ses, hacinadose inmovilizados, sufrian una aguda transformacion:
de hombres pasaban a ser mercaderiasde intercambio, objetos para
la explotacion. Su voluntad quedaba anulada, sus sentimientosol-
vidados, la mente obnubilada. Lafinalidad de su existencia pasa-
ba a ser asunto del amo, jamas de ellos mismos. La alienacion se
instalaba para perdurar.

Los llamados“tratantes” o “negreros”,' europeos 0 africanos,
de piel blanca o negra, en sus excursiones nocturnas de caceria
humana, habian arriesgado libremente y por marcados intereses

economicossu estructura psicofisica. Se ponian en violento con-

tacto con “el otro”, “los otros”, los mirados como escasamente

humanos, que también se exponianal peligro. En ocasionesel en-
frentamiento terminaba con la muerte de alguien, generalmente
del que trataba de huir, del que ignoraba que iba a ser apresado y
por eso no tenia a la manolas armassuficientes para defenderse.

Villorrios negros situados en el interior de Africa eran atacadosconfre-

cuencia en mediode lanochey sus habitantes muertos 0 capturadospor los

mismos europeos 0, con mas frecuencia, por africanos que obraban por

'“Tratante”: término proveniente del verbo francés traire y éste a su vez del latin
trahere. “Negrero”esutilizado con frecuencia desde el siglo xvpor espafioles y por-
tugueses, parareferirse a quienes comerciaban conlosafricanos apresados:los negros.  
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cuenta propia o de los europeos;a las victimas que quedabanvivasse las

encadenaba con unaargolla en torno al cuello, y a los hombres, mujeres y

nifios se los conducia lo largo de centenares de kilometroshaciala costa.

Noerala finalidad del cazadoreliminara su presa. Porel contra-
rio, su busqueda era establecer el primer contacto de dominio. El
sometimiento quedabaestablecido cuandoel vencido aceptaba obe-
decer para no perderla vida. Habia optado: no morir aunque se
instalara en la incertidumbre de su futuro.

La situacion quedaba marcada desde ese dia: unos mandan y
otros obedecen, unossonlos sefioresy los otros los esclavos. El

primero asumesu papel porque el otro, aunque a regafiadientes y

conira, acepta finalmente reconocérselo. El esclavo, a suvez, sabe
que se ha constituido comotal por el reconocimiento del sefor.
Ambosse haninstalado en la desigualdad.

Esta relacién esptirea —explicada magistralmente por Hegel
en Fenomenologia del Espiritu y leida confruicion por Marx— es
resultante de una luchaenla cual una delaspartes se rindid. Solo
uno ha Ilevadola lucha hasta el extremo,sin pensar enloslimites
de su propia existencia. El] otro, en cambio, ha claudicado enel
momento decisivo, ha temidoal “sefior absoluto”, al decir de Hegel,
al sefior de la muerte, del exterminio. Sufre las inevitables conse-
cuencias: pasaa serviral que no ha tembladoante nada.

La conexion entre las dos conciencias pasa a ser inseparable
de la instaurada conlos objetos. El esclavo definira su condicion

porel trabajo encadenado que hara, no parasi, sino para su amo.

Transformara la naturaleza, extraera metales preciosos de las en-
trafas de la tierra, cultivara el café, el azicar, el algodon, el taba-

co, pero no podra disfrutar de los frutos creadospor él mismo, por
las prohibiciones quelo limitan. E] sefior tendra el goceilimitado

de lo que no hatrabajado nunca.
Para tranquilidad de sus conciencias, los sefiores recuperan las

viejas tesis aristotélicas: por naturaleza, hay dos tipos de hombres,
los destinados a servir y los que debenser servidos, los esclavos
y los libres. Espafioles, portugueses, franceses, ingleses y holan-

deses las recordarony aplicaron sin el menor asomode culpabili-
dad, aunqueconestilos diversos.

Solo algunas voces como la de Bernardin de Saint-Pierre du-
daban: “Nosé si el café y el azticar son tan necesarios para la

? Frank Tannenbaum,E/ negro en las Américas, BuenosAires, Paidés, 1968,p. 32.
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felicidad de Europa,lo quesi sé es que las plantas de dondeproce-
den, han Ilevado a la desgracia a dos partes del mundo.Se ha des-
poblado América para tener unatierra donde plantarlas yse ha

despoblado Africa para tener un continente que las cultive”. Los

indios habian sucumbido, después de la conquista, presa de las
pestes en la Américaespaiiola, del exterminio enla America sajona.

Habia que reponer manode obrasincosto pararealizarla explota-

cion delas ingentes riquezas. La solucionse encontro enel Ilama-
do continente negro.

Viajes obligatorios, consecuenciasinsospechadas

Nopuedeprecisarse la fecha exacta dela llegada del primer barco
negrero a América; algunosautores sefialan vagamentelos inicios
del siglo xvi, y al respecto Tannenbaumafirma que “los primeros

50 negros de Africa Ilegarona las Antillas en 1511, y hacia 1517
la trata habia quedadotanbien establecida que se le concedié un
‘asiento’ regular al gobernadorde Bressa, con elfin de introducir
4000 negros en América’.

Si puedeindicarse su continuidad e intensidadal inaugurarse

las travesias, pero

no disponemos de datos muy seguros —[...] sefiala Bastide— pues mu-

chos documentos han desaparecido o permanecen atin enterrados en los
archivos. De ahi quelas cifras varien enormemente de un autor a otro: la

Enciclopedia Catélica calcula en 12 millones los esclavos procedentes de

Africa introducidos en el Nuevo Mundo; Helpsestima que este numero no

ha superadolos cinco o seis millones.‘

Diversosorigenes étnicos tuvieron los transportados: “los negros
enviadosa las regiones anglosajonas proceden en su mayoria dela
antigua Costa de Oro; los que van los paises hispanicos suelen
proceder del Congo y de Angola”.’ Pero lejos esta esto de indicar
un unico origen de procedencia hacia un unico lugar de destino.
Las combinaciones fueron multiples, lo que dificulta la recons-
truccion de un pasado escurridizo.

La prosperidad del negocio detrata hizo dividir, en zonas mas
o menosflexibles, al continente africano: Holanda reclutaba es-

* Ibid., p. 24.
‘RogerBastide, Las Américas negras, Madrid, Alianza, 1969, p. 11.
‘ Ibid., p. 13.  
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clavos especialmente en Costa de Marfil, Ghana, Togo y Dahomey;
ingleses y franceses pululaban en Nigeria; Francia sola en
Mauritania y Sierra Leona; Portugalse reservé Angola. No hubiera
prosperado el comercio si cada unodeestos paises no hubiera con-
tado con la complicidad de multiples reyes africanos que no solo
lo permitieron, sino que se beneficiaron con el mismo. Era una
formade atraerse riquezas 0 deshacerse de enemigosindeseables.

La colonizacién de América —expresa Tannenbaum— nofue una empresa

puramente europea. Cabe describirla con mds exactitud como unatarea
co-mun realizada por gentes procedentes tanto de Europa como de

Africa, pues se enfoca mejorlatrata de esclavossi se la considera un mo-

vimiento migratorio, una migraci6n forzadasi se quiere, pero de cualquier

modo unode los mayores desplazamientosde poblaciénde todoslos tiem-

pos. Este movimiento se extendié por mas de cuatro siglos (1442-1880) y

quedo relacionado de maneraintegral con la colonizacién de vastos espa-

cios del hemisferio occidental.°

Este vasto movimiento migratorio, al cual Bartolomé de Las Casas

observ6 de modocasi natural —lo que hacedecir al Negro Malo,
personaje de Romulo Gallegos, “maldito sid el pae Las Casas”—,
tuvo consecuencias insospechadaspara la cultura de América:

En 1517 —dice Borges— el P. Bartolomé de Las Casas tuvo muchalasti-

madelos indios que se extenuabanenlos laboriososinfiernos de las minas
de oro antillanas, y propuso al emperadorCarlos V la importacién de ne-

gros, que se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro

antillanas. A esa curiosa variacién de un filantropo debemosinfinitos he-

chos: los b/ues de Handy, el éxito logrado en Paris por el pintor doctor

oriental D. Pedro Figari, la buena prosa cimarrona del tambiénoriental D.

Vicente Rossi, el tamafio mitolégico de Abraham Lincoln,los quinientos

mil muertos de la Guerra de Secesion, los tres mil trescientos millones
gastadosen las pensiones militares, Ja estatua del imaginario Falucho,la

admisi6n del verbo/inchar en la decimotercera edicién del Diccionario de
la Academia, el impetuosofilm Aleluya, la fornida carga a la bayoneta

llevadaporSoleralfrente de sus Pardos y Morenosenel Cerrito, la gracia

dela sefiorita Tal, el moreno que asesiné Martin Fierro, la deplorable rum-

ba El Manisero, el napoleonismo arrestado y encalabozado de Toussaint

Louverture,la cruz y la serpiente en Haiti, la sangre de las cabras degolla-

das por el machete papaloi, la habanera madre del tango, el candombe.”

Tannenbaum,E/ negro en las Américas, pp. 23-24.
7 Jorge Luis Borges, Historia universal de la infamia, Madrid, Alianza, 1984, pp.

17-18.
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Losafricanosllegan a la Banda Oriental

UNpequeiio territorio —actual Republica Oriental del Uruguay—
situado al este del rio Uruguay, atraia a principios del siglo xvu
exclusivamente la atencién de los misioneros. No habiaalli ni oro,

ni plata, ni piedras preciosas, maldicion y bendicion de otras re-
gionesdel continente. Franciscanosy jesuitas fundan reducciones
de indios —especialmente chanads— proximasal Rio Negro: San
Luis Gonzaga, San Nicolas, San Miguel, San Francisco Borja,
San Lorenzo, Santo Angel y San Juan Bautista.* Latierra prodiga
yla proliferacion de animales comestibles eran una buena base

pararealizar su labor. Los indios no eran demasiados.
El ganado vacunointroducido por Hernandarias y algunos ca-

ballos dejados en alguna incursién de conquista se habian repro-
ducido solos gracias a los excelentes pastos y gramineas que crecian

en aquella tierra,irrigada porcopiosa proliferacion de rios. Abun-
dabael ganado “‘cimarrén’”, es decir, el que habia crecido en esta-
do salvaje, no sujeto a ninguna manipulacion o trabajo humano.

E] término “cimarrén”tiene en Ja region una connotacion di-

ferente a la usadaen otros lugares de América —Venezuela 0 Bra-

sil— dondehacereferencia a los esclavos que huian para ocultar-

se en las espesuras selvaticas 0 boscosas. No significa que los

negrosinstalados en la Banda no hayan huido en algunas oportu-
nidades, pero no seles designaba con tal nombre.

Previo al tema de la huida debemosverel dela llegada. Posi-
blemente —noexiste unanimidad,ni suficientes documentospro-
batorios— los primeros contingentes de negros africanos fueron
instalados en unaciudadsituada en el margen sudoeste del Rio de
la Plata y enfrente de Buenos Aires: Colonia del Sacramento. Fun-

dada en 1680 por el portugués Manuel de Lobo —dedicandose
sus connacionales altrafico de esclavos en Brasil y en la Banda
frontera— “es seguro”, dice Petit Mufioz, que en dicha ciudad se
haya introducido abundante poblaci6nnegray ésta fuera “renovada
con aportes sucesivos para cada nueva implantacion del dominio

lusitano [...] La Colonia del Sacramento era, entre otras cosas,

foco de contrabando negrero conla mira puesta en la penetracion
de esa y otras mercancfas de comercio clandestino a Buenos Aires”.”
No hay informacion de cuantos fueronlosafricanos trasladados 0

* Francisco Bauza, Historia de la dominacion espanola en el Uruguay, 2 vols..
Montevideo, Ministerio de Instruccién Piiblica y Prevision Social, 1975. vol. 1. p. 178.

” Eugenio Petit Mufioz et al.. La condicionjuridica, social, economicay politica  
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asentadosenla ciudadlusitanacitada, ni cual era su lugar de ori-

gen o étnico. Todo queda atin en una nebulosainterpretativa.
No obstante, algunas investigaciones aportan algunos datos

relevantes sobre el territorio globalmente considerado. Segun
Pereda Valdés,'° las cantidades de negros introducidos a la Banda
Oriental desde 1751 hasta 1810 oscilan de 1 600 a 2 800 aproxi-
madamente. Tuvieron un origen variado: mas de untercio llegaba
al puerto de Montevideo via maritima desde Rio de Janeiro yBa-
hia. De esta gente no queda asentadoelorigen inicial desde Afri-
ca. Otro tanto entraba a pie, vigilado por los contrabandistas o
tratantes, por la amplia franja nororiental entre la Banda y Brasil.
La carencia de dificultades geograficas —ni rios caudalosos, ni
altas montafias, ni vegetacion exuberante— y la soledad delare-
gionfacilitaban el comercio humano.Porlas condiciones en que
se realizaba, tampocohayregistros de cantidad u origen de la “mer-
cancia”. El resto habia Ilegado directamente desde Mozambique,
Sierra Leona, Senegal, Guinea, Ghana y Costa de Marfil.

Porlos datos de lugar, de las costas africanas, se infiere que
fueron bantties, en su mayoria —consu rica diversidad de pue-
blos— los asentados en la Banda Oriental, junto a los minas y a

los mandingas.

 

Lostrabajadores negros

Lueco de ser vendidos individualmente —muchasveceslos ni-
fios fueron separados de sus madres, figura fundamental parael
negro enel periodo de crianza— o en bloque, pasaban a desempe-
far diversas tareasen las areas rurales o urbanas.

Enespecial, en Montevideo, se ocupabande las labores do-
mésticas. A diferencia de Brasil, que establecia la “division sime-
trica de Casa Grandey Senzala”,'! la casa delos sefioresy la de los
esclavos, en Uruguay vivian en la misma casa de sus amos, en un
modesto cuartito. Cubrian todos los menesteres de unacasa: lim-
pieza, lavado deropa,acarreo del agua, cuidado delosnijios,ela-
boracién de la comida bajo la supervision de la sefiora. Enlas
tardes, “cebaban”, es decir, vertian lentamente agua hirviendo de

de los negros en la Banda Oriental, Montevideo, Universidad de la Republica, 1948,

vol. 1, p. 36.
'” |Idefonso Pereda Valdés, Negros esclavosy negros libres, Montevideo,s/e, 1941,

p. 16, y “El negro en el Uruguay. Pasado ypresente”. Revista del Instituto Historico y
Geogrdfico del Uruguay (Montevideo), 1965, p. 32.

'' Pereda Valdés, Negros esclavos, p. 63.
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una “caldera” o “pava”(similar a unatetera) en el “mate”, tradi-
cional y concentrada infusion de hierbas, sorbido por sus amos y
visitantes, si los hubiere, mediante “bombilla”(elaborado popote)
de plata. Acompajfiaban

a

lassefiorasa laiglesia, siguiéndolas unos
pasos mas atras. Cargabanlos paquetes del amo. Las pinturas de
Figari recrean prodigiosamente aquel mundoderelacionesentre
blancos y negrosen tierra charrta.

A través de las canciones cantadasa losnifios blancos, de los
cuentos y leyendas susurrados antes de dormir, ocupadaenla co-
cina —elaborando el “mondongo”(la pancita)— 0 ayudando a su
amaa sanar enfermedadesdel cuerpoo del alma,la negrafuetrans-
mitiendosu cultura, poco a poco, con la mismaparsimonia con la
que servia el mate. Fue también la encargada de envenenara los
senores, si su animode libertad o de venganza porinjurias recibi-
dasasi se lo indicaba.

A pesarde queel trato hacia los negros en Uruguay era mds
benevolente que en el vecino Brasil, a veceslos sefioresles repro-
chaban y reprendianpor armar demasiado “batuque”, es decir rui-
do y escandalo, producido por sus danzasy bailes; gustar en exce-
so del “canyengue”, de los tamboresy los bailes sensuales; montar
“quilombos”, lugares de procacidady lascivia; y lo peor, por des-
prender de sus cuerposunolor insoportable para el olfato de los
blancos: la “catinga”. Estos términos,de origen africano, se con-
servan hastala actualidad enel léxico uruguayo.

Enlas areas rurales, los negros fueron incorporadosal trabajo
propio de las “chacras”!? (pequefias haciendas)o al delas “estan-
cias” (grandes haciendas). Fueron peones que cortaronlefia, cui-
daron animales, ordefiaron vacas,realizaron cultivos.

La relativa libertad campirana de movimientosde la que goza-
ron les permitid encuentros sexuales con algunos mestizos. De
aquella feliz combinaciénracial surgiria no s6lo el pardo y el mu-
lato, sino el gaucho,figura paradigmatica del camposin alambradas
de Uruguay y de Argentina. Al decir de Tannenbaum,los negros
“alcanzaron importanciaenlosdistritos rurales como “gauchos”.!3
Ellos mismos, en sus descendientes, la alcanzaron.

* Luz Maria Martinez Montiel en su obra Negros en América, Madrid, Maptre,
1992. afirma que “la mayoria de estos negrosfueron conducidosa la zona de Chacras en
Montevideo”. Debe sefialarse que las chacras son predios rurales de menor extensién
que las haciendas y diseminadasa lo largo de todoelterritorio nacional. El término es
usado también en Argentina con la misma significacion, p. 324.

" Tannenbaum, El negro en las Américas. p. 22.  
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Los gauchosrecorrian incansablemente las pampas, realiza-
ban trabajos eventuales, no se sometian a ningtin patron en espe-
cial y siempre acompafiados de su guitarra y su caballo —a veces
un simple “matungo”viejo y cansado— buscabantras el horizon-
te la libertad queparte de sus antepasados, los negros, no pudieron

tener porlargo tiempo. :

Si bien la abolicién dela esclavitud llega después de 1840 al,
Uruguay, muchoantes que en Brasil, fueron muchoslos afios que
impero, para desdicha de los sometidosa ella.

Los dioses atravesaron el mar

Losnegrosarrastradosa las costas africanas, dominados antes de
partir, percibian con pavory desconsuelo queel infierno se habia
apoderado del mar. Desus inquietas aguas llegaban los barcos
negreros quelos llevarian a su destino fatal. Semidesnudosy sin
equipaje, transportaron mas de lo que sus amos hayan imaginado
jamas.

Los buques negreros —dice Bastide— transportaban a bordo no solo hom-

bres, mujeres y nifios, sino también sus dioses, sus creencias y su folklore

[...] ¥ asf fueron formando entodaspartes sus propias comunidades,rela-

tivamente aisladas en el interior de una nacién que solo les concedia un

estatuto de inferioridad; estas comunidades se dieron unas normasde vida

tan distantes de las que regian en Africa (definitivamente perdidas para

ellos) como delas de los blancos, que les negabanla integracion. Noha-
blemos,sin embargo, de ausencia de cultura para esas comunidades de

negros,ni de cultura desintegrada. Ellos se forjaron, enefecto, para poder

vivir una cultura propia, para responderal nuevo ambiente en el que ha-

bian de vivir. Hablemospuesde culturas negras, al margen delas culturas

africanas o afroamericanas.'*

Mitos para desafiar elterror a la muerte y a la nada,conjuros magi-
cos para obtenerel favor de los dioses, una memoria colectiva em-
pecinadaen vivir, una voz quese resiste al silencio, constituyeron
la intrincadared simbolica que los negros interpusieron a una reali-
dad que no podian enfrentar de maneradirecta, inmediata. Venian
provistos dericas culturas, de conjuntos de “actitudes, creencias,
valores, expresiones, gestos, habitos, destrezas [...] modos de
produccién”.'> Pero ese bagaje no qued6 incdlume.Se transfor-

4 Bastide, Las Américas negras, pp. 28-29. : : : :
'S Emilio Rosenblueth, Razas cu/turales, México, El Colegio Nacional, 1982,p. 9.
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m6,sin perderse, en las nuevas realidades. “La esclavitud —dice
Bastide— dejo intacto el mundo de los valores, las ideas y las
creenciasreligiosas. En la medida en quelareligiones el conjunto
de representacionescolectivas, la esclavitud nada podia contraella.
Porel contrario, el sufrimiento, el odio hacia el blancoy la volun-

tad de no morir no podian menosqueexaltar[...] la fidelidad a sus
dioses”.'° La fuerte religiosidad negra impidié la muerte de sus
culturas, pero debieron adaptarse a las nuevasrealidades.

Los negros que llegaron a Sudamérica se encontraron con un

primer cambio: las estaciones habian cambiado, el mundose ha-
bia puesto de cabezay sus dioses debian encontrar un nuevo tiem-
po. Ya los portugueses,sus transportistas, lo habian notadoantes.
La Navidad, el Afio Nuevo y Reyes nosecelebrabanen el invier-
no, sino en el torrido verano de Brasil y la Banda Oriental. La
fiesta de San Juan,el 24 de junio, pasabaa ser una celebracion de
uno de los meses sudamericanos masfrios.

Los negros veian en las hogueras dedicadas a San Juan,enla
potenciade rituales adivinatorios de ese dia considerado maravi-
lloso, a Shang6. Adoradoenla ciudad y en los campos uruguayos,
comparti6 adeptos con San Benito. Traia Shangoelsol, la Iluvia,
la esperanza de renacimiento dela naturaleza, pero igualmente las
lluvias, las tormentas y tempestades incontrolables. Tenia una do-
ble cara y se vistio de santo catélico. La convivencia dela religio-
sidad africanay la occidentaly cristiana mostraron dos raices que
interpenetraronla cultura nacional.

Respecto del tiempo, los sacerdotes negrosse vieron “obligados
—afirma Bastide— a optar entre dos cronologias, la de Cristo y la de
la repeticion ciclica de los gestos miticos de sus Orisha 0 Vodtn;
tuvieron necesariamente que desplazar sus ceremonias a los dias en
quenotrabajaba, es decir, aceptar el calendario gregoriano”. Se pro-
dujo entoncesel sincretismo, que consistié “en verter en un molde
occidental una materia africana”. No todo fue sencillo pues

el afio liturgico yoruba que empieza con la ceremonia del agua de Oshala
[...] no coincide exactamenteconel primerdiadelafio [...] Pero en gene-
ral los negros han aceptadolas grandesfiestas catdlicasutilizandolas como
pretextos secretos para celebrar sus propiosritos. En particular, el ciclo de
fiestas de Navidad hasta el dia de Reyes, el dia de Todoslos Santos, en
noviembre, que consagran también al culto de sus antepasados,el carna-

'“ Roger Bastide, El prdéjimoy el extrafio, BuenosAires, Amorrortu, 1970, p. 225.
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val, donde el empleo de mascaras permite las procesiones de las socieda-

des secretas y los desfiles (Afoshi) de lo que ha podido quedarde lasanti-

guas Cortes reales en América —la semanasanta, en la que la muerte de
Cristo sustituye el duelo por los antepasadosreales [...] Una vez estableci-

da [...] la correspondencia entre los Orisha y los Vodun por una parte y los

santos catdlicosporla otra, las grandesfiestas y los sacrificios ofrecidos a

los Orisha o a los Vodtntendran lugar légicamente enlosdias del calen-
dario dedicados a los santos correspondientes[...] El sincretismo no es

mas que una mascarade los blancos puesta sobre los dioses negros.'’

El amplio conocimiento de Bastide sobre la realidad brasilefia se
traslada casi de calco a Uruguay. Las mascaras usadas enel carna-
val, que de festividad sagrada pasa a ser celebracionprofana,per-
miten cubrir identidades, ocultar adeptos. El] agua, que debia ser
arrojada a comienzo del afio africano, se convierte en papelitos
multicolores volcadosal paso de los danzantesen la principal ave-
nida de Montevideo. En 1827, un viajero francés, Alcides
D’Orbigny, que paso por dicha ciudad, se asombrabaante la cere-
monia de elecciOnde reinas y reyes delas distintas “tribus” ne-
gras, llevada a caboel 6 de enero.Se referia a las naciones.

Los esclavos de las ciudadesy los negroslibres

estaban agrupadosen “Naciones”con sus reyes y sus Gobiernos.Se trata-

ba en cierta medida de unapolitica deliberada porparte de los representan-

tes del poder,para evitar la formacionentre los esclavos de una conciencia

de clase explotada (segtin la vieja formula de dividir para reinar) —politi-

ca que demostré, por supuesto,ser rentable, pues no hubo complot que no

fuese denunciado de antemanoa los amosporlos esclavos de otras formacio-
nes étnicas— pero tambiénel resultado de un proceso espontaneo de aso-

ciaci6n particularmente entre los negrosartesanos para reunirse entre com-

patriotas, celebrar en conjuntolas fiestas tradicionales y conservar, encu-

briéndolas bajo una mascara de catolicismo,sus ritos religiosos. Pueden

darse muchos ejemplos deestas “Naciones”, admirablemente bien organi-

zadas [...] en el rio de la Plata [...] habia cuatro naciones (Conga, Man-

dingue, Ardra y Congo), las mas importantes de las cuales estaban subdi-

vididas en “provincias”; asi en Montevideola “nacién” Congose subdivi-

dia en 6 provincias: Gunga, Guanda, Angola, Munjolo, Basundi y Boma.'*

Son los datos que también maneja Carvalho Neto,al referirse a los
negros del Uruguay.

" Bastide, Las Américas negras, pp. 145-146.
'* Ibid., pp. 14-15.
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Seguin su procedencia, entonces, los negros se agrupaban en “na-

ciones”, y si atendemosa su religiosidad, a su devocion a algunos

santostras los que se ocultaban los dioses africanos, las agrupacio-
nes eran designadas como “cofradias”. La Iglesia y los gobernantes
miraron con buenosojosla existencia de estas agrupaciones estimu-
lando inclusola rivalidad entre los distintos pueblosafricanos. Era
mejor mantenerlos divididos —como bien sefala Bastide— a que
concluyeran por unirse en el odio hacia los amosblancos.

Una de estas asociaciones, la de los musulmanes negros, los

mandingas,con su adoracion a Olorum,la madre de Dios, a Obatala,
el dios del cielo y sus practicas magicas, eran conocidosen Brasil
y la Banda Oriental: “Este término de mandinga —dice Bastide—
aplicado la brujeria existe en [...] Uruguay y en Argentina, de-
mostrando la remota presencia en esos paises de la nacion musul-
mana de los mandings”.'? También Rossi,”’ cuya prosa admiraba

Borges, habla de la presencia del grupo y de lo que deellos queda
en el imaginario colectivo, aunque sus términos eran otros. Que-
da, evocaBastide, “la palabra mandinga para designarlos objetos

magicos y la palabra mandingueirospara designar a los magos”.”!
Hay massignificados que ameritan ser recordados.

Mandinga,un negrorevoltoso, valiente e impio, reivindicador
de sus hermanos,real 0 imaginario, aparece, hasta hoy en dia, en
los inspirados cuentos de las viejas nifieras negras.Sila finalidad
es dormir al nifio, se poneal personaje un manto degloria; si lo
que se quiere es que se alimente, aquél se convierte en una furia

devoradora y vengativa que aparecerd en uninstante,si el infante
rehusa comer. La dualidad es su atributo, como la de miltiples
dioses africanos.

Parala tradicioncristiana, y quiza porque el personaje fuereal
y dio muchotrabajo de represion a los misioneros en algun tiempo y
lugar de los que no se quiere tener memoria, se convierte en el
demonio,en el representante del mal que hacede las suyas en las
“rancherias”, las humildes viviendas de los trabajadoresrurales
uruguayos, muchosdeloscuales, ante su sola menci6n,se persignan
para exorcizarlo. E] mundo simbélico campesino se puebla de mi-
tos, leyendas y miedos impuestosporlareligién catdlica, en un
pais que, andando eltiempo,se precié de ser totalmente laico y
pretendio borrar otras interpretacionesreligiosas.

" Tbid., p. 102.

2” Vicente Rossi, Cosas de negros, BuenosAires, Hachette, 1958, p. 222.

2! Bastide, Las Américas negras, p. 102.  
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Losnegrosalllegara las distintas regiones de América fueron
bautizados. “Pero sus amos —afirma Bastide— se preocupaban
poco de su educacionreligiosa. El clero se vio obligado a asumir
esta obligacion, pero en estas sociedades dualistas el catolicismo
de los negros no podia identificarse conel de los blancos”.” Los
evangelizadores, al desconocerlos idiomas africanos —yoruba o
bantu, por mencionar algunos de los mas importantes Ilegados a
Uruguay— se vieron enserias dificultades para cumplir con su

misiOn de adoctrinamiento. De cualquier forma los negros queda-
ron bautizadosen la fe catdlica. Pero conformaron cofradias espe-
ciales en torno a santos —fueron famosas las de San Benito y
Nuestra Sefiora del Rosario— queservian de fachada para el man-
tenimiento delas creenciasreligiosas negras. Los orixas y los ex
quedaronprotegidos.

Durante el siglo xix las practicas religiosas negras sufren un
retroceso en el Uruguay, probablemente porfuertes persecuciones
politicas de gobernantes inspiradosenel positivismoy la ciencia.
Recién a partir de 1970, se rinden en el pais libremente cultos a
Shang6, a Ogum,identificado con san Jorge, a Yemanya,la diosa
del mar identificada con la virgen Maria. Se celebra sufiesta el
2 de febrero arrojandoflores, vestidos, cosméticos,arroz, a lo lar-

go de todala costa uruguaya sobre el Rio dela Plata.
Llegado de Brasil, el Umbandatiene actualmente en Montevi-

deo masde ochocientosterreiros y se calcula en aproximadamen-
te quince mil personas el numero de sus creyentes. Afirma Luz
Maria Martinez que “en Argentina, el numero de terreiros de
Umbanda sumaban5 000 en 1986, cuando Gallardo realiz6 su ob-

servacion participante. En Uruguay habia 3 000”.”’ Lascifras no
se contradicen con la informacion que aportamos,pues la estable-
cida por Gallardo hace referencia a todoel territorio nacional, y la
nuestra se refiere exclusivamente a la capital de la Republica, donde
los umbandistas tienen los centros de culto mas poderososy reali-
zan sus festivales anuales en el Platense Patin Club.

Generalmente es seguido por gente de escasos recursos. Sin
embargo, también hay seguidores umbandistas en las clases con

mayor poder adquisitivo que prefieren organizar sus sesiones en
su domicilio particular con la concurrencia de un “pae” y sus
ayudantes.

eelbidiaspe ole
* Martinez Montiel, Negros en América,p. 336.
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Losterreiros se ubican en la zona suburbanadela capital uru-
guaya: Cerro, Paso del Molino, Cerrito de la Victoria, Reducto,

La Comercial, Marofas, Sayago:

Comoen el caso del Paraguay, practicamente todoslos centros urbanos y

localidades suburbanas del Uruguay muestran la presencia de Umbanda.
Enla Argentina, su dispersién coincide mayormente conlas proximidades

delas fronteras en el Uruguay,el Paraguay y Brasil, pero casi la totalidad de

los templosregistrados oficialmente estan ubicados en BuenosAires y su

periferia,ratificando asi su condicion urbana y suburbana tantas veces ex-

plicada sociolégicamente por Bastide.*

Lossacrificios de animalesylas ofrendas se hacen a los orixds y
exus, en el ritual umbanda, para cumplir una promesa, pedir un
deseo, lograr la curacion del cuerpo o del alma, agradecer un favor

recibido. Se matan en las sesiones especialmente gallos rojos y
gallinas negras, y las ofrendas son de tabaco, cigarrillos, bebidas

alcoholicas de alta graduacion.
Lassesionesen elterreiro estan siempre presididasporel pae

de santo, acompafiado de los mediums, que entraranentrance, y

sus ayudantes. Hay que destacar la presencia de la musica: los

tambores 0 “atabaques”tocados congran fuerza y ritmo contagioso.

Musica negra

ALGUNOsestudiosos como Arthur Ramoshan subrayadoel “‘carac-
ter asociativo del negro”que se manifiesta no sdlo enlas cofradias
sino tambien enlas organizaciones de gruposde bailes, “compar-
sas” y las “murgas”. La preparacion para el carnavalesseria, pues se

quiere tenerel honorde hacer un buenpapelenlos desfiles “por la
principal avenida” y en los “tablados”, armazones de madera y
con elaborada escenografia, diseminadas a lo largo de todos los
barrios montevideanos, donde noche a noche, durante el veraniego
febrero y los primeros dias de marzo, se presentan a competirlas
murgas. Cuando Ilegan los “negros lubolos”se produce el apo-
teosis.

La voz delos negros, los tambores, retumban y hacen vibrar a

la gente. Las mulatas contorneanlascaderas al repique del tam-
bor. Y todosse incorporan al candombe,el baile profano,noreli-

* J. E. Gallardo, Presencia africana en la cultura de -lmérica Latina. Buenos
Aires, 1986, p. 18, citado enibid., p. 336.
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gioso como el candomblé de Brasil, mas definitorio de los ne-
gros, mulatos y pardos uruguayos.Esel baile por excelencia de los
“morenos’’, eufemismo con el que se designa a la gente “de co-
lor”. Hubootros bailes comola calenda, la bambula y la buena, de

lo cual da cuenta Pereda Valdés,” pero ninguno adquiri6 elrelieve
del candombe.

Al frente marchael “bastonero” 0 “escobero”realizando toda
suerte de piruetas con su baston. Es seguido y rodeado de jovenes
danzarines semidesnudos adornados con profusion de plumas. La
“MamaVieja”, cargadade afios y de kilos, con su colorido ropaje
largo, su sombrilla y su abanico, es rodeadaporel “gramillero”,
vestido de negra levita, siempre acompafiado de su baston y su
pequefia valija de yuyos, y temblando constantemente a lo largo
del desfile. En la interpretacion de Ayestaran, este viejo es el he-
chicero o brujo que quiere alejar la muerte o la enfermedad de la
encantadora MamaVieja. En el imaginario popular es un raboverde
que simplemente quiere enamorarla.

La belleza y el ritmo de este baile “encierra un significado
profundoy esencial, propio de las culturas y de la mentalidadafri-
cana”.** No se ha perdido y esto es un logro invaluable para la
cultura uruguaya, integrada por multiples aportes.

Y hay otra clase de musica, también definitoria del Uruguay
—y de la Argentina— cuyos remotos origenes africanos no son
discutidos porlos criticos. Es el tango, voz del arrabal, en donde
se mezclan la sensualidad cadenciosa del negro y la sensibilidad

de los inmigrantes europeos que llegaron a una nuevatierra. Re-
gion de confluencias, de interetnicidad, es bien descrita por Mar-
tin Fierro:

Dioshizoal blancoy al negro

sin declarar los mejores;

les mandé6iguales dolores

bajo de una mesmacruz;

mas tambiénhizo la luz

pa distinguir los colores.

*5 Pereda Valdés, “El negro en el Uruguay. Pasado y Presente”, pp. 152-153.
* Lauro Ayestaran, E/ tamboril y la comparsa, Montevideo, Arca, 1990, pp. 76-77.
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Conclusiones

Losnegros han aportado al Uruguay una enormeriqueza cultural,
manifestada en palabras deorigen africano incorporadasalléxico
cotidiano, musica y baile singulares, una especial sensibilidad, una
imaginativa religiosidad.

Hanparticipado endiversas gestas emancipadoras, siendofa-
moso el negro Ansina, Joaquin Lenzina, quien acompafio al pro-
cer José Gervasio Artigas durantesustristes treinta afios de exilio
en el Paraguay.

Sin embargo,la situacion de este grupo dista de ser prospera.
Masde 90% pertenecea la clase baja. Con excepcion del mundo
de la musica,el de las religiones yel deporte nacional, el futbol,
no se han podidointegrar o no handestacado enotras actividades.

Un fuerte paternalismo los ha protegido desde filas guberna-
mentales, comoantes, en épocadela esclavitud, lo hacian sus amos.
Pero esto no ha sido beneficioso para quienes atin debenliberarse
de la cargade los prejuicios y los estereotipos. La relacién domi-
nador-dominado no ha concluido.

 

Cronica de la entrega

de la medalla Belisario

Dominguez a Leopoldo Zea

El 31 de octubre del 2000 tuvo lugar la entrega de la Medalla

Belisario Dominguez, maxima condecoracién nacional, al doctor

Leopoldo Zea. Dicha medallafue establecida por el Senado de la

Repiiblica en 1953 como homenaje a la memoria del médico, pe-

riodista y legislador chiapaneco Belisario Dominguez Palencia

(1863-1913). Reproducimosa continuacionlas palabras pronun-

ciadas en ocasion dela entregapor el senador José Antonio Aguilar

Bodegas, presidente de la Comisién de la Medalla Belisario
Dominguez, ypor Leopoldo Zea.

 



 

 

Cuadernos Americanos, nim. 84 (2000), pp. 197-200

Palabras de José Antonio
Aguilar Bodegas

ENOR PRESIDENTE DE LA MESA DiRECTIVA DEL SENADO, senador
Enrique Jackson Ramirez;

CiudadanoPresidente Constitucional de los Estados Unidos Mexi-
canos, doctor Emesto Zedillo Ponce de Leon;

CiudadanoPresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
cion, Ministro Genaro Gongora Pimentel;

Sefiores miembros del Gabinete Legal y Ampliado;
Sefiorestitulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial

del Estado de Chiapas;
Sefior Presidente Municipal de Comitan de Dominguez;
Distinguidosintegrantesde la Legislatura Federal Chiapaneca y de

la Camarade Diputados;
Maestro emérito Leopoldo Zea, recipiendario de la Medalla de

HonorBelisario Dominguez;
Distinguidos miembros de la Medalla de HonorBelisario

Dominguez;
Sefiorasy sefiores senadores; sefioras y sefiores:

Enla historia de México hay muchos hombres y mujeres que han
alcanzadola gloria gracias a su participacion decisiva en una gesta 0
porla defensa indeclinable de sus convicciones, pero sdlo el médico
de Comitan, don Belisario Dominguez Palencia, mantuvola firmeza de

susideas libertarias llevandolas a unatribuna dondenosolo habia pe-
ligro de muerte, sino seguridad de muerte.

Los mexicanos lo sabemos,por eso cuandolas losasdelas calles

de Comitan nos conducena la casa del doctor Dominguez —ahora
convertida en museo— experimentamosun respeto reverencial plena-

mente manifiesto al contemplar sus objetos personales, su correspon-
dencia, los testimonios del amordesuscoterraneosy la admiracion de

sus compafieros de Camara.
Belisario Dominguez es uno de los grandes héroes de México,

porque al denunciarlas atrocidades la ineptitud del usurpador
Victoriano Huerta dio su vida de manera consciente con voluntad in-
quebrantable en aras de la Nacién que hemoslogradoconstruir.

Nofue en vanoesa entrega. Han transcurrido 87 afios y Mexicoes
otro; otro porque hemosconsolidado la confianza enlas instituciones,
somoshoyel México plural y democratico,el de la convivencia entre 
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contrarios que sono Belisario Dominguez, la Nacionque se enriquece
yfortalece cadadia gracias al respeto ante el pensamiento diverso.

E] Senado —recinto republicanoqueretine la diversidadpolitica
dondese ejercela libre expresionpor excelencia— esahora unatribu-
nafincada en la angularpiedra de aquella vida generosa que subyace
permanentey palpitante inspirandoa las mejores acciones delos sena-
dores, todosen plenodisfrute de esta libertad que los mexicanoshe-
mosconstruido lo largo delosafios.

El ejercicio de nuestra responsabilidad ahora debe responderal
ideal de grandeza de Belisario Dominguez, cuya leccién debemosapren-
der como legado colectivo, y mas atin, como directriz de un civismo en
renovacion constante, producto de la evolucién democratica de la
Nacion.

No hay massicariosni pistoleros acechandonuestro paso noctur-
no como enlos dias que rodearonla muerte de nuestro héroe; pero

permaneceaun el reto de defenderel privilegio de la verdad,de la
libertad para expresarla y delealtad hacialas instituciones que con su
creciente fortaleza impidenel retornoal autoritarismo.

Esto demuestra queelsacrificio de Belisario Dominguez nofue en
vano, porquela expresionlibre de los mexicanos marcé rumboy des-
tino,sin violenciani sacrificios cruentos. Lostiemposactuales nosexi-

gen el fortalecimiento delos logros y la audacia para ir masalla con
inteligenciay con brio hasta cubrir la etapa que nosha sido confiada.

Sefioras y sefiores:

Hoy mas que nunca cobra verdadero valorel hecho de quela
Republica—dela cualel Senado es su mejor expresion—, reconozca

en unode sus mas elevados ciudadanosla mejor expresiondesi mis-
ma; ademas,justo es reconocery premiar a quienes nos hacen mas
sdlidos como mexicanos.

El maestro Leopoldo Zea, como Belisario Dominguez, es mexica-
no de pensamientotrascendente, amante del derecho y del conoci-
miento delas ideas, de la verdad filos6fica,de la patria libre y de la
civilidad como formadevida.

Este reconocimiento es unaexpresi6n de la moraly la ética en la
patria que todos queremos.Se da en el ambito dela division de poderes
que hoyjustifica la demandasocialporun equilibrio real con indepen-
dencia consecuente de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Qué importante es que un pais tenga reconocimientos que com-
prometen, que sean ensi un voto de confianzay fe hacia el pasado;
pero sobre todo, que sean vocacién de compromiso conel presente y
haciael futuro. Por eso ahora que nos encontramosdellenoinscribien-  
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do nuestra pertenencia en un mundoglobal, a un mundo queparece no

distinguirfronteras, lenguas ni culturas, los mexicanos reconocemosen

el doctor Leopoldo Zea al ser humanointegroyuniversal, al fildsofo de

pensamiento Unico,al maestro de inteligencia generoso que ha difundi-

do en su vastaobra, traducida a varios idiomas,el elevado valor de

nuestra verdad historica.
Del pensamientofiloséfico universal de Leopoldo Zea el mundo ha

aprendido quelaslibertades y la democracia que hoy se disfrutan en

México son conquistas que no nieganel pasado,y que la independen-

cia, lareformay la revolucion son premisasobligadas de los tiempos

actuales.
Al otorgar la Medalla de Honor Belisario Dominguez a Leopoldo

Zea el Senado de la Republica refrenda su compromiso conlosideales

de los hombres y mujeres que han construidonuestra historia. No es

un premio més,es si un gesto republicano de gratitud, pero también un

compromiso conla agendasocialy politica del pueblo de Mexico.

EIsiglo x1x en México fue tiempo de independencia, del cobro

natural de todo pueblo quese quierelibre, de lucha contrala discrimi-

nacion porla igualdad,porla plenalibertad de los hombres, porel

limite de los privilegiosy el fin de la conquista.

Elsiglo xx fue tiempodehacer, de construir un Estadofuerte para

alejar la violencia comoformade gobierno,fue tiempodeinstituciones

y de aprendizaje del poderde la ley; cambiosy cambiosparabien,

guerra y fractura quedaronatras.
El tiempo mexicanodecara alsiglo xx! es de esperanza. El maes-

tro Leopoldo Zea ha sembradoesa conviccion en las generaciones

que han construidola cultura de la libertad

y

las lealtades hacia las

instituciones, cultura de cimientostan solidos que haran imposibleel

regreso de formasautoritarias de espaldasa la sociedad.

Nos acercamosalfinal de un tracto sexenal, significadoporeles-

fuerzo econdémicoy el afianzamientopolitico exigido porla €poca.

Somosuna sociedad viva con los problemasinherentes a la vida, ha

sido dificil mantenerla manoseguraenlas tensas riendas de la econo-

mia

y

la politica. El mas importante legado de los ultimos anos

seguramente sera el de la estabilidad indispensable para que el

escenario de gobernabilidad y democraciatengafuturoenlos tiempos

por venir.
Todoslos mexicanos debemosser corresponsablesenla delicada

tarea de gobernar.Porello,viene ala mente con oportunidadel sabio

consejo que Belisario Dominguez dio como testamento a los

chiapanecos cuandoestuvo al frente del Gobierno de su natal Comitan:
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“Vigilar de cerca, chiapanecos,todos los aspectosptiblicos de
vuestros gobernantes,elogiarlos cuando hagan bien,criticarlos siem-

pre que obren mal. Ser imparcialesen vuestras apreciaciones, decid

siemprela verdady sostenerla con vuestra firmeza entera y muyclara”.

Conello estaremosa la altura de lo imaginado porel médico

chiapaneco,asi capeadoporla seguridad de que cada unode noso-
tros mereciamos un Mexico mejor queel de aquellos tiempos.

Un México dondenose consentira la barbarie, un Méxicode pre-

guntas libres y respuestas verdaderasa las mds grandesinterrogantes

de la sociedad, porque unasociedad guiadaporla verdad tiene el

rumbodefinidoyel futuro asegurado.

Muchasgracias
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Palabras de Leopoldo Zea

ONORABLE SENADODE LA REPUBLICA; honorablesefior presidente
de la Republica, Ernesto Zedillo:

Conestas palabras quiero agradecerel extraordinario honor que
ahorarecibo, pero tambiénexpresarle los problemas de conciencia
que el mismo mehaplanteado.

Problemas al recibir la medalla con la que se conmemoraal sena-
dor Belisario Dominguez,torturado, mutilado, asesinado el 7 de octu-
bre de 1913, por condenar los crimenesdel primergolpista, y espere-
mosquesea el tinico, en México.

El asesinato de Belisario Dominguez, lejos de truncar la revoluci6n
del asesinadopresidente quela puso en marcha,Francisco I. Madero,
extendi6 el conflicto a lo largo de la Republica. Esta Revolucion ha
hechoposible la Nacion que ahora disfrutamos, alcanzandolas metas
de un desarrollo que ahora ha de beneficiar al pueblo quelo hizo posi-
ble y la democraciaporla cualeste pueblo asumela responsabilidad
de su futuro.

Desde el mismo momento en que fui nominadopara el honor que
ahorarecibo, honor que no esperaba, me preguntaba: ;Puedo mere-
certal distincién? {Qué he hecho para merecerla? Porel contrario, he
sido unprivilegiadoporla libertad que para expresarme he encontra-
do, para exponer mis puntosdevista y hacercriticas en periddicos en
los que he colaborado, como Novedades y Excélsior.

Iguallibertad y respeto he encontrado enel Partido Revoluciona-
rio Institucional como organismoconcertadordela diversidad deinte-
reses de los mexicanos.Alli he expuesto libremente mis puntosdevista
y criticas, inclusive,he sido aplaudido, aunque no me hayan hecho
caso.Porello, cuando se hablo de otorgar este reconocimiento a gente
como Luis Donaldo Colosio,que luch6 e incluso murié porsusideas,
mesenti liberado de mis problemasde conciencia.

Pero los muertos puedenser mas conflictivos y peligrosos que los
vivos. Yo estoy vivo y he recibidoeste extraordinario honor que asumo
con una responsabilidad parael resto de mivida.

Antesde continuar, quisiera hacerun paréntesis y aprovechar la
oportunidadde estar ante este Honorable Senado de la Republica y
las autoridades de la Nacion,para hacerles una doble suplica.

Rogarles que pararesolverel problema siempre latente de los
mexicanos Ilamadosindigenas, no consulten congente queoculta el
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rostro y asesoresajenosa ellos y a nuestro pais. Consulten con esos
mexicanos,si quieren seguir en sus comunidadesconsushabitos, cos-
tumbres, lenguay folklore o, sin renunciar ellos, ser parte de la Na-
ciéna la que pertenecengarantizandoleslos derechos que como mexi-
canostienen.

Considero que estos mexicanoshan dado yasu respuesta tratando
de pasaralotro lado dela frontera, a Estados Unidos,para incorpo-
rarse al “‘suefio americano”ya que no encuentran posibilidades en
México. Eneste intento sus cuerpos flotan en las aguasdelrio y sus
huesosestan sembrados en ambosladosdela frontera.

Miotrasuplica es la de permitir que la Universidad Nacional Au-
ténoma de México,institucion enla que el gobierno de la Nacion ha
delegadola funciéndeposibilitar su propio futuro, pueda cumplir con
dicho propésito. Paraello cuenta con una autonomiaajenaa todapre-
sionpolitica, sin queello la convierta en unafuerza politica para enfren-
tar al Estado.

El cumplimiento deesta funcion requiere delas instalacionese ins-
trumentos que sean necesarios y que seran siemprede la Nacion, no

son delos universitarios. Ahora bien,si estas instalaciones e instrumen-

tos fueran secuestrados 0 destruidos, es el Estado quiendebe actuar
conforme a derecho,sin poresto afectar la autonomia delos universi-
tarios, para, de esta forma, asegurarla mision de la Universidad.

Agradeceré muchola atencion que este Honorable Senadootor-
gue amis suiplicas. Volveré a mis problemasde conciencia agudizados
cuando el senador Luis Colosio Fernandezretiro la candidatura de su

dignohijo. ¢Qué hacer? ;Recibir la Medalla y entregarla al padre como
un homenajepersonal a su hijo? No era posible porque don Luis no la
aceptaria y no puedo hacer semejante cosa.

Lo quesi puedo haceres exponerla razonporla que creo en esta

Medalla como un homenaje que debe darse en la memoria de don Luis
Donaldo Colosio.

El asesinato de Belisario Dominguez no detuvo la marcha de
la Revolucion.Porel contrario, la aceleré y extendio lo largo de la
Republica.

El] asesinato de Luis Donaldo Colosio, poco despuesdel discurso
del 6 de marzo de 1994,lejos de frenar la puesta en marcha de la
democracia, que impuls6,la hizo posible.

Enese discurso, que seria buenoreleer, propuso queel Partido

Revolucionario Institucionalse transformaseen unpartido de opcidny

no ya de gobierno, y que los partidos de oposicién también fuesen
partidos de opciones, conlo que daria origen a la democracia.
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Finalmente pidié quese garantizasenla posibilidad de la misma
reforma enuna reformaelectoral que permitiera y garantizarala validez
del voto ciudadano.Esta via que el pueblo, con su voto libre y secreto,
pudiera elegir entre las opcionesquele fueran presentadas.

Esto si seria latente, ya patente en las eleccionesdel 21 de agosto
de 1994 que dieronal Partido RevolucionarioInstitucionalla mayoria
para imponerlas reformaspropuestas por Colosio.

Losresultados se manifestaron 3 afios despuésy, recientemente,el
2 de julio de este 2000. Laresistencia al cambio se ha expresado en
todoslos partidos. Hay gente que nose resigna a perder, siendo opcion.

Muchosconsideran que atin no es tiempo de la democracia. No se
sabe ahora con precision quién puede ganar y quien perder. Era mas
seguro concertar previamente los triunfos que contar los votos.

Pero ya no hay vuelta atras. Estamos de lleno en la democracia
que,el sacrificio de Luis Donaldo Colosio impusoalpri y a su presi-
dente, que la hizo posible.

Muchasgraciasa todos



 

   

Cronica del homenaje

hecho porel CEN del pri

y por la Fundacion Colosio

a Leopoldo Zea

El 13 de noviembre del 2000 el Comité Ejecutivo Nacional del

Partido Revolucionario Institucional conjuntamente con la Fun-

dacion Colosio rindieron un homenaje a Leopoldo Zea. Reprodu-

cimos a continuacionlaspalabraspronunciadasen la ocasi6n por

la senadora Dulce Maria Sauri Riancho, presidentadel cENdelpri,

por la diputada Maria de los Angeles Moreno,porel licenciado

Sabino Bastidas Colinas, director dela Fundacion Colosio, y por

Leopoldo Zea.  
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Palabras de Dulce Maria Sauri Riancho

L PASADO 31 DE ocTUBRE,el Senadode la Republica otorgé su
maximo reconocimiento,la Medalla Belisario Dominguez, a un

mexicano degran calidadintelectual, a un fildsofo que ha hechodelas
ideas unaherramientaprivilegiada en la arduatarea de construir una
Nacion democratica,igualitaria y justa. Leopoldo Zea ha sido un hom-
bre de nuestro siglo, maestro de generaciones y contemporaneo de los

fundadores del México moderno.
El doctor Leopoldo Zea ha hechodelareflexionunejerciciocriti-

co del pasadoy del presente, ha hechodelfuturo un espacio de espe-
ranza y de oportunidades. Desuiniciativay la de otros distinguidos
mexicanossurgi6 el 6rgano ideoldgicoy de reflexion de nuestro parti-
do,el 1EPES, que constituy6 en su momentounafuente de propuestas y
estudios quele permitieron al Partido Revolucionario Institucionales-
tar a la vanguardia del cambiopolitico y social en México.

El trabajo conlas ideashasido para el doctor Leopoldo Zea una
forma de hacerpolitica, ha sido su manerade participar en la vida

publica, y lo hizo comoprimerdirectordel 1gpes, desde donde Zea fue
idedlogoy critico de nuestro partido, estudioso de nuestra revolucione
impulsordel debate y el didlogo democratico.

En tiempos comohoy, tomasu real dimensionla aportacion de
Leopoldo Zea parael pri y para la cultura democratica en nuestro
México, lo que fueel 1EPEs, se transform6 en la Fundacion Cambio

XX1y finalmente en Fundacion Colosio,instituciones que han buscado
mantenerel espiritu original queles dio el doctor Zea, quien de manera
incansable hasido tambiénparte fundamental en su consolidacion.

Zea ha construido una obra intelectual que trasciende nuestras fron-
teras, ha logradocrear unafilosofia de lo propio y dela identidad que
rebasalos limites geopoliticos de nuestro hemisferio. Frente a la arre-
metida de globalizaciones quetienden a universalizar la riqueza y
la pobreza, los pueblos débiles han proclamado, mas que su derecho
ala diversidad,su cuota de espacio en el mundo.Vivimoslossiglos de
la humanidad,de la sobrevivencia, pero también, comoexplica Zea,

de los marginados,delas distorsionesy las dicotomias.
Y han sidoestas aportacionesal debate de su tiempo, su vocacion

porla docencia y su defensadelas libertadesy delajusticia, ademas
de su compromiso democratico, lo que merecidamentele hizo un dig-
no receptorde la Medalla Belisario Dominguez.Distinci6n dificil de 



 

 

equiparar, sin embargo,el Partido RevolucionarioInstitucionaly la
Fundacién Colosio no quierendejar pasar la oportunidad derendir un
homenaje a quien ha sido uno de sus mas importantes idedlogos.

Quesirva este reconocimiento a un hombre de ideas como estimu-
lo a todoslos priistas para que repensemosel partido, para que con

ideas hagamosdelpri el partidodelfuturo.

Sen. Dulce Maria Sauri Riancho

Presidenta del CENdel pri

Noviembredel 2000.
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Palabras de Maria
de los Angeles Moreno

SeeDutce Maria Suri, presidenta del cen de nuestro Par-

tido; muy distinguido doctor Leopoldo Zea Aguilar; licenciado
Heladio Ramirez Lopez; compafieros que nos acompafian o con quie-

nes tengola distincién de participar en esta mesa: Sabino Bastidas.
diputado y querido amigo, Gustavo Carbajal.

Muydistinguidas compafieras y companeros:

Quiero empezar mis comentarios, que espero sean breves pero
ademasatinados,a la altura de la importancia que reviste este evento
para nosotros.

Agradezco a mipartido la honrosa oportunidadde dirigirme, en
nombredelospriistas, al maestro LeopoldoZea, para felicitarlo por
haberrecibido la medalla Belisario Dominguez, maximo galard6n que
otorga el Senado de la Republica.

En particular, reconozcola iniciativa y la amable invitacion de Dul-
ce Maria Sauri, nuestra presidenta y muy querida amiga. Es también un
privilegio participar en este evento porquela ocasion nos permite con-
gratularnos conel maestro por tan merecida distincion, pero ade-
mas porque nosbrindaunespacio para compartir ideas en estos tiem-
posen quelospriistas estamos obligadosa reflexionar, mas que nunca,
sobre nuestro futuro,a partir de la capacidad de vernos, de valorarnos
y de autocriticarnos conla mayorobjetividad posible. Creo haberdes-
prendidoeso,de entre otras muchasensefianzas, de las palabrasdel
doctor Zea.

La medalla Belisario Dominguez, otorgada a personajes que han
trascendido en la vida nacionalporlos servicios eminentes que le
han prestadoalpais en diversos campos,lo social, lo politico,el arte,
laciencia, la investigacion,hasido un premiootorgado con indubitable

justicia a Leopoldo Zea, hombre deideas.
Leopoldo Zea ha puesto su capacidadde analisis, de creacion y

de estudio a servir a México alolargo desu intensa y vasta trayectoria
intelectual y académica.

Hombredelealtadesy sdlidas conviccioneses, por otra parte, un

idedlogo —afortunadamente— que sentimos muy cercano a nosotros
en su vision y en su concepcion del pais.

Ciertamente podemosafirmar conorgullo que él es uno de los
nuestros, 0, mejoratin, quelospriistas nosidentificamosconla actitud
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reflexiva, autocritica y progresista sobre México quesostiene el
doctor Zea.

El, por cierto, ha demostrado,a través de su continuo didlogo con

nuestropartido, la conviccionde quelas ideas son un asunto primor-
dial de la politica.

Suspalabras, en el marco del discurso que pronuncid al recibir
recientemente la medalla Belisario Dominguez, distinguen a nuestro ins-
tituto politico.

Dice el maestro Zea: “He sido unprivilegiado porla libertad que
para expresarmehe encontrado”, yél se refiere a los medios de comu-
nicacion.

Pero dice también:“Igual libertad y respeto he encontrado enel
Partido Revolucionario Institucional como organismo concertador de
la diversidadde intereses de los mexicanos. Ahi he expuesto libremen-
te mis puntosde vista ycriticas e inclusive he sido aplaudido”, proba-
blemente hoy volvera a ser mucho mas aplaudido, y agrego: “aunque
no me hayan hecho caso”.

Yo creo quesi le hemos hecho caso, pero ademas, y de acuerdo
con Sabino Bastidas, le habremos de hacer mucho mascasohacia la
construcciony la transformacion del porvenir.

En esta menci6nparece concentrarse una parte relevante de sus
conviccionesfilos6ficas y politicas, que se aglutinan en tornoal reco-
nocimientode valores esenciales para la vida y la convivenciasociales:
libertad y respeto, aceptaciony valoracion dela diversidad.

Porotra parte, qué enormevalortiene hoy para nosotroslos priistas
reconocernos comoun organismo queporsu propuesta y su practica

ha sido el gran concertadorde intereses diferenciados de los mexica-
nos al paso de su historia.

Estas expresiones adquieren una dimension mas amplia en esta
horadificil, ciertamente,para la organizacion politica en la que milita-
mos, y no lo digopara entristecernossino,justamente, para mirar hacia
adelante.

Qué comprensionparcial yjuicio tempranoacercade nuestra apor-
tacionen la edificacion del México moderno.

Cuantafalta haceesacritica a la que alude Leopoldo Zea,ésa,
lejana a denostacionfacil y a la conclusion simplista, la que es util para
meditar, identificarnos y luego avanzar, la que es util y clara y por eso
se aplaude.

Leopoldo Zea ha sido un hombreconlaaptitud para apreciar su
tiempoy su circunstancia, siempre ubicadoen el devenirdela historia,
asi lo ilustran suslibros, que abarcan desdela infancia del positivismo  
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en México enlos albores delsiglo xx hasta el mas reciente,al quetitulé
sugerentemente: Fin de milenio. Emergencia de los marginados, e|
cual nos permite aproximarosal fenomenodeesa llamada globalizacion
desde unaperspectiva que nos ayudaa entendernosenel contexto de
larelacion desigualentre los pueblos,con sus defectos politicos, eco-
nomicos,socialesy culturales.

Leopoldo Zea, un hombre con capacidad constructivaenla critica
y enlaautocritica, con amplitud de miras. Uninvestigadorqueanaliza
la historia de México atravésdelas ideas y que proyecta su andlisis al
porvenir con preocupacionporla igualdadsocial.

Aplaudimosconél la miradacritica, también celebramoscon élla
posibilidad de reivindicar las ideas que nos vinculan para seguir, para

continuar siendoa futurofactorcentralenla edificacin nacional.
Este acontecimiento es un motivo que nospermite repasar la tradi-

ciénhistorica de pensamientoy de accion quedieronlugaralpartido
politico que nos convoca, pensamiento y acciOn vinculados, como

el maestro Zea sefiala, con la Revolucion Mexicana, que derivo enel

surgimiento de un Estado con vocaciénsocial y pleno respetoa las

libertadesindividuales.
Esassonlas bases que hicieron surgir a las instituciones construi-

das al paso delsiglo xx, las mismasque hoy, desdela politica, nos

corresponderevitalizar y actualizarpara servir

a

las circunstancias por

las que atraviesa México.
La obra del maestro Zea se ocup6, entre muchasotras cosas, de

abordar unasintesis dela filosofia propiamente mexicanay de identifi-

car unalinea de pensamiento latinoamericano.
Autores y pensadores como Simon Rodriguez y AndrésBello,

como José Marti, como variosde los liberales mexicanos, entre mu-

chos mas, han sido motivo de estudio para Leopoldo Zea ensu afan de

mostrar la existenciaoriginal del pensamiento que nospertenecey dis-

tinguir también su rango universal. Leopoldo Zeaes, decia antes,

orgullosamente nuestro, pero también es universal.
Universidades de América Latina se han encargado de reconocer-

lo através de diferentesdistinciones. Igualmente ha merecido premios

de instituciones académicas en Europa, como prueba de su

contribuci6na colocar el pensamientolatinoamericanoenel ordende

launiversalidad.
En México, nuestra maximacasadeestudioslo ha distinguido con

el Premio Universidad Nacional Auténoma de Mexico, que para mi

seria, sin duda, lamaximadistincion,y ahora, el Senadole ha impuesto

lamedalla Belisario Dominguez, oportuno porque hacepropiciala con-  
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sideracion sobre la vigencia de vertientes fundamentales de nuestro
pensamientoenesta etapa en la que México se enfrenta a profundos
cambiosen su sistemapolitico y en su manerade articularse social-
mente, que repercutiran, necesariamente, en los modos de compren-
dernosy de relacionarnos.

Aprovechemosla oportunidad para permitirnos hacer un alto en
mediode nuestro aparente desconcierto y recuperar, con nuestro ga-

lardonado, convicciones basicas, como aquellas de que el Estado debe
ser garantedela libertad de todosy del desarrollo; que nosotros con-

fundimosla democraciaconel discurso que pretendetratar iguales a
los desiguales y que, por ello, defendemoslos derechosdela clase

trabajadora y del campesinado; que estamosconscientes del Estado
que queremospara Mexico,con caracterlaico y preponderanciacivi-

lista, con funciones reguladoras y rectoras del desarrollo nacionalpara
lograr el bienestar de todos; que estamos convencidosde quela edu-

cacion es motordel desarrollo, pero, sobre todo, condicion para la
libertad y, en consecuencia, queremosquela nifiez y lajuventud se
formen en la dudacientifica y no en el dogma; que hoy entendemosla
necesidaddetrabajarporla equidad entre los géneros y quelatradi-
ci0n indigenano puedeestar inexorablemente vinculada a la miseria.

Igualmente confirmamosque unade nuestras batallas tiene que ser

por la educacion superior popular, porque enello si va lo que entende-

mospor democracia.

Por eso compartimoscon el maestro Zea el amor ala Universidad

Nacional Autonomade México, su a/ma mater, y también la mia y la

de muchosaqui presentes, cuya autonomia hacefructificar la libertad
del espiritu.

Noen baldeel maestro ha desplegadotan largay fértil trayectoria
en la UNAM comoprofesor desde 1942. Se dice facil, ser un maestro
de porvida es realmentetener untalante singular.

E], asimismo, se ha desempefiado enotros varios espacios de in-
vestigacion y organizaciOn universitaria, al paso, también, de
muchosafios.

A pesarde nuestras contradicciones culturales, de ideas, a veces a
la globalizacion la queremos ver comooportunidad para alcanzar un

concierto equitativo entre los pueblos y para hacer valer su derecho a
ser, a partir del respeto a la diversidad y de coexistencia delas culturas.

Y todos estos conceptos, resefados muy apresuradamente, y que

podemosencontrar en los meandrosde la obra del maestro, pueden
construir consensosbasicos,traducibles al quehacerpolitico de hoy,
porque a nosotros nos correspondetrabajar por la vigencia de las  
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instituciones republicanas que construimosa lo largo del siglo pasado,

porque a nosotrosnostoca, en buenaparte, revitalizar y renovar la

expresion organizadadela diversidad social, y porque todoeste idea-

rio, que al permitirnosleer a Leopoldo Zea podemosconstatar que es

fruto de unatradicionfilosofica original aportada al mundo,es igual-

mente patrimonio nuestro, superior, muy superior a la sensacion de

desaliento o

a

latentacion de abandonar la encomienda.

Inusual amalgamade vocacionespersonifica a Leopoldo Zea: ala

maneraenciclopedista, enesta era proclive ala especializacion excesi-

va,él se interesa portodo

o

porcasi todo. En su obra hay aportacion

y sintesisrelativaa la filosofia y ala historia,a las ciencias sociales.

Convencidode que en cadapersonahay unfildsofo, ha sido un

cultivadordeespiritusa travésde su actividad docente, desempefiada

no solo en la UNAM, sino también en la Escuela de Maestros,en el

Colegio de México,eterno curioso y, porlo tanto, perennejoven, ha

sido tambiénprolifica su tarea como investigador.

Militante dela libertad de expresionha sido divulgadordeideas,

no solo como maestro, sino comoperiodista, se ha significado,ala

vez, como hacedorderevistas en Latinoamérica. Quedan en la memo-

ria sus participaciones en Tierra Nueva, Cuadernos Americanos, Des-

linde, Universidad de México, Revista de Indias, Universidad de

La Habana, por mencionaralgunas. ee

Hasido también un apasionado impulsorde proyectoseditoriales

y autor de multiples ensayos y una mayor cantidaddelibros.

Quiero terminar sefialando que encuentroparalelismo entre Belisario

Dominguez, elilustre senador y médico chiapaneco,y el filosofo, escri-

tor y maestro del Distrito Federal —es mi paisano, eso no es usual—,

apasionados ambosporel cuidadodela vida y por el amora la ver-

dad,llevadosa la expresion maslibredelas ideasy a la practica coti-

diana delos valores propios en todos los camposde su actividad.

Gracias, maestro Leopoldo Zea Aguilar, por sus conceptosy por

su obra, por sus escritos y sus discursos, por su investigacion y su

ensefianza,por su palabra y porsu congruencia. Beige

Graciasporser uno delos nuestros, gracias pordistinguir a nues-

tro partido, el Revolucionario Institucional, con su palabra que reconoce

méritos y encauza constructivacritica.

Hoy, nuevamentele aplaudimos, pero para ponermanosa la obra,

aquilatandola vigencia de las ideas y la trascendencia de preservary

enriquecera un partido que hasido capaz, por muchosanos, de edifi-

car a Méxicoy lograr acuerdosbasicossociales que han permitido y

seguiran permitiendo unapatria mejorpara todos.
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toDutce Maria Saurt RIANCHO,presidenta del cen del
pri; doctor Leopoldo Zea Aguilar, nuestro homenajeadoel dia

de hoyen nuestro partido; diputada Maria de los Angeles Moreno
Uriegas, coordinadora del grupo parlamentario del pri en la II Asam-
blea Legislativa delp. F.; diputado José Manuel Correa, representante
personal de Beatriz Paredes; senador Ernesto Gil Elorduy, represen-
tante personal de Enrique Jackson; diputado Gustavo Carvajal More-
no, expresidente de nuestro partido; licenciado Heladio Ramirez, se-
cretario general de la Confederacion Nacional Campesina; sefioras y
sefiores:

La verdad es que estarel dia de hoyen este homenaje al doctor
Leopoldo Zea es un honorpara la Fundacion Colosio.

éPor qué un homenaje al doctor Leopoldo Zea y en este momento?
Quiero haceruna aclaracion de caracter cronoldgico y es queeste

homenaje no es consecuencianies réplica de la medalla Belisario
Dominguez.

Quiero decir que varias semanasantes de que siquiera hubiera
salido la convocatoria para la medalla Belisario Dominguez, tuve la
oportunidadde entrevistarmey tener una charla conel doctor Zea y
que surgio la idea,dela presidenta del partido, de hacerle un recono-
cimiento y un homenaje a un pensadorque en todo momento, con gran
claridad, ha defendidolasideas de nuestro partido fuera y dentro de
México.

Hacemosun homenaje a Zea porqueesunintelectual, porqueres-
petamoselvalorde las ideas y creemos que hayquerendirculto a ese
bien precioso en un momentotan importante comoel que vivimos.

Pero ademas, rendimos homenaje al pensador,al fildsofo, al maestro
universitario, al mexicanouniversal.al latinoamericanista,al director y
promotorde publicaciones,al impulsorde cuadrosjovenes, al pole-
mista, al hombre que siempre ha queridoy hadichola verdad, aunque,
como él mismolo refirid el dia del homenaje quele rindié el Senado de
la Republica, no muchasvecesle haciamoscaso.

Sin embargo,este hombre universal, este mexicano insigne,este
hombre en cuyotrato encontré respeto y cordialidad, este hombre
sinceroy talentoso, que ademas fue un fundador, Leopoldo Zea Aguilar  
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fue el primerdirector del IEpEs, antecedente de la Fundacién Cambio
xx, hoy Fundacion Luis Donaldo Colosio.

Tengo el honordeestar en un espacio politico que hace 41 afios
ocupaba don Leopoldo Zea y créanme que son zapatos muy grandesy
que es una enormeresponsabilidad ocupar hoy ese cargo que ocupd
don Leopoldo Zea.

Quieroreferir brevemente una anécdota. El dia que meentrevisté
con él, me hizo algunas preguntas de como veia yo a mipartido y como
veia yo el futuro del pri. Le dije que estabamostristes porla derrota,
que comotodobuenpriista estabayotriste porla derrota del pasado
2 dejulio,y el doctor Zea me reconvinocarifiosae inteligentemente y
medijo: “No diga nunca masqueelpri fue derrotado. El pri gané el 2
dejulio”.

Podria parecer extrafio el comentario o la anécdota,pero el doc-
tor Leopoldo Zea meestaba dandounagranlecién. Cuando medijo:
“El 2 dejulio el pri gan6, porqueelpri dio lugar, propicié, trabajé, por
una democracia queesta hoyentre nosotros, una democracia pacifica,
ordenada, que dentro y fuera de México habia muchosescépticos que
dudaban queen nuestropais, los mexicanos fuéramoscapacesde cons-
truir esa democracia”.

Doctor, me comprometo a no volver a hablar de la derrota de mi
partido a partir del 2 dejulio. Quiero decirle, ademas, que asumoel
compromiso que me correspondeen un pri quetiene que cambiar. El
PRI tiene que cambiar,el pri va a cambiar y muchosehainsistido en la
idea de cambio,se ha hablado del cambio y se habla del cambio todos
los dias, a todoslosniveles y en todosloslugares.

Organizamosun foro, al que llamamos ¢ Qué hacer?, que tuvo
repercusion en todo el pais y la palabra que masserepitié por los
priistas de todo el pais fue la palabra cambio.

Pero, doctor Zea, en homenaje a usted, ya va siendo tiempo de
definir qué cambio y como queremos cambiar a nuestro partido.

Creo queel cambiosignifica construir una opcidndecentro pro-
gresista, seria y moderna. Creo que el cambioes hacerpolitica con
didlogo, debate y tolerancia. Creo que cambiosera hacerdel pri un
partido de ciudadanosparauna politica de ciudadanos.

Creo quesera construir un partido democratico, no sélo en los
votos, sino tambiénenlas actitudes;un partido abierto y horizontal,

abierto a la ciudadania.
Creo que el cambio sera construir un partido que respete y que

tenga una gran fuerza nacional, pero querespetela fuerza delas regio-
nes de México, comoinsistia muchoen ello Luis Donaldo Colosio.  
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Creo que cambiosignifica construirun partido conreglasclaras e

institucionales internas viables. Creo quees hacer unpartido agil y
profesional. Que sepa responderconeficaciaa losretos electorales
y politicos de la moderna democracia mexicana.

Creo que el cambio es construir un partido con liderazgos y

militancias reales, donde tengamosque contar uno a uno los militan-
tes, sepamoscon quién contamosy trabajar con los que son verdade-
ramentepriistas.

Creo que el cambioenel pri significa aprender a no romper, ano
romper con nuestro pasado, siempre que nuestro pasadosirvapara
construirel futuro.

Creo que cambiosignifica cambiar de actitudes por unapolitica
mas desenfadada, transparente,sin posesni falsos protocolos.

Creo que cambiares hacerpolitica con honestidady con ética.
Creo que cambiar es, caras nuevasy discurso fresco. La sociedad

observael trabajo delpri, el voto se recupera, recuperando primerola

confianza dela gente.
La gente espera de nosotros que estemos a la altura de los tiem-

pos, comolo estuvo don Leopoldo Zea y como lo han estado muchos

mexicanosque han trabajadoeneste partido.
Hoyel pri, creo, tiene una oportunidad de cambio, debemostra-

bajar entreverandogeneraciones, aprovechando lo mejor de nuestra
organizacion,lo mejorde nuestros militantes, lo mejor de nuestrossec-
tores. No romper,pero si cambiar. Sensatez y sentido comun, puentes

politicos y generacionales.
Estamosdispuestos a hablar con todos, démonosprisa porque la

sociedad esta esperando mucho de nosotros. Vamosaasumir con gran
inteligenciael tiempo quenostocovivir.

Dulce Maria Sauri Riancho ha asumido con gran madurez y con
talento, los tiempos que noshan tocadovivir eneste partido, han sido
dias intensos, dias dificiles, en donde la unidad delossectores,de las

organizaciones,de los diputadosy senadores,delos ex presidentes de
nuestro partido, nos han permitido manteneresta unidad y mantener a
nuestro partido.

Hoyes tiempode levantarla vista, hoy es tiempo de empezar a
construirlo que sigue. Hoy, don Leopoldo,al estrechar su mano,se
estrechan las manosde hace41afios en la presidencia del 1EPEsy el dia
de hoy enla presidencia de la Fundacion Colosio.

Hoy,al estrechar nuestras manos,al saludarlo desdeesta tribuna,

al homenajearlo con gran respeto, creo que cumplimoscon un trabajo
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de puentes, con untrabajo de unidad, que construyeel futuro de Méexi-

co y el futuro de nuestro partido.
Don Leopoldo Zea, sirva este homenaje como un homenaje a su

generaciOn,sirva este homenaje como un homenaje a sus sucesores y
a quieneshan trabajadoen nuestro partido.

Sabremos, créame,la generacionque hoyestaalfrente del parti-
do, cumplir conla historia, pero también, cumplir con el porvenir.

Gracias
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AN TODO QUIERO HACERLES PATENTE MI AGRADECIMIENTOporel
reconocimiento que ahorarecibo.

Cuando mefue otorgada la Medalla Belisario Dominguez, me pre-
gunté qué habia hecho para merecereste honor. La mismafuecreada
en homenaje y memoria del hombre que ofrecio suvida por expresar
su verdadfrente a un tirano. Yo, en cambio, he podido expresar mi
verdad sin trabas, en todos los medios. Lo he hecho enel pri concer-
tador, dondehesido escuchadoe inclusive aplaudido, aunque no me
hubiesen hechocaso.

Quiero ahora expresarles que lo que ahora recibo es mucho mas
que un homenaje: el que me escuchen después de lo que dije al recibir
la medalla quiere decir que hacen caso, no a mi, sino a la historia que
ha transformadoal organismo concertadoren unpartido de opcién,
expresion de la democracia cuya emergenciafinal ustedes posibilita-
ron, con la mayoria absoluta de que gozaban,contrala resistencia de
los partidos de oposicion, que se niegana ser partidos de opcion.
Partidosal servicio del unico poder,el pueblo.

Ustedes sabian lo que hicieron cuandojunto con el presidente de
la Republica, Emesto Zedillo, garantizaronel voto ciudadano para que
libremente fuese expresado.Perdieronla presidencia de la Nacién,
pero ganaron la democracia. La presidencia de la Republica o cual-
quier puesto de elecciénse alcanza o se pierde, de conformidad con la
opcion quesea presentada. Eneste sentido, comodiria Luis Donaldo
Colosio,el pri sera siempre la mejor opcion, por su experiencia y por
haber propiciado la democracia.

He nombradoa Luis Donaldo Colosio. Decir su nombre y afirmar

que hubiese sido el mejor candidato a recibir la medalla querecibi,
desato lascriticas contra mi.Porello quieroinsistir en querelean el
discurso que pronunci6el 6 de marzo de 1994y visiten y desciendan al
hoyo de muerte al que fue llevado en LomasTaurinas, de dondesélo
muerto podia salir.

{Por qué la inquina contra Luis Donaldo Colosio? En el pri un
destacado miembro del Comité Ejecutivo se preguntaba{por qué Luis
Donaldo noespero a decir lo que dijo después de asumirla presiden-
cia de la Republica? Porque,se le contest6, Luis Donaldo Colosio no
queriallegar por dedazo,sino comola opcién que se proponiaal pue-
blo mexicano. Cierto, pero ahora tenemosque hacernuestroel pro-
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yecto democratizadory con ello perder la hegemonia absoluta de la
que venimosgozando.Asi lohizo el Partido, junto conel presidente de
la Republica, Ermesto Zedillo, como miembrodel mismo.

{Por qué la aversion contra Colosiode los panistas que atin se
resisten a ser partido de opciony prefieren la concertacesion? Porque
un PRI que asuma comopropioel proyecto democratizador de Colosio
sera un partido masdificil de superar y vencer que un partido cuyos
militantes se declaren derrotadosporhaberperdidola presidencia, en
lugar de triunfantesporhaber posibilitado la democracia.

Aqui, hay quienes insisten en afirmar que el presidente Ernesto
Zedillo llev6al pri ala debacle, porque se perdiola presidencia. Este
proceso empezo muchoantes, y no fueron Zedillo ni Colosio los que la
hicieron. Fue Carlos Salinas que en diabdlicojuego fue desarticulando
al pri. Para ello se sirvid de los rencores y protagonismosdel PRD.
Estos tomaban las calles y denunciaban un fraude,y conellola anula-
cionde triunfos nuncaantes cuestionados, que eran otorgadosal PAN,
pero nuncaalPRD.

Fuefrentea la politica de desarticulacion del pri que Luis Donaldo
Colosio se empefié en hacer del mismo un factor del cambio
democratizadorque haria de la Revolucion la Nacionconla que sofia-
ban los revolucionarios. Por ello no podemoshablarde derrota o de-
bacle, sino del mas extraordinario delostriunfos, la puesta en marcha
de la democracia.

Nadie hadicho que Colosio inventé la democracia, sino que con-
tinu6 e hizo posibles los intentos para hacerde la revoluci6n una na-
cion. Para regresar al pueblola delegacién del poderpolitico que hizo
al partido, para posibilitar la paz que permitiese alcanzar la democracia
y el desarrollo. Demandas expresadas en el lema maderista “Sufragio
efectivo, no reeleccién”y en la demandazapatista: “La Tierra para
quienla trabaje”, y la tierra con todolo queella contiene, alimentos,
metales y energéticos. No para guardarlos,sino para usarlosenel de-
sarrollo y bienestar de los mexicanos.

Elintento del golpista Victoriano Huerta para detener la Revolu-
cion en 1913, asesinandoal presidente Francisco I. Maderoy a Belisario
Dominguez,lejos de lograr su metala extendié lo largo y anchode
México,y al final, coneltriunfo de la Revolucion,la guerra civil en la
quese enfrentaronloscaudillosentre si para imponerel propio y con-
creto caudillaje. :

En 1929 se impusoel grupo masfuerte, el de Sonora, con Alvaro
Obregony Plutarco Elias Calles. Asesinadoel primero,el segundo,

para ponerfin ala matanza entrelos caudillos revolucionarios,decidio 
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convocar

a

lacreacion de un organismoconcertadorde los encontra-
dosintereses de los revolucionarios.

El organismoconcertadorfue Ilamado Partido Nacional Revolu-
cionario.“Yo creo —decia Calles— quela organizacién de un partido
de caracter nacional servira para construir un frente revolucionario ante
el cual se estrellen los intereses de la reaccién. Se lograria a la vez
encauzar las ambicionesdelospoliticos disciplinandolosal programa
que de antemanoseaprobara. Contal organismoseevitaran los des-
Ordenes que se provocanen cada eleccién y poco a poco, con el
ejercicio democratico que se vaya realizando,nuestrasinstituciones
iran fortaleciéndosehasta llegar a la implantacién de la democracia”.

{Cuandoseria ese momento?Porlo pronto el pueblo en armas
delegaria sus decisionespoliticas en tal organismo,para el logro de la
imprescindible paz. Unadelegacionde poder que porsufuerza tentara
asu creador, Calles, que se declara “Jefe Maximode la Revolucion”.
En 1937,el presidente Lazaro Cardenas pondrafin al maximato,trans-
formandoel pnren Partido de la Revolucion Mexicana, prm. Hacien-
do uso de la fuerza del partido creado por Calles, puso en marcha
reformasy organizoa los trabajadoresdela ciudad y estimulo refor-
mas agrarias. En 1938 recuperé para Méxicoel petréleo secuestrado
por fuerzasextranjeras, ajenas a México.

Se establecianlas bases del desarrollo y la democracianacional.
Sobrelas mismasse constituiria, en enero de 1946,el Partido Revolu-
cionarioInstitucional. El 2] del mismo mes asumiria la presidenciadela
Republica elprimercivil, Miguel Aleman. La mismafuerza concertadora
permitiria alcanzarla politica del organismo concertador,y conella el
desarrollo econémico y la democracia nacional.

{Cuando terminaria la funciéndel organismo concertador? Algo
queera urgente resolver porqueel poder econdémico alcanzadoapla-
zaba el democratico. “Antes de repartir o compartirla riqueza habia
quecrearla”. ;Hasta cuandoelfin de este desequilibrio?

En 1958, Adolfo Lopez Mateosse hace cargo de la presidencia y
trata de resolverel problema. Habra quelograr un equilibrado reparto
de sacrificios y beneficios. Desiste, atin noes tiempo. Le sigue en 1965
el presidente del pri, Carlos Madrazo Becerra, que renunciaun afio
después. Nuevosesfuerzosy siempreel atin no es tiempo. En 1988 un
nuevointento,del queseoriginael rrp. El presidente Miguelde la
Madrid sigue con el empefio y pone en marchala pasarela de los posi-
bles candidatos alapresidencia de la Republica.

El prose perfila como una opcidna la izquierda delpri, dentro del
anunciadosistema de opciones. Por desgraciaéste deriva en posturas
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populistas, violencia, tomade calles y protagonismo que permitira al

presidente Carlos Salinas de Gortari desarticular al pri y concertar con

el PAN un nuevoorden.Frente a éste, el proyecto que se anuncia

democratizador, que haré delpri protagonista del cambio.

Los empefios delpartido concertador que fue el pri fueron admi-

radosenel exterior. Sin embargo,al final del siglo xx una campana

internacional de desprestigio, asesorada por rencorosos ex priistas,

hacedelpri expresiénde un nuevototalitarismo y la Revolucion es

presentada comoun golpismoqueoriginaun largo sistema de corrup-

cién economicay fraudeelectoral.
Esto tiene como consecuencia desplazamientos migratorios hacia

Estados Unidos, presentados comoasiento de la democraciasin adje-

tivos, a pesar de que poseeel peorde los adjetivos, el de mezquina,

porque reclamaparasi lo que no estan dispuestos a reconocer en

otros fuera y dentro desusfronteras.
Ahoraestamossiendotestigos de la entrada de Estados Unidosa

la democraciaporexcelencia, queno esla del “suefio americano”,

excluyente y marginador,sinoel viejo suefio de nuestra América

multiracial y multicultural. El de la Nacionde naciones que ha de abar-

caral universoenteroy la raza derazas,la raza cosmicaqueintegrala

diversidad de expresiones de lo humano.

Las elecciones en Estados Unidosdel pasado 7 de noviembre han

puesto de manifiesto un sistema fraudulento que siempre habia funcio-

nadoparadiscriminar a los estadounidenses no wasp. Sistema que

ahora hasido denunciadoporgente que ha aprendido del uso y fuerza

de su voto y exige su respeto. Lo queesta sucediendo en Méxicose

esta repitiendo en los Estados Unidos al entrar, como nosotros, ala

democracia.

 



 

Conmemorando

el 90 aniversario

de la Revolucion
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E' 20 DE NOVIEMBRE DE 1910, en la ciudad de Puebla, una balacera

ponia en marcha unarevolucion,ahi caerian las primeras victi-
mas, encabezadas por Aquiles Serdan.

Nadiedio noticia previa, ni habl6 de revolucion, los medios de
comunicacionde esosdias no fueron oportunamentenotificados. De
existir television, no se habria arengado al mundo,declarando la guerra
al gobierno, amenazandoconla tomadela capital o pueblo alguno,
simplemente exploté un viejo descontento que se extenderiaa todoel
pais sin previo plan. La Revolucion Mexicanainiciaba su marcha, na-
die sabria de su duraci6nni de la orientacion de la misma, soloel tiem-
po haria patentesu sentido.

Tampocofue anticipadapor doctrina alguna, comolas que dieron
origen a la Revolucién Francesaen julio de 1789, ni a la Rusa de
octubre de 1917. La revolucién en México se origino en multiples
insatisfacciones, decepcionese injusticias que se venian acumulando y
parecian notenerfin.

Sin embargoera elinicio de una revolucionuniversal, sin habérselo

propuesto los revolucionarios mexicanos;revolucionfrente a males que
se harian patentesa lo largo delsiglo xx en diversoslugaresdela tierra.
{Qué buscaban, qué querian los revolucionarios mexicanos? Existian
diversos grupos,diversas facciones, enarbolando propuestas igualmente
diversas, oscilando entre lo politico y lo social: jSufragio efectivo, no
reeleccién!, jLibertady tierra!, ; Tierra para quienla trabaje! Descon-
tentos diversos y con ellos metas diversas, demandas que en su con-
junto originaban unarevolucién queno estaba en la cabeza delos de-
mandantes.

Ahora,con el tiempo,la revoluciénesta ya en la cabeza de los

fildsofos, de los intérpretesde la historia que puedenabstraerde la
diversidad,la unidadde lo abstraido. Fue unalucha porla pazyel pan,
dice el socidlogo estadounidense Frank Tannenbaum.Elfilosofo brita-
nico Arnold Toynbeevino a México en 1953,atraido por lo que esta
revoluci6nsignificabaparala historia universal sobre la que veniare-
flexionando.“La Revoluciénporla que atraviesa México desde 1910
—escribe— puedeinterpretarse comoelprimer movimientopara sa-
cudir los avios decivilizaciénoccidental que le impusimosenelsiglo
XVI; y lo que sucede hoy en México puede suceder mafiana en los
asientosdelacivilizacion nativa sudamericana, el Peru, Bolivia, Ecua-
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dor, Colombia”. En otro lugar agrega: “Desde 1910 el pueblo mexica-
no ha estado desempenando unafuncion sobresaliente en la vida publi-
ca de nuestracivilizacion occidental. La revolucion en México, desde
1910, me interesa particularmente porque pienso que en este aspecto
el pueblo mexicanoha sido un precursor. Lo que ha sido ya realizado

en México eneste tiempo, puede quizas ocurrir en otrospaiseslati-
noamericanosy tal vez también en Asia y en Africa. La revolucién
agraria mexicana antes de ser de unagran importanciaen si misma, me
parece que constituye un evento historico. Veoen ellael principio de
un movimiento de alcance mundial”.

A] terminarla Segunda Guerra, reclamos semejantesa los de los
mexicanosse hacian escuchar endiversas regionesdela tierra: Asia,

Africa y Oceania. Continuabala descolonizaci6nque se habia puesto

en marcha en México en 1910 alo largo de la tierra. Ahora surge la

pregunta ,esta Revolucion ha terminado?
{Quépasa entoncesen nuestrosdias? ;Por qué el repudio a este

movimiento, presentado comoun cuartelazo, comootros que se han
dadoen nuestro continente y en variospaisesdel llamado Tercer Mun-
do? {Por qué se confundeel sistema que la Revolucion ha originado,
con la Revolucion misma?Se hablade la recuperacion de derechos y
libertades perdidas, comosi antes de 1910 éstas hubiesen existido. Se
habla dela larga dictadurade partido, 71 afios, comola dictadura mas

larga de la historia.

{Por qué? En 1929 la revolucion en su marchadio origen a un
organismoquele permitiria institucionalizarse, un organismoconcerta-

dor llamado Partido. Coneltiempo, decia su creador,el general Plutarco

Elias Calles, daria origen a un auténtico partido y ala democracia den-
tro de la paz. Tal es lo que ha sucedido, la democracia, en su mas

auténtico sentido,esta ya en las puertas dela historia del pueblo mexi-
cano. Democracia que no significa la muerte de la Revolucion que ha
sido protagonizadaporel pueblo mismo,sino el obligado cumplimien-
to de un viejo anhelo, ahora patente en muchoslugaresdelatierra.

Organismoprovisional que, comolo anticipo Calles, al cumplir su
misiondebia transformarse en un auténtico partido de opcidn que, con
otrospartidos, pudiesenofrecer a la sociedadcivil los servicios que la
mismaha de menester.

Los problemas quese plantean en nuestrosdias tienen su origen en
la resistencia a aceptar la provisionalidad de un sistema que, quiérase
que no, ha conducidoa las puertas de la democracia y con ello cumple

su funcion.  

 

Vigencia de la Revolucién 229

Esta resistencia, a su vez, ha generado oposiciones internas que

lejos de ser atendidas fueron minimizadas y con ello provocaron la

salida de variosde sus militantes. El Partido de la Revolucion ha gene-

rado su propia oposicion, una oposicion cada vez mas ruda e irracio-

nal, mas animadaporhacerse del poder queporel logro de la meta en

la que deberia culminaresta provisionalidad,lademocracia.
A ello se sumanahora losefectos que a nivel planetario se iniciaron

en 1989. Sucesos que se presentaron como una gran esperanza para

pueblos comoelnuestro en su luchapor aleanzar el reconocimiento de

su derecho a la autodeterminaciony a lalibertad de sus individuos.

Nose originéla anhelada globalizaci6nde la solidaridad,sino por

el contrario, ha dado origen a nuevas luchas para imponerlos propios

y exclusivosintereses, en un intento por volveral darwinismodel

siglo XIx.

La caidade los murospara no dejarsalir ha dado origen a muros

para no dejar entrar. A la GuerraFria sigui6 la guerra sucia, que tanto

conocennuestros pueblos.
Frente a esta situacion el pueblo mexicano ha dadounextraordi-

nario espectaculo de madurez,frustrandolos diversosintentos de des-

estabilizacion nacional. Asilo hizo patente enlas eleccionesparael

cambiode poderes nacionalesy enlas consultas conlas que se ha

pretendido manipularlo. Un pueblo queinsiste enla estabilidad y en la

paz que la hagaposible, opuesto a las provocaciones que pretenden se

repitan situaciones comolas que dieron origen

a

laRevolucion de 1910.

Esto hard inutil lamismay conellalos sacrificios que para alcanzar sus

metashan sido hechos.
Lo hecho, hechoesta y sobre ello habra que actuar para aleanzar

las metas quese fueronfijandoa partir de 1910. El pueblo no necesita

ya de organismosconcertadores, sino de opciones de gobierno sobre

las que libremente pueda decidir y sirvan para aleanzar las metas que

se han propuesto. ‘

La coyunturala ofrecen los cambios que a nivel planetariosevie-

nen dandoal términode la Guerra Fria. Tanto los Estados Unidos

comolas potencias que conella forman el mundo occidental, para

mantenersu propio y peculiar desarrollo y libertades, necesitan que

pueblos comoel mexicanosean igualmente desarrolladosy libres. Sa-

ben ahora que tienen que compartir el desarrollo para que no se agote

el mismo. Pero obviamente,se resisten a que esto suceday buscan la

 

 



  

 

230 Leopoldo Zea

formadeorientar el desarrollo global en la forma que mejor convenga
asu peculiar ypropio desarrollo.

Solo juntos: pueblo, presidente y gobernantes,libremente elegi-
dos, podran enfrentar el reto. Presionar a un hombresera siempre
facil, no asi a todo un pueblo. Y es que nada que este pueblo no haga
porsi mismo,le sera hechoporotros.
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La integracién regional
latinoamericanay caribefia,

condicién de nuestro desarrollo
Declaracion de aunA México

fe ULTIMOS DECENIOS fueron especialmentedificiles para Amé-
rica Latina y el Caribe. La economiacrecio en general lenta

y desigualmente, el desempleo y la pobreza de millones de perso-
nas se extienden de forma dramatica, y aun en paises en los que
hay avancessignificativos se advierte una descomposicionsocial
que se expresa en inseguridad, corrupcion y violencia.

Aunenesosafios, que enrealidad sondecrisis e inestabilidad,

se realizan cambios importantes. En efecto, la poblacion total y
econdmicamente activa aumenta, crecen las ciudades —y sobre
todo los cinturones de miseria—, mejoran las comunicaciones y
los transportes, se eleva el nivel de escolaridad, se incrementa el
comercio exterior gracias en parte a las empresas maquiladoras, y
se reestructuran y modernizan ciertas actividades, aunque otras se

rezagan y no respondena los retos que las nuevassituacionesplan-

tean. La globalizacién cobra impulso y genera, mas que unareal

interdependencia, mayor dependencia delos paises subdesarrolla-
dos, y ganaterreno en amplioscirculosla idea de que ante la cada
vez mayorinternacionalizacionsolo sera posible adoptar medidas
parciales, de alcance muylimitado.

Hasta hace 25 6 30 afios se penso quelas politicas de desarro-
Ilo cumplirian su cometido y permitirian a nuestros paises
industrializarse. Hoy, en cambio, bajo las aperturas politicas
neoliberalesse tiende a creer que aun aumentandoel intercambio
comercial y la inversion extranjera e incorporando nuevas tecno-
logias al proceso productivo,sera dificil que se fortalezcan nues-
tras economias y se asegure un nivel de vida digno a la mayoria de
la poblacion.

La Asociacionpor la Unidad de Nuestra América (AUNA Méxi-
co) considera que la integracion y la unidad regionales, que en
otras épocas pudieron considerarse utdpicas, actualmente son via-
bles, e incluso una condicién del desarrollo, aunque desde luego
no faciles. Por eso ha convertido la integracion en su campo cen-
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tral de trabajo, y convenido ahora en hacer esta declaracion, que
circularemos por todo el continente, y esperamos contribuya a
que se comprenda mejor lo queella significa.

Desdeprincipiosde losafios sesenta, en que se crearon la Aso-
ciacion Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y el Mercado

Comun Centroamericano,el acercamiento de nuestros paises y su
decision de remover conjuntamenteciertas trabas al intercambio
comercial adquieren importancia. Afios mas tarde,la aparicion de
la Comunidad Andina de Naciones, la conversion de la ALALC en

ALADI, la constitucion del Mercosur, ciertos intentos de conver-

gencia y nuevos acuerdosdelibre comercioen los queparticipan
otros paises, entrafian un significativo avance en materia de co-

mercio e inversiones intrarregionales. Pero si bien se acepta a
menudoquela integracién es un proceso multidimensional y no
solo comercial 0 siquiera econdmico,enla practica pocose hace,

sobre todo en los planos social, cultural y politico, y aun enel
econdémico; lo hecho nosignifica que nuestros paises, convenci-
dos de que en adelante tendran que unirse para hacer lo que antes

era posible realizar en forma aislada, conjuguen esfuerzosestre-
chamente de nuevas maneraspara avanzarsobre todo en los com-
plejos e importantes camposde los que dependerael desarrollo en
el siglo que ahorase inicia.

Cuando se habla de la integracion y la unidad regionales se
advierten a menudoposiciones muy diversas. Algunos, por ejem-
plo, parecen estar convencionalmente de acuerdo, aunque a la vez
dan la impresion de que notienen claridad acerca de lo que ese
proceso realmente significa. Otros expresan dudas y consideran
que si bien serian deseables, la unidad y la integracién de
Latinoamérica y el Caribe no son posibles. Y otros mas, estando

incluso de acuerdo en que son importantes,se refieren a ellas en
planosretoricos, sin prestar atencion a lo que, en la practica, po-
dria hacerse para impulsarlas.

La integracionregionaltropieza con multiples obstaculos. Pese
a tener nuestra América tanto en comun,la geografia y la historia
no parecenestar de su lado. Y aunquela tecnologiade la informa-
cién y la revolucion en las telecomunicaciones abren nuevas y
prometedorasposibilidades, atin estamoslejos unos deotros y no
nosesfacil recorrer las grandes distancias que nos separan y hacer
conjuntamente lo que todavia hace cada quien en formaaislada.

Hasta ahora, en los proyectos de integracién se reparé espe-
cialmente en la conveniencia de formarareasde libre comercio, lo
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que obedeci6 al proposito de ampliar mercados externos, pues los

internos de cada pais en general son estrechos y no crecen con

rapidez. Lo que se ha hecho hasta aqui no es deleznable; pero pue-
de y debe ir maslejos, y reorientarse en busca de que nuestros
paises comprendan queen la medidaen que integracion y desarro-
Ilo se vinculen estrechamente y apoyen unoalotro, pasaraalpri-
merplano la promocion de las nuevas actividades productivas, de
las que todavia carecemos o son muy débiles, en las que depende-
mos grandemente de los paises mas desarrollados y que son ya
necesarias para llevar a nuestro desarrollo de planos extensivos

relativamente sencillos a otros intensivos y mas complejos, de los
que depende que logremos economias diversificadas y sdlidas y
niveles de vida dignospara todos.

Asi como enafios pasados nuestros paises produjeron bienes
de consumo que antes importaban, ahora es preciso que avancen
en la produccion de bienes intermedios y de capital, y comoello
reclamara nuevas tecnologias y formas de organizacion, personas
preparadas para manejarlas, cuantiosas inversiones y mercados
amplios, el que esta nueva fase del desarrollo industrial dependa
del esfuerzo conjunto de varios paises y sea parte del proceso de

integracion y desarrollo regionales hara posible que logremos lo

que hasta ahora no pudimos conseguir, y que no sea el capital

extranjero el que masse beneficie de esta reestructuracion.
Mas no solo en lo econdmico podemos abrir nuevos y mas

anchos caminos. Problemassociales comoel de la dramatica po-
breza que hoy aqueja a millones de personas, y en particular a las
comunidades indigenas,la inseguridad,el deterioro ecoldgico,el
cuidadodela salud,el trabajo migratorio, la necesidad de preparar
a la fuerza de trabajo para acometer nuevastareas y otros, recla-
man acciones conjuntas latinoamericanas y aun de mayoralcance,
no circunstanciales sino permanentes.

Lo mismopodria decirse de aspectos muy importantes de la
cultura y la politica. Nuestro patrimonio cultural es mucho mas
rico de lo que habitualmente se supone; y sin embargo no loutili-
zamos comoparte delpotencialde desarrollo. Enla actividad cul-
tural y en la propiamente educativa podemos hacer mucho mas de
lo que hacemos: proyectar y poneren practica planes conjuntos,
promoverel intercambio de personas y experiencias, apoyarnos
mutuamente y ofrecer facilidades para preparar los nuevos cua-
dros que requerimos en camposqueestan a nuestro alcance.  
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Esfuerzos unitarios y de cooperacién comoel Grupode Rio,el

Sistema Econémico Latinoamericano y otros, demuestran que
podemoscontar con mecanismosinstitucionales que nos permitan

actuar conjuntamente, aumentar nuestra capacidadde negociacién
y defender mejor nuestros mas legitimos intereses. Pero atin esos

mecanismos se mueven con obvias limitaciones en el marco de

politicas de corto plazo, y no de verdaderasestrategias de desarrollo.
La realidad de hoy noesla de antes y plantea nuevos retos que

obligan a proceder de nuevas maneras. Si aun paises con grandes

diferencias entre si actian conjuntamente, nuestra América, que
en generaltieneraices historicas, tradiciones, valoresculturales y
formas de vida andlogas, seguramente puede convertirse en una
nueva y vigorosa Comunidad Latinoamericana de Naciones; pero
ello no lo lograra el mercado de manera espontanea nilas conser-
vadoras politicas neoliberales en boga. La unidad sera fruto de
esfuerzos conjuntos y deliberados, de nuevasestrategias y de la
decision de enfrentarse resueltamentea los obstaculos que se opo-
nen ella.

La integracion regionalnoes tarea exclusivade los gobiernos
o de ciertos organismosinternacionales. Nos incumbe todos: tra-
bajadores, empresarios, profesionistas e intelectuales, hombres y
mujeres. Por eso es necesario que comprendamoslo quesignifica
y que la veamos comounproceso que nosélo permite sino recla-
manuestra accion.Sin perjuicio de las decisiones que se tomen en

los masaltos niveles, la integracién regional tendra que ser cons-
truida de abajo hacia arriba, desde dentro de cadapaisy, a la vez,
en un gran esfuerzo multinacional que si respeta el derecho de
autodeterminacion de los pueblos, lejos de lesionar la soberania,

deberia contribuir a fortalecerla.
Tenemos que crear una conciencia latinoamericanay latino-

americanista; que conocernos mejor unosa otros, que enriquecer
la informacién sobre Latinoaméricay el Caribe, rescatar y enalte-
cer nuestros valores y demostrar que no escierto que integrarnos
sea unailusion y que lo unico viable sea la subordinacién a lo
extranjero. La unidad, desde luego, y sobre todo la unidad en la
diversidadnoes facil. Requiere entender que las discrepancias no
se superan en discusiones verbales interminables sino en nuevas y
amplias formasde accion conjuntas, en las que todos puedan ex-
presar libremente lo que piensan y sean ofdos con respeto, y en las
que se compruebeque,pesea posibles divergencias, se puede ac-  
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tuar conjuntamentetras objetivos fundamentales en los que en prin-
cipio se esté de acuerdo.

La integracionregional nos permitira hacer juntos lo que en el
mundo de nuestros dias puede ya hacerse en forma aislada. Nos
permitira unirnos, sumar fuerzas, superar la dispersion y la debili-
dad, y lograr unainsercion en la comunidadinternacional mejor

quela actual.
Comoha dicho recientemente el Secretario Permanente del

SELA, Otto Boye Soto,

a las razones que hemos dado siempre para favorecer [la integracion

latinoamericana], se agrega[...] una quele confiere urgencia:la integra-

cién es un caminoal paso la globalizacién unidimensional[...] si no nos

integramos con una mayorprofundidad que la que nos impone Iainevita-

ble insercién en el proceso de globalizacion, nuestros esfuerzos[...] van a

ser anulados[...] Y lo que es peor, no vamosa podertener voz propia.'

Y podria afiadirse: el fortalecimiento de los diversos esquemas de
integraci6n subregional es muy importante, sobre todo enla pers-

pectiva de un area de libre comercio hemisf€rica (ALCA).

La integracién de Latinoamérica y el Caribe requiere, ademas,
desenvolverse en un contexto internacional favorable. En la De-
claracién de Bangkok, con la que cerré la X Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, se sefiala que “las
asimetrias y desequilibrios en la economia internacional se han
intensificado, y la inestabilidad del sistemafinanciero internacio-

nal sigue siendo un grave problema”. Lo que quiere decir que “que-
dan por superar desafios formidables”.

“Ta Conferencia[...] ha inspirado razones para tener esperan-
za en la posibilidadde crear un sistema econdmico mundial mejor
y mas justo [...] Nos hemos puesto de acuerdo sobre el Plan de
Accion[...] ahora debemostrabajar todos juntos para convertir la
esperanza en realidad”?

Y en la Cumbredel Sur, que se realizo hace unas semanas en
La Habana,se adoptaron también importantes acuerdos.

Nuestra maxima prioridad —se dijo— es superar el subdesarrollo [...]

Aunqueésta es ante todo unaresponsabilidad nuestra, instamosa la comu-

nidad internacional a tomar medidas urgentesy decididas, con un enfoque

' seLa, Capitulos, Caracas, enero-abril de 2000, pp. 9 y 10.
2 [bid., pp. 74, 77 y 79.
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integral y multidimensionalque nos ayudea [...] establecer relaciones eco-

nomicasinternacionales basadasenla justicia y la equidad [...] hacemos

hincapié enla necesidad de un nuevo orden mundial humano[y de] encon-

trar solucionescolectivas y pacificas para los problemasglobales[...]

La cooperaci6n Sur-Sur es un mecanismo esencial para promoverel

crecimiento econdémicosostenidoy el desarrollo sostenible [...] Subraya-

mos la necesidad de preservar nuestra diversidad nacionaly regional en

materia de tradiciones, identidades y culturas. Rechazamosfirmemente la

imposicién de leyes y reglamentosde efectos extraterritoriales.

Ratifiquemos que todo Estadotiene derecho inalienable de escoger su

propiosistemapolitico, econdémico,social y cultural, sin injerencia de nin-

gun tipo de otros Estados.

Podemoshacernos escuchar —concluye la Declaracion— si actuamos

con una sola voz y conel coraje, la perseverancia, la audaciay la voluntad

politica necesariaspara lograr las transformaciones urgentes y fundamen-

tales del sistema econémicointernacional a las que todos aspiramos.’

México, D.F., 3 de agosto del 2000

Por AUNA México, A.C.
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Edgar Montiel, E/ humanismo americano:filosofia de una comunidad de na-

ciones, Pert, FcE, 2000, 318 pags.

Noesla primera vez que mi buen amigo y compatriota Edgar Montiel me

haceel favor y el honorde permitirme “cambiar de camiseta” y ponermepor un

momentola dela filosofia y la vida académica. No que una no pueda,sin mas,

dejar de ser lo que es, pero por razones profesionales me encuentro ocupada

ahora en Paraguay mucho masconel ambitodela filosofia practica, que con el

de la reflexiontedrica. Y quisiera muy sinceramente agradecerle a Edgarel haber-

me dado la oportunidad de la lectura sistematica y completa de un libro de

filosofia y, con ello, la oportunidad dela reflexién y el pensamiento.

Porque precisamenteeso eslo que el libro de Montiel logra: dar a pensar y

creo que ésa es la mejor y mas auténtica funcién tal vez unica en el fondo— de

un libro de filosofia: dar a pensar, abrir preguntas y despertarinterrogantes que

quedanabiertasa futuro.

Desdeel inicio, a decir verdad desde la primera pagina del prologo(p.

11), alguien dedicadoa la filosofia se siente interpelado: la discusién, en su

tiempo, sobre la humanidad o no de los indios de América, sabersi los

indios tenian o no “alma”, ademas de irritarnos profundamente, pone en

confrontacién nada menos que a clasicos de la talla de Aristételes y san

Agustin. Recuerdo las caras de los alumnos y los conflictos que despierta,

cuando se dicta una clase sobre la ética o la politica de Aristételes, y nos

enteramos que segun Aristoteles hay quienes nacenparaser esclavos 0 para no

ser ciudadanos, comolas mujeres. Por supuesto que no hay que caeren anacro-

nismosdeltipo exigirle a Aristoteles una concepcidn feminista de la diferencia

de géneros o a Socrates una condenadel esclavismo, viviendo como vivieron

ambosen una sociedad (la democratica Atenas) patriarcal y esclavista. No obs-

tante, es duro saber, y mas duro ensefiar, que los grandes maestros clasicos

puedenser empleadossiglos después para cuestionar la condicion humana de

los habitantes originarios de nuestro continente, nada menos que nuestros

propios antepasados.

Pesea estas bizantinas discusiones, América nacié con una vocacion mo-

derna (p. 13) afirma Montiel desde el inicio. Estoy de acuerdo con suafirmacién

de que con mucha frecuencia se olvida que “la aparicion de América fue la

palanca que hizo moverel mundohacia la modernidad”(p. 14), o por lo menos

una delas palancas. Siempre nos hemosconcentrado enla otra via, de Europa a

América.El libro nosponefrente a una importante tarea, que es una invitacion y

un reto: pensarla contribucion de América, no sélo en los términos conocidos

de agrandar geograficamente el mundo, de mostrar otros mares, otras plantas u

otros animales, sino de mostrar otro modode vivir, una racionalidad propia y  
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distinta que se lee por ejemplo enla relacién del pobladororiginario de América

con la naturaleza. Si unose fija, por citar un caso, en los andenesconstruidos en

los Andes, se descubre unarelacién arménica con el entorno natural, el ser

humanoesparte dela naturaleza. Dicharelacionnose plantea en términosdel

ideal moderno del hombre como “amoy sefior de la naturaleza” y comosujeto

destinado a dominarla y ponerla suservicio, que esel ideal que se impuso con

la conquista y la colonia.

Cuandose celebraron los quinientos afios del descubrimiento de América,

la celebraciénse plante6 bajoel titulo de “Encuentro de dos mundos”. Mucho

se discutié al respecto y en Pert se us6 muchoel término desencuentro.Dealli

que megustetantola formula propuestaporel autor del “encontronazo”de los

dos continentes.

Sin embargo,la afirmacién de una modernidad plena en América Latina me

parece unatesis discutible. Yo no estoy segura que, en particular, en paises

comoelPerti (y para el caso muchosdelos paises andinos) se pueda hablar de

una modernidadrealizada. Tanto comoparece discutible hablar de un /ogos 0 un

ethos. Pienso que el derechoa la diversidad quese reclama ahora al Occidente es

algo que no hemosrespetadoalinterior de nosotros mismos. E] Paraguay es una

notable excepcion en términos culturales, tienen una unidad envidiable. Enel

Peru contemporaneo muchisimos mas nifios aprenden inglés que quechua o

aymara, que son nuestras lenguas originarias y las raices de nuestra propia

cultura. Con lo cual no quiero ni remotamente dar a entender que tengo algo

contrael aprendizaje delinglés, sino a la exclusi6n queello significa. Para un

nifio de clase media o alta de Peru, Ecuadoro Bolivia, es mas facil comunicarse

con otros nifios en Nueva York o Paris que en una comunidad indigena de su

propia nacion. Creo que muchos de nuestros paises, de México a Pert son

paises fracturados, con formas de racismo muyperversasy en los que no todos

sus habitantes son realmente ciudadanos en sentido moderno.

Resulta, ciertamente, muy dificil ser contemporaneo de una época signada

porel empleo sistematico y permanentede los prefijos post, neo y anti: la socie-

dad posindustrial, la posmodernidad,el postestructuralismo, el posmarxismo y

los neoliberales, los neoconservadores y hasta los neonazis. Ello, sin duda,

expresala conciencia de cambiosimportantes, de transformacionesy de proyec-

tos que Ilegan a su fin. Entre las muchas cosas cuyo fin se ha declarado(la

modernidad,la historia), esta también la politica. En muchos lugares y de mu-

chas manerasse habladelfin de la “politica tradicional”, sin que tengamos muy

claro qué es lo “notradicional”que, supuestamente, la va a reemplazar.El elogio

de los resultados, del éxito y de la eficiencia se ofrece comoalternativa. Por su

parte, el discurso posmoderno,fascinado epistemologicamente porla fragmen-

tacion y las fracturas, expresa su desencanto respecto de “la meta narrativa de

las democraciasliberales” y hace manifiesto su escepticismo respecto de los
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ideales moralesy politicos de la modernidad,de la Ilustracion y de la democracia

liberal. El riesgo del relativismoradical mepareceevidente y creo que es altamen-

te peligroso en términos éticos y politicos. No puedosino estar de acuerdo

cuando Edgarafirma,yaenlas paginas finales de su libro, que “nuestra América

nunca podra ser posmoderna”.

Paraddjicamente, en la actualidad,la valoracién dela diversidad,dela dife-

rencia,se asocia a un discurso que se reclama posmoderno. La necesidad dela

filosofia politica que el discurso posmodernorechaza y que Montiel propone

desdelas paginasiniciales, es una urgencia en nuestra América. Meatreveria a

resumir la invocaciéndellibro que presentamosa algo asi como pensarnos

desde nosotros mismos,en nuestra real complejidad y riqueza.

{Comorespetarla identidad cultural particularde los ciudadanosyal mismo

tiempo, como lo proclaman muchas de nuestras constituciones, reconocerlos

comolibres e igualesantela ley? Es decir, ,como conciliar la universalidad de la

ley o la universalidad de la condicion ciudadana(tan propia a la modernidad)

conla particularidad delas tradiciones culturales? aa

Elgranreto abierto para mireside en conciliar la diversidad conla posibili-

dad de un punto devista universal, desde el cual se puedancriticar particulari-

dadeso diversidadesconlas cuales no estamosde acuerdo. Estas universalida-

des puedenser del tipo consensual que son los derechos humanos, salvo que

se les considere derechosnaturales, pero €sa es otra discusion. Por ejemplo el

derecho universala la integridadfisica, implicala posibilidad de criticarciertas

practicas y conductas particulares, comoel maltrato a las mujeres 0 la mutilacion

genital de las mismas en el continente africano. Este es uno de igs temas que

surgen comoreflexiondel interesante libro de Montiel y del propio concepto de

humanidad ensu pretension de universalidad.

Otro delos temas recurrentesenlosdiferentes articulos del libro, tanto en

aquellos quese refieren al pasado comoaquellos en los que describe su apuesta

y sucompromisoa futuro por una filosofia latinoamericana(tesis que me perml-

tiré discutir mds adelante), uno de los temas mas recurrentes, decia, es el de la

critica. La necesidad de quefilosofia y la reflexion se realicen como conciencia

critica es algo que nunca puede ser suficientemente repetido y subrayado.

Creo, con Montiel, que una sociedad queno tiene o que ha perdido su capaci-

dad deser critica respecto de ella mismaes una sociedad que notiene posibili-

dad de cambiar y que porlo tanto no tiene posibilidad de mejorar. Es el caso

tipico de los totalitarismos del siglo que terminay, lamentablemente, del

autoritarismo en muchosde nuestros paises en el siglo que comienza. Su

férmula critica de “sacrificio de los idolos” me parece extremadamente suge-

rente al respecto,incluso en relacion con tradiciones de las que se reclama

de alguna manera.

 

 



 

Masalla de estas reflexiones generales queel libro suscita, quisiera mencio-
nar algunospocos, entre muchos, temas especificos entre la gran cantidad y
calidad de informacién que ellibro nosofrece. Puessetrata no solamente (y eso
yaesbastante) de un libro que forma,sino que también informa. Es mucho lo que
he aprendidoleyéndolo. La idea moderna de una América que no pertenecea la
historia (p. 29), que es parte del reino de la naturaleza y no delreino de la razon
y que de alguna manera se mantiene de modo missofisticado en lo queel autor
llama muy provocadoramenteel “exotismo macondiano”. El proceso de desarro-
Ilo de los libros en el inicio de la América moderna;las multiples traducciones a
que fue sometido Garcilaso de la Vega(sobreel que he aprendido muchogracias
a Edgar) y su papel en expresar la alteridad americana. Alteridad queimplica,y
meparece interesante, una manerade concebirla relacion hombre-naturaleza,
hombre-politica, hombre-poder. Mehe enterado, y solo un bibliéfilo puedeobte-
ner tal informacion,queelInca estuvoen la Biblioteca de Voltaire, porque Montiel
estuvo ahi y lo comprobé. Informacion tambiénsobrecosastan terribles comola
muerte de posiblemente 50 millones de africanos en los afios de comercio de
esclavosafricanos, para que Ilegaran a América en condiciénde esclavos unos
9.5 millones. Tampocosabia queenla rebelién de Tupac Amaru hubo negros
que participaron. La extraordinaria incomprensiéndefildsofos de Ia talla de
Hegel o Marx y su curiosa incapacidad,ciertamente vinculada a un moderno y
soberbio eurocentrismo, me llevan a acompafiar a Edgar en su malévolo propé-
sito de exponerlosal bostezo de un lagarto de la Amazonia, que en la version
hegeliana son masdébiles y menosferoces que la fauna europea...

Laalteridad cultural de América, postulada enel texto, esta fuera de discu-
sion: en términosdel arte,la literatura, la poesia o la musica. Creo que el autor
tiene razon cuando afirma que Américaesantes que nada unarealidad cultural.
“Lacreatividad que se expresa en las artes, ciencias sociales e incluso en la
teologia no se traduce en el campo dela produccién y del gobierno”(p. 175).
Donde tengo problemas para compartir la posicién de Montiel es en tornoal
temade la filosofia latinoamericana. No creo que deba plantearse en los términos
cerrados,casi de oposicién,en los que me parecea veceslo haceelautor. Contra
la imitacion,la creaci6n; contra la recepcion,la critica; contra la aculturacion,la
identidad y contra el conformismo,la subversién creadora.Sila filosofia es su
tiempo puesto en conceptos, estoy de acuerdo en que debemostratar de produ-
cir los nuestros propios en funcién de nuestra propiarealidad. Sin embargo,
muchosde los conceptosdela llamadafilosofia occidental nos siguen viniendo
al auxilio para comprendernos,paracriticarnos e incluso paraintentar transfor-
marnos.{Por qué habriamosnecesariamente que prescindirdeellos para crear
una “filosofia latinoamericana”, totalmente otra? Es cierto que el autor habla de
“alianzasfilos6ficas”, pero a mi juicio nolo suficiente.  
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Pongo dosejemplos. El concepto multiculturalismo, actualizado porun fild-

sofo y politico canadiense contemporaneo,nos puede resultar muypertinente y

enriquecedorpara pensarnuestras propias realidades. Del mismo modoel deba-

te contemporaneo,en la academia norteamericana,entre liberales comunitaristas,

pone el acento enlatension entre Ja pertenencia a tradicionesy los principios

universales del liberalismo. En realidad lo que a mi me molesta noes usar con-

ceptosajenos, sino que no senosocurra a nosotros darle vida a conceptos que

resultan tan centrales para entendernos. Me gusta, sin embargo, la propuesta

del autor, de critica y sospecha,de historizar los conceptos,desarrollando nues-

tra propia conciencia historica, criticando nocionestan dignasdecritica comola

dela filosofia nacional.

Tal vez unafilosofia latinoamericana (asi como hay unatradicién francesa o

una tradici6n anglosajona) surja cuando dejemosde pensar que asi debe ser. Los

autores del boom latinoamericanonose propusieron ser un boom antesdeserlo. Si

creo quela creatividad y el compromisocon nuestra propia realidad son el paso

previo e indispensable, para que eventualmenteella surja.

Noestoy muy segura, comoafirma Montiel, que el humanismo americano

no es selectivo y abstracto. Creo quelo ha sido histéricamente respecto de los

indigenas y las mujeres, por ejemplo. Sin embargo,sustesis e intuiciones son

semillas para seguir pensandoenel futuro. Sulibro es una prueba de su propia

concepcion del caracter corrosivo y de permanente sospechaqueeslafilosofia.

El ejercicio de interpretacién que Montiellleva a cabo,es la mejor prueba de que

los intelectuales estan condenados, gracias a Dios como dicen en Paraguay, a

ser subversivos. Tenemosel deberde no renunciara la energia utépica y a eso

nos invita Edgar Montiel. Trataremosdeestara la altura de la invitacion.

Pepi Patron
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Patricia Galeana, coord., Latinoamérica en la conciencia europeay Europa en

la conciencia latino-americana, México, 1999, Archivo Generalde la Na-

cion, el CCYDEL, FFYL, CNCA y FCE, 229 pags.

La obra que hoy presentamosrecogelas reflexiones de los miembros de

la Sociedad Europea de Cultura (sec) en la primera reunion que realizaron en

territorio latinoamericano, en enero de 1999. En esa ocasién México fue sede
del Seminario Internacional “Latinoamérica en la conciencia europea. Europa

en la conciencia latinoamericana”.

La obra contiene los ensayos de mas de una veintena de intelectuales de

diferentes disciplinas y paises. Inicia con el mensaje de Federico Mayor, quien

destaca las multiples facetas que ha tenido el dialogo entre Europa y América

Latina durante estos 500 afios en unainteracciénhistorica permanente. Como

sefialara Ortega y Gasset, Mayorreitera que “sin ideas claras no hay volunta-

des recias”, por lo que el debate de diferentes enfoques contribuye a forjar la

paz y confirmael inmenso poderdela cultura.

El doctor Vincenzo Cappelletti, actual presidente de la Sociedad Europea

de Cultura, dedica su ensayoa la vocacion de dialogo dela civilizacién euro-
pea y su papel decisivo enla historia. Cappelletti hace un recorrido por los

procesos de unificacién y fragmentacion europeos: desde la unificacion eu-

ropea por Roma, dondela falta de percepcién de las diferencias subsistentes

hizo necesaria la fragmentaci6n; hasta la recomposicion unitaria que no podia

realizarse después de las dos guerras, sino hasta la caida del Muro de Berlin,

para alcanzar una paz que pudiera ser no solo largasino irrevocable. En ella

Cappelletti ve el triunfo de Europa, del dialogar platénico, “dela civilizacién

de lo universal”.
Por su parte nuestro vicepresidente, el doctor Leopoldo Zea, destaca la

complementariedad de las identidades de Europa y América Latina, fruto

de la expansi6n de la Europa mediterranea. Zea refiere como los complejos de

inferioridad que impusieron sus conquistadores a los latinoamericanos se su-

peran al asumir plenamente la historia, teniendo conciencia de nuestra raiz

europea y del enriquecimiento de la mismaporlas culturas primigenias ame-
ricanas. Por ello ahora que Europase plantea problemasde identidad frente a

la integracion, puede voltear sus ojos a América Latina y aprender de su expe-

riencia.
EI historiador mexicano don Silvio Zavala nos muestra cémose recrea en

Américala cultura europea. La Utopia de Tomas Morosehacerealidadenlas

ciudades hospitales de Vasco de Quiroga en tierras mexicanas. Y lailustraci6n

lleva a la abolicién de la esclavitud en la guerra de independencia de México

en 1810.

Entretanto, el jurista espafiol Fernando Suarez Gonzalez reflexiona sobre

las herramientas de América Latina para resolver sus problemas, mismos con

los que cuentan otras regiones del mundo. Reconoce que elinterés de Europa

y Estados Unidos en Latinoamérica es sobre todo comercial, debiendo ser de

preferencia mas cultural.

El pensador argentino Gregorio Weinberg hace un recuentode las figuras

americanas que tienen resonancia en Europa, como Benjamin Franklin o Fran-

cisco Miranda, quien predicara a favor de la independencia de los pueblos

 

 

americanos. También destaca la influencia de las obras de Condorcet y de

Tocqueville en el pensamiento americano —Lainfluencia de la revolucioén

de América en Europa y La democracia en América, respectivamente. Con-

cluye con unaresefia sobre la riqueza delaliteratura latinoamericana.

El distinguido historiador Giuseppe Galasso reflexiona sobre el choque

de conciencia que significé para Europael descubrimiento de un cuarto conti-

nente, por lo que noes posible entenderel pensamiento europeo sin estudiar

la revolucién cultural del encuentro de los dos mundos.
Arrigo Levi nos exponesu tesis sobre el globalismo imperfecto y reafir-

mala vigencia dela filosofia de Campagnolo,en cuanto a la necesidad de la

“politica de la cultura” para desaparecerla guerra. Nosinvita a repensar nues-

tra historia y a construir una nuevarealidad.
Maria Elena Rodriguez y Adam Anderlenossefialan la presencia de Europa

en el Rio dela Plata en el primercaso,y, la cosmovision hingara de América en

el segundo.
Nopodia faltar en nuestra obra la revision histérica de la propia sec, que

corre a cargo de Michelle Campagnolo-Bouvier. La secretaria general de la
sec hace un recuento de los miembros latinoamericanos de la organizacién.

Enlalista destacan los mexicanos Leopoldo Zea, Jaime Torres Bodet, Alfon-

so Reyes, Samuel Ramos y Octavio Paz, la argentina Gabriela Mistral y el

chileno Pablo Neruda, entre otros. Campagnolo-Bouvier reafirma los postu-
ladosdela sec de proseguirel didlogo y denunciarla violencia, de abundaren

el conocimiento del otro y transformar la interdependencia en solidaridad

conscientemente asumida.
La obra concluyeconla reflexién de Miguel de la Madrid, ex presidente

de México, sobre América Latina, Estados Unidos y Canada, comoversiones

distintas de la gran familia europea. Cada una con sus identidades propias.

Recuerda que la mayor riqueza de la familia humanaes su multiculturalismo.

De la Madrid manifiesta su preocupacién sobre cémo gobernaral proceso de

globalizacién, para que sus efectos concentradores de poder y riquezase re-

viertan y se logre un desarrollo mds equitativo mediante la cooperacioninter-

nacionaly la solidaridad verdadera, que es necesaria para la supervivencia, ya

que no puedehaberunacultura para la paz sin equidad.
Es objeto de toda presentacién, dar una muestra de los contenidos dela

obra. En este sentido, Latinoamérica en la conciencia europea y Europa en

la conciencia latinoamericana nos ofrece una rica gamade interpretaciones
sobre la historia compartida de estas dos entidadesculturales inseparables.

Patricia Galeana 
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SusanaB. C. Devalle, comp., Podery cultura de la violencia, México, El Cole-
gio de México, 1999.

Poder y cultura de la violencia es una compilacién de ensayos realizada

por Susana B. C. Devalle, quien también participa con un articulo. Como en

todoslos trabajos que esta autora desarrolla, el sentido critico sobre los fend-

menossociales se mantiene en este producto, que, como bien enunciasutitulo,
se centra en el andlisis de diferentes manifestaciones de violencia, pero sobre
todo cuando el poderse ejerce a travésdeella.

La cuestién de la violencia en una sociedady susdiferentesaristas ha sido

tratada por otros autores —tal vez como un sintomaporel incremento en la

practica en diferentes paises y la deshumanizaci6nqueconlleva. Sin embargo,

en esta ocasinse centra en unanilisis ligadoa las estructuraspolitica y econé-
mica yen la necesidad de ejercerel podera travésde la violencia, es asi como
peligrosamente se puede llegar a una cultura de la violencia —comola define
Susana Devalle— que puede adoptar varias formas: “desde aquella violencia

cotidiana, constitutiva de culturas de opresién-dominacionestructuradas,hasta

la violencia comoespectaculo”(p. 18). Por esta razén el material recopilado es

Justo no sélo porel tema mismo,sino porla oportunidaddelas reflexiones y su

trascendenciapara el analisis de la informacién y las imagenesdelas noticias

que nosllegan hoyen dia por diversos medios de comunicacion.

En los estudios de fenémenos sociales es comin que los investigadores

den la espalda al sentir de los problemas, pero {quién puedeabstraerse ante la

violencia?, sobre todosi se considera quela cultura dela violencia y la domina-

cion puedellegar a permearla vida cotidiana y en casos extremosse consolida

comounsistema significativo, un lenguaje que marcael orden de algunas so-

ciedades. Esta preocupacionse refleja en muchosdelos ensayos presentados

en el libro, en el que los autores expresan sus ideas y su sentir social sin sacri-

ficar la seriedad de sustrabajos, esto enriquece los temas queson,yade porsi,
dificiles de tratar.

Los ejemplosde actos violentos a lo largo de la historia de la humanidad,

desgraciadamente, son muchos. La compilacién de los doce ensayosse cen-

tran, en unaprimeraparte,en la dimensiénhistérico-conceptual, para después

abordar una pequefia muestra del inmenso universo de la problematica actual, a

través de los estudiosde caso en distintos continentes. La mayoria delos traba-

jos son resultado de las discusiones e investigaciones llevadas a cabo durante
dosafios en el seminario de “Podery violencia”.

Pensarsobre la violencia conlleva implicitamentea unejercicio de intro-

version en tornoa la ética, y es en este sentido que “Reflexiones sobre la ma-

sacre”, ensayo de Juan Carlos Segura,abre Ja primeraparte del libro. El autor,

de manera personal, se cuestiona sobrelas situaciones donde actores y agentes

que intervienen directamenteen los escenariosde la cu/tura de la violencia son

anénimos,y en la masa se pierdenlosrostrosy las identidadesdelas victimas,

como afirmael autor: “Pensaren la masacre lleva no solo a pensarenestadisti-

cas, culpables, causaspoliticas, motivosulteriores, sino que especialmente me

peel pensar en imagenes,intensidades,sonidos, lamentos,gritos, silencios”
p. 38).  

El ensayo se cuestiona sobrela identidad de las victimas de la masacre y

cémoesprecisamente la identidad colectiva el objeto de la violencia:/os dife-
rentes, los que representan incomodidades sociales, una etnia, campesinos, sec-

tores pobres o marginados, como ocurre en Africa Central, Timor Oriental,

Chiapasetc. El autor hace una revelaciénen torno a la masacre al descubrirla

como uno de los instrumentos de dominacion. La muerte colectiva atrae la
atencién del publico, aterra, provoca miedoy a la vez acttia como un elemento

de coercion al permanecer comoun recuerdosilencioso y doloroso en la me-
moriacolectiva.

(Al hablar de violencia, importa el nimero devictimas?, el efecto deberia

ser el mismosin importar el numero. La muerte,el secuestroo la tortura a miles

de seres humanos, 0 a unosolo, no debe aceptarse,lo anterior obliga a que la

condicién de los derechos humanosse presente comouna tenuelinea horizon-
tal a lo largo de todoellibro, pero en especial Etienne-Richard Mbayase detie-

ne a pensaren la “Génesis, evolucion y universalidad de los derechos humanos

ante la diversidadde las culturas”, asi como en los organismosinternacionales

que procuranla inclusividady universalidaddelas libertades fundamentales de

los hombres, aunquevale la pena mencionarque la percepcion de los fendme-

nos esta condicionada porel espacioy el tiempo,porfactoreshistoricos,politi-

cos, econdmicos, socioculturales,esto es reflejo de la diversidad, es asi comoel

autor de este ensayo llega a plantearla necesaria creacion de un orden juridico

objetivo considerando“la dignidad,la identidad y la no discriminacion” como

conceptosbasicosen los derechos humanos(p. 202).
En la segunda parte del libro, Mauricio Fernandez Picolo retomael tema

de los derechos humanosal recordar las voces de las madres detreinta mil

desaparecidosdurante la décadadelossetenta en Argentina, cuandoel Estado

institucionaliz6 la violencia y con esto enrarecié la presencia de los derechos

humanos, minimizados para ceder espacioa los intereses del podera través del

terrorismo de Estado.
{Cuales son los efectos de la violencia? El repudio seria la primera emo-

cién, inmediata y deseable, pero en algunas sociedades dondese reproducela

cultura de la violencia paralelamentese desarrolla la cultura de la resistencia,

es asi comolos palestinos hacen su Intifada contra Israel, tema actual, presen-

tado en dosperspectivas porlas autoras Doris Musalem y Monica Cejas Minuet.

Es asi también como Ramon Verapresenta la situacionenel conflicto de baja

intensidad que vivieron los grupos miskito y sumosdurante la década de los

ochenta, en la costa atlantica de Nicaragua, y teje de esta manera, con finos

hilos, una analogia con la situacion que se vive en Chiapas desde 1994.

Pero no necesariamentelos efectos de la cultura de la violencia son evi-
dentes, en algunoscasosestan enla vida cotidiana, se manifiestan gradualmen-

te y se acomodanentrelos cédigoséticos de la sociedad, quizases ésteel efecto

mas peligroso, porque paulatinamente conduce a la deshumanizacion e

insensibilizacion de la poblacion, como ocurre en Brasil con los nifios de la

calle, quienes silenciosamente son victimasde la violencia urbana delos cuer-

pos policiacos y grupos de exterminio quetratan de eliminar a tabla rasa el

problemasocial. Carlos Guimaraes expone el problema empleandolas herra-

mientaspropias del periodismo, que le permiten explicar el apartheid social al
quese enfrentan nifiosentre los 6 y 18 afios de edad en las grandes ciudades
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brasilefias, carentes de la proteccién del gobierno, onG 0 de los organismos
internacionales, situacion quelos hacevivir con miedo, comolo manifiesta una

nifia de diez afios: “Tengo miedo a morir durmiendo. Cuando duermo,cierro

los ojos bien apretados, y voy directo”(p. 342).

Unareflexién implicita en todo este trabajo, es el papel de los medios de
comunicacion, que en la actualidad se presentan comoel instrumento idéneo

que fortalece la cultura de la violencia, a través de la reproduccion de ideas e

imagenessin sensibilizacién —en algunoscasoscarentes de conciencia sobre

el impacto de la tragedia— que son explotados como elementosparaatraerla

audiencia y hasta comoespectaculo de masas. Por ultimo, la propuestadellibro

se debe en gran medida la aportacion original que los autores realizansobre el

tema, pero tambiénporla referencia para la construccién de nuevosestudios,

pero sobre todo, y como apunta Susana Devalle, como un puntode partida para

la construccion de una cultura de paz.

Yadira Vazquez
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Luis Villoro, Estadoplural, pluralidad de culturas, México, UNAM/Paidés, 1999.

184 pags.

Luis Villoro es una delas personalidades mas controvertidas en el campo
de la filosofia y de la historia en México. Desde sus inicios nos sorprende con

unabrillante tesis para obtener el grado de maestro en Filosofia, dirigida por

José Gaos y convertida en libro, intitulado: Los grandes momentos del

indigenismo en México;al quele siguié Elproceso ideoldgico de la revolucion

de independencia; y Creer saber conocer, texto muy posterior (1982), por se-

fialar s6lo algunos de los masrepresentativos. Este filésofo no deja de sorpren-

dernos siempre, por sus amplios conocimientosfiloséficos, por su capacidad

de andlisis y de critica, por su autonomia enel libre ejercicio del pensar. Los

dos primerosson yaclasicos y lecturas obligadaspara los especialistas en los

estudios de filosofia de la historia e historia mexicanas, sobre los antecedentes
de la Independencia y su proceso ideoldgico. Libros que atin hoy conservan su

riqueza, vigencia y vitalidad tedrico-filoséfica; el Ultimo es una experiencia de

construccién epistemolégica, donde el autor, muestra su capacidad de andlisis

y critica de los grandes problemassobrelas formasde construccion del conoci-

miento filoséfico, entrando en didlogo y discusion con los mas destacadosfild-

sofos analiticos, aportando nuevos conocimientossobre lo que se entiende como

creencia, motivos, ideologia, razones, saber y conocer.

Luis Villoro nos presenta, casi simultaneamente, enel afio de 1997, dos

nuevoslibros: E/ poder yel valor y el que ahora resefiamos: Estado plural,
pluralidad de culturas. El primeroes un analisis epistemolégico y axiolégico

de la politica, entra en discusién con las grandesteorias filosoficas, éticas y

valorativas de la politica y abre nuevos caminos para una interpretaci6n racio-

nal con autonomia,libertad e independencia,asi como espaciosparala delibe-

racion y el andlisis filoséfico. El segundo es un llamado a pensar de forma

abierta una concepcion del Estado, que en otros tiemposhubiera sido inimagi-

nable enlarealidad histdrico-social latinoamericana: el Estado plural, \o cual

cuestionalas viejas concepcionesuniversalistas y homogeneizadorasdel Esta-

do nacional. El Estado-nacién es un fendmeno moderno que se caracteriza por

poseer el monopolio del uso legitimo de la fuerza, como escribe Max Weber,

en unterritorio delimitado,el cual busca conseguir la unidad de la poblacion

sujeta a su gobierno, mediante la homogeneizacion. Con este fin el Estado na-

cionalcrea una cultura, simbolos, valores comunes,restablece o inventa tradi-
ciones y mitos de origen. El Estado-nacién moderno es un producto

multidimensional que cambié las relaciones de poderenla sociedad.

Luis Villoro en el Estado plural, pluralidad de culturas hace un \lamado

de atencién sobre la descomposicién del pensamiento moderno,sobre aquello

a través del cual se le percibe como una unidad integradaporla razon, ahora

comienzana aparecerideas precursoras con signosde una nueva forma de pensar.

Los cambios que enla actualidad se viven han modificadola propia orga-

nizacion de las sociedades humanas.Laidea de la modernidad constituida por

una supuesta razon universal y unica, valida para todos los hombres y en todos
los tiempos, ha sido cuestionada,se descubre que la supuesta Razon, comobien

lo presentara Francisco de Goya en sus grabados, también “produce mons-

truos”; asi lo muestrala historia de este ultimo siglo, con dos guerras mundia-
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les, con conflictos raciales, hambre, miseria, marginacionetc. Por otro lado,la

concepcién del Estado nacional, de origen moderno, que habia sido también

una construcci6n racional homogeneizadoraderaices griegas,latinas y cristia-
nas,caracteristicas de la civilizacién occidental con fundamentoen el progreso

continuo, ha sido modificada, ya no existe la Razonque se ensefiorea y domina
la totalidad del saber, del conocery del ser, ésta ha sido “fragmentada”y obli-
gada a reconocerla pluralidad racional, de racionalidades diversas de pueblos,
de Estados nacionales y de culturas. Seguin Villoro, ya no es posible ver al

mundo desde unsolo horizonte histérico, menos atin, “como unapalestra de

lucha de Estados, verlo como una unidad de pueblos, de regiones,de etnias. En

vez de subordinarla multiplicidad de las culturas a una sola manifestacionde la

razon, comprenderla razon comoel resultado de una pluralidad inagotable”.

Villoro hace una llamada de atencione invita a reinterpretar nuestro pasa-

do en por lo menostres horizontes posibles: /) ver a la Independencia,a la

Reformaya la Revolucién como sintesis fallidas, donde la tesis modernizadora

sometié y dominoa la antitética reivindicacion local; 2) se requiere ver a nues-

tro presente de nueva forma.Por un lado, comoel ocaso de la modernidad, de

su noci6n deracionalidad y de las ideas que le fueron tan propias, por ejemplo

el Estado homogéneoy el progresohacia unacultura racional; por el otro, como
la construccién de un nuevo “paradigma”al que correspondera una nocion de

racionalidad y de ideas nuevasen la esfera socialy politica, como son: el Esta-

do pluraly el pluralismo cultural.

EI libro esta conformadoporsiete ensayos dentro de un proceso de conti-

nuidad reflexiva y de complementariedad, no obstante de que algunos fueron
publicados con anterioridad y con autonomia uno de otro. Empero,al ser ya

editados en formade libro adquieren cada uno un sentido diferente y propor-

cionan una aproximaci6ndistinta, pero bajo un mismotema, quealser integra-

dos unos con otros complementan y dan respuestaa ciertas interrogantes que

se constituyen en un todo.
Laobratienetres partes, en las dos primeras nuestro fildsofo caracteriza al

pensamiento modernodentro de la organizaci6n social como Estado homogé-

neo y en constante progreso hacia una cultura racional; en estas dos partes

Villoro realiza un ejercicio de pensar paralelo y buscaclarificar las nociones

centrales de la reflexion para delimitar cada concepto y establecerlas relacio-

nes que existen entre cada uno deellos y prevenir cualquier pseudoproblema.
La tercera parte se constituye por dos ensayos, analiza desde su propio

marcotedrico las distintas formas de aproximacion entre la cultura mexicana y
la espafiola. A partir de este material empirico ejemplifica las diferentes mane-

ras de relacionarse delas otras culturas, a las que correspondenotras“éticas de

la cultura”.
Los ensayos dedicadosal Estado homogéneotienen un lugar comtn, aquel

en que “el Estado-naciona finalesdelsiglo xx resulta demasiado pequefio para

hacer frente a los problemas planetarios y demasiado grande para solucionar

las reivindicaciones sociales”. Diagnostica la limitaci6n e insuficiencias de la

ideologia nacionalista y de las creencias quecaracterizaron al Estado homogé-

neo, conlas cuales la modernidadjustificé la dominacién de un grupo sobre

otros.
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Las ideas modernasqueafirman que el Estado naci6n es soberano y cons-

tituye una “unidad colectiva que realiza valores superiores comunes” deben,
segtin Villoro, ceder su lugara los ideales de una “visién del mundo”,la del

Estado plural. Es un Estado con una soberania compartida, donde su funcion

sera coordinarlos diversos grupos con programase interesesdiferentes, funda-

do en el didlogo,la negociacién y el respeto mutuo, dondeel objetivo sea al-

canzarla igualdad de oportunidadesentre las diversas culturas y la convivencia

intercultural en un contexto de equidad.
Para Villoro, los Acuerdos de san Andrés Larrainzar constituyen un pri-

mer pasohacia ese Estado plural. La demanda de autonomia de los pueblos

indios seria un primerpasopara alcanzarsu “derechoa pactar conel Estado las

condiciones que permitan su sobrevivencia y desarrollo dentro del Estado

multicultural”. Y sefiala que las contradiccionesentre la ciudadania y los dere-

chos indigenasson sélo aparentes,se requiere hacer un esfuerzo por reconocer

que tanto las culturas como los Estados nacionales no siempre estan consti-

tuidos por comunidades 0 grupos humanos homogéneos.Porello, al Estado

plural le corresponde construir una nueva nociénde ciudadania, sintesis de la

ciudadanialiberal y de la busquedade la autonomiade los pueblos, construc-

cién, como lo llama Benedict Anderson, de “comunidades imaginadas”, en la

diversidady la diferencia. Esta sintesis de la ciudadania restringida de ninguna

manera pretende homogeneizara la sociedad, porque, segtin Villoro, no inclu-

ye “ningun valor cultural especifico, como los referentes a religion, lengua,

educaciéno relacionesinterpersonales”. Por lo tanto, podemos decir que “un

Estado plural suponetanto el derechoa la igualdad comoel derechoa la dife-

rencia”. Empero,la igualdad de ningun mododebera ser entendida como “uni-

formidad”. La igualdad es la capacidad de todos los grupos e individuos de

elegir y realizar su plan de vida conformea sus propios valores, por diferentes

que éstos puedanser. “En lugar de buscarla homogeneidad,respetarpor igual

las diferencias”.
Villoro define a la identidad como multivoca, porque varia con la clase,

objetos, sujetos o pueblosa los quese aplica. Buscarla propia identidad presu-

ponela concienciadela singularidad, comopersona y como pueblo, sin embar-

go, no se reducea ella. La busqueda deidentidad es la construccién de una

representacién de si mismo que establezca coherencia y armonia entre sus dis-

tintas imagenes. Laidentidad colectiva es “lo que un sujeto representa cuando

se reconoce 0 reconocea otra persona como miembrodeese pueblo.Setrata,

pues,de una representaci6nintersubjetiva, compartida por una mayoria de los

miembros de un pueblo,que constituiria un ‘si mismo’ colectivo”.

La via haciala identidad tiene una diversidad de formas, segunla situacion

de la que parta. Empero,las etnias minoritarias en el seno de una cultura nacio-

nal homogénea,o bien las nacionalidades oprimidas en un pais multinacional,

se ven impelidas a una reaccién defensiva. Porque “la preservacion de la propia

identidad es un elemento indispensabledela resistencia a ser absorbidos por la

cultura dominante”. Laidentidad tiene que presentarse comounareafirmacion

dela propiatradicién cultural, de la lengua,de las costumbres y simbolos here-

dados.
El nuevo contrato social en que se fundael Estado plural presupone una

forma de evaluar los comportamientos, las metas y las disposiciones, tanto Ben
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la transmisién como creaci6n de una cultura, asi comoen su relaci6n con otras”.

Lo cual implica la construccién de una nuevaética de la cultura que establezca
principios transculturales que hagan posible la evaluaciénentre culturas dife-
rentes y, a la vez, fundamentarel valor de la pluralidad cultural. La obtencion
de valores transculturales permite analizarlas posibilidades de toda cultura como

valiosa. El contenido de las normas, valores y razones varia en las diferentes

culturas; por ello es muy importante el didlogo racional entre las “distintas

formas del mundo”que provean unplano comundesdeel cual puedan contras-

tarse los diferentes productosculturales. Por estas razoneses posible decir que

las culturas tienen las mismas funciones y una cultura sera mejor cuando cum-

pla mas plenamente conéstas.

Para Villoro existen cuatro condicionesde posibilidad para que una cultu-

ra realice sus funciones, y a cada condicién corresponde un principio

transcultural. Para que una cultura cumpla consus funciones debera ser capaz

de: /) establecer sus metas, determinarlos valores que consideraprioritarios y

guiarse porellos; 5) tener el mayorcontrol sobre los mediospara alcanzar sus

metas; c) proveerde criterios desde los cuales juzgar el grado dejustificacion

de sus creencias a partir de las razones de que la comunidad dispone;d) elegir

los medios de expresién que considere adecuados. Los cuatro principios

transculturales que Villoro sefiala son: de autonomia, de autenticidad, de fina-

lidad y de eficacia, los cuales constituyen la ética de Ja cultural de la “nueva

vision del mundo”.
La propuesta de Villoro es sin duda atractiva; empero, ese todo coherente

queel autor presenta, dondela interpretacin de nuestro pasado,la caracteriza-

cién de un movimiento guerrillero —comoel EZLN en nuestro presente—, y un

porvenir anunciadose coordinanbajo la perspectiva de un marcopolitico,ético

y moral que generanenellector algunasinterrogantes: {hasta qué punto una
comunidad podria, bajo la ciudadania restringida, comprometerseenla elimi-

nacion del trato queinferioriza a las mujeres, y si este compromiso ciudadano

no altera ningtin valor especifico, como seria el caso de las relaciones

interpersonales? {Es realmente el EzLN el vocero y el defensor de la “nueva

vision del mundo”, no sdlo en unarelacién conel Estado, sino tambiénalinte-
rior de las comunidades indigenas, en una ética pluralista? Sin embargo,el

volumenesta constituido por un conjunto de variadas invitaciones para anali-

zar y discutir problemas tedricos, politicos, éticos y sociales sobre la realidad

social y la practica concreta.

Mario Magallon Anaya
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Adalberto Santana, Honduras-Meéxico: unarelacionhorizontal, Tegucigalpa,

Subirana, 1999. 280 pags.*

La obra que hoytengoel honory agradode presentares no solo un ejem-

plo delas posibilidades investigativas que ofrece la atin no abordada historia
diplomatica hondurefia en sus relaciones bilaterales, sino, ademas, de los

acercamientos humanosentre dos comunidades y espacios geograficos, Hon-

duras y México, que, a despechode sus diversidades y especificidades inheren-

tes a su evolucionhistérica particular, presentan puntos coincidentes.

Este libro adquiere una mayorrelevancia conla firma del Tratado de Libre

Comercio por parte de México, Guatemala, El Salvador y Honduras,instru-

mento juridico que, de manera gradualperosostenida,ira derribando barreras

arancelarias, tornando mas fluida y dindmicala vinculacién econdmicaentre

consumidores,productores y mercados.

{Esla relacién entre México y Honduras de igual a igual? Evidentemente

no, dadaslas diferencias y asimetrias en su desarrollo demografico, economi-

co, social y cultural. Comparto la expresiénutilizada porel presidente Flores

cuandoensuvisita oficial a Méxicoserefirié a esa republica como “el herma-

no mayor”. El imaginario popular centroamericano ha visto en el vecino sep-

tentrionala otro “Coloso del Norte”, en razon de su enormidadterritorial, Ti-

quezaen recursos naturales, dinamismo y poblacién.

Asi, con un sentimiento combinado de admiracién, simpatia, envidia,re-

celo, México hasido visto por nosotros comolatierra prometida para aquellos

ansiosos de nuevas oportunidades, muchas veces negadas en sus lares de ori-

gen, asi como un asilo para quienesse ven acosadospor sus convicciones poli-

ticas.
Pero que haysentimientos de hermandady solidaridad es innegable. Cuando

la nacién mexicanahasido agredida porpotencias extranjeras han surgido vo-

ces y acciones de protesta por parte de centroamericanos dignos. Cuando el

istmo hasido intervenido militarmente, México, sus gobernantes y su pueblo

han hecho sentir su condenaenforos internacionales. Y cuando los embates

de la naturaleza se han ensafiado con nosotros,la ayudatécnica y humanitaria de

Méxicoha estado presente.

Un amigo y colega mexicano nuevamente centra su interés investigativo

hacia Honduras y lo hondurefio. Primerolo hizo en su obra El pensamiento de

Francisco Morazén (1992),inicialmente publicada por la Universidad Nacio-

nal Auténomade México,y este afio reimpresa por nuestra Universidad Peda-

gogica. Hoy nos brinda Honduras-Mexico: una relacion horizontal,libro cui-

dadosamente investigado, con su acopio en archivos y bibliotecas de ambas

republicas, lo que le da mas solidez a sus argumentos.

Cronolégicamente nos lleva desde la etapa prehispanica

a

los inicios de

esta década de los noventa. Y es que los vinculosy transaccionesentre las dos

* Palabras en la presentaci6n dellibro de Adalberto Santana, Honduras-Meéxico:

unarelacion horizontal, Tegucigalpa, Subirana, 1999, efectuadoel viernes 28 de junio

del 2000 enla sede de la Fundacion para el Museo del Hombre Hondurefio (Tegucigal-

pa, Honduras, (GrAY) >   
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entidades geograficas son tan antiguas como su existencia, con un flujo

bidireccionale ininterrumpido dedignatarios, espias, artesanos,politicos, estu-

diantes, refugiados, deportistas, industriales, sofiadores, buscando ora nuevas

oportunidadespara ampliar sus horizontes personales0 estatales. En ese sube y

baja, desde al Altiplano central mexicano hastalas selvas,valles y tierras altas

mesoamericanasy viceversa, inmigrantes y refugiadoshanido recalando, tem-

poral o definitivamente, formandohogares y familias, acogidos e la reciproca
hospitalidad.

La mutua comprensiony entendimiento entre ambos pueblosse vefortale-

cida, sin duda, con el aporte de Adalberto Santana, quien, estoy seguro, en un

cercano futuro incursionara en senderospertinentes al pasado y presente de su
patria y la nuestra.

; Aprovechoesta ocasion propicia pararesaltarla positiva labor de acerca-

miento que la Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas --el

puentenatural entre Centro América y México—,realiza por medio del Centro
de Estudios Superiores de México y Centro América, invitando periéddicamen-

te a intelectuales y artistas del istmo a efecto de compartir con sus homélogos

belicefios, guatemaltecos, salvadorefios, hondurefios, nicaragiienses, costarri-

cences y panamefioslas realidades nacionalesy regionales. Es asi como hemos

sido huéspedesde las autoridadesy habitantes de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula

y San Cristébal de Las Casas. Las ponencias leidas en esas ciudadesson anual-
mente recogidas en un Anuario.

Sontantos los factores que nos acercan a Méxicoy a lo mexicano:lengua,

cultura, cocina etc., y, mientras sigamos escuchando y comunicaéndonos enes-

pafiol (con su multiplicidad de acentos), bailando boleros y mtisica ranchera.

ejecutando la marimbay la guitarra, comiendofrijoles y tortillas, practicando

la devocién Mariana (ora a Suyapa, ora a la Guadalupana), los vinculosfraternos

entre ellos, los mexicanos, y nosotros los centroamericanos, seran una indiso-

luble realidad.

Mario R. Argueta
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Carlos A. Johnson, Fujimori, la descentralizacion y la nueva mentalidad pe-

ruana en el 2000, Nueva York, jEspafiol, Ya!, 2000 (Col. E/ Rimense-

Neoyorquino). 95 pags.

Elautor es un cuentista y novelista peruano que ha dedicado su vida al

ejercicioliterario aunadoaldecritica politica y analisis de la realidad.
Publicado internacionalmente, ha realizado enla presente obra un analisis

del momentopreelectoral peruano, cuando la promesa de un cambio debeser

acompafiada del rescate de la memoria histérica y de las caracteristicas

formadorasde la identidad en el Peru.
El libro enriquece no s6lo la visién que hasta ahora teniamos de dicha

nacién americana, sino tambiénla de un pais en el umbral de grandestransfor-
maciones, que podria caeren el desencantototalante la inoperancia desusiste-

ma electoraly politico; asi como ante las grandes desigualdades econémicas y

la reparticion injusta de la riqueza que generael arduotrabajo de sus ciudadanos.
Comienza buscandola raiz del actual sistema de gobierno,del servilismo

de la poblaciénen los origenes de su fundaciony la existencia de grandes dés-

potas comoseresinfalibles que dictarian el camino a seguir. Lo cual, segunel

autor, justificaria hasta cierto punto la impotencia de los peruanosantelas arro-

gantes decisiones del, una vez mas, presidente Fujimori, cuyas acciones han

llegado a negarle la ayuda necesaria a las victimas de los desastres naturales

que azotaronalpais en su pasadoreciente, asi como a la busqueda de un mayor

control de los medios de comunicacién

y

de los partidos politicos que supues-

tamente le deberian hacercontrapeso al poder que ha ido acumulandoa través

de los afios pasadosen el maximopoderdela nacion.

La visién agria y extremadamentecritica del autor nosinvita a reflexionar

hacia donde caminan las sociedades latinoamericanas que han optadoporel

bienestarde las instituciones financieras mundiales y no porel de sus propias

poblaciones, desatendiendo sus necesidades basicas a tal punto que resulta ri-

diculo pensar mas alla de grupos de supervivientes, entre los cuales destaca la

situacionde los indigenas, sumidosenla pobreza y la desesperaciona lo largo

de suhistoria, sin que hasta el momentose haya hecho nadaal respecto.

Localiza también como unodelos grandes malesde la nacionel “excesivo

centralismo” que impidela solucion oportunade los problemas y le roba a las

provincias la riqueza que generan canalizando todos los recursos al bien de

aquellos que ejercen el poderdesdela capital; aunque ahi también se dan feno-

menosgraves de desigualdad y paralisis de los servicios publicos.

Anteesta vision critica de la realidad peruananos proponeunasolucion: /a

descentralizacion, pero antes analiza la nueva mentalidad peruana,la cual re-

sulta ser igual de indolente que en cualquier época anterior, quizaconel agre-

gado de que ahora la Internety las agencias de inteligencia nacionalesy extran-

jeras tienen un papel masactivoenla conformacion de sistemasde vigilancia y

control.

Sin embargo todoello puede ser abatidosi hay entre la dirigencia la men-

talidad de cambio (concepto que permeara todala obra),el cual permitira una

transformaciondelas estructuras mediante un proceso descentralizadordel po-

der, que derive en una mayor comunicacion entre gobernantes y gobernados.

Para dicho proceso la biisqueda de fuentes de financiamiento alternativas, 0
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por lo menos mas equitativas, sera factor indispensable;ello aunado a un com-
promisosocialclaro y un ejercicio dela politica responsable y democratico.

Sobre la democracia y su aplicacién al caso peruanotratan los ensayos

posteriores, en los cuales el autor describe las particularidades del pueblo y

aplica estas consideraciones al modelo democratico posible. En este ejercicio

exalta el modelo planteado por Estados Unidos,pero, a pesardelas loas, no
deja de reconocerfallas en las instituciones que los sostienen.

Este anilisis, asi planteado, es un enfoque novedoso de la democracia y

sus derroteros, asi como dela posibilidad de una transicién politica efectiva,

dos de los temas centrales del momento actual mexicano;porello se podria

hacer un ejercicio de contraste dondeal observarla realidad del Perti y la mexi-

cana se reconozcanlosaciertos y errores que han marcadoel caminopolitico
de ambasnaciones.

El autor complementasu visién agregando temas comolaética en la labor
periodistica, donde acusa a los medios coptadosy aboga porla tomade con-

ciencia del periodista sobre su responsabilidad ante la sociedad enla cual se

inscribe, del editor frente a la validacién delas noticias y de los usuarios ante

probables campafias de desprestigio en el flexible mundo dela Internet.

Porsi todos estos elementos no fueran suficientes para recomendar am-

pliamente la lectura cuidadosadel libro, se podria agregar que, a mas de los

temas planteados,se rescata la vocacién del autor por recordary rescatarel

pasado de su nacion, asi como evaluarla constantemente conformea los acon-
tecimientos actuales. De esta forma se explica la presencia permanente de la

pobreza,la explotacion,la desigualdad,el autoritarismoy la falta de lucha so-

cial efectiva para el logro de una democracia perdurable.

Otro elemento consideradoesel factorreligioso y sus “aplicacionespoliti-

cas”, no solo comounfactor de dominaciéncolonial y penetracién forzada de

una cultura que le era totalmente ajena a los pobladoresdelosterritorios que

hoy forman el Peru, sino como un mediadorentre las fuerzas politicas yel

promotorde valores que van mas alla delas etiquetas politicas y los sinsabores

del activismo de izquierda,el cual, porcierto, ha caido en los Ultimos afios en

un desprestigio tal que las corrientes de la derecha han podidocrecery ejercer

una influencia cada vez masirrestricta en los procesos econdémicos,politicos y

sociales en todo el mundo.
Como ejemplo de compromiso social y labor promotora de los derechos

humanos, poneal Papa Juan Pablo II, a quien no critica, mas bien exalta. Son
precisamente estas posturas tan extremasentre el odio la tirania representada

porel presidente Fujimori y el amor a los valores de libertad democraticayla

promoci6nde los derechos civiles lo que hace de su obra un texto que invita a

la reflexion critica de una realidad cada vez mas compleja.

Lamentablementeparael autor, sus esperanzas de un cambioradical que

transforme permanentemente el caminohistérico seguidoporel Pert se vieron

frustradas, ya que el presidente Fujimori gané en segundavueltalas elecciones.

Ello acaba con la esperanza de un cambio a corto plazo pero no cancela la

posibilidad de futuras luchas sociales desde cualquier trinchera para lograr un

Perti igualitario, justo y donde la riqueza Ilegue a los departamentos masaleja-

dos de la capital, no sélo los bolsillos de la élite gobernante y privilegiada.
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Para finalizar observamos que el estudio del fendmenode Ja tirania y el
ejercicio irresponsable del poderporunser casi mesianico, que basa su perma-

nencia en el temor al cambio la represién politica, no es nuevo, se podria

decir que es parte delejercicio intelectual de los pensadores latinoamericanos,
debido a que enlas raices del subcontinente se encuentra como presencia y

amenaza la figura del dictador. Quela edad 0 losprocesospoliticos lo detengan

debe ser una advertencia parael andlisis del caso peruano, donde el presidente

Fujimori resulta serel anticlimatico lider carismatico que guiara los destinos de

la nacién hasta el resto de los paises latinoamericanos, no sdlo una leccion

de politica contemporanea,ya quelas transformacionessufridas porlos distin-
tos sistemas politicos de estas naciones hansido, en algunoscasos, dramaticas

y costosas (tanto social como econémicamente) y podrian desembocaren ca-

minos no deseados, ahondandoaquellos males delos que se queria escapar. Por

todoello la lectura de la obra Fujimori, la descentralizacion y la nueva menta-

lidadperuanaen el 2000 resulta enriquecedoray aleccionadora, aun cuando ya

conocemosel resultado de los comicios que dejan en el podera este personaje

politico latinoamericano.

Sergio de Avila Ruiz
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Enel racionalismo cq
progreso cientifico:
y el descubrimiento
considera que estos co mpo
cen de todorigor metodalagi

aneo hay una paradoja esquizofrénica en la concepcién del
, 8 reconoce quela creatividad,la pasion porla innovacién

tory S.gagnciales del cambio progresivo,Pero, por otro lado, se
isticos son eminentementeirracionales, pues care-

nosiciéna esta dimensién heuristica,la parte racional
dela ciencia se reduce alig ‘de:comprobaciénrigurosa y metédica de las nuevas
teorias, hipétesis, model © interpretaciones quese generan heuristicamente. Estos pro-
cesos de comprobacién "que no producen novedades ni descubrimientos cons-
tituyen la dimensiénde j icacionracional de la ciencia. Tal concepcién esquizofrénica
delas ciencias y las humanidades ha predominado durante la mayorparte del siglo XX, no
obstante lo absurdo que resulta separar y oponerel contexto de descubrimiénto supues- r
tamente irracional al contexto de justificacién, que pretende el monopolio de la raciona-
lidad. Todos los trabajos que constituyen este volumen se caracterizan por proponer una
visién alternativa a esta separacién y oposicién entre heuristica y justificacion, reivin-
dicando el cara ly larel pistémica dela heuristica en diferentes campos
de las ciencias y las humanidades: la Jégica, las matematicas, las ciencias naturales y
sociales, la economia, la historia, la ontologia, la ética, la hermenéutica,el psicoanilisis,la
ciencia politica y los estudios culturales. En estos trabajos no sdlo se esclarecen los
diferentes usos y significados del concepto de heuristica en diversas disciplinas, sino
también pueden apreciarse convergencias muy relevantes de diferentes disciplinas cien-
tificas y humanisticas en torno la racionalidad propia dela heuristica. Estas convergencias

yen un verdadero giro de la pcidn dela raci lejandose dela
idea universalista y ahist6rica de una racionalidad rigurosamente metédica y‘acercandola
idea de racionalidad a las formas en queloscientificos, los humanistas, y en general, los
hombres y mujeres piensan, dialogan, discuten y actuan. Porello, este giro heuristico
P una prop de un racionalismo con rostro mas humano.
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