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El Consenso de Cartagena

Por Miguel DE LA Maprip HurtAbo

A REUNION DE EX PRESIDENTES LATINOAMERICANOSquetuvo lugar en
Cartagena, Colombia, del 11 al 13 de marzo del 2001, representa

un avanceen la formacionde un consensolatinoamericano acerca de

temas tan importantes comola gobernabilidad democratica, el desa-
rrollo y la globalidad.

La citada reunion fue convocadapor la Fundacion José Ortega y

Gasset y la Corporacion Andina de Fomento y result6 de una excelen-
te calidad, tanto por los documentosquese presentaronpara servirde

base a la discusion, comopor el muy buennivel de las discusiones
relativas.

Losexpresidentes latinoamericanosque asistieron a dicha reunion
fueron: Rodrigo Borja (Ecuador), Rafael Caldera (Venezuela), Leonel

Fernandez (Republica Dominicana), Eduardo Frei (Chile), Carlos

Lemos Simmons (Colombia), Miguelde la Madrid (Mexico), Ernesto

Pérez (Panama), Carlos Roberto Reina (Honduras), Julio Maria

Sanguinetti (Uruguay), Ermesto Samper Pizano (Colombia) y Gonzalo
Sanchez de Losada(Bolivia).

Destacan, entre los documentospresentados, el de Ernesto Samper,

ex presidente de Colombia, sobre la gobernabilidad para la
globalizacion. Equidad parala gobernabilidad;el de Pedro Medellin
Torressobreel dificil camino de la gobernabilidad democratica;el de
Celia Lopez Montafio sobre nuevas dimensionesdel desarrollo en
AméricaLatinay el de retomar la Agendadel Desarrollo de José An-
tonio Ocampo,secretario ejecutivo de la Comisién Economica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), asi como las exposiciones verba-
les de Enrique Garcia, presidente de la Corporacion Andinade Fo-
mento, José Varela Ortega, vicepresidente ejecutivo de la Fundacion
Ortegay Gasset de Espafia, asi como la de Antonio Garrigues Walker,
presidente de la mencionada Fundacion Ortega y Gasset(los organi-
zadoresdel evento publicaran en fecha proxima una memoriade esta
reunion).

Unasintesis del resultado de la reunion consta en el comunicado
final de la misma,que ha sido ya publicado y comentadoen varios
periddicos y revistas de América Latina.   
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Un temaque ocup6la atenciénde los ex presidentesde este en-
cuentro fue el de la integracion regional, ya sea de América Latina o
el ambicioso proyecto de extenderlos tratados delibre comercio a
todo el continente americano. En efecto, los acuerdos de integracion
regional vigentes a la fecha son el Tratado de Libre Comercio de
Norteaméerica, el Mercosur, algunos arreglos comerciales de México
con paises centroamericanos,el Pacto Andinoy los arreglos caribefios

y centroamericanos. Existe también la propuesta de Estados Unidos
de establecer una asociacion hemisférica de libre comercio. Los ex
presidentes cuestionaron los mecanismosdeintegraci6nregional por
ser unilaterales y no reconocerla heterogeneidad y la asimetria que

caracterizan al Continente. La principal asimetria es la que constituye la
comparacion entre Estados Unidos de Norteaméricay la regionlatino-
americana y del Caribe. Losexpresidentesplantearonla urgencia de
formular una posicionpolitica en la regién, asi como la necesidad
de enfatizar la importancia del mercado interno y equilibrar las relacio-
nes internacionales por mediodel desarrollo de vinculos mas estrechos
con Europa.

Se sefialé tambiénla ausencia de una agendapropia, quetraceel
camino que debe seguirla insercionregional latinoamericanaen la
globalizacion yaque,hastala fecha, los esfuerzos que se han hecho han
sido parciales, excluyentes y hanfavorecidola desintegracionregional.

Sobrelo anterior, me permiti comentar que México sigue muyinte-

resado en ampliar los acuerdos comerciales que ya ha suscrito con
Chile —el mas avanzado—, con Centroamérica y los proyectos del
Grupo de los 3 —Colombia, Venezuela y México.

Apunté que para Méxicosurelacion conlospaises latinoamerica-
nosesvital para no abandonar esta fuerte tradiciéndela politica exte-
rior mexicanay buscar una mayordiversificacién de sus relaciones
exteriores, dominadas ahora en lo econdmicoporEstados Unidos,

pais con el que Méxicotiene concentrado su comercio exterior, las
inversiones,el turismoylos aspectos tecnologicos en aproximadamente
80 por ciento. De ahi que Mexico haya negociadoy logradoreciente-
mente un acuerdo econdmico con la Unién Europea,el cual sefiala una
directriz que, aunque se cumpla gradualmenteenel tiempo, contribuira
ala diversificacion que persigue México.

Losex presidentes sefialaron queel fracaso del Consenso de Wa-
shington puso en evidencia quelas politicas macroeconémicas no son
suficientes, considerando ineludible que la generaci6n de riqueza, la
equidady la gobernabilidad se constituyanenlos ejes cruciales para el
desarrollo de la nacion.  
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Este Consenso de Washington fue una reacciénen contradepoli-
ticas populistas que provocaron serios desequilibrios en las finanzas
publicas y en la balanza comercial y de pagos, minandoasi las econo-
mias de los paises que las adoptaron. Dicho Consensourgié a los
paises en desarrollo realizar un esfuerzopara lograr los grandes equi-
librios macroeconomicos mediantepoliticas de ingreso y de gasto pi-
blico y de moderacion de la deuda, confiando en que logrado este
objetivo los mecanismosde mercadoserian suficientes para promover
la recuperacion del crecimiento econdmicoy, con esto, una mejordis-
tribuci6ndel ingreso y la riqueza.

El Consenso de Washington mereci6 la aprobacion-acuerdo de los
paises industrializados —principalmente Estados Unidos— asi como
de las instituciones internacionales en el campo econdmico,porlo que
sus criterios fueron adoptados comoguia de operacion delas citadas
instituciones, sobre todo del Fondo Monetario Internacional y del Banco
Mundial. Sin embargo,el resultado practico de dichaspoliticas reflejo
que eran insuficientes para la obtencién de metas de crecimiento y
equidad. Algunas vocesen el pNUD y en la CEPAL, y aun en el Banco
Mundial, advirtieron la necesidad depoliticas complementarias para
lograr estos objetivos, haciendo ver la necesidad de una amplia
intervencion del Estado para promover un marcojuridicoinstitucional
adecuadoal desarrollo, asi como para promoveracciones de combate
ala pobreza y a la marginaciontendientes a una masjusta distribucion
del ingreso y la riqueza.

Se afirm6 queel gran desafio esta en la formacionde la riqueza en
el mundodel conocimiento y que, para encararlo, se debe potenciar

unaestrategia interna del crecimiento que estimule la inversiony el
mercado interno e identifique formas exitosas de insercion productiva
enel mercado mundial. Se necesita también la construccion de un nue-
vo contrato social, cuyo énfasis esta puesto en la generacion de em-
pleo y la liberacion de oportunidades. Se debe desarrollar —seafir-
mo— unapolitica de estabilidad macroecondmica que encadeneel
desarrollo econdmicoy social y defina objetivos mas amplios dentro
de los cuales la innovacion tecnolégica sea un elemento fundamental.

Eneltranscurso de la reunion se hablo de la necesidad de poner en
practica politicas de fomento que —sin regresara las que existieron
en el pasado y que mostraron su agotamiento, comola de proteccio-
nismoexcesivoy la de subsidiosy estimulosa las actividades econdmi-
cas y sociales— se disefiaran de acuerdo conlas nuevasrealidades y
arreglos internacionales, para que traten de lograr el crecimiento en los
diferentes sectores de la economia —principalmenteel agropecuario,  
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el industrial,el turistico y otros que se determinen—,, asi como progra-
mas integrales de desarrollo social en los camposde la educacion,la

salud publica, la vivienday,particularmente,la politica ambiental.

En opinion delosex presidentes, las condiciones estan dadas para
que AméricaLatina elabore un nuevo paradigmade desarrollo basado
en el conocimiento, que parta de la globalizacion como unarealidad y
potenciela capacidadinternadelospaises, respetando su soberania,
ademas de promoverla integracion entreellos y resolverlos proble-
masde equidad y de exclusionpolitica, tendencias que, en forma gene-
ral, se han venido sucediendo en América Latina y el Caribe, con grados
caracteristicosdiferentes en los distintos paises.

El Consenso de Cartagena concluy6 conlos siguientes principios:
1) La globalizacion puedeserpositiva si se basa en un refuerzo

interno y en una negociacion en bloqueconel resto del mundo. Se
aprecio quela globalizacién esta avanzandoconel beneficio de pocos
paises en el mundo —seestima que no masde treinta— y en América
Latina ha beneficiado principalmente a Brasil y a México. Es necesario
que lospaises latinoamericanos y del Caribe coordinen sus esfuerzos
para lograr unordeninternacional que regule los diferentes aspectos
de la globalizacion, con el propésito de aprovecharlas oportunidades
que ofrece y limitar los efectos negativos que esta produciendo.

2) El trafico de narcoticos, personas y armasligado ello, consti-
tuye la mayor amenaza parala gobernabilidad democratica de Améri-
ca Latina. Losexpresidentes coincidieron en quepara enfrentareste
delito de secuencia internacional se requieren acciones multilaterales,
apoyadas enelprincipio de corresponsabilidad y certificacion multilateral
en la lucha contrael narcotrafico, cuestiones que ya han empezado a
desarrollarse en la Organizacion de las Naciones Unidasy la Organi-
zacion de Estados Americanos.Sobreelparticular, se puso énfasis en
la responsabilidad de Estados Unidos, dondees precisoabatir la de-
manda financiamiento deeste negativo fendmeno quealientaeltrafico
de armasy la venta directa o ilegal de las mismashacia los paises
latinoamericanosy del Caribe.

3) Se afirm6 que es fundamentalrevalorizarel papel del Estado,
que debeserel rector del desarrollo nacional, y encontrar nuevos equi-
librios entre Estado y mercado. Se apunto que el establecimiento mis-
moy el funcionamiento del mercado deriva en buenaparte del orden
juridicoy las instituciones.

Estoscriterios debenser adoptados enatencion las peculiarida-
desde cadapais, por lo que no puedenelaborarse formulasde aplica-
cion generalizadas.  
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4) Se afirméquees necesario mejorar lossistemas politicos nacio-
nales, renovar ideolégicamentelos partidospoliticos y fortalecerlos
como fundamentosde la democracia latinoamericana. En este aspecto
se apunté quelos partidos, aun consus grandes imperfeccionesy fa-
las, y la crisis que los afecta, son los instrumentosnecesarios para
integrar la demandapolitica a nivel nacional, para lograr los grandes
consensosalrededordel proyecto de nacién y, en suma,para hacer
posible eljuego de la democracia representativa, y aun para lograr una
mayorparticipacion dela sociedad enel procesopolitico.

5) Losex presidentesafirmaron que es imprescindible reubicar a la
persona comoobjetivo del desarrollo y consolidarel Estado de dere-
cho comoreferentede la relacién entre Estado y ciudadano.Se re-
quiere vigorizar los valores humanistasde la cultura latinoamericana.

Las organizacionesdela sociedad, incluyendo las organizaciones
no gubernamentales,por su enfoqueparcialy cardctersectorialde los
intereses y causas que movilizan, no pueden sustituir a los partidos. Se
reconocid,sin embargo, que dichas organizaciones desempefian un
papelutil y crecientemente importante, por lo que debenestimularse y
ligar sus accionesconlasdelospartidospoliticos, los cuales deben
presentara la ciudadania opcionespara queésta decida programas y

candidatos.
6) Los ex presidentes recomendaronenfaticamente combatir la

corrupcion y laimpunidad quedesintegran a los Estados y degradan

las sociedades;se necesita una nuevaéticapolitica y social que devuel-
vaelvalor alo publico. La corrupcién y laimpunidad estan generando
graves problemasde gobernabilidad y de cohesionsocial, por lo que
es indispensable atacar estos fendmenos con la mayorenergia,
corresponsabilizandoa la sociedad conlos esfuerzos gubernamenta-
les. La corrupciénes un fenédmenosocialde naturaleza general y no es

adecuadofincar la responsabilidad exclusivamente enlos gobiernos.
La corrupcionse genera en la propia sociedad y, a veces, es factor

generadorde la corrupcién piiblica. Donde hay corruptos hay

corruptores,y ello implicala actitud y la responsabilidad de toda

sociedad, incluyendo, desde luego, la modulacion de una cultura ética

en todala sociedad.
Sobreelparticular, los ex presidentes recomendaron tambien es-

tablecer cédigos de conducta de las empresas multinacionales, cuya

actividad es otro elemento importante en este complejo fendmeno.Para

ello es necesario este cédigo de conducta y la sancion normativade los

principios correspondientesporlos gobiernosen cuyajurisdiccion es-

tan establecidas las matrices de estas empresas.  
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Por ultimo,el grupo de ex presidentes acord6 la creacién de un
observatorio de gobernabilidad comoinstrumento,primero, de opera-
cion del Consenso de Cartagena, quesera coordinadopor la Funda-
cion Ortega y Gasset, la Corporacién Andina de Fomentoy la Comi-
sion Econémica para América Latina y el Caribe.

Los acuerdosdel Consenso de Cartagena que se han comentado
constituyen unautil aportaci6n parael andlisis y la accion en América
Latina y el Caribe. La experiencia de los ex presidentes, no todos
actuantesenel presente enla vidapolitica activa, es una voz que con-
viene escuchar.

Coyoacan, México,D.F., abril del 2001
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Consenso de Cartagenade Indias

Ce LA ASISTENCIA de 11 ex presidentes de AméricaLatina, se llevé
acaboen la ciudad de Cartagena deIndias, del 11 al 13 de mar-

zo, el “Primer Encuentro de Expresidentes Latinoamericanos sobre

Gobernabilidad”, con el propésito de definir los elementos centrales
de una Agenda Globalpara la Region.

La discusionse nutrié de los documentos “Agendaglobal”presen-

tadaporel ex presidente Ernesto Samper Pizano,“Lasvisiones de
América Latina”, “Retomar la agenda del desarrollo”, “Las nuevas di-

mensionesdeldesarrollo en América Latina”, presentadosporla CAF y
la cePAL y “E]dificil caminode la gobernabilidad democratica”, pre-
sentado por la Fundacion José Ortega y Gasset de Colombia.

Los expresidentes cuestionaron los mecanismosde integracion
regionalporser unilaterales y no reconocerla heterogeneidady asime-
tria que caracterizael continente. Plantearon la urgencia de formular
una posici6npolitica de la region, asi como la necesidad de enfatizarla
importanciadel mercadointerno yequilibrar las relaciones internacio-
nales estrechando vinculos con Europa.

EIprincipal cuestionamientolo constituy6la ausencia de una agen-
da propia quetrace el camino que debeseguirla insercion regional
latinoamericanaenla globalizacidn. Los esfuerzos que hasta ahora se
han hechohan sidoparciales, excluyentesy han favorecido la desinte-
gracion regional.

El fracaso del Consenso de Washington puso en evidencia que las
politicas macroeconémicas no sonsuficientes. Se considera ineludible
quela generacionderiqueza, la equidad y la gobernabilidadse consti-
tuyen enlos ejes cruciales para el desarrollo de la region.

El gran desafio esta en la formacion de riqueza en el mundodel
conocimiento. Para lograrlo, primero, se debe potenciarunaestrate-
gia internade crecimiento queestimulela inversion,el mercado interno

e identifique formas exitosas de inserciénproductiva en el mercado
mundial. Segundo, se debe construir un nuevo contrato social, cuyo
énfasis sea la generacién de empleo y lanivelacion de oportunidades.
Y tercero, unapolitica de estabilidad macroecondmica que encadene
el desarrollo econdémicoy social y defina objetivos mas amplios dentro
de los cualesla innovaci6n tecnoldégica sea un elemento fundamental.

Las condicionesestan dadas para que América Latinaelabore un
nuevo paradigmadedesarrollo basado en el conocimiento,que parta
de la globalizacién comounarealidad y potencie la capacidadinterna
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de los paises respetando susoberania, promuevala integracionentre
ellos y resuelva los problemas de inequidad y de exclusionpolitica.

Se debe promoverunaactiva movilizacion en torno a la necesidad
de seguir contribuyendoa la estructuracion de una Agenda Globalpara
AméricaLatina.Se trata de construir un nuevo consenso, el Consenso

de Cartagena,que desarrolle los siguientes principios:
Se debe promoverunaactiva movilizacionen torno a la necesidad

de seguir contribuyendoa laestructuracién de una AgendaGlobal para
AméricaLatina. Setrata de construir un nuevo consenso,el Consenso

de Cartagena, que desarrolle los siguientes principios:
1) Laglobalizacién puedeser positivasi se basa en un esfuerzo

interno y en una negociaciénen elbloque conel resto del mundo.
2) El trafico de narcéticos, personas y armas esla mas grande

amenaza para la gobernabilidad democratica de América Latina. Para
enfrentarlo se requieren acciones multilaterales. Es necesario apoyar el
principio de corresponsabilidady certificacion multilateral en la lucha
contrala droga.

3) Es fundamentalrevalorizarel papel del Estado, quien debeser
el rector del desarrollo nacional, y encontrar nuevos equilibrios entre
Estado y mercado.

4) Es necesario mejorar los sistemas politicos nacionales, renovar

ideolégicamentelospartidospoliticos y fortalecerlos como fundamen-
tos de la democracialatinoamericana.

5) Es imprescindible reubicar a la persona comoobjetivo del de-
sarrollo y consolidarel estado de derecho comoel referente dela
relacion entre Estado y ciudadano.

6) Hay que combatirla corrupciony la impunidad que desintegra
los Estados y degradalas sociedades. Se necesita una nueva ética
politica y social que devuelvaelvalora lo publico. Es necesario esta-
blecer cddigos de conducta a las empresas multinacionales.

Firman once ex presidentes:

Leonel Fernandez

Miguel de la Madrid

Carlos Roberto Reina

Ernesto Pérez Balladares

Rafael Caldera

Rodrigo Borja

Gonzalo Sanchez de Losada

Eduardo Frei

Republica Dominicana

Republica Mexicana

Republica de Honduras

Republica de Panama

Repiiblica de Venezuela

Republica de Ecuador

Repiiblica de Bolivia

Republica de Chile  
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Julio Maria Sanguinetti

Carlos Lemos Simmonds

Ernesto Samper Pizano

Enrique Garcia

José Antonio Ocampo

Antonio Garriges Waker

Republica de Uruguay

Republica de Colombia

Republica de Colombia

Presidente de la Corporacion

Andina de Fomento

Presidente de la CEPAL

Presidente de la Fundacion

Ortega y Gasset

Dado en Cartagena de Indiasel 13 de marzo del 2001

 

 



 

Retos de América Latina

a principios

del Tercer Milenio

Se publican algunas de las ponencias que fueron presentadasenel

Séptimo Congresode la Sociedad Latinoamericana de Estudios So-

bre América Latinay el Caribe (SOLAR), que tuvo lugar enla ciudad de

Managua(Nicaragua), del7 al 10 de noviembre del 2000.

 
 



 

Cuadernos Americanos, nim. 86 (2001), pp. 23-41

Latinoamérica en la globalizacion

Por Leopoldo ZEA
PUDEL, Universidad Nacional Autonoma de México

1. Identidad e integracion:

competir compartiendo

ERMAN ARCINIEGAS,el gran maestro y pensadorlatinoamericano
de Colombia, en visperas de cumplir cien afios y luchando

contra su cuerpo que se negabaa servirle, pero aun asi extraordi-

nariamente lucido, escribid: “El Nuevo Mundoesel de la nueva

historia. En ningun caso perfecto. En ningun casolibre. Se ciernen
sobre él amenazas que no tuvieron las naciones europeas. Todo
aqui es diferente. Debemos defendernos con armasdistintas[...]
Todo en el Nuevo Mundoobliga a defensas originales y cuidados
propios, a un conocimiento masprofundodela historia de Europa
y dela historia de las Américas[...] La desigualdad en el desarro-
Ilo econdémico de las distintas partes del hemisferio requiere un
cuidado mas exquisito de los intereses econdmicosy de las defen-
sas morales y materialespararesistir las complicacionesde la vida
internacional”.

German Arciniegas se refiere a ese Nuevo Mundoque entro a
la historia el 12 de octubre de 1492 y dio origen a la globalizacion
que en 1989 lleg6 a sufin, poniendo en marchaotra nuevae inédi-
ta globalizacién. El tropiezo de Colon, buscando Asia, en un des-
conocidoy, por ello, nuevo mundo, hizo dela historia regional de
la Tierra unahistoria universal, integradora de pueblos y culturas

bajo la hegemonia imperial de Europa. En una doble forma,la
mediterranea, de la que era expresiOn Espafia, y la baltica y
noratlantica, de la que sera expresionla Gran Bretafia. Una Europa
grecolatina incluyente, catdlica, que integro los pueblos yculturas
quebafia el Mediterraneo, y una Europa germanay sajona, excluyen-
te, como lo expresa su puritanismo. Dos expresiones de Europa que
dirimieron sus diferencias para imponer su dominio con guerras de
religion que alcanzaron al Nuevo Mundo encontradoporColon.

Dosgrandes guerras mundiales y dos grandes revoluciones:la
social, que es la Revolucion Rusa de 1917, y la descolonizadora,
quese inicia en México en 1910, al decir de Toynbee. Todo lo
cual culmina,al terminar la segunda Guerra Mundial, con la Gue-  
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tra Fria suscitada entre capitalismo y socialismo, entre Estados
Unidosy la Union Sovieética. La salida de esta guerra por la segun-
da potencia en 1989 origin6 la caida de los muros y murallas que
separaban los pueblos bajo sus respectivas hegemonias.

Se anuncia una nuevaglobalizacién, una nueva formadeinte-

gracion universal que se hace expresa enlos festejos del bicente-
nario de la Revolucién Francesa al recordarse a Victor Hugo cuando
decia: “En el siglo xx habra una nacion extraordinaria, no se Ila-
mara Francia, se llamara Europa, y al siglo siguiente se Ilamara
Humanidad”.

Profecia que entorpecela desarticulacion de la Union Soviéti-

ca, que busca integrar el modo de vidacapitalista conel espiritu
solidario del socialismo. Desde fuera y desde dentro se estimula
un capitalismo competitivo que culmina en mafias. Estados Uni-
dos se declara vencedorabsoluto de la Guerra Fria y con derecho
moral y material para conducir y proteger de nuevas amenazas,pro-

venientes de los envidiosos pueblos del Tercer Mundo, comoIraq,
que origina la Guerra del Golfo.

La Europa occidental, bajo la hegemonia de Estados Unidos,
rechaza esta nueva protecciOn y busca unaintegraciOn que seper-
fila autarquica e independiente de la Europa delEste y de colonias
que el desarrollo de su ciencia y tecnologia hace prescindibles, en
cuanto a las materias primas que puedereciclar y la mano de obra que
es suplantada por el robotismo. Se pone en marcha la economia de
mercado de productos domésticos al alcance de los individuos que
puedan pagarlos. Fuera de esta economia queda la antigua Union
Soviética, los pueblos del Tercer Mundo y Estados Unidos, car-
gandoeste ultimo conel alto costo de su anacrénico armamento.

La emergenciaasiatica en este mercado —mejorando, abara-
tando y popularizando los productos— hace que la Europa comu-
nitaria abandoneel proyecto autaérquico para incorporarse a una
economia que esta generando mercadoscon millones de consumi-

dores. Es la otra cara de una economia que, para crecer, necesita de
consumidores. A esto se agreg6 el todavia reciente anuncio delpresi-
dente de Estados Unidos, William Clinton, de la pujante incorpora-
cin de su nacion a la economia de mercadoa partir de la integra-
cidn de los estadounidenses marginados porsu raza, sexo, edad,
habitos y costumbres.

La frase de Victor Hugo, recordada en el Bicentenario de la
Revolucion Francesa, expresa una vieja utopia latinoamericana,
que en visperas del nuevosiglo y milenio se transforma en profe-  
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cia. La Nacion de naciones de SimonBolivar que hade abarcaral
Universoentero,la Raza de razas, la Raza Césmicadelbolivariano
José Vasconcelos, son anticipaciones de unaintegracién univer-
sal, a partir de una identidad igualmente universal. Formasde iden-
tidad e integracion contrarias a las de naciones sobre todaslas na-
ciones y razassobre todaslas razas, con quese expreslahistoria
de mileniosanteriores.

La Europa, que hizo de su identidad modelo inalcanzable de lo
humanoporexcelencia, se plantea ahora problemasde identidad que
parecian serle ajenos,surgidosdela propia globalizacin queorigind.
En su expansion difundié, como exclusivosde su identidad, valores
que ella podia reconocer o negar en otros hombres y pueblos.
Valores que esta gente y pueblos reclaman como propios y exige que
se reconozcan. Seorigina asi una nueva formade globalizacién e
integracionenla quetodala gente y sus pueblosse quieren ver com-
prendidos, y que nosea ya la de dependencia servil en beneficio
de otros.

Fue en la region de América que se autodenominaLatina don-
de se proyecto y universalizo6 el espiritu de Grecia y Romaen la
antigtiedad y de Espafia en la modernidad, las cuales integraron
los diversos pueblos y culturas que bafiaba el Mar Mediterraneo:
Europaal norte, Africa al sur y Asia al este. Fue en esta region del
Nuevo Mundo donde el Viejo Mundose encontro yse integro,
originando grandes problemasde identidad.

éQué somos? {Indios 0 espafioles? ,Americanos 0 europeos?
éAmericanos0 africanos? ;Americanos0 asiaticos? ;Somos todo
eso! Unaraza mestiza, masrica que cualquier otra raza que haya
existido enla tierra. Precisamente,el ser todo esto es lo que nos ha
planteado problemasenel pasado y noslosplantea paraelfuturo.
“Nacidos todos del seno de una misma madre —dice Bolivar—,
nuestros padres, diferentes de origen y sangre, son extranjeros y
todos difieren visiblementeen la epidermis; esta desemejanzatrae
un reato de la mayortrascendencia”.

Reto que lleva consigo Espafia. El reto que planteaunaidenti-
dad diversa y pordiversa imposible de definir. Reto que se hace
patente en Espafia en 1898, cuandopierdesus Ultimas colonias en
ultramar, dejando deser Imperio. Surge un interrogante que ya se
inicia enel siglo xvii: gqué somos?, ggodos o moros?, :medite-
traneos 0 germanos?, {africanos 0 europeos? Somostodo eso,
contesta José Gaos desde su transtierro en México. Una peculiar
raza mestiza, hispano-americanaal unoy alotro lado del Atlantico.
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“Nosotros somos —dice Bolivar— un pequefio género huma-
no, poseemos un mundoaparte cercado por dilatados mares, nue-
vo entodaslas artes y ciencias aunque en cierto modoviejo en los
usosde la sociedad civil”. Un nuevo y pequefio mundo incluyente
que empezaraa crecer a partir de su propia y peculiar identidad
regional. “Es una idea grandiosa —agrega— pretender formarde
todo el Mundo Nuevo unasola naci6n con un solo vinculo que
ligue sus partes entre si y con el todo”. Integracion que ha deini-
ciarse en Panama,situadoen elcentro de la Tierra, integrada por
el Atlantico con los pueblos de Europay Africa, y por el Pacifico
con los pueblos de Asia, Oceania y Africa oriental. “En la marcha

de los siglos —profetiza— podra encontrarse, quiza, una sola nacion

cubriendoel universo entero, la federal”.
Esto que parece utopia es ahora profecia, a ser realizada en un

futuro inmediato. El presidente de Estados Unidos William Clinton,

al iniciar su gobierno, hace un Ilamadoa las armas, no para impo-
ner su hegemonia a pueblos fuera de sus fronteras, sino para am-

pliar el “suefio americano” a todoslos estadounidendes que han

sido marginadosde €l porsu origenracial, sexo,cultura,religion

0 situacién social. Al término de su primerapresidencia habla de

hacer de Estados Unidos la primera gran nacion multiracial y

multicultural dela tierra; con ello el suefio integracionista latino-

americano se va transformando en unarealidad que pone fin a la

divisién en dos Américas, transformadasen una sola América, por

su composicién multirracial y multicultural.
Este mundoda origen a una nueva concepcion dela igualdad.

Por su concrecion,individualidad y personalidad,los seres huma-

nosson iguales porserdistintos, pero no tan distintos que unos

puedan considerarse mas humanos que otros. Ligados entre si por

su capacidad para reconocerenel otro a un semejante, por esa su

ineludible diversidad. Y a partir de un reconocimiento que ha de

ser universal, integraran esfuerzos para el logro de metas comu-

nes, sin queello implique renunciar a la propia y concreta identidad.

Esta integracion encuentra fuertes resistencias en quienestra-

tan de mantener una identidad que se niega a compartir los valores

y derechos que considera de su exclusividad. Estas resistencias

originan interpretaciones perversas que buscanjustificar su exclu-

sivismo. Todos igualesporser distintos, pero cada unoensu lu-

gar. Naciones multirraciales y multiculturales pero sin que se mez-

clen entre si. Los negros ensusselvasy llanuras, los indios en sus

chozas y comunidadesy los blancos0 criollos en sus factorias,  
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fabricas, centros de produccidn. Los blancos respetarian leyes,
habitos y costumbres de los indigenas de diversos colores; pero,a
su vez, éstos respetarian las reglas de trabajo, por inhumanas que
fuesen. A esto se le llamé en Africa del Sur apartheid.

Se hablade la globalizacién comosi fuera una modao enfer-
medad de la que hay quepreservar a los inocentes pueblos del
Tercer Mundo, como los de nuestra América, cuyo mestizaje se

pretende desarticular, anular, imponiendo leyes en supuesta de-
fensa de los llamados indigenas. Se moviliza a la comunidad in-
ternacional para que exija el respeto a la supuesta identidad de
esta gente y su supuesto derecho a mantenerse en un pasado que
no es propio. Consus habitos, costumbres y lenguas anacrénicas
que impiden la comunicacion con otros indigenas y conel exte-
rior, que sirven para deleite de los turistas y para que los ecologistas
exijan la preservacion de esta gente, como se preservan ciertas
especies animales antes de que se extingan.

Concepcionescerradas y anacrénicas de identidad, que lo mis-
mo se aplican a hombresque a pueblos. Este ha sido el caso de
Méxicoal integrar su economia en el Tratado de Libre Comercio
con Estados Unidos y Canada. Desdeel Cono Surde nuestra Amé-
rica, en donde se ha formado el Mercosur, se conmina a la

intelectualidad mexicana para que explique este descastamiento
que implica separarse de la América de la que es parte. “Cuando
dos ambitosculturales heterogéneos se compenetran —se dice—
uno hegemoniza inevitablemente al otro”. Se parte de lo expresa-
do porel estadounidense Samuel Huntington que,al ser interrogado
sobre lo que pasara la cultura de su pais con esta heterogénea
integracion, responde: “Para Estados Unidos no hay problema, sera
Méxicoel que se transforme culturalmente en apéndice norteame-
ricano”.

: La respuesta a esta conminacion fue simple. Se record6 la
visita que a esa region hizoel presidente de Estados Unidos, George
Bush, ofreciendo el mismo Tratado, encaminado a crear los mer-

cados quesu pais necesitaba para transformar suindustria de gue-
tra y poder competir en la economia de mercado que noentraba ni
en Europani en Asia. Nadie dijo que no,ni consideré que,al acep-
tar, su identidad cultural podria estar en peligro.

Alser derrotado Bush ensuintento de reelecciénporel candi-
dato demécrata William Clinton, éste hizo suyo el Tratado porque
consideré quebeneficiaba a su pais. Aunque la Camara de Repre-  
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sentantes se opuso, aduciendo la desigualdad de economias que se
trataba de integrar. Con un gran esfuerzo se aprobo el Tratado ya
puesto en marcha con México. Pero nada se quiso saber de incorpo-
rar al mismo otros paises de AméricaLatina. Los paises que forma-
ron el Mercosur buscaron a su vez su incorporacion economica en la
Comunidad Europea.

Partiendo de la supuesta imposibilidad de integrar ambitoscul-
turales y econdmicosdistintos, se confundeelliberalismo con otras

formas masacordesconlaidea de una identidad que contemple la
diversidad de expresiones de lo humano comofactor de un desa-
rrollo compartido. E] liberalismo hace de la competencia el resor-
te de un desarrollo que no puede ser compartido. En su expresion
darwiniana: los mas aptos imponensuidentidade intereses. En la
globalizacién, la competencia adquiere unsentido distinto al del
tradicional liberalismo. Nadie es superior ni prescindible, todos
son necesarios, desde su propio, concreto y peculiar mododeser.

“Competir compartiendo”seria la formula del desarrollo que
ha de beneficiar a todos. Competir, desde el propio y concreto
modo de ser, para alcanzar las metas masaltas en un desarrollo
que ha de ser compartido. Los que Ileguen primero deberan ayu-
dar a quienes se rezaguen porque el rezago de unos puede afectar
el desarrollo de todos. Ello en unaespiral de produccién que pue-
de ser infinita, genera empleo y con ello consumo, que a su vez

genera mas empleo y mas consumo.
José Borrell, en una conferencia dictada en Mexico, record6

unaplatica que tuvo con el rey Hassan de Marruecos.Este le dijo:
si ustedes no nos ayudana desarrollarnos, volveremos comoTarik

a invadirlos. No sera ya conejércitos, sino infiltrandonos poco a
poco. Esta es la historia de las grandes migraciones, lo que ha
originado la masivapresencia de gente de diversa etnia y cultura
en el corazon del mundo occidental, Europa y Estados Unidos.
Cambios que originan problemas de identidad queles eran ajenos.
Competir compartiendo es la nueva forma de desarrollo en la
globalizacion.

{Comose logré la Comunidad Europea, la Europa comunita-
ria? El ex canciller de Alemania, Helmut Schmidt, lo harelatado.

No fue por un dictador,ni tirano alguno. Fueresultado dela libre
decision de las naciones europeas dentro de la problematica que
les planteaba la Guerra Fria. Libremente decidieron integrar sus
intereses, ponerfin a diferencias que habian dadoorigen a guerras
que se transformaronen conflictos mundiales. E] mismoespiritu
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que ha animadola integracién de América Latina desde Bolivar
hasta nuestrosdias.Integrarse en la libertad no ha deshecho sobe-
ranias,porel contrario, las ha ampliado. No es algo impuesto por
la globalizacion, es una respuesta a la misma.

Dentro de este contexto de libertad en la globalizacién resulta
negativo que, aduciendo la globalizaciondela justicia, se inmis-
cuyan gente de esa Comunidad en problemas que sondela sobe-
rania de las naciones de nuestra region del Continente. En nombre
de la supuesta justicia globalizada, jueces europeos denunciancri-
menescontra la humanidad, reclamanla extradicion de los crimi-

nales y se aprestan a juzgarlos y condenarlos. Es éste el caso de

Augusto Pinochet. Criminallo es y debe ser castigado por crime-
nes contra su propio pueblo;pero no en beneficio de intereses ex-
trafios. Intereses de quienesantes hicieron apologia de esos crime-
nes, presentandolos comonecesariospara salvar a la Humanidad
del peligro comunista.

Estados Unidos nuncaoculté el papel que desempefié Pinochet
en las brutalidades de la Guerra Fria. En Europa se le ensalz6 como
un paladin del Mundolibre, defensor de la civilizacion occidental
y cristiana. Nadie en Europa condené los crimenes cometidos.
Ahorase busca condenarlo, no porlos crimenes contra su pueblo,

sino porque se cometieron contra nacionales de aquellospaises,
comoocurria en los buenos tiemposdel imperialismo occidental,
en que se bombardeabano invadian pueblos que de alguna forma
lastimabansus intereses. Pueblos como el de Chile sufrieron la
brutalidadde la represion,por intereses que les eran ajenos. Ahora
tienen que sufrir porel castigo a quien fuera instrumento de aque-
lla represion.

De Estados Unidoshan partido y siguen partiendo leyes ysu-
puestas accioneslegales en su beneficio, comolo es el embargo a
Cubay la luchacontrael narcotrafico, que tanto los europeos como
los latinoamericanos se niegan a aceptar, porque niega expresio-
nes de las que ninguno ha hecholibre cesién. Los jueces euro-
peos, utilizando un derecho que nadie les ha otorgado, amenazan
con enjuiciar a todo sospechoso de violar derechos humanos que
sea denunciado, aunque los crimenes fueran provocadospor los
mismosacusadores.Esta injerencia nos regresa a tiempos que pa-
recian superados:a la antiguainjerencia imperial del mundoocci-
dental sobre el resto del mundo.
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2. Democracia y neoliberalismo

“EL dia en que cada chino comabien, vista bien, tenga buena
habitacion y educacion, viaje y tenga ocio paradisfrutar libremen-
te de las mas altas expresionesdela cultura y sepa que esto se lo
debe a si mismo,a sutrabajo, entonces se iniciara la democracia
[...] Nadie podra condicionarle esta posibilidad”. Con estas pala-
bras, el conductor de China, Jiang Zemin, contestaba en la ONU a
las interrogantes que los medios le hacian sobre el futuro de su

pueblo.El gobierno originado enla gran Revolucion Chinaprepa-
raba a su pueblo para tal futuro.

E] problema de China,y el de todoslos pueblos que han entra-

do a la modernidad bajo el signo de la dependencia, es cambiar la
situacion impuesta a lo largo de la Tierra por Europaa partir de
1492. y que ha dadoorigen a la modernidad comoalgo de suex-
clusividad. Ese también es nuestro problema,el de la América de
la que somosparte, que fue la primera region dela tierra que entro
a la modernidad porla conquista el coloniaje.

Esta historia ha llegado a su fin, escribié el estadounidense Francis

Fukuyama:“Fin dela historia en si, es decir, comoel ultimo paso de

la evolucion ideoldgica de la humanidady dela universalizacionde la
democracialiberal occidental como formafinal del gobierno huma-
no”. ,Ultimo paso final de la humanidad? No, solo de la humani-
dad por excelencia,dificilmente encarada en pueblos comoel nuestro.

La “gran mayoria de los paises del Tercer Mundo seguira
empantanada enla historia”. Los paises socialistas como la ex
Union Soviética y China “no parece probable que en un futuro
proximose unana las naciones desarrolladas”. En unoy otro lugar
los fundamentalismosy los nacionalismos lo impediran, son pue-
blos condenadosa la historia sin fin. Diez afios después, Fukuyama
insiste en esta visidn. Los sucesos de los Balcanes y el Medio Orien-
te, y en nuestra América los empefios de nuestros politicos por

superar la emergencia, considera Fukuyamaquele dan la razon.
{Comoes ese exclusivo mundo del Occidente? Fukuyamalo

presenta como “un Estado homogéneo, con democracialiberal en
la esfera politica combinada conelfacil acceso a las videocaseteras
y estéreos en la economia”. La fuente de ingresos es la economia
de mercado, parala cual no estan preparadosni los ex comunistas
ni los ya prescindibles pueblos colonizados por el Occidente, cu-  
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yas materias primas y mano de obra son ya anacrénicas por el
desarrollo de la ciencia y tecnologia occidental.

Superioridadcientifica y técnica, no moral, que permitié a Eu-
ropa expandirse sobre el resto del mundo y que aquélla se ha cui-
dado de limitar, impidiendo queesté al alcance de los pueblos
bajo su dependencia, excluyendo, separando, apartando y mante-
niendoel subdesarrollo, estimulando usos y costumbresancestrales,

haciendo de esos pueblos simples piezas de un museo que va del
cavernicola al televidente, para gloria del hombre porexcelencia.

Superioridad cientifica y tecnolégica en la que se destacara la
Europa noratlantica y baltica en el mundooccidental, superando a

la Europa mediterranea de la que es parte la peninsula ibérica.
Superioridad que se hace patente en el Canal de la Manchacon la
derrota de la ArmadaInvencible espafiola.

Colon pone en marchala expansi6n europea sobre la Tierra,
buscando un camino mascorto para llegar a las riquezas de los
relatos de Marco Polo. Tropieza con gente bella, pero desnuda y
aterradaporlas descargas de los arcabuces. El Paraiso y esa gen-

te angeles?, ,0 bestezuelas? Simplementetierra y gente sin duefio
que podria ser redimidacristianamente. El imperio espafio] man-
tuvo separadasa las poblaciones encontradas, con sus usosy cos-
tumbres, en comunidades que la Iglesia se encargaria de cuidar.

Pero igualmente separadosestuvieronlos esclavizados y desarrai-

gadosafricanos,traidos porque soportaban mas que los indigenas,
y los frutos de sulascivia, los mestizos. El todo organizado en un

complicado cuadro de castas de la gente que deberia ser excluida.
En la América bajo dominio espafiol, la Iglesia se encargaria

de mantenerla dependencia mental de los conquistados, y los mi-

sioneros de protegerlos de la codicia de sus colonizadores. Para-
dojicamente en las Reales y Pontificias Universidades creadas con
este fin surgio el semillero de ideas que generaron las rebeldias
contra la colonizacion. El imperio espafiol tenia, ademas, que en-
frentar el acoso de los imperios surgidos en la Europaal otro lado
de los Pirineos y en el Atlantico. En el siglo xviii tiene que defen-
derse de las calumnias de Buffon y De Pauw,que presentaban a
América y su gentes comoinferiores al Viejo Mundo y como co-
rolario la posibilidad de incorporarlas al progreso solo bajo el do-
minio de la Europa occidental.

La ilustrada Espafiaborbonica enel siglo xvii! deberia mostrar
lo contrario.Esta region de América era extraordinariamenterica
y su gente suficientemente preparada para explotar esta riqueza.
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Dediversos lugares de esta region salieron expedicionescientifi-

cas que harian el balance de esa riqueza y de la capacidad de sus
habitantes. Invitado para atestiguar esta realidad fue el sabio
prusiano Alejandro de Humboldt, que desmintié las calumnias
anteriores, estimulando a los habitantes a explotarlas y ponerlas
en su propio beneficio y no de poder alguno externo, incluida Es-
pafia. Este fue el meollo de la emancipacion de la América bajo
dominio ibero.

La Europa anglosajona y puritana, mientras el imperio espa-
fol afianzaba su hegemonia enel continente europeo, se extendid
sobre el norte de América y el resto del mundo. Lograban pormar,
lo que no habian podidohacerportierra. Su superioridadcientifi-
ca y técnica se lo permitia. En Norteamérica exterminaron y aco-
rralaron en reservaciones a los indigenas. En Asia y Africa deja-
ron sus culturas, usos y costumbres, siempre y cuandono afectase

su dominio, pero les negaronel accesoa la ciencia y a la técnica.
La América anglosajona y puritana al norte se habia emanci-

pado del coloniaje europeo. Pero haria algo mas,le disputaria su
hegemonia. Estados Unidosinicia su expansionsobre el continen-

te en 1847, cuandola guerra contra México. En 1898 la continua
sobre el mundo, desplazando a Espafia del Caribe y Filipinas. En
1917, interviene en la primera Guerra Mundial que originan los euro-
peosy sale de ella como acreedory poder hegeménico.Interviene en
la segunda Guerra Mundialcontrael eje germano-japonésy lo derro-
ta imponiéndose a Europa y al mundo que estaba bajo su dominio.
Solo tendra que compartirlos frutos del triunfo con el otro vencedor,
la Union Sovietica.

{Por qué Japon? La expansion europea que se habia impuesto
en Asia tropieza, comoanteslos chinos, espafioles y portugueses,

con la resistencia de Japén. En 1853 el comandante norteamerica-
no Matthew Perry los obliga a abrir sus puertos. Masle valia no
haberlo hecho: Japon se hacede la ciencia y técnica occidental y
la pone suservicio, disputando al mundo occidental la expan-
sion colonial. En 1941 Japon ataca a Estados Unidos en Pearl
Harbor, extendiendo la guerra de Europa a Asia.

Al] terminar la guerra, Estados Unidos y la Union Sovietica se
disputan la hegemonia mundial, dandoorigen a la Guerra Fria. La
ciencia y tecnologia en ambosladosfabrica armasdisuasorias de
exterminio universal. En 1994 Mijail Gorbachov anuncia que se
sale de la Guerra Fria y de la competencia armada y pone en mar-
cha cambiospara que su pueblo y los de Europa bajo su hegemo-  
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nia hagan dela ciencia y técnica instrumentos para valersea si
mismos, sin dependerdel Estado. “El mododevidacapitalista no
esta refiido con el socialismo, simplemente lo amplia”. Los sovié-
ticos se oponen este desamparoestatal y se pone en marchala

desintegracién de la Union Soviética.
En 1989,fin de la guerra y caida de los muros que separanal

mundo, Fukuyamapublica ¢ E/fin de la historia?, anticipando esta
situacion. Lo que no ve entonces, ni comenta diez afios después,
es que junto conlossocialistas y tercermundistas quedaenla his-
toria sin fin Estados Unidos, cargando con el peso de su ya ana-
cronico armamentismo, hecho para amedrentar a un enemigo que
ya noexiste.

Los vencidos de la segunda guerra, Alemania y Japon, al no
poder hacer armas, fabrican utensilios domésticos para la felici-
dad de la gente. Ponen asi en marcha la economia de mercado de
la que habla Francis Fukuyama. La Europa occidental emerge con
Alemania, posibilitando su integracion, y proyecta su economia
como una autarquia, quedando fuera de la misma la Europa ex
comunista, sus ya prescindibles colonias de ultramar y Estados

Unidos, cuya proteccion militar es también innecesaria.
Japon, porel contrario, acrecienta su economia compartiendo

la mismacon las desechadas colonias del mundo occidental en
Asia. Su tecnologia supera a la occidental y la abarata. Se hace
patente una nueva concepcion delliberalismo, en la que paracre-
cer hay que competir compartiendo.El presidente de Estados Uni-

dos, William Clinton, al asumir su segundo mandato, anuncia que

su pais se suma a la economia de mercado, dentro de un sistema
neoliberal, al incorporar al modo de vida y economia estadouni-
dense a todos los marginadosporsuraza, cultura, habitos y cos-
tumbres. Y en el campointernacional expresa queel desarrollo y
seguridad de Estados Unidos depende del desarrollo y seguridad
de sus vecinos y de los vecinos de sus vecinos.

Se llega al mundo pensado por Francis Fukuyama en 1989,
por otras vias que no sonlas pensadasen su ensayo,coneltriunfo
absoluto de Estados Unidosy el sistema que encabezaba. Lo que
esta emergiendo,lo origina gente que parecia destinada a la histo-

_ ria sin fin del subdesarrollo. ¢Qué piensa Fukuyamadiez afos des-
pués? Lo mismo, responde:“Escierto que varios de estos pueblos
se han hechode la ciencia y técnica que permitia al mundo occi-
dental llegar al fin de la historia, pero no las han utilizado como
deberian”.   
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La reciente crisis de Kosovo demuestra que los comunistas no
han vencido los impedimentos quelos dejarian fuera del glorioso

fin de la historia. “La crisis de Kosovo no es un acontecimiento
histérico mundial que vaya a modelar para siemprelasinstitucio-
nes fundamentales”. Los fracasos en esta economia son fracasos

de los pueblos, no del sistema. A “pesarde las penurias y los reve-
ses sufridos por México, Tailandia, Indonesia, Corea del Sur y
Rusia, comoresultado de su integracién en la economia mundial,

no se esta produciendo, como afirma George Soros, ‘unacrisis
generaldel capitalismo’”.

Nosdira también que no es culpa de la economia de mercado
el que los mexicanos, en lugar de integrarse, reclamen leyes

discriminatorias, obligatorias para que los mexicanos I]amadosin-

digenas se queden donde estan. Como tampocoes culpa del siste-
ma que los mexicanos exijan lo contrario de lo que ha puesto en
marchael sistema chino, estudiar para bastarse a si mismos y no
dependerdel Estado.

Fukuyamahabla delfracaso asiatico, conla crisis econdmica

quepusofin al supuesto milagro economicodeesaregion. Alli se
“ha demostrado la vacuidad del autoritarismo blandoasiatico, por-
que pretendio basar sulegitimidad en el avance econdmico y eso
le hizo vulnerable en los periodos de crisis”. No es un mal del
sistema, sino un mal uso de sus instrumentos. Es pura y simple-
mente un problema humano,que los que Ilegaranalfin de la histo-
ria estan superando.

Fukuyama deja de ser un epigono de Hegel y adopta a
Nietzsche. El fracaso esta en que el hombre no puede superar su
humanidad. Que es humano, demasiado humano.EIfin dela his-

toria no esta al alcance de los hombres, sino de los superhombres
quela ciencia y técnica occidental hara posibles. Frente ellos,
gente comola nuestra sera aplastada o, al menos, discriminada.
Sehara realidad la ciencia-ficcién de la Guerra delas Estrellas?
La ficcion es lo tinico que parece estar a nuestro alcance esperan-
do a los realizadores que la haganposible. Pero elfin de lo huma-
no no es acaso unaficcién mas de Fukuyama, que escamotea la
insistente presencia multirracial y multicultural de China? ,Lo es
el multirracismo de Clinton y conello la entrada de Estados Uni-
dos a la economia de mercado? {Justifica su vision discriminadora
la resistencia de algunas personas a asumir responsabilidades para
hacerpor si mismoslo que no puedeser hechopor otros?  
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3. Nacionalismo en un mundoglobal

EL nacionalismo, queintegra diversos intereses e identidades para
el logro de metas comunes, se expresa en la cultura, y se manifies-

ta como imperialismo cuandoesosfines trascienden el propio y
natural origen. jGran Bretafia sobre todos! {Francia sobre todos!
jAlemaniasobre todos! Y la gente y pueblos que sufren el impac-
to se resisten, enfrentandolo. Las diversas naciones europeas se

expanden desde 1492 lo largo y anchodela Tierra,iniciandoel

procesode globalizacién que ahora nos preocupay que plantea un
nuevo enfoque de nacion.

Este ya lo expres6 SimonBolivarel siglo pasado al decir: “En
la marchadelossiglos, podria encontrarse, quiza, una sola nacion
cubriendo el universo, la federal”. Propuesta que en su momento
parecié una utopia y que al término de la Guerra Fria en 1989 se

convirtid en el proyecto puesto en marchapor la misma Europa,

debido a la supremacia armada que le imponia Estados Unidos,
para su seguridad,frente a la Union Soviética. Parecia cumplirse
otra utopia, expresada por Victor Hugo cuando dijo: “Hoyhabla-

mosde Francia, manana hablaremos de Europa y después de Hu-

manidad”.
Desarticulada la Union Soviética, y Estados Unidos regresan-

do a casa conelpeso desuyainutil armamento,lo que siguid fue
la guerra sucia, con crimenes de odio y violencia, en el enfrenta-

miento de bloques de naciones.
La globalizacién imperial la habia puesto en marcha Espana

en 1492, seguida por Portugal, y tras ellos Inglaterra, Francia

y Holanda, buscando cada una su propia y concreta hegemonia y

enfrentandose entre si. ,Hegemonia sobre el mundo? No, sobre

Europa. Las colonias que

a

lo largo dela tierra impuso cada na-

cion estaban puestasal servicio del predominio imperial en Euro-

pa; Espafia, Inglaterra o Francia se enfrentaban entre si por ejer-

cerlo. Sus dominios en América, Asia y Africa pagabanlos gastos

de estos conflictos.
Estarelaciénoriginé las dos grandes guerras mundiales de nues-

tro siglo xx, la Guerra Fria, que siguié a la segunda y la sucia que

ahora estamosviviendo. Enestas guerras, los pueblos que dieron

sus materias primas y trabajo barato a los colonizadores ofrecie-

ron sus vidas y la destruccin de sus hogares, vieron negadoel

derecho, que ahora reclaman, a compartir los frutos de esa violen-

cia, al mundo que se asomoalfinal de la Guerra Fria, en 1989, a   
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una Nacionde naciones, en la que ellos serian parte y ya no mas

instrumento.
{Qué pasa con la soberania? Un concepto europeo que cada

naciOn reclama para si, pero que se niegan a reconoceren otros,

para afirmar su propio y concreto dominio. Concepto de soberania

quejustifica la anulaciondelas otras,si afectan sus intereses. {Qué
pasa coneste concepto en una Nacion de naciones? En ésta, cada
nacion se integra a las otras e integra dentro de si a las demas.
Crece sin anular, haciendo crecer y creciendo. La soberania se
amplia, sin negarla diversidad de sus origenes,identidad y cultura.

La utopia expresada por Bolivar parte de la antigua historia del
mar Mediterraneo, en donde se dieron encuentro las diversas expre-
siones de lo humanoy susculturas. Las que originaron Europa, Afri-

cayAsia. Diversidad que integraron Grecia y Roma. Una porel logos
que comprende y hace comprender,y la otra porla ley, el derecho,

que integra sin negar la diversidad étnica y cultural. Grecia

helenizando, Romalatinizando, haciendo de los pueblos barbaros

fuerzas que un dia tomariansu lugar.
En América, nuevo continente, se han encontrado, comoen el

Mediterraneo,la diversidad de los pueblos y culturas que forman
la totalidad del mundo, del que es parte América. Continente ro-
deado de mares cuyas aguas bafian Europa y Africa por un lado y
Asia y Oceania porel otro. De este Continente partiria la Nacion
de naciones que cubriria el globo entero, como esta sucediendo en

nuestros dias a lo largo de la tierra, incluidos Europa y Estados
Unidos.

Frente a esto se sostiene que la globalizacion, expresada en
tratados de libre comercio, con gente de otra raza y cultura, afecta
necesariamente a los pueblosde etnias y culturas inferiores, obli-

gandolo a subordinarse a las que son superiores. Samuel Huntington
dice que Méxicose integraria a Estados Unidos. Alain Touraine,
de Francia, interrogadosobresi seria posible que México obtuvie-
se un Acuerdo de Libre Comercio con la Europa comunitaria, como

el que estaba en marcha con el Mercosur, contestd que naciones
como México, Colombia, Peri o Venezuelasera dificil que lo ob-

tengan, porel peso de la carga indigena, africana y mestiza que
llevan, no asi el Mercosur. Estos pueblos multirraciales y

multiculturales s6lo podran someterseal dominio de Estados Uni-
dos: “Cuando dos ambitos culturales heterogéneos se compenetran
—dice Alberto Methol Ferré, de Uruguay— uno hegemoniza ine-
vitablementeal otro”.
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: José Enrique Rod6, también uruguayo, sostenia porel contra-
rio que la nordomania, la admiracién de Estados Unidos que te-
nian en el Sur en su tiempo,era una forma de subordinarse libre-
mentea Estados Unidosenel afan por hacer de su identidad una
imposible copia dela de esa nacion. Rodé muestra como seesta
confundiendo la identidad con la capacidad para hacerse de los
instrumentoscientificos y técnicos que han hecho la grandeza
material de Estados Unidos y Europa. Muestra que es equivocado
pensar que es porsu especial mododeser, por su peculiaridenti-
dad, que lo han logrado. Esta concepcién ha originado en pueblos
comolosnuestroselinutil afan porserdistintos de lo que somos
realmente.

Es €n este punto que se hace patente la importancia que para
Méxicoyla América dela queespartetiene la ingenieria. El fin
de la Guerra Fria permitié la emergencia de Europa occidental
frente a la supremacia armada estadounidense, en defensa de su
seguridad. Esto también originé la emergencia de otro perdedor
de la segunda Guerra Mundial, Japon, que como Alemania, al no
poderfabricar armas, haria utensilios domésticos cuya produccion
y consumo originé la economia de mercado de este fin de siglo y
de milenio. Sin renunciara su identidad, Japon se hizo dela cien-
cia y técnica occidentales, la mejor y abaraté e incorporé como
socios a los pueblos de las desechadas colonias europeas, origi-
nando la emergencia econdmica asiatica.

Europeos y estadounidenses reconoceneste hecho. Sin em-
bargo, estadounidenses como Samuel Huntington y su discipulo
Francis Fukuyamadicen: “Reconocemos quelos asiaticos nos han
superado cientifica y técnicamente, pero en lo que nunca van a
Superarmos es en nuestra moral. Nosotros nunca hariamostrabajar
a unhombre 24horas al dia, comolo hacenlosasiaticos”. El lider
de Singapurles pregunta:“Nosotros trabajabamos para ustedes 24
horasal dia ,eso era moral? Ahora trabajamos24 horasal dia para
nosotros {eso es inmoral?”.

Se esta cometiendo una aberrante interpretacion de la identidad,
como modode identificacién de unos pueblos en relacién con
otros, como algo cerrado, concreto, en condiciones de superioridad
de unos € inferioridad de otros. Los ingenieros son ajenos a cualquier
beneficio que entreellos se logre, pues es exclusivo de los superiores.
Todos los hombres soniguales porla razén o el Ingenio, sostiene
Descartes, pero distintos porsus accidentes. Y accidentes sonla cir-
cunstancia,la etnia y la cultura.
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Descartes es semejante porla razon al resto de los hombresy

porello es igual a un africano,un asiatico, un mestizo. Pero distin-

to por ser blanco, occidental, porque su craneo le permite usar

bien la razon, lo que no sucede con razas de otra constitucién

somatica. Iguales pero distintos y, por ello, cada uno en su lugar.

Frente a esta afirmacion discriminatoria la respuesta es que

todos somosiguales porser todosdistintos. Cada uno consu etnia

y cultura, pero no tan distintos que unos puedan ser mas humanos

queotros. La identidad noesalgo cerrado,se alimenta de surela-

cion conlosotros. Toda expresién de identidad, con independen-

cia de su origen, se acrecienta a si misma y acrecienta la de los

otros. Obviamente las identidades cambian, pero deben hacerlo

libremente. No porla violencia de la conquista, ni la imitacion

servil, negandosea si mismosparaser. El desarrollo tecnoldgico y

cientifico no es patrimonio de unoscon exclusion de otros, sino de

todos los pueblos de acuerdo con su peculiar identidad. Cuando

Arnold Toynbee,el fildsofo de la historia britanico, visito México

en 1953, le maravillé ver como los mexicanos usaban la nueva

tecnologia en la Cuencadel Papaloapan, de acuerdo con su parti-

cular identidad, improvisando respuestas a los problemas que en-

frentaban.
José Vasconcelos, partiendo dela idea de Bolivar de una Na-

cion de naciones, habla de una Raza de razas y una Cultura de

culturas, que expresa en la utopia de la Raza cOsmica, que no es

raza, sino capacidad de reconoceren el otro a un semejante, y al

reconocerlo comprenderlo como una prolongacién de si mismo.

Masqueraza, cultura integradora de culturase identidades. Cultu-

ra abierta a la diversidad de las expresiones de lo humano.

Nacion de naciones, Razade razas, Cultura de culturas son en

nuestros dias preocupacionesdelos centros de podery de la cultu-

ra considerada de excelencia —Europa y Estados Unidos— debi-

do a la presencia de otras razas y culturas que ponen en entredicho

la universalidad de una expresion concreta de humanidady cultu-

ra con negacion delasotras.

La superioridadcientifica y técnica que permitio al Occidente

expandirsea lo largo y ancho del planeta esta siendo disputada y

rebasadapor pueblos que porsuespecial identidad y cultura pare-

cian ajenos a ellas. Algo simplemente instrumental, al servicio de

quien lo haceposible, sin ninguna exclusion racial o cultural. La

globalizacion que ahora se hace patente, en las antipodas de

la globalizacion de una Nacionsobre todas las naciones, un modo
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de ser sobre otros modosdeser, una cultura sobre otras culturas

que hacia dela ciencia y la técnica instrumento exclusivo de las
mismas.

El problema central de la globalizacion, que habla de nacién
de naciones, identidad de identidadesy cultura de culturas,es el de

cémovivir en ella. C6movivir conlosotrossin negarlos ni negar-
se; compartiendolos frutos queoriginala diversidad de lo huma-
no y rechazando los apartheid que afirman: “Todos iguales por
ser distintos, pero cada uno en su lugar”. Esto es, una determi-
nadarazaensusselvas, desiertos, dialectos y folklore, otra en sus

factorias, fabricas y minas. Distinto es afirmara todos iguales por
ser distintos, pero no tan distintos que unos sean mas humanos
que otros.

Todos los pueblos,sin discriminacién, deben actuar parael
logro de metas comunes,sin subordinacién, compartiendo frutos
de esfuerzos comunes. Y paraello, hacer de los instrumentos del

desarrollo algo al aleance de todos. Los mismos elementos que a
lo largo de la historia posibilitaron el emerger y el desarrollo del
llamado mundooccidental debe estar al alcance, para ser sosteni-
do, de los pueblos que no lo han logrado,pero lo han hechoposible.

; Es una nuevarelacion de la competencia, competir compar-
tiendo y no eliminando, para el logro de una meta comun. La
globalizacion esta haciendo patente quela debilidad de unosafec-
ta la fortaleza de los otros. Tal es lo que se expresa cuando se
habla de efecto tequila, samba, tango, dragén, comocrisis econd-
micas que se expandena lo largo delatierra, sobre ricos y pobres.
Los extraordinarios avances de la ciencia y técnica de nuestros
dias hacen innecesarias materias primas y mano de obra barata,
pero se necesitan mercados con capacidad para consumir, lo que
obliga a la busqueda de consumidores, pero no podraserlo gente
sumida en la pobreza. Gente que por su volumen podranser los
obligados merecadosparaesta produccion y que conello es posible
sacarla de su pobreza, ofreciéndole empleo, que les permita con-
sumir. Y al consumir, crece la demanda de produccidn y un desa-

rrollo cada vez mas compartido, en una cadena que abarque al
mundoentero.

Por ejemplo, la ingenieria en nuestro tiempo, cada vez mas
sofisticada, necesita de no menossofisticados generadores de me-

dios de producciénfacil y masivo consumo. Gente que capacite a
otros para actuar y vivir en la globalizaci6n, en otra relacidn que
no sea la de servidumbre sino de dependenciasolidaria en el logro  
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de metas comunes. Ingenieria que prepare a nuestros pueblos a

vivir en la globalizacion, sin menoscabo desu propia y concreta

expresién de humanidad.
En la actualidad, una de las mds grandes fortunas la tiene un

ingeniero estadounidense,Bill Gates, y que logré con la produc-

cién masiva de las computadoras que ponenal alcance de la ma-

yoria los cada vez mas sofisticados instrumentos de informacion,

de oferta y demanda de lo que puedeestar al alcance de todossin

someterse a los productores. Lo que hace la gente maslibre y mas

capacitada para actuar en la comunidad de comunidades, la nueva

expresion de globalizacion.

Duefios de grandes fortunas, son ingenieros de nuestra Améri-

ca los que, pordistintas vias, preparan a nuestra gente a vivir y

sacar provechoen la globalizacién. Uno es un mexicano, Carlos

Slim, que en reciente seminario, organizadopor el Fondo de Cul-

tura Econémica, expusoel origen de su extraordinaria fortuna: la

chatarra, lo que cadaafio los centros de poder desechanporalgo

cada vez masperfecto. Es el caso de las computadoras, que al ser

desechadas quedan al alcance de nuestra gente y asi se van incor-

porando al extraordinario mundo de la computacion, por mas

sofisticada que puedaser.
Ingenieroes el chileno FernandoFlores, que ensefia prepara a

personasy empresasa vivir y usarla globalizacién. A los pueblos,

dice, no hay que darles pescado, hay que ensefiarles a pescar. El

que da, condiciona. También ingeniero esel argentino Enrique

Menotti Pescarmona, uno de los amosdelas redes de comunica-

cién en nuestra region, que posibilita la entrada a la globalizacion,

integrandola imageny la palabra.

Ingenieros destacados, preocupadosporla sociedad de la que

son parte, ante los retos de un mundo que puede ser la gran opor-

tunidad para emerger, comoyalo hacen otros pueblos marginados

y utilizadosa lo largo delossiglos porla globalizacion imperial y

colonial. Una emergencia quenoseré facil, por la resistencia de

los marginadores a compartir lo que han alcanzado juntos,

marginadores y marginados.

Francis Fukuyama,que afirmala superioridad moral del siste-

ma marginadory su gente, dice que nunca pueblos comoel nues-

tro podran superarlos moral, cientifica y técnicamente, por huma-

nos, demasiado humanos,esto es, por corruptos, egoistas,

envidiosos, protagénicos. “Los reveses sufridos por México,

Thailandia, Indonesia, Corea del Sur y Rusia. Los sucesos de Kosovo
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yla violencia que se ha desatado muestran la imposibilidad poral-
canzar yalin menossuperar al hombre y su sistemapor excelencia”.

eCual es la moraly superioridad de que hace gala Fukuyama
imposible de superar? ¢Cual es el reto imposible de alcanzar por
pueblos comoelnuestro? El problema es superar lo humano, y
esto lo esta lograndola ciencia y técnica del mundo por excelen-
Gia) e) caracter abierto de las ciencias naturales —dice
Fukuyama— indica que nosaportarden las dos generaciones préxi-
mas las herramientas que nos permitan alcanzar lo que no consi-
guieron los ingenieros sociales del pasado, habremos concluido
definitivamentela historia humana porque habremosabolidoa los
seres humanos. Entonces comenzara una nuevahistoria
poshumana”. El superhombre. Nosotros, los humanos demasiado
humanos, nos conformaremosconiral cine a ver las hazafias de

este superhombreenlas galaxias. Este es elreto.
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El poderdel conocimiento
en América Latina

Por Alberto SALADINO GaRCiA

Universidad Autonoma del Estado de México

PENSO QUEELPRINCIPAL RETO de las sociedades de America Latina
y el Caribe a principios del tercer milenio estriba en asumirla

comprension de la importancia del conocimiento, tanto para ex-
plicar situaciones como para promover un uso que permita gozar
de sus beneficios. En ese sentido los objetivos de la Sociedad
Latinoamericana de Estudios sobre América Latina y el Caribe con-
signa de maneraprecisa:

a) Fomentar, coordinar y difundir el estudio sobre la realidad social o

cultural de América Latina yel Caribe; 6) vincularel estudio [...] al logro

de la integracionenlalibertad[...] ese estudio no selimitara al conocimiento

de Estados y/o sociedadesaisladas sino que debe procurar un analisis de ma-

yor amplitud a escala supranacionaly/o continental; c) procurar que los cono-

cimientos alcanzadosa través de estos estudios trasciendan a los diversos

sistemas y niveles de educacion,accion cultural y medios de comunicaci6n;

d) trabajar para que[...] se establezcan como obligatorios el estudio y

conocimiento dela realidad latinoamericana.y del Caribe.'

Como puedeapreciarse, la existencia de la SOLAR, comoinstitu-
cion de vocacion académica, tiene propositos delimitados al am-
bito del conocimiento. Es asi porque sus inspiradores supieron
leer la impronta de los tiempos, tanto de nuestro pasado como
del presente, para darle proyecciona los esfuerzos de priorizar
el conocimiento de nuestra realidad.

En efecto, los latinoamericanos contamos con unarica tradi-

cin intelectual que hace un llamadoa la necesidad de escudrifiar
y saber sobre nuestras condiciones, singularidades y potencialida-
des para ponderar los derroteros. Esas ensefianzas provienen de
quienes apelaron y argumentarona favor del ejercicio de los valo-
res de la modernidad comolalibertad, la igualdad, la justicia; ta-

'Estatutos de la Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre América Latinay el
Caribe (soLar), Toluca, uAEM, 1988,pp. 1-2.

 

 

El poder del conocimiento en América Latina 43

les fueron los casos de Antonio Narifio, Joaquin José da Silva

Xavier, el popular Tiradentes, Hipolito Unanue etc., y quienes mas

tarde tomaronlas armas para independizara las colonias hispano-

americanas, toda vez que nos legaron reflexionessobrela consti-
tucién de lo que hoy denominamos América Latina y el Caribe,

como SiméonBolivar, José de San Martin, Miguel Hidalgo, José
Maria Morelos, José Antonio Sucre, Francisco de Miranda, Juan

Bautista Alberdi, Andrés Bello. Tiempo después,en el mismo sen-
dero, destacaron las posiciones de Benito Juarez, Francisco Bil-

bao, Eugenio Maria de Hostos, Juan Montalvo, José Victorino

Lastarria, José Enrique Rodo y clarividentemente José Marti. Tal

tradicion pervivio en el siglo xx con los estudios y la vocacién
libertaria de José Carlos Mariategui, César Augusto Sandino,
Farabundo Marti, Ernesto Guevara de la Serna, y los desarrollos
gnoseolégicos de German Arciniegas, Pedro Henriquez Urefia,
Darcy Ribeiro, Ricaurte Soler, Pablo Gonzalez Casanova, Fran-

cisco Miré Quesada, Leopoldo Zeaetcétera.
EI desafio que nos han heredado se explica también en fun-

cion del futuro previsible de la humanidad,orientada a una convi-

vencia dondeel conocimientoracional, estoes el cientifico, el tecno-

légico y el humanistico, se estan convirtiendo en norte de todo accionar;
porello el comienzo deltercer milenio se erigira, qué duda cabe, en
una nuevaera del conocimiento. Bajoesta identificacion y recono-
ciendo que el conocimientono es unaactividad intelectual neutra,
tenemos que seguir el programadelineado por José Marti cuando
escribié el atisbo siguiente:

Conocer esresolver. Conocerel pais, y gobernarlo conforme al conoci-

miento,es el tinico mododelibrarlo de tiranias. La Universidad europea

ha de ceder a la Universidad americana. La historia de América, de los
incas a aca, ha de ensefiarseal dedillo, aunquenose ensefie la de los arcontes

de Grecia. Nuestra Greciaes preferible a la Grecia que no es nuestra. Nos
es masnecesaria. Los politicos nacionales han de reemplazara los politi-

cos exOticos. Injértese en nuestras Republicas el mundo:pero el tronco ha

de ser el de nuestras Republicas.*

Consecuentemente,el reto es el de profundizar nuestro autoconoci-

miento conla finalidad de coadyuvara la solucion eficaz de la

2 José Marti, Sus mejores paginas, México, Porriia, 1976, nim. 141 (Sepan cuan-

tos), p. 89.
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multiple problematica que padecen nuestras sociedades. Es actual
el planteamiento de José Marti toda vez quela relacion entre co-
nocimiento y podertiene que ser percibida como complementaria,
puesel conocimiento como instrumento del poder es punto de re-
ferencia indispensable para lograr propésitos mas humanosalres-
catar los valores éticos de la politica y proporcionar explicacio-
nes, informacionesy pronosticosparael accionar racionaldel poder.
Es decir, que se trata de rescatar el valor del conocimiento como
unade las masvirtuosas creaciones de la humanidad para quesir-
va al desciframiento de la problematica y ventile alternativas para
su superacion.

Siendo la problematica social en América Latina y el Caribe
congénita al surgimiento de las naciones que la integran, ha de
radiografiarse el estado del arte que guardan los estudios que so-
bre ella han desarrollado los latinoamericanistas para continuarla
btisquedade su solucion. Por ahora puedosefialar las situaciones
siguientes:

a) Dependencia. La centralizacion del poder mundial también
se expresa en el conocimiento, de suerte que las prioridades de
investigacioén han estado marcadas porlos centros académicos
de los paises centrales, muchas veces camufladas de intercambios
cientificos. Asi han proliferado apoyos condicionadosa losestu-
diosos latinoamericanosde parte de agencias, fundacionesy orga-
nismos gubernamentales como la Alianza Francesa, el Consejo
Britanico, el Instituto Cervantes o las fundaciones Ebert, Ford,

Guggenheim, Rockefeller, entre otros. ;
Notrato de negar la buena fe que seguramente las inspiran,

pero meresulta obvio destacar que las investigacionesque reali-
zan sus becarios se enmarcan en los propositos gnoseoldgicos de
ellas, mas no delosintereses de las sociedades latinoamericanas.

b) Imitacion. El seguidismo de los estudiosos latinoamerica-
noses productonatural de las influencias que reciben en su forma-
cion en los paises centrales o porque el tipo de apoyo otorgado
parasus investigaciones por dichas agencias 0 fundaciones es com-
patible con los topicos quese desarrollan. Asi los estudios de fron-
tera dominante son reproducidos enlos paises latinoamericanos
como verdaderas modas, con lo que se propicia consciente 0 in-
conscientemente la marginacién de las problematicas latinoame-
ricanas.
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Este es un fendmeno que muestra la ausencia de compromisos
sociales de muchosintelectuales latinoamericanosal soslayar nues-
tra realidad como preocupaciéndesus pesquisas.

¢) Alienacion.Sejustifica entre algunosestudiososporla creen-
cia de que existe ausencia de demandasocial sobre los requeri-
mientos de investigacién, sea porquela infraestructura industrial
es raquitica 0 porquelas prioridades existentes estan en ambitosdi-
ferentes al escudrifiamiento dela realidad latinoamericana; mas bien
hacen eco a las posturas posmodernas de la muerte de la nocién de
desarrollo,dela trivializacién del conocimiento, porla tendencia cre-
ciente ala privatizacion delo publico y la hegemonizacién del pensa-
miento tecnocientifico que buscala eficiencia, los resultados inme-
diatos, la productividad a toda costa.

Porquese incursionaen temas que procuran rendimientoseco-
nomicos,la enajenacioncultural se ha venido convirtiendo en prac-
tica comtn entre buen numero de nuestros hombresilustrados.

d) Desconocimiento. Parece que la produccionintelectual de
los americanoshasido escasa, conlo cualse justifica su impacto
elemental. Esta apreciacion tiene antecedenteshistoricos claros,
comoel hechode que todoslos estudiospara el autoconocimiento
de nuestra realidad impulsada por los intelectuales de la época
colonial no alcanz6 resonancia hasta que vino Alejandro de
Humboldt, quien al conjuntarlos esfuerzos de investigacién delos
estudiosos de esta etapa enriquecié su monumental obra, por lo
que algunosautores lo bautizaron como el segundo descubridor
de América.

Todoello lleva a plantear que los estudios realizados por los
latinoamericanistas sobre su realidad y sus manifestaciones cultu-
rales carecen deidentificacién y son insuficientes para proporcio-
nar explicacionesrigurosas.

e) Falta de teoria. La tradicion educativa delos paises latinoa-
mericanoses pococritica, desapegadadeloscriterios experimen-
tales, memoristica y profesionalizante, con lo cual soslaya el fo-
mento al pensamiento cuestionador, creativo y vinculado a la
aplicaciondelos resultados de investigacién, con lo que poco con-
tribuyea la presentaciondealternativas de los problemassociales.

Comolos 6rganos creados para apoyar a los investigadores
padecen burocratizacién, agregan causas al sofocamiento de la
libertad y creatividad. A ello, hay que sumarel hecho de que pade-
cen muchasinterferencias y demasiadoruido de la vida publica,
toda vez quees enla politica donde son convocados a encontrar
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espaciospara su promocion,con lo que facilmente abandonansus
preocupacionesy actividades académicas, en aras de ayudara la
desburocratizacion de los érganos encargados de apoyar la inves-
tigacién, pero quealfinal lo que en verdad resuelven es su posi-
cidn personal de reconocimiento y de ingresos, abandonando sus
quehaceres como investigadores.

En fin, las mencionadas manifestaciones del cultivo del

autoconocimiento de nuestra realidad por quienes tienen la tarea

de desarrollarla respaldala idea de la persistencia dela crisis del

pensamiento latinoamericano,por lo que para superarel analfabe-

tismo de la modernidad se requierencultivar los saberes raciona-

les para salir de la supuesta postracion intelectual.
Consecuentemente,losretos de los latinoamericanistas de prin-

cipios del tercer milenio radican en impulsar mas estudios riguro-

sos, convincentes, provistos de compromisosconlos valores de la

modernidad para llevar a nuestras sociedades a mejores niveles de

vida enlo social, econdmico,politico y cultural. Para eso tenemos

que pugnarpor:
1) Enriquecer y fomentar las teorias 0 modelos explicativos

vernaculos conlafinalidad de dar cuenta, de manera mas exacta, de

las causas y efectos de los fendmenosy situaciones de la realidad

latinoamericana. Recordemosque los intelectuales comprometidos

con la solucién de la aguda problematicaen los diferentes ordenes

de la vida de los pueblosde esta region han engendradoy sistema-

tizado explicaciones que no podemos ignorar en aras de superar

las posiciones denigratorias sobre las capacidades de nuestros cien-

tificos, como sonlos casosde la filosofia latinoamericanista, la

filosofia de la liberacion,la teoria de la dependencia,la socio-

logia de la explotacidn, la pedagogia de la liberacion, la teolo-

gia de la liberacién, la teologia india, el boom de la literatura

latinoamericana,las politicas cientificas, las tecnologias alter-

nativas y vernaculas, el arte comprometido etcétera.

Dichos ejemplosde aportes de los estudiosos latinoamerica-

nos son testimonios de sus esfuerzos porutilizar y desenvolver

conocimientos para crear paradigmasexplicativos, los cuales han

estado presentes de manera recurrente y cada vez con mayor énfa-

sis en las preocupaciones de nuestrosintelectuales.

2) Promoverestudiosinterdisciplinarios y multidisciplina-

rios en virtud de que los topicos para dar cuenta de manera mas

exacta y completa de los hechosy situaciones de la realidad

latinoamericana requieren de la conjuncién de esfuerzos de es-
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pecialistas de los mas diversos campos del conocimiento. Asi
vindicariamos no solo la perspectiva integradora de los saberes
cientificos y losfilosoficos, tan recusadaporel especialismo,sino
la comprensionvalida de quela realidad es complejaportotalizante.

Eneste caso la vocacién acumulativa del conocimiento se culti-
vara con mejoresresultados para bien del dominio sobre los mas di-
versos fendmenosculturales, econdmicos,politicos, religiosos y so-
ciales que acontecen en los paises latinoamericanos. Mas atin, la
ensefianza de los estudios latinoamericanos consiste en mostrar
la pertinencia de la conjuncién de esfuerzos para concretarla vi-
sion sistémica del conocimiento.

3) Incrementarlos recursos dedicadosa la investigacién,toda

vez queel déficit en América Latina y el Caribeesta resultando un
verdadero lastre para entrentar con eficacia racional los proble-
mas que padece la inmensa mayoria de la poblaci6én y los
desequilibrios ecologicos cada vez mds acuciantes. Aunque en
nuestro medio se ha responsabiliza-do principalmente a las uni-
versidades de la laborde investigacién, sus presupuestosresultan
insuficientes.

A la fecha, los porcentajes del Producto Interno Bruto (pis)

que asignan los gobiernosdelos paises latinoamericanos a la in-
vestigacion en promedio es de 0.5%, pero existen algunos cuya
proporcionesirrisoria. Las excepciones son Costa Rica, Cuba y
Venezuela, que casi aplican 1% del pip, pero son porcentajes que

no se comparan con los que dedicanlos paises centrales.
Por tanto, para vincular a las universidades latinoamericanas

con la satisfaccion de las necesidades sociales se requiere que cuen-
ten con recursosfinancieros suficientes, de lo contrario continua-
ran siendo instituciones con resultados meramente profesiona-
lizantes.
d 4) Democratizar el conocimiento, consideraéndolo instrumento

insustituible para ampliar la comprensionracionalde la realidad y
para dotar a la sociedad de los elementos gnoseolégicos convin-
centes que permitan relacionar la inmensa cantidad de informa-
cidn con que los bombardean los medios masivos de comunicacion
y las nuevas tecnologias.

Téngase presente que los conocimientos racionales —cientifi-
co, filosofico, tecnolégico— encarnan papeles transformadores y
libertarios al incrementarporsi la concienciacivica, toda vez que
coadyuvanalesclarecimientodelas situacionesy al revelarse como
auxiliares indispensables para el progreso.Por consiguiente, la po-
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pularizacién de los conocimientosracionales es fuente indiscuti-
ble para elevar las expectativas de vida en nuestras sociedades.

5) Recuperar la vocacién humanista del conocimiento, puesto
que ha sido recurrente en la historia latinoamericanaorientar el
cultivo de los saberes racionales a la comprension de la circuns-
tancia del ser humano,esto es, singularizar el conocimiento como

vocacién humanista.
Losilustrados latinoamericanos fomentaron ese tipo de ense-

fianzas en la época colonial, como José Antonio Alzate, Francisco

José de Caldas, Eugenio Espejo, Hipdlito Unanueetc., y las mentes

més esclarecidas de nuestrasartes, ciencias y humanidadesalini-

cio de la vida republicana, 0 comoloscasos,enelsiglo xx, de los

cientificos Bernardo Houssay, Mario Schenberg, Manuel Sandoval

Vallarta, entre otros.

6) Formulacion de nuevo proyecto societario que fundamente

la necesidad de superarel capitalismo realmente existente, toda

vez que es la causa de la grave problematica social de nuestros

paises. Esta exigencia la respaldo en el interés de mostrar que el

conocimiento puede resultar verdadera panacea para enfrentar de

raiz las carencias de nuestros paises.
Lapretension de generar unaalternativa societaria representa

el mayor desafio para los latinoamericanistas, en principio porel

descrédito delideal socialista y porque el capitalismolo han erigi-

do sus corifeos en triunfador indiscutible del proceso historico,

queriéndonosorillar al conformismo y pesimismo intelectual.

Precisamente el optimismo que otorgo a la sublime creacion

del pensamiento, el conocimiento, me lleva a sustentar que los

retos existentes puedenserenfrentados, sobre todosi lo expandimos

al autoconocimiento riguroso de América Latina, de donde ema-

naranlas basesparaeldisefio del proyectoalternativoal capitalis-

mo realmente existente.  

Cuadernos Americanos, nim. 86 (2001), pp. 49-54

El imperio del narcotrafico en la novela
mexicanadeeste fin de siglo

Por Lancelot Cowie
University of West Indies

El poder y el narco caminan de manera

paralela, se buscan, se atraen. Ambos se

necesitan; la cobertura yel dinero juegan

un papel gemelo de una espiral inter-

minable, indestructible

Julian Andrade Jardi

L FENOMENO DEL NARCOTRAFICO ha azotado irremediablemente
las sociedades latinoamericanas, provocandoestragos en to-

doslos sectores politicos, sociales y econdmicosde la zona. Esta
plaga sigue deformandotodoslos sistemas financieros, ocasio-

nando unalto nivel de violencia y corrupcioninstitucional.'! Mu-
chos son los textos académicos quetratan el asunto y,a partir de
los ochenta, han surgido versiones noveladas del problema del
narcotrafico. E] tratamiento literario incluye autores de habla in-
glesa y francesa como Tom Clancy (Peligro inminente, 1990) y

Gérard de Villiers (Cauchemar en Colombie, 1989).? Recientes

Investigaciones revelan un creciente numero de novelas quesi-
guen indagandosobrelas redesdel narcotrafico: Juan Recacoechea,
La mala sombra(1984); Ignacio Gonzalez Camus, E/ enviado de
Medellin (1993); Ketty Cuello Lizarazo, Retratosbajo la tempes-
tad (1994); Blas Santos Alvarado, Loshijos de la droga (1992);
La Grave, Narco Sub: vordgine bajo el mar(1996).

Paraacotarel tema, nos limitaremosa la novelistica mexicana
y alas peculiaridades del desarrollo del narcomundoen Guerrero,
Sinaloa, Durango y Sonora, donde se muestra a los barones de la
cocaina, los procesos de produccion, el vinculo con el sistema

' Este aspecto se encuentra repulsivamente detallado en toda la ficcién sobre el
narcotrafico analizada.

2 Véase para una exposicion masdetallada al respecto Marcos Tarre, “La ficcion
del narcotrafico”, E/ Nacional, Papel Literario (Caracas), 8 de mayo de 1994, p. 13.   
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politico, el traslado a las metrdpolis, el sistema legal y los meca-
nismospara instrumentarel cese del trafico de las drogas.

Lejosde buscarel sensacionalismoperiodistico, estas novelas

reunen mucha informacién que puede despejar aspectos relevan-
tes de esta compleja industria aunque, al mismotiempo,los perso-
najes centrales se acercan muchoa losestereotipos de superhéroes
—en el caso delos policias— o de villanos gorilescos y brutales —en
el caso de los capos.

A principios de los noventa México fue pais pivote —un
narcoconducto— paralos carteles de la droga en Colombia que
transportaban la cocaina hacia Estados Unidos, mientras que el
gobierno de Carlos Salinas de Gortari libro una guerra abierta para
subsanar, de alguna manera, el grave problema.

La novela de René Cardenas Barrios Narcotrdfico S. A. desta-
cael papel que desempefia Méxicoen la luchaincansabley persis-
tente contra el flagelo del narcotrafico, refutando en el proceso
algunas acusaciones a México sobre el fomento y la exportacion
de] farmaco a Estados Unidos. Aludea la severidad delas leyes
mexicanashacia los culpables y proyecta en la campajia antidroga
la figura de Brazzo, oficial superdotado, como elemento clave en
la captura y desmantelamiento de las redes principales de

narcotraficantes mexicanos:

Los efectivos con que contaba Brazzo eran quince agentes delas policias

Judicial Federal y Judicial del Estado, y una secciénde soldados deinfan-

teria, armados y municionadosa cien cartuchospor plaza. Con las armas

automaticasdelos agenteseso le daba un volumendefuego suficiente. No

era extrafio que el ejército interviniera en la lucha contra los narcoticos.
Por el contrario, es una de las misiones deesainstitucién. Es que, a dife-
rencia de lo que ocurre en Estados Unidos, donde a pesar de todas las

acusaciones lanzadas contra México, las leyes permiten a los

narcotraficantes obtenerla libertad bajo fianza, de este lado dela frontera

las penas aplicadas a los acusadosde cualquier modalidadde delitos con-

tra la salud son muyseveras (p. 242).

Brazzo, nacido en Chiapas,esel policia judicial federal idoneo e
incorruptible. Recibe formaciénen el Colegio Militar, ademas de
graduarse como abogado,se destaca comoatleta y pese a su hu-
milde crianza logra triunfar como agente destinado en la lucha

3 Cf Dolores Rico, Un pequefio narcotraficante (1998), pp. 92 y 99, que ejemplifica
una mayorflexibilidad del sistema judicial con los acusadosde narcotrafico en Estados
Unidos.  
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contra las drogas. Su papel sefacilita con el respaldo del Ejército
Mexicano y el “Rapido Azul”, su homdélogo norteamericano. La
novela relata varias campafias exitosas contra los caposen Sinaloa,
Durango y Sonora, que resultan en el decomiso de cuantiosasto-
neladas de estupefacientes. La detencion de los cabecillas mina
marcadamenteel poderde los baronesy origina los encomiosdel
gobierno estadounidense para con las autoridades mexicanas, en
particular sus agentes. La obra resalta el papel de capos notorios
como ManuelSalcido Uzeta, “el Cochiloco”,’ y las cruentas lu-

chas que caracterizan la narcoguerra en México.
Algunas novelas delinean lostraficantes como seres desalma-

dos, brutales y asesinos;asi es el caso de William Fong en la novela
de Julian Andrade Jardi La lejania del desierto (1999, pp. 73-75).
Otros son muy austeros en sus caracterizaciones, como Rodolfo

Ramirez en Los circulos del poder de Gregorio Ortega (1990, pp.
142-143). Todos compartenel gusto por obras pictoricas famosas
y por un mobiliario clasico, no siempre acorde con el ambiente de
las ostentosas mansionesde los narcos, que incluyen helipuertos,
quiréfanosy salas de operaciones,e incluso un zooldgico de ani-
males exoticos (Barrera 1989: 113).

Leonidas Alfaro en Tierra Blanca (1996, pp. 73-74) exhibe la
corrupcidnde algunosoficiales militares. Aqui hay una complici-
dad entre el capo Victoriano Garcia y las autoridadesdelejército,
que facilita la recoleccién de mariguana y goma de adormidera
antes de su intervencion. En las demas obras, como Los circulos
del poder(p. 168) y La lejaniadel desierto (p. 86), se patentiza la

corrupcidn queprivaenlasrelaciones con los narcos.
Lospoliticos tampoco son inmunesa sus tentaculos, como es

el caso en Ofra vez lunes de Manuel Herrera (pp. 110-111), del
aspirantea la presidencia delpais, cuyo roce social con el ministro
de Gobernaciénle facilita su incorporaciona la red que distribuye
drogas en la Universidad Nacional.

En Retratos bajo la tempestad, Cuello Lizarazo inculpaa to-
dos los miembros prominentes de la sociedad colombiana que tam-
bién caen enlasgarrasdel narcotrafico:

4 Véase Luis A. Astorga, Mitologia del narcotraficante en México (1996), pp. 79-
81 y 94, para datos sobre la importanciade esta figura.
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Politicos, banqueros, dirigentes deportivos, parlamentarios, militares,

guerrilleros, unos y otros eran sefialados como beneficiarios y alca-

huetes del narcotrafico. Si alguien estaba libre de culpa, que tirase la

primera piedra: silenciototal, rabos entre las piernas, si me acusas, yo

te acuso, acusetas panderetas no te metas conel diablo [. . .] y al buen

callar lo Ilaman sancho(p. 57).

Cabesefialar que la narcoguerrilla no figura en la ficcién mexica-
na consultada pero es tema recurrente, como hemoscitado,en la

novela colombiana;asi también en Mojon de Obispo de José Soto
(1992, p. 53) donde CarlosPetro,el jefe de una fuerza paramilitar,
sostiene su milicia con fondos provenientes del negocio dela droga.

Unadelas constantes tematicas en este tipo de literatura son
las formas clandestinas del traslado de la droga. En las operacio-
nesterrestres establecen contactos con los responsables norteame-
ricanos de las maquiladoras de Nogales, Sonora, y les compran a

estos miembrosdela iniciativa privada y de la Camara México-
Norteamericana de Comercio el derecho de utilizar espacios en

sus exportaciones de maquila, para llenar las partes de los termi-
nados con cocainalista para su ventaen las calles de Nueva York

o Washington. Unos aprovechanel correo para recibir paquetes
que parecenlibros enviadosporunaeditorial de provincia; otros,

escondenlos paquetes de mariguana prensadosy envueltosen plas-
tico vitafil en la defensa del auto, y rocian de pintura el producto
para despistar a los perros de la policia. Algunos sistemas inclu-
yen el uso de avionetas con pistas clandestinas 0 camiones
camuflados. La Grave en Narco Sub (p. 114) describe detallada-

mente el esmero del cartel para reacondicionar y “maquillar” bu-
ques pesqueroscon “historial falso” mediante una oficina de abo-
gados en Panamaparael narcocomercio.

En Unpequefio narcotraficante (1990, p. 58) el narco estable-
ce untaller mecanico con dinero proveniente dela droga utiliza
un lote de carros no solo para lavar el dinero sino también para
desorientara la policia. A veces,la estructura administrativa asig-
na papeles al contador que se encarga de lavar el dinero, o hay
grandes personajes, comoel ex gobernador de Sonora, que facili-
tan la venta de los productos de “la Familia” de Sonora (pp. 127, 161).

En contraposicion,el narcolavado venezolano es muy alarmante
para las autoridades norteamericanas porque los carteles operan
impunemente con la complicidad delos juecesy delas clasesdiri-
gentes (La Grave, Narco Sub, pp. 195-196).  
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Un rasgo que vamosa caracterizar como lavadosociales la
mimetizacion del narco entre los altos estamentos sociales para
disfrazar su oficio ilicito (Barrera 1989, p. 114): “Para no desper-

tar sospechas aqui, frecuentaran micirculo social comoparte del

cuerpo de abogados que manejan mis bienes”. Los narcotraficantes
vestidos de smoking acudenal “Club de México”invitadosporel
capo Fernando Leyvapara el festejo del cumpleafios de suhija,
insertandoseasi en las capasaltas de la burguesia.

Un aspecto primordialde la “ficcion del narcotrafico” lo cons-
tituye su contenido moral, de condenadela droga y su consecuen-
te dafio, incluso mostrando sus estragos en los masallegadosal

narcotraficante, amigos y familiares (Barrera 1989, pp. 251, 264;
Rico 1998, pp. 58, 60; Cardenas Barrios 1979, pp. 93-95). Sin
embargo, no ofrecen un camino de redencidn o posibles solucio-

nes para ponercotoa este vicio mortal.
Enlo referente al estilo, estas novelas mantienen unalinealidad

en la presentacion de los hechossin practicar ninguna técnica na-
rrativa novedosa. Para sustentar el relato sobre cierta verosimili-
tud historica, los autores precisan lugares geograficos junto con su
flora y fauna caracteristicas, figuras cumbres de la narcomafia y
famosospintores del arte moderno. Porlo general, el periodista es
el vocero y victimaporsus investigaciones enla red ilicita de drogas.

Todas las obras incluidas en nuestra investigacion sobre el
narcotrafico en Hispanoamérica rebasan el intento de
“ficcionalizacion” porque demuestran una investigacion exhaus-
tiva del proceso, explicita en la gran cantidad de datos biografi-
cos, geograficos,lingiiisticos (sobre todo el argot de los adictos),
y en las acertadas descripciones de los instrumentostécnicos(ar-
mas, submarinos) o de los procesos agricolas y quimicos para la
obtencion de los distintos rubros de la produccion.

Aqui hay mucho material para el cientifico social y para cual-
quier lector que desee percatarse de los hechos del narcomundo.
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A la sombrade la Guerra Fria:
las relaciones cubano-mexicanas

durante la dictaduray la rebelién®

Por Salvador E. MorALES PEREZ
Instituto de Investigaciones Histéricas,

Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo,

Mexico

ct CONSECUENCIASdela explosiOn atomica en Los Alamos, con la
que suele simbolizarse el comienzodel periodohistérico llama-

do “Guerra Fria”, dejo sentir sus efectos en México antes que en las
demas regiones del mundo. Hoydia se sabe,entre la gente masinfor-
mada, que la nube de radioactividad afecté a algunos sectores

poblacionalesdel norte mexicano,pero esos perjuicios fueron guarda-
dos en secreto a unoy otro lado delrio fronterizo. Las secuelas econé-
micas y politicas tardarian un poco mas ensalira flote.

La“profunda concentracién”de los vinculos econdmicosy la co-
operacion abierta y formal entre Méxicoy el vecino estadounidense
alcanzadadurantelos afios de la segunda Guerra Mundial, en cierto

plano ventajosapara la parte mexicana, cambio alcesar ésta. Al acer-
carseelfin del conflicto, de acuerdo con los ultimos estudios de Blanca

Torres, la capacidad negociadora del gobierno mexicano merm6al
paso que se redujoel interés estadounidenseen la cooperacion quele
habia brindadosu vecino meridional.'

Para el Estado y la sociedad mexicanala llamadapolitica del “Buen
Vecino”nohabiasido tan buena,ni siquiera durante la conflagracion
mundial, en que se propiciaron acercamientos de todo género. Cada
ventaja aparente para México —si tomamosen cuentala adquisicion
por parte de Estados Unidosde recursosestratégicos, el envio de
bracerosparapaliarel déficit de mano deobra,la distribucion de las
aguasde afectacion comutn,los créditos para el mejoramiento de la
planta productiva— llevaba en su senolimites, precariedades,dificul-
tades e improvisaci6n.

* Este acercamientoes unaversi6ninicial de un capitulo que formara parte de una
obra mas amplia dedicada a examinarlas relaciones de México conlospaises del Caribe.

‘Blanca Torres,“Dela guerra al mundo bipolar”, en México y el mundo:historia de
sus relaciones exteriores, 2a. edicién, tomo vil, México, Senado de la Republica, 2000,p.

16. Con mayor amplitud, de la misma autora, México en la segunda Guerra Mundial,
México, El Colegio de México, 1979.  
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Antesde la culminaciénde la guerra, viejos problemas comenza-
ron aresurgirjunto a otros nuevos derivadosdelliderazgo mundial que
Estados Unidos comenz6 ejercery a gozar antes quelas armas calla-
ran.El reordenamiento internacional perfiladoenlos ultimos mesesdel
gobierno de Manuel Avila Camachoreveld diferentes recepciones,di-
versidades suscitadaspor la desigualdad de perspectivas y deintere-
sesentre los paises latinoamericanos que habian colaboradoa derrotar
el fascismo y la potencia emergente, solamente preocupadaporlos
desequilibrios que amenazaban a su pujante economiay porlos avan-
ces de las fuerzas de izquierda en Europa.A fin de entender y explicar
la politica exterior de Estados Unidosen la posguerra, es imprescindi-
ble tener en cuenta queciertossectores internos ultraconservadores
preveian un enfrentamiento con la URSSantes de concluir los comba-
tes. Nole faltaron luegolos pretextos externose internos.

Laresistencia antifascista contribuy6 a crear y fortalecerlos fren-
tes populares,enlos cuales los gruposdeizquierdaejercieron un papel
relevante. Algunas de estas agrupaciones,en la época comprendida
entre 1944 y 1947, formaronparte principalde los gobiernos de ocho
paises de Europa: Italia, Francia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Aus-
tria, Bélgica y Luxemburgo.Constituciones muy democraticas fueron
promulgadas en Franciae Italia. Las presiones populares condujeron a
algunospaises a la nacionalizacion de grandes rust y ala celebracion
de ventajosos acuerdospara incrementar lossalarios y dignificarlas
condicionesde trabajo. Otros paises vivieron cambiospositivos en los
sistemas de pension,salud publica y seguridadsocial. Estas reformas
econdmicas y sociales fueronvistas con desagrado porloscapitalistas de
Angloameérica,entanto el Estado soviéticolas traté de capitalizar en su
favor, aunquehaciatiempo quedejara dealentar las revoluciones.

Los diplomaticos mexicanoshabian observadoen la reunion de
Bretton Woods(Estados Unidos, 1944), la pronunciadaperspectiva
europeista de la politica exterior de la ultima administracién
rooseveltiana.’ La posterior Conferencia de Chapultepec (1945) vino
aconfirmarla pocaconsideracién que Estados Unidosiba prestar a
las necesidadese iniciativas que América Latina planteaba para alcan-

2 “Aunque la Rusia de los soviets pretende extender su influencia por todos los
mediosa su alcance,la revolucién a escala mundial yano formaparte de su programa y no
existe ningiinelementoenla situaci6n internade la Unién que pueda moverel retornoa las
antiguas tradiciones revolucionarias”, Frank Roberts, Embajadabritanica en Mosct,al
Foreign Office, 1946,citado por Eric Hobsbawm,Historia delsiglo xx, Barcelona,Criti-

ca, 2000, p. 229.
3 Eduardo Suarez, Comentarios y recuerdos (1926-1941), México, Porria, 1977,

pp. 373ss.
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zar un crecimiento econdmicoy un papel mas activo enla arenainter-
nacional.

Era lo menos quecabiaesperar de una potencia que emergia en
plena prosperidad, comodestaca Renouvin,sin necesidad de compa-
rarse con la ruina de casi toda Europa.‘ El ambiente interamericano
aun se hallaba perfumadoporla retérica de la Buena Vecindad la

cooperacionpara luchar contra los fascismos europeosy asiaticos.
Estudiosos de América Latina y de Europa han miradohacialos efec-
tos estimulantes quela guerra tuvoparalos paises latinoamericanos.
Asi, Boersner hacereferenciaal incremento enlos precios de las mate-
rias primas vinculadas directa 0 indirectamente a las necesidades mili-
tares desde 1939.5 Porsu parte el francés Renouvin, de modo muy
general, destaca andlogosbeneficios: en la industria extractiva, particu-
larmenteen la mineriadelhierro,estafio y tungsteno, que beneficio a
Bolivia, comola de la bauxita al Brasil; se desarrollaron los cultivos de

oleaginosas,lino y caucho;fue incrementada la extraccionpetrolera en
Venezuela y Bolivia; Argentinay Brasil registraron avancesenlas in-
dustrias textil y siderurgica, y en menorescala, en las de aluminio y
quimica.° Recuento incompleto,no sdlo desdeel punto de vista geo-
grafico, sino tambiénporla omision de un aspecto muy importante
para comprenderla coyuntura delas relaciones de América Latina con
Estados Unidosenlosinicios de la posguerra: el aumento significativo
del comercio interamericano. Aunquees de reconocerla importancia
de la salvedad que hace Renouvin cuando afirma quelasclases traba-
jadorasno obtuvieron“casi ningun beneficio de esta prosperidad”.’
Podemosafiadir que algunossectores laborales fueron perjudicados
porel agio con productosde primera necesidad.Politicos y empresa-
rios hicieron fortuna conla bolsa negra.

Ciertamente,porlas vias legales e ilegales se acumularoncapitales,
y de tales modosfueronreforzadas las emergentes y vulnerables bur-
guesias nacionalesindustrialeslatinoamericanas. La escasezdeciertos
productosde importacionestimul6 la sustitucion delas fuentes de abas-

4 Pierre Renouvin, Historia de las relaciones internacionales(siglos xix yXx), 3a.
edicién, Madrid, Akal, 1998, pp. 1234ss.

5“Tos paises latinoamericanos productoresy exportadoresde tales materias primas
disfrutaron de un incrementoconsiderable de sus ingresosnacionales, elevandose conello
su ritmo productivo y su nivel de vida”, Demetrio Boersner, Relaciones internacionales
de América Latina. Brevehistoria, 5a. edicién, Caracas, Nueva Sociedad,1996,p. 176.

© Renouvin, Historia de las relacionesinternacionales, p. 1235.

7 Ibid., p. 1236. En su interesante sintesis interpretativa, Hobsbawm no concede

ningin espacioala situacion de América Latina alinicio de la“Guerra Fria”, Historia del
siglo xx, pp. 230ss. No cabe duda que asegurarel traspatio fue unaprioridad.  
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tecimiento extranjeras porlas nativas. En todas las republicas se acen-
tud la creacion y diversificacion de industrias manufactureras, con el

consecuente incremento de pequefios y medianos empresarios, obre-
ros y empleadostécnicos.* Es bien conocidala significacionpolitica e
ideologica que tuvieron estas modificaciones. Un aliento desarrollista
impregno el ambiente latinoamericano: “Estos procesosde corte bur-
gues con tintes nacionalistas y populistas entrafiaban enfrentamientos
con los intereses imperialistas”.? Los paradigmas de la atmésfera na-
cionalista, apoyadaenlos recursos del Estado y en la alianza con los
campesinos,obrerosy pequefia burguesia urbana, se difundieron con
alientos semejantesen la mayoria de paises latinoamericanos. Los go-
biernos de Lazaro Cardenas en Méxicoy de Getulio Vargas en Brasil
estimularon los suefios orientados a la superaci6ndel atraso econdmi-
co y social. Larevolucién cubanade 1933se inscribio consusparticu-
laridades en este contexto de agitaciOn, proyectos y conflictividad in-
terna e internacional.'°

Asi, al concluir la coyuntura bélica y al comenzaruna etapa de
reacomodosy definiciones,las situaciones de México y Cuba com-
partian un buen numero de problemasy perspectivas, entre las cuales
el relacionamiento conel cercanisimo vecino angloamericano des-
empefiaba un papel fundamental. Por encima dedistintas experiencias
historicas, las convergencias en la bisqueda del caminoparael pro-
greso capitalista nacional pesabasignificativamente a favor de un ma-
yoracercamiento enlasrelacionesbilaterales entre los dosterritorios
que casirodean al Golfo de México.

Las relaciones mexicano-cubanas de esta épocase insertaban dentro
de la orientacion americanista, iniciada por Cardenas y continuada por
Avila Camacho.La expresi6nde este ultimo —“hay quefortalecer la
voz de América”— fuela divisa reiterada del embajador mexicano
designado en La Habanapocoantes de terminarla gran guerra, José
Angel Ceniceros Andonegui."'

La voz de América, dijo Ceniceros en un discursoenla Socie-
dad Cubana de DerechoInternacional, se concebia comola resul-

tante de las voces de todos y cada uno delos paises americanos,

* Boersner, Relaciones internacionales de AméricaLatina, p. 176.
°” Mario Morales Rodriguez, Lafrustracion nacional-reformista en la Cuba republi-

cana, La Habana, Editora Politica, 1997, p. 18.

' Sobre estas especificidades véanselas obras de LeonelSotoy José Tabares del Real.
'' Desempefio su misién del 1° de noviembre de 1944 al 31 de julio de 1947.

Expediente personalde José Angel Ceniceros Andonegui, AcervoHistérico de la Secre-
taria de Relaciones Exteriores de México(en lo sucesivo AHSREM), legajo 25-5-28.  
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no la voz de uno dominandoa los demas." Clara alusion a Estados
Unidos,al cual no se queria reconocer preponderancia morala pesar
de todo su poderio econémico,politico, tecnoldgico y militar. En su
informea la Secretaria de Relaciones Exteriores, el embajador mexi-

cano destacé el cumplimiento delasinstruccionesdurante su desem-
pefio conlainsistencia de destacar un “feliz avenimiento dela politica
norteamericana conlas doctrinas latinoamericanas, que formuladas en
un tiempo confines defensivos, pueden ya entrar en un periodo de
cooperacioneficiente”.'* Lineamiento que pronto fue puesto a prueba
ante el giro brusco dela politica exterior estadounidenseenfilada con-
tra los avances democraticosy progresistas que se respirabanen las
republicas del sur del Rio Grande.

Losdiplomaticos mexicanos habian observado con simpatia el cre-
ciente nacionalismo cubano, que obligé a Estados Unidosa derogar la
onerosa EnmiendaPlatt, apéndice constitucional que hacia omision de

la soberania dela Isla. La delegacién cubanaa la Séptima Conferencia
Panamericana (1933) habia desempefiado un papelactivo parala apro-
bacidn del principio de no-intervencién en Montevideo." Entales ac-
ciones la coincidencia con unviejo anhelo dela diplomacia mexicana
fue completa. Desde luego,el derrocamiento del gobierno revolucio-
nario de 1934y el ascensoal poder con ayuda de la embajada de
Estados Unidostras bambalinas del “coronel’” Fulgencio Batista, intro-
dujo un climade incertidumbres.Sin embargo,lavisita delastuto mili-
tar cubano a México —a sugerenciaconfidencial después de unviaje
a Washington— en los momentosen que Cardenas urgiala solidaridad
continental, marcé un hito interesante. La politica nacionalista de Car-
denas habia despertado expresivas manifestaciones de simpatia en el
pueblo cubano,lo cualfavorecia el estrechamiento delos nexosdiplo-
maticos y los propésitosde Batista. Al coronel Batistasele tribut6 en
México una acogida multitudinaria. En el lenguaje de los gestos —tan
importantesenladiplomacia— elhecho constituia unasefial de aproxi-
macion y de apertura de los entendimientosentre un régimen surgido
con el apoyode la embajada estadounidense en La Habana y un go-
biernonacionalista victimadela ojeriza delas trasnacionalespetroleras
y delos funcionariosserviciales a esos intereses afectados.Si Batista
deseabamontarse al carro cardenista para ser aceptado en Latinoamérica,

"2 [bid.
'3 [bid. “Historicamente —acotaba— hay querecordar el dilema en que se han encon-

trado nuestrospaisesentre la resistencia con decoro la transaccién por necesidad”.
‘4 Un resumen en Emeterio S. Santovenia, Armonias y conflictos en torno a Cuba,

México, BuenosAires, Fce, 1956, pp. 302-304.  
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el presidente mexicano aspiraba a reforzar su posicion internacional
cuandorecién habia nacionalizadoel petroleo.Las posibilidades de un
acuerdo comercial fueronestimuladas. Posteriormente el Consejo de
Ministros de Batista se pronuncié en contra.'* Sin embargo,el emba-
jador de México,el escritor José Rubén Romero,se anoto untriunfo

conla firma de un modus vivendi favorable al comercio entre México
y Cuba.'®

Afortunadamente, la coyuntura prebélica, en el escenario europeo
principalmente, la moderacion formal de los mediosoficiales estado-
unidenses, las secuelas de la crisis econdmica de 1929, habian favore-

cido el ascenso de la pequefia y mediana burguesia latinoamericana,el
protagonismodelas clases trabajadorasy el retroceso de las formas
precapitalistas de produccion(a las cuales algunospoliticos y observa-
dores de entonces llamaban supervivencias feudales). Sin embargo, en
el caso cubanose dejabasentir con la dependencia economica, finan-

ciera y comercial de Estados Unidos, cuyos procedimientosse habian
hecho mas sutiles.

Laslineas diplomaticas entre el “gobiernoconstitucionalizado”de
Fulgencio Batista y el de Manuel Avila Camachono fueron empafiadas
por ningun acontecimiento sombrio de importancia. Fue aceptable la
cooperacion —auspiciadaporel régimen rooseveltiano— enel patrullaje
aéreo de las aguas del Caribe compartido. Aun no se confirman las
sospechas de quealtos funcionarios del gobierno batistiano vendian
secretamente petroleo y otros abastecimientos a los submarinos na-
zis.'” Las relaciones mexicano-cubanas mexicana fueron cordialesa tal
punto que mastarde Batista,al dejar el poder, tomo asiento por una
larga temporadaentierra mexicana, en donde finco algunosintereses.

La mismalinea fue seguida con el gobierno de Ramon Grau San
Martin, quien triunfo masivamente con las promesas de retomar el pro-
gramadelafrustrada revolucién de 1933, de claros cortes populistas y
nacionalistas, aunquesu teorico antiimperialismo ofreciese muchas du-
das en cuanto a consistencia. Para la diplomacia mexicanaestaba bien
definida su cercania a los problemas de Cuba. Noeranlosintereses

'S Véase evoluci6n en AHSREM,legajo 111-233 1-4.
'6 Nota nim. 369, José Rubén Romeroa Secretaria, La Habana, 7 de abril de 1941,

AHSREM,ibid. Eran yalos tiempos dela guerra, que estimularon cierto auge del comercio
interlatinoamericano.

'7 Véaseen el sugerente articulo de César Garcia del Pino, “La marina cubanaenla II

Guerra Mundialy el V-176”, en Vikingos, espafioles, genoveses, francesesy holandeses
en América, Morelia, Instituto de Investigaciones Histéricas, Universidad Michoacana

de San Nicolas de Hidalgo, 1994, pp. 113-126. Garcia del Pino se hace eco delas acusa-
ciones de proclividad fascista de Batista.  
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econdémicoslos que determinaban la importancia de la relacion.'* En su
discurso depresentaciénde credenciales, Ceniceros remarcé los mo-

tivos de solidaridad conel pueblo cubano:

Nosolamente por habernosencontrado enla lucha contralos paisestotali-
tarios a favor de la causa democratica, sino por afinidad geografica y la

cohesion intima de los paises iberoamericanosy los principios basicos de

respeto mutuo,igualdad y cooperaciénentre los paises del continente ame-

ricano y para el mantenimiento de la paz conjusticia en el mundo."

Siaello se agregabalainfluenciaejercida por la Revolucion Mexicana
en algunosdelos protagonistasde la Revoluciéndel 33, era natural
queel nivel de las relaciones mexicano-cubanas se elevara durante
este periodo.

Ese enfoque aconsejé losartifices y operadores del servicio ex-
terior mexicano ponerel mayoracentoenel fortalecimiento del inter-
cambio cultural comoinstrumento idéneopara enfatizar las afinidades
intelectuales y espirituales entre ambospaises. E] embajadorno sdlo
puso empefioenel intercambio deprofesores universitarios, de misio-
nes culturales y becas para estudiantes, sino que tambiénse esforzé en
conocerla historia de Cuba y sus personalidadessefieras, de lo cual su
obra Marti o la tragedia como destino glorioso vino a serel fruto
mas visible;la realizacién de la Feria Mexicana del Libro y una exposi-
cion de pintura contemporaneafueronhitossatisfactorios para el em-
bajador de México,quien vio coronadossus esfuerzos con un decreto
para reducirlos arancelesa los libros mexicanosy la celebracion de un
tratado de intercambiocultural rubricado en julio de 1947, cuando
concluia su mision.””

Para entonces, lo que se habia avanzadoen direcci6ntan positiva
para ambas republicas tenia encima una sombra ominosa. Al amparo
delas tensiones cada vez mas agudasentre Estados Unidosy la Union
Soviética se habia conformadoel climaviscoso de la GuerraFria: los
suefios de paz con justicia y cooperacion, de igualdad y respeto mu-

'®En 1944,afio en que Ceniceros tom6 posesién de la Embajada en La Habana, Cuba
importé mercancias de México por un valor de 22 465 908 y exporté 8 823 874.45. En
1945, cuando México experimenté unafuerte necesidad de aziicares, Cuba exporté a

México 22 212 418 y en cambio,importé 39 902 031.55. Laregla general habra sido una
balanza comercial favorable a México. El Tratado Comercialtantas veces sugerido no se
habia concertado,informe a la sREM, AHSREM,leg. 25-5-28(11), f. 238-239.

' [bid., f. 226. Lalectura entre lineas revela muy bien las preocupacionesporla
hegemonia continental de Estados Unidos.

2 Ibid., ff. 237-247. Este convenio favoreceria la industria editorial mexicana en
expansion.  
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tuo, se desvanecian conlos estruendos atémicos. Estados Unidos se

preparo para una presunta tercera Guerra Mundial y en su empefio
se propuso arrastrar a los paises de América Latina a sulado, sin
excepcion alguna. En 1947, en los momentosen que José Angel Ceni-
ceros dejaba su puesto en La Habana, fue concertado el Tratado de
Rio de Janeiro,el cual vino a ser un gran negociopolitico y econémico
paralos intereses de gran potencia de Estados Unidos.”! Coneste ins-
trumento —ligeramente condicionado gracias a México— Estados Uni-
dos disponia de un bloquepolitico-militar para la “posible” confronta-
cioninternacional, aseguraba el funcionamientodela industria bélica

desarrollada descomunalmente durante la guerra y en zozobra conti-
nua ante las perspectivas de paz y creia disponer de un aparato parael
disciplinamiento de las republicas que pretendiesenapartarsedela li-
nea trazadaporsusintereses. E] tratado se apartaba bastante tenden-
ciosamentedel acta suscrita en Chapultepec. El espiritu de concilia-
cidn, mediaciony arbitraje de 1945 fue sustituidopor un peligroso
expediente con miras de militarizacién de la politica exterior y con al-
cancesde extraterritorialidad, puesto que tedricamente cualquier con-
frontacion armada en que se involucrara Estados Unidosen sus varia-
das extensionespodiaforzar a las demas reptblicas americanas a un
alineamiento bélico, no solo con las armas, sino también con el sumi-

nistro privilegiadode las materias primas indispensablesa la carrera
armamentista ya en vuelo.”

El espiritu de didlogopacifico y constructivo que parecié impreg-
nar de una atmésfera fundadora a la magnareunionde San Francisco
estaba evaporandose a pasos acelerados.Los rebotes dela bipolaridad

afectaban el rumbo emprendido por AméricaLatina. El poderio esta-
dounidense comenz6 a reclamar una incondicionalidaddificil de satis-
facer. Cualquier asomode progresismo,de satisfaccion a los reclamos
populares,de ejercicio a la autodeterminacion, eran interpretados

2! E] Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (Tiar) fue signado en Rio de
Janeiro el 2 de septiembre de 1947. Dispuso que un ataque armadoo no armado de cualquier
Estado contra un Estado americanoconstituiria una agresiOn contra todoslos signatarios,
por lo cual todos se comprometian con ayudaren ejercicio de legitima defensa. Para un
analisis de sus intringulis, significacién, paradojas y contradicciones véase Roberto A.
Frontini, “El Pacto de Rio de Janeiro y el Pacto del Atlantico”, Cuadernos Americanos
(México), afio vii, nim. 6 (noviembre-diciembre de 1949), pp. 33-39.

De hechoel Pacto de Rio se convertia en un apéndice complementario del Pacto
que dio vida la Organizacién del Tratado del Atlantico del Norte (oran). Porlo tanto,
tedricamente, si un ataque a un signatario europeo implicaba una agresién a Estados
Unidos,porel Tratado de Rio de Janeiro las reptiblicas latinoamericanas podian involucrarse
en conflictos muy lejanosa su parecere intereses.
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paranoicamente comoindicios de comunismo.”Losproyectosdein-
dustrializaciOn, el auge del comerciointerlatinoamericano,la elevacién
delos niveles de vida, la expresi6n de una politica exteriorlibre, fueron

fuentes de discrepancias y fricciones.Los indicadores del giro que da-
ban las relaciones hacia América Latina se expresaban en elocuentes
guarismos: Truman ofrecié cien millones de dolares en préstamo para
compras de equipo bélicoy treinta y cinco por concepto de ayuda
técnica. La politica del Buen Vecinoseeclips6 vertiginosamente.

Sin embargo,a pesar delas fuertes presionesy las inevitables con-
cesiones desde los dos ultimosafios del gobierno de Cardenas,el Es-
tado mexicanose esforzaba porsostenerlos lineamientosbasicos de
su politica internacional, fincadaenelprincipio de la igualdad juridica
de los Estadosy enel ejercicio inconcuso de la soberania. En su

deseo de actuar como fuerza moral moderadora,la delegacién mexi-
cana ala Tercera Asambleade la Organizacion de Naciones Unidas
(oNv), celebrada en 1948, introdujo un proyecto de resolucion que
cristalizo en el “llamamiento a las grandes potencias para que redoblen sus
esfuerzostendientes a armonizar sus divergencias y establecer una paz
durable”.

Lossérdidosintereses que estaban enjuegono repararon enloslla-
madospacifistas. El antagonismopolitico-ideologico sirvio de pantalla para
una vuelta al imperialismo descamado, explotador,asfixiante. Unaserie de
golpes de Estado se propag6en pocosafiosporelterritorio latinoameri-
cano. Los altos mandosmilitares, corrompidosporlas agencias diploma-
ticas y los servicios secretos estadounidenses, instauraron regimenes au-
toritarios y sangrientos comolos entronizadosenla era delbig stick,
que algunosparecian haberolvidado. Lahistoria es bien conocida pero
no por ello debemosdejarde recordarla en razon de las mutilaciones
de la memoria que parecenreproducirse ciclicamente.

A pesar de los gestos de buena vecindad y los vientos democrati-
cosantifascistas, los Estados Unidos de Roosevelt sostuvieronlas vie-

jas dictaduras de Anastasio Somoza en Nicaragua, Rafael Leonidas
Trujillo en Republica Dominicana, Tiburcio Carias en Honduras,y la
de Jorge Ubico en Guatemala hasta queeste ultimo fue derrocado con
un movimiento democratico en 1944. Comoproductode las practicas
de la GuerraFria, los agentes de Estados Unidos promovierony sos-
tuvieronotros regimenesmilitares autoritarios. Tales fueron los casos
del ascenso del general Manuel Odria al deponeral presidentey escri-

2 Una explicacién de la paranoia singularmente estadounidense se encuentra en
Hobsbawm,Historia del siglo xx, pp. 239-240.  
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tor venezolano Rémulo Gallegos en 1948 por un triunvirato militar com-
puesto por Roman Delgado Chalbaud, Felipe Lloveras y Marcos Pérez
Jiménez, quien finalmenteejerceriala tirania personal; en 1952, con el

apoyosubrepticio delos servicios secretos estadounidensesy el ejér-
cito, Fulgencio Batista establecié otro gobiernodefacto con benepla-
cito estadounidense;en 1953 el general Gustavo Rojas Pinillas esta-
blecié otro gobierno militar en Colombia; en 1954 repetia el gesto en
Paraguayel general Alfredo Stroessner; con el apoyodela ciael co-
ronel Castillo Armas invade Guatemalapara destruir el gobierno de-
mocratico de Jacobo Arbenz en 1954.

Fueron estos regimenesfuertes los encargadosde reprimir y des-
cabezar los movimientosnacionalistas y progresistas nacidosen la ulti-
madécada;los responsablesde la desarticulacion y cooptacion de los
movimientossindicales urbanos y rurales que habian tomado auge du-
rante la segunda Guerra Mundial; los ejecutores de unaserie de con-
cesiones que coagularonlos aprestosde industrializaciony pusieron
los recursosde las republicas latinoamericanas a mercedde inescrupulo-
sas empresastrasnacionales norteamericanas.

Circunstancias tan amenazadoras habian colocado a México en
una posicion muydificil desde 1947, la cual se agravo a partir de la
Novena Conferencia que dio paso a la constitucion de la Organizacion
de Estados Americanos, la ocA. La reunion, celebrada en Bogota en

1948, dio un bruscogiroa partir de la explosion popular desatada a
causa del alevoso asesinato del lider populista José Eliécer Gaitan, en
circunstancias nuncasuficientemente aclaradas que hacen sospechar
de un tenebroso complot. La delegacién de Estados Unidos, presidida
por George Marshall, logré imponersus puntosde vista a otras dele-
gaciones, que doblegaron a la representaciOn cubana. La delegacion
mexicanaregresde esta experiencia con un fuerte pesimismo.™

24“Ta delegacién mexicanay,en particular, Torres Bodet regresaron convencidos de
quela situacién internacionalnoera propicia para actuarcon vigoren los nuevosorganis-
mos apoyando formas de cooperacién mas adecuadas. Ese pesimismo, la conciencia de
los riesgos y costos de esetipo de accionesenla relacién con Estados Unidosyel escaso
eco que encontrabaentre los paises de América Latina fueron elementos importantes para
que,en losafios siguientes, México optara por mantenerse relativamente aislado dentro
del organismointeramericano.Laintensidad con quese habia defendidoel regionalismoal
crearse las Naciones Unidas se diluia con rapidez.A partir de este momento se mezclaba
enla politica exterior mexicanala defensade principios generales del derechointernacio-
nal —especialmenteen los 6rganos multilaterales— y el pragmatismoenla negociaci6n
con Estados Unidos”, Torres, “De la guerra al mundobipolar”, p. 89.

+ Las promesas de gobierno de Carlos Prio eran: creaciénde la Banca Nacional y sus
derivacionesfinancieras: Banco Central, Bolsa de Valores, Banco de Crédito Agricolae  
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La Republica de Cuba, gobernada por Carlos Prio, del Partido
Auténtico desde fines de 1948° compartia un buen numerode pre-
ocupaciones con México, comoel rechazo los regimenesdictactoriales
sostenidos por Washington,el anhelo de crecimiento econdémicoy la
superacion delosatrasos,la simpatia hacia lajoven experiencia demo-
cratica en Guatemala, la defensa del derecho deasilo y por consiguien-
te el apoyoa los refugiadosdelas tiranias, el golpeteo y desarticulacién
delos sindicatos y organizacionespoliticas izquierdistas. También co-
incidieron en la negativa de enviar soldados a la Guerra de Corea y en
el papel del Estadoen los planes de desarrollo econdémico nacional.
Sin embargo,las condiciones noeran iguales. La vulnerabilidad de
Cubaera mayor, aunque contaba con una voluntad popular altamente
politizada en términos comparativos,un sindicalismo organizadoy unas
tradicionesantiimperialistas muy vivas. Era sumamentedificultoso en-
contrar puntosde apoyo con unaclasepolitica sumamentedesprestigia-
da y dispuesta a retrocederen sus posicionesporlas presionesdel
vecino nortefio.

A esta situacion defragilidad habia venido a sumarsesignificativa-
mente la coyuntura econdmicacritica de la posguerra, que suele olvi-

darse a menudo.Elciclo depresivo vendria a echar mas fuego a la

carrera armamentista y a la bipolarizacion. Aliment6 los proyectos aven-
tureros del general Douglas MacArthur —con los apoyos de Chiang-
Kai-Shek y Sygman Rhee—enla peninsula coreana. Abrié el camino
de la Casa Blanca al partido de los republicanos con unaplataforma
politica de mayoragresividad. Los restos del Nuevo Trato fueronse-
pultadosy conellos los suefios desarrollistas de las emergentes bur-
guesias nacionales latinoamericanas.

En México se paso, dice Blanca Torres, de la “doctrina de la

mexicanidad” que condenabaa lo que llamaban doctrinas exoticas
—refiriéndoseal socialismo marxista— alanticomunismo que permed
todaslas estructuras del pais. No fuedistinto en Cuba, dondelosle-
masde la “cubanidad” enarboladospor Graufueron orillados por un
anticomunismotan paranoico comoel de Joe McCarthy.

Ejemplo de los extremos a quesellego en esta etapa historica fue
un significativo incidente en que se vieron envueltas personalidades
politicas y sociales de México y autoridades cubanas y mexicanas. El 7
de noviembre de 1950 fue detenido porla policia habanera un grupo

Hipotecario y Cajas de Crédito rurales; industrializacién del pais; reforma agraria: protec-
cién y fomento de las exportaciones por parte del Estado; mantenimiento desalarios y
precios; no concertar empréstitos extranjeros, Morales Rodriguez, Lafrustracién nacio-
nal-reformista en la Cuba republicana,pp. 93-94.
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de mexicanosentransito hacia Europa, quieneshabian asistido a un
acto de apoyo y recaudacionde fondos condestinoa la participacion
cubanaen el Congreso dela Paz quehabria de celebrarse en Varsovia.
Los organizadores del acto tenian el permiso correspondiente para

celebrar su evento enel teatro habanero Auditorium. Minutosantes del
inicio, fuerzas policiacas irrumpieronconel proposito de suspenderlo
por ordenessuperiores. Laprotestade los asistentes fue cortada por
disparosy arrestos de cubanosy mexicanosalli presentes. Fueron arres-
tadosel general Heriberto Jara (ex secretario de Marina, ex goberna-
dor de Veracruz, quien ademashabia sido ministro plenipotenciario en
La Habanaen 1919), los periodistas Boris Rosen y Enrique Ramirez
y Ramirez,el doctor Ismael Cossio Villegas, el doctor Carlos Noble y
Hoyos(director de la Academia de Fisiologia de México),el dirigente
campesino Agustin Guzman Velasco,el profesor Luis Torres y Arturo
Gamez Corona.A los detenidosporeltristemente célebre comandan-
te Cornelio Rojas, quien pago consuvida los crimenes cometidos en
1959 al triunfar lta Revolucion, se agregaronlos arrestadosen el aero-

puerto de La Habanaporotrooficial, el teniente Diaz Biart: ellos fue-
ron Vicente Lombardo Toledano,su esposay el senador Juan Manuel
Elizondo,quienes viajaban conpasaporte diplomatico.Otroslatino-
americanossufrieron semejante arresto. La repercusion enlos perid-
dicos cubanos y mexicanosno se hizo esperar y los funcionariosdel
servicio exterior se dierona la tarea de echar tierra al asunto. E] minis-
tro de Estado cubanojustifico la accion del cuerporepresivo contra
los comunistas auspiciadores del acto y deplor6 “profundamenteel
hecho de que varios ciudadanos mexicanosse encontraron entre los

detenidos”.”°
El sintomatico acontecimiento que exponiael clima inhéspito crea-

do por la GuerraFria y las formas apresuradas y conciliatorias con que
se echabatierra a una vejacion, fueron muybien explicadasen un ar-
ticulo publicado en E/ Popular algunosdias despues. Articulo revela-
dordelas fragilidades de unapolitica exterior que oscilaba pendular-
mente entre una posturacivicay otra servil:

Es sabido quela suspensién delacto y la detencién de los integrantes de

las delegaciones mexicana y cubanafue ordenadadirectamenteporel presi-

dente. El Gobierno cubano,ante los requerimientos de la Embajadanorte-

americana, se presté a detenerlos para impedir asi que pudieran tomar en

horas de la madrugadalos aviones que habrian de conducirlos rumboal

26 Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (en lo posterior AMRC),

legajo México/Cuba, 114.
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Segundo Congreso Mundial de Partidarios de la Paz. Con esta agresién

brutal a los derechos democraticosy los partidariosde la paz, el Gobierno

cubano quiso hacerun acto de “desagravio”a las autoridades norteameri-

canas que, comosesabe, lo censuraron fuertemente cuandosolicit6 garan-

tias para la vida deldirigente puertorriquefio Albizu Campos, y la Camara de

Representantes adoptd el acuerdo de enviar una comisi6n a Puerto Rico

con el fin de garantizarla vida de loslideres independentistas puertorrique-

fios, siendolostres representantes que la integraban detenidos y vejados

en Miamiporlas autoridades yanquis. En respuesta a esa brutal agresion

del Gobierno norteamericanoa los representantes cubanos, el Gobierno del

presidente Prio detiene y veja las personalidades integrantes de la delega-

cién mexicanay de la cubana.”’

El gobierno de Carlos Prio se sumi6 en la corrupcidn desfachatada, en
el desorden administrativo, en actos de represioncontra lideres sindi-
cales de izquierda, en la convivencia desgastante con los crimenes im-
punesde las agrupaciones gangsteriles.** La conduccion del pais se
agravo con medidasy posturas contradictorias en materia economica
que disgustaban los intereses estadounidenses vinculados a Cuba.
Tal clima alimentaba una campafia electoral candente —a decidirse en
1952— portodoslos aspectos. Las preferenciasse inclinabanporel

Partido del Pueblo Cubano,los “ortodoxos”, con las banderas popu-

listas del difunto fundador Eduardo R. Chibas. El panico corria por
casi todo el equipo gobernante“auténtico”. Fuentes periodisticas ten-
denciosas de Estados Unidos dieron espacio a planteamientos
cuestionadoresdela eficacia delpriismoen perseguir a los comunistas
y en contenera losortodoxosinsinuandola necesidadde un golpe de
Estado. Revistas conservadoras como Cartelesy politicos vinculados a
Fulgencio Batista se hicieron eco detales vocerosdelos intereses estado-
unidenses.”

Elaliento golpista, como es conocido, no podria venirde otra fuente
quedelosservicios secretos estadounidenses. Se vinculd en dicha
operacion a Elliot Roosevelt, hijo del fallecido presidente Franklin D.
Roosevelt. Oficiales del poderoso pais observaron cercanamentela
realizacion del cuartelazo. El gobiernode Prio habia despertado des-

27 “Prio Socarrds fue quien ordend la detencién de los mexicanos en Cuba”, E/
Popular (México), 15 de noviembre de 1950.

2* Jorge Quintana, “106 atentados, 92 muertos y 54 heridos en 10 aitos y 6 meses”,
Bohemia (La Habana), 22 de abril de 1951, p. 44.

»” Traduccién del articulo de Edward Tomlinson publicado en Miami Herald, en
Carteles, aiio 32, num. 35 (septiembre de 1951) y en Alerta (La Habana), 10 de septiem-
bre de 1951, pp. | y 4. Un interesante resumen posterioral golpe de Batista en Blas Roca,
“El golpe de Estado...”, Fundamentos (La Habana), nim. 122 (mayo de 1952), p. 393  
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confianza y fue consideradovolublee ineficaz. La cooperaci6n entre la
cancilleria cubanay la guatemalteca en la Conferencia Interamericana
de Cancilleres® no podiasatisfacer al conductor dela politica exterior de
Estados Unidos, John Foster Dulles, intimamente vinculado a la United

Fruit Company. Tampocola firme negativa de enviarjovenes cubanos
ala Guerra de Corea impulsada por MacArthur.*' Menosatin podia
agradar la politica de zafra libre que declaré el gobierno y que produjo
la mas cuantiosa cosecha azucarera de Cuba hasta entonces.

Al igual que con los gobernadores de México,los burécratas del
Potomacy los empresarios de WallStreet no estaban conformes con
que nose hubiese extirpadodefinitivamente a los comunistas,especial-
mente de los sindicatos. La paranoia, auténtica o teatralizada,lleg6 a
extremosdelirantes, como recogen algunostestimoniosde la época:

En los Estados Unidos —comenté uno de ellos— los gobiernos de Grau

San Martin y Prio Socarraseran casi estimados como comunistas. Recuerdo

queal dia siguiente del golpe de Estado del general Batista hube de discutir

con un colega norteamericano,con pretensionesde bien informado, quien

me espeté que el doctor Prio, no obstante sus millones, era comunista

emboscado,un enemigode supais. La situaciénestal alla, que un periddico

generalmente enteradode todaslas cuestiones, comoel Times, sostuvo que

antes del 10 de marzo “los comunistasconstituian el unico factor politico de

importancia,y eran relativamentefuertes enla isla mas bien porla apatia y la
> 32ineficiencia del Gobierno que porun verdadero apoyo popular’.

*”“Una nuevapolitica valiente y justa”, Bohemia (La Habana), num. 14 (8 de abril de
1951), p. 57.

>! Un balance parcialmente desproporcionadodelas vicisitudes de Prio con Estados
Unidos en Carlos Rafael Rodriguez, “La nueva amenazaimperialista contra Cuba”, Fun-
damentos (La Habana), septiembre de 1951.

32““Hay que comprender—prosiguié— quelosvaloresde Prio nuncase cotizaron alto
en Washington,por muchas razones.Lapolitica que siguié en el Caribefuela principal. Los
Estados Unidos no deseabantener reclamacionesnacionalistas en el area proxima, que
ellos denominan consuficiencia ‘nuestro patio’. Prio era un amigoexcesivodel régimen de
Guatemala, quees miradoenlas esferas oficiales norteamericanas comoalgo diabdlico.El
trato, puramente defensivo, que aquel gobierno centroamericanodispensaa la insolente
United Fruit, es considerado como una punta de lanza comunista”. El informante cit6
comosegundo inconveniente dePrio desdeel angulo yanquila politica econémica, ente-
ramentejustificada, que siguié la delegacién cubana en la Conferencia de Torquay. “Aqué-
Ilo, definitivamente, no gusté a Wall Street nia la cancilleria de Potomac. De ahi queel
Journal ofCommercey el Wall Street Journal comentaran con no disimuladoregocijo
el golpe de Batista, por estar convencidos, segin dijeron, de que el llamado “hombre
fuerte” pondria coto a los “desmanes obreros”y abriganla esperanza de que el general
modificarfa el régimentextil establecido porPrio, “En Cuba...”, Bohemia, nim.22 (1° de

junio de 1952),p. 65.  
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La Embajada mexicanasiguidé atentamente las peripeciasdelos ulti-
mosmesesde CarlosPrio en el poder. Desafortunadamente,el infor-
meconfidencial del embajador Benito Coquet,relativo al golpe de
Estado, no se guardoenel legajo correspondiente.

El cuartelazo implic6 inmediatamente a la representacion de Méxi-
co, a dondellegaron integrantes del gobierno depuesto en demanda de
asilo.** El embajador Coquet se movié con rapidezyeficacia y obtuvo
delas autoridadesdefacto los salvoconductos correspondientespara
los asilados.El ex presidente solo estuvo algunas semanas enla capital
mexicana; aunqueestablecio su residencia en Miami, viajé muchas ve-
ces ala ciudad de México.

Las relaciones diplomaticas mexicano-cubanasno fueron suspen-
didas envirtud de la “teoria del reconocimiento”, en raz6n deaplicarse
desde 1930 la formula ideada por Genaro Estrada —la doctrina que
hoy pretende revisarse—, que soslayabala calificacion de legitimidad
o ilegitimidad del gobierno que controlabael Estado conel cualse
sostenian relaciones diplomaticas.*4 En tanto Coquet continué en fun-
ciones, el embajador nombradoporPrio para representar a Cuba en
México, Manuel Brafia, renuncié al cargo y se exilié a Miami.

El recurso de la Doctrina Estradasirvié en esta época de golpes de
Estado reconocidos y apoyadospor Estados Unidospara soslayar com-
plicacionesde ordeninterno y con respecto a los vecinosdel norte. De
la cancilleria dependia entoncesel tono dela relacién. A pesar de la
caravanade gestos del gobierno de factobatistiano, las relaciones
mexicano-cubanasde esosafiosdificiles entraron en un periodo,si no
defrialdad,si de falta de calor por parte de México. Lasiniciativas de
Batista fueron respondidas —comopuedeapreciarse en numerosos
expedientes del Acervo Diplomatico de la sekem— conformalcortesia.
El dictador cubano sabia muybiende la significacién de México en

*Llegaron a la sede diplomatica Aureliano Sanchez, Rubén de Leon, Segundo Curti,
ex ministros de Estado, Defensa y Gobernacién, respectivamente; Carlos Prio y familia,
Efrain Rafael Trejo Loredo,ex fiscal de la Republica; Ricardo Artigas, subdirectorde la
Loteria Nacional, y otros que no vendria al caso mencionar. Véase la contribucién de
Laura del Alizal en Salvador E. Moralesy Lauradel Alizal, Dictadura, exilio y resurrec-
cién: Cuba en la perspectiva mexicana, 1952-1958, México, sre, 1999, pp. 179-180.
También Mario Mencia, “La insurreccién cubanay su transito por México”, en Méxicoy
Cuba:dospueblos unidos enla historia, México, Centro de Investigacién Cientifica Ing.
Jorge L. Tamayo, A.C., 1982.

*4“E] gobierno de Méxicose limita a mantenero retirar, cuando lo crea procedente,
a sus agentes diplomaticosy a continuar aceptando, cuando tambiénlo considere proce-
dente, a los similares agentes diplomaticos quelas nacionesrespectivas tenganacredita-
dosen México,sin calificar, ni precipitadamenteni a posteriori, el derecho quetengan las
naciones extranjeras para aceptar, mantenero sustituir a sus gobiernos o autoridades”,
GenaroEstrada, La diplomaciaen accion, México, sre, 1987, p. 277.
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todoel continente y en Cuba particularmente,porlo cual todo asomo
de problemay de potencial friccion fue siempre habilmente sofocado.

La altajerarquia de la Secretaria de Relaciones Exteriores congra-
tulé al embajador Coquet “porla formatan inteligente en que resolvid
el problemadelos asilados”.*° Los periddicos de La Habana también
apreciaronla diligencia y habilidad con que habia manejado elproble-
madela inundaciénde asiladosvivida por la Embajada mexicana.El
apoyo brindadoporel ala moderadadelosbatistianos fue oportuno.”°

La solucion,puestaen practica en formatan rapida, eficaz y con-
veniente para ambas partes implicadas, fue un precedente que puso en
predicamentoal régimen de facto que iniciaba una dictadura mas
en tierras latinoamericanas. El gobierno usurpador comprendio y em-

prendié tempranamente unapolitica astuta en tornoalasilo. Politica

que sufrié pocos quebrantos —cuandoelala dura del régimen desbor-
do a la burocracia moderada— paraprocedera un régimendictatorial
cuyos crimenes superarona losdelas tiranias de Machado,Trujillo,
Somoza y Pérez Jiménez; sdlo opacadosporlas brutalidades recientes
de Augusto Pinochetyla Junta Militar argentina.

Las relaciones no quedaron en un cauce de rosas. Muypronto la

prensa involucroalterritorio mexicanoconlas actividades propagan-
disticas y conspirativas de los opositores de Batista. Cierto nimero de
cubanoslanzadosalexilio se movian entre Guatemala, Méxicoy el sur

de Estados Unidos. Algunosdeellos pasaron primeroporel asilo en la
sede diplomatica habanera del gobierno mexicano.Losfactores geo-
graficos desempefiaronel antiguo papelrealizadoenlas luchas delibe-
racion nacional. El Golfo de Méxicoy la peninsula de Florida consti-
tuian espaciossignificativosenla estrategia contra la tirania de Batista.

Tirania que se habia identificado incondicionalmente con los
lineamientos de la Guerra Fria al lado de Estados Unidos.Las coinci-
dencias de México y Cuba en politica exterior y en perspectivas do-
mésticas fueron drasticamente reducidas. Las vias de comunicacionse
hicieron menoresy mas raquiticas dadala observacionatenta de los
activos pronunciamientosdel nuevo representante del Estado cubano
en la Organizacion de Naciones Unidas (ONv),el atrabiliario Emilio

Nufiez Poruondo,el encargado de Negocios de México, Francisco

Navarro Carranza,Ilamé la atencién dela cancilleria mexicana acerca
del mimetismo del voto cubanotan pronto se manifestabael de Esta-
dos Unidos: “Enpolitica exterior su punto devista es siempresimilar al

35 Expediente personal de Benito Coquet Lagunes, ausreM,legajo 8-22-72.
36 Francisco Ichaso, “Pequefiacarta al embajador Coquetsobreasilo”, Diario de la

Marina (La Habana), 16 de marzo de 1952.

37Politica exterior”, La Habana(31 de agosto de 1953), ausreM,leg. 1-1489-1.
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?
de Norteamérica”.*” Obviamente,se hizo improbablela coincidencia y

cooperacion en materia diplomatica, aunqueello no diopie alatirantez.
La tendencia manifiesta del continente era la del aumentode los

regimenesmilitares y autoritarios. A los ya consolidados en 1952,se
sumaronluegolos entronizados en Guatemala, Paraguayy Haiti. El
numero y aislamiento de las democracias representativas, entre las que
se encontraba México,era cada vez mas abrumador.A pesar de ha-
berse terminado conla Guerra de Corea, el clima de la Guerra Fria no

cedia. Comobiensefiala BlancaTorres, el gobierno de Adolfo Ruiz
Cortines sostuvoel alineamientointernacional con Estados Unidos,la

busqueda dela conciliaci6nsin ceder en principiosjuridicos comoel
derecho de nacionalizacion delosrecursos basicos, la proteccion dela
industria, la negativa a concederprivilegiosa los inversionistas extran-
jeros y la defensa de “cierto grado de independencia en su posicién
dentro delsistemainteramericano”.**

Los burocratas del State Department washingtonianono perdian

ocasiOn para presionar —comohabian hecho con Prio— conel pre-
texto de que atin eran tolerantes conla izquierda mexicana, particular-
mente con los comunistas, y por sostenerrelaciones con la Union So-
viética. Pensaban —nosdice Blanca Torres— quetal actitud era
producto de una fradicion extremadamente liberal:

Este disgusto se sumaba al malestar porque nuestro pais se negaba a apo-
yar un programapara uniformarlos ejércitos latinoamericanos, su desinte-

rés por recibir ayudamilitar al amparo de la MutualSecurity Act de 1951 y su

afan por conservarel control(practicamente exclusivo) en la preparacién de

sus fuerzas armadas.*”

Estas lineas se pondrian a prueba una vez masen la conferencia
interamericana celebrada en Caracas, 1954. En ella la representacion

mexicanaobjet6 la resoluci6n xciil, titulada “Declaracionde solidari-
dadparala preservacion politica de los Estados americanoscontrala

intervencion del comunismointernacional”, que impulsaba personal-
mente John Foster Dulles, conla ulterior intencién de aplicarla contra
Guatemala. Los delegados de Méxicola rechazaronpor su innegable
sentido intervencionista, porlos entretelonespoliticos quela inspiraban

** Torres, “De la guerra al mundobipolar”, p. 107.
Thid...p. 115.
4” “Toda vez que se estaria modificando, mediante unasimple resolucién,el conte-

nido de un tratado”(el T1AR), Ismael Moreno Pino, Derechoy diplomaciaen las relacio-
nes interamericanas, México, sre/FceE, 1999, pp. 148-149.  
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y porla carenciade legitimidad.*° Contodas las presiones y complici-
dades quese pusieron enjuego,la resolucién fue aprobada conel voto
contrario de Guatemalay las abstenciones de Méxicoy Argentina.”
Nocabia duda,el alineamiento impuesto por Estados Unidos a Amé-
rica Latinaen su politica de confrontacién con la Union Soviética habia
dadoresultado.

Tambiénse pusosobre la mesade conferencias otro asuntodeli-
cado y espinosopara una €pocadetanta persecuciony represion:la
cuestién del derechode asilo,el cual afectaba mucho a México porser

un destino hospitalario a muchosrefugiados. Ya para entonces, en Cuba
se habian producidouna serie de acontecimientospoliticos que desen-
cadenarian un procesode lucha armadaqueincidié en la vida politica
mexicana en muchosaspectos.

Alagotarselas vias legales para declarar la inconstitucionalidaddel
régimende Batista, quienes no confiaban en las promesaselectorales
de éste, mafiosamentepropuestasunay otra vez, emprendieronel ca-

minodela resistenciay de las accionesviolentas. Esto preocup6al
gobierno mexicano ysesolicité un informe especiala su representante
en La Habana.

En anexoal informe confidencial de mayo, que emitié a solicitud
del secretario de Relaciones Exteriores mexicanoel encargado de Ne-
gocios Navarro Carranza,éste expresé su opinion personalconres-
pectoa la situacion politica cubana:

Lasituacionpolitica, que ha sido muy delicada desdeel cuartelazo de 1952,

se agravé conel encarcelamientoy proceso del doctor Rafael Garcia Barcena;

ayer aprehendiola policia al doctor Pelayo Cuervo Navarro, nuevo acto de

fuerza de las autoridades que ha provocado grandesprotestas de la opinion

publica.

Aunqueel 90% del pueblo cubano esta decididamente en contra del
gobierno,la oposicién se encuentra muydivididay sin un adalid que lleve

el triunfo. Elprincipal nucleo antagénico del general Batista, el Partido Orto-

doxo,esta fraccionadoen dos tendencias y sus directores, Roberto Agramonte

y Emilio Ochoa,dejan pasarel tiempoendiscusionesbizantinas y en polémi-

cas de amorpropio queel pueblo contempla con verdadera tristeza porque ve

enel Partido Ortodoxola unica esperanza de verdadera redenci6nquetiene
este pais, que consideré a Chibas —el fundadorde este partido— el hom-

bre que necesitaba Cuba para reconstruir su vida nacionaly politica. El

Partido Auténtico, dividido tambiény dirigido por hombres completamente

desacreditados por sus graves errores y rapifias, como son Carlos Prio

Socarras y el doctor Grau San Martin, no provocan mas queel desprecio y

“| Ibid.  
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las ironias sangrientas de la opinién publica. Los Partidos Demécrata

y Liberal, que tienen unalargatradicién y que nacieron con la Republica, no

tienen gran fuerza electoral y estan fraccionados; una parte colabora

con el general Batista y otra esta en actitud ambigua, de la cual nada

puede esperarse.
Los unicos partidos que no se han dividido son el Laborista, fundado

recientemente porel secretario general de la Confederacién de Trabajado-

res de Cuba,el sefior Eusebio Mujal, y el Comunista.

El Laborista tiene las caracteristicas del lider que lo dirige, que es un
hombresin ideales y que busca solamenteel afianzamiento de su situacién

personal y el medro de su partido, por lo que se ha colocadobajo el ala

protectora del general Batista asi comolo hizo Prio Socarras.
En cuanto al Partido Comunista, no tiene la mas remota probabilidad de

lograr una decisi6n en el campopolitico ni tampoco ha podido unirse a otro

partido para colaborarcon él en la lucha contra el actual régimen. Losuni-

cos quele han tendido la mano de una manerasuperficial son los estudian-

tes, que invitaron a los comunistas a asistir a la reunion del Primero de

Mayoenel Estadio Universitario, pero estos Ultimos no creyeron conve-

nienteasistir.
He planteado el panorama anterior para que esa Secretaria pueda ver

claramentela calidad y fuerza delos distintos resortes que, en un momento
dado, podrian lograr un cambio en la situacién que existe actualmente. De

esta perspectiva, trazada a grandes rasgos,se llega a dos conclusiones:

7) Hasta hoy nohasurgido el hombre que puedaser un verdadero rival del

general Batista. Podrian serlo en el futuro Roberto Agramonte y Rafael
Garcia Barcena.
2) Ademas de quefalta el adalid, tampoco existen los medios materiales

para enfrentar a Batista. La compra de armas en Estados Unidos y en Méxi-

co fracas6 totalmente. La Isla esta bien comunicada, es pequefia y cualquier
brote revolucionario seria sofocado facilmente porel Ejército, que es eficaz

y, hasta hoy, completamentefiela su jefe.
Puedoahora contestar la pregunta quesesirvié usted hacerenel oficio

a que mehe referido anteriormente [fechado el 18 de mayo de 1953 y con

numero 503988] acerca de la estabilidad de este gobierno.Si las actuales

circunstanciasnose alteran porlos distintos factores que pueden interve-

nir en ellas, el general Batista podra permanecerenel podertodoel tiempo

que desee. Ha prometido convocara eleccionesenjunio de 1954 para elegir

un Congreso Constitucional, que posteriormentefijara la fecha dela elec-
cién presidencial. Aun cumpliendo esta promesa, es probable que perma-

nezcaenla Presidencia de la Reptiblica todo un periodo constitucional, que

aqui es de cuatro afios, y si escucha a sus consejeros militares que tienen

un graninterés en queel generalBatista continue, pueden forzar las prome-

tidas elecciones de manera que ocupeel Podercuatro afios mas. Estaesla

* Informe reglamentario,politica interna—confidencial—, mayo de 1953, AHsREM,
leg. 11-1489-1, s/f.
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realidad, a menos que un acontecimiento imprevisto se presente y altere el

ritmo normal de los hechos.*”

El pronéstico del encargado de negocios era sombrio, no estaba mal
fundamentado excepto enla capacidadde prever “un acontecimiento
imprevisto”, la insurgencia de los jvenes que habian desfilado con
antorchasel 28 de enero en homenaje a Marti.

A pesarde que se comprobaba que 90% delpueblo cubanoesta-
ba decididamente contra Batista, a juicio de los funcionarios mexica-
nos no habia“surgido todavia el hombre que puedaser un verdadero
rival del general Batista”.** El acierto de esta valoracidn se contraponia
con laendeblez deotrojuicio anexo: “Debidoa la posicion y pequenez
de laIsla seria muydificil que surgiera un brote revolucionario por no
existir los mediosy porqueel Ejército cubanosiguefiel a sujefe”.

En los momentosen queesto se redactaba, los preparativos para
el estallido armado en Santiago de Cuba y Bayamo encabezado por
Fidel Castro estaban a toda marcha. Sélo contaban con precarios
mediospara enfrentar el ejército regular. Acciones armadas como €sta
en ciernes se consideraban descabelladas. Los proyectos revoluciona-
rios de entoncesveian imposible desdefiar la participacion delejército.
Partiendo de esa idea comun,visible en el comunicadosuscrito porla

oposicion politica partidista en Montreal,los diplomaticos descartaban
la opcion.

Cuandotuvo lugarelbrote insurreccional en Oriente, estaba en
curso porultimavezla via legalista que, comoviapolitica, estaba tam-
bién condenada alfracaso. Desde el 12 de mayo de 1953 se habia
presentado un nuevorecurso de inconstitucionalidad al régimen
instauradoel 10 de marzo de 1952.Paralos paises latinoamericanos
era muy atendibleel curso de la demandainterpuesta. La resoluci6n
negativaera de esperarse, habia ocurrido igualen otros aparatos de
administracion de justicia corroidos de venalidad y/o de temora las
“depuraciones”. Las cortes supremas del hemisferio otorgaban el re-

conocimiento a un gobierno defactosi existia un ejercicio efectivo del
poderenelterritorio nacional, y la disposicion del poder de hecho a

acatar el ordenamientojuridico.*° Desde luego,los golpistas disponian

dela fuerza policiacay militar para asegurar su dominio.Lafalta de una

43“Memordndum para informaci6n del C. Presidente”, D.F., 13 de julio de 1953,
Informe Suplementario, AHsreM,leg. 11-1489-2,s/f.

“4 Ibid.
45 Krystian Complak, Los gobiernos de facto en América Latina 1930-1980, Cara-

cas, Biblioteca de la Academia Nacionalde la Historia, 1989, p. 60.  
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resistencia popular eficaz contra la ruptura constitucional abria el cami-
nopara hacernulas las tentativas cuestionadoras porla via judicial.

Tal via cuestionadora fue la emprendida por Fidel Castro, y no se

habia tomadoencuenta. Para el incipiente movimiento dela “genera-
cidn del centenario” surgidobajola irradiacion ideoldgica de José Marti
y el populismo de Eduardo Chibas,la via de la lucha armadase habia
quedado comotinica opcion ante un sistema politico-militar con inten-
ciones de continuidad. Los ejemplos de regimenes militares de Vene-
zuela, Reptiblica Dominicana, Nicaragua,enla larga historia de regi-
menesdictatoriales latinoamericanos contribuian al convencimiento de
quela decision insurreccional tomadaerala idénea.

No hemostenido la vista las comunicacionescruzadas entre La
Habana y Méxicoconrespecto losincidentes del 26 de julio de
1953. Los informesde los hechosen caliente estan fuera de los legajos
consultados. No obstante, hay evidenciasdelas reaccionesdelos re-
presentantes diplomaticos mexicanos que merecen menci6n,puesasien-
tan las bases de la imagen primaria dela rebelion cubanainiciada el 26
de julio de 1953 en los gobernantes de México, a pesar de quela
censura de prensa impedia obtener informaciones complementarias:

Fidel Castrotenia la aspiracion de establecer un Gobierno de caracter nacio-
nalista que iniciase la reformaagraria,la participacién enlas utilidades de
todoslos obrerosy la desaparicién de todos aquellos obstaculos que exis-

ten actualmentepara unreparto masequitativo de la riqueza nacional. Aun-

que el Gobiernodeclaré que el movimiento encabezado porFidel Castro

tenia influencias comunistas, se ha comprobado posteriormente que esto

es totalmentefalso. El levantamiento de Santiago de Cuba y Bayamofraca-
s6 porfalta de preparacién, escasez de hombres y mediosmilitares; pero de

habertriunfado, no cabe duda que los destinos del pueblo cubano se ha-

brian visto profundamente alterados, pues todos los que acompafiaron a
Fidel Castro en esta aventura eran jévenesidealistas deseosos de operar
una verdaderatransformacion en Cuba.Es indudable quetenian influencias

de los ortodoxos de Eduardo Chibas,ya queentre ellos se encontré un gran
numero de afiliadosa este Partido, pero actuaron con entera independencia

de Roberto Agramonte y Emilio Ochoa, que son los dirigentes de este

Partido.*®

Desdeluego, un programadetales contenidos, cercanosa los ideales
—atin vigentesenla clase politica dominante en México— delproce-
so revolucionario iniciado en 1910, tenia que despertar alguna simpa-
tia. La existencia de un régimentan sumisoa los requerimientosde la

4©Informe Suplementario, 21 de agosto de 1953, AHsREM,leg. 11-1489-2,s/f.
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gran potencia estadounidense eran incomodosy mas valia que fuese
sustituido porotro mas afin.

Obviamente, comoera de esperarse, la dictadura apreto la repre-
siony las solicitudesdeasilo se incrementaron.El primerrefugiado en
la Embajada de Méxicodel grupo vinculadoa Fidel Castro y a los
acontecimientos que tuvieron lugar en el Cuartel Moncadade Santiago
de Cubafue un estudiante de ingenieria eléctrica de la Universidad de
La Habana, Héctor de Armas, de 23 afios de edad. E] encargado
de Negocios Navarro Carranza dio cuentaen telegramacifradoel
30 de julio de 1953 de que el susodicho joveneraafiliadoal Partido
Ortodoxo y que habiaintervenidoenlos sucesos del Cuartel Moncada,
asi comode quela policia habia practicado un registro en su domicilio
y que,portanto,él le habia concedidoasilo y comunicado su decision
al ministro de Estado cubano,enlos términosinstruidosporla circular
507456 del 18 de junio de 1952.4” La respuestade la Secretaria fue
rapida y preocupada: “51028 enterado suyo 72981. Aun cuando asilo
parécenoscorrectamente otorgado, ruégole mayores informesavisan-
donossobre formaresuélvase caso”.®

Ante el cariz que tomaronlas cosas en Cubala cancilleria se esta-
ba apresurandoenllevarla vacante dejada por Coquetcon un experi-
mentado diplomatico, Gilberto Bosques, quien cumplia como embaja-
dor en Suecia. Bosquesacepté la propuesta dias antes de producirse
el brote rebelde en Santiago de Cuba. Durante la entrevista con el
presidente Ruiz Cortines, previa a su partida a La Habana,éste le
confid sus pocas simpatias hacia Batista: “Al despedirme medijo: vea
usted comotratar a ese tiranuelo”.”

Bosquesestren6su estadia diplomatica conel estado de emergen-
cia impuesto porlos acontecimientos del 26 de julio en Santiago de
Cuba y Bayamo.E] embajador mexicanoIlego a dar asilo a participan-
tes en las acciones del Moncada y Bayamo.En sus manosqued6el
delicado asunto.

Enlostestimonios recogidos por Graciela de Garay recuerda que
desde unprincipio su gestion diplomatica ante el gobierno de Batista
fue dificil. Las situaciones exigian cuidadoso estudio antes de proce-

der. Estaban frente a frente dos gobiernos de dos paises muy diferen-

tes pero que siemprehan tenidovisibles simpatias entresi: “Entre los

47“Instrucciones de la sre de México sobreel asilo en legaciones”, AHSREM,leg.I1l-

1320-2,f. 228.
“* [bid., f. 225.
Graciela de Garay, coord., Gilberto Bosques, Historia oral de la diplomacia

mexicana, nim. 2, México, sre, 1988, p. 102.

‘“YIbid., p. 105.  
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cubanos y los mexicanos hay unasimpatia hist6rica de acercamiento,
entendimiento solidaridad”.»°E]régimenbatistiano habia pulsado muy
bien que la administracion de Ruiz Cortines no era nada favorable y era
de esperar algun tipo de desacuerdo;sobre todo porquela situacion
interna se agrav6 a partir de los dias en que Bosques tomo posesién:

Luegose presenté el problemadel asilo, sobre todo despuésdel asalto al

Cuartel Moncada.Al llegar a La Habanaasilé a participantes de aquella

accion. Se agrav6 progresivamentela persecucién enconada del gobierno

batistiano y fue creciendo también el numerodeasilados. En algunos casos

para formalizaroficialmentelos asilos hubo dificultades. Hombres que ha-

bian de sufrir despiadadastorturas. Se asilaban, se les curaba. Al gobierno

cubano nole convenia que llegaran a Méxicopresentando las huellas de
esas terribles torturas y los relatos de la represion. En algunos casos era

muyVisible todo, como aquelal que le quemaronlospies"! y lleg6 a México

con los pies vendados. La prensa vespertina hablé del “martirio de

Cuauhtémocaplicado en Cuba”. Asi fue subiendo de tono esa situacion,

alla y aca. Habia personas en La Habana,algunasenel gobierno,otras fuera

de él, que consideraban con un enfoque muyinteligente aquella situacién y

trataban de conducirla de la mejor maneraposible.

El tema o problemadelasilo debio estudiarse con muchodetenimiento.
Por suerte, México ya tenia mucha experiencia en este asunto, como
adelantamosenel capitulo correspondiente. Noobstante,las peculia-
ridadesde la situacion cubana debieron estudiarse con mayoraten-
cion,porlos diversos aspectos que estaban envueltos: resistencia ar-
mada, persecucion a los comunistas, injerencia estadounidense,las
paranoias de la GuerraFria:

Las condicionesse hicieron masdificiles cuando sedeclaréilegal al Partido

Comunista y se presenté la solicitud de asilo de estas personas. Los comu-

nistas eran perseguidos con muchasaifia. El Servicio de Inteligencia Militar
(sim) en Cuba estaba manejadoporla policia norteamericana. Habiajerar-

quias,directores, con personal experto norteamericano, y agentes cubanos

que tenian enfocada suacciénen contra de los comunistas. Esta policia era

terrible.”

La embajada mexicana conociala penetraciOne injerencia de agentes
de inteligencia de Estados Unidosen el Buré de Represién de Activi-

*' Se refiere al doctor Armando Hernandez, con quientrabajé en el Ministerio de
Comercio Exterior de 1962 a 1963 (smp).

* Garay, Historia oral de la diplomacia mexicana, p. 108.
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dades Comunistas (BRAC), quienes participaban descaradamente en
los interrogatoriosa los detenidos.

A Bosquesle tocé enfrentar numerososcasosdificiles, entre los
cuales destacaelrelativo al secuestro en México de Candidodela
Torre, resuelto satisfactoriamente.* Lo cierto es que México logr6 por
su intermedio un manejodelos asuntosbilaterales muy favorables,
obviamente,reconociendoel tacto con que supieron conducirse los
cancilleresde la dictadura.

Buenaparte dela atencién diplomatica estuvo dirigida a los acon-
tecimientosrelativosala oposicioncivil y armadacontrael régimen de
Batista. Hacia mediados de noviembre, la Embajada reportaba un ab-
soluto silencio porparte de la prensa cubanaen tornoa la personade
Fidel Castro, quien se encontrabarecluidoenel penal de Isla de Pinos
y que no habiasido fusilado cuandolo capturaron gracias a estar casa-
do, se decia erréneamente,conla hija del ministro de Gobernacion,

quiensuplicéal general Batista porsuvida,al igual quelo hizoel obis-
po de Santiago de Cuba.

Dignasde destacarsonlas observaciones que hizo el encargado

sobre Fidel:

Esposible queenelfuturo Fidel Castro desempefie un papelrelevante en la
politica de su pais, pues no sera facil hacer desaparecer a un hombre dotado

de estas condiciones extraordinarias. La aventura que intentcon ciento y

tantos muchachos mal armados,la serenidady el valor que demostr6 en el

juicioy la transformaci6n quepretendia haceren el Gobierno desu pais, son

todas condiciones que pueden colocarlo enla categoria de figura nacional

y en el camino de importantesresolucionesenla vida publica de Cuba[...]

Solamente una figura dotada de los masaltos ideales pudo arrastrar a la

muerte y ala prision a un grupotan numeroso departidarios que lo siguie-

ron con unafe ilimitada en sus cualidadesde patriotay lider.

Las declaraciones del encargado de Negociosad interim, Francisco

Navarro Carranza, sorprendenporsusaciertos y hacen pensarsi ten-

dria conocimiento mayorsobrelos planesy participacion de algunos

de los gruposconspiradoresy de lideres especificos comoFidel Castro.

En un memorandum parainformacion presidencial elaborado por

la Embajada con fecha 31 de diciembre de 1953, afirmaba que la

situacionpoliticacubanaparecia evolucionar enlas siguientes direcciones:

53 Véase en Moralesy Alizal, Dictadura, exilio y resurrecci6n,las pp. 137-140 y

220-222.
54 Informe reglamentario de la Embajada de México en Cuba,Politica interna

—confidencial—, noviembre de 1953, AHsREM,leg. u1-1489-1, s/n.  
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1) La reiterada afirmacién porparte del gobierno de que se efectuaran las

eleccionespresidenciales, parlamentarias y municipales el dia primero de

noviembre del afio que comienza.

2) Laparticipacién de algunos grupos dela oposicién en el proceso

electoral.
3) La organizacién oficial de todos los trabajos destinados a la

postulacién del presidente Batista y la participacién personal de éste

en esa organizacion.

4) La divisién delos partidos de oposicién y el reagrupamiento delos par-

tidos gobiernistas.

La Embajada considerabaqueel gobierno no habia logradocrearel

clima de confianza necesario para los comicios, “porquelos partidos

se estan disponiendo apenas —despuésdesuregistro en el Tribunal

Superior Electoral—

a

salir en mitin y a la verdadera contienda de

masas y porque el Gobierno mantienelas conocidaslimitacionesal

ejercicio de la ciudadania, como la Ley de Orden Publicoy la persecu-

cién contra los mas exaltados grupos0 lideres de la oposicion”. Sin

embargo,reconocia que Batista no abandonariala formulade eleccio-

nes acomodiera lugar, haciendofrentea las versionessalidas de los

propios medios gubernamentales en el sentido de que sus amigos

mas proximos (conocidos como“los tanquistas””) estaban a favor de

una nueva prorrogadel régimen surgido del golpe de Estado del 10

de marzo.
Lasautoridades defacto no eran homogéneasy los durosse so-

breponian cada vez mas

a

lospropensos

a

laconciliacion. A la sombra

de la arbitrariedad del estado de excepciéncrecian los actos de vio-

lencia quetenianreflejosen el creciente numero de asilos. Aunque

aparentemente enfrascadaenla situacion electoral, la Embajadaad-

vertia el profundo desconcierto en el que se encontrabala sociedad

cubana:

Los repetidos actos de persecucién y de severa vigilancia que realiza el

Servicio de Inteligencia Militar, algunos casos de cruenta violencia yrepre-

salias espectaculares y el numero de asilados politicos en las misiones

diplomaticas acreditadas en La Habana, han creado un estado de inquietud

social. No se advierten todavia vientos de frondani un clima de conspira-

cién; pero existe el descontento,y la protesta manifiesta a vecesconesta-

llidos de pequefias bombas0 con brotesaislados de complot.**

‘8 Informe reglamentario de la Embajada de México en Cuba, Politica interna

—confidencial—, diciembre de 1953, AHSREM,leg.11-1489-1, s/n. 
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El proyecto politico de los batistianos descansabaen el apoyo brinda-
do por Estados Unidosy viceversa. E] alineamiento conla paranoia
anticomunista que atropellaba a sectores progresistas y democraticos
de la sociedad norteamericanaiba enfilado a neutralizar el poder ad-
quirido por la Central de Trabajadores de Cuba enla décadade los
cuarenta, dirigidoa dividira los obreros conel fin de implantar nove-
dadestecnoldgicas, racionalizadoras y rebajas desalarios. En ese pro-
pOsito se inscribe la fundacién de la Confederacién Patronal de Cuba,
destinada controlar la solucionde los conflictos laborales, en alianza

con el Ministerio del Trabajo y la docilidad de los lideres mujalistas. Tal
como deseaban losartifices estadounidenses, el anticomunismoservia

aun doblepropdsito. En su otro aspecto y para demostrar que Batista
combatia fieramente al comunismo,se produjola ruptura de relaciones
diplomaticas con la UniénSoviéticaporla sospecha de quealli habia
un centro de espionaje rojo.

A fines de 1954 —mediante comicios amafiados— Batista fue
electo presidente. Inmediatamente tuvo que enfrentar una campafia por
la amnistia, que lo obligé a indultar a los revolucionarios encarcelados
desde 1953. Fidel Castro salié de la prision. Sin embargoel clima de
violencia habia cerradolas puertasa la actividad politica a quienes,
comoFidel Castro y sus compafieros, estaban imbuidos en el proceso
de fundaci6ny organizacién del Movimiento 26 de julio. Condiciones
que finalmente forzaronsusalida haciael exilio mexicano,en donde

preparé las fuerzas para una nuevainsurreccioncontra Batista, en pro
de un cambioradicalenla historia de la nacion cubana.

De acuerdo conlostestimonios de Bosques,las relaciones de Fidel
Castro con la Embajada de México en La Habana, muyparticularmente
con él comojefe de la misi6n,se iniciaron en 1955,casi inmediata-

mente despuésde haberrecibido la amnistia. Bosques recuerda en sus
memorias que el joven revolucionariole visité varias vecesy le expuso
al diplomatico sus proyectos: “En las conversaciones que sostuve con
él en la Embajada me exponiasusplanes que meparecian irrealizables
por lo audacese idealistas”.*° Sin embargo,en nuestra investigacion
encontramoslos informes correspondientes. Muchosdelos informes
politicos rendidoseneseafio estan fuera de los expedientes.

El lider del flamante Movimiento 26 de Julio se vio envuelto en una
peligrosa polémica publicaacercade los sucesos ocurridosen Santia-

go de Cuba despuésde la accién del Moncada. Al suprimirse la cen-

sura en torno a esos acontecimientos se encendiéel debate. Cuando

% Garay y Bosques, Historia oral de la diplomacia mexicana,p. 115.
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escribid y publicéel articulo “Mientes Chaviano”, en la revista Bohe-
mia, no solo estaba desafiando y acusandoaljefe militar en Oriente,
sino a todoel aparato militar complice delas torturas y asesinatos
cometidos enesa ocasion quela prensa estaba dando a conocer.

Creo que la embajada mexicana tenia acceso a muy buenos me-
dios de informacion.Era lo indispensable para un régimende tanta
peligrosidad. Al evocar sus experiencias de aquellosdias, dice Bos-
ques:“Los aparatos represivos del gobierno organizaban varios aten-
tados para matar a Fidel Castro. La embajada tenia muy buenainfor-
macion y porella nos enterabamos ampliamante”.*’ Seguin su propio
testimonio, Bosqueslo exhortd salir al exilio. Al poco tiemposalié
hacia México.

A los representantes de México en La Habanales preocupabala
docilidad del gobierno “electo” con las demandasestadounidenses.
Naturalmente que Cubafuera dividida en dos por uncanal estratégico
era de temer.*® Un indicadorde tanta subordinacionfue recogido por
Navarro Carranza delas declaracionesdelprimer ministro cubano,
Jorge Garcia Montes, en la Sesion Anualde la Camara Americana de

Comercio en Cuba:

No cabe duda que tanto el Congreso como el Gobierno estan luchando

decididamentepara impedir una disminuci6nen la cuota azucarera cubana
para Estados Unidos y con objeto de asegurar el equilibrio de la balanza
comercialentre los dospaises, pero algunas veces ponen enpractica proce-

dimientos un tanto reprochablesparalograrestosfines. A una sesion anual

de la Camara Norteamericana de Comercio de Cuba concurren nada menos

que cinco ministros del Gobiernoy el jefe de todosellos recoge el idioma
inglés para suplicar al Gobierno de Washington que conceda su amplia
colaboracion para remediar estos males econémicos, a cambio delo cual

abren incondicionalmente las puertas del pais para el inversionista norte-
americano.Sila ley estorba, puede cambiarse,o dictarse una nueva que deje

totalmente satisfechoel interés extranjero. La razon econémicaesla ley
suprema;losaltos intereses de la patria vienen después.”

Esaera la vision que se tenia del equipo dominante, acumulando
inescrupulosamentecapitales mediante el poderestatal, ejerciendo tra-
fico de influencias y la malversacién descarada delos recursos publi-
cos, con el visto bueno y complaciente del gobierno de Washington.

57 [bid., p. 115.
‘*Informepolitico reglamentario, 31 de mayo de 1955, AHsreMleg.11-1718-6.
‘° Informe reglamentario de la Embajada de México en Cuba,30 de abril de 1955,

AHSREM,leg.t1-1718-6, s/n.

 

 



 

82 Salvador E. Morales Pérez

Los reprocheseran bien merecidosy al régimen de Batista noleintere-
saba el bienestar del pueblo cubano.

Naturalmente,era comprensible que el movimiento frente a un es-
tado de cosas en degradacién permanente fuera creciendo. Comoes
bien conocido,y porlo tanto no abundaremosaqui, los preparativos
insurreccionales desplegados en México y en la Isla desembocaronen
la expedicion armadaque salié de Tuxpan a fines de noviembre de
1956. De lo examinadoporotros estudiosos y por mi en documentos
diplomaticoshe Ilegado a la conclusionde que el gobierno de Ruiz
Cortines cumplié cabalmente con los requerimientosdel derechointer-
nacional americano, sin comprometerse a fondo en contrariar el pro-

yecto revolucionario de Fidel Castro.
La expedicion del Movimiento 26 de Julio pudozarpar con pocos

inconvenientesa pesarde quelos agentes de Batista habian distribuido
muchodineroa ciertas autoridadespoliciales para quelos tuviesen al
tanto o impidiesenla salida de fuerzas y armamentos.”

Desdefines de 1956las relacionesentre el gobierno de Batista y el
de Ruiz Cortines se hicieron mas frias an. No hay muchas evidencias
para evaluarlas conrigor, pero hay signos sintomaticos que abonan esa
calificacion.

Porlos dias en quelos universitarios mexicanossolicitaban protes-
ta enérgica por las muertes del 13 de marzo de 1957 se recibié tam-
bién en el despachodel conductordelas relaciones exteriores un es-
crito sin firma procedente dela Presidencia de la Republica, que fue a
su vez turnadoaldirector general del Servicio Diplomatico,el cual

resulta sumamenterevelador del ambiente contra Batista que se estaba
gestandoendistintas esferas de la sociedad mexicana:

En la medida en que el gobierno cubanosehalla hiperestésico frente a

Méxicoporel respetoal asilo que venimospracticando,no deja de poseer

significado queel editorial del mas importante diario de nuestro pais tome

partido y, de plano, combata frontalmenteal sargento apache,troglodita y

arribista que hoy padeceelinsosegado puebloislefio. He aqui un fragmen-

to del editorial: “Transcurridos cinco afios de régimenpersonalde Batista,

y después de haber demostrado éste que su gobiernonoeratransitorio al
hacerse reelegir accionandodesdela Presidencia la maquinariaoficial, cabe
preguntar: ¢Puede hoyla opinion americana, y podra mafianala historia de

Cuba,justificar el golpe del 10 de marzo de 1952? Lo dudamos. Mucha

sangre —sangre joven—hacorridoenla Isla en este ultimo lustro. Hacer el

recuento de los muertos Ilenaria no pocas cuartillas. Tal circunstancia acre-

“Véase la colaboracién de Laura del Alizalya citada.  
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cienta la sospecha de que el 10 de marzo de 1952 se desaté en Cuba una

guerra civil, que se ha agudizado a medida que dirigentes nuevos, de lim-

pios antecedentesy suicida intrepidez, han ido reemplazando en los coman-

dos oposicionistas a los viejos viciosos politicos cubanos que se formaron

al lado de Batista a la caida de la dictadura de Machado,en 1933. El asalto

anteayeral Palacio Presidencial de La Habana debeser considerado como

un eslabén masenla cadena de actos violentos y desesperados que se han

protagonizado en Cuba de cinco afios a hoy. Deunlado un gobierno militar,

fuerte en los cuarteles, y resuelto a arreglar por los caminos de las bayone-
tas problemaspoliticos y sociales que exigen solucién diferente, democra-

tica; de otro, varios partidos politicos inconformes, duefios de apreciable

cauda popular cada uno, y que sumadosrepresentan altisimo porcentaje de

la opinion cubana."!

Dadaslas circunstancias de censuray el estadopoliciaco establecido
fue muy dificil a la embajada mexicana en La Habanaseguir rigurosa-
mente la marchadela rebelién armada en las montafias de Oriente. Sin
embargo,la evaluacion hechael 25 de marzo de 1957, que tomamos
como ejemplo, demuestrala situacion critica que adoleciala dictadura.
Lo primero que observabanerala intensaactividad de los aparatos
represivos, con un haberde cientosde arrestos portodala Isla, nume-
rosos cateos y asesinatos misteriosos, ocupacion de armamentosy

multiplicacién de actosterroristas. E] segundoaspectoerala conster-
naci6n producidaporel alevoso asesinato del doctor Pelayo Cuervo
Navarro.El tercero, el hecho de que numerosas instituciones civicas,

culturales, profesionales, masOnicas,religiosas y fraternales habian lan-

zadoal unisonoel dia anterior un llamado la accion nacional en pos
de la pacificacién, pues se veia con desconsuelo que principalmente
losj6venes estaban entregandosu vida en unalucha armada intermina-
ble. En cuarto lugar, la busqueda en el Congreso de una formula de
solucionpacifica, con el concurso de representantes del gobierno y
fuerzas politicas opositoras por igual. Finalmente, el hecho de que se
ignorabala verdaderasituacién militar en la Sierra Maestra y Oriente,
en virtud de unaestricta reservaoficial. A esos cinco aspectos que
caracterizabanel clima candente delpais, el representante de México

afiadia un dato departicular interés diplomatico: “Esta Embajada ha
estado vigilada por miembrosdela policia’”.

Uninformedeesta naturaleza tenia que ser puesto en conocimien-
to del presidente Ruiz Cortines. El subsecretario José Gorostiza, cum-

6 Excélsior, 15 de marzo de 1957, AHsREM,leg. 111-1802-10.
Informe Reglamentario, marzo de 1957, AHsREM,leg. 111-1802-10.
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pliendo indicacionesde Padilla Nervo, lo envio a la Secretaria de la

Presidencia. Fue acertado, porquea partir de esa fecha la dureza del
régimeny la extensidn dela insurrecci6n redoblarian sus fuerzas. Al
vencerse el términode la suspensi6npor45 dias de las garantias cons-
titucionales dictada en marzo,solo se reestablecerian parcialmente,

puesto que por decreto especial —comunicaba Bosquesel 17 de
abril—“‘tratandose de reunionesde caracter politico como mitines,
asambleas generales, manifestaciones publicas, convencionesetc., nece-

sitanse permisosprevios para cadacaso del ministro de Gobernaci6n’’,
hasta parafiestas y reunionesfamiliares debian solicitar permisoa los
alcaldes.

Al revisar las comunicacionesestablecidas entre la Embajada mexi-
cana y la Secretaria de Relaciones Exteriores durante el mesde di-
ciembre de 1957 y los informesrendidoscon casi diaria frecuencia,se
puede apreciar queelfinal de aquelafio, tortuoso en verdad para Cuba,
se caracteriz6 porla noticia, casi cotidiana, de sabotajes a cafiavera-
les, actos de terrorismo violencia, asesinatos delideresy figuras pu-
blicas, masividad de arrestos y de cadaveres de jovenes torturados
previamente y expedicionesrepresivas del gobierno,principalmente en
las provincias de Orientey la Sierra Maestra, donde ademasllegaba a
saber (siempre condificultades, debido a la extrema censura) por me-
dio de fuentes extraoficiales espontaneas que se daban enfrentamientos
entre gruposrebeldesdel 26 de Julio el ejército e innumerables dete-
nidos, presentacionesante el Tribunal de Urgencia y ejecuciones su-
marias.

Los informesenviadosenel curso de 1958 no fueron muydistin-
tos. El ejército de la dictadura no pudosofocar a los muchos guerrille-
ros formadosenlas serranfas de Cuba.A pesar del fracaso de la huel-
ga general convocadaparael2 de abril de 1958, la ofensiva militar
emprendida terminé en fracaso y desmoralizacion militar. A pesar de
tan dificiles condiciones ningun conflicto serio se produjo entre la re-
presentacion mexicanay el gobiernode Batista. Losincidentesde asilo
fueron solucionadoscasi siemprea satisfaccion. El curso de los acon-
tecimientosde los sujetos implicados permitié alos diplomaticos ade-
Jantar un bosquejodela situacién militar y los avancesdela guermilla.El
embajador en un informereservado de septiembre de 1958 resumia

con nuevas precisiones:

a) Los grupos en armasse han multiplicado y extendido porel territorio
nacional, con excepciénde las provincias de La Habana y Matanzas.

© [bid.  
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b) Se hanrealizado en el mes de septiembrepor lo menos cuatro desembarcos

de pertrechos destinadosa los rebeldes, unode ellos en Pinar del Rio;

c) Se ha establecido la coordinaciony el enlace entre los nucleosde rebeldes;

d) Existe unplan parafraccionar en guerrillas a los efectivos bien entrena-

dosde la insurrecci6n,a fin de que frustren en la mayorparte del territorio

cualquier apariencia de realidad que puedantenerlas elecciones. Grupos 0

guerrillas de gran movilidad y saboteadores deberan operar el dia 3 de

noviembre proximo condichofin. El Gobiernotiene conocimientode éste y

otros planes;

e) Comoun “aspecto de mayorinterés” que ofrece la insurreccién, habria

de sefialar que “entre las filas de combatientes, especialmente entre los

jévenes que forman el pie veterano dela rebelién, se esta formando una

conciencia revolucionaria enfocada hacia una transformaci6n sustantiva
del pais, en sentido politico, econdémicoy social.

Bosques,no cabe duda,estaba llamandola atencidn de su gobierno
haciala radicalidad del proyecto del Movimiento 26 de Julio, aunque
el proceso de unidad antidictatorial habia sofrenado algunos pronun-
ciamientosradicales del programaoriginal. Propuestas reformadoras
que hundiansusraices en el programadela Revolucion del 33, entre
ellas la reformaagraria y las nacionalizaciones. Reformaagraria recha-
zadaporel candidato gubernamentaly calificada de “sectaria por ser
de oposicién”, segtin nota de Bosques, reformaque no podiaseranti-
patica a un régimen comoel mexicanoquehabia hecho deella uno de
suspilares ideolégicos.Este parrafo, sin embargo, no mereci6la con-
sideracién deincluirse en el memorandum parainformacion presiden-
cial de octubre, aunqueenel acuse de recibo de la cancilleria se le

comenté a su enviado marcadointerés: “A juzgar por lo que usted
indica, dicha rebeliénnotienelas caracteristicas usuales, consistentes

en tratar de lograr un simple cambioenlas personasque detentanel
poder,sino que se proponeresolverlas cuestiones que agitan a Cuba y
operar unatransformacionbasicaenla situacion imperante actualmen-
te”.© Para el servicio diplomatico mexicano que seguia este proceso
no habria de sorprenderel giro emprendidopor la Revolucion Cubana
a partir de 1959.

Si alguna deficiencia pudiera imputarselea la representacion mexi-
cana —hasta donde podemossaberhasta ahora— seria respecto de
las actividades que desplegaba el embajador de Estados Unidos Earl

Informepolitico reglamentario, La Habana,27 de septiembre de 1958, aHsReM,leg.

i-1887-10.
° Ibid.
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T. Smith dentro de los conclavespoliticos y militares. De ahi que el
pronéstico suscrito a fines de octubre,a pocosdias de las elecciones,

de quelasituacionpolitico-militar no parecia proxima a una solucion,
no fuese acertado: “Enel orden militar siguen enfrentandoselas dos
potencias:la del Gobiernopara exterminar la insurrecciony la de ésta
para derrocaral Gobierno”.Y es que esta apreciacion descansaba
en creerque atin habia solidez enla lealtad de los 6rganospoliciacos
fuertemente armadosy en la supuesta unidad del Ejército. Unidad que
se habia puesto en quiebra, y, desde luego,existian todas las razones
internas agravantes, desmoralizacion, por supuesto, y externas, sefia-

les ambiguasa favor de un cambio de imagen desde medios guberna-
mentales de Estados Unidosque estaban en soterrado desarrollo. Se-
manasdespuésdelas elecciones habriade rectificarse esta vision del
problema.

Losdias 4 y 5 de noviembre la Embajada anunciabavia telegrafica
quelas elecciones se habian desarrollado conrelativa tranquilidad, sin

reportarse incidentesgraves, y que los resultados ya esperadosy pre-

liminares eran: “Rivero Agiiero 651 840 votos, MarquezSterling
136 664 votos, Grau San Martin 103 208 votos y Salas Amaro 39 024
votos;los partidos gubernamentales han obtenido hasta estos momen-
tos una mayoria de 54 senadores [tomandoen cuenta quese eligieron
72 por las seis provincias]”. El mensaje a la ciudadanjaerabien claro,
Batista ejerceria el poder detras de su testaferro. Losrecursoslegales
levantadosporla oposicion fueron declaradosnulos.

EI3 de diciembre de 1958 la Embajada curso telegramasobreel
descubrimiento de una conspiraci6n entre los militares que integraban
los mandosdel Estado Mayor,la Artilleria y la Fuerza Aéreadel Ejér-
cito. A pesar de que el gobierno traté de minimizarel asunto con su
hermetismo,no se pudoocultar la trascendencia del mismoal asegurar

fuentes de crédito que habiadosoficiales asilados en la Embajada de
Brasil y uno en la de Ecuador; de igual forma, Radio Rebelde involucraba
a30 oficiales enel incidente.®’ Pero el encargado de Negocios, Eduar-
do Luquin,recién llegadoalpais en sustitucién de Nicolas Graham
Gurria, no aportaba mas datosacercadel resquebrajamientoenel sector
castrense. Quizaseste relevo, en condiciones de ausencia del embaja-

dor Bosques, explique la carencia de buenasinformacionesenlosre-
portes mexicanosde aquellosdias. Detras de la conspiracion estaban

Informepolitico reglamentario, La Habana, 28 de octubre de 1958, AHsREM,leg. 11I-

1887-10.

 Telegrama, 3 de diciembre de 1958, ausreM,leg. 111-1887-10, s/f.  
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funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, deseosos deun re-

cambio oportuno sus intereses.
Asi pues,el afio de 1958 finalizaba Cuba en mediode la eterna

suspensionde garantias constitucionales y con un amargo saborde
boca porel “triunfo” del candidato gubernamentalen unas elecciones
que habian sido guiadas porla fuerza de las armasy no porla demo-

cracia. E] 12 de diciembre Ramon Grau San Martin impugno en sen-
dos documentoslosresultados de los comicios, exponiendo unaserie

de irregularidades que, anoserporel conocimiento de unos cuantos,
dejaban de ser argumentos contundentes que demostraban el gran frau-
de electoral.” Yaera tarde, la oposicionpolitica permitida ya no tenia
espacio;la guerrilla revolucionariaera la que desdela Sierra Maestra
marcabael rumboconlosavancesde su lucha, que en realidad era ya
la lucha detodoel pueblo cubano.Esto lo corroboraba el creciente
apoyo quetanto civiles como militares estaban dando al Movimiento
26 de Julio, asi como a la veloz expansién que estaba alcanzando la

insurreccin en la mayoria de las provincias.
La fuga de Batista sorprendié al embajador Bosques en México

con su familia. Diez dias mas tarde volveria a La Habanapara encon-
trar una situacion bien distinta, con problemas diferentes, con asilados

de signo contrario, paraser testigo de acontecimientosinéditos en la
practica diplomatica y en la convulsahistoria de América Latina.El
informepolitico reglamentario que rindi la Embajadaalfinalizarel
primermesdelafio de 1959se iniciaba con una aseveraci6n que tenia
el sabor de una prediccion:

Con el triunfo del movimiento revolucionario que derrocé al gobiernodel
general Batista el 1° de enero de 1959 [. . .] se ha iniciado una nueva etapa

en la vida econémica,politica y social de Cuba. Enla actualidad se esta

desarrollando un verdadero y audaz cambio de ideas, de programas y de

estructuras con objeto de lograr que la vida econémica social dela Isla

alcance su masalto nivel.®”

Breves conclusiones

ELentorno creado porla llamada “Guerra Fria”en relacion con Mexi-
co fue de sumapreocupacionparala cancilleria mexicana. El cambio
brusco y negativo emprendidopor Estados Unidos, auspiciando go-
biernos militares dictatoriales —comoel entronizado en Cuba—yfrus-

“Informe Politico Suplementario 1958, AsreM,leg. 111-1887-10,s/f.
InformePolitico Reglamentario, febrero de 1959, aHsReM,leg.11-1936-15, s/f.
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trandoaspiracionesdeparidad politica y de cooperacion parael desa-
rrollo econdémico, forzaron al gobierno mexicano a unaactitud expec-
tante, parcialmente concesionista y contemporizadora con regimenes
que repugnabancon su plataforma ideologica. Asi las relaciones
cubano-mexicanasbajo las condicioneshistéricas de la bipolaridad
pasaronde un acercamiento y un abanicode coincidencias, a un nexo
formal, cortés perotibio. Relaciones que atravesaronpordiversos pro-
blemas —potencialmente en conflicto— que fueron resueltoscon efi-
caz habilidad gracias a los experimentadosoperadoresquela cancille-
ria mexicanasitué en La Habanay,también,a la astucia de la cancilleria

cubanaparano dar pie a queelterritorio mexicano fuese unaplatafor-
made oposicién y combateal régimen. Noobstante,ello no impidié
quelos funcionarios de México observasen con contenida simpatiael
derrocamiento de un régimentan subordinadoa Estados Unidosy tan
lesivo alos intereses de Cuba, consideracién queinfluiria en la acepta-

cion de unproceso revolucionario que en susinicios tuvo tantos puntos
encomunconla Revolucién Mexicana de 1910 que atin flotaba en las
conciencias dela clase politica mexicana dominante.
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Relaciones México-Nicaragua:
1974-2000

Por Adalberto SANTANA

PUDEL, Universidad Nacional Autonoma de México

L PRESENTE TRABAJO tiene como proposito introducirnosal desarro-

E Ilo de las relaciones y vinculos entre México y Nicara-

gua duranteel ultimo cuarto del siglo xx. Partimosdel afio de 1974

comounafecha fundamental en virtud de que en ese periodo acon-

tecen unaserie de episodios que seran significativosparala rela-

cion entre ambospaises durante esa década.

1. Los afios setenta: de Somoza altriunfo de la Revolucion

Popular Sandinista (1974-1979)

Nicaracuafue gobernada desde 1936 hasta 1979 porla dictadura

militar somocista, encabezando en aquel momentola presidencia el

general Anastasio Somoza Garcia. México, en cambio, tiene un

gobiernocivil presidido por Luis Echeverria Alvarez (1970-1976).

Hasta ese momentolas relaciones entre ambos paises eran poco

significativas. ;

Para Somozalaprioridad era conservar su relacion con Esta-

dos Unidos. Para Méxicoera continuar porla via de un desarrollo

estabilizador, particularmente después del golpe de Estado que

habia vivido el gobierno socialista de Salvador Allende en Chile

(11 de septiembre de 1973). : ;

Otro de los puntos de discrepancia desdelosinicios de los afios

sesenta fue el triunfo de la Revolucion Cubana, que va a delinear

entre el Estado mexicano

y

el somocista unaclara divergencia. Del

lado somocista, ésta se explicara por factores externosa la region, tal

como la presién de Washington para alinear a los paises latino-

americanosen el ambiente generado porla GuerraFria. Pero tam-

bién surgen diferencias en un momento en quela estrategia mexi-

cana de crecimiento econdémico estaba orientada hacia el interior

del pais. En lo externo la preocupaci6n central de Somozaera la

relacién con Estados Unidos y de manera puntual con sus vecinos

inmediatos. En esesentido,larelacién de Nicaragua con México era

basicamente formal y no prioritaria.  
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Lo mas significativo durante la primera mitad de los afios setenta
fue el apoyo del gobierno mexicano los damnificadosdel terremoto
que destruyé6el centro histérico de Managua en 1972. Sin embargo,a
partir de 1974, entre México y Nicaragua ocurren unaserie de he-
chos que van ir modificando paulatinamentela relacién, de ser
poco cordial hasta llegar a un rompimientototal.

En esa etapa uno de los acontecimientos politicamente mas
significativos fue la reaparicion del Frente Sandinista de Libera-
cidn Nacional (FSLN), al romperel silencio y encabezar la accion
del “Comando Juan José Quezada”, realizado el 27 de diciembre

de 1974.' Con él se puso en jaquea la dictadura y mediante esa
accion guerrillera se logré mantener cautivos a diversos funciona-
rios somocistas y diplomaticos de diversos paises, por medio de
los cuales se logro la liberacion devarios presospoliticos nicara-
giienses. El operativo se realizé tomandoporasalto la residencia
de José Maria (Chema) Castillo, “rico funcionario, exportador de

algodon y ex ministro de Agricultura, que gozabaentre los suyos

la fama de matén”.? En dicha accion fungid como unodelosprin-
cipales mediadores el embajador de México en Nicaragua. Dos de
los puntos en dondelos guerrilleros buscaron refugio fueron México
y Cuba, decidiéndose finalmente, despuésde lograrla liberacion
de los presospoliticos, dirigirse a La Habana. Esa accion fue bien
acogida en ampliossectores de la opinion publica mexicana. Las
politicas declarativamente tercermundistas del presidente
Echeverria ofrecian un valioso espacio para que el sandinismo to-
mara un destacado auge y espacio politico, como lo habia tenido
en la época de Augusto C. Sandino.* Enlosdiarios y noticias de la
época, aquel acontecimiento fue visto como una accionpatridtica frente
a la represiOn que caracterizaba al gobierno, que en la segunda mitad
de los setenta cobré un nuevosbrios.

Recordemos que desde los afios veinte México era visto en
toda la region latinoamericana comola vanguardia de todo proce-
so revolucionario 0 emancipadorenel area:

' Véase Comando Juan José Quezada, Frente Sandinista Diciembre Victorioso,
México, Didgenes, 1979.

2 [bid., p. 32.
> Durante los dias de combate del General de HombresLibrescontra la interven-

cin estadounidense, diversos organismospoliticosy de solidaridad se ligaron en México
a la causa sandinista, destacando el Comité “Manos Fuera de Nicaragua”, en el cual
participaronartistas de la talla de Diego Rivera, Frida Kahloy el dirigente estudiantil
cubano,asilado en México, Julio Antonio Mella. Tambiénparticiparon en la Le-  
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La revolucién de 1910-1917 no sdlo habia producido transformaciones

sociales profundas, sino que se habia realizado en medio de fuertes con-

flictos con Estados Unidos,lo cual habia fortalecido la orientacién nacio-
nalista de la politica exterior mexicana. Los principios del rechazo a la

intervenciénextranjera,la defensade la dignidad y soberania de los paises

latinoamericanos,la igualdady la justicia en las relaciones entre las diver-

sas naciones, pertenecian, desde la proclamacién de la “Doctrina Carranza”

en el afio de 1915, a los fundamentosdela politica exterior mexicana.*

Conviene recordar que a mediados de aquel afio de 1974 se con-

formé en México el Comité Mexicano de Solidaridad conel Pue-

blo de Nicaragua (CMSPN), organismopolitico que se convirtié en

una plataforma dedistintos actores politicos mexicanos en sus

vinculos conel sandinismo, generandose desde 1974 hasta 1979

una gran acumulacion defuerzaspoliticas favorables a la Revolu-

cin Sandinista.*
Esta fase de acumulacion defuerzas proclives al cambio en la

Nicaragua antisomocista va a permitir que durante la administra-

cién encabezadaporel presidente José Lopez Portillo (1976-1982)

se les brinde en México un apoyo mésque significativo. El san-

dinismoy el antisomocismo fueron apoyadospor diversos parti-

dospoliticos que abarcaban desdeel oficial (Pri) hasta partidos y

agrupamientosde la amplia izquierda mexicana y latinoamericana

que radicaba en México, asi como sindicatos, comités de solidari-

dad, movimientoscristianos, intelectuales y amplios sectores del

gién Latinoamericana del Ejército Defensor de la Soberania Nacional de Nicaragua

cinco mexicanos: GuillermoLira, José de Paredes, Andrés Garcia Salgado,Jorge Chavez

Tinoco y Alfredo Vega, siendo Paredes el mas importante, pues sirvié de secretario a

Sandinoy de enlaceconel presidente mexicano Emilio Portes Gil durante el viaje de su

jefe a México, que duré unafio: del 23 de mayo de 1929 al 16 de mayo de 1930, véase

Instituto de Estudios del Sandinismo, E/ Sandinismo: documentos bdsicos, Managua,

NuevaNicaragua, 1983, p. 175. Asimismose pueden consultar: Carlos Fonseca, Obras

seleccionadas, Managua, Nueva Nicaragua, 1982; Sergio Ramirez, £/ pensamiento

vivo de Sandino, Managua, Nueva Nicaragua, 1981; Gregorio Selser, Sandino, General

de Hombres Libres, México, Didgenes, 1978; Adalberto Santana, “Sandino en Méxi-

co”, Coatepec (Revista de la Facultad de Humanidades de la uaEM), num.2, aio 2

(septiembre de 1988), pp. 66-68; Carlos Villanueva, Sandino en Yucatan 1929-1930,

México, ser/Programa Cultural de las Fronteras, 1988 y Volker Wiinderich, Sandino:

una biografia politica, Managua, Nueva Nicaragua, 1995.
4 Wiinderich, Sandino: una biografia politica, p. 175.

5 EI cmspn se formé a fines de 1974. A él pertenecieron, ademas de su presidente

CarlosPellicer, los también poetas Thelma Nava,Efrain Huerta, Sergio Mondragon y

Agustin Cortés,el dirigente obrero y ex combatiente somocista Andrés Garcia Salgado

y quienesto escribe, en ese entonces dirigente estudiantil de la UNAM.  
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gobierno. Todo esto también se generé en virtud de que en los
ultimos afios de la década del setenta la economia mexicana se
desarroll6 en el marco de un boom petrolero, elemento fundamen-

tal para que el gobierno lopezportillista tuviera un gran margen de
accion internacional, y particularmente en Centroamérica.Sin lu-
gar a duda, a ello se sumabala voluntad politica protagonica del
propio presidente mexicano.

Tal fue la situacion en que el 20 de mayo de 1979el presidente
José Lopez Portillo, en el balneario de Canctin, después de una
reunion con el mandatario de Costa Rica Rodrigo Carazo,y res-

paldado por amplios sectores mexicanos, decidié romperrelacio-
nes con Somoza.° Politicamente esto significaba un abierto apoyo
a las fuerzas revolucionarias y opositoras a la dictadura somocista,
y se enmarcabaconlapostura diplomatica mexicanacontrala dicta-
dura de Augusto Pinocheten Chile. El 18 de julio de 1979 “el emba-
jador de México en mision especial, Andrés Rosenthal, comunicaba
entretanto la decision en Nicaragua’”.’ Es decir, México establecia
sus relaciones diplomaticas con el Gobierno de Reconstruccion
Nacional de Nicaragua.

Asi, conel triunfo de la Revolucion Popular Sandinista, el 19 de
julio de 1979 las relaciones diplomaticas y los vinculos entre México
y Nicaragua vivieronpoliticamente uno de los momentos mas coin-
cidentes. La coyuntura regional y mundial habia permitido llegar
a esa situacion.

2. Del triunfo sandinista

a su derrota electoral (1979-1990)

Antes de quefinalizara la décadade lossetenta, las contradiccio-
nes politicas en Centroamérica Ilevaron los conflictos locales ha-
cia un conflicto regional. Sin dudaeltriunfo sandinista fue un es-
timulo moraly politico a las luchasde liberacion en la region. A
su vez, para el gobierno mexicano,el istmo centroamericano se

convirtié en una importante prioridad dela politica exterior. Tan-
to el triunfo sandinista en Nicaragua comola cada vez masfuerte
presencia de Estados Unidos en América Central fueron elemen-
tos que contribuyeron a que el gobierno mexicanose orientara a
buscar alli los caminos latinoamericanos de la negociacion y la
concertaci6n.

6 La batalla por Nicaragua, México, Cuadernos de unomasuno, 1980, p. 156.
7 [bid., p. 252.
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Durante el gobiernodel presidente Lopez Portillo, y en los prime-
ros afios del Gobierno de Reconstruccién Nacional, se buscé tender

fuertes puentes de apoyo ysolidaridad con Nicaragua. Ahi se enmarco
el acuerdo que suscribieron los gobiernos mexicano y venezolanoel
3 de agosto de 1980, en San José de Costa Rica, conocido como

el Programa de Cooperacion Energética para Paises de Centroamérica
y el Caribe (Pacto de San José). Ese programa descansabaenel prin-
cipio de que “acciones de cooperacionsolidaria entre paises en desa-
rrollo son indispensablespara alcanzar sus objetivos de progreso eco-
nomicoy social en un ambiente de paz y libertad”.* En este contexto,
las relaciones de México con Centroaméricay el Caribe inauguraban
unapolitica energética de cooperacin nolucrativa a favorde los pue-
blos dela regi6n.?

Esnecesario sefialar, aunque sea bien conocido, que enla re-

gién del istmo centroamericano se vivid un conflicto politico-
militar prolongadoa partir de los ultimosafios del decenio de los
setenta y en los ochenta, llegando hasta 1996 a una paz mucho
masestable. Durante esa etapa casi ningun pais de la region fue
ajeno de unau otra maneraal conflicto. Durante ese lapso la
guerra en El Salvador y Guatemalaseintensifico.El territorio de
Hondurasse convirtié en una plataforma militar de Estados Uni-
dos enel area,'° particularmente cuandosirvid de santuario para
los ex guardias somocistas de Nicaragua, que coneltriunfo revo-
lucionario sandinista buscaron acomodo en Honduras."

*“Declaracién conjunta de los presidentes de México y Venezuela”, en Ratil Benitez
Manaut y Ricardo Cérdova Macias, compiladores, México en Centroamérica: expe-
diente de documentos fundamentales, 1979-1986, México, Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en Humanidades/unam,1989, p. 122.

» Para abril de 1997 se daba a conocer, porparte de la gerencia regional del Banco
Centroamericano de Integracién Econémica, que México habia acordado ampliar el
Pacto de San José para Centroamérica. “El incremento delos fondos para América Cen-
tral se dara tras la decision de México de incorporar las comprasprivadasde petrdleo y
productosrefinados”, Novedades (México), 26 de abril de 1997, p. B4.

' Véase Adalberto Santana, Honduras-México: unarelacion horizontal, Teguci-
galpa, Subirana, 1999, pp. 88-119.

' BI papel de los llamados contras en Honduras estuvo vinculado a las desapari-
ciones forzadas de opositores hondurefios en la década de 1980. Asi, fue finalmente
reconocido oficialmente en febrero de 1996 por el juez hondurefio Rafael Castro, a
propésito delos juicios contra militares hondurefios porlas violaciones a los derechos
humanosrealizadas en aquellos afios. Véase Adalberto Santana, “La contrarrevolucion
en Cuba yNicaragua”, Latinoamérica, anuario de Estudios Latinoamericanos (ccyDEU
FFYL, UNAM), num. 18 (1986), pp. 253-273; Adalberto Santana, “La contrarrevolucion en
Nicaragua”, Revista de la Universidad Autonomadel Estado de México, Cuarta Epoca,
num. | (enero-marzo de 1986), pp. 27-35.  
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A la par deesta situacion, habria que agregar que en enero de
1981 se cierraenel ambito mundialel periodo de distensién entre
el Este y el Oeste. La llegada de Ronald Reagan la presidencia
estadounidenseen ese afio marcéel inicio de la ultima etapa dela
Guerra Fria en el siglo xx.

México, ya con unapresencia masactiva en el escenario inter-
nacional, habia reivindicadoel derecho de la Revolucién Sandinista

a ser respetada y también se habia comprometidoporel respeto de
la autodeterminacion en El Salvador, cuestién que entré evidente-
mente en choque con la nueva dimension que cobrabael gobierno
republicano estadounidense:

Al asumirla presidencia en 1981, Ronald Reagan creia que su obliga-

cion era la de enfrentarse a los comunistas en Latinoamérica y derro-

tarlos, asi comola de dar garantias a los gobiernos militares “amigos”

que se habian alejado a causadelas politicas que siguié el gobierno de

Carter. Reagan defendio a El Salvador, desestabiliz6 a Nicaragua, in-
vadié Granada y desmantelé las politicas de Carter en materia de dere-

chos humanosy control de armamentos.'*

Es decir, se reforzo la tenacidad anticomunista del gobierno esta-

dounidense, que inicié su primera batalla contra el régimen
sandinista. En México, esa administracién republicana coincidia

conla presidencia, desde el 1° de diciembre de 1982, de Miguel de
la Madrid Hurtado (1982-1988).

E] nuevo gobierno mexicanose oriento por una politica exte-
rior multilateral activa. Asi, participo junto con los gobiernos de
Panama, Colombia y Venezuela en unaserie de acciones que se
plasmaron a través del llamado Grupo Contadora. Este grupo
multilateral trataba de evitar que se expandieraterritorialmente la
guerra y su intensidad.Parala politica exterior mexicana, el obje-
tivo hacia Centroamérica era el reafirmar la independencia y so-
berania de México dentro del contexto regional e internacional.
Por lo tanto, tenia prioridad el contrarrestar las influencias
fordneas.'"

"Roberto A. Pastor, E/ remolino: la politica exterior de Estados Unidos hacia
América Latina y el Caribe, México, Siglo xxi, 1995, p. 79.

‘5 Contraalmirante Mario Santos Caamal, “México frente a Centroamérica: un con-

ceptoestratégico nacional en accién”, en Benitez Manaut y Cordova Macias, México en
Centroamérica, p. 137. Véase Monica Toussaint Ribot, “La politica exterior de México
hacia Centroamérica en la década de los ochenta: un balance ex-post-facto”, Revista
Mexicana de Ciencias Sociales, nim. 161 (julio-septiembre de 1995), pp. 109-134.  
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Se puede interpretar que las propuestas que México impuls6

en el Grupo Contadora contribuyeron en gran medida a reducirla

tension en el drea centroamericana, estableciendo canales de co-

municaciénentre los gobiernos centroamericanos, que tenian fuer-

tes tensiones politicas e ideolégicas. Un elemento central de

Contadoraera plantear un caminode negociaciénentre las partes

frente a las alternativas militares. Durante el gobierno del presi-

dente Miguel de la Madrid,el tema del conflicto centroamericano

alcanz6 una gran importancia para México, que fue junto a Co-

lombia y Venezuela el mejor mediadorfrente al guerrerismo repu-

blicano estadounidense. Sin embargo, también durante esos anos

la politica exterior mexicana recibié las mas fuertes presiones es-

tadounidenses, referidas a diversos temas comoel narcotrafico y

los indocumentados, lo que fue reorientando el nacionalismo

mexicano.Esta situacién, en el plano interno,llevé a una nueva

generaci6n depoliticos que mas que orientarse porel nacionalis-

mo revolucionario, estaban vinculadosal esquemadelllamado“li-

beralismo social mexicano” que postulé como nueva doctrina po-

litica el presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).'4

3. Las relaciones México-Nicaragua
afines del siglo xx

Después de fuertes tensiones ocurridasalinterior del conflicto cen-

troamericano se comenzoa lograrla pacificacion de América Cen-

tral a fines de los afios ochenta. Se firmé el acuerdo de Sapoa en

1989 entre el gobierno sandinista y los grupos contrarrevolu-

cionarios. Continuaron los Acuerdos de Paz para El Salvador,

signadosen la ciudad de Méxicoel 16 de enero de 1992,los cuales

contaron conel respaldo del presidente Carlos Salinas.'° Cuatro afios

mas tardese suscribieron los de Guatemala en 1996, acuerdos que ya

'4 Véase Tomas Borge, Salinas: los dilemas de la modernidad, México,Siglo xx1,

1993, pp. 196-223.
'S. Véase Cuadernos Americanos (México), num. 32 (marzo-abril de 1992). En este

numero se recogen los documentos que dan cuenta del proceso de pacificacion en El

Salvador. A su vez, en ellos compruebanlas tesis de la cultura diplomatica de México

en su propuesta de mediacién y pacificacién del area centroamericana. Véase también

Méxicocivico: los mensajes de Carlos Salinas de Gortari ante el Congresode la Union,

México, Presidencia de la Republica, Direccién General de Comunicacién General/

Rayuela Editores, 1994.  
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le correspondieronal presidente Ernesto Zedillo (1994-2000). Asi,
durante los afios noventa se puedeidentificar de manera general que
en Centroamérica comenzaron a reducirse los niveles del conflicto
politico. Sin embargo, en el ambito sociallos niveles de pobreza,
violencia y analfabetismo no disminuyeron. Porel contrario, se
incrementaron, comoentodo el conjunto de América Latina,en el
Ultimo decenio delsiglo xx, entre otras razonesporla aplicacion
de las llamadaspoliticas de ajuste estructural.'°

Cuandoel sandinismopierdelas eleccionesy cede el gobierno a
una nuevaalianza politica en 1990,la diplomacia mexicanasiguid su
rumbo al mantener una buenarelaci6ninstitucional con su contrapar-
te. De tal forma que al recomponerselas fuerzas politicas en Nicara-
gua y al afianzarsela politica de concertacion del gobierno dela pre-
sidenta Violeta Barrios de Chamorro,su relacion con México se hizo
mas intensa.

Para 1997las relaciones entre México y Nicaragua alcanzaron
un nivel mas pragmatico y se enriquecieron conla visita oficial
queel presidente Ernesto Zedillo realizo a Managuael 18 y 19 de
diciembrede ese afio con motivodela firmade untratado delibre

comercioentre los dos paises. Tratado que entré en vigencia el 1°

de julio de 1998, una vez quefueratificado porlas legislaturas de

ambospaises.!”
En términosdiplomaticos,las relaciones del gobierno de Méxi-

co con Nicaragua y en general con los de América Central, han

sido, hasta el 2000,bastante acordes con el nuevoperfil imperante

en la region latinoamericana. Conla llegadaa la presidencia de

Violeta Chamorro y mastarde de Arnoldo Aleman,las relaciones

quedaroninsertasen la nueva légica de los cambios operadostan-
to por los factores mundiales, comoporlos propios de la region
latinoamericanay las mismascaracteristicas particulares de cada
pais. Dentro de ellos podemosubicar la conclusion de la Gue-
rra Fria, la conformacion de nuevos bloques de poder economi-
co, la mundializacion de la economia,la unipolaridad de Esta-

'6Véase Informe Estado de la Region en Desarrollo HumanoSostenible/Proyecto
Estado de la Region, San José, Proyecto Estado de la Region, 1999, pp. 31-59

'7 Un cuestionamientoaltratado entre México y Nicaraguafue formuladoporel ex

mandatario nicaragtiense Daniel Ortega, quien conla firma de dicho instrumento sefa-

16: “Yo no veo que esto (el TLC) vengaa beneficiar al pueblo de Nicaragua ni al de
México,ni al mismo pueblo norteamericano,porqueel Tratado de Libre Comercio del
Norte (Canada, Méxicoy Estados Unidos)lo que provocé fue desempleoen los Estados
Unidos”, Novedades (México), 20 de diciembre de 1997, p. A4.   
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dos Unidosy la inserciéndelos paises latinoamericanosa la
democracia formal ypluripartidista, entre otros.

Enlos afios de la gestion gubernamentalzedillista y la de
Arnoldo Alemanse priorizaronlas relaciones en la esfera comer-
cial. El libre mercado y la participacién de México con Estados
Unidos y Canadaen el Tratado de Libre Comercio de Américadel
Norte (TLCAN)firmado en 1994,influy6 en su relacion con Nicara-

gua para contar con un mayor numero de coincidencias y propési-
tos comunesen ese sentido. En ese contexto emergio la llamada

cooperacion bilateral y multilateral con las naciones de América

Central como unaprioridad de la politica exterior, tal como lo

formulé el presidente Zedillo a finales de 1995."*
Es decir, las nuevas relaciones se comenzarona orientarenel

eje de la integracién regional. Tal como comenzaron a concebirse

desde la Cumbre México-Centroamérica Tuxtla Gutiérrez I.”

Reflexionfinal

EN el aAmbito econdmico, el mismoperfil de la globalizacion ha

fortalecido las tendencias a conformar entre México y Centroamérica
un bloque comercial poretapas. Entre México y Costa Rica se
logr6é un convenio delibre comercio en abril de 1994 y otro con
Nicaragua en 1997, llegandofinalmente en el 2000a firmarse uno
masentre México y el Triangulo del Norte (Guatemala, El Salva-

dor y Honduras).
Enesa logicaalfinaldel siglo xx las relaciones México-Nica-

ragua emergen con un nuevo discurso ideolégico y politico.” El
ascenso del nuevo mandatario mexicano, Vicente Fox,el 1° de

diciembre de 2000, con unafiliacién politica distinta a la de los
anteriores presidentes emanados del pri, marca una nueva etapa
en las relaciones bilaterales. Destacaenelinicio de la nueva admi-

'§ Novedades (México), 6 de octubre de 1995, p. A5.
! Véase Adalberto Santana, “México y Centroamérica en la Cumbre de Tuxtla

Gutiérrez: un punto de unién”, Pdginauno, suplemento politico y econdmico de

Unomdsuno (México), 3 de febrero de 1991, p. 5.
2” | Gnico y relativo incidente entre México y Nicaragua fue la detencién en no-

viembre del 2000 del ex regente de la ciudad de México, Oscar Espinosa Villarreal,

politico que fue uno de los personajes mas afines al primercirculo del ex presidente
Ernesto Zedillo, el cual fue acusado de peculado. México —conel nuevo gobierno de
Vicente Fox en la presidencia y Manuel Lopez Obradorenlajefatura del Gobierno del
Distrito Federal— solicitsu extradicién al gobierno de Nicaragua.  
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nistracion mexicanala implementacion del Plan Puebla-Panama, que
se propone como un “programa que asumeel compromiso de buscar

el desarrollo regional sustentable” de nueve estados mexicanos: Pue-

bla, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Yucatan, Quinta-

na Roo y Campeche, y los paises centroamericanos: Belice, Guate-
mala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panama.’! Sin

embargo, pensamos que la cooperacion economica debe seguir en la
logica de las nuevas tendencias y movimientos. E] proyecto de inte-
gracion regional es cada vez mas apremiante como una expresion
proclive a rechazar la disgregacion la balcanizacion.

La integracion de mercados entre México y Nicaragua, y en
general entre México y Centroaméricay todala region latinoame-
ricana, se plantea como un punto de convergencia en un mundo
de interdependencia y mundializacion de los mercados.
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Origenesy evoluci6n de la Federacion
Sindical de Maestros de Nicaragua

(FSMN) 1947-1970

Por Rolando MENDOZA SANARRUZA

Universidad Nacional Autonoma de Managua

AS RAZONES QUE MOTIVARON ESTE ESTUDIO obedecena la necesi-
dad de profundizaren el conocimiento de una etapa importan-

te de la historia reciente del movimiento magisterial, cuyas
acciones,a través de la Federacion Sindical de Maestros de Nica-
ragua (FSMN), son una valiosa herencia dehistoria social para las

nuevas generaciones.
Para ello trataremos algunas especificidades o particularida-

des, tales como las condiciones en que seorigina y evolucionael
movimiento magisterial, el respaldo de las bases magisteriales y
otras organizacionessociales en el periodo 1947-1970 ylas estra-
tegias aplicadas enlosdistintos momentosde la lucha magisterial.

EI presente estudio se planted la siguiente hipotesis: frente a

las adversas condiciones econdmicas, politicas y sociales experi-
mentadasporel magisterio nicaragiiense a finales de la década de
los cuarenta, surge un movimiento magisterial organizado en su

mayoria por maestros de educaci6n primaria y encabezado porla
Federacién Sindical de Maestros de Nicaragua (FSMN), la que de-
sarroll6 estrategias de lucha reivindicadoras que fueron evolucio-
nando segun las circunstancias y exigencias de las distintas co-
yunturas. El movimiento magisterial en sus distintas etapas y
expresiones tuvo resultadospositivos, en lo econdmico y social,
sobre todo en el crecimiento y consolidacion de la organizacion
magisterial hasta ser fuerte y respetado, pero también tuvo conse-
cuencias negativas, comolasdistintas formas de represi6nabierta
del gobierno contra los maestros organizados,la deslegitimacion
de la Fsmny la creacion de sindicatos paralelos, hasta culminarel
periodo estudiado conla destruccion de la FsMN en 1970.

Sobre las fuentes utilizadas

EnNicaraguael tema del magisterio ha sido muy pocoinvestiga-
do y no se ha estructurado ni formalizado. Solamente existen dos  
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esfuerzoshistoriograficos que aportan materiales interesantesa esta

investigacion: en primerlugar, el realizado por el profesor Julio
Gomez Mejia, miembro fundadorde la FsMN, quien escribié y publi-
cé en 1969 la memoriade los primeroscinco afios de la organizacién
magisterial (1946-1951) bajoel titulo de Historia de cinco afiosde la

Federacion Sindical de Maestros de Nicaragua; un segundotrabajo
sobre el movimiento magisterial nicaragiienseesel escrito porel pro-
fesor Guillermo Lopez Lopez en el afio 1998: Luchas magisteriales

en Nicaragua.
Para la construccion de este tema se consultaron fuentes

hemerograficas y documentales en el Archivo del Instituto de His-
toria de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA) de la ucA, habiéndose

encontradoy analizado una coleccién de documentos que nos pro-
porcionaron valiosa informacion, ademasde distintos puntos de
vista sobre el gobierno la dirigencia magisterial de la época. Otros
documentos de gran valorsonlos libros de actas de congresos y

consejos de la FSMN resguardadosenlos archivos de la CGrEN-ANDEN
(Asociacién Nacional de Educadores de Nicaragua) en 1999,

Para conocere interpretar el fendmeno hemosrecurrido prin-
cipalmente a fuentes orales: entrevistas a antiguos dirigentes y
maestros de base de la Fsmn, sin los cuales este trabajo no hubiera

sido posible. Con el valioso aporte de estos testimonios grabados
se ha podido formar un pequefio “banco de testimonios”o “banco
de voces”, donde quedanvarios aspectos de la vida de maestros y
maestras de la Federacion.

Miagradecimiento a todos los maestros protagonistas y testigos
del origen, evolucion y exterminio de la FSMN, que nos permitieron
entrar en sus recuerdosyarchivospersonales: Ofelia Morales Gutiérrez,
Conny Mendoza Gradys, Silvio Mora Mora, Napoleon Loasiga
Rivas, Mariano Miranda Noguera, Miguel Angel Avilés, Guillermo
Rosales Herrera, Silvia Villagra Gutiérrez, Jenaro Sanchez Ponce,
Miguel De Castilla Urbina, Hugo Mejia Briceno, Juan Carlos
Mufioz Pérez, Guillermo Parrales Medina, Thelma Acosta

Montenegroy otros tantos que aportaron mucha voluntad y entu-

siasmopara hacerposible la conclusion de este trabajo.

Nacimiento de la Federacion

Portradicion, el maestro hasido caracterizado porla sociedad y
las instituciones gubernamentales como“apdstol de la educacion”,
como “segundo padre”enel aula de clase;se le ha sefialado como  



104 Rolando Mendoza Sanarruza

alguien dotado de carismay capaz de resolver los problemas de la

educacién donde y comosea, sin tomar en cuenta que es un ser

humanoquetiene sus propias necesidades que resolver, tanto per-

sonales como de familia; paralelo a esto hay una falta de respeto

hacia la profesién docente porparte del gobierno, no es nada nue-

vo, especialmente enrelacién con la educacién primaria,reflejado

en la ridicula e insignificante remuneracion que perciben los maes-

tros en comparacion conlos salarios de la burocraciaestatal.

Para efecto de un manejo metodoldgico se estructuran cuatro

etapas 0 periodos bien diferenciados durante los cuales el movi-

miento magisterial nicaragiiense presenta distintos comportamien-

tos. La etapa de formacién abarca de 1947 hasta 1951, en quela

FSMN se dedica a formar sindicatos en los diferentes departamen-

tos del pais para integrarlos a la FSMN. Se celebran en este periodo

cinco congresos en los que se tratan temasde interés general.

Como antecedentes podemosreferir que las organizaciones

magisteriales previas al Sindicato de Maestros de Managua (SMM)

y ala FSMN, mas quede tipo econdémico y reivindicadoras del gre-

mio eran académicas, aunque los maestros egresados de las Es-

cuelas Normales empezarona partir de 1942 a sentir la crisis eco-

nomica, politica y social.
Para que el maestro pudiera tener voz y reclamareran necesa-

rias la organizacion, la unidad del magisterio, asi comola forma-

cion de sindicatos de maestrosen todos los departamentosdelpais,

a sabiendas de que 75% de los maestros eran mujeres que en ese

momentonoestaban preparadas para una organizacionde fuerzas,

de huelgay de reclamosal gobierno. La tinica formade organiza-

cion para conquistar los derechos del magisterio era la sindical.

El 12 de agosto de 1946se realizé la esperada Asamblea Cons-

titutiva del Sindicato de Maestros de Managua.Triunfo alfinal la

mocionde organizaral magisterio en sindicatos, siendoasiel pri-

meroen organizarseel Sindicato de Maestros de Managua, a cuyo

primer Comité Ejecutivo se le encargé la urgente tarea de organi-

zar sindicatos departamentales y crear la Federacién. En respues-

ta a la convocatoria de este sindicato el 8 de marzo de 1947 se

realizo el Congreso Constitutivo de la Federacion Sindical de Maes-

tros de Nicaragua.
A diferencia de las organizaciones magisteriales anteriores,

cuyaprincipal motivacion era académica,esta nueva organizacion

se comprometea velar porlos intereses profesionales del maestro

y a superar los problemas quea diario lo aquejan enlo social, lo  
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econdmicoy lo moral, ademas de velar por los intereses del nifio y

de la escuela. De esta formalas banderas de lucha magisterial es-

taban levantadas y las nuevas circunstancias obligaban a poner

grandesdistancias entre la formay la razon hist6rica de las viejas

organizaciones magisteriales. Se discutieron y aprobaron mu-

chas demandasposibles de conquistar, que fueron registradas y

firmadasen su declaracién de principios, que sintetizabala reali-

dad economica,politica, pedagégica y cultural del maestro en esa

coyuntura.
Entre las finalidades de la Declaracién de Principios las eco-

nomicasnoerantradicionales, por correspondera la vida moder-

na. Entre las mas importantes estaban:el establecimiento del Se-

guro Social, la organizacién de cooperativas mutualistas —que

mastarde derivaron en el Seguro Mortuorio—,la inamovilidad

del maestro y la elaboracién técnica del escalafén del magisterio

(estas ultimas perseguian la estabilidad laboral). El esperado au-

mentode sueldoerael mejoraliciente y estimulo, reflejado en un

compromisodela naciente FsMNn,igual que la revision de la Ley de

Jubilaciones para los maestros antiguos,y, por ultimo, la necesi-

dad de eliminar 5% de impuesto de propagandapolitica que el

gobierno deducia al magisterio. Otro logro importante fue la apro-

bacion de los Estatutos de la Federacién Sindical de Maestros de

Nicaragua que conformaban nuevetitulos, catorce capitulosy cin-

cuentaarticulos.
En 1945, comoparte de la campafia de reeleccién de Anastasio

Somoza Gareia y por la coyuntura politica nacional e internacio-

nal, se aprobé el Cddigo del Trabajo, pregonando libertad sindical

queestimul6 organizativamente a los maestros fundadoresde la FSMN,

pero fue solo hasta el 10 de mayo de 1951 quese public6 la reglamen-

tacion de dicha ley (Gaceta num.93),es decir, se promulg6 el Regla-

mento de Asociaciones, quedandoestablecido que las federaciones

tendrian una cobertura geografica departamental, siendo esto un

obstaculo para la existencia de la FsMN que habia sido constituida

cuatro afios antes y mastardeserviria de pretexto al gobierno para

declararla ilegal.

Consolidacién orgdnica y transicion

ELperiodo de organizacién y de transicion de la FSMN abarca de

1952 a 1966. Unaprimera parte llamada de Consolidacion Orga-
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nica se da cuandola FsMNnse lograafiliar a los Sindicatos de Maes-

tros de todos los Departamentos de la Reptblica.

El Movimiento Magisterial continuo desarrollandose a través

de las organizacionessindicales en los municipios delos distintos
departamentosdel pais. Lo que fue creando un poco de unidad y

coherencia fue la participacién de los maestros en algunas de sus
actividadesy, sobre todo, la aceptacion de un conjunto de “creen-
cias generalizadas” en torno a las relaciones y comunicaciones

que el Ministerio de Educacién Publica (MEP) tenia con la FsMN, lo

mismoquela confianza, expectativa y capacidadenlosdirigentes
municipales y nacionales.

Otros elementosque influyeron en la evolucion,fortalecimiento
y consolidacién organica del movimiento magisterial fueronla in-
tensidad de los sentimientos deprivacion,es decir, la profundidad
del malestar econdémico porlos bajos salarios y el abandono en
quese encontrabala educacion, ademasdel escaso 0 poco valor que

el gobiernole daba la profesion del maestro con tantos egresados
de las Escuelas Normalessin posibilidades de trabajo.

En la medida que salian mas maestros graduadosde las escue-
las normales los presupuestos de educacion se calculaban por de-
bajo de la demandaylospoliticos nombraban a maestros de for-
macion empirica en los departamentos, creandose asi una fuerte

contradiccién entre el MEP y la FSMN porque dichos maestros se
afiliaban a la Federacion buscando proteccion y era responsabili-
dad de ésta darles alternativas de capacitacion y de seguridad en
el cargo.

Debemoshacer mencién dela fuerte solidaridad observada en la
primera experiencia de lucha magisterial, acaecida en junio de 1952,
con la jornadareivindicativa “Duelo Nacional”. En esta jornada el
sindicato de Chinandegafue victima de arbitrariedades y represalias
por su participacion en el paro con la destitucién temporal de 12
maestros.

Lasprincipales luchas de la décadade los cincuentasehicie-
ron teniendo comoobjetivo mejorarlos salarios de los maestros y
hacerfrente al costo dela vida;si bien es cierto que la luchadel 52
consigui6 elevar un pocoel salario, la verdad es que nosatisfacia
las necesidades basicas del maestro,portanto las luchas se hacian
mas frecuentes ya que los productos de primera necesidad se en-
carecian.

Hubo unaetapa de transicién, de 1962 a 1966, en dondelas

ideasreivindicativas fermentan, se plantean problemasde fondo,  
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se vincula la FSMN con otras organizacionessindicales que luchan
por cambios mas profundos y se produce la primera gran lucha
magisterial denominada “Operacion justicia” (mayo a julio de
1962), en la que alcanzaron una gran victoria los maestros

organizados.
En el xiv Congresode la FSMN realizado en Managuael 12 y 13

de marzo en 1965, se denuncio quelos inspectores departamenta-

les de Educacion estaban promoviendo la formacion de otrossin-
dicatos que obedeciana orientacionese intereses del gobierno. La
represiOn contra los maestros organizados en la FSMN crecia cada
dia y la promovianlosinspectores, que eran los representantes del

MEP en las regiones y departamentos; la represion organizada se

inicié presionando los maestros, sobre todo a los jévenesya los
no afiliados, para que se afiliaran al nuevosindicato y asi se con-
dicionaba el nombramiento de los nuevos maestros.

Los afios y la experiencia de la rsmN no lograban rompercon la
tradicion colaboracionista del ep conla FsmN, habia poca suspicacia
en el Comité Ejecutivo Federal que se presentabaante el Ministerio

de Educaciénpara quejarse de la actuacion represivadelos inspectores.
Para este momento todo lo quese opusiera al régimenera re-

primido y la FSMN empezoa sentir las sanciones y el hostigamien-
to entre sus afiliados. Los inspectores estaban realizandoel papel
encomendadoporel régimen, de manera que el problemapolitico
dividia y separaba a los maestros y esto restaba fuerza y capacidad
de lucha.

Podemosobservar que las caracteristicas de las primerastres
etapasse sintetizan en que el Movimiento,ante la carencia de una
meta comin que unificara a todoslos sindicatos afiliados, propi-
ciaba la oportunidadpara que se desenvolvierasin fines concretos
o bien definidos. La imprecisa concienciasindical dio comoresul-
tado la evasion de algunos de sus lideres a cambio de mejores

posiciones docentes y administrativas.

Toma de conciencia

Conla tensa situacién politica que promovia el régimen entre
la sociedad nicaragiiense, y las protestas populares, la oposi-
cién politica fue involucrando poco a poco los sectores orga-
nizados para apoyar una opcion, una salida del sistema, hacer
oposicion al régimen, de maneradirecta o indirecta, de modo  
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que la FSMNlleg6 a tener una connotacionpolitica, aunque nun-

ca se dejo manipularpor grupospoliticos tradicionales; la su-

peracionprofesional no se hab{a dado en una formaorganizada
sino hasta la creacion de la Escuela de Ciencias de la Educa-

cion, donde se graduaron maestros con unavisioncritica y ana-

litica, los cuales influyeron muchoen el cambio de la concien-

cia critica de los nicaragiienses. Los egresados universitarios
de Ciencias de la Educacion se organizaron en 1966 enel Cole-

gio de Profesores de Educacion Media (coPpEM) como unaorga-

nizacion independiente de la FsMN en defensa de los intereses

del gremio de educacién media.
A partir de 1966 se integraron jovenes maestrosa las estructu-

ras de la direccién de la organizacién magisterial de la FsMN, tanto

en los municipios comoen los departamentosy a nivel nacional,

entre los cuales se encontraban: Bruno Gallardo Pallavicini,

Napoleén Loasiga Rivas, Silvio Mora Mora, Nathan Sevilla
Gémez, Eva Conrado Flores, Luis Porras Luna, Juan Alberto

Henriquez, Silvia Villagra Gutiérrez, Elena Reyes Tablada, César

Ramirez Suarez, Leopoldo Montenegro,y manteniendoa viejos y

experimentados dirigentes como Ofelia Morales Gutiérrez, Julio

Gomez Mejia, Conny Mendoza Gradys y Pastor Martinez Reyes,

entre otros.
Desde 1967la nueva direccion del movimiento magisterial co-

menz6con la busqueda de metas comunesque proporcionaran una

vision de conjunto a todoslos afiliados de los sindicatos de la

FSMN; paraello era necesario profundizaren la concienciasindical

de los maestros organizadossustentandose enlos principios y va-
lores y sobre todo evitandolas influencias y prebendas quehisto-
ricamente venian menoscabandolosinteresesde la FsMN. El papel

que desempefiaronlossindicatos obreros,las organizacionesestu-

diantiles, los partidospoliticos y el respaldo del pueblo fue rele-

vante y estimulante en la lucha del movimiento magisterial al fi-

nal de un valorincalculable en la medida que esas fuerzas estaban
mejor organizadas y fueron capaces de aportar una efectiva pre-

sion. Sin embargo, el gobierno vio esta expresion de lucha

reivindicadora de los maestros comooposicion,y por lo tanto res-

pondié con represién sin importar que los reprimidos fueran los

maestros.
Mientrasel gobiernocerrabalos espaciosa los sindicatos, y en

especial a las demandasdela FsMn,ésta prepar6 su militancia sin-

dical, ademasdefortalecerla direccion en todo el pais y elaborar  
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el pliego de peticiones para su discusion y aprobacionporlas ba-
ses. En diciembre de 1968 la FsMN hizo una exposicion a la Asam-
blea Legislativa demandando que se aumentara el presupuesto de
Educacion Publica para elevar el sueldo de los maestros, reajustar

las pensiones de jubilacion y colocar a 250 maestros graduados
que estabansin plaza. Dicha exposicién no fue tomada en cuenta

porel cuerpolegislativo.
Unadela grandes tareas que se propuso el MEP en su proyecto

contra la FSMN fue dividir a los maestros del pais; inicié con el

Sindicato de Maestros de Managua(sm), conel apoyode inspec-
tores y reconocidos maestros adictos al régimen,yal no lograrlo

por eleccionesrecurrieron al Ministerio del Trabajo para impug-
nar, accidn que los condujoa organizarse en sindicatos paralelos u
oficialistas: la Federacién, posteriormente Confederacion de Maes-

tros Democraticos de Nicaragua (CMDN).

La politica del Ministerio de Educacion Publica se perfilaba
con hipocresia y, paralelamente, con la abierta oposicion que ha-

bia caracterizado tradicionalmente sus relaciones con la FSMN, por
lo cual se dieron hechos comolossiguientes: asalto a la Casa del
Maestro porparte de los trabajadores del Distrito Nacional enca-

bezadospor Nicolasa Sevilla y respaldadospor la Guardia Nacio-
nal (agosto de 1969), suspension del descuento de nominas de pago

del gobierno, congelamiento de los fondos del Sindicato de Maes-
tros de Managua, violacién de la libertad sindical por parte del
gobierno, represiOn, traslados, suspensiones y presiOn para que
los maestros dejaran de serafiliados a la FSMN.

Losresultados del Consejo (de El Viejo, Chinandega) fueron
undnimesalrededor del pliego de peticiones donde se autorizo al
Comité Ejecutivo de la FsMN hacerhasta lo imposible parael logro
del petitorio. Se debian agotar todas las vias que salvaran la nego-
ciacion, sin descartar el recurso de huelga como el método que
venia siendo efectivo en todas las demandas:

La realidad es que el mer no tenia voluntad de negociary orienté a los

inspectores del pais para que reprimieran a los maestros y aceleraran la

campafia de desprestigio de la dirigencia magisterial. Un dia despuésdel

asalto y sin solicitud ni consulta al Comité Ejecutivo de la Federacion,el

gobierno convocé a un didlogo para discutir las demandas;la dirigencia

aceptd, cometiendoel error histérico de no organizar y dejar un comité

quelos sustituyera o respondiera en su ausencia.
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Diferentes testimonios registran el comportamiento irrespetuoso
de parte del presidente Anastasio Somoza Debayle. La conversa-
cién con los funcionarios dela presidencia tuvo unaintroduccion
violenta, fueron 23 horas continuas de negociacién con los diri-
gentes incomunicadosy conperfil de secuestrados, sin asesores a
quienes consultar nada. Al amanecerdel siguiente dia la dirigencia
de la FSMN negocio acuerdosconel gobierno, que en esencia eran:

no habria represalia contra ningun maestro treinta dias después
se negociariael pliego, para lo que instruy6 a sus ministros; a cam-

bio Ja FsMN levantaria la huelga.

Larepresion y la vinculaciénpolitica del FsMN

Lapropagandadel oficialismo estigmatiz6 con sus métodos mas
burdosa la FSMN, queentales circunstancias mantuvo unabatalla

para contrarrestar los efectos de toda esa maquinaria de poder y
represion. E] liderazgo de la FsMN paso los preparativospara la
presentaciondel pliego, pero también para defender a los maes-
tros que estaban siendo trasladados 0 presionados en sus cargos;
los acuerdos de no represalia contra los maestros se estaban
incumpliendoy esto debilitaba la cohesion de los maestros. Cuan-
do la Federacion logré presentar a los ministros de Educacion y de
Trabajo el pliego de demandasdel magisterio, la respuesta de los
ministros fue que no se podia negociar con quienes no representa-

ban al magisterio nacional, desconociendo de manera brusca los
acuerdosdel 22 de agosto de 1969. No habia ningun argumentole-
gal, este subterfugio no incidié en la opinion publica, pero fue
utilizado como un medio para impedirel inicio de la negociacion. Por
su parte, la decision de la smn fue llamar a la huelga nacional, produ-
ciendo comoefecto un paro total de clases en el pais. El gobierno
inicio la represiOn en los centros de estudios, pues la Guardia Na-
cional tenia instrucciones de no dejar entrar a la dirigencia en
las escuelase institutos, los que en respuesta fueron tomados por
los maestros, padres de familia y estudiantes.

El régimen profundizo la represién con las siguientes medi-
das: suspension de la deduccién mensual dela cotizacion sindical
tomadadelsalario de los maestros, eliminaciondel financiamiento
para arriendo de diez Casas del Maestro a nivel nacional pagadas
por el régimen; nombramientos en cargos de direccién de maes-
tros contrarios a la FSMN; intervencion flagrante en los asuntos in-
ternos del Sindicato de Maestros de Managua congelandosus fon-  
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dos y desconociendoa la Junta Directiva electa legalmente, ade-
mas de congelarlos fondos de la FsMN y el Fondo de Seguro Mor-
tuorio depositados en el Banco Nacional.

Es necesario analizar con detenimiento el impacto que produ-
jo en la FSMNlafalta de dinero: en el orden de las luchas, el aspecto

financiero esta siempre en primerafila, y en el caso de la FsMN era
la parte medular de las soluciones.

Frente a las demandas del magisterio el Ministerio no cedia,
sino porel contrario, reafirmabasu postura; el Movimiento se de-
claro en paro general en toda la Republica, hasta que se arreglara
la situacion, desde el 13 de octubre de 1970. Ante el éxito rotundo

del paro general del magisterio enlos niveles primaria, secundaria
y universidad, y ante el apoyo masivode ampliossectores,faltan-
do dos mesesparaterminarelafio escolar el gobierno declaré por
clausurado el curso académico en 1970.

Ante la dureza y empecinamiento del gobierno pordestruir la
FSMN, la “Marcha de la Educacién” no paso de ser mas que un
“espectaculo masivo”y la represion se recrudecid. Losdatos so-
bre los maestros despedidos que informanlos entrevistadosy los
quese registran enlos diarios no concuerdan porqueel MEP cesanted
a los dirigentes en primerainstancia y losactivistas y afiliados
beligerantes mds adelante, de manera que se calcula entre 300 y
500 maestros despedidos. En respuesta a la ola de despidosse con-
vocé al magisterio y organizacionessindicales, partidos y pueblo
en generalpararealizar un “sitio” a la Corte SupremadeJusticia,
para queseagilizarael fallo a favor de las demandasde los maes-
tros cesanteados.

Estos ultimos vivieron momentosdificiles, trabajaron en cual-
quier cosa, cada quien buscé como sobrevivir, muchosrealizaron

oficios ajenos a su formaciénprofesional y con ingresos de sub-
sistencia, otros salieron del pais, algunos no regresaron mas.

En cuanto la organizacién de la FsMN se fue reduciendo su
estructura organica a consecuencia dela violencia y constante re-
presion, el descabezamientode los sindicatos y porla crisis eco-
nomica que atravesaba la Federacion, ademasde la interrupcion
de la publicacién de Tribuna del Magisterio —el periddico dela
FSMN— que Ilevaba un mensaje sindical y de lucha.

La coyuntura a inicios delossetentaera violenta, la guerrilla
en las montafias y su acci6n enlos barrios era un buenpretexto
para profundizar la represién del gobierno, habia un endurecimiento
de posiciones y se multiplicé la tomade centros por el movimien-
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to estudiantil, pero el fendmeno ya noera de respaldo a la FSMN
con la toma de centrosy de iglesias, ahorala actividad delos estu-

diantes y del pueblo era porlalibertad delos presos politicos del
FSMN. Qued6 en aquel momentoen evidencia lo desconcertadas que
estaban las fuerzas de la Federacién.

En la medida en que los maestros organizadosen la FSMN fue-
ron profundizandosus luchasreivindicadoras, econdmicas y so-
ciales, por jubilacién, por la seguridad social, por el aumento de
sueldo,porel zonaje etc., poco a pocose fueron pasando a la opo-
sicién politica al régimen. La politizacion del movimiento
magisterial en Nicaragua no fue obra de una persona o de un
grupo de maestros, sino que la evoluciondela situaci6npolitica y
la represionarrastraron paulatinamente al movimiento magisterial
hacia las tareas antidictatoriales, igual que toda la sociedad lo es-
taba haciendo:si la mayor parte de la sociedad era opositora a
Somoza,los 26 sindicatos de la FSMN no iban a estar ausentes.

Conclusiones

1) Et magisterio nicaragiiense, organizado en la FSMN, vivid in-
tensamentela historia de su pais, de los afios de modernizacion
capitalista, de crisis capitalista y de ascenso revolucionario;la ex-
periencia gremial de los maestros sirvid para otras experiencias
sociales en el campodelo politico en este pais; eso es parte de los
logros de la FSMN.
2) Al final de la décadadelos sesentase presentaronfactores en la
lucha magisterial que incidieron profundamente enla crisis de
la FSMN, precisamente porque tuvo que ocupar mucho tiempo y
esfuerzos en defendersedelas agresionesdel gobierno, lo que per-
mitidé a éste atemorizar a las bases de la FSMN.
3) La Federacion Sindical de Maestros de Nicaraguafue el ele-
mento impulsor de la modernizacion de la educacion, puesto que
sus demandas superaron lo econémicoy fueron los intereses de
la educacion en general, pasandoporlos temas del nifo,los pro-
gramas y el mejoramientode las escuelas.
4) El apoyo delas organizacionesobreras y de las demas fuerzas
progresistas fue de un valor incalculable. Sin duda, el apoyo de
ampliossectores a las peticiones magisteriales fue una expresion
de las crecientes necesidadesde transformaci6n enlos paises sub-
desarrollados y dependientes, comoel nuestro.
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5) A la pregunta de por qué la FsMN tuvo mayoresdificultades al
final de la década delos sesentay principios de los setenta, una
respuesta obvia seria porque sus aspiraciones y objetivos se ha-
bian ensanchadoy concretado, porque proponia formulasde solu-
cion a los problemas educativos quelejos de agradaral gobierno
chocabanconlos intereses viciados dentro del sistema.
6) La FSMNse planted soluciones a problemas, por lo que se conver-
tian las aspiraciones magisteriales en mds exigentes, la reivindicacién
del gremio trascendié los limites de un aumento desueldo, porla

democratizacionde la ensefianzay la revision dela politica educa-
tiva nacional.
7) En mediode la radicalizacién delas ideas politicas se comien-
zan a crear los movimientos revolucionarios de Nicaragua y nue-

vos movimientospoliticos. Todos éstos, que pugnabanporel po-

der, impregnaron de alguna maneraa los maestros y al movimiento
magisterial.
8) Lapolitizacion del movimiento magisterial no fue obra de una
0 pocas personas,fue una consecuenciadelcierre de posibilidades
reivindicadorasa los maestrosy, sobre todo, una consecuencia de

la represin gubernamental.
9) Dos grandes problemas del magisterio devienen de la tragica
historia politica de este pais en los afios 69 y 70; en primerlugar,

la politizacion del gremio, puestodoslos sindicatos de una u otra
maneraestabanafiliadosa partidos politicos y, en segundo lugar,
la division del magisterio en multiples o diferentes organizaciones
gremiales.
10) Bajo el influjo de las luchas de amplios sectores populares, y
teniendo comobasela experiencia de la FsMN, a inicios de 1979,

en plena insurreccion, los maestros nicaragiienses lograron cons-
tituir una nueva organizacion magisterial en una nueva coyuntura:
la Asociacion Nacional de Educadores de Nicaragua (ANDEN), or-

ganizacion gremial con fuerte connotacion politica que en su na-
cimiento logr6é agrupar a los educadores nicaragiienses en todos
sus niveles.
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Pensamiento y accion
de José Maria Moncada

Por Manuel MoncaDA FONSECA
Universidad Nacional Agraria, Nicaragua

Introduccion

opreE José Maria Moncapase haescrito indirectamente mucho,

S tanto dentro como fuera de Nicaragua. Emperolo que hasta

ahorase sabe deél pertenece casi por completoa su papeldeesta-

dista comprometido porentero conlos intereses de Estados Uni-

dos en Nicaragua. Eneste sentido, debe anotarse que es poco, muy

poco,lo que se conoce de Moncada comointelectual, de sus obras,

de su pensamiento y de la evolucién del mismo; de su concepcion

sobre el desarrollo histérico-social, la educacién, el papel de la

mujer,el origeny el desarrollo del conocimiento humano,las religio-

nes; de su comprensién de conceptos tales como ciudadano,familia,

patria; de su anticlericalismo y de otros topicos que aborda en sus

obras. Ademas, debe decirse que el conocimiento que setiene so-

bre el plano politico-ideolégico de Moncadaesta circunscrito a su

condicionprointervencionista y antipopular, y deriva de un estu-

dio no de su pensamiento directamente sino dela gesta historica

de Sandino.
Queremossignificar que, aunque enla historia contempora-

nea de Nicaragualas personalidades de Sandino y Moncada son

contrapuestas, con proyectos socioeconémicos, con un pensamiento

y una accion antagonicos (mismosque hoy en dia se enfrentan),

hasta ahora solo se ha estudiado, de formaespecializada,a la pri-

mera deellas y a partir de esto se ha valorado a la segunda, lo que

implica, si no un sesgo,unainsuficiencia. Hace falta entonces es-

tudiara esta Ultima de formadirecta y,a partir de ella, las circuns-

tancias histéricas que la esculpieron comoindividuo y como miem-

bro de unaclase social a la que se vera transitar de posiciones

progresistas y nacionalistas a posiciones abiertamente pro inter-

vencionistas.
La personalidad de Moncadase inserta dentro de los marcos

de esa involucién que marcé los destinos de una burguesia nacida

con toda la pujanza necesaria para impulsar el desarrollo nacional

por unavia independiente, sin grandes ataduras externas,pero que,
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luego, se vio abruptamente desplazada del poderporla interven-

cidn estadounidense,razon porla que, en lo ulterior, lejos de opo-

nerse al dominio externo, buscaria cémocolocarse plenamente a

su servicio. Esto es precisamente lo que se refleja tanto en las obras
como en la accion de José Maria Moncada, en su condicion de

politico profesional y estadista. Eneste sentido,su estudio, objeti-
vo primordial del presente trabajo, es el de esos sectores sociales
minoritarios que, en 1910, inauguraron el actual proyecto
antipopular y antinacional que tuvo en él, asi como en Diaz y
Chamorro, su punto de partida.

La importancia de estudiar el pensamiento y la accion de

Moncadaradica propiamente en su condicion de precursor, luego

de principal impulsor y, por ultimo, de defensor estratégico del

somocismo, como formade realizacién del dominio estadouni-

dense en Nicaragua. Todoello, desde luego, bajo el marco de las
circunstancias creadas por ese dominio sobre nuestropais, alimen-

tando a hombres que, comoél, estaban dispuestosa servirse si

mismos, sirviendo incondicionalmenteal interventor. Si se quiere
llegar, entonces, a la comprension del mecanismo que hizo posi-
ble el nacimiento de esa dictadura oprobiosa que el imperialismo
estadounidense le impuso a Nicaragua debe estudiarse la contri-
buci6n personal que Moncadatuvo enello, aplicando asiel princi-

pio marxista del historicismo, con su exigencia de estudiar cada
fenomenohistorico en su génesis.

Profundicemosla idea. Moncada,a nuestro entenderse cuenta
entre aquellos que, con toda la habilidad requerida para ello,
actuaron en funcion de intereses muy particulares, jugando a
un equipo y a otro, del liberalismo al conservadurismo y de éste
nuevamente al primero; todo en dependencia de lo que personal-
mente mas le conviniera en un momento dado, asi comode las

reales oportunidades que unau otra posicion ofrecian, segun su
entender.

Y entendiendo agotadas las posibilidades de los partidos poli-
ticos imperantes comoauténticas alternativas de desarrollo auto-
nomo,asi como la convivencia que paraellos tenia la sujeciOn a
los dictados externos, en 1927, estim6 “oportuno”llegar a un en-
tendimiento con los interventores estadounidenses. Estos, a su vez,
vieron en él al personaje mas apropiadoparaello. Si eso era pro-
pio de un son ofa bitch, en todo caso el dominio externo jamas
podria enraizarse en la vida de ningun pais si no fuera mediante
personas dispuestas a entregarse al mejor postory, junto conello,  
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a entregar la suerte de todo unterritorio, siempre y cuandoello

reporte beneficios personales.

Quiere significarse que Adolfo Diaz, Emiliano Chamorro y

José Maria Moncadafueronpara Estados Unidosjustamentea eso,

antes de Anastasio Somoza Garcia; ello al margen de que fuera

este tiltimo a quien Franklin Delano Roosevelt Ilamara de esa for-

matan peculiar. Aquéllos desbrozaron el camino que le permiti6 a

esta potencia imponer su dominio total sobre Nicaragua. En otras

palabras, mas que un asunto concerniente a toda clase dominante

local y a toda clase dominante externa, el dominio foraneo sobre

nuestro pais se tejid en la esfera de las relaciones interpersonales

que guardabanentre si determinados elementosde la clase domi-

nante local: sobre todo enla delas relaciones interpersonales que

algunos deellos construyeron con determinadosrepresentantes del

imperio estadounidense.

De otra manera no sera posible entender la presidencia de

Moncada de 1929 a 1932, como antes la de Diaz Chamorro y,

posteriormente, la de Anastasio Somoza Garcia (1937-1956)liga-

da, entre otras cosas, a los favores de Moncada y a su estrechisima

amistad conlos interventores y sus familiares.

La hipotesis del presentetrabajo esla siguiente: la trascenden-

cia historica de José Maria Moncada va masalla de la paz del

Espino Negro. Su pensamiento y su accion politica no solo refle-

jaron la incapacidad de la burguesia liberal para mantener un pro-

yecto de desarrollo independiente, sino también su disposicion para

contribuir con la imposicion de un régimenpolitico acorde a los

intereses estadounidenses en Nicaragua.

Pero la contribuciénpersonal de Moncada, sintetizandoel sentir

de un liberalismo claudicante, fue determinante para materializar

un nuevo ordendecosas: gracias a sus vinculosoficiales y extra-

oficiales, internos y externos,forjadosa partir de su habilidad para

cruzar de un bando politico a otro y para medir con exactitud la

“conveniencia” del momento, Moncada contribuye, mas que na-

die en el planolocal, a crear las condiciones quefacilitaron el sur-

gimiento de la dictadura militar somocista y, posteriormente, a la

consolidacién del régimen de Somoza Garcia.

Enlo que a metodologia respecta, recurrimosal andlisis, com-

paracion y sintesis de la informacion a la que tuvimosacceso.Las

obras de Moncadaseestudiaron no de acuerdo con el orden de

publicacién, sino de acuerdo con la tematica abordada. Con-

frontamoslos puntos de vista expuestos enellas con el objeto
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de identificar los cambios en su pensamiento. A Moncada lo
confrontamos, entonces, consigo mismo y con lo que diversos
autores contemporaneos suyos opinaron sobre él y sobrelas cir-

cunstancias que rodearon a Nicaraguaen diversas etapas dela vida
de este autor y estadista nicaragiiense. Aunque nuestra atencién se
centré en Moncada, su pensamiento y su accién, procuramosha-
cer esto comprendiéndolo comoparte inseparable de los comple-
Jos procesossociales que envolvieron a Nicaragua antes, durante
y después del pacto del Espino Negro. Nuestro trabajo contiene
tres grandesaspectos:lo relativo al pensamiento de Moncada; lo

atinente a su condicion de politico antizelayista y, finalmente,
lo que atafie a su papelde precursor del somocismo en Nicaragua.

La primera de las obras de José Luis Moncadafue Lo porve-
nir, escrita en Tegucigalpa, en 1898. La estadia del autor en este
pais respondiaal hecho de que habiéndose opuesto al régimen de
José Santos Zelaya (1893-1909), en busca de mejor suerte, sali

de Nicaragua hacia ese otro pais centroamericano, entonces go-
bernado por el conservador Manuel Bonilla.’ Alli se desempefié
como diputado,director de Instruccién Publica y periodista’ y, en
1906, comosecretario asistente de Estado de dicho mandatario.?

En el prologo de Lo porvenir, Moncadasefiala que fueronla poli-
tica y la persecucion las que lo llevaron a escribirla. Pero aca ya
encontramos algo que no encaja bien: a nuestro entender,la oposi-
cion al régimen de Zelaya marca una contradicciénentre el pensa-
miento esencialmente progresista que el autor plasma enella y su
identificacién con las posiciones conservadoras que sustenta al
momento deescribirla.

Por lo demas, las tendencias derechistas de Moncada, aunque

en germen,estaban ya contenidas en Lo porvenir. Expresiones de
ello son el centrismo que muestraen ella; su critica a los extremos

defendiendo el equilibrio entre ricos y pobres y entre las diversas
instituciones sociales; su critica pareja a la tirania y la libertad
ilimitadas, porque ambas,segtin él, generan desequilibriosy ruina
al crear siervos, trastornadores y anarquistas. No en vanoel autor
sostiene la necesidad de establecer la armonia entre los poderes
del Estado, como medio para prevenir que caigan y perezcan. En

' José Maria Moncada, Loporvenir, 2° edicién, Managua, Ti; . , a, Tipografia Al e
Carlos Heuberger, 1929,pp.iii-viii. : aesi

‘Novedades, 24 de febrero de 1945.
ea Rafael de Nogales Méndez, E/ saqueo de Nicaragua, Caracas, Centauro, 1981

p. 199. ; 
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tal sentido, a suparecer, un buen gobierno solo puedeser aquel en

el que sus diversas fuerzas se equilibren mutuamente. En el mis-

moplano se comprende el hecho de que en Lo porvenirhay, por

un lado, una apologia a la rebelion;porel otro, una preocupacion

porla preservaciondel orden contemporaneo delas cosas. En este

plano se ubica sucritica a los moldes que la ley crea para regirel

comportamiento humano.*
Siguiendola linea trazada en Lo porvenir, Escuela de lo por-

venir, es una obra en la que Moncada, desde una posicion materia-

lista, desarrolla sus concepcionessobrela religion y sus origenes.

Debeanotarse que, en este libro, su pensamiento, aunque conser-

va muchosdelos aspectos progresistas que estan presentes en Lo

porvenir, acusa un relativo giro de derecha, sobre todo en loto-

cante a los derechosde la mujer, lo que se contradice conla vision

historica que él deja plasmadaenella. Es como si aceptara el pa-

pel de la mujer y la democracia amplia en un sentido retrospectivo

pero no en el escenario contemporaneo.° No sabemossila version

que conocemosdeesta obra responde o no al momento de su pri-

mera aparicion,perosi ello es asi, Escuela de lo porvenir fue es-

crita entonces en 1911. En esa época, Moncada se encontraba en

Estados Unidos, despuésde ser desterrado de Nicaragua,al fraca-

sar en su intentona dedestituir de su cargo a Luis Mena, quien

entonces se desempefiaba como ministro de Guerra en el gobierno

conservador de Adolfo Diaz.
Aunqueanterior a Escueladeloporvenir, El gran ideal (1908)

representa una vision de la mujer mucho mas retrograda que la

que se plasmaenla primera. E/ granideales una obra que Moncada

dedica a su hija Elsa Moncadade Inestroza. Trata sobre la familia,

el matrimonioy las relaciones que deben establecerse en el hogar

para, presuntamente, hacer la vida mas plena y dichosa. La obra

enteraes, en apariencia, una apologia del amorentre los miembros

de la familia tradicional: padre, madre e hijos. Esta orientada a

definir el papel de la mujer en el hogar, sea en su condicién de

madre,enel de hija o en el de hermana. Es unasuerte de catecis-

4 Moncada, Lo porvenir, pp. 134-139, 141, 161-163, 179.

5 La contradicciénentre lo que se aceptaenel pasado yse rechazaenelpresente es

acusadaporel autorespafiol Josep Fontanaal analizarlas posicionesdela burguesia de

muchospaises europeos; ya en el poder, comenzo a actuar en contra de todo lo que

atentara contra el ordenporella establecidoen funcidndesusintereses, ignorandoqueella

habia hegemonizadolos procesos revolucionarios que condujeron,por ejemplo, al de-

rrumbedel sistema feudal-absolutista que reiné en Francia hasta 1789, Josep Fontana,

Historia: andlisis del pasado yproyecto social, Barcelona, Critica, Grijalbo, 1982, pp.

115-134
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mo sobre el comportamiento que debe guardar ante las diversas
situaciones que se le puedan presentar, una falsa exaltacion de la
madre y de la esposa. Falsa porque,en lo que a la mujeratafie, hay
una posicion por completo conservadora. Las reglas de lo que la

mujer puede y no puedey la llevan a un plano en el que no es mas
que un objeto en manosdel padre o del esposo.° Esta obra seria
posteriormente elogiada por monsefior Lezcanoy Ortega, llaman-
dolalibro precioso por contener, segun su criterio, lecciones muy
benéficas, practicas y oportunas sobre el matrimonio; oportunas
porqueesta institucion social habia perdido prestigio, grandeza,

pureza y santidad.’
Otra obra de Moncada,E/ ideal ciudadano,se declar6 texto en

1925 porel presidente de la Republica de entonces, seguin leemos

en su portada. Ello tuvo lugar durante el Gobierno de la Transac-
cion quepresidia el conservador Carlos José Solorzanoy el liberal
Juan Bautista Sacasa. La version que hemos consultado se publico
en 1929.8 La obra ya muestra un pensamiento de derecha mas de-
finido, reflejo no sdlo del dominio casi irrestricto que Estados
Unidosvenia ejerciendo en Nicaragua desdela caida del régimen
liberal de José Madriz en 1910, sino también de un liberalismo
que buscabala recuperacion del poderperdido, solo que ya no des-
de posicionesprogresistas, sino desde lo que le conviniera a los in-
tereses estadounidenses.

Si exceptuamosE/granideal, en las obras sefialadas el pensa-
miento de Moncadasepresenta en lo esencial progresista. A partir
de El ideal ciudadano, en cambio, las cosas comenzaron a cam-

biar sustancialmente. Con todo, en esta obra alin se huelen algu-
nas ideas progresistas.

En sus inéditas Memoriasde la revolucién contra Zelaya,es-

critas durante su administracién presidencial, Moncada,insisten-

“ Moncada, E/ gran ideal, Managua, Imprenta Nacional, 1929.
7 Discursosenla recepciéndel Hn. general don José Maria Moncada, como indivi-

duo de Numerode la Academia Nicaragiiensede la Lengua, correspondiente de la Espa-
Hola, en el Salén de la Camara de Senadores,el 5 de septiembre, Tip. Progreso, 1940

* Moncada, E/ideal ciudadano, Managua, Tipografia Alemana Carlos Heuberger,
1929.

° La revolucién contra Zelaya: memorias del gral. José Maria Moncada,
Masaya, 193(?). Original mecanografiado por Apolonio Palacios durante la admi-
nistracién de Moncada, Fondo Moncadainuca,pp. 1-2. En adelante la denomina-
remos Memoriasde la revoluciéncontra Zelaya. Los conceptos “revolucién” y “re-
volucionario”se utilizan en este texto no en el sentido marxista, sino en el mismo
sentido en que se han utilizado en la historiografia nicaragiiense tradicional, es
aos como sinénimos, respectivamente, de revuelta militar y de participante en
ella. 
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temente,llama déspota a José Santos Zelaya.Ello notiene nada de

particular, porque no acusa, aun, una posicion que pueda valorarse

como contraria

a

los intereses de Nicaragua. Pero que justifique la

intervencion estadounidense contra su gobierno, amparado en el

hecho de que Zelaya sea un dictador, si encierra ya una posicion

contraria a nuestro pais, muydistinta, por cierto, a lo que expresa

en las obrasa las que ya hemoshechoreferencia. En ellas muestra,

ciertamente, su rechazo a la democracia amplia,al feminismo, al

socialismo, pero en ninguna se muestra en un plano prointerven-

cionista como ahora,aunqueenel terreno practico ya lo ha hecho:

primero como parte de las fuerzas que, con el apoyo decisivo

de Estados Unidos,se alzaron en armascontrael régimen liberal de

1893-1910; después, comojefe del Ejército Liberal al suscribir,

en mayo de 1927,la paz del Espino Negro con Henry L. Stimson.

En documentosoficiales y en escritos sueltos también lo hace an-

tes, sin la pretensiOn intelectual ni la fuerza con que ahora lo hace.

Considérese que al momento de escribir La revolucion contra

Zelaya se encuentra disfrutando del poder que la intervencion es-

tadounidense ha puesto en sus manosdesde 1929.

La obra Estados Unidos en Nicaragua (1936)'° fue escrita

el afio en que Juan Bautista Sacasa fuera derrotado por Anastasio

Somoza Garcia y, ademas, en un momento en que, en el ambito

internacional, estaban ya dadas las condiciones que, en 1939,

desataron la segunda Guerra Mundial. En ninguna de sus pro-

duccionesintelectuales anteriores vemosal autor tan descara-

damente comprometido con la intervencion estadounidense

comoen ésta. Ni siquiera en sus Memorias de la revolucion

contra Zelaya se observa esa afinidad proimperialista. Moncada

sello con ella su evolucién comopersona, comopolitico y como

intelectual. Estados Unidos en Nicaragua representa la antipoda

de Lo porvenir. Cierra el proceso de involucion de Moncada des-

de las posiciones progresistas —que al menos en lo tedrico plas-

mo al inicio—

a

las posiciones reaccionarias que mantendria el

resto de su vida.

¢Hubooriginalidad en las obras de Moncada?

Comodato a considerar sobre Lo porvenir es, quiza, oportunoel

sefialamiento que hace Rafael de Nogales Méndez, aseverando que

” Moncada, Estados Unidos en Nicaragua, Managua, Tipografia Atenas, 1942.
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este libro de Moncada,al que él llama panfleto, fue escrito con
ayuda de Manuel Corona Matus.!!

Unlibro al que también deben hacérsele observacionesde este
tipo es Educacion, trabajo y ciencia. El] guatemalteco R. Contreras,
al presentarlo en 1904, escribid que era algo nuevo en Centro-
america. Enél sefiala que la naturaleza humana es comprendida
en sus elementosfisicos y espirituales, y tiene por objeto la cultu-
ra del cuerpo (trabajo); la de la voluntad y los sentimientos (edu-
cacién moral) y la de la inteligencia (instruccién). El trabajo, la
educacion y la ciencia —prosigue— son los fines en que debe
realizarse tanto la iniciativa individual comola del Estado. Lare-

generacion de la especie humanavaligada estos fines insepara-
bles. El autor, escribe Contreras, conoce todo esto por su origen
humilde y porque es de los que ha alcanzado la gloria amparado
s6lo en su propio esfuerzo y en sus obras. Contreras agregaqueel

método de Moncadasebasaen la observaciény el estado objetivo
y explicativo de la naturaleza de las cosas, yendo “de lo concreto a
lo abstracto, y de lo particular a lo general”. Sin embargo, Moncada
mismoobservaenla portadadela obra que el contenido de ésta no
es sino una adaptacion del método de ensefianza del notable edu-

cador argentino Victor M. Mercante “con algunas modificacio-
nes”; que él tomola idea,la desarrollé y la perfeccionéd “segin su
criterio y saber”.!

En este mismoplano se ubica Escuela de lo porvenir. Para
escribir este libro, el autor, segtin lo expresa enla portada del mis-
mo,recurrié a los historiadores Van der Berg, Michelet y otros,
asi como a su propio criterio “para juzgar y raciocinar’”.'* Si las
cosas son asi y confrontamosesto con lo que quedésefialado so-
bre Lo porvenir, en el sentido de que se escribié con apoyo deotra
persona,asi con lo que ya se dijo sobre Educacion, trabajo ycien-
cia, surge la interrogante sobre qué originalidad tuvo Moncada
comoescritor. Todo indica que carecié de ella, aunque, de todos
modos,es preciso ahondarsobre el asunto con nuevosestudios al
respecto.

"Nogales Méndez, £/ saqueo de Nicaragua,p. 199. Rubén Dario llama a Manuel
Coronel Matus hombre de “muyculto espiritu”, que “ha ocupadoaltos puestospoliti-
cos, y hoy dirige un diario yuninstituto”, Rubén Dario, E/ viaje a Nicaragua e Intermezzo
tropical, Managua,Distribuidoracultural, 1998, p. 35.

" Moncada, Educacién, trabajo y ciencia: método de ensefanza integral, Mana-
gua, Tipografia Nacional, 1929,pp.iii-vi.

'' Moneada, Escuela delo porvenir, Brooklyn, ny, 1912.
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Moncadacomointelectual

Moncapano fueoriginal en su produccionintelectual, aunquesi
habilisimopara adaptar a las conveniencias delos intereses predo-

minantes en la sociedad nicaragiiense obras de otros autores. Su
pensamiento es esencialmente materialista, como se puede cons-
tatar en Lo porvenir, Escuela de lo porvenir, Cultivo del tabaco y
en Educacién, trabajo yciencia. E| despliegue de su concepcion

materialista es a veces clara, otras veces imprecisa y oscura y, por

tanto, unas veces consecuentey otras inconsecuente. De hecho, su

materialismo fue respondiendo masa la involuci6ndesusideales,

de modo que lo acomod6a losintereses de clase que él representaba.
Moncada,segiin lo revelan sus obras,fue sufriendo una invo-

lucion que lo hizo pasar de posiciones progresistas como las que
asumeclaramente en Lo porvenir, obra en la que, entre otras co-

sas, habla de la necesidad de la rebelién contra la opresion y la

tirania, hasta posiciones que slo pueden ser catalogadas como

ultraderechistas, como las que muestra en Memoriasde la revolu-

ciéncontra Zelaya y, sobre todo, en Estados Unidosen Nicara-

gua, obras en las que abiertamente defiende el expansionismoes-

tadounidense en el mundo. No es casual que después de Lo porvenir

el temadela rebelidn fue, practicamente, no solo descartado sino

también rechazado, como puede detectarse en Escuela de lo por-

venir, obra en la que a la par de este giro de derecha en el plano

politico se observa un giro en su concepci6n materialista, tornan-

dola inconsecuente al defender la necesidad de preservarla idea

de una fuerza suprema encargada deregular todaslas cosas.
La concepcion educativa de la historia de Moncadaes parte

esencial de su laborintelectual. Se ubica claramente dentro de los

marcosde lo que se ha dadoen Ilamar “invencion de la nacion”.

Ella se orientaa la forja de los ciudadanosdispuestos a aceptar el

orden social establecido sin reservas y a defenderlo siempre. De

alli la identificacion subrepticia que Moncada hace de hogar con

patria y de escuela con republica. La prédica dela paz entre ricos

y pobres comoinstrumento insustituible para la preservacion de

dicho ordenesla esencia de toda su concepcién educativa. No es

casual que aménde igualar a pobresy ricosanteel dolory ante la

ley, pretenda, al mismotiempo,igualarlos en posesionde bienes.

Ello en el afan de ocultar nola existencia de ricos y pobres sino de

ocultar las causas reales que danorigen a la existencia de unos

y otros.  
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Inseparable de la concepcion educativa de Moncadaesla con-

sideracion de la mujer comola encargadadela forja de ciudada-
nos dispuestos a mantenerel orden social existente como la meta

supremade toda persona. De acuerdoconestavision de las cosas,
la mujer se estima responsable de las virtudes y de los vicios que

se observan a niveldel hogar y de la sociedad en su conjunto.
La defensa de la propiedad privada es una constante en las

obras de Moncada.Pero es en su concepcion educativa donde se

percibe con masfuerza. Para él, dicha propiedad es lo primero a

defender en la sociedad. En su afan de educar en esta linea, el
autor trata de identificar unos bienes con otros, comosi todos los
hombres fueran propietarios privados porque, supuestamente, to-

dos ellos, sin excepcion, nacen y mueren siendo propietarios

de algo.

Moncada comopolitico profesional

Mloncapay Cuadra Pasos, formalmente,pertenecen a campospo-
litico-ideoldgicosdistintos, al liberalismo y al conservadurismo,
respectivamente. Sin embargo, sus puntos de vista sobre los pro-
blemaslocales y sobre los vinculos internacionales son esencial-
mente idénticos. Esto noesta referido asi solo a la praxis sino tam-
biéna lo tedrico, porque de fondo, al menos en Nicaragua, lo que
ha distinguidoa liberales y conservadores, desde que el zelayismo
fuera desterrado dela vidapolitica local, se ha reducido a la sim-

ple denominacion oficial que ellos se han dado a si mismos. Lo
religioso, campo en el que supuestamente se han diferenciado
abruptamente, no ha hecho masquecrearla apariencia de que es-
tan de por medio ideologias contrapuestas. Y aun en este punto,
los estrechos vinculos quelos liberales han tenido con la jerarquia
eclesidstica catdlica han demostrado fehacientemente que sus di-
ferencias con los conservadores se han reducido a nada.

La pugnaporel control de poderpolitico es lo que en realidad,
se ha interpuesto entre liberales y conservadores. Esa ha sido su
unica ideologia y su unica politica. Por lo mismo, esa luchaporel
poder,asi sea para administrarlos intereses foraneos en el ambito
local, mas que respondera los intereses colectivos de un sector de
la poblacion, ha respondido a lo inmediato,a los intereses perso-
nales de aquellos que lo han alcanzado. Porque, definitivamente,
la intervencion yanqui arranco de cuajo de la mente deestas fuer-
zas politicas, todo propésito no solo nacional, sino tambiénde cla-
se. Y ésa es la mayortragedia que ha tenido que soportarla pobla-
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cién de Nicaragua hasta hoy. Aunque en lo queatafie a cerrarfilas

contra los intereses mayoritarios, ciertamente, se han impuesto los

intereses de los explotadoreslocales y foraneos.

Fuera deello, la actuacion declase ha brillado porsu ausencia.

Noes de extrafiarse entonces,lo corriente que ha sido, en el pano-

ramalocal, la transformacion repentinade un liberal en conserva-

dor y viceversa,de lo cual el maestro indiscutible fue Moncada.El

predominiode intereses personales no quita, sin embargo,el be-

neficio que del poderde unos cuantos han recibido los grupos ex-

plotadoreslocales en su conjunto.
Aqui entramosa un asuntodevital importancia para compren-

der la historia contemporanea de Nicaragua, a saber: que el poder

local se ha estructurado obedeciendo, mdsquea intereses de clase,

a los vinculos interpersonales que determinadosindividuos de la

clase dominante —o de individuos que han llegadoa ella repenti-

namente— hantejido con los representantesdelas esferas del po-

der de un momentodado, conlas fuerzas hegemonicas de la opo-

sicion a dicho poder y, desde luego, con personeros de la

intervencion yanqui.

La forja de lazos semejante permitid: a) convertir a un simple

empleado de la mina La Luz y Los Angeles (Adolfo Diaz), primero

en un hombre acaudalado que“invirtio”su dinero en el derrocamien-

to de José Santos Zelaya y de José Madriz, y despuésen presidente de

Nicaragua; b) alterar por completo los resultados de una elecci6n pre-

sidencial adjudicandolela victoria a quien habia perdido (Diego Ma-

nuel Chamorro); c) premiar con la presidencia a quien, en 1914,

pusoel territorio nicaragiiense en manos de Estados Unidos

(Emiliano Chamorro); d) colocar, tambiénen la presidencia, a un

jefe militar que optd por el desarme de su tropa en 1927 (José

Maria Moncada) y e) a un hombresalido del anonimato por su

disposicion a manejarconla eficienciay el rigor necesario el con-

trol y el mandode la Guardia Nacional (Anastasio Somoza Garcia).

Ninguno de los personajes sefialados se destaco como liberal

o comoconservador, como miembrode unau otraclase, sino como

servidorincondicionalde los intereses yanquis en Nicaragua. La

presidencia para todosellos fue, como el mismo Moncadalo reco-

noce para el caso de dos de ellos, la recompensa justa por sus

caros servicios al interventor. Pero es acd donde deben definirse

bien las cosas para no entenderlas equivocadamente: ninguno de

ellos actué jamas movido por amor a la metropoli, sino movido

por el amora su propio bienestar, lo que indiscutiblemente los  
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ligaba a los personeros de un dominio externo que no podia no
establecerse ni operar en un pais determinadosin el concurso de
lo que Franklin Delano Roosevelt llamo contoda propiedad sonof
a bitch.

De todos los personajes recompensados fue José Maria

Moncada,sin embargo,el que mas abonda favor del dominio im-
perialista sobre Nicaragua. Empefié enello todosuintelecto y ac-
cin politica. El Pacto del Espino Negrono fue su unico servicio
al imperio, aunque si la base de la que se valié para seguir avan-
zando en esa direccion de formaindetenible, con cada vez mayor

profundidad. Es evidente que, de una u otra forma,se ligluego,
con maspeso quenadieenel planolocal, a hechostrascendentales
para el afianzamiento del dominio imperialista sobre Nicaragua:
al asesinato de Sandino en 1934; al nombramiento de Somoza

Garcia endistintos cargos que lo condujeron gradualmente ales-

cenario del poderpolitico y militar del pais; al derrocamiento de
Juan Bautista Sacasa y ala candidatura de Somoza a la presiden-

cia, en 1936; y a la salvacion de su régimendictatorial de un de-
rrocamiento inminente, en 1944. Por lo demas,el papel de Moncada
comoservidorincondicionaldel Norte, en 1936,trascendidé lo me-

ramente local, colocandoseen el plano de su defensorcontinental
al proponer en Buenos Aires, una paz armada en el Hemisferio
Occidental, favorable a Estados Unidos, contraponiéndoseconello

a la posicién que Chile adoptara alli mismo a favor del desarme.
La defensa a ultranza del colonialismo espafiol que hacenel

conservadurismoy elliberalismo, en las personas de Carlos Cua-
dra Pasos y, de alguna forma, en la de José Maria Moncada, es
parte inseparable de la apologia del actual orden de cosas,caracte-
rizado siemprepor el dominio que unos cuantosnacionales y ex-
tranjeros ejercen a sufavory en contra de la mayoria de la pobla-
cién. En ese mismoplanose ubicala idea que responsabiliza a los
mismosnicaragiienses de sus propios problemas. Enesto se equi-
paran por completo Moncaday Cuadra Pasos, por mencionara los
dos personajes que mds veces se citan. De acuerdo con esta con-
cepcion, si al independizarnos sobrevino la violencia y la anar-
quia, y si después,hasta el presente, éstas han regidolas relacio-
nes locales, se impone, consecuentemente, como remedio contra

esos males internos, la intervencién externa. Desde luego, en lo

formal,ello no se hace con un propésito de dominacion, sino con un
objetivo solidario,civilizador y humanista,y lejos de atentar contra la
soberania y la independencialocales,las preserva. Por lo demas, esto
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se inserta dentro delosplanes de la defensa continental que, inspi-
rados en la Doctrina Monroe,aplica Estados Unidos en el Hemis-
ferio Occidental, pretendidamente,en provechode todos los ame-
ricanos. Viendolas cosas bajo esta 6ptica, aun cuandolos pueblos
y gobernantesestén en desacuerdo conel papel que el Norte ejer-
ce sobre el continente entero, estando geograficamente dentro de
la orbita de sus intereses estratégicos, para su gusto o disgusto y
para bien o para mal, estan obligados a cumplir los designios de
esta gran potencia.

Aunque lo expuesto es contradictorio en si mismo, a nuestro

entender,es la sintesis de ese pensamiento prointervencionista que

ha caracterizado, desde la caida del régimen zelayista, a los gru-
pos dominanteslocales, que no han hecho otra cosa que disputarse,
unosa otros, la condicién de intermediarios del dominio foréneo
en Nicaragua.
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Autoimagen y conciencia de misién:
un enfoque comparativo

de la autobiografia de Sarmiento
y Fukuzawa

Por Marta Elena PENA DE MATSUSHITA
Universidad de Doshisha, Kioto, Japon

Introduccion

eeSON LOS INTENTOS CONOCIDOSporhacerun estudio comparati-
vo entre un pensadorjaponés y uno del area latinoamericana.

Desde Japon a veces se ha dudado de la posibilidad en el caso
concreto de algunos pensadores, como el de Yukichi Fukuzawa
(1835-1901). Asi, Kadono,decano en la Universidad de Keio, fun-

dada por Fukuzawa,afirmaquesi biense le llama, por ejemplo,el
Carlyle de Japon, “esa comparacién no da una idea justa, pues él
ejercié una influencia mucho mas grande que lo que las denomi-
nacionesde‘intelectual’ 0 ‘escritor’ puedan sugerir en las lenguas
europeas”(“Introduccién” en Miyamori 1902: vi).

Creemossin embargo que, a pesar de las enormesdiferencias

del marcohistérico ycultural, puede intentarse con provecho un
enfoque comparativo entre Argentina y Jap6n en el campo del

pensamientosociopolitico, y que ese esfuerzo ofrecericas posibi-
lidadesde investigaciénenel futuro, en especial para inferir, en el
cotejo de las similitudesy diferencias, el porque deldistinto cami-
no que ambospaises hanrecorrido hasta hoy.

Porcierto, varios pensadores pueden ser escogidospara un pro-
yecto de investigacion de tal indole, y la comparacion puedeser
Ilevada a cabo focalizandola en varios temas, pero nuestro interés
se ha definido por analizar comparativamente el pensamiento de
Yukichi Fukuzawa y Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888).

Ambosejercieron unindiscutido protagonismo, aunquededis-
tinto signo, en la etapa formativa de un pais moderno; ambostu-

vieron unavida de lucha, con cambios y contradicciones muchas

veces, pero coherente con el objetivo de dar forma y establecer

firmemente un nuevo ordensocial, econdmico y politico; ambos

apoyaronesosintentosenel estudio de los paises que marchaban

a la vanguardia, la Europa moderna y Estados Unidos.
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Sarmiento y Fukuzawafueron pensadores, pero también hom-

bres de instinto politico pragmatico que comprendieron con su ex-
cepcionaltalento que el momentohistorico les era favorable, que
largos afios de orden dictatorial habian creado la paz yla unidad

necesaria para intentar el gran suefio del cambio. Pero sobre todo,
autoriza esta comparacion el hecho de que a la hora de respondera
la pregunta de quiénfue el padre del gran proyectocivilizatorio,y
aunqueello pueda importar unainjusticia para otros pensadores

que sin duda hicieron importantes aportes para su formulacion,se
contestara que Fukuzawalo fue en Japon y Sarmiento en Argenti-
na. Ambosfueronescritores proliferos y pensadores con una am-
plia gamadeintereses que los Ilevaron a reflexionar y volcar so-
bre el papelsus opiniones sobre una multiplicidadtal de aspectos,

la tarea pierdeel sentido de los limites. Nosotros queremoslimitar la
investigacion al concepto de civilizacién en ambospensadores, y
a sus ideas sobre la educacién comola herramienta esencial del
cambio necesario para poneral pais a la altura delospaises civili-

zados del mundo. Comopunto esencialde partida, nos hapareci-

do necesario analizar no tanto cémohansidovistos, sino comose
vieron ellos mismos y cémovisualizaron su papelen ese decisivo
procesode civilizacién y modernizacion, proceso que parecia de-
terminante para la subsistencia misma del pais comotal.

Posibilita nuestro proposito el hecho de que tanto Fukuzawa
como Sarmiento decidieron hablar sobre si mismos en sendasau-
tobiografias, que son el tema de este trabajo. Hay porcierto, ele-
mentos tinicos en la vida y la experiencia de estas dos figuras, pero
trascendiéndolos, van dibujandoselaslineas de la construccion de un
yo, compleja y profundamenteentretejido conel devenir historico
y politico de Japon y de Argentina, lineas que sugieren unparale-
lismo que merece examinarse. Por cierto que las autobiografias

puedenser analizadas con una diversidad de enfoques, como el
muypopulardel angulo literario, pero en nuestro caso lo hacemos
considerandolos distintos momentos de esas vidas como fuentes
de las que van emergiendo ideas, modos de entender el hombre y
la sociedady, por sobre todo, planes profundos de renovacion so-
cial y politica.

El hombre y el pensadoren la autobiografia

Tanto Fukuzawa como Sarmiento sintieron la necesidad de ha-

blar sistematicamente de si mismos, del hombre, del medio, de su   
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evolucionar en un ambiente sociopolitico dado y condicionante,

pero, porsobre todo, de su papel de reformadores. Podria aplicar-

se a ellos lo que Spengemannafirmabarespecto de la autobiogra-

fia de Franklin, en el sentido de que tenia por objetivo “mas que
explicar como unprincipio universaljustifica una vida,justifi-
car esa vida convenciendoa los otros de que sus conclusiones
son de valor universal” (Spengemann 1980: 85).

Para ambospensadoresvale el enfoquedela politica cultural,
en el sentido de situar una cultura y sus representantes en un con-

texto ideolégico y, por sobre todo, politico. Ambosestructuraron
sus autobiografias segtn ciertas coordenadasideoldgicas, por lo

que se les puede encuadrar en la categoria tipicamente

autobiografica de relato ideolégico de unavida.
Se advierte un esfuerzo, indudablemente compartido, de apo-

yar facticamenteel relato, en forma mas abundante y notoria en

Fukuzawa,y un claro propésito de seleccionarentre lo vivido aque-
Ilos momentos que expresan un proposito de vida. La meta del

quehacer autobiografico es la construccion y formulacién de un
yo, partiendo de una autorrepresentacién que lleva a elegir de

un modoselectivo las memorias del pasado, y aunlos personajes
que intervienenenel relato. Esto parece particularmente cierto en
el caso de Sarmiento, quien llega a borrar del panoramaa persona-
jes que obstruyenen algun sentido la formulacion buscada, como

habria sido el caso de su hermano Honorio (Molloy 1991: 207).

Sarmiento y Fukuzawa, en suesfuerzo autobiografico, se en-

cuadran dentro del bildungsroman, o forma arquetipica de la auto-

biografia, en la cualse traza, con ciertas pretensionesliterarias, el

curso de una vida con comienzosdificiles, viéndose el protagonis-

ta en la necesidad de ir superando obstaculos. Eltalento y el es-

fuerzo vienen en su auxilio y le permiten revelar sus potencialida-

des y realizarlas. En ambos casos también esta presente una

poderosa autoconciencia que entra en accion para influir en los

lectores y lograr quela lectura de las paginas autobiograficas trans-

mita los valores que explican esa vida y sus resultados. Las carac-

teristicas sefialadas autorizan a considerar a la elaboracion

autobiografica, en Sarmiento y en Fukuzawa, como un proceso

altamentepolitico y, por cierto, como obras mayoresenel panora-

maintelectual del autor y de la época.
Comobiense hasefialado, la prosopopeyaes la figura que

rige la autobiografia, vista comounesfuerzo pordar vida a lo muer-

to, dotandolo de una“mascara textual” (Molloy 1991: 13). El es-  
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fuerzo autobiografico constituye una toma de concienciadel sujeto y
su cultura, y cobra fuerza y dimensiones pedagogicas especialmente

en épocas marcadas por grandes cambios ideoldgicos y

valorativos, en particular cuando el ordentradicional “recibido”

esta en vias de ser reemplazado por otro animado de unespiritu

renovador, 0 sea “producido”(ibid., 14). Estos criterios pueden
aplicarse a las autobiografias de Sarmiento y Fukuzawa, aunque

con un desfase temporal que debe ser mencionado,esto es, Sar-

miento la escribid cuando visualizaba como inminente el cambio,

ya formada su conviccion de estar en posesion de un bagaje de
ideas que tenian algo que decir en los acontecimientos que sobre-
vendrian. Fukuzawa, en cambio,dejé correr sus recuerdos cuando
ya llegaba a su ocaso unavida de lucha, viendorealizado en gran

medida el cambio anhelado, pero siempre para enfatizar su
protagonismoenel proceso de reformade la sociedad japonesa, o
comolo ha dicho Harootunian, “cuando el dramahistorico ya ha-
bia tenido lugar y se vio necesitado de encontrar un lugar parasi
mismo en ese drama” (Harootunian 1970: 325).

Los textos autobiograficos que venimos comentando se mues-
tran empefiadosen fusionarla vida personalrelatada con el deve-

nir politico, social y cultural del pais, y contienen un elemento
mesidnico que aflora a lo largo delas paginas. Se ha sefialado que,
si bien de toda vida y de todo pensamiento solo se puede juzgar
teniendopresente el particular ambiente en que ambosfueronpro-
ducidosy porel que estan profundamente condicionados,la vida

y el pensamiento de Fukuzawa“estuvieron condicionadosenfor-
ma incomparablemente mas rigida que la de cualquier escritor
occidental por el ambiente nacional” (Vickers 1902: ii). Ambos

tienen también un fuerte componente testimonial, pues tanto Sar-
miento como Fukuzawasesienten testigos de hechoshistoricos
de suficiente importancia comopara determinar rumbosenla vida
del pais. Ambos pensadores presentan técnicas semejantes de
autovaloraci6n,concriterios de historicidad,utilidad al pais, con-

ciencia del momento histérico y vinculos generacionales 0 inte-
lectuales con pensadoresy actores sociales renovadores. Ambos
se visualizan como hombresde ideas, duefios de un bagaje inte-

lectual nacidoal calor de las lecturas de los pensadores europeos
modernos,y se ven a si mismos comopuestosa la tarea de hacer
un diagnéstico de los males del pais y de elaborar un sistema para
el futuro que posibilite el progreso.   
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Hablando de Sarmiento y de su autovisién, Botana ha dicho
que al llegar a Chile “de una cosa estaba seguro y de ello no se

equivocaba:ya se veia a si mismo como un hombredeideas” (Bo-

tana 1996: 16). Fukuzawa también se vio a si mismo como un

hombre de ideas, que manteniendo tenazmente su independencia
respecto de la esfera gubernamental guiaria al pais por la senda
del progreso y la civilizacién. Los estudios sobre Fukuzawa
enfatizan su papel como idedlogo, como lo hace Chamberlain,al
decir que ningunareferencia a Japon puede ser completasin refe-
rencia a su vida y sus ideas (Chamberlain 1905: 365). Siguiendo
la misma linea, Morrison afirma que todo lo que se ha escrito en
Japon desde su épocano fuesino una suerte de reflexidn sobrelas
ideas que Fukuzawa expuso (Morrison 1955: 83). Los estudiosos

japoneses reconocen en forma unanime su papel de hombre de
ideas, y aunque, comolo destaca Kosaka,el énfasis en Fukuzawa

es algo injusto para los demas miembrosdel grupo de Meirokusha,
lo cierto es que mereceesa atencionporserel masdestacado pen-

sadordel iluminismo japonés (Kosaka 1969: 132). Con relieves
atin mas enfaticos, Miyamori sefialaba que todos“los que viven la
era presente, ya sean jOvenes 0 viejos, son, en mayor 0 menor
medida, deudoresintelectuales” de Fukuzawa (Miyamori 1902: 4).

Un primerpunto de contacto entre Sarmiento y Fukuzawavie-

ne dado porla circunstancia de que la autobiografia comprende
dos obras formalmente separadas, pero unaen el contenido y el

intento de autoexplicarse. En Sarmiento, Mi defensa y Recuerdos
de provincia son dos piezas que se entrelazan para generar un con-

tenido autobiografico quese perfila con nitidez y atractivo gracias

al dominio formidabledel elemento idiomatico. Marcelo Sanchez

Sorondo, como muchosotros, ha afirmado que “la virtud de Sar-

miento, como hombre deaccion, residia en ese dominio, y que el

magisterio de la palabra escrita fue decisivo para otorgar un vigor

desusado a su labor de pensador”(cit. en Botana 1996: 84). Am-

bosescritos surgieronalfragor de la intensa vida de polemista que

Sarmiento desarrollaba en su exilio chileno, y se encuadran enel

marco de unaserie de conflictos personalesy politicos. Mi defen-

sa, segtin nos lo hace saberel autor, fue el resultado de la accion

de su plumacontra los ataques del ex consul de Chile en su pro-

vincia natal, San Juan, y surgid como hojas sueltas reunidas mas

tarde en unfolleto, resaltando por su brevedad, su siempre atracti-

vo estilo y, por supuesto, por su tono polémico (Campobassi 1975:

205). Mi defensa hablaa las claras de los ataques y calumnias que
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“en manera ningunasatisfacen la expectacion publica” (Obras com-

pletas, tomo 111, 5).

La brevedad del folleto no impide alautor presentar al perso-

naje en sus diversas facetas privadas,enla intimidad del hijo, del
hermanoy del amigo, asi como al hombrepublico. Eneste ultimo
aspecto se mueve dominadoporla preocupacion de dejar biensen-
tado queel patriotismoes el que ha guiado todas sus acciones,sin
perder nunca de vista al pais. Este énfasis puede ser explicado

suficientemente porla inmediata necesidad que Sarmiento experi-

mentaba, en el momento de escribir esas paginas, de disiparlas

calumnias que se levantaban contra él y que comprometian sus
planes de protagonismoenel futuro argentino.

Siete afios mastarde, en diciembre de 1850, public6 en Santia-
go de Chile otro destacado resultado de su inspirada pluma, Re-

cuerdos de provincia. Volvio a entrar en escena unaintensainspi-

racion politica: defender su fama en la lucha contra Rosas.

Consideradaporel autor como unas“paginas confidenciales”, esta
obra es en realidad un llamadoabierto para reivindicar su fama y
sus méritos, generadores de lo que Sarmiento denominaba una
“nobleza democratica”, nutrida por el patriotismo y el talento
(Obras completas,11, 27). Pasan por esas paginas muchosperso-
najes ilustres, a los que Sarmiento se confiesa unido “por los
vinculos de la sangre, la educacion y el ejemplo”, integrantes to-
dos de unlinaje ilustre por su brillo intelectual y su vocacién de
servicio al pais y del cual Sarmiento se presenta como un digno
miembro. En este momento desu vida, con 39 ajfios, habia yafor-

mulado unainterpretaci6n intelectual que definia un curso de ac-
cién, y se preparaba para un futuro politico de relieve, como lo
permiten suponersus esperanzas de “luchar para abrirnos camino
a la patria, y cuando lo hayamosconseguido,trabajar para realizar
en ella el bien que concebimos” (Obras completas, i111, 224).
Campobassi ha dicho quela primera magistratura estaba ya en sus
planes,“como suefio y como proyecto” (Campobassi 1975: 290)
y, porlo tanto,la obra debe ser entendida en el contexto global de

su intensa campafia dereivindicacion del hombre y sus proyectos,
que marco claramente su labor periodistica en Chile. Porcierto, la
critica, aun reconociendo su mérito formaly literario, ha sefialado

el caracter fuertemente subjetivo de la autobiografia, y hombres
como Galvez la han llamado “un monumento de egoismo”
(Galvez 1957: 151).   
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Escrito después de sus viajes y de una ausencia de dosafios de

Chile, cuandolos dias de Rosas parecian contadosy se visualizaba

el retorno,el libro tiene pues, ademas del objetivo inmediato de la

defensapersonal, el mediato de preparar un futuro politico para el

autor. Las diferencias entre Mi defensa y Recuerdos de provincia

hansido sefialadas, en el sentido de que enel primer intento

autobiografico Sarmiento se esfuerza por presentar al hombre auto-

didacto, en una luchadel individuo que quiere imponer, con todo

su vigor juvenil, su figura politica con los titulos que le da una

intelectualidad de exclusivo mérito personal. En cambio en Re-

cuerdosde provincia ya es hombre mas conocido, respaldado por

una amplia actividad enlos circulos periodisticos, literarios y aca-

démicos de Chile, sus viajes y sus encuentros con figuras famo-

sas, y lo que no es menos, yaes el autor de su obra maestra, Fa-

cundo. Porello, la autobiografia viene a afiadir titulos a sus

aspiraciones,al presentarlo como un eslabon en la cadena de un

ilustre linaje de hombre animadoporel valor,el patriotismo y la

inteligencia. Hay una ambivalencia en Sarmiento, puessi bien in-

siste en una “aristocracia democratica del patriotismoy del talen-

to”, no olvida la fuerza social real y por ello se esfuerza porre-

montarse en la btisquedadelosorigenes familiaresy los hace llegar

hasta la familia de un jeque sarracenodelsiglo xi, asegurando que

“me halaga esta genealogia que me hace presunto deudo de

Mahoma”(Obras completas, 111, 46). Molloy ha llamado la aten-

cién sobre el hecho de que todoslos personajes ilustres pertene-

cen a la familia maternay el relato desemboca, como era de espe-

rarlo, en la figura de la madre (Molloy 1991: 41).

Fukuzawa,porsu parte, también dejé un testimonio de suvida

en dos escritos, que deben ser considerados como complementa-

rios, su Autobiografia propiamente dicha y un Prefacio que escri-

bid para para la Coleccion de obras de Fukuzawa (1897). Ese Pre-

facio aparece como un apéndice de la Autobiografia traducidaal

inglés porsunieto, Eiichi Kiyooka. Se publicaron 5 volumenes en

la “Coleccion”, sin incluir ninguno de losarticulos periodisticos

ni los editoriales, y ni siquiera todosloslibros, pues, segiinel tra-

ductor, hubo libros que Fukuzawase olvid6 de incluir. El traduc-

tor, para darnosunaidea de la importancia que Fukuzawaatribuia

al “Prélogo”, sefiala que cada vez que en la “Autobiografia” se

refiere a sus actividades comoescritor, dice: “ya lo he escrito en el

Prefacio, no necesito referirme a eso” (Notadel traductor, en Pre-

facio, iii). Mientras en el caso de Sarmiento las dos piezas  
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autobiograficas estan separadasporochoafios, Fukuzawa empezo
a publicar su autobiografia apenas unos meses despuésdela apa-
ricion de la Coleccion.

El Prefacio es en apariencia una bibliografia critica, como la
que eligié Sarmiento para concluir sus Recuerdosde provincia,
pero no es s6lo eso, sino que contiene una valiosa descripcién de
las condiciones de la sociedad japonesa en el momento enqueel
libro fue escrito, mostrandoel paso del Japon de un estado feudal
auna sociedad moderna,la lucha de los intelectuales renovadores
y las resistencias que se opusieron en su camino.El Prefacio aclara

suficientemente cémo Fukuzawavisualiz6 su protagonismoenel pro-

ceso de cambio de un pais que entraba en una época de progreso y
libertad,al igual que Sarmiento, enfatizo su mérito al afirmar que sus
libros y traducciones “tienen su parte” en lo logrado. De la misma
manera que Sarmiento nose dirige solo a sus contempordaneos,se

mueve con un proposito testimonial cuando afirma la importancia

de publicar esa coleccién de sus obras para que, conociéndolas,la
posteridad pueda “recordar el origen y desarrollo de la civiliza-
cion moderna en Japon”(Prefacio, 2).

En cuanto a la Autobiografia propiamente dicha, mientras Sar-
miento escribid sobre si mismo llegando apenasa los 40 afios,
Fukuzawalo hizoalfinal de su vida, cuando ya podia ver muchos
frutos de la lucha y con un Japon cambiado,quele satisfacia por

haber llegado a ser unpais “capaz de mantener un intercambio en
términosigualitarios con los paises civilizados del mundo”(Pre-
facio, 2), logro del que no podia enorgullecerse Sarmiento, en cam-

bio. Es por esto que en el prologo a la Aufobiografia Shinzo
Koizumi afirma que “felizmente, Fukuzawavivio para verlos re-
sultados completos de sus esfuerzos” (Koizumi, Prdlogo,viii).

Acerca de las condiciones que rodearon a la Autobiografia,
Ishikawa Kammei, escribiendo en Jiji Shimpo, en junio de 1899,
sefialaba que muchos miembrosde Keio,la universidad fundada
por Fukuzawa, anhelaban que el gran maestro, como lo hacian
otros hombrescélebres, escribiera “un relato de su vida para bene-

ficio de la posteridad” (Prefacio a la edicion de 1889, incluido en
Autobiografia, xiii). Pese a este pedido de sus discipulos,
Fukuzawa,absorbidoporsus ocupaciones, iba posponiendoel pro-
yecto, pero a pedido de “un extranjero” del cual ni el nombre ha
quedadoregistrado, tuvo ocasion de hablar de su vida y su obra
especialmente en torno a la Restauracion de Meiji, oportunidad en
que fue llamado unescribiente, encargado de volcar al papelel    
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importante relato. Lo que Fukuzawahizo fue corregir ese manus-
crito que qued6 terminado en mayo de 1898, apenas 4 meses antes
de que el autor sufriera un ataque que puso en peligro su vida.
Comoenel caso de Sarmiento, la autobiografia fue publicada en
entregas en el periddico Jiji Shimpo, de julio a febrero del afio
siguiente, y finalmente aparecié en formadelibro en 1899.

Aun cuando Fukuzawano era atacado como Sarmiento, no
todos estaban de acuerdo consus actitudes, en particular superti-
naz decision de mantenerse independiente de todo compromiso
politico. La Autobiografia va dirigida a dar cuenta del porque de
unaactitud como la que asumi6, y a explicar su vida y su obra en
términosde sus suefios por hacerrealidad un Japon poderoso.Jus-
tificandose, advierte que “todas mis actividadesconla politica han

sido las de un diagnosticador”, sin pretender curar los males del
pais, ni mucho menos “he pensado dela politica en conexidn de
miinterés personal”, a lo que afiade que toda su vida y esfuerzos
estuvieron orientados a lograr que Japén “goce de los beneficios
de la nueva civilizacion, de modo que pueda convertirse algun dia
en una gran nacion,poderosaenlasartes tanto de la paz como de
la guerra” (Autobiografia, 321). Vemos entonces que mientrasla

autobiografia de Sarmiento esta dictada por una ambicionpoliti-
ca, Fukuzawa, porel contrario, escribe para negar toda intencién
de ese tipo, y mas bien defendersede posibles criticas de indife-
rencia porlo politico, arguyendo que puedetrabajarse porel futu-
ro del pais desde otra perspectiva, aleccionadora porlo que tiene
de actitud independiente, en lo personaly lo intelectual, y desde
un Angulo esencialmente educativo.

Shinzo Koizumi, en su prologo a la Autobiografia, afirma que
el valor de la mismasurge no sdlo deser unanarracion de su obra
y de la época en la quele tocé vivir, sino por el atractivo que

emana de Fukuzawaen si mismo, como hombre queno oculta sus

sentimientos, capaz de emocionaral lector revelando su ternura

intima, comolosparrafos referidos al amorfilial, y por la solidez

yclaridad delos criterios morales que exhibe (Koizumi, “Prolo-

go”, vii). El estilo no tiene el vuelo literario de Sarmiento,perosi

sobresale porla claridad resultante de su simplicidad y apelacion
directa al lector, lo cual no impide quela plumase vuelva aguda

cuandosetrata de responderal adversario. Esta es una caracteris-

tica que puede encontrarse en toda su obra escrita, pues fue una

preocupacién confesada de Fukuzawaescribir en un lenguaje lla-

no, al alcance de cualquier lector, como unaprolongaci6n del co-

 

 

Sarmiento y Fukuzawa 137

loquio, del debate y la oratoria, estilos de los que fue pionero en
Jap6n y quecultivo con dedicacion entre sus discipulos de Keio. Va-
lorando este rasgo de Fukuzawa, Miyamoriha afirmado que,a dife-

rencia de sus contemporaneos,escribia para el publico en general y
no solo para los estudiantesde la clase culta, y por eso, “cred su pro-

pio estilo, que se adapta singularmentea la gente de cualquier cla-
se” (Miyamori 1902: 87). Fukuzawailustraba cada suceso u opi-
nion con voluminosos ejemplos que hacian masfacil su

comprension, y en tal sentidola critica lo ha estimado positiva-
mente por su habil manejo del ejemplo para esclarecer conceptos.

Fukuzawaera consciente de la existencia de lagunasensure-

lato, que nacié, comofue sefialado ya, como unacharla informal,
y se proponia escribir un segundo volumen, massistematico, que

nunca lleg6. Kiyoota, su nieto y traductor de la Autobiografia al

inglés, nos advierte que una suerte de “premonicion”acerca de lo
poco que le quedaba de vida fue lo que lo decidié a hablar desi
mismo. “Sospecho”nos dice, “que fue impelido por una premoni-
cion inconsciente de registrar su vida y su obra para bien de la
posteridad”(nota del traductor en Prefacio, ili). {Con qué exacti-
tud los hechos y su valoraci6n desfilan en la autobiografia?, jes
tema abierto a diversas opiniones? Craig, por ejemplo, ha dismi-

nuido el valor de esta obra afirmando que son memorias de un

hombre viejo que muestra al hombre que querria habersido, y que

“el Fukuzawareal tenia poca similitud con el Fukuzawa descrito

en la Autobiografia” (Craig 1973: 103). El estudioso norteameri-
cano apoyaesta opinion en el hecho de que Fukuzawa, que vivid
masde la mitad de su vida antes de la Restauracion de Meiji, mos-

tro menos modernismoy flexibilidad en sus habitos de vida que
en su pensamiento, y no siempre fue coherente en aplicar a su vida

y sus gustos las ideas que proclamaba. Craig menciona comoejem-
plos la educacion conservadora que dio a sus hijas, él que fue de
por vida audaz defensor de los derechos de la mujery de la igual-
dad de sexos, 0 el disgusto que le producia ser confundido con un
plebeyo y la satisfaccion que experimentabaalser reconocido como
un samurai, él que afirmo y ensefié sobre la igualdad de todoslos
hombres.

Comoera de esperarse, la historia de su vida arranca, en am-
bos pensadores, del medio familiar y la infancia, destacando el
caracterperiférico de un medio poco agraciado, alejado del centro
de la vida politica y culturaldelpais, y la falta de recursos familia-
res, con toda su carga de limitaciones para el personaje. En Sar- 
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miento encontramos una vida presentada comoluchaincesante,

marcadaporla humildad de su origen, en una compleja situacién
dondecierta posicién enla escala social no condice con la miseria
en que transcurre la vida doméstica. “Mi vida ha sido una lucha
continua, menos debido a mi cardacter que a la posicion humilde
desde la que la principié”, nos explica Sarmiento. y va masalla al
afirmar que “unarara fatalidad ha pesado sobre mi vida” (Obras
completas,11,5) circunstancias que afiaden un meérito adicionala los
logros exhibidos. Larica prosa sarmientina es convincente enlostra-
zos de ese escenario negativo en quese desarrollo su infancia: una
familia pobre en una provinciaa la que calificd de “ignorante y
atrasada”. La confabulacién de la miseria y la mala estrella dan

porresultado la clausura del caminoparallegar al centro, Buenos

Aires, y se perfila esa constelacién adversa como un formidable
impedimentoen la prosecuci6n de estudiosregulares.

Con tenacidad, Sarmiento rescata los valores morales positi-

vos en el seno doméstico, caracterizado por una fuerte presencia
materna y la ausenciadel padre. No se nieganlasresultantes del
amordel progenitor, sentido a su manera,y el patriotismo,el entu-
siasmoporla educaciény cierto caracter hidalgo son atribuidosal
influjo del padre, siempre ambulante tras de sus quimeras.Sin pre-
tensionesde perfeccién, enfatiza su papel tempranode jefe de fa-
milia, a lo que atribuye su resistencia a aceptar la autoridad de
otros. Lo mas firme del influjo viene de la madre, en forma

de incesante laboriosidad, una concepcion religiosa honda, pero
prescindentede las formalidadesdel culto, y un conceptoigualita-
rio. Sobre el primer aspecto, Sarmiento confiesa que “no conozco
alma misreligiosa y sin embargo, novi entre las mujeres cristia-
nas otra mas desprendidade las practicas del culto™ (Obras com-
pletas, 1, 132) y sobreel instinto igualitario dan testimonio los
recuerdosde una criada, que era “la comadre de todas las coma-
dres de mi madre”, y atin mdsla figura de una mendiga, Na Cleme,
india que gozaba dela amistad de dofia Paula.

Estos rasgos observadosenlos recuerdosdela infancia de Sar-
miento se encuentran también en Fukuzawa,nacido en una fami-

lia de samurai, perteneciente al clan Okudaira en Nakatsu, en

Kyushu,la isla mas meridional, alejada de los centros, especial-
mente de Edo, la actual Tokio. Por pertenecer a la casta de los

samurai, la familia posefa rango social, pero ubicado su padre en
la categoria de “hanninkan”, que era el rango inferior de la casta
samurai, cumplia la mas baja de las tareas como funcionario del
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clan, la de manejarlas finanzas de su sefior feudal. Todo esto po-
nia a Fukuzawaen unasituacionsimilar a la de Sarmiento,al tener

cierta posicion social, pero soportando la arroganciadelos estra-

tos superiores de su clase y saboreandolas dificultades econdmi-

cas. La ausencia del padre es otro elemento comun, aunque no
comoSarmiento porunavidade aventuras, sino por la muerte que
lo dejo sin su progenitor y con una amenaza de pobreza aun mas

cierta cuando solo tenia un afio y medio. Surge aqui el elemento

de hidalguia como ensefianza paterna; mientras en Sarmiento se

expresaba en un desprecio por las tareas manuales, transmitido

porel padre, en Fukuzawaesel desprecio por el manejo del dine-

ro. Fukuzawanosadvierte que su padre “era realmente unintelec-
tual” condenado sin embargoal despreciable trabajo de velar por

el dinero de su sefior feudal (Autobiografia, 2).
De la madre, luchadora en medio de las condiciones adversas

a la que condenabanla ausencia del padre, se derivan lecciones

morales y ensefianzas igualitarias en los ejemplos concretos de su
vida de relacién social. Asi como Sarmiento recuerda a su madre

comoamiga de unacriada de color 0 charlando con la mendiga Na
Cleme, Fukuzawa recuerda que la suya no tenia prejuicios para

vincularse con las clases inferiores, incluso los parias 0 “eta”, y
tambiénrecibia en su casa a Chie, una mendiga, aunque Fukuzawa
confiesa que “recuerdo con afecto y cierto desagrado” esa cos-

tumbre materna (Autobiografia, 15), Tanto Sarmiento como
Fukuzawarespiraron en el medio doméstico ese ambiente de ideas

igualitarias y ausencia de prejuicios sociales, y amboshacengala
de un temprano desprecio porciertas convencionessociales. Sin

embargo,los elementos de unaposici6nsocial que los colocaban
por encimadel vulgo —conelquesu pobrezatendia a identificar-
los— originan algunasactividades antipopulares y de desconfian-
za hacia las masas, que también invitan a establecer un paralelo
entre los dos pensadores.

Tambiénse puedenpercibir puntos de contacto entre Fukuzawa
y Sarmientoen el sentido del concepto religioso que les fue trans-
mitido por via materna. El] mismo desprendimiento delas practi-
cas formalesdel culto se observa en la madre de Fukuzawa, quien
“no parecia tener una creencia semejante a las mujeres de su tiem-
po” (Autobiografia, 14), y aunque reverenciabaa sus antepasados
como lo mandabael confucianismoy Ilevaba ofrendas al templo,
no participaba nunca enlos actos delculto. Esta influencia viene a
explicar que ambos pensadores mostraran el mismo alejamiento
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de la religion formal, aunque aceptando el papelde la religion en
la vida social.

Llevandoadelante este intento de comparacion,nos detendre-
mos a observarla fuerte confianza en si mismos,el énfasis en el

mérito y esfuerzo personaly la concienciadelinflujo de su obra
que comparten Sarmiento y Fukuzawa.El mérito siguelas lineas
del entusiasmoporla educacion,definida comola gran misién de
su vida, el encuentro con los libros y con maestros influyentes,
capaces de transmitir no sdlo conocimientossino una sabiduria de
vida. El estar por sobre los demas, la temprana madurez quelleva
a asumirposiciones dejefe de familia y maestro, son elementos
compartidos de ambasautobiografias. El significado y la coheren-
cia del esfuerzo resultan de una entrega a unaalta causa,la dela civi-
lizacion yel reinado delalibertad, a la que se entregan sin claudica-
ciones, a costa dela tranquilidad personal, el bienestar material y aun
a riesgo dela vida.

Sarmiento confiesa que “yo creia, de nifio, en mis talentos,

comounpropietario en su dinero”, y que su carrera se ha hecho “a
fuerza de constancia,de valor, de estudiosy de sufrimiento” (Obras

completas, \1, 152). En Mi defensarelata cémoa los cinco afios
ingreso a la Escueladela Patria, marcada porel entusiasmo peda-
gogico y patridtico de los hermanos Rodriguez, Ilegados de Bue-
nos Aires trayendoel “entusiasmoy el idealismo de aquel primer
periodo republicano” (Bunkley 1952: 32). Nos explica como ad-
quirié “cierta celebridad” en el medio escolar y comola lectura

influy6 poderosamente,al punto de hacerle pensar que nada como

la capacidad de leer es capaz de influir marcadamenteenel avance

de la civilizacion de un pueblo.Ese “haber aprendido a leer muy

bien”, al que Sarmiento atribuye su progreso individual, ha sido

interpretado no como mera comprensién de lo que se lee, sino

como una capacidad de independizarse de “mediadores cultura-

les”, o sea un acceso no mediado conla lectura (Sarlo y Altamirano

1983: 175). Del mismo modo,el aprendizaje de las lenguas, que

Sarmientoenfatizaba,no seria unaaperturasino unainteriorizacion,

un modo de incorporar elementos a una concepcién personal.

Molloy sefiala que la velocidad con que Sarmiento —que era un

novato en francés—, tradujo de ese idioma un promediode tres

voltimenespordia, habla porsi sola de lo que Sarmiento entendia

por leer (Molloy 1988: 447).

El encuentroconloslibros es visto comoesencial y definito-

rio por Sarmiento,y esto le brinda una suerte de apoyo ontoldgico,  
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puesel escritor y pensador no puede explicarseni existir sin los
libros. En un medio cultural dondeel accesoa las ideas modernas
era el privilegio de unos pocos,la lectura y la posesi6n de libros
conferia una cierta sensacion de autoridad. Sarmiento declarado
“primer ciudadano”y sentado en unsolio construido enla escuela
para él; Sarmiento duefio de una “superioridad decidida por mis
frecuenteslecturas contrarias a la ensefianza”; Sarmiento enla es-
cuela de campaiia, maestroa los 15 afios de alumnos mayores que

él; Sarmiento fundadorde un colegio de nifias que “viene a llenar

las expectaciones de los ciudadanos amantes de la educacién”

(Obras completas,i, 74), son eslabones que lo largo de las pa-

ginas van dando formaa la imagen que Sarmientose proponetrazar.
Losresultados no sélo se explican porel talento y el empefio

personal, sino por el afortunado encuentro con el maestro. Para
Sarmiento ese hombre es, sin duda,el presbitero José Oro, quien
junto a los conocimientosintelectuales transmitid elementos mo-
rales y religiosos acompafiados porel entusiasmoliberal de un
hombre que habia participado enlas luchasporla independencia.
Confiesa Sarmiento deberle “una gran parte de mis ideas genera-
les, mi amora la patria y principios liberales” (Obras completas,
i, 8), que noes decir poco. Esas influencias vienen reforzadas por

las lecturas de pensadores europeos modernos, en un esfuerzo co-
lectivo conotros jévenesde su generacion, reunidos en una Socie-
dad Literaria, actividades de las que, segtin Sarmiento, habria re-

sultado un “sistema de principios claros y fijos, sobre literatura,
politica y moral” (Obras completas, 1, 10). Nos interesa destacar

el balancepositivo que hizo Sarmiento deeste tipo de educacion,
que segtin sus palabrasse realizé “lenta y obscuramente”, pero

librada de los moldesrigidos de la educacion formal y creando,
por ende, un contexto favorable que dio nacimiento la libertad
en el pensar. Otra valoracién que merece destacarse es la decisiva
importanciaatribuida a la educacién elementalenel esfuerzo glo-
bal en torno a la educacién de un pueblo, pues “reformando la
escuela primaria puedecivilizarse a un pueblo mas bien que con
colegios y universidades” (Obras completas,i, 12).

Todo ese esfuerzo, posibilitado por el talento y el mérito per-
sonal, cobra significado en nombrede unaentrega a la causa de la

civilizacion del pais. Sarmiento escribié cuando su papel estaba
aun por cumplirse, lanzadoa la actividad periodistica y politica en
Chile, pero a la espera de un regreso a Argentina. Se esfuerza por
mostrar, sin embargo,sutotal entrega a la causa del pais. Confiesa
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una indiferencia politica inicial, tras la que nacié uninterés porel
tema, generado porla lectura de ThomasPaine sobre la revolu-

cion de Estados Unidos. Al surgimiento del interés siguié un ins-
tintivo rechazo hacia las formas arbitrarias del poder, revelado ya
en la adolescencia, y del que cuenta ejemplos tales comoresistir al

gobierno sin cambiar su opinion, hasta queel “gobierno tuvo que
abandonarla causa” (Obras completas, \\1, 13) actitud a la que se

atribuyen las persecuciones y destierros que experimento.
Sarmiento pretendedejar en clarolo arraigado de supatriotis-

mo, al afirmar que nuncaperdiodevista a la patria y que en él, el

compromiso de los principios politicos de libertad y civilizacion
tienen los ribetes del fanatismo religioso. Para sonar aun mas con-
vincente, se extiendeen la explicacién delas circunstanciaspoliti-
cas, concretamente relatadas, que muestran que fue capaz de po-
ner en peligro su vida por su compromisoconlas ideas. Es también

en nombre deese anhelo decivilizacion y libertad que explica su
opcionentre los dos partidos que se disputaban el control de la
escena politica argentina. La necesidad de disipar las calumnias
que contra él se levantaban hace comprender mejorla protesta de
desinterés al servicio del pais, como lo sugiere un Sarmientore-

chazando nombramientosdeoficial en la Secretaria de Gobierno,
“porque mis ideas sobre los serviciosa la patria y la libertad eran
tan sublimadas y quijotescas que creia deshonroso estarme en una
oficina cuando habia que hacerla guerra” (Obras completas,11, 14).

La trascendencia que atribuia a su obra y su quehacer se mues-

tra cuando sefala el papel que le cabe en la prensa de Chile, y

cuando nosrecuerda su labor de ensayista “sobre unos asuntos de

utilidad publica” y, sobre todo, su papel de director de la Escuela
Normal de Chile. Al mismo proposito respondesu referencia a la
importancia de Facundo, obra con la que esta convencido de ha-
ber encontrado una “solucion” a la que se atribuye importancia
general, puesto que “la han adoptado hoy todoslos partidos y se

abre paso en Europa”(Obras completas, i111, 88), con lo cual queria

significar que gracias a él la Europaculta estaba abriendo los ojos
ala realidad del régimenrosista y la barbarie que lo caracterizaba.

En Sarmiento, este concepto de la importancia de su papel vie-
ne encuadrado en una idea que le era muycara sobre el sery el
devenir de la historia, entendida comoel pensary el accionar de

los grandes hombres. En Recuerdos de provincia nos habla de su
admiracion por Ciceron y de su suefio por ser otro Franklin, que-

dando claro que los personajes cuyas biografias traza son los vo-  
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ceros a través delos cuales hablanlas etapas historicas por las que
atraves6 el pais. Tomada una posicién a favor del que llamaba
“partido de los jévenes,los antiguos patriotas y los que abogaban

porla libertad” (Obras completas, 1, 13), Sarmiento esboza una

vision de lo que sobrevendria a la caida de Rosas, en cuyo contex-
to se pone en marcha un pensamiento propio paraatacar todo lo
que habiade atraso en las costumbrestradicionales y promover un
espiritu de reformay progreso,luchandocontralas formaspoliti-
cas imperantes.

Fukuzawa,porsu parte, nacié en un hogaren el cualla figura

paterna reunia todos los elementos del entusiasmo por la educa-
cion, pero cuya temprana desaparicion determin6 la necesidad de
abandonarla educacién formal por lo que la autobiografia consi-
dera “el trafago de la lucha diaria por la subsistencia” (Awfobio-
grafia, 7). Asi como Sarmiento ley6 los clasicos, Fukuzawahizo
lo propio con los confucianistas, pero la muerte del padre creo un
vacio y unafalta de control en la materia de educacién, de modo
que la horadeloslibros no Ileg6 sino con la adolescencia. Confie-
sa que al llegar a los 14 6 15 afios descubrio quelos jovenes de su
edad estaban versadosen los clasicos, y “me dio vergiienza de mi
mismoy deseé ir a la escuela” (Autobiografia, 7). Asi como el
encuentro de Sarmiento conel presbitero Oro, para Fukuzawa fue
decisiva la presencia del maestro Shiraishi Tsuneto (1815-1883),

con quien confiesa haber hecho grandes progresos, dominando en
cuatro o cinco afios a los clasicos chinos. Como Sarmiento, alum-

no aventajado y maestro a los quince afios, Fukuzawa se convirtié
en zenza, 0 discipulo avanzado que gozaba del privilegio de ense-
fiar a los demas alumnos. Hay una conciencia de estar por sobre
los demas,pues “mi progreso fue rapido y creo que era uno de los
mejoresestudiantes” (Autobiografia, 39), de ser duefio de una ca-
pacidad de debatir con gente mayor sobre temas académicos,re-
sultado de una temprana madurezintelectual y de caracter, y una
pasionporloslibros no menosintensa que tardia. Asi como Sar-
miento leia con avidez cuanto caia en sus manos, Fukuzawa con-

fiesa que, sentado ensuescritorio, perdia la conciencia de la suce-

sion de los dias y las noches.
Es interesante destacar que para ambos pensadores hubopla-

nes familiares para destinarlos a la vida religiosa, seguramente
como un medio deescapara las limitaciones que el medio social y
la situacién economicafamiliar imponian. Sarmientorelata que su
madre daba porsentado que se convertiria en uno masdelosclé-
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rigos destacados desu familia, y Fukuzawa nosdice que su padre
queria destinarlo a monje de un templo, intencion que imputa a la
conciencia que su progenitortenia de que el sistema feudal impe-
dia al hombre nacido con bajo rango ascender, cualquiera que fue-
ra su mérito, y poreso la vidareligiosa fue pensada como un me-
dio de liberar a su hijo de ese destino impuesto (Autobiografia,6).

El desarrollo del talento y del mérito personal, cuya concien-

cia es manifiesta, le impulsa a alejarse del estrecho medio natal y
buscar comodestino final Edo, el centro politico, con la misma

intensidad con que Sarmiento sofiaba realizar estudios en Buenos

Aires. Sarmiento dejé San Juan a los 20 afios y Fukuzawase alejo

alos 19 de Nakutsu (1854), pocos meses despuésdela llegada del
comandante Perry (8 de julio de 1853) al frente de dos buques de
vapor y dos barcosde vela que anclaron en Japon decididos a rom-

per el aislamiento y entrar en accion,si para ello era necesario.

Fukuzawa partié rumbo a Nagasakipararealizar estudios holan-

deses, que eran la unica ventanaabierta a la ciencia occidental en
un Japonque se habia cerradopordoscientosafios al contacto con
Occidente. Confiesa que no es que sintiera al principio particular
interés por esos estudios, pero era un pretexto valioso para aban-
donar un hogarsin horizontes para él. De alli paso a Osaka, estu-

diando un vasto espectro de ciencias occidentales, nuevamente con

la guia de un influyente maestro, Ogata Koan (1810-1863), y fi-
nalmente a Edo, dondeel régimen del shogunato se debatia en una
crisis que lo llevaba a su final. Aunque no fue un autodidacta como
Sarmiento, en la escuela Ogata, llamada Teki Juku yen la cual

unos 3 000 hombres distinguidos estudiaron, se propiciaba un es-
tudio independiente, sdlo se les daba a los alumnosunlibro de
gramatica y otro de sintaxis, y “ésa era todala instruccion impar-

tida” (Autobiografia, 82).

E] ambiente de Edole parecioel ideal para su avidez de saber,
puesalli los estudiantes se sentian orgullosos como “los unicos
poseedores de la llave del conocimiento de la gran civilizacion
europea” (Autobiografia, 91). Asi como Sarmiento a los 28 afios
aparecio dirigiendo un Colegio de Sefioritas en San Juan y po-
niendo en marchael periddico E/ Zonda a los 25, Fukuzawa se
convirtié en profesor de una escuela que su clan abrié en Edo. En
las paginas de la Autobiografia aparecenlasfiguras del entusiasta
del inglés, el participe del grupo que hizoel primer viaje a Estados
Unidos en 1859, donde las costumbressociales le produjeron una
gran impresiOn, a su regreso el traductor para el gobierno del  
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shogunato, luego un nuevoviaje, esta vez a Europa, y el retorno a
un Japon xenofobo, con un relato minuciosode los intentos contra
su vidaporser un pionerodela civilizacion occidental.

Fukuzawa aparece siempre como dedicado al aprendizaje de
las ideas e instituciones modernas de Occidente, y como fervoro-
so maestro entregadoa difundiresas ideas en Japon. Su labor en la
prensa, los ocho libros que escribié sobre Occidentey la civiliza-

cidn moderna en Japon antes de la Restauracion Meiji, y los siete

dados a conocer después de ocurrido el cambio politico, son re-
cordados en su Autobiografia. Los recuerdos cobran especial én-

fasis cuando Fukuzawanoshabla delo que fue su mas importante
creaciOn comointelectual y educador:la escuela, luego converti-
da en universidad, de Keio,a la que presenta como “bastién de los
estudios occidentales” (Autobiografia, 211).

Fukuzawa se autovisualiza como un hombre de ideas
reformadoras, como unintelectual independiente dedicadoa le-
vantar un nuevo Japon a través de la educacion, repudiandoel

oportunismoy el compromisopolitico de los intelectuales. Se de-
fine como maestro y siente la necesidad de explicar su ideal del
maestro como un ejemplo de independencia, como aquel que debe
predicar en su vidaintelectual y personal los valores de la inde-
pendencia decriterio, poniéndoseasi en situacion de adoptar todo
lo que contribuya a la causa delacivilizacién, reciba o no la apro-

bacion publica. Se siente impelido a esclarecer el propdsito cohe-
rente de una larga vida de lucha, y declara su compromisovital
con la decision de “abrir este cerrado pais nuestroy traerlo a la luz
de la civilizacion occidental” (Autobiografia, 309). Asi como Sar-
miento se proponia lograr un cambio radical en la manera de
pensar de la gente, Fukuzawaafirma también un objetivo de esa
indole, al destacar que setrata de “revolucionar desdelas raices
las ideas de nuestro pueblo” (Autobiografia, 334).

Era consciente de su papelen el proceso de reforma, y en un

discurso en Keio afirmaba que “en este drama (léase los cambios
ocurridosenlos ultimos cuarenta afios) siempre he sido un espec-
tador y siempre he estado tras bambalinas” (Fukuzawa, Discur-

sos, 90). Comentandosobre su libro Seiyo Jijo, en el que relaté
todo lo visto y sentido a su regreso de Europa, afirma que “se
convirtié en una guia general de la sociedad contemporanea” y

que “muchos de los decretos del nuevo gobierno parecen haber
tenido origen eneste libro” (Autobiografia, 40). Interesa destacar
que Fukuzawa, ademasde valorar positivamente su obra, pone
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énfasis en lo acertado de la coyunturapolitica en la que aquélla
surgié, cuando Japén despertaba desu largo letargo politico y bus-

caba guias y modelos para encauzarlos esfuerzos de reforma.
Hay en Fukuzawaunaideologia politica que alimenta su vo-

luntad de construir un nuevo Japon, fundamentalmente en lo so-

cial ylo politico, bebiendoenlas fuentes de la modernidadideolé-
gica de Occidente, pero sin perder de vista la realidad nacional.
Asi como Sarmiento afirmaba que su propésito era “ir traducien-

do el espiritu europeoal espiritu americano, con los cambios que

el diverso teatro requeria” (Obras completas, 3, 173), Fukuzawa

queria introducir los elementos progresistas de la civilizacion oc-

cidental, pero sin ideas de valor que Ilevaran a una aceptacién

acritica de esa civilizacién, 0 a un concepto negativo de rechazo

de todo lo propio.
Su contacto con la modernidad a través de sus viajes esta in-

cluido en extensoscapitulos de su Autobiografia, siendo evidente

su coincidencia con la opinién de Sarmiento en el sentido de que
los viajes son “el complemento de la educacién de los hombres”
(Obras completas, 1, 224). Su primer viaje a Estados Unidos, una

aventura de 37 dias de tormentoso cruce del Pacifico y el descu-

brimiento de lo que era para los reformadoresjaponeseselpais de

referencia, esta minuciosamenterelatado en las paginas que im-
presionan, maspor lo quedicen de su admiracion porla civiliza-
cién extranjera, que porel orgullo nacional que rezuman.Se sien-

te orgulloso de haber navegadoen un barcode tecnologia japonesa,
apenascinco afios después de que Japon viera por primera vez un
barco de vapor. Mientras a Sarmiento le impresiono Estados Uni-

dos, sobre todo por el avance cientifico que permitia al hombre
dominar la naturaleza, Fukuzawa, familiarizado como lo estaba

conlas ciencias exactas del Occidente, se sintié mends impresio-

nado porlos aspectos tecnolégicos que porlas instituciones eco-

nomicas, politicas y sociales, asi comoporla autoestimay la inde-

pendencia de criterio que pudo detectar en el hombre
norteamericano.E] énfasis en esos aspectos viene dadoporla pro-
funda creencia de Fukuzawa acerca de que esos elementos de
autoestima e independenciaeran los decisivos en la formulacién
de unacivilizacién moderna. Lo asombr6, comolo revela su Auto-

biografia, \a capacidad de debatir ideas y poder explicarnosasi
que a su regreso a Japonse convirtiera en pionero del debate y la
oratoria, haciendo de su escuela Keio el centro de esa practica,  
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.

que tuvo indudables ramificacionesenla vida politica democrati-
ca de Japon.

Lo mismoocurrio con su experiencia europea, tambiénrelata-

da en forma extensa en las memorias. Del viejo continente le im-

presion6 no solo la vida democratica,sinola falta de recelosfrente
a los extranjeros. Esta fue una leccion de vital importancia, puesto

que Japon,saliendo de su dos vecessecularaislamiento, enfrenta-
ba la dificil tarea de estructurar nuevos conceptosen sus relacio-

nes con la comunidad internacional. Insistia Fukuzawa que esa
leccion debia ser aprendida y que Japon tendria dificultades para

controlar los asuntosexterioressi ellos “estaban en manos de hom-
bres que exhibian tal razonamiento” (Autobiografia, 123).

E] sistema de bancos, la ley de elecciones, la lucha politica,
fueron algunos de los temas predilectos en las abundantes notas

que Fukuzawatomo y quea su regreso a Japonse convirtieron en

su libro Seiyo Jijo. Sus impresiones fueron publicadas primero
como entregas periddicas entre 1866 y 1869, para ser finalmente

reunidas en un libro que constituy6 un resonante éxito. Fukuzawa
afirma que, de sus obras, ésta es “la que circulé mas vastamente y
fue leida por el mayor numero de gente” (Koizumi, “Prélogo”, 3).
Nosrecuerda también sus dificultades en esta labor de pionero,
conel léxico y la ausencia de conceptos para expresarlos conteni-

dos que se proponiatransmitir. Unode los ejemplos que brinda es
el concepto de partido politico, desconocido porlos japoneses de
entonces. Un grupo de gente que hace arreglos privadosentre si
con un proposito de lucha por la supremacia es denominado en
Inglaterra “partido politico”, y sus actividades son legales; en Ja-
pon, en cambio, ese fendmenoseria considerado una conspiracién
contra el gobierno, y por lo tanto una ofensa legal. De hecho fue
Fukuzawael que acufio enla lengua japonesa algunos de los mas
importantes términos que se usan hoy en dia en la terminologia
sociopolitica.

A diferencia de Sarmiento, que afinaba las armas para entrar
en el quehacerpolitico, Fukuzawaescribié su autobiografia cuan-
do ya todo un programaestabarealizado y muchas paginasestan
dedicadas a explicar el particular modo de hacersu colaboracién,
eludiendo el compromisopolitico.

En la Autobiografia enfatiza la coherencia de unavida de lu-
cha en posdela libertad y la independencia del pais y su temprano
rechazo hacia las formas despoticas del poder, tal y como se en-
cuentra en Sarmiento. Siempre dando un apoyofacticoal relato,  



 

 

148 Marta Elena Pena de Matsushita

.

nos cuenta, por ejemplo, su resistencia a pedir perdén por haber

pisado un papelcon el nombre del sefior feudaldel clan,el disgus-

to que le causabanlas diferencias de rango y posiciOn que se pro-

yectaban enla esfera privada, y como esa repugnanciale llevé a

abandonarel suelo natal de Nakatsu (Autobiografia, 19).

La peculiar actitud asumida por Fukuzawadetrabajar a su modo
por la causa del progreso, sin compromisospoliticos y como un

intelectual independiente, es objeto de largas y minuciosasexpli-

caciones en la Autobiografia. Al trazar un paralelo con Sarmiento,
vemosqueéste fue breve en el recuento de su papel como hombre

publico en la autobiografia, escrita antes de ingresar en la escena

politica de su pais y en preparacién de ello. Fukuzawa, en cambio,
se extiende con detalles en los importantes afios que precedieron a

la restauracion Meiji y los que la siguieron, dando cuenta de su

vasta accion publica, aunque evitando el compromisopolitico di-

recto. Comointelectual de ideasliberales, se oponia al shogunato,
tanto por su caracter feudal comoporsupolitica de aislamiento
del extranjero, pero le servia en calidad de intérprete y traductor,

en parte porque ese trabajo de traducir los mensajesdel extranjero
le permitia perfeccionarsu inglés y tener acceso a mucho material
de lectura. Esto es lo que se deduce de sus palabras cuando dice

que “mi conexi6n conel gobierno central me trajo muchasafortu-
nadasventajas para mis estudios” (Autobiografia, 123).

Derrotadoelejército del Shogun, Fukuzawasedeclar6politi-
camente neutral, sin apoyar expresamente tampocoalpartido im-
perial. E] shogunato como un régimen feudal, conservador y
xénofobo despertaba suscriticas y su rechazo a escalar posiciones
dentro de su clan. No mejorle pareciael partido imperial, caracte-
rizado también por una xenofobia y una accion violenta que termi-
naron por esfumarse, puesto queel ingreso al nuevo gobierno el
predominio conseguido por hombres reformadores cambidelsig-
no del nuevo régimen.El gobierno Meiji se convirtié en elartifice
de la modernizacién de Japony la consiguiente aperturadel pais a
las relacionesconel exterior. Fukuzawaen diversos escritos mos-
tr6 su satisfaccion por la seriedad con que el gobierno encaraba
reformas que iban maslejos delo quelosintelectuales reformistas
habian imaginado.Enlo personal, la evaluacion que encontramos
en la Autobiografia es absolutamente positiva, ya que considera
que, logrando su propésito de mantener su independencia per-
sonal e intelectual, habia contribuido a la independencia del

pais, y que muchasde las reformas habian nacido, 0 al menos  
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habiansido inspiradas, por su campaiiaintelectualy su intensa
labor de educador.

El hecho de no colaborarconel shogunato,salvo prestarle los

servicios de traductor ya mencionados,puede ser explicado por su
disidencia de ideas con el régimen,perola negativa de participar
en el gobierno Meiji, que después de unacorta indecision inicial
habia caido en manosreformistas, es masdificil de explicar. De

hecho, varios miembros de su generacién y compafieros de

Meirokusha participabanen el gabinete y otras importantes fun-
ciones, y cuesta explicarlo sobre todo porqueel propio Fukuzawa
admite quela reforma “se estaba materializando exactamente con-
forme a mis ideas” (Autobiografia, 309). El pensadores absoluta-
mente consciente de que su actitud despierta extrafieza, 0 puesto
en sus palabras,“todos en Japon,diez entre diez, y aun cien entre
cien, buscan un empleo en el gobierno, entonces, ;por qué
Fukuzawa es el unico que nolo busca?”(Autobiografia, 307). Es
precisamente por esa conciencia quetrata de dejar bien claro que
no le falta ni interés ni conocimientos respecto de lo politico. La
necesidad de explicar su actitud le lleva a sefialar las razones
concretas de su falta de participacion enla politica real, y en su
autobiografia quedan concretadasentres: la arrogancia delos fun-
cionarios, su baja moralidad y la falta de principios en los hom-
bres que estuvieron con el shogunato y cambiaroncon facilidad,
pasandose de campo despuésde la derrota. Aunque sin duda ésas
fueron las razones, puede afirmarse que la explicacién de fondo
esta en el pensamiento de Fukuzawa,tantas vecesrepetido en toda
su obra, de que es absolutamente necesario conservarla indepen-
dencia personale intelectual, logrando sus objetivos sin depender
de los demas,y su convencimiento de que hay que abundar todo
eso si se entra al servicio del gobierno.

Conclusiones

ELestudio delas autobiografias de Sarmiento y Fukuzawarevela que
ambos pensadores compartieron algunas experiencias en el mediofa-
miliar y social de signo semejante, y que las mismas condicionaron
unaestructuraintelectual e ideolégica con rasgos queinvitan a trazar
paralelos.
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En primer lugar, interesa destacar que ambas autobiografias

incluyen una bibliografia critica, la cual contribuye al intento

autobiografico, pues sus libros hablan de ellos y los proyectan.

Sin duda esainclusién responde a aquello que Sarmiento dijo y

que,sin decirlo, creia Fukuzawa,de que “el espiritu de los escritos

de un autor, cuanto tienen un cardcter marcado, es su alma, su

esencia” (Obras completas,i, 211). Ambos pensadores expresan

asi una conviccién de que su obra hablara por ellos cuando ya

no estén.

Sarmiento y Fukuzawatienen conciencia del valor testimonial

de su autobiografia, animada en ambos casos por un espiritu
mesidnico, dotada de un elementojustificativo y ejemplificador.

Aunquelas paginasestan inspiradasporese espiritu, esta ausente

en ambospensadorestoda pretensién de representar un ejemplo

moralizador absoluto. Ambos reconocen noser moralistas, y solo

haber vivido honestamente “sin ser un moralista ni un puritano”

en el caso de Fukuzawa (Autobiografia, 54), y habiendo “desem-

pefiado mis obligaciones de un modo aceptable a Diosy a los hom-
bres”, en las palabras de Sarmiento (Obras completas,111, 21).

Lo ejemplificador corre masbien porlas lineas de un profun-

do compromiso,de indole intelectual y politica, con los ideales de
la libertad y el progreso, aunque los caminos que ambas autobio-
grafias nos muestran en orden a esa luchase bifurean. Sarmiento,
optando por un compromiso politico apasionado y explicito, al
que lo llevaban factores de caracter, formacién y dindmica de
la politica real argentina de su tiempo,todoello sin renunciara la

vocacioén de educador; Fukuzawa, en cambio, viendo en el aleja-

miento de la politica real una garantia para servir al progreso del
pais sin ataduras. Esa opcién puede entenderse, por una parte, por

su probado amorporla tarea de formarenlas aulas a la juventud
que dirigiria al nuevo Jap6n, pero tambiénporsu clara conciencia
de que los elementos conservadores, algunos tenazmente

antiliberales, estaban al acecho dentro del gobierno reformista. El
curso de los acontecimientosen las ultimas dos décadas del siglo
XIX parecen sugerir que hubo un acertadoinstinto politico en la
opcion de Fukuzawa.

Puede concluirse que el caracter ejemplificadorde las autobio-
grafias surge de unavida coherente conelidealliberal y civilizatorio,
en el sacrificio de lo personalporla causa delpais, y la definitiva
identificacién de ella con el triunfo de la civilizacién moderna.
Ambasobrastienen decisiva importancia en el estudio del pensa-  
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miento de sus autores, puesto que pueden ser consideradas como
la formulacion de una matriz ideoldégica que ejercié una funcion
de trascendencia enel desarrollo intelectual y politico de los res-
pectivospaises.
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Hacia un nuevo paradigma:
el hipertexto como faceta sociocultural

de la tecnologia
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Department ofRomance Languages,
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i. GLOBALIZACION,y creo que en esto estamostodos de acuerdo,

constituye el tema de nuestro tiempo. Nosfascina ya la vez

nos asusta. Con frecuencia el término aparece asociadoa los nue-

vos sistemas de produccién y consumo, pero lo econémicoes tni-
camente unadelas facetas de la globalizacién y quizds no sea la

masinteresante. La toma de conciencia de su dimensién cultural
me parece mucho masapremiante. El auge de los ordenadores a

finales de los afios ochenta comoinstrumentospracticos en el

mundo académicoy, sobre todo, la difusion publica yglobalde la

Internet como medio de comunicacion, conlleva una transforma-
cion sociocultural radical. Vivimos unos momentosde rapida evo-
lucién hacia un nuevo paradigma: del contexto sociocultural del
texto-impreso al entorno digital que ejemplifica el hipertexto. En

Estados Unidos, que institucionaliza ya en la década de los ochen-

ta el uso de la Internet en el medio académico, han surgidolibros
seminales sobre una nueva formadetextualidad, sobre un nuevo
modo de comunicacion que se empieza ya a conocer comoel

hipertexto. Los libros de Bolter, Landow,Aarseth,entre otros, crea-

ron a comienzos de la década de los noventa una atmésfera de
expectativa ante la transformaciénrapida de la nuevatecnologia.

Algunossectores de la academia haninterpretado la posibili-
dad del hipertexto en el medio digital como una liberacién de la
tirania que, segun ellos, imponiael texto impreso. Para Carla Hesse,
por ejemplo,el hipertexto abre la “posibilidad de quela escritura
opere en un modotemporal exclusivamenteposible para el discur-

so hablado” (1998: 37). Con ello, Hesse cree que desapareceran
“categorias sociales (culto frente a popular), politicas (publico ver-
sus privado) 0 econémicas (gratuito frente a no gratuito)” (ibid.),
por lo que en su visin utdpica predice que “en el futuro no habra
canonesfijos de textos, ni fronteras epistemolégicas fijas entre
disciplinas, sdlo caminosde investigacién, modosdeintegracién
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y momentos de encuentro” (ibid.: 36). Y ello sera asi, sefiala

Landow, porque el “hipertexto no permite una voztiranica,

univoca” (1992: 36). El hipertexto se concibe, en esta posicién

optimista, como un campoabierto en el que “el lector de hipertexto,
ademasde contar con unalibertad de itinerario, puede convertirse

también en coautorde la obra” (Rodriguez 2000). Desde esta pers-

pectiva se tiende a ver el hipertexto “como puntode partida y no
de llegada”(ibid.), es decir, sin pasado, como ruptura.

Porel contrario, otros sectores de la academia ven el proceso
con cierto pesimismo apocaliptico. Coinciden en gran medida con

la evaluacion del hipertexto que proyectan los entusiastas de su

uso, pero lo perciben como deshumanizacion. “E]texto pierde gra-

dualmente su autoria y la percepcion de queesel producto de un

autor disminuye”, segtin nos dice Simone, para concluir que “en

un futuro proximosera cada vez masdificil, casi imposible, decir

quién es el autor de un texto” (1998: 255). Lo que sucede es que

los detractores proyectan el hipertexto como unaproliferacion
exhaustiva de textos andnimos que “exponeal lector a una gran

riqueza de material irrelevante” (Riffaterre 1994: 186). Sienten

también que el crecimiento acelerado del mundodigital en gene-
ral, y el uso del hipertexto en particular, va desplazando aquellos
instrumentos de poder que conformaban el mundo académico.El
nuevo discurso muestra obsoletaslas estructuras tradicionales sin

tener tiempodeinstitucionalizar las nuevas categorias. Por ejem-

plo, ven desarticularse el cuidadoso club de los autores, celosa-

mente preservado para mantenerla posicion de prestigio académi-
co. Ahora se lamenta de que “aumenta drasticamente la proporcion
de escritores a lectores” (Nunberg 1998: 133). Se trata, ademas,

de escritos que no siguen la “aprobacién” académica y que, por lo
tanto, presentan, seguin el canon, un problemadefiabilidad. Es
decir, en palabras de Nunberg, “cuando se derriban los muros de
la biblioteca, no debe sorprender, encontrarse la sala de lectura

llena de gente de la calle” (ibid.).
Los debates entre estos campos encontrados recuerdan las cla-

sicas polémicas entre “los antiguos y los modernos” que jalonan
la historia intelectual de Occidente y que surgen renovadasen los
momentosdetransicion. En definitiva, el tema del hipertexto, como

sefiala Landow,“crea cuestiones politicas —cuestiones de poder,

de estatus y de cambiosinstitucionales. Todos estos cambiostie-
nen contextos politicos e implicaciones politicas” (1992: 273).
Ambas posiciones, defensoresy detractores del hipertexto, coinciden  
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también en ver la tecnologia como causa de las transformaciones,
comoanterior a las mismas y comoneutra. Este determinismotec-
noldgico oculta, como sejiala con acierto Murray, “la necesidad

de que los académicosy otros consumidores dela tecnologia asu-
manel debate sobre las responsabilidades éticas y sociales impli-
cadas en su uso” (2000: 54).

1. Primera aproximacion al hipertexto

ENeste estudio nos proponemosreflexionarsobre el concepto del

hipertexto, su retorica y sus implicaciones en el mundo académi-
co. Estoy ademas convencido de quees productotanto de un fend-
meno sociocultural como de ciertos avances tecnoldgicos. Y si

bien en su dimension técnica esta apenas entrando enla infancia

de su desarrollo, su corporalidad actual nos exige ya una reflexién

filosdfica que permita colocar este nuevo fendmenodentro del
marco de nuestro desarrollo cultural. Para ello, es necesario anti-

cipar un pocoelfinal de nuestro estudio e iniciar el proceso de
nuestras reflexiones con una definicion provisional lo mas breve
posible de lo que entendemosporhipertexto, es decir un texto en
forma digital con multiples enlaces con otros textos.

La primerareaccion del estudioso delaliteratura ante esta la-
conica definicion seria indicar que entoncesel hipertexto no es
nada nuevo, que unicamente es una palabra diferente para expresar
un concepto que Foucault, por ejemplo, desarrollaba ya en La
arqueologia del saber. Foucault, a su vez, tnicamentearticula-
ba lo que la experiencia cotidiana nos mostraba y lo que los estu-
dios académicos cuidadosamentereflejaban a través de las notas a
pie de pagina. Esdecir, en palabras de Foucault, que la unidad de
cualquier texto “es variable y relativa. No bien se la interroga,
pierde su evidencia; no se indica a si misma,no se construye sino
a partir de un campo complejo de discursos” (1984: 37). Estos
discursosrefieren a multiples contextos y a multiples relaciones
intertextuales.

Interpretada nuestra breve definicién desde esta perspectiva, co-
locamosel hipertexto en el centro del debate posmodernista. {Es
posible quese trate de una creacién/proyeccién posmoderna? Asi
parecenverlo enla actualidadtanto los defensores comolosdetrac-
tores del hipertexto. Y en efecto, desdela perspectiva posmoderna, el
hipertexto parece permitir finalmente la descentralizacion del tex-
to y, porlo tanto, del autor. Asi lo define Landowensuobraclasi-

 



 

 

158 José Luis Gomez-Martinez

ca de 1992,al considerarlo como “texto compuesto de bloques (0

imAgenes) unidas electronicamente por medio de multiples cami-

nos, vinculos, enlaces en una textualidad abierta, perpetuamente

sin acabar” (1992: 3). Pero si nos abstraemos por un momento de

la prision de los paradigmasdela critica vigentes en la actualidad,

y nos recogemosenla intimidad de nuestra experiencia,la defini-

cién que proporcionamosanteriormente puede ser interpretada

desde otra perspectiva. Por ejemplo, recordemos esas ocasiones

en las que “perdemos una mafiana”sin llegar a terminar la lectura

de unensayo por haberestado siguiendo asociaciones que nos lle-

van de un libro a otro, sin encontrar el momento de regresaral

ensayo original que incité en primerlugaresa orgia intelectual. En

esos momentosliberadores practicamos/construimos una especie

de hipertexto; pero es un procesolento que requiere traslado fisico

y biisqueda del nuevo texto. E] mundo electrénico parece venira

facilitar ese procedimiento.

Pero regresemos de nuevoal debate posmodernopara desde

all{ replantear la problematica que parece aportarel hipertexto. La

nota comutnenlos estudioscriticos sobre el hipertexto es el uso de

un lenguaje ya definido (aun cuandola evaluacion dependa dela

perspectiva en que se use). Asi se habla de discontinuidad en el

texto (Aarseth), de un proceso no-lineal (Brent) en el uso de frag-

mentos (Rodriguez), de que se posibilita un numero infinito de

hipotaxis (Brent), de que el lector se pierde al caminar de lexia a

lexia (Gaggi); en fin, se coincide igualmente en quese trata de un

proceso no secuencial (Nielsen) en el que el texto queda descen-

trado (Landow). Todosestos términosapuntan, comosenalabamos

anteriormente,al debate de la posmodernidad y que nosotros pode-

mosejemplificar mediante un someroandlisis de una de sus dimen-

siones: la aproximacién hermenéutica al analizar untexto.
De un modosucinto podemosresumir la situacion actual se-

fialando quese trata de un momento detransicién hacia un nuevo

paradigma en el acto de la comunicacién: en la modernidad se
privilegio al autor, la posmodernidadprivilegiaal texto,en el dis-
curso antrépico' (simbolizado ahoraporel hipertexto) se privile-
gia al lector. Pero antes de regresar de nuevo alestudio del
hipertexto, desarrollemos un poco masesta afirmacion para poder

' Aunque mas adelante nos vamosa referir al discurso antrépico de un modo mas
amplio,las referencias seran breves y en funcién de nuestro estudio del hipertexto. Para
undesarrollo mas puntual véase mi libro Masalld de la pos-modernidad:el discurso
antrépico y su praxis en la cultura iberoamericana, Madrid, Mileto, 1999.
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comprenderlas implicaciones que conlleva el cambio de paradig-
ma. Y vamosa hacerlo a través de una reflexién sobre los tres

momentos antes mencionados.

2. Autor-texto-lector

Laestructura tradicional implicita en todo texto, y dimensién
fundamentalen el debate actual, supone un “emisor” (autor), un
“mensaje” (texto) y un “receptor” (lector). En la estructura de la

modernidad elénfasis recaia en el intento de proyectarel signifi-
cado comoexterioridad, como un proceso mecanico cosificado en

un “emisor-mensaje-receptor”. O sea, se equiparaba el acto de
comunicacion con el de causa-efecto de las producciones humanas.
De ahi quese hablara de un:

a) “emisor” en el sentido de una maquina que codifica un
sistema de signos (pensemos en cémofuncionael teléfono);

b) deun “receptor” en el sentido igualmente de la maquinaal
otro extremo querecibe la informacion y reproduce (decodifica)
de nuevo exactamente el mensaje emitido;

c) delaidea de un “mensaje”, es decir, de una decodificacién

univoca que hace coincidiral “emisor” en el “receptor”.
Sin dudaéste es el esquema depositario (mecdanico) que pode-

mosobservar en la “comunicacién”entre las producciones huma-
nas(el teléfono,la television, las computadoras, son buenos ejem-

plos de dicha precisién: recreacién exacta del mensaje emitido en
el receptor). Pero esta transmisién de informacion (0 comunica-
cién en un sentido metaforico), lo es sdlo enel planolineal de la
comunicacion depositaria que fija un proceso siempre repetitivo y
reproducible (la pronunciacion, por ejemplo, de la palabra “gui-
fio” segunla codificacién del idiomaespafiol). Esta terminologia
mecanicista servia en el discurso de la modernidad para represen-
tar un complejo cultural basadoen la palabra impresa, el poder de
la autoridad (el autor, el mensaje), en el mantenimiento,en fin, de

unaestructura de poderde tradicion milenaria (la produccién im-
presa seinicia en el siglo xv, pero solo en el siglo xIx se acepta
entregar el poder dela lectura a las masasa través de la educacion
publica). La educacion publicainicia, a su vez,la salida del “genio
de la botella”, y el auge de los medios de comunicacién a media-
dos del siglo xx trae consigo el ineludible cuestionamiento de esas
bases de poder: el signo, simbolo y fundamentodel poder, entran
en crisis. El paradigma de la modernidad, centradoen la autoridad
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del autor y en la univocidad del mensaje, se empiezaa cuestionar.
Surge asiel discurso de la posmodernidad (dudaenlasestructuras
de la modernidad). El nuevo discursose va a centraren el “mensa-

je”, que se erige ahora como arma de combate. Se empiezan ver
los signos como representaciones simbélicas, como contextos
metaforicos que en Ultima instancia se actualizan independientes
del autor, capaces, en el tiempo, de infinitas posibles contextua-
lizaciones y, por tanto, incapaces en ultima instancia de llegar a
significar.

Esta posicién, en definitiva “anarquista”, del discurso de la

posmodernidad va a ser confrontada desde un discurso dela co-
municacion: un discurso antrépico. De nuevose inicia un cambio

(una re-vision) de paradigmas.Si el “mensaje”es inestable, como
demuestra el pensamiento de la posmodernidad, pero al mismo
tiempo la comunicaciénes posible, como revela nuestra experien-
cia cotidiana, se hace necesario prestar ahora atenciOn a la fase
final de la comunicacion: al receptor. Pero antes es necesario
problematizar, cuestionar el esquema “emisor-mensaje-receptor”
desde dos dimensiones fundamentales: a) la estructura mecanicista

que implica y 5) el centro desde el cual adquiere sentido la rela-
cidn. El primer aspecto nos parece ahora obvio. El referente en
cualquier acto de comunicaciénno puedeser “el proceso mecani-
co” sino “el ser humano”en el acto de comunicarse. Una simple
transformaciénen los términosantes anotadosnos facilitara com-
prenderla dimensién del cambio. Enel discurso de la modernidad
el proceso era unidireccional y univoco: emisor >mensaje >reeep-

tor. En el discurso antrépico el referente es el ser humanoy el
proceso es multidireccional: autor<~texto<~lector.

EI autor contextualiza el acto de comunicaci6n en un texto; es

decir, en un sistema de signos que corresponde a un contexto so-
cial. Ambos, autor y contexto social, se encuentran en unarela-

cion de mutuainfluencia e inmersosen la historicidad de su pro-
pio devenir. Y si bien siguen procesos semejantes, nunca llegan
enteramentea coincidir. El producto de este intento de comunica-
cién es un texto (sistema de signos inserto, como dijimos, en su
propia historicidad). La comunicacion, sin embargo,sdlo se efec-
tua en el lector (incluso en la lectura que el propio autor pueda
hacerde su obra).

Visto de este modo el proceso, podemosafirmar que el texto
en si no significa. El significado resideenel lector y en la apropia-
cion que éste hagadel texto. De ahi el cambio de paradigma;la  
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perspectivase trasladaahoraallector. Nosetrata de un texto con
multiples significados, sino de unlector (o multiples lectores) que

se apropiandel texto desde multiples contextos. En otras palabras,
la modernidad se articulaba a través de un centro fijo que daba
lugar a la estructura “emisor>mensaje+receptor” con un sentido
univoco. La posmodernidad descubrela naturalezahistoricista del
“mensaje” y rechaza la estructura de la modernidad que permitia
(imponia)el sentido univoco,pero su énfasis en el “mensaje” des-
conoceel referente humanoy se inhibe impotentede significar. El
discurso antropico, discurso de la comunicacién (discurso
dialdgico), regresa al referente humano. Ahora bien,el lector sdlo
se concibe desde el proceso dinamico de su contextualizacién, y
como nucleo de constante recodificacién de su propia
contextualizacién. Detengamonos un momento enesta afirmacioén
que es fundamental para comprender despuésel significado del
hipertexto. Hagamoslo tambiéna través de un concepto concreto
y de la aplicacionulterior de dicho concepto a unasituacion tam-
bién concreta que lo ejemplifique y le otorgue validez. Veamosla
posicion de los tres discursos ante la “otredad” y la llegada de
Colon a América en 1492:

a) Discurso de la modernidad: mi centro como universal. La

modernidad se ordena través de un centro incuestionable, que se
erige en paradigmade todo acto designificar y que se proyecta en
imposicion logocentrista: la verdad comoalgotransferible. El error
y la verdad en el discurso de la modernidad es algo tangible e
independiente del sujeto conocedor, o sea indiferente a su
contextualizacion. Desdeel discurso de la modernidad,la “otredad”
era juzgada desde mi contextualizacion y en funcion a mi
contextualizacion.Porello se habla de la llegada de Colén a Amé-
rica como*descubrimiento”; es decir, el centro europeo como tini-

co portadorde significado.
b) Discurso de la posmodernidad: desconstruccién de todo

centro como foco univoco de significado, con lo que se pospone

su definicion. La posmodernidad es la duda de la modernidad, es
la perplejidad ante el descubrimiento de lo fatuo y quimérico de
creer en la existencia de un centro univoco que se proyecte como
referente de toda significacién. Desde el discurso de la
posmodernidadse reconoceel derecho de la “otredad” a su propio
discurso, pero ambosdiscursosse erigen independientes. Asi, entre
los muchosdiscursosposibles,se habla de la conquista de América,
de la destruccién de América, del descubrimiento de Américaetc.,
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© se opta porusar el término mas neutro de “el encuentro con

América”. 5

c) Discurso antrépico: definicion en la transformacion. La

antropocidad implica una abstraccién del concepto de “centro” que

aporta la modernidad(de todo centro como punto fijo y univoco),

para colocaren primerplanola historicidad de la “estructura” mis-

ma.El centro antrépico es un centro dinamico, un centro sujeto a

la continua transformacion. Es un centro quesdlo se concibe en el

proceso dindmicode su contextualizacion y como nucleo de codi-

ficacion de dicha contextualizacién. En el discurso antropico, la

“otredad” pasa a ser un punto masen la contextualizacion de mi

discurso y, comotal, esencial en el momento de pronunciarme: el

discurso antrépico asumela “otredad” comopasoprevio al acto

de significar. El texto, en este casola llegada de Colén a America

en 1492, se leera como descubrimiento desde una perspectiva eu-

ropea; como conquista desdela perspectiva de la Colonia; como

saqueo y destruccién desde la perspectiva de los pueblos preco-

lombinos. Es decir, el “hipertexto” de este texto incluiria todas

esas perspectivas como complementarias, pues el concepto de “des-

cubrimiento”, legitimo desde la perspectiva espafiola, no se com-

prenderd en su amplio significado si no se considera que fue tam-

bién “conquista” y “destruccion”.

3. El hipertexto y su contexto social

Unavez establecida la perspectiva filosofica anterior, podemos

fijar una aproximacion coherenteal hipertexto, que nos permita al

mismo tiempo superar las controvertidas afirmaciones que sur-

gian desdeel discurso de la posmodernidad. Vamosa iniciar este

proceso entrandoprimeroen didlogo conlas distintas caracteriza-

ciones del hipertexto, para proceder luego a establecer una inci-

piente tipologia.

3.1. Técnica y sociedad

Como quedabaya implicito al comienzo de nuestro estudio, tanto
los defensores comolos detractores del texto electronico lo hacen
desdela perspectiva de la modernidad. Ambasposiciones coinci-
den igualmente con enfoques opuestos en el debate posmoderno.
Y ambos, productosal fin de una mismacultura, concuerdan en  
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considerara la tecnologia comoalgoanterior, causal y neutro. No
vamosa detenernos en analizar estos tres conceptosni las multi-
ples contradicciones que encierran, pero si se hace necesario men-
cionar algunas de las conclusiones que a travésde ellos se proyec-
tan. Se dice, por ejemplo, que el hipertexto no debe unirse a ninguna
ideologia ni poética en particular (Aarseth 1991: 68), pero al mis-
mo tiempose insiste en que “las divisionesde las culturas en ora-
les, quirograficas, tipograficas y electrénicas o digitales, hacen
referencia precisamente a los sistemas de transmisi6nde losdife-
rentes contenidos” (Aguirre: 1997). Es decir, lo mismo que enel
campodela critica posmodernaseprivilegiaal texto, relegando a
posicion secundaria (0 ignorando)al autor o lector, en el campo de
la técnica el énfasis se concentra en la maquina,sin considerarlas

fuerzas sociales que motivaron primero su creacién y luego su
perfeccionamiento. Se trata, para los que no logran superar la
posmodernidad, del clasico conflicto entre el ser humanoyla ma-
quina, y que ejemplifica la siguiente cita de Duguid:

La aparicion de multiples nuevas tecnologias probablemente esta cambiando

no solo obras particulares sino tambiénel sistema socialen relacion al que

se leian y escribian dichas obras. Habra que tener cuidadoe inteligencia

para negociar esos cambios,y la tarea se hard inevitablemente masdificil

si se realizan los cambiosen los procesos materiales independientemente

de las practicas sociales que suscriben (1998: 93).

Pero el fendmenode la aparicion de nuevas tecnologias no es nue-
vo. El rollo de papiro,el cddice, el texto impreso(libro), la maqui-
na deescribir, o la tinta y el boligrafo, no son nada mas que algu-
nos ejemplos de la “constante” aparicion de nuevas tecnologias.
Lo que se perdidoen elandlisis anterior fue el referente humano y
su contexto social comocreadores de dichas tecnologias. Antes de
continuar con la reflexién tedérica, conviene hacer una analogia
que nospermitaestablecer el contexto sociocultural del hipertexto.
Vamosa partir igualmente de la perplejidad de Lacanante el dis-
curso de la posmodernidad. Jacques Lacan reconoce que “la idea

de una unidad unificadora de la condicién humanahatenido siem-
pre en[él] el efecto de una mentira escandalosa” (1970: 190). Lle-

ga a esta conclusion por haber invalidado previamente, como
Derrida,la posibilidad de una estructura fundamentada en un cen-
tro prefijado, inmovil e independiente de su propia contextualiza-
cidn. Pero es precisamente esta eliminacion del centro lo que le
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deja perplejo: “La vida se desliza por el rio, tocando de vez en
cuando unaorilla, deteniéndose por un momento acay alla, pero

sin comprender nada —-yesto es lo fundamentaldel analisis, que

nadie comprende nada de lo que sucede”(ibid.). Buen epitome de
unasituacion: nosplantea la problematica y el problemaya la vez

proporciona una analogia valida para nuestro enfoque. Lacan per-

cibe el fluir de la vida, su dinamicidad, pero la ve pasar desde la
orilla (desde multiples centros inmoéviles que se posicionan como
si trascendieran su propia contextualizaci6n en la estructura) y se

reconoce incapaz de fijarla: la imposibilidad de definir el rio des-
de uno de sus puntosenla orilla.

Comoya apuntamosal comienzo y desarrollaremos mas ade-

lante, los entusiastas del texto digital lo consideran como un pro-
ceso de liberaciOn: el contenido (el texto) se libera de las limita-

ciones del continente (el libro impreso). La analogia del rio, sin

embargo, puedeabrirnos la puerta a una nueva dimension de pen-

samiento que supere la perplejidad que invade a Lacan. Desde la
posmodernidad (Lacanenelcaso deesta analogia) no se establece
unarelacionentre la orilla y el rio. Aun reconociendo Lacan que

“nuestra vida se desliza por el rio”, todavia espera comprenderla

desde un punto enla orilla (o sea, atrapar el movimiento en un
punto en el tiempo). Eso es lo que se hizo desde la modernidad; se

articulabala definicion desde un punto fijo que se proyectaba lue-
go comotrascendente: asi se podia hablar del “descubrimiento de
América” como concepto valido universalmente. La
posmodernidad descubre la existencia de otros puntosen la orilla

del rio de nuestra analogia. Reconoce porello que los conceptos

de “colonizacion”, “conquista” y destruccion”, entre otros muchos,
pueden igualmente aplicarse a los sucesos en América —aquila
perplejidad de Lacan. Pero sucede queel rio (nuestro devenir) no
es ni el agua sola nila orilla. Ambosnoexistenaislados. Laorilla

se define a través del agua quelimita; y las caracteristicas del agua
que fluye estan intimamente relacionadas conel cauce por el que
fluye. El agua formay transformalasorillas, a la vez que éstasle
dan forma (aunque en constante mutacién).

Una vez establecidas las anteriores reflexiones, regresemos

ahora de nuevoal hipertexto y a la preocupacion de Duguid que ano-
tamosmas arriba: “Habra que tener cuidadoe inteligencia para nego-
ciar esos cambios,y la tarea se hara inevitablemente mas dificil si se
realizan los cambiosen los procesos materiales independientemente
de las practicas sociales que suscriben” (1998: 93). Duguid men-  
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cionaalhablardellibro y del hipertexto la analogiadelrio, pero lo
hace desde el pensamiento de la posmodernidad,porlo queve los
cambiossociales y téenicos como procesos en cierto modo inde-
pendientes. Desde el discurso antrépico, sin embargo, observa-
mosla relacién entre contenidoy continente de modo semejante a
la relacion entrelas orillas y el agua que formanel rio. Ambos son
inseparables, ambosse forman y transforman en mutua dependen-
cia. Sdlo de un modo simbélico podemoshablar de la cultura del
cédice, de la cultura de la imprenta y de la cultura digital hoy en
dia. El cédice, el texto impreso 0 el texto digital, son apenas las
orillas que la corriente de nuestras transformacionessociales van

formando. Unas moldeana lasotras(lasorillas a la corriente / la
corriente alas orillas). El texto digital, el hipertexto, se encuentra

intimamente relacionado conlos avancesen la comunicacién, con
los procesos de globalizaciény, en fin, con la generalizacion dela
alfabetizacion. Asi, por ejemplo, la propuesta de una educacion
liberadora, que articula PauloFreire ya en la décadade los sesen-
ta, encuentra hoyenel hipertexto un aliado natural.

Comprenderesta relacién entre forma y contenido es fun-
damental para superar luego tanto las proyecciones utdpicas
como aquellas visiones apocalipticas de nuestro futuro en “el
mundodel hipertexto”. Detengamonospor un momentoenla si-
guiente afirmacion de Doug Brent:

Se puede establecer que lo que actualmente valoramos en la educacion

modernaesta relacionado no sdloconel texto, sino con el texto impreso.

El crecimiento cognitivo, la contemplaciony la reflexion,la habilidad de

interiorizar los procesos de pensamiento a través de formasy estructurasy,

quizas,la habilidad de pensar con argumentos preposicionales sean una

construccion dela era de la imprenta.

Perola expresion “unaconstrucci6n de la era de la imprenta” pa-
rece indicar unacaracterizacion jeraérquica. Parece comosi fuéra-
mosincapaces de concebir nuestra realidad (social o individual),

como devenir, comoserenla transformacién, Se regresa una y
otra vez a la aporia de la modernidaddeestablecer prioridad entre
el huevo y la gallina. Paul Duguid usa el ejemplo del periddico
para expresar la mismarelacién:

Desde luego,los periddicos ofrecen informacién en formadenoticias, pero

antes de hacerlo, las elaboran. Las noticias no se fabrican en otro lugar y

luegose trasladan a papel, afirmandola simple y dualista separacién entre

 



 

166 José Luis Gémez-Martinez

informaciony tecnologia. Las noticias se elaboran cuandose edita el pe-

riédico, que decide no tanto qué noticia va a salir, sino que lo que encaja y

se publica es noticia (1988: 91).

Quela orilla moldea el cauce delrio es cierto. Pero también el

agua, con su accion constante, crea las orillas que la contienen,

que se conforman a su fluir y se modifican cuandose altera el
-correr del agua. Es decir, el hipertexto (unos puntosenla orilla del
rio de nuestros procesossociales actuales) es un producto y a la

vez conformael fluir (la transformacion) de nuestras estructuras
culturales. El hipertexto es una herramienta, y como herramienta,

nos dice con acierto Murray,“poseesignificadosocial, refleja va-
lores ypracticas sociales” (2000: 54). Es decir, “la tecnologia no
es la causa de los cambios cognitivos 0 sociales, sino mas bien

amplifica las creencias y valores contempordneos que posee una

sociedad en particular”(ibid.: 49). Ambos —téenicas ypracticas

socioculturales— se encuentran ineludiblementerelacionados: los
procesosde globalizacién, los focos regionales de reivindicaci6n
étnica, los medios de comunicacion masiva, el hipertexto y el in-

herente “anarquismo”que conlleva el privilegiar al lector, todos
ellos son la vez orilla y caudal que contienen y modifican el paso
del rio de nuestra sociedadactual.

3.2. Del texto impreso al hipertexto

EL proceso aceleradode las transformaciones que venimos expe-

rimentandoenlas ultimas décadas y que reconocemossin mas en

algunasfacetas de nuestra vida social, que porsus caracteristicas
son factibles de cierta cuantificacion (por ejemplo la dimensién
econémica dela globalizacion), tienen igualmente su contraparti-
da en la forma en que transmitimos y generamoslos conocimien-
tos. Del texto impresose esta pasandoal hipertexto digital. En el
mundo académico esta transformacién se simboliza a través del
debate sobre el “futuro del libro”. Y si bien es cierto que surgen
voces que afirman que“las limitacionestécnicas y la construccién
social siempre se relacionan de forma que es imposible separar-
las” (Bolter 1998: 258), la nota caracteristica sigue siendo el con-

frontar la técnica sin su contexto social. “Leer una pantalla no es
lo mismo queleer un libro” (1998: 308), nos dice Umberto Eco

todavia en 1996. Por lo que puede luego afirmar que “los libros
seguiran siendo imprescindiblesno solo paralaliteratura sino para  
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cualquier circunstancia en la que uno debaleer con atencion, no

solo recibir informacion sino también especular y reflexionarso-
bre ella” (ibid.). Solo cinco afios han bastadopara anularesta afir-
macion. Enrealidad setrata de un debate recurrente, como expone
Carla Hesse en su estudio sobre “Loslibros enel tiempo”, y que
tiene mucho mas que ver con la preservacion de estructuras de
poderya establecidas. A este punto, nos interesa reafirmar, como
sefiala Murray, que “la introducciénde la escritura no reemplaz6
la comunicacionoral; la llegada de la imprenta no reemplaz6 la
escritura; la comunicacion electronica no ha reemplazado la im-

presa. Cada una existe comoparte de la complejidad de las formas
de comunicacion disponibles para uso de los seres humanosy su-
jetas al contexto del acto de comunicaci6n” (2000: 54).

La nota dominante en el debate sobre el texto impreso y el
hipertexto digital se centra en ciertas premisas que anulansuposi-
ble entendimiento:a) verla técnica como motivadoradela transfor-

macion; 5) creer que se trata de sustituir el texto impreso porel
hipertexto digital; c) ver el proceso independiente delas transforma-
ciones sociales; d) juzgarel sentido de la transformacién por las
limitacionestécnicasactuales; e) personificar el texto y suponer que
el hipertexto digital es una “liberacién del texto”.

Anteriormente usamosyala analogia del rio; recordemosaqui
solo la relacion que estableciamosentre orilla y caudal, como paso
previo para comprenderla intima correlacién entre los procesos
sociales y las técnicas que van surgiendode dichos procesos. Des-
de la perspectiva del campode los génerosliterarios, establecimos
ya quese trata del paso de la hegemonia del autor a la hegemonia
del texto, y de ésta a la del lector. Este paso lo asociamosigual-
mente a tres discursos sucesivos:a) el discurso de la modernidad,

b) el discurso de la posmodernidad y c) el discurso antrépico. La
imprenta respondeal contextosocial de su épocaenel intento de
fijar el texto, de reconocerla soberania del autor, de posibilitar la

creacion del canon(la “literatura” como coleccidn de obras consa-

gradas como canonicas). El proceso fue lento, tanto en el aspecto
formal de la creacion del libro, como enaceptarla alfabetizacion
general que llevaba implicita la obra impresa. Pero esa transfor-
macionsocial tambientraia consigola interpretacién del texto para
el consumo de las masas ahora alfabetizadas y el surgir de los
“profesionales”de la literatura.

La explosion en los medios de comunicacién duranteelsiglo
xx descentraliza las construcciones logocentristas que prolonga-

 



 

168 José Luis Gémez-Martinez

ban el dominio del discurso de la modernidad. El texto impreso
deja de ser modelo de estabilidad. Todolibro, nos dice Foucault,
“esta envuelto en un sistemadecitas de otros libros, de otros tex-
tos, de otras frases, como un mundo enla red” (1984: 37). Esta

imagen, “un mundoenla red”, de 1969, es la que comienzaa rea-

lizar el hipertexto digital. Destruido el simulacro de estabilidad del
texto, se entra ahora poco a poco en un nuevo paradigma,en un dis-

curso antropico, en el que lo importante es precisamente la dimen-
sién dindmica, la posibilidad de una constante contextualizacion.

Tras un largo camino se comienzaa legitimarla posicion del lec-

tor, es decir, “el libro, el autor, el lector y la biblioteca en términos de

tiempo, movimiento y modos de accion, en lugar de en términos

de espacio, objetos y actores” (Hesse 1998: 35).

Tales son las transformaciones que enfrentael libro impreso.
Nosetrata de una nuevatecnologia que viene a “sustituirlo”, sino
de una nueva percepcion social, un nuevo modode interpretar

nuestra vida, lo que va a exigir del texto nuevas capacidades que

el texto impreso no siempre puede ofrecer. Seguin el hipertexto
vaya poco a poco adaptandosea las nuevas necesidades,ira tam-

bién sustituyendo el texto impreso. El proceso sera lento y des-

igual, pues, y merece la pena recordarlo,no esla técnica la que lo

determina,sino la transformacionsocial en cuanto a nuevas nece-

sidades y expectativas. Por ejemplo, en el mundodela técnica,el

hipertexto se ha impuestoya al libro impreso. Los manualestécni-

cos se escriben hoydia en hipertexto y se consultan en formadigital.

Esta transformacion, tan notable comolo fue en su época la del
libro impreso, repercute de un modo especialmente dramatico en

el mundo académico. Su impacto, en efecto, podria ser inmediato
yradical en su aplicacion a la ensefianza, pero justamente poreso,

es en la Academia donde se formanlas trincheras reaccionarias
aferradas al mantenimiento del statu quo.

E]libro académico, sobre todo en las humanidadesy ciencias so-

ciales, siempre ha sido un intento de establecer relaciones

intertextuales en diferentes niveles de contextualizacion. Pero
también ha sido una estructura de poder y de distribucion del
poder. La version digital de dichostextos, la aproximacion mas

apropiada para su contenido, transforma y traslada las estruc-

turas de poder a parametros que ya no pueden controlar los que

ahora disfrutan el poder. De ahi la oposicion a reconocervalor a
aquellos estudios publicados en la red. Landow lo predecia hace
ya una década, cuando reconocia en el hipertexto:  
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El potencial de un cambioradicalen el papel del estudiante,del profesor,
de las asignaciones, de las evaluaciones, delas listas de lectura y de las

relaciones entre instructores, cursos, departamentos y disciplinas. No es

maravilla —continta Landow— quetantos profesores encuentren sufi-

cientes “razones”para no ocuparse del hipertexto. Quizas lo que asustaal

profesor mdsque nada,es queel hipertexto sea la respuesta a las esperan-

zas massinceras del maestro, de educar a estudiantes con una mente inde-
pendiente que aceptan responsabilidad por su educacién y que no se

intimidan endisentir y retar (1992: 268).

4.El hipertexto y su naturaleza

Unavez introducidaslas reflexiones anteriores, que trasladan el

contexto social que implicamosconla analogia del rio (mutuare-
lacion entre orilla y caudal) al campodel hipertexto, podemos ahora
enfocarnos en qué entendemosporhipertexto. Vamosa continuar
aproximandonosa dicho término en didlogo con algunas de las
interpretaciones propias de este periodo de transicion. Esta con-
frontacionse hacenecesaria parair deslindandolos juicios pre-
cipitados quese originan deidentificar el hipertexto con técni-
cas 0 modelos incipientes, 0 aquellas afirmaciones que se
originan en el recelo a lo desconocido o, en fin, de aquellos

criterios que procedende interpretar el hipertexto desdeel dis-
curso de la modernidad o de la posmodernidad. Vamosa discu-
tir el hipertexto con relacién, entre otros, con el concepto de

intertextualidad, de hipotaxis, parataxis y fragmento,de lineal,

no-lineal y secuencial, de centro y descentralizacion.

4.1. Texto, intertextualidad, hipertexto

EL hipertexto surge en los primeros usos experimentales en la
Internet con un aura iconoclasta. Nosolo se veia el hipertexto como
unaposible liberacion delas reglas a las que la academiahabia suje-
tado el texto, sino también como un borrar la separacién (distancia)
entre el autor y el lector, sin mediacion ahoradelcritico. Desde cier-
tos sectores del mundo académicose veia, pues, que el texto, cimien-

to de su poder, se “convertia” en hipertexto y proclamabasuinde-
pendencia. Con base en estos primeros intentos, en efecto
anarquicos, se inicia su descalificacién. En este sentido nos dira

Riffaterre que la “intertextualidad, una red estructuradadelimita-
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cionesgeneradase impuestasporel texto a la percepcion dellector,
es exactamentelo contrario a la red [hipertexto] sin estructura de aso-

ciacioneslibres generadas porel lector” (1994: 781).

Conviene que nos detengamosenesta afirmacion. Ante todo
importa sefialar que se formula desde el discurso de la moderni-
dad, que atribuye al texto unsignificado independiente del lector
o del contexto de la lectura (“limitaciones generadas e impuestas
porel texto”). Esta postura lleva también implicita la necesidad de
mediacion académicapara alcanzar la “justa” interpretacion del
texto, o sea, la interpretacion académicadel texto. Mas importante

todavia para perfilar el concepto de hipertexto es la suposicién
que hace Riffaterre de que el hipertexto no posee estructura y de
que ésta, en cualquier caso, depende dela libre asociaciondel lec-
tor. Muyal contrario, el concepto de hipertexto regresa al sentido
original de texto, de fexere, en su significado de trenzaro entrete-

jer. Es decir, encuentra su razon de ser precisamente en la

intertextualidady potencialidad de contextualizacionlatente en todo

texto. El hipertexto, en efecto, esta formadoporunaserie de lexias
(bloques de textos enlazados). Su estructura,lejos de ser cadtica,

simplemente actualiza un elemento en potencia en todo texto: su

posibilidad de ser complementado a través de multiples contextos
y de posibles proyeccionesintertextuales implicitas en él, y que en

el hipertexto se representan a través de lo que ya se conoce conel
nombrede /exias, 0 sea textos enlazados.

Masreveladora todavia esla afirmacién de Riffaterre de que
el hipertexto es un conjunto de “asociacioneslibres generadas por

el lector”. Aunque desdeel cddigo de la modernidad lo que quiere

decir es que se trata de asociacionesno previstaspor la ortodoxia
académica,esta afirmacion tiene también otros alcances. Nos en-
contramostodavia en la infancia del hipertexto, y podemos muy

bien imaginar hipertextos colectivos de multiples proyecciones
segunel genio de cada participante. Pero eso no dejaria de ser una
de las muchas expresiones posibles en el uso de éste. Sin embar-
go, en su uso generalizado,no conlleva la destruccion (anulacion
o desaparicion) del autor ni del texto. Lo que de momento aporta
es unaposibleapertura a la perspectiva de multiples lecturas y del
lector multiple. Es decir, el autor del hipertexto (y si, sigue ha-
biendo un autor quecrea y por tanto controla a su modoeltexto),

escribe ahora contando con los deseos/necesidadesdel lector, y

potencia su autonomia a través de enlaces que llevan de unos
hipertextos a otros. Incluso, segun la técnica y el avance del  
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hipertexto incrementesufiabilidad,la red creada por unhipertexto
incluira enlaces con otros en otros lugares en la Internet, creados

porotros autores y posiblemente con propositos diversos.
Ahora podemos comprender mejorlas limitacionesdela afir-

macion anterior de Riffaterre que habla “de asociacioneslibres

generadasporel lector”. La red original de un hipertexto es siem-
pre creada por un autor desde una perspectiva dialégica (desde lo

que venimos denominandodiscurso antrépico). El autor del mis-
mo busca comunicar no sélo un concepto, sino también lasrela-

ciones intertextuales y procesos de contextualizacion que le per-

miten enunciar su concepto. Ellector ahoraes libre de seguir los

enlaces a una uotra lexia, segtin sus propios intereses 0 segunlas

asociaciones que el mismotexto le han sugerido. La libertad del
lector es en cierto modoreal, pero sdlo en el sentido de la percep-

cin de poseerla opciénde seguir uno uotro camino.El hipertexto,
contoda la complejidad de lexias que puedaincluir, sigue siendo
unaestructura y obra de unautor (0 equipo de autores).

Repitamoslo de nuevo. Comprendersu naturaleza es tomar con-
ciencia de que nos estamos moviendohacia un nuevo paradigma.
Lo que desde los discursos de la modernidad y posmodernidad
nos puede parecer incomprensible, cuando noabsurdo, encuentra

su explicacion y razon de ser desdeel discurso antrépico.Es decir,
lo que parece incongruente desde unosdiscursos que privilegian
al autoro el texto, fluye natural desdela perspectiva del lector que
se impone ahora con el nuevo paradigma. Analicemoslas
implicaciones de lo anteriormente dicho a través de la siguiente
afirmacion:“La dispersién conceptualde la textualidad que tiene
lugaren el hipertexto puedeserreflejo de un sujeto descentrado
que se aproximaa dicha textualidad descentrada” (Gaggi 1997:
111). Pasemosporalto la imposibilidad de una “textualidad
descentrada”, puesto que todo texto entrafia una textura, 0 sea un

armazon, un entrelazado. Y aunque masadelante trataremoseste
tema, conviene ahora sefialar que cada unodelos discursos ante-

riormente mencionados aportaba también un concepto propio de
“centro”. En el discurso de la modernidadel autor proporcionaba
el centro. Comprender un texto era comprender lo que el autor
deseaba comunicarnos.Enel discurso de la posmodernidadeltex-
to se independiza delautor. El centro ahora esta en el texto mismo
(y claro, en el académico conyertido en critico y con autoridad

para desconstruir dicho texto). En el discurso antrépico,
ejemplificado en nuestro casoporel hipertexto,es el lector quien,
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en el mismoacto de la lectura, construye el centro; y por centro se

entiende ahora el contexto desde el cual se efecttia la lectura. El

hipertexto, con sus multiples lexias enlazadasentresi, facilita tam-

bién una multiplicidad de lecturas. Pero que la lectura (el centro
desde el cual se lee) no coincida con el centro del autor (discurso

de la modernidad), ni con los multiples centros que el critico ve en

el texto (discurso de la posmodernidad), no significa que el lector
proceda de un modoarbitrario, ni que el recorrido seguido sea
incoherente. Significa unicamente que el orden,la estructura, el

centro, es ahora construccion del lector. Observemos también que

el hipertexto (desde el discurso antrépico) no anula la perspectiva
del autor ni el sentido medulardel texto, que ahora se impone no
solo por su inherente intertextualidad, sino también por la red
hipertextual (las lexias enlazadas), que responde directamenteal

centro establecido porel autor. Unicamente potencia,privilegiaal
lector en el momentodeestablecer su relacion conel autory el texto.

4.2. El hipertexto y lafragmentaci6on (hipotaxis y parataxis)

Pareceinevitable que nuestra aproximacion al hipertexto esté in-

fluida porla presencia del libro impreso. Especialmentepor la sen-

sacion de unidad que aportasu realidad fisica: una forma definida
y reconocible, cierta separacion entre texto, imagen y sonido, la
percepcion de poseer un principio y un fin, un surco estructural
desde la primeraa la ultima pagina. El hipertexto, que borra todas

esas lineas de separaciOn, se nos presenta entonces como mezco-

lanza, como fragmentos yuxtapuestos. La necesaria contextualiza-

cion e intertextualidad, que se produceal situar las unidades
individuales de lectura dentro de una red de faciles rutas de nave-
gacion, produce el efecto, nos dice Landow,de “debilitar y quizas
destruir el sentido de la singularidad textual” (1992: 65). Y de

modo masdirecto sefiala que “el hipertexto fragmenta,dispersa, o

atomiza el texto en dos manerasrelacionadas. Primero, al remover

la linealidad del[texto] impreso, independiza los distintos seg-
mentos de un principio ordenador —secuencial— y amenaza en
transformar el texto en caos. Segundo, el hipertexto destruye la
nocion de untexto fijo indiviso”(ibid.).

En realidad, tanto quienes promueven el uso del hipertexto
(Landow) como quienes lo combatenparecenestar de acuerdo en

su caracter fragmentario. Unos lo ven comoliberacién, pues “la  
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estética del fragmento implica un escurrirse, eludiendoel centro y
respondea una expresion de lo cadtico, y a la necesidad de alejar
el monstruo de la totalidad” (Rodriguez). Otros ven, precisamente
en esta situacion, un peligro:

{Puede llegar el hipertexto, con su tendenciaa privilegiar infinitas hipo-

taxis en lugar de parataxis, a desalentarel rigorintelectual de entretejer las

ideas de los demas en un argumento coherente? ¢Estamos adjudicando

nuestra herencia de inquisicion filosofica por un revoltijo de enlaces?

(Brent 2001).

La posicion de Brentparece legitimarseen el proceso de su argu-
mentacion. Parte de la premisa de queel hipertexto “privilegia
infinitas hipotaxis” (lexias subordinadas unas a otras por carecer
de unidadpropia), para concluir que “el hipertexto, simplemente,
quizas nosea el mediocorrectopara estimularla disciplina mental
e indagacion social maduradaa lo largo de tres mil afios de
interacciOnretorica en el lenguaje y en la escritura”.

Y sin embargo, no es tnicamente nuestro convivir conla rea-

lidad fisica del libro la que motiva quese asocie al hipertexto con
unared de fragmentos.Se trata, como venimosenfatizando desde
elcomienzo deeste estudio, de una perspectivafilos6fica, de un
mododevivir e interpretar nuestra realidad desde el discurso de la
modernidad. Desde el campodelalingiiistica, el texto impreso es
también unaserie de hipotaxis y parataxis, es decir, frases (frag-
mentos) unidos en relacién subordinada 0 coordinada. La critica

posmodernaha demostrado igualmente el sentido fragmentario de
todotexto desdela vision holista que proyecta la modernidad. No
es, portanto,la posible calidad de “fragmento”la que individualiza
al hipertexto. Se trata, de nuevo,de la perplejidad ante un nuevo
paradigma, ante un nuevo mododeverla realidad, ante la posi-
cion privilegiada que ahora adquiereel lector.

Desdeel discurso de la modernidadel hipertexto se presenta
ciertamente como algo tenebroso, pues, comosefiala Brent, “esta-

mosacostumbradosa leer el texto impreso en su totalidad”, ya

que, “sentimos miedo de perder algo importante, alguna parte del
argumento que es clave para comprenderel sentido del autor’.
Brent buscaal autor en el texto; su lectura es una pregunta por“la
verdad del texto”, por su proyeccion universal, por su sentidotras-
cendente. El hipertexto, como reconoce conacierto Brent, “per-
mite al lector escoger no sdlo lo que va leer, sino también el
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orden enel que lo va a leer”. Y es esta peculiaridad, creen los
criticos de la modernidad, la que lleva a una situacion caotica:

“Como podemossercriticos sino podemosya leer? ¢Como pue-
denlos resefiadoresdel hipertexto confrontar el hecho de que pro-
bablemente no Ilegaron a leer un gran numero de lexias? Y, peor

atin, no slo tendremos que reconocer que apenas hemosescarba-

do la superficie, sino que enla exploracion de un numeroindeter-
minado de hipertextos, lo que estaremosresefiandoes el resultado

de nuestra propia estrategia e iniciativa creadora” (Aarseth
1994: 82).

Las posiciones y preocupacionesanteriores provienende la

creencia devivir en un mundoestatico, de la creencia enla estabi-

lidad del texto, de la creencia, en fin, de que el texto posee un
sentido univoco, independiente del espacio y del tiempo,es decir,
independiente del lector. Sdlo desde tal perspectiva puede causar
temor el hipertexto y puedetener sentido la siguiente afirmacién
de Gaggi: “Cuando unlectorse pierde en unlaberinto de nodos y
enlaces hipertextuales, ese lector se encuentra realmente extravia-
do” (1997: 122). Si Silvio Gaggise refiere a un lector que no sabe
leer hipertextos, su conclusién es correcta, pero lo mismo podria-
mosdecir de una persona que no sabeleerel texto impreso. Si por
el contrario, se refiere a que dicho lector sigue en su lectura un

caminonoprevisto porelautoro el critico, nos enfrentamos aqui
a las distintas visiones del mundo que nosotros hemosya identifi-
cado, ydiscutido, a través de lo que hemos denominado discurso

de la modernidad, discurso de la posmodernidad y discurso
antrépico. Nose trata, como queda ya implicito en las paginas
anteriores, simplemente de privilegiar ahora allector en lugardel
autor o del texto comoenlos discursos anteriores. E] cambio es
mucho misprofundo. Nostrasladamosde concebir el mundo como
realidad estatica, a entenderlo como transformacion. Lalectura,

por tanto, ya no trata de encontrarel significado del autor en el
texto (aunque no anula esa posibilidad). La lectura ahora es un
proceso intimo enel cual el texto se contextualiza en el devenir
del lector. Parafraseando a Antonio Machadodiriamos que no hay
texto, que el lector hace eltexto alleer.

Desdela atalaya del discurso antrdpico, las consideraciones
anterioressobre el hipertexto empiezan a adquirir una dimensién
diferente. El concepto de fragmentopierde su sentido. Por supues-
to, desde una perspectiva integral del conocimiento, no existe el
hipertexto “completo”, por lo que todo hipertexto sera en este sen-
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tido un “fragmento”. Ahora bien, desde la perspectivadel discur-
so antropico, o sea, desde una posicién que privilegia al lector
como ultimo eslabén enla creacién designificado,el hipertexto
deja de ser un fragmento. Expliquemosesta afirmacién. Hemosindi-
cado ya que un hipertexto es unaserie de lexias mutuamenteenlaza-
das que siguen multiples procesosde intertextualidad en diversos
planos de contextualizacién (en una analogia con el mundo del
libro, diriamos que cadalexia es un volumenen un estante de una
biblioteca). La lectura que ahorase va a hacer, en potencia, no
respondeya a la posible vision original que tuvo su autor, nia
aquella estructura que quisiera imponerel “especialista”, sino
a la propia interaccion (quizasinédita en cada caso) de un lector
con el texto. El hipertexto con sus multiples enlaces facilita, en
cierto modo, que el lector abra su propio camino,de acuerdo a sus
intereses, a sus intuiciones,a las asociacionespertinentes a su pro-
pio devenir. Visto de este modo,el hipertexto es todo lo contrario
de una “coleccién de fragmentos”, comosele caracteriza desde el
discurso de la modernidad, pueslas distintas lexias que sigueel
lector se actualizan en él como unidad, comoestructura. En cierto

modo, comoel lector adquiere una percepcion de autonomia,
al avanzar segun unau otra opcidn,la estructura a seguir puede
tener massentido personal, que aquella tradicional que le im-
ponia el libro impreso.

De un modo semejante podemosconfrontar aquellos juicios que
venallector desorientado enla red de enlaces y posibles caminos que
proporcionael hipertexto y que articula Gaggi con precision enla
siguiente cita: “El sujeto se traslada de punto a punto lo largo de
varios canales, de nodo a nodo a través de varios enlaces. Habra

abundancia de opcionesposibles, peroel sujeto acta sin cono-
cimiento de donde esta y sin base suficiente para determinar
donde querria o deberia ir” (1997: 100). Tal afirmaciénconlle-
va una posturaelitista que deposita la posibilidad de leer (in-
terpretar “correctamente” un texto) en el concepto original del

autor o en el especialista. En efecto, cuando se habla del des-
concierto del lector, se implica que sin unaguia(la disposicién
lineal del texto impreso que impone un caminoforzadoal lec-
tor), o del previo descubrimiento de la “verdad”del texto que
realiza el especialista, el lector no va a ser capaz de saberlo
que quiere, sus pasos seran balbuceosproducto dela desorien-
tacion. En el discurso antrépico, sin embargo, el objetivo de
unalectura legitima no tiene por qué tratar de descubrir lo que
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el autor pensé en el contexto de su vida, ni la interpretacion
que unouotrocritico puedan dar a dichotexto, sino mi dialogo
con el texto. Y con didélogo implicamos la propia experiencia
de la lectura, y la de forjar desdeella el camino a seguir, que es

siempre personal, independientemente de que pueda o no coinci-
dir con el de otroslectores.

4.3. La naturaleza multisecuencial del hipertexto

Unode los términos que masse repiten en el momento de descri-

bir el hipertexto es el de no-linealidad. En esta caracterizacion
coinciden tambiéntanto sus defensores comosus detractores. Desde
la definicién laconica de que “el hipertexto es simplemente una

forma no-lineal de presentar informacion” (Amaral), a otras mas

precisas, se enfatiza unayotra vez este sentido del término: “El
rasgo fundamental del hipertexto es su discontinuidad —el sal-
to— el desplazamiento repentino de la posicion dellector en el
texto” (Aarseth 1994: 69). Entales definiciones domina, como ya

sefialamosen apartadosanteriores, la perspectiva del libro impre-
sO, pero interpretado éste como “natural” y comolineal. En esta
afirmacion de continuidad no se considera, por supuesto, la posi-

ble secuencia o falta de secuencia intertextualdel libro impreso; el

aserto alude simplemente a la aparente estructura secuencial de
las paginas o de los capitulos. Consideremos por un momentotres

caracterizacionesdel hipertexto, expuestas por estudiosos que han
producidotextos seminales sobreel tema. Jaime Rodriguezlo juz-
ga comoparte de unaestética anarquista, “en cuanto se oponeal

universo hierarco: jerarquizado, linealizado y prescrito”. Para
Nielsen “es nosecuencial; no posee un orden singular que deter-
mine la secuencia en que se hayade leer el texto”. Landow nos
dice al particular que:

El concepto (y experiencia) de un principio y un fin implica linealidad.

{Qué sucede a tales conceptos en una forma de textualidad que no esté

gobernadadirectamenteporla linealidad? Si consideramoshipertextualidad
una estructura con multiples secuencias en lugar de carecer por completo

de linealidad y de secuencia, entonces la respuesta a tal pregunta es

que el hipertexto posee multiples comienzosy finales en lugar de uno

solo (1992: 77).  
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Desde el comienzo de este estudio venimosreiterandola necesi-
dad de superarel discurso de la modernidad(la definicién sin es-
tablecer el punto de referencia que la hace posible), 0 el discurso
de la posmodernidad (aceptando multiples perspectivas, pero sin
contarcon ellas). El hipertexto ejemplifica el funcionar del discur-
so antropico, por lo que debemos aproximarnosa su caracteriza-
cion sefialando no sdlo las premisas que nos permiten llegara di-
cha caracterizacion, sino también completando su conceptuacion
atravésde las distintas perspectivas que lo complementen. Regre-
semosahoraa lastrescitas anteriores. La afirmacion de Rodriguez,

por ejemplo, no tiene sentido desde la perspectiva del autor de una
red de hipertextos. E] autor construye su red seguin unaestructura

predeterminada. Tantolas lexias comolos enlaces que las unen,el
lugar dondese colocan, lo que se incluye como lo que se omite,
presupone nosolo unaestructura, sino también un proceso de je-
rarquias. Desdela perspectiva del autor de un hipertexto el conte-
nido posee definitivamente una secuencia lineal, 0 mejor dicho,

multilineal, pues construye sured visualizando una multiplicidad
de posibles trayectos. La afirmacion de Nielsen asume igualmente
el discurso de la posmodernidad. Descubre enel hipertexto el po-
tencial de multiples posibles secuencias en el acto de leer y por
ello afirma su caracter no-secuencial. Comosefialamosal comen-
tar la afirmacion de Rodriguez, la caracteristica de no-secuencial,

como la de falta de jerarquia, se refiere inicamente al caracter

abierto del texto, al hecho de que ciertas dimensiones de
intertextualidad y procesos de contextualizacién estén explicita-
mente desarrolladosa través de lexias enlazadas. Pero una vez que
nos trasladamos al campodel autor quecrea la red del hipertexto,
o al del lector que la re-crea enla lectura, de nuevo tendremos que

reafirmarel caracter secuencial con que lo construy6 elautor, y la

interiorizacion secuencial que adquiere en el proceso delectura.
La afirmacion anterior de Landow se aproxima masal discur-

so antropico. Toda lectura es una experiencia individual y
secuencial en la intimidad del lector. Necesitamos, sin embargo,

reflexionar sobre los conceptos de “principio” y “fin”. Y debemos
afirmar de modo inequivoco y desde el comienzo quetodo texto,
o hipertexto, posee un principio y unfin, Estos conceptos simple-
mente implican caracteristicas diversas segtin se juzguen desde la
perspectiva del autor, del texto o del lector. Como indicamosya,
el autor del hipertexto lo construye seguin una predeterminadaes-
tructura. En el discurso antrépico, en el mundodel hipertexto,los
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conceptos deprincipio y de fin no coinciden con aquellos a que

estamos acostumbradosenel texto impreso y que generalmente

correspondea la primeray ultima pagina. Hemossefialado yare-
petidas veces el sentido de complementariedad que adquieren las
distintas posiciones en el discurso antrépico. Ahora podemos
ejemplificarlo a través de los conceptos de “principio” y de “fin”.
El autor de hipertextos necesita combinar su estructura de lo
que quiere comunicar,conlas posibles necesidades, asociacio-
nes, intereses, de los multiples lectores. Si el lector dispone
ahora de cierta libertad de trayectoria a través de los enlaces
existentes en el texto, el autor debe considerar en todo momen-

to que cada lexia pueda ser potencialmente la primera ola ulti-
maen la trayectoria de un posiblelector. El hipertexto, si esta
bien construido, tendra en cuenta este factor (quizas sea necesario

recordar aqui lo obvio: existen buenos y malos hipertextos, del
mismo modoque existen malosy buenoslibros impresos. Las re-

flexiones expuestas en este estudio se refieren al concepto ideal
del hipertexto). Desde la perspectiva del texto, lo primero a tener

en cuentaes que setrata de dos medios diferentes: el impreso y el
digital. Lo que en el mundodeltexto impreso, dimensionfisica y
en cierto modo atemporal, puede tenervalidez, resulta inoperante
en la dimensiondigital. En el hipertexto,el principio y el posible
fin vendran estructuradosa travésde los enlaces. Cadalexia debe-

rd tener en cuenta esta situaci6n.El lector sera quien decida donde

ir, pero el autor es quien va a colocar los enlaces que guiaranel

juicio dellector. A través de estos enlacesse dara Enfasis a la lexia
que el autor considera el comienzo, y se podrareiterar, en los lu-
gares queel autorcreapertinentes, aquella otra lexia que concluye

lo enunciado en dicho comienzo. Enel texto impresoellector esta

subordinadoal texto. Los parrafos, las paginas, se sucedende for-
mapredeterminada.E]lectorse sitha en actitud pasiva, se encuen-

tra atrapado en las dimensionesfisicas del libro. Su unica opci6n
es aceptarlo 0 rechazarlo. Cualquier intento “activo” de
contextualizarlo quelee,le lleva fuera de los limites de la unidad
fisica de lo impreso.El hipertexto se construye desde unaperspec-
tiva abierta que permiten los multiples enlaces a lexias con distin-
tos procesos deintertextualidad (incluyendo enlacesa hipertextos
afines pertenecientesa otras estructurasen la red).

El polo final, por supuesto,es el lector. El concepto de “alfa-
betizacion”en el mundodeltexto digital ha cambiado;no basta ya

con reconocerlasletras; el hipertexto exige también un lector ac-  
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tivo. Su mismaestructura requiere que el lector decida qué enla-
ces va a seguir. Siempreexistira la opcidn deelegir un enlaceal azar,
como ahora la tenemos de hojearun libro impreso. Por esta misma
razon se ha impuesto ya el hipertexto en los manuales técnicos. El
lector de estos textos siempre fue activo, hoy su funcion se facilita
enormemente, pues cualquier referencia se encuentra ahora enla

“siguiente pagina’, es siempre el enlace a la siguiente lexia. El
futuro del hipertexto en las humanidades es potencialmente mu-

cho masrico, pues deja de ser mecanico. Pero es precisamente en

el campo de las humanidades, que supone unlectorreflexivo, donde
se encuentra masresistencia a su uso. El objetivo del libro técni-
co o de una enciclopedia es difundir conocimientos. En las hu-

manidades la situacidn es mas compleja. El conocimiento se

convierte en imagen de podera través del texto impreso;0 sea,
es fuente de control y mercancia en el sentido economico. El

libro simboliza esos factores culturales en la estructura rigida que
impone al “guiar” a los lectores del principio al final del libro.
Despuésde todo, comosefiala Silvio Gaggi, “un libro posee un eje
de desarrollo claro, con un principio un medio y unfinal” (1997:
101). Y aqui reside la percibida amenazadel hipertexto: el temor a

que puedadebilitar dicho control. Regresemos de nuevoa las pa-
labras de Gaggi que expresan conclaridad esta situacion: “La fa-

cilidad con que se pueden seguirlos enlaces alejandonosdel texto
a otros textos y la facilidad de seguir rutas alternativas dentro del
texto, no solo debilitan el privilegio del texto original, sino tam-

bién el sentido de que exista un solo eje dominante que dirija al
lector desde el principio por el medio hastael final” (ibid.: 102).

Este texto de Silvio Gaggi es de 1997, pero su posicion todavia
prevalece hoy dia. Es una posicion de arrogancia académica. jPo-
bre lector!, abandonadoa sus propias fuerzas:

Este tipo de sistema tiene implicaciones radicalespara el sujeto. En el es-

cenario mas utdpicose le entrega al sujeto el poder de una forma nunca
antes posible. En el hipertexto no hayun eje central, ni una ruta clara para
entraro salir, ni coordinadas que tenga prioridad sobre otras coordinadas —

excepto las que el lector determina. De este modo, careciendo de una autori-

dad o guia, el lector queda arrojadoa si mismo. Quizas encuentreinstruccio-

nes sefialando comoir de un lugara otro, pero no hay fuentesde valores ni de

prioridades que le indiquen al lector qué direccién o ruta debe seguir

(ibid.: 103).  
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Sélo desdela perspectiva del critico que reconoce unicamente una

lectura valida de un texto, puedenlos enlacesa las diferentes lexias

parecer un laberinto innecesario. E] hipertexto es lineal
(multilineal), tanto desde la perspectiva del autor como desdela
perspectivadellector, aun cuando nocoincidan en el orden en que

las distintas lexias debieran leerse. Ademas,se distingue, precisa-

mente, porser untexto abierto a multiples posibles secuencias y

porexigir una participacion activa porparte del lector.

4.4, El hipertexto como espacio dindmico

Unadelas notascaracteristicas, tanto de los defensores como de

los detractores del hipertexto, es considerarlo subordinado ala téc-
nica que lo posibilita. Se afirma asi que “en la red electronica el
espacio —donde unoesta y donde se localiza el texto— se con-
vierte cada vez mas enalgoirrelevante” (Gaggi 1997: 112). En
estas afirmaciones, por supuesto, se tiene en mente la facilidad
con que untexto en la red puede ser capturado por personas en
cualquierlugar del mundoyqueel hipertexto a su vez puede estar
alojado en un servidorlocalizado en cualquierparte. Pero, en rea-
lidad, unicamente ha cambiadola facilidad y la rapidez con que
tenemos acceso a un texto. Tambiénellibro impreso se puede

enviar de uno a otro continente, y la imprenta que lo produjo y el

lugar de residencia del autor son, en este sentido, igualmente se-
cundarios. Una vez establecidaesta relaci6n con la técnica, debe-

mosreiterar de nuevo queel hipertexto (comoeltexto impreso)es

producto de un autor, de un contexto, y comotal, localizado y
localizable en el espacio y en el tiempo. El texto de E/ Quijote,
independiente dela lectura que pueda provocar o del lugar donde
se encuentreel libro impreso,se halla ineludiblemente inmerso en
un espacio y tiempo(la Espafia de los siglos xvi y Xvi), y en un
contexto cultural(el desarrollo de la cultura occidental hasta nues-
tros dias). El posible hipertexto que pudiéramosconstruir hoy dia
a través de El Quijote (multiplicidad de lexias donde se establez-
can los distintos contextos del texto asi como sus proyecciones
intertextuales), estaria del mismo modoinsoslayablemente unido

al autor(es) del hipertexto y a su contexto cultural. Y sin duda
incluiria diferencias notablessi su autores unfildlogo o unfildso-
fo, si es espafiol o japonés. Es decir, como el texto impreso, es  
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también producto de un contexto cultural y, por tanto, posee igual-
mente implicaciones espacio-temporales.

Unavez establecidos estos ejes de comprension, podemossu-
perar la obsesién que puede imponerla técnica. No proponemos,

por supuesto, separar técnica y contenido; recordemosla analogia
del rio que usamos al comienzo (el medio digital facilita el
hipertexto y éste a su vez esta modificando el modo en que leemos
y las expectativas ante un texto). Sdlo buscamos que en nuestro
andlisis coloquemosen su propio lugar “el agua” y las “‘orillas”
que forman elrio del discurso del hipertexto (discurso antrépico).

Hagamosuso de nuevo de una afirmacion de Silvio Gaggi: “En
ese espacio [espaciovirtual] no hay ejes claros ni direccionesesta-
blecidas, no hay puntos que desvanezcan para ayudaral lector a

posicionarse” (1997: 114). En apartadosanteriores nos hemosre-

ferido ya a lo inoperante de tal posicién desde la perspectiva del

autor o dellector del hipertexto, pues en amboscasos(unoal con-
cebirlo y escribirlo y el otro al determinarla pautade la lectura) se
procede segun uneje establecido o quese establecealleer.

Aqui queremos mas bien detenernos en el concepto de espa-
cio. Se trata, por supuesto, de un concepto cultural, o sea, de un

concepto que necesitamos problematizar para regresarlo a la cul-

tura que en cada momentolo hace posible. No es ahora necesario
ni éste es el lugar para procedera un anilisis detallado, nos basta
para nuestros propositos con establecer’un eje de transformacion.
En las culturas basadas en la transmisiOn oral, el “espacio” del
“texto” era dinamico. Se trataba de un texto potencialmente en
constante transformacion. La escritura y sobre todo la imprenta
trajeron consigo la apariencia de la estabilidad del texto (real en
cuanto a la inmutabilidad de los signos impresos). Poco a poco,la
estabilidad del signoescrito se vino a interpretar comoestabilidad
del texto en cuanto a su “mensaje”. La estabilidad del signo, es ver-

dad, facilité el avance acelerado en las ciencias que dependian de

la posibilidad de reproducir exactamente las estructuras a través
de las cuales ellas mismasse iban autodesarrollando. En las hu-
manidades se fue aceptando la aproximacioncientifica basada en
la acumulacion, repeticion y percepcién de universalidad. Lo que
en la ciencia apoyabael avance, en las humanidades creé un dis-
curso dogmiatico, en cuanto a la percepcion dela universalidad del
mensaje, en cuanto a la creacién de un canon, en cuanto la for-

macion de unaestructura de poder de los que “podian hablar”(los
especialistas). 
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El discurso de la posmodernidad, que culminala rebelion ro-

mantica ante la modernidad, problematiza esa situacion a la vez

que destacala ineludible intertextualidad de todo texto. El discur-
so de la posmodernidadintroduce de nuevoel factor dinamico.Se
reconoce quetantolas relaciones intertextuales comolos procesos

de contextualizacién se encuentran en constante transformacion.

El resultado es una perplejidad ante nuestro momento detransi-
cion. Se afiora la percepcion de seguridad, deestabilidad, la uni-
versalidad del pensamiento de la modernidad,pero se le reconoce

a la vez comoinoperante. La version impresa de los textos se pre-

senta ahora como incompleta, como deficiente. Si todo texto plantea

unaserie de relacionesintertextuales, se exige ahora un “texto dina-
mico”dificil (quizas imposible) de representar en la version impresa

de unlibro. Lo que el discurso de la posmodernidad reclama con su
concepto de un “texto dindmico”es, en verdad, unlector activo. O
sea, el texto se va a actualizar a través dela lectura y cada lectura va a

ser Unica, pues, si es auténtica, responderaa la individualidad de
cada lector. Se va creando asi la necesidad de un nuevo espacio,

pero de unespacio potencialmente dinamico,es decir, un espacio

que facilite (quizas se pretende que requiera) la participacion de

unlectoractivo. Este es el espacio que viene a ocuparel hipertexto.
Se trata, pues, de una respuesta a la pregunta posmoderna. El

hipertexto se construye comoel nuevo espacio. Como una recupe-

racionde la oralidad (la dimension dinamica que caracteriza nues-
tro devenir), sin rechazar por completola estabilidad del signo.

Conviene que nos detengamos por un momento en las

implicaciones del desarrollo anterior. E] hipertexto surge aqui como

unarespuesta a una problematica intelectual que caracterizael pro-
ceso de la cultura occidental. En la analogia del rio que venimos
usandoenesteestudio,el hipertexto podria serla orilla que ahora
modelael caudal de nuestro devenir social. En esta orilla, se rela-
ciona, sin duda, con la calidad del terreno quela forma(la técnica

digital), pero, en definitiva, responde a una necesidadsociocultural.
Hemosafirmado también que setrata de un nuevo espacio, dinami-
co ahora, que recuperala oralidad queel texto impreso habia ido poco
a poco desplazando. Conel concepto de oralidad queremosrescatar
la dimensién dinamica de la comunicacionoral, que en el hipertexto
se ejemplifica, ante todo, privilegiandoal lector en el momento de
conferir significado. Usemos de nuevo una metafora que caracterice
el naciente espacio del hipertexto. Con frecuencia se ha hablado, en
otros contextos, del “gran libro de la naturaleza”. Descubramos  
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ahorala naturaleza como hipertexto, como un texto en constante
transformacionsin perder su esencialidad. La naturaleza observa-
da como un texto (“hipertexto”) con innumerables relaciones
intertextuales con multiples enlaces. La naturaleza como un
hipertexto en el cual cada lexia (cada elemento) puede serel co-

mienzo o fin de una exploracion: del agua la tierra, a la hume-
dad, las raices,al arbol, a las ramas,a los pajaros, al aire, a las

nubes,al agua. . . El privilegio de una parte sobre otra nolo dael
“libro de la naturaleza”(el hipertexto), sino el contexto de quienla
observa(el lector). En este sentido, la naturaleza es el hipertexto

holista ideal: todas sus partes se encuentran enlazadas enuna rela-
ciOn que nuncaes caotica. Todassuspartes se incorporan también
en un proceso dinamico explicable desde nuestro propio devenir
comoseres igualmente en constante transformacion. Cada una de
sus partes podria constituirse en el foco central y comienzo de
nuestro viaje porla naturaleza. Tales el espacio dinamico,holistico,
ideal del hipertexto. Enla realidad practica, como examinaremos
mas adelante, el hipertexto, lo mismo queel texto impreso, res-
ponde a una multiplicidad de objetivos, que sin dudadaranlugar a
formaspeculiares, en respuesta a las retéricas ya establecidas y a
aquellas otras que puedan desarrollarse.

El considerar el hipertexto, “el libro de la naturaleza”, en el
contexto desarrollado anteriormente, nos permite también com-
prenderlos aciertos y limitaciones de algunas caracterizaciones
de éste. En la obra seminal de Landow,que sigue siendola base de
los estudios hasta ahora existentes sobre el hipertexto, se dice:

Comparadoconeltexto, seguinexiste en la tecnologia impresa, las formas

del hipertexto ponenderelieve diversas combinaciones de atomizacion y

dispersion. A diferencia dela fijacion espacial del texto reproducido a
través de la tecnologia del libro, el texto electrénico siempre tiene varia-

cién, pues ninguna presentacion ni versi6n es nuncafinal; siempre puede

cambiar. Comparadoa untexto impreso, uno en forma electronica parece

relativamente dinamico, puesto que siempre permite correccién, actuali-

zacion, y modificaciones semejantes[...] En los enlaces,el hipertexto afiade

una segunda forma fundamental de variacion, dispersando 0 atomizando

mastodavia el texto (Landow 1992: 64).

La afirmacién de Landow, propia del pensamiento de la
posmodernidad,privilegiaal texto; es decir, se construye desde la
perspectiva del texto. Por ello puede hablar de dispersién y atomi- 
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zacion. Incluso los términos que usa, como “correccién”, “actuali-

zacion” o “modificacién”, provienen de la desconstrucci6nqueel
discurso de la posmodernidad hace de la modernidad. Son térmi-
nos cuyos conceptos nosrefieren a una realidad inmovil, que se
puede corregir, actualizar o modificar. En el contexto de nuestra
metafora del “libro de la naturaleza”, diriamos que Landow sefija
en los diferentes elementos (el texto) y de ahi que vea la disper-

sin, la atomizacion. Visto el hipertexto desde un discurso dina-
mico(el discurso antropico), cada elemento se presentaria como
una de las partes de un ecosistema, como unidad dinamica en
mutua transformacion y cuyos enlaces, lejos de denotar disper-

sion, establecen relaciones que complementan. Regresamosasi

de nuevo a lo desarrollado en secciones anteriores: tales con-
ceptos, comolos ya comentadosde no-linealidad, no-secuencialidad,

descentralizacion el texto, entre otros, no se pueden aplicar ni al
autor del hipertextonial lector. El lector lo ve, regresando a nues-
tra metafora, como un ecosistema. La “atomizacion” se convierte
en multiplicidad de relaciones,la llamada “dispersion” se percibe
como proximidad,pues el enlace en lugar de dispersar une, com-
plementa.

Nos encontramos en un momento detransicién peculiar. Se

trata de uno de esos momentosque jalonan la historia de nuestra
civilizacion, por significar el fin de un paradigmay el inicio de
otro. Como momento de transicién vislumbramos un nuevo or-

den, pero todavia nos encontramosen la prisién conceptual del

sistema que abandonamos.Porello nos encontramosen la situa-
cin paraddéjica de tener que haceruso, al caracterizar el nuevo
orden, de los mismos conceptos que deseamossuperar. El proceso
va a ser lento. Pero mientras tanto tenemos que seguir haciendo
uso del sistema conceptual que poseemos. Desde esta perspectiva
podemospercibir que el hipertexto noslleva de un espacio fisico
(considerado a-temporal) a un espacio temporal(en el sentido de
potencialmente dinamico); de la estabilidad del texto en el libro
comoobjeto, a un ser en la transformacion(el texto abierto a una

permanente actualizacion). Pasamos de la permanencia de un lu-
gar a través del tiempo (una plaza, una estatua, un libro), a un

tiempo presente en cualquierlugar.
Quizas podamosapreciar un poco mejor la complejidad delo

que pretendemosdescribir, sefialando que a través del hipertexto
recuperamosciertas caracteristicas del discurso habladosin renun-

ciar a las caracteristicas que nos ha proporcionado el discurso de  
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la modernidad y su creencia en la estabilidad del texto impreso.
Quizas tambiénel ejemplo de la musica proporcione un simbolo
oportuno para comprendereste proceso (y para recordarnos que
nuestra situacién actual lleva ya tiempo gestandose). Tanto la
musica comolas cadencias dela palabra hablada no habian podi-
do ser capturadasen la técnica del texto impreso. Losintentos de
“atrapar” el sonido tienen ya unalarga historia, pero sdlo a través
de la técnicadigital parecenllegar a su madurez. Antesera un acto
fugaz, limitado a un lugar y tiempo concretos. El mediodigital, y
su posible integracionen el hipertexto, consiguela estabilidad del
signo-sonido,pero lo hace al mismo tiempoen un espacio dinami-
co, y por lo tanto abierto a la transformacion a las relaciones
intertextuales a que pueda dar lugar una composicion musicalde-

terminada. Eneste sentido, la expresion y potencial digital de la
musica ejemplifica el proceso de simbiosis que aportael hipertexto:
a) se da estabilidad al sonido (se asume la modernidad),b) se man-
tienenciertas caracteristicas temporales propias dela tradicion oral
(se asumenlas posibles diversas perspectivas de la posmodernidad)
y c) se potenciala condicion dinamica(por ejemplo, el poder“co-
Iregir” una nota o intercalar una variante sin modificar el resto de
la ejecucion musical).

5. El sentido liberador del hipertexto

Unavez caracterizado el hipertexto en las seccionesanteriores,
podemosahora aproximarnos a uno de los puntos mas debatidos
en los discursostedricos de la década de los noventa. Por una par-
te, se habla del poder liberador de la tecnologia, de que la “‘infor-
macion quiereserlibre” y porla otra, se previene de que nos esta
llevando a la pérdida de las estructuras, a la desaparicién de las

jerarquiascualitativas, a una proyecciOn cadtica que impide el acto
de significar, a trivializar, en fin, la informacién. Ambasposicio-

nes, aunque influidas, es verdad, por el entusiasmo 0 el miedo a la
tecnologia, se fundamentan filoséficamente en el discurso de la
modernidad. Y las conclusionesa quellegan, reflejan ante todo su
conformidad o repudio de los presupuestos de la modernidad.
Analicemospor separado ambasposiciones, para poderasi despe-
jar el camino a unainteleccién de la dimension liberadora que
puedaaportar el hipertexto.

Desde el pensamiento de la modernidad, dominado, como he-

mossefialado ya, por los conceptos de estabilidad del texto, tras- 
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cendencia del significado, jerarquia, linealidad, presenciafisica
individualizada, entre otros muchos,el hipertexto se asocia con

libertad “andrquica”,eclipse del autor, indiferencia a la individua-
lidad y con unasensacion de desamparo. Pero coloquemosestos
conceptosen el contexto de unacita de Silvio Gaggi:

La Internet y la wwwrepresentan espacios complejos que no son espacios

fisicos, pero que se navegan con rapidez y seguridad, sin tener que mudar

nuestro cuerpofisico. Porotra parte, en este espacio el individuo, segin él
o ellaha existido, puede perderse,y la consistencia de su identidad inspira-

da ensus propias asociaciones con su nombre o cuerpo material se desva-

necen. Maravillosamente indiferente a la raza, al género, a la belleza y a

nuestra etapaen la vida fuera dela red,la Internet absorbeal individuo en un

didlogointeractivo enel que la conversacién asumesu propia vida y amenaza

con eclipsar a los participantes que proveen su contenido. Ademas,la

Internet, democratizadora y emancipadoraporla libertad anarquicade in-

formacién ylas relaciones que posibilita, no se encuentra ciertamente in-

munedel controly la censura; de tal modo quela libertad e igualdad que se

puedeconseguiren él, puede,en efecto, ser vaga, ofreciendoa los usuarios

una gran cantidad de opciones cualitativamenteinsignificantes (1997: xiii).

Esta cita de Gaggise formula desde las dos premisascitadas ante-
riormente: desconfianzaante las nuevas técnicas y el pensamiento

lineal y jerarquico de la modernidad. Todala cita, por otra parte,
refleja aquellos escritos que se hicieron en su momento contralas
implicaciones de la imprenta, o dela libertad de prensao la alfa-
betizacion de las masas. Por ejemplo,la primera frase dela cita,
con pocas modificaciones, podria haberse dicho ante la aparicion
de la imprenta. La multiplicidad de ejemplares independizoallec-
tor, posibilité lecturas simultaneas, permitid las posesiones multi-
ples del mismotexto y desvanecié el control sobre el texto. Por
otraparte, la afirmacién de que el mundodigital no ocupa espacio
fisico es engafiosa. Si que ocupa unespaciofisico, sdlo que es
desigual y de repercusionesdiferentes. Unlibro en un disquete o
en papel impreso es simplemente un texto en dos mediosdiversos
pero semejantes. Es posible que una paginaen la red sea “indife-
rente a la raza, al género, a la belleza”, pero ,qué diferencia hay
entre dicha paginaen la red y una pagina de papel? Veamos una
nuevacita que nos ayudara a comprenderlo que esta sucediendo:
“La complejidad dela red y la posibilidad de tener que tomarde-
cisiones sin suficiente informacién sobre donde nos vaa llevar  
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una opcion, puederesultar en una desorientacion que imposibili-
tara unalibertad significativa” (Gaggi 1997: 105). ;Aceptariamos
la afirmacion de caodtico de una persona que presencia sin com-
prenderlo un juego de béisbol? Una pequefia anécdota personal
puede explicaresta situacion. Al salir de un cine, después de ver
una pelicula proyectada en un pequefio pueblo espafiol a princi-

pios de los cincuenta, oi el siguiente comentario de una persona
que habiaidoal cine por primera vez. “Nosé..., no sé..., no com-
prendi nada. Iba muy rapido. Me mareaban las imagenes”. Esta-
mos en el umbral de una nueva lectura y de una nueva escritura

que va a requerir un proceso de aprendizaje. Estamosen losini-

cios del hipertexto, y asi comoel texto impreso ha seguido un

proceso de desarrollo que no habriasido posible predecira finales
del siglo xv, igualmente nos sucede con el hipertexto.

Enel otro extremo,los paladines exaltados del hipertexto ven
en él la posibilidad de llevar de la teoria a la practica el espiritu
iconoclasta de la posmodernidad. Suponepara ellosla liberacién
absoluta:

En el futuro no habra canonesfijos de textos ni fronteras epistemologicas

fijas entre disciplinas, s6lo caminosde investigacién, modosde interaccién

y momentosde encuentro. Las nociones de escritor y lector se redefinen

asimismodentro de este lenguaje temporal[...] Han desaparecidolas cate-

gorias sociales (culto frente a popular), politicas (publico versus privado)

0 econémicas(gratuito frente a no gratuito) que en su dia describieron los

componentesde la vidaliteraria. Los lectores-escritores imaginadosde la

era electronica se conciben segtin su mododeaccionen el tiempo[...] Me

gustaria sugerir que existe algo sin precedentesen esta posibilidad de esca-

parde la estabilidad de la escritura. La digitalizacién de los textos parece

haberabierto la posibilidad de que la escritura opere en un modo temporal

exclusivamente posible para el discurso hablado, como parole (palabra)

mas que como /angue (lengua) (Hesse 1998: 36-37).

Apenashan pasadotres afios desde que se hicieron estas afirma-
ciones y ya vemossurgir nuevos canonesy el emerger de nuevas
expresiones genéricas. El texto digital no es, después de todo, tan
temporal, y persiste la estabilidad del texto, como irdnicamente
atestiguael litigio, basado precisamente en textos digitales, entre
el gobierno federal de Estados Unidos y la compafiia Microsoft.
Como venimossefialandoa lo largo de este estudio, estas posicio-
nes entusiastas ante el hipertexto estan arraigadas en el discurso
de la posmodernidad; en un discurso queprivilegiael texto y lo ve  
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comoun infinito de posibles relaciones intertextuales. Desde esta
premisa, se ve enellibro impreso la imposicién de un proceso
lineal, la dificultad de seguir relaciones intertextuales,la estructu-

ra jerarquica de su contenido,la subordinaciondellector al autor.
Es asi comoel debate se convierte en una contienda entre los que
desean mantenerelprivilegio del autor ylos que buscanel privile-
gio absoluto del texto. De un lado podriamoscolocarla posicion
de Paul Duguid ydel otro la de George Landow.Lassiguientes

citas muestran los pardametros que se buscan y que se combaten:

Los hipertextos enlazadossitian el presente texto en el centro del universo

textual, creando asf un nuevotipo de jerarquia, en la cual el poder del

centro dominala infinita periferia. Pero como enel hipertexto ese centro

es siempre un centro virtual des-centrable, transitorio —osea, uno creado

inicamente por el acto de leer ese texto en particular—, nuncatiraniza

otros aspectos de la red en el modoquelo hace el texto impreso (Landow

1992> $5).
Otorgarprioridad al texto circulante hace que la informacion parezca

autosuficiente y el libro, por el contrario, una carcel. En el pasado,los

criticos “practicos”, “nuevos” y estructuralistas lo hacian desde ese punto

de vista, otorgando al texto una autonomia distinta de su producci6n o

consumo. Y éste es basicamente también el punto de vista de los

liberacionistas que se remiten a la integridad auténomadela informaci6n

(Duguid 1998: 89).

Nuestra tesis a través de este estudio mantiene que el hipertexto

es, ante todo, una creacionsociocultural, que asumey asi supera el

debate entre modernos y posmodernos. Escierto que la técnica

posibilita el hipertexto, pero su esencialidad gira en torno a un
nuevo proceso delectura. Se trata de una lectura dinamica que

responde a lo que venimos denominando discurso antropico. El
hipertexto vienea privilegiarel acto deleer y porlo tanto allector.
Pero ello no implica que desaparezca el autorni sus prerrogativas:

el autor crea el texto, decide las relacionesintertextuales a desta-

car, elige dondey qué enlaces colocar,sefiala, en fin, lo que inclu-
ye comoprincipio y fin de su estudio. El texto tampoco pierde su
papel sustancial. Los multiples enlaces proporcionan cierto
protagonismoa cada unadelaslexias quevisita un lector, pero
éstas solo ocasionalmente se podran convertir en centrales. La di-
mensi6n multisecuencial quizds pudiera parecer cadtica desde unos
presupuestos basadosen la formadellibro impreso (que nosim-
pone una formalineal de concebir el mundo), pero no desde la  
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perspectivadel lector, en definitiva la unica que cuenta, la unica
que lo valida. El lector, al establecer la secuencia que se propone
seguir, establece también unos objetivos,a los cuales se subordi-

nardn las distintas lexias que puedavisitar. Esdecir, es el lector
quien establece el centro del hipertexto, influido, por supuesto,
por el concepto del creador(autor), y por la estructura creada

(texto).
Ahora podemosya regresar al enunciado de esta seccion. Cuan-

do hablamos del proceso liberador del hipertexto no nosreferi-
mos,por tanto, a una tecnologia liberadora. El libro en su forma

actual es también el resultado de muchosafios de perfecciona-
miento tecnolégico. Ademas, algo parece fallar en el proceso de
argumentacién cuando personificamos a la tecnologia —o al
hipertexto. Ni la escritura vinoa liberarnos (excluirnos) de la co-

municacionoral, ni la imprenta del manuscrito, ni el hipertexto

busca liberarnos (alejarnos) del texto impreso. Todos ellos son

procesos complementarios que han de continuar existiendo. El
procesode liberacion que proyecta el hipertexto hemos de buscar-
lo en nuestro desarrollo sociocultural. Es decir, en nuestra proyec-
cién hacia procesos mas perfectos de democratizacion. En este
sentidoel texto impreso permitia la difusidn de los conocimientos
hacia esferas cada vez mas amplias de la sociedad humana. El
control sobrela alfabetizacién hizo que su potencial tardara siglos
en generalizarse.Pero el libro imponelimitaciones en nuestra so-
ciedad actual: no sdélo en cuanto las relaciones de poder (quién
publicalos libros), sino también en cuanto a relaciones econdmi-

cas y cuestiones de control, entre otros muchos aspectos. En el
contexto sociocultural de nuestros dias, las humanidades se ven

forzadas igualmente a modificar su concepcion romantica del au-
tor y el procesopositivista de continua acumulacion. Dejan de ser
asimismopatrimonio de una minoria y simbolo de la separacion
de clases. Nuestra sociedad sigue valorando el contexto humanis-
ta, pero ahorase privilegia el proceso delectura y la participacion
activa dellector.

Tal es el ambiente en cuyo seno surge el hipertexto. Viene a
satisfacer, entre otras, dos necesidades fundamentales: dar la pala-

bra a quieneslesera dificil o imposible participar en el mundodel
texto impreso y promocionar lalibertaddellector a forjar el cami-
no de su propia lectura. Ambas dimensionesllevan implicitas un
posible proceso democratizador (semejante a aquel que propor-
ciono y siguen proporcionandolos programasde alfabetizacion).
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El texto impreso propiciaba el mondlogo(participacion pasivadel
lector), mientras queel hipertexto favorece una lectura que pode-

mosconsiderar liberadora, pues predispone al dialogo (participa-
cién activa del lector). Contra los temores que se divulgaron a

comienzos del siglo xix ante los intentos de alfabetizacion de las

masas, no todos los que aprendierona leer hicieronde la lectura

una carrera. Del mismo modo, aunqueel hipertexto facilite que

todos participen en la produccién detextos, no todos haran de ello

una profesion. El hipertexto, pues, se comienza a haceren funcion
del lector.

Una vez sefialada la dimension liberadora, democratizadora,
implicita en el hipertexto, debemos apresurarnos a indicar que,
aun cuandosuesencia es liberadora (comolo fue el texto impreso
ante el manuscrito), el hipertexto, al igual que la version impresa,
posee igualmente el reverso de la moneda. Lo mismo queel
hipertexto destaca relaciones intertextuales y procesos de

contextualizacion, puede también omitirlos o ponerlosen funcion

de principios ideolégicos que distorsionen cualquiera de los pro-

cesos de lectura que pudiera seguir un lector. Es decir, es unica-

mente un medio de comunicacién que responde a nuestra situa-
cion sociocultural; es mds incluyente que el texto impreso y
potencia mejorel desarrollo individual, pero su contenido y sus
objetivos seguiradnsiendo creaciones humanasy, comotales, ca-

paces de distorsion, de manipulacion, de censura.

6. El hipertexto ysus objetivos:
para unateoria del hipertexto

ENseccionesanteriores usamosla analogiadel rio para ejemplifi-
car el concepto del hipertexto: el resultado de unasorillas (la téc-
nica), que a su vez son producto dela corriente (transformaciones
socioculturales) que las modela. Laraiz etimoldgica (texere) for-

talece este contenido. El término mismo,tiene un origen masre-

ciente. Aarseth sefiala que Theodor H. Nelson fue el primero en
usarlo en 1965, pero quela idea proviene del estudio “As we may
think”, de 1945, de Vannevar Bush (1994: 68). En cualquier caso,
el término nose establece hasta principios de la década de los
noventa, mediante la aceptacion global en la red del codigo de
HTML (Hypertext Markup Language). A lo largo de este estudio

hemoscaracterizado el hipertexto como unaestructura digital de
multiples lexias enlazadas entre si, y que establecen relaciones  
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intertextuales en diversos niveles de contextualizacion a través de
medios verbales (signos de la escritura, la palabra habladaetc.) y
no-verbales (imagenesy sonidos).

Unavez establecidosestos parametros generales,el hipertexto,
comoel texto impreso, puede tomar infinitud de formas que lo
adapten mejora los multiples posibles objetivos. Los enlaces, por
ejemplo, pueden estar contenidos en unasola estructura, 0 sea,

dirigiéndose tnicamente a lexias encerradas en la unidad de un
hipertexto; o pueden conectarlo con otros muchos que lo proyec-
ten o complementen. También puede centrarse en una creacion
artistica que sigalos principios retoricos de un género (por ejem-
plo, un poema que muestrela gestacion de su universo a través de

efectos visuales y de la palabra hablada), 0 puede proyectarse en
relacionesinterdisciplinarias que traspasen los elementos conven-
cionales de la retérica (al modo, por ejemplo,de la explicacion de
textos que efectta la critica literaria). Es decir, la meta del
hipertexto, como del texto impreso, es la comunicacionyel didlo-
go, por lo que responde siempre a unos objetivos concretos, aun-
que no siempre se establezcan de formaexplicita. Estos objetivos
seran los que determinenel formato que tomara un hipertexto con-
creto. Objetivos tan distantes el uno del otro como puedenserlos
que buscan presentar en hipertexto una enciclopedia o unatesis
filoséfica, demandaran igualmente estructuras peculiares. El
hipertexto filosdfico quizas requiera un claro eje de argumenta-
cién, quelas distintas lexias se encargaran de enfatizar, mientras
que la enciclopedia probablemente desee construir el hipertexto
de modo que cada lexia pueda ser considerada al mismo tiempo
punto de partida (centro del hipertexto) y punto de llegada. Habra
algunos dondela figura del autor sea central (textos de creacion,
textos filosoficos), y otros en los que pase a un lugar mas secunda-
rio (una ediciéncritica de untexto clasico, con lexias que estable-
cen las variantes del texto y susrelaciones intertextuales); habra
otros, en fin, en los que el autor casi desaparezca (confines peda-
gogicos: ejercicios, estadisticas, solucion de problemas matemati-
cos, exposicion geografica etcétera).

Todasestas consideraciones, que tomaran sin duda formaspe-
culiaresen el hipertexto, son, sin embargo, igualmente comparti-

das conel texto impreso. El texto impresotiene a su vez dimensio-
nes que quizas nunca pueda llegar a desempefiar el hipertexto (y
en ellas radicara la permanencia dellibro). Pero el hipertexto, a su
vez, aporta posibilidadesantes inéditas. Me refiero, por ejemplo, a 
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su potencialde crear textos interactivos. Recordemos, sin embar-
go, que notiene queser interactivo, puedeserlo o no (los manua-

les técnicos son muestras_actuales de hipertexto que, por su natu-

raleza, nunca llegaran a ser completamente interactivos). No

obstante, es ciertamente la capacidad de poderser interactivo la
queha potenciadoelhipertexto en el mundo de los negocios y del
comercio, y comienza hoydia a revolucionar el mundodela ense-
fianza. Se ha intentado tambiénla creacion detextosliterarios (no-

velas) interactivos. Y esta capacidad haservido para emitirjuicios
criticos sobre su naturaleza que distorsionansu realidad. E]texto,
nosdice Silvio Gaggi, “no es ya masun sistema de comunicacion
en unadireccion, en el cual la informaciony las ideas se dirigen
s6lo del autoral lector, sino un sistema de comunicacionen el que

todos los participantes pueden contribuir” (1997: 103). Esta posi-
bilidad del hipertexto se convertira, sin duda, en unade susfacetas

centrales, pero de ningtin modo con exclusion de las demas.
El hipertexto, repitamoslo, responde a una necesidad

sociocultural. El potencial actual de lectura desborda los limites
del texto impreso. La explosion de publicaciones impresas anula
el ideal de la modernidad de poderabarcartodo.El canontradicio-
nal se convierte en inoperante. La globalizacion de nuestros pro-

cesossociales, politicos, econdmicos, y la movilidad que caracte-
riza a nuestra sociedad, requieren asimismo que se disponga del
texto sin limitaciones de espacio o tiempo. Cambian igualmente
las razones que motivanla lectura, a la vez que surge unlectoracti-

vo que demandaqueeltexto se escriba en funcion dellector. Términos
antes asociadosconel discurso de la modernidad —centro,jerar-
quia, linealidad— sufren ahora una re-conceptuacion; empiezan a

entenderse desde Ia perspectiva del lector y, por tanto, a adquirir

un sentido dindmico. Lo que comenzo, nos dice Silvio Gaggi,
“como mododefacilitar una rica experiencia de lectura de tex-
tos convencionales, modificara radicalmente al fin nuestra no-

cion cabal de lo que es un texto —y también de lo que esleer”
(1997: 102). La transformacion se hainiciado ya. La lectura en
funcién del autor comienza a ser relegada a sectores reacciona-
rios, 0 a tipos delectura especializada. Afirmaciones comola ya
citada de Brent (“Estamos acostumbradosa leer el texto impreso
en su totalidad [ya que] sentimos miedo de perder algo importan-
te, alguna parte del argumento que es clave para comprenderel
sentido del autor”), carecen ya de la validez con quelas ofrecia el
discurso de la modernidad. Ningun texto es completo y, a la vez,  
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los procesos intertextuales de cualquier texto puedeniniciar se-
cuencias mucho masinteresantes e importantes para el lector que
las contempladas en su momentoporel autor.

El hipertexto establece asi una comunion masintima conel
lector, pues la necesidad de participar activamente producela per-
cepcidn —encierto modo realidad— de que se esta construyendo
el texto, al optar seguir una secuencia en lugar de otra posible.
Exige, ademas, otro nivel de participacion que se manteniaatro-
fiado en el texto impreso. Merefiero a la necesidad de tener que
juzgar encadainstante los méritos de un hipertexto determinado.
Segun se multiplican los autores (diariamente millones de nuevos

textos en la Internet), empezamosa adquirir un sentido de respon-
sabilidad ante el hipertexto. No basta con que esté publicado para
que la informacion merezca ser aceptada. Es decir, surge como
necesidad sociocultural de una nuevalecturay, a su vez, esta for-

jando un nuevotipo delector.
Los experimentos con el hipertexto, a veces radicales en su

departir del texto impreso, han creado en algunos estudiosos una

sensacion de vacio. Tambiénha creado,por qué no decirlo, cierto
panico de que vayan a desaparecerlas formastradicionales enlas
que nos formamosy ante las cuales nos sentimos confortables.
Pero el hipertexto no es un nuevo “género” llamado a reemplazar
los anteriores. Enfaticémoslo de nuevo, es inicamente un nuevo
medio de comunicacién mas acorde con nuestras necesidades
actuales. Los génerostradicionalesno tienen por qué dejar de exis-
tir, aunque sin duda experimentaran transformaciones. Lasretdri-
cas —lenguaje comun de expectacionesentre autores y lectores—

que los hacen posibles, seguiran modelando los génerosliterarios
en el hipertexto. Lo mismo queel texto impreso potencio ciertos
géeneros —la novela por ejemplo— e hizo que otros fueran poco a
poco perdiendo vigencia —comoelgénero epistolar—, el hipertexto
también creara nuevos génerosliterarios y modificara considera-
blemente otros. Con todo, las implicaciones inmediatas masradi-

cales del hipertexto son aquellas que afectan al lector y a su nece-
saria participacionactiva en el proceso de lectura. Mas y mas sera
el lector quien tenga que decidir quétipo de lectura va a efectuar.
El tutelaje que se ejercia a través del texto impreso, que no solo
limitaba lo que se entregabaparalalectura, sino que indicaba igual-
mente cémo se debia leer, sera mucho masdificil de controlar en

el hipertexto. Merefiero, por ejemplo,al tutelaje que se realizaba
a través de colecciones comola de Austral, de Espasa-Calpe, que  
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guiabala lectura medianteel color de las cubiertasde los libros; a

través deellosse le sefialaba al lector que el texto debia ser leido

comopoesia, novela, biografia, ensayo, incluso si un libro era o

no clasico.
El hipertexto trae, pues, nuevos modos de comunicacion im-

posibles de capturar en el texto impreso. Me refiero, entre otros

potenciales,a la facultad de crear unointeractivo y a la facilidad

con que se puedeintegraren él recursos multimedia. Massignifi-

cativo, sobre todo en este momento detransicion y enlo relacio-

nado con las humanidadesy lacreacionliteraria, es la apertura

intertextual y contextualizadora que nos permite desarrollarlo. Estas

diferencias, en algunoscasosradicales, con relacion al texto im-

preso y que a la vez crean y responden a unas nuevas necesidades

de lectura, comienzan yaa exigir también un nuevotipo deescri-

tura. Necesitamosliberarnos de la mentalidad-libro-impreso,0 sea,

tomar conciencia de hasta qué punto nuestros modosde escribir

—y también de pensar— se deben a las exigencias del texto

impreso. Al mismotiempo, necesitamos compenetrarnos con los

requerimientosdel hipertexto y asi incrementar la eficacia de nues-

tra comunicacién. Nos enfrentamos a un cambio de paradigmas que

afecta tanto al lector como al autor. La carceldel libro-impreso,

que noshace verel hipertexto como no-secuencial, como carente

de estructura y porlo tanto de un centro y linea argumental, debe

dejar paso al texto pensado y escrito para una estructura

hipertextual. Es decir, el texto que se estructura a través de lexias

y de enlaces, pero no en una orgia cadtica de relaciones

intertextuales, sino siguiendo los objetivos que el autor desea co-

municar. Es el autor, como hemos mencionadoya, quien estable-

ce cuantaslexias va a incluir, y es tambiénel autor quien determi-

na donde ycon qué frecuencia se han de colocar los enlaces para

destacarlos objetivos de su hipertexto. El hipertexto no es un con-

junto arbitrario de lexias ni tampocosuestructura necesita ser tan

abierta que potencie que cadalexia puedaser centro —puede serlo

asi en ocasiones, como en un diccionario 0 en una enciclopedia.

Enrealidad, lo mismo que sucede conel texto impreso,el hipertexto

requiere ciertos elementos minimos. Landow identifica cuatro:

orientacion, navegacion,puntos deinicio y puntosde salida. Aun-

que Landowlos menciona en el contexto de los proyectos de

hipermedia, todavia siguen siendolos fundamentales una vez adap-

tados al hipertexto y que podemosproyectar comosigue:  
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a) Orientacion. Aquellos elementosdelhipertexto que tienen

que ver con estructuras de ubicacion, es decir, indicaciones que
facilitan —se aseguran— queellector sepa en todo momento dénde

se encuentra en el complejo de lexias de un hipertexto.
db Navegacion. Ademasde los enlaces que unen las diversas

lexias, todo hipertexto necesita igualmente estructuras de navega-
cion que permitan al lector, en cualquier momento yen cualquier

lexia que se encuentre, iniciar una secuencia de pasos quele Ile-
ven la lexia que desealeer.

c) Puntos deinicio. Desdela perspectiva del lector, cualquier lexia

puede ser el punto de inicio. Es decir, el lector puede llegar a un
hipertexto a través de un enlace que encontré en otra estructura

hipertextual, y que lo unia con la lexia que era pertinente para aquel
hipertexto, pero que puede resultar muy secundaria en la nueva

estructura de la cualla lexia formaparte. El autor necesita prever,
portanto, que cada lexia de su estructura puedeser el puntoinicial
del lector, y estructurar los enlaces en dicha lexia de modo que
orienten y permitan la navegacion hacialaslexias centrales quefijan
los objetivos que el autor desea comunicara travésde su hipertexto.

d) Puntos de salida. Parte de la esencialidad del hipertexto es
la de potenciaruntexto abierto. Es decir, que desde unalexia dada

el lector pueda teneraccesoa otrasestructuras de hipertextos. Es-
tos puntos de salida, relaciones complementarias, no deben crear

situaciones de rivalidad. El objetivo de comunicacién y de comu-
nicar algo que se proponeel autor, podria desvanecersesi ellector
pudiera, quizas inclusosin percibirlo, trasladarse de un hipertexto
a otro. Estos puntosde salida son necesarios y cada vez seran mas
fundamentales en cualquierade ellos, pero el autor es quien colo-
ca dichos enlaces y ellos deben estar en funcién de sus propios
objetivos, tanto sefialando que sesale de la estructura, comofaci-

litando el regreso a la misma.
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Del siglo xx al xx1,
o del ensayo general
a la puesta en escena’

Por Arrigo LEVI

Sociedad Europea de Cultura

Somos hombres y mujeres de una época

extraordinaria, tan apasionante como rica

en contradicciones. La humanidad posee

hoy instrumentos de potencia inaudita.

Puede hacer de este mundo un jardin, 0

reducirlo a un ciimulo de escombros [...]

Hoy, como nunca enelpasado,la humani-

dad estd en una encrucijada.

Juan PabloII'

N LA ELECCIONdel temade esta conferencia hesido influidopor la
del afio pasado.? Esbozando un “balance historico de fines

del siglo xx”, Charles Maier se habia preguntado “jel siglo xx fue
peor que los otros?”. Su analisis incluia un sorpresivo conteo de
los vivos y de los muertos, de los salvados y de los sumergidos, y
el activo era ampliamentesuperior al pasivo. Calculado por afios,
los cuatro mil millones de afios de vida perdidosen el curso del
siglo xx por la muerte de 150 millonesde victimas delas catastrofes
del siglo eran bastante poca cosa en relacién con los 300 mil mi-
llones de afios de vida ganados por los seres humanossalvados
graciasal desarrollo econdmicoy los progresos de la medicina. Al
final, Maier admitia “no saberdecir”si el siglo xx fue realmenteel

peor de todoslos siglos, pero a mi me parecié que noestabadel
todo convencidodeello.

A la distancia de doce meses,en el curso deeste afio 2000 (que

no esel primero del tercer milenio, sino el ultimo del segundo),

* Conferencia en la AssociazioneI] Mulino, Bologna, 4 de noviembre del 2000.

' Juan PabloII, celebracion eucaristica del 8 de octubre del 2000, L ‘Osservatore

Romano, 9-10 de octubre del 2000. [La traduccién esta tomadadela pagina electronica
del Vaticano].

2 Charles S. Maier, “El ventesimosecolo é stato peggiore degli altri? Un bilancio
storico alla fine del Novecento”, // Mulino, nim. 6 (1999), pp. 995-1011.  
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muchosotros balances, conclusivos o preyentivos, han sido pro-

puestos.’ El andlisis que aqui someto requiere ser leido como un

testimonioy reflexion personal,al final de mi viaje porel siglo xx.
Pero no intento dar un juicio moral sobre el siglo que termina,
como aquelotro, sufrido y. problematico, de Charles Maier. Qui-
siera en cambio esforzarme por entender qué herencia concreta
dejanal siglo xxi los acontecimientos extraordinarios del xx. Al-
gunosfueron subitos y sorprendentes, otrosfruto de unalarga ges-
tacion, todos ricos en complejas implicacionespara la historia fu-
tura. Nuestros hijos y nietos tendran granlibertad de eleccién entre
destinos alternativos.

Haciendocorrerla pelicula de la memoria de unavida,el siglo
que se clerra me parecio como unaespecie de “ensayo general” de
una funcion que espera todaviala “puesta en escena’”’. Con esto no

quiero decir que las masacresy catastrofes del siglo xx hayan sido

solo una prueba general, y que se repetiran, incluso agigantadas y
perfeccionadas, en el curso del siglo xx1. No es lo que tengo en
mente; lo que tengo son, sobre todo, algunas novedades determi-
nantes para nuestro futuro, algunas alentadoras, otras alarmantes,

que han surgido enel curso delsiglo xx, pero que solo en el xx1 0
después se revelaran en todo su potencial, positivo o negativo.

Entre la prueba general y la puesta en escena hay tiempo para
muchosajustes. Mas atin, ya se han empezadoa realizar en el cur-

so del siglo xx: los hombres no son ciegos.

> El andlisis, con muchas colaboraciones, aparecido en Foreign Policy, num. 119
(summer 2000); Global, nam.3 (junio del 2000) es uno de los masrecientes. Se discu-
ten todavia dos textos ya clasicos: Francis Fukuyama, La fine della storia e |'ultimo
uomo, Milan, Rizzoli, 1992 [El fin de la historia yel ultimo hombre, Buenos Aires,
Planeta, 1992]; Samuel P. Huntington, Lo scontrodelle civilta e il nuovo ordine mondiale,

Milan, Garzanti, 1997 [E/ choque decivilizacionesy la reconfiguraciondel orden mun-
dial, México, Paidés, 1997]. Entre las grandes sintesis de la historia del siglo xx han
tenido vasto eco Eric Hobsbawm,// secolo breve, 1914-1991: |'era dei grandicataclismi,

Milan, Rizzoli, 1995 [Historia del siglo xx, Barcelona, Critica, 2000]; Frangois Furet, //
passato di un‘illusione: l’idea comunista nel xx secolo, Milan, Mondadori, 1995 [E/
pasado de unailusién: ensayo sobre la idea comunista en el siglo xx, México, FCE,
1996); I! libro nero del comunismo:crimini, terrore, repressione, Milan, Mondadori,
1998 [El libro negro del comunismo, Barcelona, Planeta, 1998]; Thierry de Montbrial,
Que faire? Les grandes manoeuvres du monde, Paris, La manufacture, 1990. En un
ejercicio de futurologia me habia empefiado yo también hace un cuarto de siglo, en un
volumencon varias colaboraciones, Verso i] Duemila, Bari, Laterza, 1984; mas recien-
temente he tratado de reconstruir una parte importante dela historia del siglo en mi
Russia nel Novecento: unastoria europea, Milan, Corbaccio, 1999. 
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Grandes esperanzas

Peroleerel sentido de la historia no es facil. En el curso delsiglo
xx las interpretaciones y previsiones de estudiosos y politicos han
sido repetidamente desmentidas por los hechos y han sufrido Ila-
mativos cambios. Esto nos llama a una justa prudencia.

El siglo xx se habiaabierto en un clima de grandes esperanzas.
Las grandespotencias estaban en paz entre si desde hacia varias déca-

das, y habia un anhelo universal de que ya no habria grandes guerras.
Winston Churchill, oficial alumno en Sandhurst en la ultima década

del siglo xix, estaba convencido de haberelegidola profesion equivo-
cada. Escribié luego en sus memorias de juventud: “Conel adveni-

miento de los regimenesliberales y democraticos” la guerra pare-

cia “haberse hecho imposible”. Quizas todavia se pelearia en alguna
remota colonia, pero “ninguna persona sana de mente” podia du-

dardel hecho que “la épocadela guerra entre nacionescivilizadas

hubiese terminado para siempre”.

Pasaron pocos ajfios, y la mas insensata de todas las guerras,
esa “Gran Guerra”, que para los primos soberanos que la desenca-
denaron debia durar pocas semanas, se convirtio en la “masacre

inutil” que desangro a Europayse extendio por el mundoentero.

Cuando mipadre partid como voluntario para el frente en 1915
pensaba ir a combatir, por el Reyy la Patria, la ultima campafia

militar del Risorgimento. Después detres afios de trincheras se
encontro viviendo enunaItalia lacerada, con el rey que legitimaba
la violencia y el régimen fascista (como despuéslas leyes racia-

les), y en un mundo convulsionado.

No solo la Gran Guerra no fue, como muchos esperaban,“la

Ultimadetodaslas guerras”, sino que, porel contrario, imprimio en
el codigo genético del hombre del siglo xx la idea de la muerte
en masa. La Sociedad de las Naciones fue un suefio breve e iluso-

rio, aunqueno olvidado. Losideales del siglo xix engendraron en
el xx, gracias también las gravescrisis de las democracias, hijos
monstruosos. Dela perversion de los ideales socialdemocratas des-

+ Winston Churchill, Gli anni della mia giovinezza, Milan, Garzanti, 1961. Evo-
candoel espiritu de esos aitos, Sigmund Freud escribia: “Esperabamosquea la larga la
comunidad de intereses establecida por el comercio y la produccién diera un empuje
moral” y que los malentendidos ycontrastes estuvieran destinados a ser resueltos de
forma pacifica, por lo menosporlos “ciudadanos del mundocivilizado”, citado por E.
Rothschild, G/oba/, num. 3 (junio del 2000).
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cendio la “democraciatotalitaria’® de Lenin y Stalin, con sus de-
cenas de millones de victimas. De la distorsién de los ideales na-
cionales descendieron, asi como dela necesidad porparte de las
multitudes de certidumbres y mitos,el totalitarismo nacionalista

y demagdgico de Mussolini y el totalitarismo racista de Hitler.
Con la Gran Guerra tuvo inicio la era de los holocaustos, fruto

de guerras nacional-ideologicas, de sangrientas revoluciones, de
alucinantes genocidiosraciales.

Yaen 1917, conla caida del imperiozarista (impensable, de la
manera en que se dio, sin las masacres de la Gran Guerra), se ha-

bia iniciado la confrontacion entre el comunismoy las democra-
cias, que se convirtié en el hilo conductorde la historia de la se-
gunda mitad delsiglo: el segundo acto del conflicto, que dominé
todo el siglo, entre las democraciasy lostotalitarismos. Estos fue-
ron los temas dominantesde la historia politica del siglo xx.

Pero no todosla vieron asi. Recuerdo haber escuchado, en los

afios cincuenta, a Arnold Toynbee que sefialaba (en las Reith
Lectures de la BBc) en la confrontacién entre Occidente y el Mun-

do (“the West versus the World”) el /eitmotiy del siglo. Yo pienso

todavia que en el centro de todo estuvo “Occidente contra Occi-
dente”. Pero la visidn de Toynbee del Occidente como “agresor
del mundo”tuvo gran fortuna en el Tercer Mundo, ademasdela
que tuvo en Mosciu.Se estaba enlosinicios de la gran liquidacién
de los imperios coloniales europeos, que habian “civilizado el
mundo”. Para fines de siglo se habian disuelto todos mas 0 menos
voluntariamente. Con ellos desaparecié también la secular prima-
cia de las grandes potencias europeas.

* Jacob L. Talmon, Le origini della democrazia totalitaria, Bologna, | Mulino,
1952,p. 7: “Este estudio es un intento de demostrar que,at lado de la democraciadetipo
liberal, en el siglo xvi surgié de las mismas premisas una tendenciahacia lo que propo-
nemosllamarel tipo de democraciatotalitaria. Estas dos corrientes han existido unaal
lado de la otra desde el siglo xvii. La tensién entre ellas ha constituido un importante
capitulo de la historia modernay hoyse ha convertido en el problema misvital[...] La
historia de los Ultimos ciento cincuenta afios parece una preparaciOnsistematicaparael
choquefrontal entre democracia empirica y democracia liberal por una parte, y demo-
cracia totalitaria y mesianica por otro, conflicto en el que consiste la crisis mundial
contemporanea”, p. 10; “La democraciatotalitaria sera tratada en estas paginas como
parte integrante dela tradicion occidental”[The origins oftotalitarian democracy, Lon-
dres, Secker & Warburg, 1955, pp. | y 3]. Sobreel totalitarismo comoideologia euro-
pea, véase también Hanna Arendt, Le originideltotalitarismo,parte u, Milan, Comunita,
1967 [Los origenesdeltotalitarismo, Madrid, Alianza, 1982]. Para el lazo entre el co-
munismoy las ideologias socialdemécratas, véase Levi, Russia nel Novecento. 
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Occidente contra Occidente

Enla formula toynbeanahabia en realidad mucho de verdad. Du-
rante todo el siglo, Occidente, con sus ideologias —democracia,
totalitarismo, comunismo,por nohablar de los regimenes milita-
res—enemigasentre si, pero todas emparentadasy enraizadas en
la historia y el pensamientooccidental(porotra parte, la democra-
cia habia sido consideradaa travésdelos siglos el terreno de cul-
tivo de la demagogia yla antesala delatirania), siguid efectiva-
mente “agrediendo el mundo”, cambiandoloparabien o para mal.
El modelo occidental del Estado nacional generé decenas de nue-
vos Estados independientes. Los sistemas politicos occidentales
(democraticos, fascistas, comunistas) fueron imitados entodo el
mundo.La idea occidental del Progreso se impuso a todaslas gran-
des civilizaciones, de Japon al mundo islamico, a China,’ a la India.

Las visiones de Occidente sobre el destino del hombre, sus

suefios y pesadillas, contagiaron a todos los pueblos. Y fue Occi-
dente el que anuncié al Mundoun destino comtn,o mejordicho,
unaeleccion entre los destinosalternativos, pero siempre de 4m-
bito global. El siglo xx fue realmente, como dijo Charles Maier,

“mas ambicioso de todos los otros siglos en la intencién de
reformularlas conciencias”, o por lo menosla segunda mitad del
siglo, comosedijo, fue una época “entre las mas fuertes y dinami-
cas, a los efectos de la liberacién de los pueblos y de los indivi-
duos”. También fueron inventadas, para dar cuerpo a los proyec-
tos de paz universal, nuevasinstitucionesregionales o globales;
vivimos con pasion estos retos ambiciosos. Los progresos de la
ciencia, especialmente de la medicina, abrieron a nuestra vida, y

mas todavia ala de nuestros descendientes, horizontes de ciencia-

ficcion.
Pero no nosfue concedidovivirvidas serenas, incluso cuando,

despuésde 1945, parecio terminarla épocade las grandes guerras

y grandes masacres. Nuestro horizonte siguid ofuscado porvastas

© A. Rizzo,L ‘alternativa in uniforme: tecnica e ideologia del potere militare, Milan,

Mondadori, 1973
7 Cito una broma,en unencuentro del verano de! 2000, del primer ministro chino,

Zhu Rongji: “Después de todo, el comunismonolo hemosinventado los chinos, lo han
inventado los europeos”.

* Del Document du Cinquantenairede la Société Européenne de Culture, de agos-
to del 2000: “A pesar del ‘pasivo’de atrocidades que lo han marcado,el siglo xx, por lo
menosen su segundamitad, representa una de las épocas mas fuertes y dinamicas en
cuanto la liberacién y promocién delos valores de la humanidad”.  
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amenazas. De Hiroshimaen adelante, el relampago enceguecedor
del hongo atémico proyecto amplias sombras sobre nuestro futuro.

La GuerraFria, “la enorme desarmoniadelos tiempos moder-
nos”, como dijo una vez George Kennan,fue una sucesion decri-
sis, que vivimos con angustia. Cada una de ellas nos llevaba, in-

cluso deliberadamente, conbase en unateoria de la brinkmanship,
al “borde” de una tercera Guerra Mundial, de la que nos protegia
el “equilibrio del terror”. Nuestra supervivencia estaba confiada a
la teoria, realista pero alucinante, de la “destrucci6n reciproca ase-

gurada”, “mutual assured destruction” (0 MAD). Se pensaba, y se

piensa, que la amenazanuclearera, y es, tan espantosa que suscita

en los gobiernos enemigos instintos de autodestrucci6n suficien-
tes como para detenerla carrera al desastre sobre el borde del
abismo.Pero al bordese llego varias veces: Corea, Vietnam, Hun-
gria, Suez.

Y luego Cuba. Recuerdoel silencio inmovil, surrealista, de un
soleado domingo neoyorkino, cuando la balanza de nuestro desti-
no oscilabaincierta entre la guerra y la paz. En esosafios, las no-
velas de politica-ficcién preveian, al séptimo dia, el fin del mun-
do. La confrontacién entre los bloques no impedia, y quizas
estimulaba, revoluciones, guerras, masacres, aunque arrinconadas

a la periferia del mundo. Y en cadacrisis las superpotenciasesta-
ban peligrosamente implicadas.

Con el tiempo pensamos que éste era ya el destino de toda
nuestra vida. Luego,justo al final, el siglo xx nos ofrecié su mayor
coup de thédtre. La interminable, incierta pulseada entre Este y
Oeste se resolvié conla caida repentina e incruenta del comunis-
mo y conla disolucién del ultimo de los imperios europeos. Los
pueblos del Este abatieron muros y gobiernos, reconquistaron su
libertad y la ofrecieron comoregalo a Europa, al mundo,a la mis-

maRusia. El “significado del siglo” cambi6é bruscamente. Habia-
mosvivido un siglo de miedos. Ahora volviamosa esperar. Re-
cuerdo la insdlita exclamacion liberadora de los periodistas que
estabamospresentes en la primera cumbre entre Reagan y

Gorbachov en Ginebra, cuando los dos atravesaron con grandes
pasos un amplio estrado para apretarse largamente la mano. jA
cudntas cumbres de la Guerra Fria habiamosasistido! Escribimos
entonces que quizds estaba naciendo un nuevo orden mundial
de paz. 
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La herencia del siglo

Pero las sorpresasdel siglo xx nos sugieren prudencia. Antes de

mirar adelante, debemos entenderbien la herencia del siglo xx.

Nos preguntamos: ,por qué la democracia termino por ganarto-

das las guerras, por derrotar a todoslostotalitarismos y todas las
dictaduras? ;Por qué la economia de mercado prevalecié sobre
las “dirigidas”? Es decir, ,qué tan sdlida es la herencia “vencedo-
ra” que noslego el siglo xx?

La respuesta mdstranquilizadora es que ha ganado el mejor

sistema, el mas capaz, por cuanto fundado sobrela libertad, de
estimular las energias y la inventiva de los hombresy delos pue-
blos. Es un hecho que desde antes de la muerte de Stalin los estu-

diosos del comunismo habian considerado que el sistema econ6-
mico ypolitico soviético estaba en decadencia, que no habria

sostenido la confrontacién con el Occidente democratico, y que

serian inevitables reformasradicales de inspiracion democratica y
liberal, o un tropezon revolucionario. La profecia parecia estarse

realizando en los afios sesenta.° Se realizo dos décadas después:
unerrorno grave para politdlogos. La repentinidad de la caida fue
una sorpresa: pero la caida mismahabiasidoprevista, era el fruto

de la debilidad intrinseca de un totalitarismotiranico, basado en el

terror, y de Ja valentia innovadora con que las democracias habian
recogido el desafio.

{Fue del mismo modo “inevitable” la derrota del Reich de
Hitler? Vacilo en dar una respuesta igualmente tajante. Cuando
Jorge VI eligié con reservas, como sucesor de Neville Chamberlain,
a Winston Churchill, un visionario genial pero excéntrico, en vez
del solido Lord Halifax (que habria hecho una paz de compromiso
conHitler),'° quizd4s no sabia que estaba decidiendola suerte de
Europa y del mundo. Recuerdo, comosifuera ayer, el agudo dolor
que experimenté, con mi familia, por la caida de Francia. Cuando
en 1942 tomamosel ultimo barco para las Américas, todo el con-

tinente estaba en manosde feroces dictaduras. La esperanza no
fue ciertamente nuestra compafiera de viaje: y entonces no sa-
biamossiquiera a qué destino estabamos escapando.

° Zbigniew Brzezinski, ed., Dilemmas ofchangein Soviet politics, Nueva York,

Columbia University Press, 1969.
© William Manchester, Churchill, l'ultimo leone, 1914-1974, vol. 1, Milan,

Frassinelli, 1985, p. 4.
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Al final de cuentas, pienso que las victorias de las democra-
cias no fueron casuales 0 fortuitas, y que no se debe la Casuali-
dad que hoy haya en el mundo(asi se dice) mas democracias que
Estados no democraticos. Pienso que la democracia, a pesar de
todas sus debilidades,se adecua mejor al mundo complejo, en con-
tinua mutacion, en el que vivimos, y que las democracias vencie-
ron porque eran méscivilizadas y mas libres, y por lo tanto mas
fuertes y capaces de evolucionar. Esto nos da sdlidas esperanzas
parael futuro. Al final la democracia ha vencido. Fue derrotadoel
“Jado oscuro de la fuerza”, el polo negativo de esta poderosa ener-
gia queesta en la naturaleza mismadela civilizacion occidental,
siempre empefiada en querer cambiar el mundo.Lahistoria del
siglo xx1 reanuda, pues, desde buenas bases, por encima de nues-
tras esperanzas. Durante un siglo de masacres y catastrofes sin
precedentes, muchasideologias del mal y del odio hansido derro-
tadas. Muchospueblos del mundo han obtenido la independencia
y conocidopor primeravez la libertad. Muchasnaciones, enemi-
gas a lo largo de los siglos, estan construyendo juntasinstitucio-
nes de gobierno y de paz.

Hoy, por lo menosde palabra, todos los pueblos parecen ha-
berse convertido a los ideales de libertad y cooperacion, de respe-
to a los derechos humanos. Al llamado de un papa ecuménico y
predicadorde paz han acudido,en el verano del 2000, muchedum-
bres de jévenes, y su reunion “ocednica” noinvitaba al odio ni ala
guerra sino a la hermandadentre los hombresy las gentes. Pode-
mossacar buenosauspicios.

Pero nosotros, hombres del siglo xx, no olvidamos cuantas

veces la democracia arriesg6 derrotas irremediables.'' Muchos

"| En los afiostreinta, Harold Laski y muchosotros se mostraron convencidos que

la democracia estaba asediada y condenadaporlostotalitarismos nazi y comunista,
véase S. Mastellone, Storia della democrazia in Europa: da Montesquieu a Kelsen,
Turin, utet, 1986; de Jean-Francois Revel, ademasde La tentazionetotalitaria, Milan,

Rizzoli, 1976, véase Come finiscono le democrazie, Milan, Rizzoli, 1984. El primer

capitulo, titulado “EI final de un accidente”, iniciaba con estas palabras: “Tal vez la
democracia habrasido en la historia un accidente, un breve paréntesis que vuelve a

cerrarse ante nuestros ojos. En su sentido moderno[...] habra durado algo mas de dos
siglos, a juzgar por la velocidad con que crecenlas fuerzas que tienden abolirla[...]
indudablemente la democracia habria podido durar, si hubiera sido el unico tipo de
organizaciénpolitica en el mundo. Pero congénitamente no esta hecha para defenderse
de los enemigos que, desdeelexterior, aspiran a destruirla, sobre todo cuandoel
masreciente y el mas temible de estos enemigos exteriores, el comunismo, variante
actual y modelo acabado deltotalitarismo, consigue presentarse comoun perfecciona-
miento de la democracia misma, aunsiendo su negaci6n absoluta” [Como terminan las
democracias, Barcelona, Planeta, 1984, p. 11]. Cinco afios despuéscaia el Muro de 
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estudiosos, desde los afiostreinta a los ochenta, de Harold Laski a
Jean-Francois Revel, la habian dado como segura perdedora en
relacion con los distintos totalitarismos.

Y el final del siglo no ha marcadoel fin delos falsos dioses del

siglo xx. El alma negra de Europa no esta muerta.'? Hay nazis en

Alemania yfascistas en Italia, comunistas en Rusia. En Asiael

Estado mas poblado, China, es todavia comunista, aunque de un

comunismo modificado y corregido. Tambiénla mala hierba del
racismo, lejos de haber sido extirpada (“el racismo es quizas el
reflejo mas antiguo del hombre”, decia Tahar Ben Jelloun) esta

rebrotando, nutriéndose en Europa por una xenofobiadifusa,esti-
mulada por migraciones tumultuosas y mal controlables.

Noshansorprendidoytrastornado los despiadados conflictos
locales estallados después de la Guerra Fria, con el resurgimiento

de viejos nacionalismos, despertados comootros Rip van Winkle,

del largo suefio opresivo de las dictaduras comunistas 0 de viejos
odiosreligiosos 0 raciales, rebrotados comorios carsicos en los

Balcanes, en el Caucaso, vivos como nuncaen el Pais Vasco, en

Irlanda, en el Cercano Oriente. Africa es teatro de feroces guerras

tribales de exterminio. Sobrevivioel terrorismo en muchospaises,

incluso entre los mascivilizados y democraticos.

Estos acontecimientos pueden tambienser leidos como“el co-
letazo del siglo xx”, 0 como supervivencias de una antigua barba-

rie y de ideologias arcaicas, mas que comoel anuncio de lo que
nostiene reservadoel nuevosiglo. Pero no podemoshacernosilu-

siones pensando que solo nosresta saldar alguna cuenta con la

Berlin. Dos afios antes habia tratado de explicar —en La Stampadel 10 de febrero
de 1982 (reimpreso en Arrigo Levi, Tra Est e Ovest: cronachedi un trentennio, 1960-
1989, Milan, Rizzoli, 1990), en polémica con Aleksandr Solyenitsin y con mi amigo
Guido Ceronetti, que veia avanzar indetenible el “Golem armado”, comodefinia a la
Uni6én Soviética— que éste era mucho mas mito que realidad, y que era un monstruo de
pies de barro. Sobre las debilidades de las democracias occidentales, a mediados delos

afios sesenta, el texto clasico es el informe de 1975 a la ComisionTrilateral de MichelJ.
Crozier, Samuel P. Huntington y Joji Watanuki, La crisi della democrazia: rapporto
sulla governabilita delle democrazie alla Commissione Trilaterale, trad. it., Milan,
Angeli, 1977. A éste se debe el conceptodel overloading de las democracias, que por su
naturaleza suscitan en las masas esperanzas siempre crecientes, imposibles de satisfa-
cer; véase tambiénel clasico estudio de Giovanni Sartori, Democrazia, cosa é, Milan,
Rizzoli, 1993.

"2 Los “dias de la memoria” quieren ayudar a los hombres a norepetir los errores
del pasado. Son necesarios porque(cito una desoladora reflexién de Elena Loewenthal)
“Ja historia se plagia a si misma con unatenacidad inexplicable” y “el hecho que haya
sucedido multiplica la posibilidad que suceda de nuevo”, Elena Loewenthal, “II plagio
della Storia”, La Stampa,3 de agosto del 2000.  
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historia y luego todo marchara de la mejor manera. Los antiguos

demonios son duros de morir. La primera herencia dejadaporel

siglo xx al XxI nos parece, pues, estar constituida por esos capitu-

los de historia que quisiéramos nohaber vivido, que estan todavia

abiertos y que podrian reabrirse; y que no hemoslogradoatin cerrar.

Nuevas oportunidades, nuevospeligros

Pero, ademasdel pasadoinconcluso, debemos enfrentar también

nuevosretos, surgidos en el curso del siglo xx, que nos proponen

nuevas oportunidades y nuevospeligros.
Conel siglo xx dio inicio la era de la globalidad: éste me pare-

ce el nombre mas adecuado para la “posguerra fria”. La

globalizacion, entendida como condicioén de acercamiento entre

las civilizacionesy de interdependencia universal entre las nacio-

nes, no solo es un hecho econdémico,sino que es fruto de ese pro-

greso técnico y cientifico que constituye la caracteristica domi-

nante de la edad moderna y contempordnea. Tiempo y Espacio se

han como contrafdo,las distancias se han borrado,los tiempos de

la historia se han acelerado.'? Vivimostodos en “tiemporeal”to-

dos los sucesos del mundo, La hora de Europa es la misma que la

de América, de Asia y de Africa.
La primera conciencia clara del origen comtn y del destino

cominde los hombresyase habia tenidoen el pensamientoprofé-

tico, asi como enel pensamiento griego. Sin embargo,las grandes

civilizaciones se desarrollaron porsiglos y milenios comosifue-

ran universos separados. Los contactos fueronraros, la difusion

de las ideas, modas,invenciones, tenia tiempos pluriseculares. La

3 Verso il Duemila. Entre los muchosensayossobreel “giro del siglo” y sobrelas

perspectivas dela politica internacional después del término de la primera Guerra Fria,

melimito a recordar comoparticularmente importantes a Henry Kissinger, L ‘arte della

diplomazia, Milan, Sperling & Kupfer, 1994; Zbigniew Brzezinski, La grande scacchiera,

Milan, Longanesi, 1998; Leopoldo Zea, Fin del siglo xx, ¢centuria perdida?, México,

Fce, 1996. Para un anilisis original sobre el futuro de la economia global, vease el

ensayo de F. Bergsten, “Towardsa tripartite world”, The Economist, 13 de julio del

2000. Es un texto que me confirmaenel convencimiento que no entendemostodavia

plenamenteel funcionamiento de la economia globaly la formadedirigirla. Lo demues-

tran también la crisis mexicana de 1996y lacrisis asiatica de 1998, que se extendieron

hasta Rusia y América Latina. Sin embargo es un hecho quela “globalizacién”, entendi-

da como un movimiento cada vez maslibre de mercanciasy capitales, ya ha hecho salir

de la pobreza a centenares de millones de hombres, y ha permitido una transferencia

colosal de recursos hacia los paises en vias de desarrollo.
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historia se desarrollaba sobre escenarios separados,los acontecimien-
tos que se suscitaban sobre uno de esos escenazios eran ignorados en
otras partes, y no se influian mutuamente. “East is East and Westis
West, and never the twain shall meet”: Oriente es el Oriente y el
Occidente es el Occidente, y nuncase van a encontrar, decian los

ingleses del siglo xix, que estaban construyendoel primer imperio
global y que se daban muybien cuenta de la diversidad de los
mundos que gobernaban. Asia habia vivido unahistoria propia y

una civilizacion propia, el Mediterraneo y Europa otra historia

yotra civilizacion. Al ascensodela civilizacion occidental se debe
en los tiempos modernosla creacion de una nueva condicion de

interdependencia entre las distintas “historias del mundo”. Fue la
Europailuminista la que tomo conciencia, en el momento en que
se convirtio, y supo que se habia convertido, en la cultura domi-

nante en el mundo. Unavez en contacto conlos “otros” no perma-
necio encerrada en si misma, comoel imperio central chino, sino

que se movio precisamente a la conquista del mundoy dio inicio a
la “historia del mundo”.

Launificacionsistémica de la historia

Como sabemos, se debe a Kantla primera formulacién de esta
nueva condicion de la vida humana. En el ensayo sobre la Paz
perpetua de 1795, Kant observo que “en cuanto a la asociacion de
los pueblos de la tierra [...] progresivamente hemosllegado tal
punto que la violacion del derecho ocurrida en un punto dela tie-
tra es advertida en todoslos puntos”. Porello, en su opinion no era
tolerable el “estado de naturaleza [...] que es mas bien un estado
de guerra”. Pararealizar una paz perpetua y universal, Kant consi-
deraba necesarias dos condiciones. Primero: “La constitucioncivil
de todo Estado debe ser republicana”, es decir fundadaenel “prin-

cipio de la libertad” de todos los hombres y sobre “La ley de la

igualdad de todos” (hoy diriamos que todo Estado debe tener una
“democracia”. Kant daba a esta palabra otro significado). Segun-
do: “El derecho de gentes debe fundarse en una federacion de Es-
tados libres”. En otro pasaje, Kant habla de la creacion de “un
Estado de pueblos(civitas gentium) que (siempre, por supuesto,
en aumento) abarcaria finalmente a todoslos pueblosde la tierra”.
Probablemente Kant no sabia —tampoco nosotros lo sabemos—  
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qué cosa exactamente debaser tal Estado universal. Pero sabia
que era necesario para garantizar una paz perpetua."’

Conel lenguaje de hoy, diriamos que el mundo se ha converti-
do en “un sistema”,'® aunque no todos los hombres muestran

haberlo entendido. El nacimiento del “sistema global”podria ser
identificado comola principalherenciadel siglo xx al xxi. Este es
el significado dela globalizacién: lo que acontece en “un punto”
de la tierra se hace sentir “en todos los puntos”. El siglo que se ha
cerrado, con sus guerras mundiales,calientes o frias, ha ofrecido

repetidas demostracionesde la naturaleza sistémica del mundo: la
era de la globalidad ha empezado y nuncatendra fin. En el curso
de nuestra vida la unificacién sistémica de la historia humana ha
sufrido una aceleracién cargadade potencialidades que, para bien
o para mal, van mucho misalla de las maneras que se han mani-
festado en el siglo xx.

Pero el “sistema mundo”, como hoyexiste, sufre de graves
imperfeccionesy discontinuidades. Es un sistema “contingente”,
por su naturaleza inestable. Es decir: el mundo es y se comporta
como un “sistema” en cuanto contenedor de un gran numero de
subsistemas que tienen repercusiones inmediatas sobre todo el or-
ganismoglobal. Pero el sistema mundial recibe “retroacciones”

'4 Los principales escritos politicos de Kant, entre los cuales La paz perpetua, un
proyectofilosdfico, han sido recogidos y comentados por Mario Albertini, ed., Immanuel
Kant, La pace, la ragionee la storia, Bologna,I] Mulino, 1985 [aqui citamos Sobre la
paz perpetua, presentacién de Antonio Truyoly Serra, trad. de Joaquin Abellan, Ma-
drid, Tecnos, 1998 (col. Clasicos del pensamiento, 7)]. Para Albertini, Kant no era un
“confederalista”, sino un “federalista imperfecto”: “Cada vez que plantea el problema
de la paz piensa siempre en un poder mundial que sepa imponerel respeto de unaley
universal, aun cuando,altratar de precisar la naturaleza de este poder, no lo logra, como
cualquier otro hombre de entonces”. Bobbio, comentandola idea kantiana “segiin la
cualla paz perpetuaes posible slo entre Estados que tengan la misma forma de gobier-
no, y esta formasea la forma republicana”, observa que “nos encontramosfrente a uno
de los circulos viciosos en que se empantanacualquier previsiénracional[...] Los Esta-
dos podran llegar a ser todos democraticos slo en una sociedad internacional cabal-
mente democratizada. Pero unasociedad internacional cabalmente democratizada pre-
suponeque todos los Estados que la componen sean democraticos”. Y sin embargo, “ya
se ha iniciado el proceso para la democratizacién de la sociedad internacional. Esto
permite pensar quelas dostendencias, en lugar de obstaculizarse mutuamente, se apo-
yan. Asiy todo,seria prematuro transformaresta esperanza en una prevision”, Norberto

Bobbio,//futuro della democrazia,2° ed., Turin, Einaudi, 1991, p. 218 [E/futuro dela

democracia, 2" ed., México, Fce, 1996, p. 212].

'S Jay W. Forrester, World dynamics, Cambridge, mass, mit Press, 1971, y Donella
Meadows,/ limiti dello sviluppo, Milan, Mondadori, 1972 [Los limites del crecimiento,
México, Fce, 1973]; véase también mi ensayo “Gli scenaridella politica”, en Verso il

Duemila.  
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imperfectas de los varios subsistemas en crisis, y carece de los
instrumentos necesarios de gobierno global. En los ultimosafios
no se ha habladodeotra cosa sino de esta imperfeccién del“siste-
maglobal”y de lasinstituciones que podrian disponerse para su

gobierno. Muybien ha dicho Tommaso Padoa Schioppa en un
escrito reciente: “Actividades humanascuyo ultimo horizonte era

la frontera del Estado, y mas a menudola del pueblo dela pro-
vincia, ahora recorren ampliamente todo el mundo. La que mas
lentamente amplio su perimetro propio es la actividad de gobier-
no, en tantos aspectos la mas nobley dificil’’.!°

No es un descubrimiento de los ultimos afios que el mundo
“globalizado” sea hoy un organismo colosal gobernado por un
cerebro todavia embrionario. En el curso del siglo xx, mientras el

mundo se convertia cada vez mas en un “sistema”, los gobiernos y
los pueblos se han dado cuenta de esta nueva realidad y han pro-
movidoiniciativas para reducir las “discontinuidades”, para con-
trolar mejor el sistema. Esto paso también en los ultimos afios
durante la gran confrontacion global que fue llamada “Guerra
Fria”.'’ Se crearon entonces importantes instituciones de gobierno
global, desde la onu a las grandes organizaciones economicas(FMI,
Banco Mundial, omc yotras). Aunque imperfectas, son un gran-
dioso edificio en construccion,y la filosofia que las inspira se hace
cada vez mas ambiciosa. Justamente en los ultimosafios delsiglo
se ha ido afirmandoelprincipio de que los derechos del hombre, o
de las minorias, o de los pueblos, deben prevalecer sobre el dere-

cho de los Estados, limitando su soberania.

Estas ideas vienen de lejos. En 1917, en la célebre Nota con
que invitaba a los Estadoscristianos de Europa a ponerfin a la
“inutil masacre”, Benedicto XV solicitaba la creacion de un nue-

vo “imperio del derecho” en el mundo, que coordinaralosintere-
ses de los Estados conlas “aspiraciones de los pueblos”. Hoyesta-
mossoloenlos inicios de la construccién de un “imperio del derecho”
universal. Pero la creciente afirmacién del derecho-deberde la “in-
jerencia humanitaria” marca ungiroenla politica mundial. Ya en

© Tommaso Padoa Schioppa, “Lalenta ricorsa della legalita”, // Corriere della
Sera, 13 de agosto del 2000.

'7 Porotra parte, los dos grandes adversarios, bloque comunista yalianza democra-
tica, se proponian,cada uno a su manera,establecer un nuevo orden mundial. Pero no es
casualidad que las maximasinstituciones transnacionales y supranacionales, econdmi-
cas 0 politicas, creadas en el curso de esas décadas, hayan sido sobre todotruto de la
ideologia yde la iniciativa politica de las democracias.  
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1994,frente al conflicto en la ex Yugoslavia, Juan PabloII escri-
bia, en unacarta al secretario general de la oNU, Butros Ghali:

La onu esel foro mas adecuadopara que la comunidadinternacional asu-

ma su responsabilidad hacia algunos de sus miembros, incapaces de vivir

con sus sufrimientos[...] La autoridad del derecho y la fuerza moralde las

masaltas instancias internacionales son los fundamentossobre los cuales

reside el derecho de intervencién para la salvaguardia de la poblacién,

tomada como rehénporla locura asesina de los defensores de la guerra."

El papa pedia nada menos que una mutaciénprofundade la natu-
raleza y las funciones dela onu, embrionde un estado de derecho

internacional. Este tema surgié como motivocentral de la Cumbre
del Milenio de septiembre del 2000, fuertemente apoyado porel
secretario general de la onu, Kofi Annan, convencido dela necesi-

dad de adecuar “la Carta de la onU a una nuevaera en quela no-
cidn tradicional de soberania ya no logra hacerjusticia a los pue-
blos de todas partes del mundoque aspiran a conseguirlaslibertades
fundamentales”.!? E] documento final del Millennium Summit
aprobo un texto que refuerza los poderes de intervencién militar
de la onU y los instrumentos operativos necesarios. Se crearonasi
las premisas de una “fuerza de policia” mundial.

Pero solamente las premisas: las grandes potencias todavia
estan muylejos de aceptar acciones de “injerencia” sobre suste-
rritorios. La condicion actual, en escala mucho masvasta, es com-

parablea la que existia en los comienzosde la edad moderna, cuan-
do al interior de cada Estado nacional el “estado de derecho”
naciente era fuerte slo con los débiles, y débil con los fuertes.

'* Citado en Arrigo Levi, Le duefedi, Bologna,II Mulino, 1996, p. 56. El secretario
general de la onu, Kofi Annan,testimonialo dificil que es, para las grandespotencias y
paralas Naciones Unidas, asumir las tareas y las responsabilidades queles corresponde-
rian para preveniry detenerlos conflictos (pesa en la conciencia del mundola falta de
intervencién en la guerra de exterminio entre hutus y tutsis en Africa central, por la
negativa de las grandes potenciasa intervenir), véase su reciente entrevista al Time.

Durante la Guerra Fria, dice Annan, las dos superpotencias podian de alguna manera

controlara sus aliados-satélites, y aunqueesto nolos detuviera, por lo menoslos hacia

mas “descubiertos”. Hoy en cambio “tenemosquelidiar con sefiores de la guerra que no
entienden el mundoexterior y no tienen ninguninterés en entenderlo. Y en situaciones
de este tipo, si no estamos preparadosparausar la fuerza contra la fuerza, no se puede
hacer mucho.El problemaes quehay paises, comopor ejemplo Estados Unidos, que no
aceptan arriesgar ni siquiera una baja,y ésta es una filosofia que se va extendiendo”.

'° “Ningtn gobiernotiene el derecho de esconderse detras de la soberania nacional
para violar los derechos humanoso las libertades fundamentales de su pueblo”, Kofi

Annan,“Il mondosenza diritti”, La Repubblica, 24 de octubre del 2000.  
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Pero el ascenso, en la conciencia de la gente, y quizas sobre todo
de los jovenes, de la Razon del Hombre enfrentada a la Razon de
Estado, esta actuando como una poderosa levadura para elcreci-

miento delas instituciones globales,para limitar los poderestradi-
cionales de los Estados nacionales. Se abre aqui un vasto campo
de accién para las generacionesfuturas.

Nosotros los europeos, de modoparticular, no podemosigno-
rar la importancia del surgimiento de instituciones de gobierno a
escala regional, o continental, que ya se colocan, aunqueparcial-

mente, por encima de los Estados nacionales. También en este

caso, y obviamente pienso en la Union Europea, todavia hay mu-

cho camino quehacer, e incluso el objetivo final es incierto: gun

Estado federal europeo?, ,una federacién o confederacion de Es-
tados democraticos?” No lo sabemos.Pero si mirando hacia ade-

lante vemos muchasincognitas y mucho caminoporhacer, miran-

do hacia atras vemos los grandes progresos hechos. Nosotros los

viejos, que tenemos muyfuerte el recuerdo de una Europadividi-
da y ensangrentada, y que hemosparticipado temerososa lospri-
meros pasos hacia la unificacioén, preguntandonos por qué debe-
riamos lograr justamente nosotros lo que nunca antes se habia

logrado, fuimostestigos de un progreso que supera todoslos sue-

fios de nuestra juventud. La memoria del pasado alienta a avanzar
sobre el caminotrazadoporlos “padres de Europa”, los padres del
movimiento europeo.

Si es verdad que el “desafio soviético” contribuy6 a reforzarlo
(Stalin fue un importante “federador externo” de la Europa demo-
cratica), las motivaciones profundas y antiguas del proyecto de
unificacién de Europa parecen haber adquirido hoy un nuevo im-
pulso después de la caida del comunismo,en los desafios de la
“era global”. El peso que Europa tendra en la constitucién de un
orden mundial de paz dependera en efecto de la medida de suéxi-
to en el camino dela unificaci6n.

En el mundoposterior a la Guerra Fria —cito a Henry Kissinger— las

tradicionales naciones-Estado europeas —lospaises que formaronel con-

cierto de Europa hasta la primera Guerra Mundial— carecen de recursos

2° Europa:|impossibile status quo, un informe editado por el Club di Firenze,
Bologna, Il Mulino, 1996; 1992: la nuova economia europea, un informe de M.
Emerson, Bologna, I! Mulino, 1990; R. Prodi, Un'idea dell'’Europa, Bologna,II

Mulino, 1999.  
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para desempefiar un papel mundial. El éxito de sus esfuerzos para consoli-

darse en la Union Europea determinaré su influencia futura. Unida, Euro-

pa continuara siendo unagran potencia; dividida en Estados nacionales,

ira cayendo a unaposicién secundaria.”!

Pero aqui se presentan muchasincégnitas. El mundode la posgue-
rra fria se caracteriza por una “multipolaridad global”, por una
nueva balanza de poder, por un nuevo equilibrio de fuerzas entre
un numero limitado de grandes potencias: una reproduccion,a es-
cala global, del “concierto europeo”del siglo xix.” El gobierno de
un equilibrio internacional multipolar es tarea que los hombresdel
siglo xx1 deberdn afrontar, y no se presenta facil. Nunca lo fue en
el pasado en casosparecidos. Nolo era entre las ciudades-Estado
de la antigua Grecia, o entre los Estadosdela Italia renacentista,

nilo fue en los largossiglos de conflictos entre los Estados nacio-
nales europeos.

Ademias(y cito una vez mas a Kissinger), “ningunordeninter-
nacional anterior ha contenido grandes centros de poderdistribui-
dos portodo el globo terraqueo. Tampocoha habidoestadistas
obligadosa practicar su diplomacia en un medio en que los hechos
puedenser experimentadosinstantaneay simultaneamenteporlos
jefes de Estado y sus publicos”.’ Las complicaciones son mu-
chas. En un “nuevo orden mundial estable” —sigo citando a
Kissinger— “ya sea la Alianza Atlantica o la Union Europea, son
elementosestructurales indispensables”. En medida tanto mayor
cuanto mas numerosassonlas incégnitas de este sistema comple-
jo. Es una incégnita la evolucion futura, en el curso de unas déca-
das, de la politica de China, potencialmente la mayor superpoten-
cia, asi comode la India. Tambiénlo es el modo en que se insertaran

en este nuevo orden América Latina y Africa. Sobre todo,se pre-
senta como determinanteel regreso de Rusia al lugar de la URSS,
comogran potencia euroasiatica.” ¢Querra proseguir un proyecto

2 Kissinger, L ‘arte della diplomazia [Diplomacia, México,Fce, 1995, p. 805].
2Kissingernose haceilusionesnisiquiera sobre el papel de los mismosEstados

Unidoseneste nuevosistema global multipolar: “Vemosen accién vastas fuerzas mun-
diales que, con el tiempo, haran menos excepcionales a los Estados Unidos”, ibid.,

p. 806, aun cuandosu primacia militar 0 econdémica seguira por un periodo no breve;
pero tampoco Estados Unidosescaparé alos ciclos de ascenso y declive de las grandes
potenciasdel pasado;véase también Paul Kennedy,Ascesa e declinodelle grandi potenze,
2" ed., Mildn, Garzanti, 1994, pp. 720-721 [Auge y caida de las grandes potencias,

Barcelona, Plaza y Janés, 1989].

3 Kissinger, L ‘arte della diplomazia [Diplomacia,p. 805}.

4D. Yergin y T. Gustafson, Russia 2010 and whatit meansfor the world. The

Cera Report, Nueva York, Vintage Books, 1995. 
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propio,independiente del “gran juego” global? ,O se asociara como
“otros Estados Unidos”al sistema de alianzas occidental que tiene su
corazon histérico en Europa, contribuyendoasia crear, conla partici-

pacion de Japon,un grananillo de estabilidad y de fuerza en torno al

hemisferio septentrional? Es lo que esperamos. Pero es posible
que el nuevo sistema multipolar resulte todavia masdificil de go-
bernar queel de los afios de la Guerra Fria.

Ungran poderde autodestruccion

MEencaminoa concluireste analisis de la “era de la globalidad”,

yde una globalidad multipolar, que se inicié con el fin del comu-
nismo. Hepospuestoalfinal de mi discurso lo que en realidad era

la idea dominante desdeel inicio. Si el siglo xx fue el siglo del
“ensayo general”, el episodio central de este ensayo general no es

ni siquiera el advenimiento de la “era global”. La verdadera nove-
dad del siglo, que incumbea la “puesta en escena”del xxy de los

siglos siguientes, es otra.
Nopuedo, aunque mesiento tentado,poner en primerlugar ni

siquiera la Shoah. La novedad dominantees el hecho queenel curso
de la segunda Guerra Mundiallos hombres han adquirido, en un pun-

to temporalpreciso, del que conocemoseldia yla hora, la capacidad
de autodestruirse, es decir de hacer invivibles para los hombres, y
quizas para toda formade vida superior, esa delgada capa de sue-
lo, aguayaire llamado “ecosfera” que rodea todala superficie del

planeta Tierra. Esta capacidad no la habiamostenido nuncaantes,

y no dejaremos de tenerla. Lamentablemente es cierto que una
conflagracion nuclear podria transformarla Tierra en un “planeta
de insectos y de hierbas”.*° No sucedi6; pero antes de Hiroshima,
en la primera era dela historia humana, que tuvofin a las 8:15 de
la mafianadel 6 de agosto de 1945, no podia suceder. En la segun-
da era, que se inicid entonces (y mi generacion es la unica cuyo
lapso de vida se extiende entre las dos eras), podria suceder.

Las armas nucleares podrian tambienser destruidas, pero no

podran nunca ser desinventadas. Este es un hecho indiscutible,
aunque generalmente noes ventilado. Cito a Raymond Aron: “Los
horrores de las guerras del siglo xx, la amenaza termonuclear,
han dado a la negativa de la politica de poder no solamente
actualidad y urgencia, sino también unaespecie de evidencia.

5 J. Schell, // destino della terra, Milan, Mondadori, 1982.  
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La historia ya no debe ser ya unasucesién de conflictos san-

grientos, si la Humanidad quiere seguir su aventura”.”°
Hay mas. Después de Hiroshima, en el curso de la segunda

mitad delsiglo, aparecié gradual y concretamenteotro posiblere-
corrido de autodestruccién,que deriva del progreso humano mis-
mo. Merefiero a las amenazas ecoldgicas, por la contaminacion

atmosfeéricay la irrupcion de cambiosclimaticos catastroficos que

hagan inhabitable la tierra. De este modo, ha cambiadoradical-
mentela relacion entre Hombre y Naturaleza. Conel progreso de
la ciencia y la tecnologia, el hombre parecia haber ganadola bata-

Ila contra la gran enemiga, ya no tenia razones para temercatas-

trofes naturales. Pero en el curso del “ensayo general” del que

hablaba, él mismo se ha convertido, con sus nuevos e inmensos

poderes, en la suprema amenaza alos equilibrios naturales. La
Naturaleza, Gea, tenia dentro de si mecanismoscorrectivos para

cualquier catastrofe, para proteccién de la continuidad de la vida

sobrela Tierra. Pero podria revelarse impotente frente a catastro-

fes surgidas del “progreso humano”.
El Hombre es, en suma, la amenazafinal, del mismo modo

que es la unica defensaultima contraelfin de los tiempos. Ahora

corresponde al Hombre,ya noa la naturaleza, “la salvaguarda de

lo Creado”(cito la frase, iluminadora y sobrecogedora, de uno

de los dos millones de jévenes reunidos el afio pasado en Roma

para el Gran Jubileo).””
El Hombre siempre fue y eslibre de elegir entre el Bien

y

el

Mal. El hombre puedetenerfe en Dios 0 en la Razon,o tenerfe y

basta; pero de todos modoses a su conciencia que debedirigirseal

final para las acciones que decidiran su porvenir. Y hoy el hombre

es arbitro de destinosalternativos, de paz o de guerra, de vida o de

muerte. Frente a su libre arbitrio, también Dios, dice el papa
2 28Woytila, “ha querido hacerse impotente”.

2 Raymond Aron, Pace e guerra tra le nazioni, Milan, Comunita, 1970 [Paz y

guerra entre las naciones, Madrid, Alianza, 1985, p. 835]. Ademiasno podemosignorar

quela quehasido hastaahoralaprincipal garantia dela paz nuclear, es decir MAD, puede

noser por siempre valida.El proceso, quizas indetenible, de proliferacion nuclear, crea

nuevos peligros, que amenazan “el equilibrio del terror” y que estimulan a construir

ilusorios sistemas de defensa antinuclear, que a su vez podrian neutralizar a Map. De

esto se habla entre las superpotencias, y es una novedad grave.

27 Del mensaje de Oronza Rennadirigidoal presidente dela Republica, Ciampi, en

ocasi6n del encuentro del Quirinal el 19 de agosto del 2000.

2* Juan Pablo II, con Vittorio Messori, Varcare la soglia della speranza, Milan,

Mondadori, 1994.
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Hacia la “puesta en escena”

Liecaposa la curva del afio 2001, sabemosqueel tiempo que tene-
mosa disposicion para hacer imposible una catastrofe irreparable
—bélica, ecologica 0 de otro tipo— es un tiempofinito, aunque no

sepamoscuan limitado. Creo que esto hard la condicién humana de
hoy distinta de la de cualquier otra época anterior. E] hombre debe
aprendera utilizar y a gobernar un podercreador,o destructor, que los
hombresdel pasado habrian considerado no humanosinodivino.

Deesta condicion nuestra vida saca colores y vibraciones particu-
lares. Se difunde una ansiosa busqueda devalores y de certidumbres,
quesin embargo no provendran deilusorias fugas de la realidad (como
el no al globalismodel“pueblo de Seattle’) 0 de brumosos impetus
misticos colectivos. Algo bien distinto sera necesario para devolvera

las generacionesfuturas una razonable certidumbredelfuturo. Es con-
fortante que la concienciadel reto que debemosafrontar esté cada vez

mas difundida. Se estan movilizando nosélo las fuerzas politicas y
los gobiernos, sino tambiénlas fuerzas intelectuales de los pueblos,
de muchasformas distintas. No es por casualidad que en estas déca-
das se ha despertado, en nombredela paz,la antigua vocacion univer-
sal de las grandesreligiones, empefiadas en vencer cerrazones dog-
maticas destructivas. Aunquela tentacion de afirmar la superioridad
de la propia verdad o fe sobre la de los otros sigue siendo fuerte,
naturalmente,” de hecho esta apareciendo, y esto es lo que mds

»Ha suscitado muchapolémicala reciente declaracién de la Congregacién para la
Doctrina de la fe, Dominus Jesus, expuesta porel cardenal Ratzinger. Este no ha negado
que también “los otros”, incluso los no cristianos, puedanrecibir la gracia divina, y que
para ellos la salvacién sea posible; pero ha afirmado queéstos “se hallan en una situa-
cion gravemente deficitaria si se compara con la de aquellos que,enla Iglesia, tienen la
plenitud de los mediossalvificos”. [La traduccién esta tomada de la edicién hecha en
México por Ediciones Paulinas, 2000 (Actas y documentos pontificios, 142), p. 36].
Este texto ha sido enseguida corregido, si no contradicho, por el cardenal Carlo Maria
Martini, el cual ha explicado que “la salvaciones posible a todos, independientemente
de cualquier Iglesia, si cada uno sigue la Gracia de Dios, la conciencia moralyel Espi-
ritu Santo [...] Cuando unosesalva, no es simplemente gracias a una religién, sino
gracias al hecho que vive con amor, y es capaz de perdonar y de sacrificarse por los
otros, de abrirse a horizontes éticos”. Tambiénel cardenal Edward Cassidy, presidente
del Consejo Pontificio para la promocién de la unidad de los cristianos, ha tomado
luego la debidadistancia del texto de Ratzinger. La ultima palabra, obviamente,corres-
pondio al papa, que dijo: “Es mi esperanza que esta Declaracién, que mees querida,
despuésde tantas interpretaciones equivocadas, pueda finalmente desempenarsu fun-
cin clarificadora y al mismo tiempo de apertura[...] con el apéstol Pedro confesamos
que ‘no hasido dadobajo el cielo a la humanidad otro nombreen el que sea posible
salvarse’” (Hechos4, 12). La Declaraci6n Dominus Jesus, en los pasos del Vaticano II,
muestra que conello no se niegala salvacién los no cristianos, sino que se indica el
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cuenta, un nuevo didlogo y una nuevaalianza, entre las muchas
corrientes de la culturalaica, liberal y democratica (que han ela-
borado sus proyectos de progreso también en cenaculosintelec-
tuales comoéste de la Associazioneil Mulinoal que tengola di-
cha de pertenecer) y las grandesinstitucionesreligiosas, participes
de la misma conciencia de lo universal.*” El motivo ultimo deeste
dialogo es la busqueda dela paz y la salvacion. Desarrollar una
pedagogia de la paz es todavia hoy una empresa“titanica”, como
escribia en los afios cincuenta un fildsofo que me es muy querido,
Umberto Campagnolo,y los resultados no son siempre y ensegui-
da visibles. Recuerdo cuando medecia, en un encuentrolejano,

ese gran espiritu que era Paulo VI: “La educaciénpara la paz no es
menos importante si se desarrolla de modo capilar y sin efectos
visibles inmediatos”. Ya lo he dicho escrito, y lo repito a riesgo
de parecer monomaniaco: frente a una amenaza final —como no
ha existido antes en la historia, y que, por lo que podemosenten-
der, seguira estando enel horizonte de la historia— es necesaria

unaalianza entre todos los hombres de buena voluntad, mas atin,
entre todos los hombresde fe, laica 0 religiosa.*!

origen ultimo en Cristo, en el cual se unen Dios y hombre. “Diosda la luz a todos de
forma adecuadaa susituacién interior y ambiental, concediéndolesla gracia salvitica a
través de caminosporél conocidos[...] El Documento expresa de este modo una vez
mas la misma pasién ecuménica que esta en la base de la Enciclica Ut unum sint”
(L’Osservatore Romano, 2-3 de octubre del 2000). Esta palabra papal parece ignorarla
Jjerarquia de la salvacionratzingeriana. Personalmente, considero la Dominus Jesus, y
las sucesivas y atormentadasinterpretacionesde la misma,una “batalla de retaguardia”,
reveladora de lo que de hecho cambio,irrevocablemente, la doctrinade la Iglesia caté-
lica (al precio de persistentes contradicciones en su interior). Cuando se acepta que la
propia noes la tnica “viaa la salvacion”ya se ha aceptado todo. El! pensamientolaico y
liberal, armadode esa “marcha hacia mas” quetiene el nombre de “tolerancia”, y respe-
to a los otros, parece haber convertido a muchosfirmes creyentes, aunque no todos.
Esta es realmente una épocade intensasreflexionesparala Iglesia catélica; pero pienso
queseaunbienparala Iglesia y para todos.

* Levi, Dialoghi sullafede, con V. Pagliay A. Riccardi, Bologna, !! Mulino, 2000.
Sobre la importancia de la “politica de la cultura”, véase Umberto Campagnolo, Perit
dictionnaire pour une politique de la culture, Editions de la Baconniére, 1969, p. 19:
“Lacultura representa, todavia hoy, la mayor oportunidad para evitarla catastrofe hacia
la que la humanidadse esta encaminando, en funciénde la mismalégica dela crisis que
atraviesa. Es necesario que la humanidad tomeconciencia del poder, de la importancia
y de la responsabilidad de la cultura”. Sobre la relacién entre la Iglesia y el movimiento
de integracién europeo, véase el agudo juicio de Andrea Riccardi: “En el papadodel
siglo xx hay concienciade serla unica institucién europea no nacionaly no nacionaliza-
da que haya sobrevividoen el continente[...] La internacional catdlica, que esla Igle-
sia, sufre frente al surgimiento poderoso y prepotente de las naciones en época de paz,
en época de guerra y sobre todo en época de guerra mundial”, en A. Canavero y J.-D.
Durand,eds., //fattore religioso nell 'integraziones europea, Milan, Unicopli, 1999, p. 26.

*'C. Ruini et al., Dialoghiin cattedrale, Cinisello Balsamo, Edizioni San Paolo, 1997.
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El sistema global en el que vivimos, discontinuo, complejo e
inestable, y ademas capaz de autodestruccion, necesita para ser
gobernado una respuesta hoy utdpica: la creacion de un estado de
derecho internacional, el que sofiaba Kant, capaz de liberary apro-
vechar integramente, y de embridary tener bajo control los pode-
res casi ilimitados que el hombre contemporaneo ha sabido con-
quistar. Los progresos del conocimiento han puesto en nuestras manos

el poder de hacertanto bien, o tanto mal, como nuncaen el pasado.
En el siglo que yo llamo del “ensayo general”, el xx, se crea-

ron y experimentaron de varia formatodas las condiciones para
nuevas catastrofes. También se han emprendido proyectos con-

cretos para darinicio a una era de “paz perenne”entre los pueblos,
de progreso y de bienestar universales. El ensayo general hater-
minado. Conel nuevosiglo inicia la “puesta en escena”del segun-
do acto de la comedia humana. Comoterminara?, no sabemos.
Decia Edgar Morin, en un debate con Cornélius Castoriadis, pu-
blicado en Le Monde en marzo de 1991:

La légica llevaria a previsiones pesimistas sobre el afio 2000 y masalla.

Pero afortunadamente la vida no obedece siempre a la logica. Hay una

nueva coyuntura mundial que quizas nos permitira escaparal ciclo infer-

nal. Debemos proyectarnos a un porvenir no prometido, pero querido.

Nuestra esperanza es salir de la Edad de Hierroplanetaria. Nuestro mito es

el de la fraternidad humana, que echa sus raices en nuestratierra-patria.

Tal esel reto de la era de la globalidad nuclear, que ha dadoinicio.
Tocara a las nuevas generacionesafrontarla. La generacion a

la que pertenezco se prepara a salir de escena con la vuelta del
siglo y del milenio; puede hacerlo sin nutrir demasiadavergiienza.
Ha mantenido enalto sus propias banderas; ha sobrevividoa peli-
gros inmensos;ha derrotado a muchos enemigos; ha adquirido un
importante patrimonio de conocimientos, de valores, de ideales,
de fe, ha ideado grandes proyectos, y para realizarlos ha comenza-
do a construir grandesinstituciones. También es cierto que en el
fondo del alma humana se esconden muchos demonios dormidos;

qué digo, algunos lanzan todoslosdias altos gritos. Pero la con-
ciencia de la humanidadesta bien despierta. Las pruebas delsiglo
xx no la han matado,sino bien templado.

La Historia continua.

Traducido delitaliano por Hernan G. H. Taboada  

Cuadernos Americanos, num. 86 (2001), pp. 219-233

La transformacion del Estado nacional
en Estados regionales y la creacion

de la nacion sudamericana

Por Freddy EHLERS

La Television, Quito, Ecuador

SE ME HA PEDIDO una reflexionsobre el tema de “gobernabilidad y
transiciOn”en el caso Ecuador,y he solicitado que se me per-

mita ampliarlo a varias propuestas e ideas que cubren el ambito

latinoamericano, ya que no veo posible entender lo ocurrido en mi
pais y las alternativas para enfrentarel presente y futuro desligado
del resto de la region. Posiblemente Ilamaran la atencion algunas
de las ideas y propuestas aqui enunciadas,peroésees el proposito
fundamental de este pequefio trabajo, despertar un amplio debate
sobre el temade la creacién de la nacidén sudamericana como Uuni-
ca alternativa para enfrentar esta nueva erade la civilizacion con
algunaposibilidad de éxito.

La sociedad del conocimiento en laera digital

Asi comola revoluciénindustrial marcé el nacimiento y desarro-
Ilo de las naciones Estado y los sistemas democraticos de repre-
sentacién popular como hoy los conocemos, el advenimiento de
una “nuevaera”enla historia de la humanidad propiciadaporlos
profundos cambios tecnolégicos determinara la creacion de nue-
vos modelos de gobierno que respondana los tiemposactuales.

E] problemaradica en que los lideres de la mayoria de los Es-
tados siguen pensando y actuando en un tiempo que ya dejo de
existir 0 que se encuentra en sus momentos finales, y por ello es

tan dificil encontrar un modelopara lograr lo que hoy se ha puesto
de moda en el mundo académico y quese llama gobernabilidad.

La nacion Estado

Los Estados, como los conocemoshoy, son, en esencia, represen-

tacionesjuridicas, politicas y administrativas de naciones que de-
berian tener una clara identidad. La realidad latinoamericana es
distinta a la europea o norteamericana en ese aspecto. Si defini-  
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mos a una nacion como un grupo humanocon unaclara identidad
historica y cultural, es facil advenir que los actuales Estados
latinoamericanos no respondena particulares nacionalidades que
sean distintas a las de sus vecinos. Porello, desde la época de la

independencia,las luchas integracionistas —Bolivar y Morazan
son dos de sus mejores ejemplos— han formadoparte de la utopia
latinoamericana.

{Existen diferencias culturales que nos hablen de nacionesdis-
tintas entre México y Guatemala, entre Colombia y Venezuela,
entre Ecuador, Pert y Bolivia, entre Cuba , Puerto Rico y Repu-
blica Dominicana,entre el norte de Argentina y el sur de Brasil?

Somoslos latinoamericanos, comoyalo dijo Simon Bolivar hace

casi dos siglos, “una sola nacién de republicas hermanas”.
El problema de la gobernabilidad nacio con nuestra indepen-

dencia, cuando se delinearonartificialmente las nacioneslatino-
americanas, surgidas del capricho delreino espafiol al definir los
limites de sus virreinatos, capitanias generales y reales audien-

cias, de acuerdo con la conveniencia geopolitica espafiola y no ala

de Nuestra América, como tan apropiadamente calificé el procer
cubano José Marti a esta parte del continente americano,para di-
ferenciarnos de la América que no es nuestra, en clara alusiOn a

Estados Unidos de Norteamérica.
Lo cierto es que salvo los cortos y poco exitosos intentos de

unificacion regional en Centroamérica y la Gran Colombia, Amé-
rica Latina fue organizandoseterritorialmente mas 0 menos segun
los mapas conlos que habia funcionado portrescientosafios bajo
la autoridad de la colonia espafiola. De inmediato comenzaronlos
problemaslimitrofes entre casi todas las nuevas Republicas: “las
Republiquetas”, como tan acertadamente las llamo Simon
Rodriguez, el visionario maestro de Bolivar. Los nuevos paises
latinoamericanos malgastaron sus mejores energias definiendo sus
fronteras patrias de los peligros y amenazasde sus vecinos, que eran
sus hermanos, ante la complacencia del nuevo imperio que nacia
al norte del continente americano.

Resultainutil, pero intelectualmente provocativo, imaginar hoy
iqué hubiese sucedido si América Latina se hubiera organizado,
al igual que sus vecinos delnorte, como unafederacién de estados
autonomos? Locierto es que el caracter de los pueblos miembros
de esa raza cOsmica naciente, como calificé el mexicano

Vasconcelos al nuevo ser humano:el mestizo; las condiciones

geograficas accidentadas y enormesdistancias entre sus ciudades
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y el claro “destino manifiesto” de Estados Unidospara convertirse
en el rector de esta América para los americanos, proclama del

presidente Monroe, impidierontanto la union continental comola

creacion de un sistema de gobierno que responda a nuestrasreali-
dades y necesidades.E] resultado del experimento independentista
estaria destinado al mas rotundo fracaso. Simon Rodriguez ya lo
habia advertido con su premonitorafrase de “inventar o errar”. En

el Nuevo Mundo habia quecrear un sistema de gobierno original
y propio, no copiado, porque de lo contrario fracasariamosirre-
mediablemente, como en efecto sucedio.

El ultimo dia del despotismo, y el primero de lo mismo:

unaaproximacioncultural

Capadia cobra masfuerza la idea de que son causasculturaleslas
que han determinado la imposibilidad de establecer en la region
un sistema de gobernabilidad que sea funcional. La idea sustenta-

da porlas élites criollas de que un grupo estaba destinado a gober-
nar y una gran mayoriasolo a ser gobernadafue la causa principal
para que en el siglo xIx se acepten comolegitimos los gobiernos
de las minorias que sustentabanel poder social y economico y que
buscaron casi siempre blanquear el color de su piel y de sus ideas
para intentar parecerse a los pueblos europeos,en lugar de recono-
cerse comoenrealidad eran y buscarel bienestar de todoslos ciu-
dadanos. Existié una profunda falta de identidad que permitiera
unir en la diversidad a la amalgamade pueblos, culturas y nacio-
nalidades existentes.

El 10 de agosto de 1809, en la recluida y monastica ciudad de
Quito, capital de la Real Audiencia del mismo nombre, un grupo
de criollos decidié proclamarel llamado Primer Grito de Indepen-
dencia latinoamericanay, en efecto, durante un afio se establecio

un gobierno autonomo.Dice la leyenda que en los muros de la
franciscana ciudadalguien escribio el primer graffito politico del
que hay noticia y que decia: “El ultimo dia del despotismo, y el
primero de lo mismo”. Simplemente se habia reemplazado a la
élite gobernante espafiola por unacriolla avida de poder. Nunca
existié en Latinoamérica, comosi hubo en Francia y Estados Uni-

dos luego desus respectivas revoluciones, un verdadero deseo de
democratizar al pais en beneficio de todos sus habitantes. Es que
en estos paises, cuyas revoluciones siempre se dijo fueron
inspiradoras de las guerras de independencia en Latinoamérica,
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no existié una heterogeneidadracial y cultural tan grande como en
América Latina. Es necesario reconocer que en Estados Unidos
los pueblos afroamericanos fueron violentamente discriminados
hasta afiosrecientes y la poblacion indigena reducida a sus peque-

fios ghettos y reservas. Fue en efecto una revolucion de los blan-
cos norteamericanosy de los franceses, que en su mayoria tenian
un origen racial comun.

En Nuestra América el problema fue mucho mas complejo,
pues las guerras de independencialas ganaron los mestizos, cuyas

élites luego usurparonel poder del pueblo al que decian defender,
y simplemente, sin mayorexplicacion, se mostraron comolosle-
gitimos herederos de los espafioles o portugueses. El poder de la
tierra en el que se sustentaba la economia de la region se mantuvo
en las mismas manos, nada en el fondo cambio. Una independen-

cia de forma yno de fondo fue realmente lo que ocurrié.
Posteriormentetres revoluciones exitosas ocurrieron enel con-

tinente: la liberal del general Eloy Alfaro en Ecuador, la mexicana

y la cubana. Poco tiempo después, en las dos primeras, las podero-
sas élites locales retomaronel poder.

Casi todoslos paises fomentaron un nacionalismo chauvinis-
ta, que hablabadelasglorias del pasado,de la bravura de sus hom-
bres y de la belleza de sus mujeres, del esplendor de los grandes

imperios indigenas, de que su himno nacional era el mas hermoso
después de la Marsellesa, de que eran necesarioslos ejércitos para

defenderse de los peligros externos, de que sus ambiciosos veci-
nos habian usurpadogranparte de sus legitimos territorios, de que
tenian los mejorespaisajes, la mejor comida, la mejor musica del
mundo, las mejores fiestas. Que eran como un mendigo sentado
sobre un trono de oro, porque malos gobiernos habian administra-
do malalpais. Pero esas élites jamas admitieron queeranellaslas
responsables, las que financiaban, elegian y sostenian a todos los
gobiernos en turno.

Nuncalas élites latinoamericanas se preocuparonporel bien-
estar del pueblo. Fueron grupos de poder preocupados de aparen-
tar lo que no eran. Consideraban neciamente que copiandolases-
tructuras de poder, el sistema de gobierno,las leyes, la educacién,

en fin, todas las formas de organizacion de Europa y Estados Uni-
dos, podrian construir sociedades modernassimilares a las de las

grandes potencias de entonces. Pretendian justificar los fracasos y
el cada vez mas marcadoatraso social y econdémicocalificando al
pueblo de estupido e inferior al europeo,al pueblo al que sometian
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y explotaban,al pueblo sin educacién ni alimentacion adecuada,
sin salubridad, a ese pueblo culpabande sus propios fracasos. Nunca
entendieron el extraordinario mensaje de José Marti en su premo-
nitorio articulo “Nuestra América”, en el que el procer advierte
que tenemos que estudiar nuestra tierra, a nuestros hombres, a
nuestrarealidad y no a la de otros paises con historias y realidades
distintas a las nuestras. Esta sencilla advertencia que nunca fue
escuchadani entendida constituye la razon principal de nuestro
rotundo fracaso republicano.

Si, es un hijo de puta,

pero es nuestro hijo de puta

Gao PLaza,presidente ecuatoriano enlos afios de 1948 a 1952,

me contd una interesante anécdota que luego ha sido puesta en
boca de diversos mandatarios norteamericanos de la época y que
reza de la siguiente manera. Cuando Plazaviaja a Estados Unidos,
luego de unavisita por Centroamérica, advierte al presidente
norteamericano que el dictador Somoza de Nicaragua constituia

una afrenta a la democracia y que se habia apoderado de su pais
convirtiéndolo en su haciendaprivada y que era un verdadero hijo
de puta. El presidente Truman le contestd: “Si, es verdad, es un

hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”. Este hecho pone de
manifiesto como Estados Unidos apoyaron regimenes que respon-
dian a sus intereses comerciales y geopoliticos sin importarles que
en América Latina se desarrollara una verdadera democracia, sim-
plemente ése no era su problema.

Posteriormente a la segunda Guerra Mundialse inicié la Gue-
rra Fria, y casi por medio siglo la lucha anticomunista determino
que ésa fuera la razon de Estado dela politica norteamericana, que
apoyo a cuanta dictadura se establecia en el continente con elfin
de lucharcontralos peligros de los nuevos movimientos comunis-
tas y socialistas que comenzarona cautivar a las élites intelectua-
les latinoamericanas, sobre todo luego de la Revolucion Cubana.
Los grandes promotores de la democracia como sistema de go-

bierno universal no tuvieron empacho en apoyartiranias y gobier-
nos autoritarios, siempre y cuandose aliarana su politica interna-
cional. Ante el peligro de que gobiernos de izquierda lleguen al
poder, como enel caso de Allende en Chile, el “establishment”

consideré que la mejor manera de protegersusintereses era obrar
a través de gobiernos conlas fuerzas armadas. Junto al deterioro
del mundosocialista, que terminaria con la caida del Muro de
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Berlin y la posterior desintegracion de la Union Soviética, Esta-
dos Unidos impuls6 la Doctrina Carter de los Derechos Humanos
y el regreso a una democracia formal en Latinoamérica, quees la

que actualmente existe.

Un monstruo de dos cabezas

AGoBiADosporsu orfandad,sin el padre espafiol ni la madre indi-
genao negra, el uno desterradoy la otra rechazada,los inexpertos
dirigentes republicanosen lugar de disefiar nuevasinstituciones y
formas de gobierno que respondiesena nuestra idiosincrasia adop-
taron indistintamente los modelos de Europa y Norteameérica.Alli
surgiO ese monstruo de dos cabezas que hasido el sistema de go-
bierno en la mayoria de las reptiblicas latinoamericanas,un siste-

made partidos politicos inspirado en Europa, con un sistema de

gobierno presidencialista de clara semejanza al de Estados Uni-
dos. Esa fatal incongruencia ha sido, en mi opinion, una de las

causasprincipales que ha impedidoel fortalecimiento de unsiste-
ma democratico medianamente aceptable.

Losdirigentespoliticos latinoamericanosse identificaron desde
mediadosdel siglo x1x conlas ideologias europeas, producto de la
Revolucion Industrial y del naciente sistema mercantil capitalista
inexistente en nuestrospaises. Liberales y conservadores primero,

socialistas y comunistas luego de la Revolucion Rusa,

democratacristianos y socialdemocratas al terminar la segunda
Guerra Mundial, fueron algunasdelas principales tendencias co-
piadasdelos idearios europeos.Si existian partidos politicos con
bases ideologicasy disciplina partidista, era lo6gico que debian es-
tablecerse regimenes parlamentarios a fin de lograr que el poder
ejecutivo cuente con mayorias que legitimen sus decisiones, pero
se opto porel sistema presidencialista que funcionaba en Estados

Unidos, donde noexistenpartidospoliticos de origen ideologico y
porlo tanto los parlamentarios votan siguiendo sus intereses re-
gionales y el presidente es libre de hacer acuerdos con quien le

plazca para alcanzar sus mayorias. Este hecho ha sido una de las
causas principales para la ingobernabilidad a lo largo de nuestra
historia. Elegiamos presidentes que nunca contaban con mayoria
parlamentaria,por lo que ante el fracaso de gobiernotras gobier-
no, los golpes de Estado militares fueron una constante repetida
en casi todo el continente para intentar establecer un relativo or-
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den que permitiera a las élites nacionales manejar sus respectivos
paises sin la inc6moda democracia.

El pri en México y el AprA en Pert: fueron la excepcidn que
confirmala regla, ya que estos dos partidos intentaron desarrollar
propuestasde corte latinoamericanista y nacionalista al margen de
las ideologias reinantes en el mundo desarrollado, pero finalmente
sucumbieron. El primero mas con unapractica en el ejercicio del
poder que con un planteamiento de un nuevo sistema de gobierno,
y el segundo renunciandoa sus intentos originales de encontrar
unatercera via, para terminar sumergiéndoseenla socialdemocra-

cia internacional. E] sistemapriista fue, sin duda, un experimento

original que brindo estabilidad politica pero que, lamentablemen-
te, nunca pudo constituirse en una real practica democratica. La

Revolucion Mexicana fue poco a poco diluyéndose en un sistema
de proteccion del orden establecido que no logr6, a pesar de algu-
nos intentos nacionalistas como en el gobierno de Cardenas,inte-
grar el desarrollo nacional a vastos sectoresdelpais.

Cien afios de soledad, 500 anos después

La que posiblementees la obra cumbredelaliteratura y el pensa-
miento latinoamericano, Cien anos de soledad, del colombiano

Gabriel Garcia Marquez, descubre finalmente a los sorprendidos
lectores su verdadero rostro y un realismo magico quelasélites
habian desconocido y tapado por casi medio milenio. Al asumir
comooficial, pero no real, el pensamiento aristotélico, tomista y

cartesiano, se adopto una forma de ser que no correspondia a lo
que realmente éramosen esta parte del Nuevo Mundo.Lasélites
intentaron por todos los medios borrar nuestros rasgos culturales
auténticos y asumir una formadeser distinta a la real, imitando a
la de las grandes metropolis de los paises econdmicamente desa-
rrollados. Macondo se quedé dormido por 500 ajfios hasta que el
genial colombiano la desperté y nos hizo ver que los macondos
existen en cada uno de nuestros pueblos y ciudades, en lo mas
profundodel inconsciente colectivo de América Latina. Sino, como
entendera los mil y un caudillos surgidos desde sus entrafias, y a
ese pueblo que no “pensabaantesdeexistir” sino que simplemen-
teexistia, llevando consigo esa marca cultural desarrollada en me-
dio milenio a través de la simple experiencia de vivir y de tomar
de cadacultura, y de cada unade sus raices, su muestra esencial. 
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Si Macondoes lo que somos, {cédmo entonces podemoscrear
un sistema de gobierno que funcione y que nos permita enfrentar
el terrible reto de la globalizacién en el marco de la nueva socie-

dad del conocimiento? Ese es el mayorreto de nuestro tiempo.

Untianguis global

Los mexicanostienen una hermosapalabraparallamara lo que el
resto del continente conoce como mercado,el “tianguis”, el tradi-
cional espacio de los pueblos donde se comercializan los produc-
tos de manera muy parecida a como lo hacianlos indigenas ameri-

canos desde antesde la Ilegada de los espafioles. Este era el
maravilloso espacio para el intercambio de productosy la convi-

vencia respetuosa de diversos pueblos y comunidades.
Hoy,enel siglo xxi, la globalizacion esta convirtiendo al mundo

en un gigantesco mercado global que despersonaliza,

desnacionaliza y somete a la humanidad a una darwiniana e im-

placable competencia, en la que sdlo las ganancias se convierten
en la razon de ser del éxito humano. Es el mundo de los mas
fuertes y aptos para lograr utilidades sin tomar en cuentalos valo-
res culturales en los que se sustenta la verdadera razon de ser de
los pueblos. La enormediferencia entre el ingreso de los duefios
del capital internacional y la inmensa mayoria de la poblacién
mundialesta llegando a niveles insostenibles.

Los bits reemplazan a los dtomos

NicotAs NeGroponte, director del Media Lab del mit, quien ha
sido llamado el TomasJefferson de la eradigital, define a los nue-
vos tiempos comola épocaen la que el dtomo,la unidad de valo-
res existente desde los origenes mismosde la humanidad,esta sien-
do reemplazada porlos bits, el “DNA de la informacién”.

_ El hombre bas6 siempre su economia en la compra y venta de
bienes tangibles, es decir que existian materialmente. Se producia
banano, arroz 0 cualquier producto comestibley se lo intercambiaba
con bienes manufacturados 0 maquinarias, que también existian
tangiblemente. Eran cosas que se podian ver, tocary pesar, si bien
poco a poco los bienes manufacturados comenzaron a tener un
valor agregado muysuperioral de las materias primas. Hoyen la
Sociedad del Conocimientoel valor unitario de los mejores pro-  
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ductos esta compuestopor bits, es decir que no existen material-

mente. Es el mundo delas ideasy de los servicios. Este hecho en

principio no tendria por qué ser negativo, pues es simplemente

parte del desarrollo de la creacion humana. E] problema radica en
que, para tener éxito en el mercado global de bits se necesita de
inmensoscapitales y estructuras transnacionales.

AméricaLatina y el Tercer Mundo en general no cuentan con

la capacidad,tecnologiani capitales para poder competirenla rea-

lidad virtual de los mercados mundiales,y es por eso que a medida
que transcurren a velocidadvertiginosa los nuevos tiemposse hace
cada vez mayorla diferencia entre los paises desarrolladosy el

resto del mundo. ,Comopueden defenderse pequefias o medianas

nacionesfrente al inmenso poderio de los masricos? La respuesta

de los defensores del nuevo sistema de economia globalizada es

que todoslos paises deben mejorar su eficiencia para convertirse

en competidores del mercado global. Perola realidad muestra que

es muy poco probable que esto suceda, ya quelas distancias entre

las grandes empresas transnacionales y los nuevos jugadores de

los paises tercermundistas es verdaderamente abismal. Estamos

siendo sometidos a una condicién de servidumbre. Los producto-

res de materias primas y manufacturas que no tienen una impor-

tante participacion en el campo dela tecnologia digital no podran

competir en el mercado globalizado.

El caso Ecuador

Ecuapor es un pequefio pafs con una singular historia que nos

puede permitir extrapolar su experienciay su realidad actual a toda

Latinoamérica; es un laboratorio del continente porque concentra

casi todas las caracteristicas geograficas y humanasdela region.

Ensu limitadoterritorio existen, comolo describid Alejandro de

Humboldt, las mas variadas regiones geograficas. La selva

amazonica, los Andes consus volcanes nevados,el bosque hume-

do tropical, las Ilanuras del Pacifico, amplias costas con una gran

riqueza marina y las excepcionales Islas Galapagos, patrimonio

natural de la humanidad. En este limitado espacio se asentaron

varias culturas indigenas de enorme valorporsus logros y desa-

rrollo. Luego fue poblado por grupos humanos que representan

practicamente todaslas caracteristicas encontradas en el continen-

te. Indios herederosdelos incas, una de las grandescivilizaciones

americanas; indios miembrosde pequefias culturas amazonicas y 
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de la costa pacifica, afroamericanos asentadosen la zonafronteri-
za con Colombia, mestizos y mulatos junto a arabes, judios y chi-
nos que llegaron en los ultimoscien afios, forman parte del pais
conla poblacion mas heterogénea de América Latina. Sélo Ecua-
dor contiene ensu territorio una representatividad importante de

los cuatro pueblos en los que dividié a los latinoamericanosel
visionario antropdlogo brasilefio Darcy Ribeiro. Estas condicio-
nes naturales y humanasunicasinfluyeron para que algunosde los
acontecimientos historicos mas relevantes ocurrieran enel actual
territorio ecuatoriano.

Hacecinco mil afios algunas de las primeras manifestaciones
de sedentarismo, desarrollo agricola y alfareria aparecieronen la
Peninsula de Santa Elena,cerca de la actual ciudad de Guayaquil.
Comohabiamos manifestado anteriormente,el llamadoprimergrito
de la independencia americanase proclamaen Quito,el 10 de agos-
to de 1809. La primera de las tres tinicas revoluciones ocurridas

en la época republicana en América Latina tiene lugar en 1895,
bajo el mandodel general Eloy Alfaro. Ecuadores, en 1979, con
la eleccion del presidente Jaime Roldés,el primer pais en retornar
a la democracia luego de la era de las dictaduras militares que
cubrieron buenaparte de la region, y hoyes el primerpais en el
que se comienza a experimentarel sistema de dolarizacién. Cabe
sefialar que Panama adopto por imposicion de Estados Unidos esa
moneda, desde su creacién hace 100 afios. Todos estos hechos
deben Ilevarnosa la reflexion sobre lo que actualmente esta ocu-
rriendo en Ecuadorylo sucedido enlos ultimos afios, que pueden
ser premonitorios para muchosotros paises.

La insurgencia indigenatiene caracteristicas inicas en Ecua-

dor. La conale, 0 Confederacion de Nacionalidades Indigenas del
Ecuador, inicia una larga luchade organizacion popular rechazan-
do los métodos armadosy logra convertirse en unade las fuerzas
politicas mas representativas del pais. Su mayorlogro lo alcanza
cuando se convierte en factor fundamental para el derrocamiento
del ex presidente Yamil Mahuad en enero del afio 2000.

En los ultimos afios Ecuador ha sufrido una profunda crisis
politica y econdmica que deberia ser tomada muyen cuenta porel
resto de la region, ya que son hechos que podrianrepetirse en otros
paises. A pesar de contar con importantesingresospetroleros y de
otros productos comoel banano, el camarén,la pesca blanca y las
flores, el peso de la carga de la deuda externa, la corrupcion, la

inestabilidad politica y un sistema judicial seriamente cuestiona-  
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do determinaron queenlos ultimoscuatroafios se hayan posesio-
nado cinco presidentes y una junta de gobierno, dosdeellos con
pocas horasde ejercicio. Las autonomias regionales y provincia-
les constituyen ademas un preocupante problema que podria con-
ducir al pais a unavirtual desintegracién nacional, pero al mismo
tiempo muestran un camino que empieza a vislumbrarse en otros
paises latinoamericanos. Ante el fracaso de la gobernabilidad, y
las urgentes necesidades economicas de los municipios y provin-
cias, se ataca al centralismo de la capital y se pretende lograr un
manejo directo delos recursosa nivel provincial que, de no apro-
vecharse adecuadamente, podria conducir al pais a una mayorines-
tabilidad y a la aparicion de movimientos independentistas a nivel
regional. La balcanizacion del Ecuador es uno de los escenarios
que no debenser descartados. Todos estos hechos se ven agrava-
dos por la virtual guerra civil que vive Colombia y que podria
internacionalizarse conla aplicacién del Plan Colombia, que pre-
ocupa a los paises vecinos como son Panama,Brasil, Pert y, el
mas afectado, Ecuador. Los principales enfrentamientos del ejér-
cito colombianoconla guerrilla ocurren en la frontera con Ecua-
dor, a menos de 150 kilometrosde la capital ecuatoriana.

La dolarizacion aplicada porel presidente Gustavo Noboa ha
dadocierta estabilidad econdmicaal pais debido losaltos pre-
cios del petrdleo en el mercadointernacional, pero el panorama
futuro es realmente incierto y depende en gran medida del mante-
nimiento de estosprecios, los masaltosen los ultimos veinte afios.

Todos los hechos antes mencionados nos llevan a proponer
(comoel mejor caminoparalograr la gobernabilidadde la region
y latransicion a la nueva sociedad del conocimientoenla eradigital)
la idea de la disolucién de los Estados nacionales y la conforma-
cion de la Nacién Sudamericana, basada en una nueva divisién

politica sustentada no en los actuales Estados, sino en las insur-

gentes autonomiasregionales.

La disolucion del Estado nacional

y la creacion de la nacién sudamericana

Simon Botivartuvo razén al proclamar que el Nuevo Mundo no
tenia posibilidad de lograr estabilidad y bienestar para su pueblo
si no lograba la unidad. Por ello su propuesta de organizar una
Nacién de Republicas Hermanassigue siendo la utopia mayor de 
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los pueblos latinoamericanos. Decepcionado,luegode los fallidos
intentos integracionistas y ante el caos y desorden reinantes, el

Libertador escribe al general Juan José Flores una profética carta

dias antes de su muerte:

Barranquilla, 9 de noviembre de 1830

a.s.e. el general Juan José Flores

Mi querido general:

Vd. sabe que yo he mandadoveinte afios, y de ello no he sacado mas que

pocosresultados ciertos: 1o., la América es ingobernable para nosotros;

2o., el que sirve una revolucién ara en el mar; 3o., la Unica cosa que se

puede hacer en Américaes emigrar, 40., este pais caera infaliblemente en

manosde una multitud desenfrenada para despuéspasara tiranuelos casi

imperceptibles de todoslos colores y razas; 5o., devoradosportodos los

crimenes y extinguidos porla ferocidad, los europeos no se dignaran en

conquistarnos; 60., si fuera posible que una parte del mundo volviera al

caosprimitivo, éste seria el ultimo periodo de la América. La primera re-

volucién francesa hizo degollar las Antillas, y la segunda causara el mismo

efecto eneste vasto continente. La subita reaccion dela ideologia exagera-

da va a llenarnos de cuantos males nos faltaban, 0 mas bien los van a
completar. Vd. vera que todo el mundova a entregarse al torrente de la

demagogia, y jdesgraciados de los pueblos! y jdesgraciados delos gobier-

nos! Bolivar.

El Libertador se adelanté a su tiempo. Hoysuspalabras definen la
tragica realidad de Nuestra América. Luego decasi doscientosafios,
los latinoamericanos se juegan la vida para emigrar. Las largas

colas en casi todoslospaises latinoamericanospara obtenerel pre-

ciado pasaporte y luego las infames y denigrantes travesias hasta
ingresar a Estados Unidos o Europa para desempefiar los mas hu-
mildes oficios hablan del fracaso de nuestra experiencia republi-
cana y democratica.

En los Ultimostreinta afios América Latina ha intentado multi-
ples experienciasintegracionistas, pero sus resultados han sidofran-
camente pobres. Los intereses “nacionales” sustentados por los
poderosos grupos econémicosboicotearon permanentementecual-

quier intento de avanzar ante el temor que tenian de perder sus
privilegios.  
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Las nacionesEstado surgidas delas guerras de independencia,
consu falso y discursivo nacionalismo, fueron el freno mas eficaz
para evitar la conformacion de nuevasrealidades geopoliticas.

La enormecrisis que sufre la region, y que en mi opinion se
agudizara con el avance de la globalizacion, hace urgente e indis-

pensable forjar una nueva organizacionterritorial, econdmica y
politica. De lo contrario, como ya esta sucediendo con los peque-
fios y débiles Estados, éstos seran presa facil de los intereses eco-
nomicostrasnacionales.

La propuesta de crear una nacién sudamericana enlugar de
latinoamericanaen primerainstancia, tiene razones eminentemente

practicas. México se encuentra actualmente demasiado inmerso
en el Tratado de Libre Comercio y sus vinculos como proveedor
principal de manode obrabarata para Estados Unidos sonla base
del acuerdo economico actual. El gobierno mexicano no havisto
con agradola reciente convocatoria a la reunion de presidentes de
América del Sur, al sentir que Brasil se esta convirtiendo en el

jugadorprincipal de este nuevo foro integracionista. México ten-
dra que optaren el futuro cercano por una mayor y mejordefini-
cion de su papel hist6rico y decidir si sus compromisosesenciales
estan con la América del Norte o conla del Sur. Es una situacion
francamente delicada y que debera ser asumida con gran sabidu-
ria. Yo vislumbro que de producirse la Union Regional Sudameri-
cana México asumira un claro liderazgo en Centroamérica, para
luego negociar la unificacion con elsur del continente y confor-
mar la anhelada Union Latina.

Estados Unidosnotiene unreal interés en ampliar sutratado
de libre comercio al resto del continente, ya que con México y
pequefios paises del Caribe y Centroaméricale basta y le sobra.
Su temor radica en que muchasdesusindustrias y su economia
podrianverse seriamente afectadas con una apertura mayor.Estas
son algunasde las razones por las que América del Sur tiene que
buscar una forma de defender sus intereses comunes en el marco
de una mayorunidad.

En la reciente reunién de presidentes de América del Sur con-
vocadapor Brasil, y que se realizo por primera vezenlahistoria,
se emitieron algunos comentariosporparte delos jefes de Estado,
que trascendieronlas formales y cuidadosas declaraciones oficia-
les. El presidente Fujimori del Pert, que nunca mostr6 una clara
vocacién integracionista, sorprendio a la prensa al manifestar la
necesidad dehacerrealidadla utopia de crear los “Estados Unidos  
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de Sudamérica”, mientras que el fogoso representante venezola-

no, el presidente Hugo Chavez, sin quedarse en la ya tantas veces
proclamada union econdmica, dijo que habia que buscarla “unién
politica”. Anteriormente ya habia anunciado su deseo de proponer
la union de los ejércitos latinoamericanos para que formaran una

especie de OTAN enesta parte del mundo. En ocasionanterior Fer-
nando Henrique Cardoso, presidente de Brasil, habia expresado

su gran preocupacion porel hecho de que si no haciamosesfuer-
zos especiales, y grandes y necesarios cambios, América Latina
podria entrar en la “larga nochedela historia’. Estos hechos mues-
tran quela situacion esta cambiando dramaticamente y que en los
proximosafios deberian incrementarse los esfuerzos por acelerar

la integracion subcontinental que nosllevaria irremediablemente
a la creacion de una nacion sudamericana.

Una nacion de autonomias

LA principal propuesta que me permito formular en este trabajo, y

que posiblemente no ha sido planteada anteriormente, es que la
ansiada unidad nosera posible de alcanzar conla actual division
territorial de los paises sudamericanos. Portodaslas razones antes
mencionadas debemos asumir que la actual conformacién de la
naciones Estado no respondea las realidades regionales existen-
tes, y que los intereses creados en cada uno de los paises seguiran
impidiendo la profundizacion de la integracion.

Cada dia con mayor fuerza se viene hablando del delicado y

peligroso tema de las autonomias regionales. En el Ecuador es
posiblemente donde masselo esta discutiendoy ya se hanrealiza-
do varias consultas en las que, a pesar de no tener muyclaras las

ideas sobre qué tipo de autonomia es la que se busca, mas de 90
porciento de los votantes han aprobadola difusa idea. Es cierto
que puede haber una manipulacion politica en el proceso, pero
esta claro que existe en el mundoentero una creciente voluntad de
brindar mayor podera los gobiernos locales, sea cual fuere su
modelo de aplicacion.

Considero que la creacién de Estados Autonomosdentrodela
realidad actual de América Latina podria conducirnos a una expe-
rienciatragica, a la balcanizacion de toda la region, acelerando los

enfrentamientos deintereses entre cada uno de los pequefios Esta-
dos, conduciéndonosa la anarquiay guerra civil generalizada, ya
que noexisten posibilidadesreales de sobrevivencia de diminutos
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Estados. Todo lo contrario podria ocurrir si las deseadas autono-

mias se organizan en el marco de una verdadera unién

sudamericana.
Si hacemos un estudio de las realidades regionales de los

actuales paises sudamericanos encontraremos profundas dife-

rencias entre ellas, que en muchoscasos se han convertido en

verdaderosfrenos para el desarrollo. Lo légico, natural y de-

seable es que cada conglomerado humanoconciertas identida-

des comunes busque formas para autogobernarse de acuerdo

con sus mejorescriterios y sin que las decisiones sean adopta-

das porlas burocracias de los centros de poder nacionales, que

en la mayoria de los casos desconocenlasrealidades y forma

de ser locales y porlo tanto sus verdaderas necesidades y me-

jores soluciones.
Disolver los Estados nacionales, conformar nuevos Estados

regionales comoparte de la nueva nacién sudamericanaes, en esen-

cia, el planteamiento que me permito formular. No nos quedaotra

alternativa para defender nuestros intereses en elterrible siglo

globalizado queva creciendo aceleradamente, nosguste 0 no, y en

el cual cada dia seremos mas débiles si nos mantenemos como

hasta ahora, cada uno proclamandouna soberania de papel.

Una nacion sudamericana conformadano por11 paises, sino

por 50 6 60 Estadosregionales es, en micriterio, el mejor ca-

mino a seguir. Pareceria utdpico e imposible de lograr, pero lo

mismose penso antes de las grandes transformaciones histori-

cas y siento que nos estamos acercandoa una de ellas. Imagi-

nemos sélo por un momento que la region en que vivimos po-

dria constituirse en un nuevoEstadoregional con su parlamento

y toma de decisiones pero sujeta a una constitucion sudameri-

cana que normelasrelacionesentre todos y las de un gobierno

central. Mil y una dudassurgiran de inmediato,pero la existen-

cia de los Estados Unidos de Norteamérica y de la Union Euro-

pea, que cada dia se inclina a convertirse en una union de re-

giones masquedepaises,son dos claros ejemplos para entender

que el camino estd en esa direccién. Mientras mas nos demore-

mos en discutir y acordar, mas dificil sera lograrlo y la propia

supervivencia de nuestros pueblos y nuestra cultura radica en

buscar la unidad enla diversidad. La disoluci6n de los Estados

nacionales y la conformacién de los Estados regionales en el

marco dela creacion de la nacién sudamericana es la propuesta

que me permito formular para que sea analizada y discutidaal

iniciar este nuevo siglo y milenio.  



 

Cuadernos Americanos, nim. 86 (2001), pp. 234-261.

Liberalizacion comercial
y postindustrializacion periférica:
el Caribe en el nuevo orden global

Por Emilio PANTOIAS-GARCIA

Universidad de Puerto Rico

Hoyinstruimos a nuestros ministros

responsables delcomercio exterior a iniciar

negociaciones para el Area de Libre

Comercio de las Américas (4Lca), de

acuerdo conla Declaracion Ministerial de

San José de marzo de 1998. Reafirmamos

nuestra determinacion de concluir la

negociacion del aLca no mds tarde del afio

2005 ylograr progreso concreto para el

inal de este siglo. El aLca serd un acuerdo

balanceado, comprensivo, consistente con

la Organiza-cién Mundial de Comercio

(ONG) y constituird un procesoinico.

Declaracién de Santiago

Cumbre de las Américas

19 de abril de 1998

Los Jefes de Estadoyde Gobierno del Foro

del Caribe de los Estados acp (CARIFORUM)

[...]reiteransu determinacién departicipar

activamente en las negociaciones para el

establecimiento delAreadeLibre Comercio

de las Américas, para asegurar la

incorporacion de los intereses de las

economias mas pequenas y su plena
Participacionen el proceso.

CARIFORUM
Testimonio de Santo Domingo

22 de agosto de 1998

D™ LA DECADADE LOS OCHENTA,la visién neoliberal, segunla
cual la economia de mercado

y

los empresarios del sector
privado se desempefian con una racionalidad, eficiencia y dina-
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mismo economico superiora las de los demassectoresde la socie-

dad(el Estado,las organizaciones no gubernamentales), se ha con-
vertido en la visién dominante entre los analistas y formuladores
de politica de desarrollo del hemisferio occidental. El predominio
del paradigmaneoliberal ha resultado en la proliferacion de ini-
ciativas y acuerdosparala liberalizacién comercial entre bloques
comerciales regionales y subregionales asi como entre paises del

hemisferio, lo cual, a su vez, ha resultado en el abandono de las

politicas estatistas de desarrollo econdmico a favor de politicas

centradas en la dinamica del mercado internacional (Dietz y
Pantojas-Garcia 1994: 19).

La implantaci6n en el norte del Tratado de Libre Comercio
entre Canada y Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) en 1989 y 1994, fueron seguidos por

unaserie de iniciativas parala liberalizacion comercial entre los
paisesdel sur del hemisferio occidental. La creacion del MERCOSUR
en 1994, la reactivacién del Mercado Comuin Centroamericano,

asi como la reestructuracién del Pacto Andino, que dio paso la

creacién de la Comunidad Andina en 1996, son ejemplos de
la reaccion desencadenadaporel TLCAN en América Latina (Aponte
Garcia y Alvarez Swihart 1998; Banco Interamericano de Desa-

rrollo 1999: 42, 46-59).
En el Caribe,' la respuesta inicial al TLCANfue solicitar al Con-

greso de Estados Unidos paridad con México enel trato comer-
cial. Se han sometido en el congreso norteamericano varios pro-
yectos de ley proponiendo extender al Caribe el libre acceso al
mercado norteamericano.’ La propuesta para crear un mercado

' Por Caribe merefiero al Caribe insular y Guyana, Surinam y Belice. El concepto
de Cuencadel Caribe alude al Caribe y Centroamérica, segtnla definicién dela Inicia-
tiva para la Cuenca del Caribe. La Asociacién de Estados del Caribe denomina Gran
Caribe al Caribe insular, Guyana, Surinam, la Guayana Francesa, México, Colombia,

Venezuela y Centroamérica. E] foco de este ensayo es el Caribe, segtin la primera defi-
nicién. La mayoriadelos datos usadosse refiere al Grupo del Caribe para la Coopera-
cién en el Desarrollo Econémico (Caribbean Group for Cooperation in Economic
Development, cccep), creado por el Banco Mundial en 1977, que incluye Antigua y
Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, Republica Dominicana, Granada, Guyana,

Haiti, Jamaica, St. Kitts-Nevis, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Surinam y
Trinidad-Tobago,los cuales hoy integran el CARIFORUM.

? El 18 de mayo de 2000,el presidente de Estados Unidosfirm6 la Ley para el
Comercioy el Desarrollo de 2000 (pL 106-2000), extendiendo preferencias comerciales
parapaises de Africa y el Caribe. No obstante, ésta no concedelibre acceso al mercado
norteamericano y condiciona la concesiéndetrato igual al TLCAN a que los paises del
Caribe entren en negociaciones para formar parte del acca (United States Congress
2000: Titulo II, seccién 202b).  
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unico del Caribe compuesto porlos paises del Mercado Comin
del Caribe (caricom)anunciadapor la Comisiéndelas Indias Oc-
cidentales en su informe de 1992 (West Indian Commission 1994:
506), la creacién en 1994 de la Asociacién de Estados del Caribe,asi
comola ampliacion del caRIcoM en el CARIFORUM (Foro del Caribe de
los Estadosde la acp), con la celebracién de su primera Reunién Cum-
bre en 1998 en preparaciénpara las negociaciones comerciales con
Europaal vencerse el acuerdo de Lomé IV

y

paralas negociaciones
del ALCA (CARIFORUM 1998), ejemplifican elfrenético proceso de rees-
tructuracionyajuste en el orden econdmico-politico del hemisferio
generadoporlos acuerdostransnacionales de liberalizacion comer-
cial o tratados de libre comercio.

A simplevista, la plétora de siglas, acuerdos, organizaciones,
conferencias cumbresetc., generadas por los procesosde libe-
zacion comercial, tomanla apariencia de lo que los analistas del
norte del hemisferio denominan como unplatén de spaghettis
(spaghetti bowleffect). No obstante, detras de esta confusa gama
de posicionamientos y propuestas politicas y econdmicasse aso-
mala estructura de un nuevo orden hemisf€rico.

La era de la posguerra fria trae consigo un empuje a la trans-
nacionalizacion de los espacios econdmicos. Las Cumbres delas
Américas de 1994 y 1998han afirmado claramentela intencion de
los gobiernos de las economias “grandes” del norte y del sur del
hemisferio de liberalizar el comercio y la inversién hemisférica
mediante la creacion del Area de Libre Comercio de las Américas
(Summit of the Americas 1994, 1998a). El debate sobre el ALCA
no esotra cosa que el debate sobre un nuevoproceso de reestruc-
turacién enla divisiéninternacionaldel trabajo en el nuevo orden
economicoy politico, postindustrial y posguerrafria. Este nuevo
orden se percibe desde el Caribe insular como una amenaza de
marginacion. Las grandes economias del hemisferio se alian en
bloquespolitico-comerciales (TLCAN, MERCOSUR) a expensasde las
economias pequefias, que se ven obligadas a considerar con ur-
gencia alternativas de integracién regional delas cuales se hablo
muchoy se hizo poco durante las décadasdelos setenta y ochenta.
Hoy la integracion “horizontal” de las econom{as pequenias del
Caribe se ve como un imperativo para la incorporacion dindmica
de la region en el nuevo orden econdmico del hemisferio (Ceara
Hatton 1997, 1998, 2000).

Este ensayo examinala evolucién y el impacto delas politicas
de liberalizacion comercial en el Caribe desdela Iniciativa para la
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Cuenca del Caribe (icc) de 1984 hasta las recientes propuestas
parala integracion al ALCA. Se examinan, ademas,las implicaciones

de adoptar nuevas politicas de liberalizacion comercial para las
pequefias economias del Caribe y comoestaspoliticas llevan a
unaredefinicion del papel de estos paises en el nuevo ordenpoli-
tico-econodmico del hemisferio. Mas concretamente, se analizan

los procesos de reestructuracién econdmica que estan teniendo
lugar en el Caribe insular y que pretenden transformarlas econo-
mias de esta region, de plataformas de procesamiento industrial y
agroindustrial para la exportacidn, a eslabones periféricos de la
cadena de produccion e intercambio de la nueva economia
postindustrial centrada en los servicios. La postindustrializacion
periférica se define comoel proceso de desplazamiento del eje de
crecimiento economicode actividades economicas transnacionales

verticalmente integradas en la manufactura y la produccion pri-
maria (maquiladoras y agroexportacion) a industrias y servicios

de conocimiento y tecnologia intensiva, también integradas de

forma subordinada en una cadenavertical y trasnacional de pro-
duccién.’ El andlisis concluye con una evaluacion de los escena-
rios presentadosporel proceso de reestructuracionactualy el exa-
mende algunasalternativas de integracion para la region masalla
de presentarse como un eslaboén posindustrial periférico de em-
presas trasnacionales.

El camino dela liberalizacion comercial en el Caribe

Ex cambio de paradigmaentre los formuladoresde politica y em-
presarios del Caribe insular, que favorecio la adopcion depoliti-

> La noci6n de periferia es ajena al pensamientoneoliberaly a la literatura sobre la
postindustrializacién. Esta nocién se anclaenlaliteratura desarrollista y dependentista
y esta inspirada enlas tesis de Raul Prebisch sobre el intercambio desigualen el comer-
cio internacional entre paises avanzadosy paises no industrializados. Porello se habla
de una dicotomia Centro/Periferia (Rodriguez 1980; Love 1980; Negron Diaz 1998).

Aunquecada dia se hace masdificil hablar de economias nacionales o de paises
comoactores de la economia internacional, puede argumentarse que continta existien-
do unarelacién de centro/periferia en la economia global. Mas que paises periféricos
y paises centrales podemoshoyreferirnosa circuitos de capital centrales versus circui-
tos periféricos. Las empresas transnacionales dominanloscircuitos centrales de pro-
duccién,inversién y comercio internacional. Estas continuan funcionando desde cen-
tros ubicadosprincipalmente en paises desarrollados. De 44 508 corporaciones matri-
ces en el mundo, 36 380 operan desde paises desarrollados (82%). De las 100
transnacionales mas grandes del mundo87 operan en Estados Unidos, la Union Euro-
pea y Jap6ny sdlo dos (Daewoo Corporation y Petréleos de Venezuela S.A.) operan en
paises menos desarrollados. Estas 100 transnacionales controlan una quinta parte de
los activos (assets) del mundo (uNcTAD 1997: 128-129, 134-137).
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cas de liberalizacion del comercio y la inversion transnacional, se
ciment6 sobre politicas y acuerdos de trato preferente para el Cari-

be, no sobre la apertura total de los mercados.LaIniciativa parala
Cuenca del Caribe (1984) y el programa de Niveles de Acceso

Garantizado para exportaciones de ropa (Guaranteed Access Level,
GAL, 1986) establecido por Estados Unidos, el CARIBCAN (1986)

establecido por el Canada y los acuerdos de LomeIII y IV (1984 y

1991) de la Comunidad Europea, concedieronaccesolibre de aran-
celes a un numero importante de productos industriales y agrico-
las del Caribe a los mercados de aquellos paises. En algunos ca-

sos, como en los acuerdos de Lomé sobre banano yaztcar, se

permitia no solo el accesolibre de aranceles sino “precios garanti-

zados” (subsidiados).

Estos acuerdos de acceso preferente fueron implantadosenel
contexto de programasde ajuste estructural guiadosporlos prin-

cipios del Acuerdo de Nassau (Nassau Understanding) firmado

porlos lideres de caricomenjulio de 1984. A pesar de la retorica

neoliberal del liderato caribejio en losafios ochenta, el proceso de
reestructuraciOn econdmica que convirtid a muchasde las peque-

flas economias del Caribe y Centroamérica en plataformas de
maquiladoras de industrias livianas y agroindustrias fue guiado

porpoliticas neoproteccionistas, no neoliberales. Bajo el régimen

neoproteccionista regido porlas preferencias 1CC/GAL, se favore-
cié el crecimiento de maquiladoras ubicadas en Zonas Francas
establecidas con apoyo de los gobiernosde la region, en sociedad
con inversionistas transnacionales, especialmente estadouniden-

ses. Las industrias mas favorecidas fueronlas de ropa, productos
eléctricos, deportivos, muebles y miscelaneas (artesanias,

souvenirs), asi comolas agroindustrias, particularmente la expor-

tacion de vegetales y frutas congeladas, jugos y conservasdefru-
tas (usitc 1992: cap. 3).

El desarrollo de la Cuenca del Caribe como plataforma de
maquiladorasen los afios ochenta fue encabezadoporla exporta-
cion de ropa “ensamblada”. El programa de Niveles de Acceso
Garantizados, GAL (también conocido como programa “807a” por
el numerode la seccién en el Codigo de Aduanas de Estados Uni-
dos), garantizo la entrada sin restricciones a Estados Unidos de

ropa cosida enpaises beneficiarios de la icc, siempre que ésta fue-
ra hechacontela fabricada y cortada en Estados Unidos. Bajo el
GAL, las exportaciones de ropa ensamblada en la Cuencadel Cari-
be a Estados Unidos aumentaron en mas del doble en solo cuatro  
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afios, pasando de 1 125.4 millones de ddlares en 1987 a 2 589.6
millones en 1991. Para 1995 las exportaciones de ropa bajo el
cédigo 807 volvieron a aumentar mas del doble, ascendiendo és-

tas a 5 544.6 millones (usitc 1996: cuadro 6).

A pesar del crecimiento experimentado porlas exportaciones
de maquiladoras y de nuevos productosagricolas,los resultados de
la estrategia de promocion de exportaciones del régimen
neoproteccionista de los ochenta fueron pobres. Entre 1984 y 1988
las exportaciones de los paises beneficiarios de la icc y el GAL a
Estados Unidosdeclinaron de 8.9 a 6.2 billones (miles de millo-
nes) de ddlares. Esta cifra aumento en 1991 a 8.4 billones, pero

ello se debio en parte a que Guyanase afiadié a la lista de paises
beneficiarios de la icc en 1988. Enelcorto plazo, las exportacio-
nes estimuladas porel régimen neoproteccionista no compensa-

ron la pérdida de ingresos causadaporla declinacion en las expor-
taciones tradicionales (azucar, productos del petrdleo, café).

Aunque para 1994 las exportaciones de los beneficiarios de la icc
a Estados Unidos ascendierona 12.2 billones, una tercera parte de
éstas, 4.6 billones, provenia de ropa ensamblada por maquiladoras
(cifras del Departamento de Comercio de los Estados Unidos).El
valor afiadido promedio de las manufacturas ensambladas en las
maquiladoras de la Cuenca del Caribe no superaba 25%. Por tan-
to, los ingresos de divisas generados por las maquiladoras eran
menoresque los generadosporlas exportacionestradicionales que
se pretendian sustituir (GAO 1988: 22-23). El proceso de “diversi-

ficacidn” de exportaciones(en realidad “sustitucién” de exporta-
ciones) creado por el neoproteccionismode los ochenta no produ-
jo los resultados deseados y continuaron agravandoselos problemas
de deuda externa, desempleo y pobreza.

No obstante las decepcionantescifras, en términos de benefi-
cios para las economias de la Cuenca del Caribe, el régimen de
preferencias neoproteccionistas tuvo éxito en efectuar un proceso
de reestructuracion econdmica. Para los primerosafios dela déca-
da del noventa las economias de la region se habian convertido en
plataformas de exportacion para maquiladoras. Las politicas de
preferencia comercial, especialmente el binomio 1cc/GAL, logré
convertir a las economias del Caribe y Centroaméricaen platafor-
masde exportacion que podian competir exitosamente en algunos
circuitos trasnacionales de produccién de las industrias livianas
(ropa, efectos deportivos, electronicos) con plataformas de
maquiladoras en Asia y México. Hastalos afios ochenta, muchas  
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de las pequefias economias de la Cuenca del Caribe eran conside-
radaspor los duefios de maquiladoras comocentros de alto costo,

politicamente riesgososy faltos de la infraestructura necesaria para
convertirse en plataformas de exportacién internacionalmente com-
petitivas. Las medidas neoproteccionistas y los programasde ajuste
estructural de los ochenta lograron reinsertar las economias del

Caribe y Centroameérica enel circuito de producciéntrasnacional
de manufacturaslivianasy agroindustriales dirigidas al mercado de
importacién norteamericano. Las industrias internacionales que
competian en aquelcircuito comenzabana identificar a los paises
de la Cuenca del Caribe como plataformas de exportacion compe-
titivas en tal medida que para la segundaparte de la década delos
ochentainversionistas de Asia (especialmente Corea del Sur y Hong
Kong) comenzarona ubicar maquiladoras de ropa en paises como

Santa Lucia, Jamaica y Guatemala. A principios de los noventa
Bonacich y Waller (1994: 21-31) describen untriangulodel Paci-
fico de la industria de ropa que incluye la Cuenca del Caribe. Desde
estas plataformas de exportacion, empresarios asiaticos producen
para el mercado norteamericanodebido a que su acceso desde Asia
se limita por cuotas de exportacion,y a otros factores econdmicos
y politicos.*

Es importantesefialar que el cambio operadoporel régimen
neoproteccionista no fue motivado por razones puramente econo-
micas. Comoenel caso de la Alianza para el Progreso de los afios
sesenta, el esfuerzo norteamericano por promoverla reestructura-
cidn econémica en la Cuenca del Caribe en los ochenta estuvo
motivado por razonespoliticas. En el contexto de la Guerra Fria,
las revoluciones de Nicaragua y Granada en 1979 y la guerra en El
Salvador fueron factores cruciales en el desarrollo de la politica
economica norteamericana hacia el Caribe y Centroameérica. En
tanto que la crisis econédmica causada por el segundo choque pe-
trolero de 1978 la declinacion de los precios de productospri-
marios —especialmente el azucar— despertd el “espectro comu-
nista” a los ojos de la administracién Reagan, Estados Unidosse
embarco en la promocién de un proceso de reestructuracion
del papel econémicode la region en la division hemisférica del
trabajo.

+ En 1987 entrevisté en Santa Lucia a un empresario de Hong Kong quesefalé
como unade sus razonespara establecerse en esta isla la incertidumbre politica que
sentia porel traspaso de Hong Kong a China. Aunquesus temores hoyparezcaninjus-
tificados, muchos empresarios de Hong KongIlegaronincluso a adquirir ciudadania en
paises del Caribe.  
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Noobstante, las cambiantes condiciones de la economia y la
politica globalen los afios noventa han deteriorado seriamente las
ventajas comparativas desarrolladasporlas politicas de trato co-
mercial preferente de los afios ochenta. La firma del TLCAN,diez
afios después de la icc y ocho del GaL y el proceso de paz en
Centroamérica, parece haber reestablecido a corto plazolas “des-

ventajas” competitivas del Caribe insular comoplataformas de
exportacion para maquiladoras. Los bajos salarios que prevalecen
en Méxicofrente a las islas del Caribe (especialmente las del Ca-
ribe inglés) y la proximidad geografica a Estados Unidos, conju-
gadosconellibre acceso comerciala los paises del norte, parecen
ofrecer una ventaja devastadorapara este pais comoplataforma de
maquiladoras para los mercadosdel norte. En la industria de ropa,
que encabez6el crecimiento de las exportacionescaribefias en los
ochenta,el valor de las exportaciones mexicanas a Estados Uni-
dos aumento en los primeros dos afios del TLCAN (1994-1996) en

123%. Mientras tanto, el crecimiento del valor de estas exporta-
cionesparalos principales exportadores de ropa del Caribe, Repu-
blica Dominicana y Jamaica fue de sdlo 12% para el primero y
11% parael segundo. Entre 1992 y 1994,antes de iniciarse el TLCAN,
el valor de las exportaciones de ropa de México a Estados Unidos
aumento 70%, mientras que para Jamaica el aumento fue de 54%
y para la Republica Dominicana de 29%. El patron de crecimien-
to del volumen de exportaciones fue similar al de su valor. Asi-
mismo,entre 1994 y 1996 Honduras (88.7%), El Salvador (77.7%)

y Guatemala (31.7%) experimentaron un crecimiento mayor en

sus exportacionesde ropa a Estados Unidos queel de las econo-
mfas del Caribe bajo condiciones competitivas similares, el régi-

menICC/GAL.?
La normalizaci6n dela relaci6n comercial entre Estados Uni-

dos y China, asi comolos cambiosen el comercio con Europa que

anticipaelfin de los acuerdos de Lomé,agravanel deterioro de la
posicion competitiva del Caribe como plataformade exportacion
para maquiladoras. Sostener esta funcién de plataformas de ex-
portacion manufacturera en la economia mundial requeriria una

profundizacién de las desventajas socioeconémicas de la pobla-

cién. La competitividad de las plataformas de exportacién para

maquiladoras continuara desarrollandose en aquellos paises que

5 Lascifras hasta 1995 provienen deusitc (1996),las cifras de 1996 fueronprovis-
tas directamenteporla ustre (Comisién de Comercio Internacional de Estados Unidos).
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estén dispuestos a adoptar politicas que abaraten costos, lo que
hasta ahora ha implicado devaluaciones periddicas de monedas,
restriccionesa la sindicalizacion, politicas salariales restrictivas,

exenciones contributivas corporativas totales y pocasrestriccio-
nes sobre contaminacion ambiental. Estas medidas implican sub-
sidios a los inversionistas y limitan el ingreso del erario publico,
lo que conlleva una reduccion delosservicios publicos,el deterio-
ro de lossalarios reales de la fuerza laboral (menor poder adquisi-
tivo, pocos o ningun beneficio marginal) y el encarecimiento del
costo de productos importadosde primera necesidad (medicinas,
gasolina, alimentos importadosetc.). Esta es la encrucijada en la
que se encuentran hoylos lideres y formuladores de la politica
econdmica del Caribe. La pregunta es gcual es el camino a seguir
en el inevitable proceso de reestructuracién que estan induciendo
las iniciativas de liberalizacién comercial que pretendenviabilizar
la creacién del ALCA?

El Caribe y el nuevo orden hemisférico

ELanilisis del proceso de globalizacién y de redefinicién de la
division hemisférica del trabajo basadaen la liberalizacion comer-
cial y de los flujos de inversion que estamos presenciando no se
reduce a una mera redistribucion geografica del espacio econémi-
co. El proceso de reestructuracién que se desarrolla actualmente
conlleva una serie de transformacionesinstitucionales, tecnolégi-
cas y economicasdisefiadas para viabilizar una mayor movilidad
global de los factores de produccion (particularmenteel capital y
la tecnologia) en una escala mayor que nuncaantesse habia visto.
Losdistintos acuerdos, tratados y organizaciones internacionales
(Organizacion Mundial del Comercio, Banco Mundial, Fondo

Monetario Internacional) que dan forma a este nuevo orden “glo-
bal” son, intencionadamente o no, instrumentospara la implanta-
cién de un marco econémico,juridico y politico. Este nuevo mar-
co juridico transnacional, basado en los principios del
neoliberalismo (centralidad de las fuerzas de mercado,

desreglamentacion del comercio,de la inversion y de otros espa-
cios del quehacer de las empresas privadas), pretende implantar
legislacion y reglas de politica econdmica por encimade la sobe-
rania de los Estados nacionales. Este nuevo orden juridico
trasnacional es promovido porla fuerza emergente de las  
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megaempresas trasnacionales, o empresas globales, que actuian
comooligopoliosinternacionales haciendoalianzas, uniéndose e
invirtiendo unas enlas otras segun intereses estratégico-corporati-
vos globales.

Ricardo Grinspun y Robert Kreklewich (1994) denominanes-
tos acuerdos juridicos 0 tratados transnacionales marcos
condicionantes. Estos aumentan y garantizan la seguridad y pro-
teccidn de movimiento y accién de las corporaciones
transnacionales en esferas que usualmente estaban reservadasal
control de los Estados nacionales, facilitando asi la
trasnacionalizacion de un complejo espacio econdmico,politico y
geografico que integra verticalmente la produccién globalen cir-
cuitos o “cadenas” de produccién (Applebaum y Gereffi 1994;
Dietz 1985). Estas cadenas de produccion, que son parte del arre-
glo interno de produccién global de las corporaciones
transnacionales, funcionan de manera masefectiva en un ambien-

te de Estados nacionales débiles que facilitan el movimiento sin
restriccionesdel capital, los bienes y los servicios a través de la
cadena trasnacional de produccion. Asimismo, estos marcos
condicionantes deben ofrecer unabase juridica minima y unifor-
mesobrelas practicas de competencia econdmica entre firmas a
nivel global. Este minimo de reglamentaci6n globaly el aparato
juridico quelo sostendria,se disefia para brindar parametros “acep-
tables” de competenciaglobalentre las empresas transnacionales
y entre los gobiernos,en tanto que actores econdmicosglobales, y
tiene comofin principal mediar y minimizar conflictos econdémi-
co-politicos, de tal forma que no desemboquen en confrontacio-
nes militares.

Curiosamente, este marco juridico transnacionalha dejado, has-
ta el momento,inalteradaslas restricciones al movimiento de per-
sonas en los paises del hemisferio occidental. Ni el TLCAN niel
tratado de libre comercio entre Canada y Estados Unidosalteran
las reglas de inmigraci6ndelos paises signatarios. Tampocoenel
ALCA se contemplan medidasal respecto. El factor de produccion-
trabajo ha quedadoexcluido delos tratados bajo consideracion.

Si es correcto que el orden globalneoliberal promueveun pro-
ceso de desreglamentacién nacional y nueva reglamentacion
transnacionalpara crear un espacio econdmico supranacional con-
gruente con elfuncionamientode las corporacionestransnacionales
en la era postindustrial, cabe preguntar ,cual es el lugar que se le
asigna a las pequefias economias del Caribe en este nuevo orden?  
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Dado el deterioro observado en la competitividad de las eco-
nomias del Caribe comoplataformas para maquiladoras y la adop-

cidn a escala global de nuevaspracticas gerenciales comola pro-

duccion flexible (economias de alcance)y el desarrollo de lineas

de abastecimiento y produccién que operan sobre elprincipio de
“justo a tiempo” (just-in-time, Wilson 1992: 54-56), asi comola
mecanizacion (robotizacion) y computarizacion de nuevos segmen-

tos de la produccion, es de esperar que disminuya el estableci-

miento de maquiladorasen el Caribe. Laliberalizacién comercial
debera reducir el atractivo de las zonas francas del Caribe, mien-

tras que las nuevas técnicas de funcionamiento y cibernetizacion de

nuevos segmentosde la produccion contribuiran a la reduccién
de costos de produccidn enpaises desarrollados. La uniformacién
transnacional de reglas sobre el comercio y el pago de contribu-
ciones corporativas promovida por Estados Unidosdebera, por su
parte, reducirel atractivo de las exencionesfiscales que vendran a
ser cosa del pasado o un elemento marginal de los costos de pro-

duccién.° Es posible, por tanto, anticipar que en la medida en que
los tratados de libre comercio y/olas areas de libre comerciofaci-
liten el movimiento transnacional de bienes, servicios, capital y
tecnologia, sobre la base de reglas y leyes transnacionales que no
podrian ser cambiadas mediante la eleccién de nuevos gobiernos
nacionales, los incentivos que hasta ahora han atraido industriasal
Caribe pierdan importancia. La movilidad de las empresas entre
paises, regiones y bloques comerciales en busqueda de bajos cos-
tos, menortiempo de producci6n, mayorflexibilidad y mejorcali-
dad se regira por nuevoscriterios.

Como he argumentadoen otro ensayo (Pantojas Garcia 1993:
113), las joyas de la corona de los nuevos acuerdosdeliberaliza-
cién comercial son los acuerdos deliberalizacion sobre industrias
de conocimiento y tecnologia intensiva y servicios internaciona-
les. De hecho, en 1994 la Organizacién Mundial de Comercio
logr6 el primer acuerdo sobre comercio de servicios internaciona-
les conocido como el Acuerdo General sobre Comercio de Servi-
cios (General Agreement on Trade in Services, GATS). Resultado
de la Ronda de Uruguay del Garr, el GaTs es descrito comoel

“ El sistematributario norteamericano asumejurisdiccién sobre las casas matrices
de sus corporacionestrasnacionales, estableciendo unfuerte control para evitar la eva-
sién contributiva por medio de subsidiarias en el extranjero. Las politicas de liberaliza-
cién comercial norteamericanas estan predicadassobre la base de reciprocidad contri-
butiva, que incluye intercambio de informacién entre gobiernossobre contribuyentes
norteamericanos.  
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marcoparala liberalizacion progresiva del comercio en servicios
y fue pautada una ronda de negociaciones sobre este marco a co-
menzar no mastarde del 1° de enero de 2000 (World Bank 1996:
17-18).

A pesar del fracaso de la Cumbre Ministerial de Seattle en
diciembre de 1999 el estado fluido de las negociaciones de la
omc,el Consejo para el Comercio en Servicios de dicha organiza-
cidn dio inicio a las negociaciones del GATT en mayo de 2000. En
la primera reunion se aprobo un “mapa” para guiar la ronda de
negociaciones que debera culminar su primera fase en marzo de
2001 (Tradewatch 2000). En las negociaciones del Aca, el Gru-
po de Servicios se reunié en Miami,Florida, entre el 30 de mayo y
el 2 de junio de 2000,para continuar elaborando el capitulo sobre
los servicios del tratado para el ALCA. Puede argumentarse que
estos procesos de negociacion del Gats y el ALCA auguran un giro
a favorde la expansioninternacionaldelas actividades econémi-
cas postindustriales. De hecho,a raiz de la aprobacién por el Con-
greso norteamericano de la normalizacién de relaciones comer-
ciales con China,unperiodista del Washington Post reportaba que
para muchosesta movidarepresentaba una apertura para la expor-
tacion de servicios de compafiias norteamericanas (Burgess
2000: E-1).

La desreglamentacion del comercio de servicios internaciona-
les y la armonizacion de las leyes de propiedad intelectual han
sido elementos cruciales de la agenda norteamericanaenlas nego-
ciaciones tanto de la Ronda de Uruguay del Gatr comoenlas del
TLCAN con México y Canada (Mead 1992; Pantojas Garcia 1993:
113-114). En la era de lo que algunos han llamado de
desindustrializacion,el liderato politico y econémico norteameri-
canoentiendequelas transnacionales norteamericanas poseen ven-
tajas comparativasenel disefio, desarrollo y mercadeo debienesy
servicios patentados frente a sus competidores en Asia y Europa
que mantienen ventajas comparativas en la produccién de manu-
facturas. La liberalizacién del comercio enservicios internaciona-
les y la aplicacion global de derechos de autor y patentes sirve de
contrapeso aldeterioro de la competitividad norteamericanaen la
produccion de manufacturas.

Eneste contexto de la configuracién de eso que se denomina
como“la nueva economia”, “la economia cibernética”, 0 la “eco-

nomia postindustrial”, el conocimiento, la tecnologia, la creativi-
dady las destrezas gerenciales deberan convertirse en nuevas ven- 
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tajas competitivas. Los bajos costos de manodeobra,los incenti-
vosfiscales, las zonas francas y otros incentivos tradicionales pro-
vistos por los Estados nacionales ocuparanun segundoplano enla
atraccién de inversiones corporativas en las actividades
postindustriales. El futuro del Caribe en el nuevo orden global
puede denominarse comola postindustrializacion periférica. Las
nuevas maquiladoras serén segmentos de industrias de conocimien-

to intensivo y los servicios internacionales, donde los insumos

principales seran el conocimiento la tecnologia y las exportacio-
nesde serviciosprincipales conllevaran pagos sustanciales de las
regalias y ganancias sobre patentes y permisosde uso.

Las transnacionales norteamericanasenlas ramas del turismo,

transportacion aérea, banca, asesoria, bienes raices yotros servi-

cios ven en el Caribe un espacio de gran potencial para la expan-
sidn. Las gerentes de corporaciones norteamericanas que ya ope-
ran en la regién estan conscientes que la mayoria de los paisesdel
Caribe cuentan con una fuerza detrabajo altamente escolarizada,

una clase media educada en Europa, Canada y Estados Unidos
con experiencia en servicios internacionales ligados al turismo
y con conocimientodel inglés y del estilo norteamericano de ge-
rencia. Sobre esta base,los analistas del Banco Mundial,por ejem-
plo, argumentanquela regiontiene buenasposibilidadespara crear

nichos especializados de servicios internacionales (World Bank
1996). Aqui comienza a despuntarel “nuevo”papel del Caribe en
la divisién hemisférica del trabajo, el de un eslabon periférico en el
circuito de produccionpostindustrial.

Una miradaalfuturo: la postindustrializacion periférica

Lanoci6nde postindustrializacion periférica ha sido utilizada para
designar unaestrategia de desarrollo centrada enel crecimiento de
segmentosde industrias transnacionales de conocimiento intensi-
vo en Irlanda y Puerto Rico,en particular las industrias farmacéu-
tica y de instrumentos médicos (Jacobsen 1989; Pantojas-Garcia
1990: 158-173). Cambios fundamentales en telecomunicaciones,

transportacién, informatica, técnicas de gerencia,disefio y desa-
rrollo de productos y servicios han viabilizado la segmentacion
vertical de actividades productivas y servicios a través de los di-
versos sectores de la economia. En los casos de Puerto Rico e
Irlanda,la industria farmacéutica ha utilizado nuevas tecnologias

y métodosde gerencia y contabilidad para hacer masrentables sus
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operacionesglobales. Mientras se mantiene en Estados Unidosla
fase de investigacion y desarrollo de drogas y medicinas, los ma-
teriales para fabricar éstas se producen globalmente en una cadena
verticalmente integrada de produccién,en la que la fasefinal de
ensamblaje y mercadeose realiza en localidades especializadas
(Puerto Rico o Irlanda) donde las empresas transnacionales dis-
frutan de ventajas competitivas no sélo en el segmento manufac-
turero del proceso sino en segmentos financieros, comerciales y
administrativos (fiscales, reglamentaciones).

La revolucién cibernética y los cambios en la organizacion de
la transportacion y las comunicaciones ha permitido un nuevofe-
nomeno,la segmentacionde los servicios. Con algunas excepcio-
nes (e.g., el turismoy las finanzas)los servicios se consideraban
hasta hace poco no mercadeablestransnacionalmente. El servicio
se daba usualmente al consumidor directamente. No obstante,el

surgimientodelas franquicias permite transnacionalizar servicios
patentados, comoesel caso delas cadenasde restaurantes de co-
midas rapidas (McDonald’s, Kentucky Fried Chicken, Burger
King) que han computarizado la manerade cocinar y organizar su
servicio de modo quese reproduce con exactitud el mismo servi-
cio en cualquier parte del mundo (Watson 1997: 21-22; Garson
1989: 20-21).’ La tecnologia y sistemas de gerencia desarrolladas
en la era postindustrial permiten a una compafifa disefiar un pro-
ducto en un pais, manufacturarlo utilizando subcontratistas en otro
pais u otros paises en continentes distintos, y vender el producto
con su marcao con distintas marcas en cualquier punto del globo
utilizando redes de ventas telefénicas (telemercadeo) o en la
Internet, utilizandoservicios de correo internacional privado (ups,

DHL) para entregar el producto directamente desde el punto de pro-
duccion. Losservicios y transacciones envueltas en este proceso
(disefio, ventas, entrega, cobro) puedenser llevados a cabo por
diversos actores (firmas), ubicados en puntosdiferentes del mun-

do, sin que ningunodeellos necesite verse cara a cara conelotro
(a excepcion de los servicios de entregas). Todo el proceso se
hace mediante enlaces electrénicos de telecomunicaci6nregistra-

7 Esto no implica que no se afiadan elementoslocales a los productos y servicios
globales, comoesel caso de Kentucky Fried Chicken en Puerto Rico quesirve arroz y
habichuelas (frijoles) como acompafiamientoadicional, 0 el caso de McDonald’s, que
vende hamburguesas vegetarianas en la India (Watson 1997: xvii). Estos productos
“locales” son preparadosy servidos dentro de una mismaestructuray cultura producti-
va y gerencial a nivel global. Como dice Robert Kwan, director de McDonald’s en
Singapur, “McDonald’s vende[...] un sistema, no productos” (Watson 1997: 21).
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dos y confirmados mediante computadoras en cada segmento de
la cadena productiva, comercialy financiera.

Laliberalizacion del comercio internacional en servicios me-
diante acuerdos comoel GATsy acuerdospreparatoriospara el ALCA,
junto al deterioro competitivo de las economias caribefias como
plataformas para maquiladoras de la manufactura, estan impul-
sando una nueva ola de reestructuracién econdmicaen el Caribe.
Como sefialamos anteriormente, en la década de los ochenta la

politica de reestructuracion econdmica favorecié la exportacién
de manufacturaslivianas. Hoy, los cambiosy ajustesa la politica
econémica favorecen el desarrollo de servicios internacionales
comoel area de nuevo crecimiento econdmico para la region. La
pregunta que cabe hacerse es en qué direccion se estimularael

crecimiento de los servicios. ;Sera en la direccion de plataformas
intermedias de servicio para empresas transnacionales, eslabones
en cadenas de produccion de servicios verticalmente integradas
dentro de empresas transnacionales? ,O sera en la direccién de
generarservicios especializados(nichos) de calidad internacional
basados en las destrezas del capital humano y los recursos
endogenos que proveen ventajas competitivas en la produccion y
mercadeode servicios originadosen los paises del Caribe? Aun-
que no se puede argumentar que éstas sean alternativas mutua-
mente excluyentes, la formulacién de unapolitica que fomenteel
desarrollo de ambasalternativas, la de intermediaria y la de gene-
radora de servicios internacionales, afecta considerablemente el

tipo de desarrollo economico.
El desarrollo de unaalternativa que fomente el punto interme-

dio o eslabon en una cadenatransnacionalverticalmente integrada
dentro de una empresatransnacional, vendria a ser lo que llamo
postindustrializacion periférica. El] establecer una oficina o una
division de servicios de unatransnacional tiende a reproducirlas
asimetrias y vulnerabilidades ya experimentadas en las maquila-
doras de la regidn (bajossalarios, subempleo, contracciones eco-
nomicas recurrentes).

Porotro lado,la posibilidad de unaalternativa que promueva
un tipo de empresa queutilice al maximolos recursoslocales (co-
nocimiento,clima, infraestructura de comunicacion,gerentes, téc-

nicos altamente calificados) debe resultar en la expansion de las
industrias de servicio de forma que estimule, aunque sea de forma
limitada,el desarrollo de eslabonamientos econdmicosregionales  
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y domésticos que tendrian un efecto multiplicador en las econo-
miasde la region.

Un numerosignificativo de los paises del Caribe cuenta con la
infraestructura basica y la experiencia empresarialen las areas de
bancainternacional, servicios turisticos, entretenimiento y servi-

cios basados enlas telecomunicaciones comola informatica. Como
parte dela estructura colonial contemporanea, en el Caribe se de-
sarrollé una red bancaria internacional que sirvié de refugio con-
tributivo para empresarios europeos y norteamericanos
involucrados en actividades legales e ilegales. Existe un marco
juridico y una red de comunicacionesy servicios en muchasislas
del Caribe (Bahamas, Monserrat) que facilitan el establecimiento

de compafiias de negocios internacionales y cuentas de banco se-

cretas para uso declientes internacionales (Griffith 1995). Estas

empresasde servicio coexisten con una red bancariainternacional
que incluye bancos de Estados Unidos, Canada, Gran Bretana,
Francia y Holanda. Existen, ademas, proyectospara crear unabol-
sa de valores caribefia, que integre varios paises en el contexto de
la iniciativa regional para armonizar la reglamentacion de inter-
cambiosfinancieros en preparacion para la creacion del ALCA (C/LAA
1997: 46).

En elsector turistico, los segmentos de mayorcrecimiento son
el de estadias prepagadas en complejos que incluyen todas las ame-
nidades(all inclusive package tours) y el de cruceros (Caribbean

Development Bank 1996: 12-15). Este tipo de “productos” son
una alternativa econdmicamente accesible a turistas norteameri-
canosasalariados, para quienes el Pacifico (Hawaii), el Mediterra-

neoy las islas griegas resultan opciones demasiado caras. Duran-
te los afios ochenta, el turismo en el Caribe crecio a una tasa anual
de 9% (World Bank 1994: xii). Compafiias transnacionales norte-

americanas y europeas controlan una porcion mayoritaria del tu-
rismo caribefio (Hilton, Hyatt, Mariott, Sheraton, Holiday Inn, Club

Med, Cunard, St. James Beach Hotels, Holland America Cruise

Company, Royal Caribbean, Leisure Canada y Delta Hotels). Asi-
mismo, se han iniciado compafiias regionales importantes, como
Sandals y Superclubs de Jamaica.

E] dominio de las empresas transnacionales enel sector turis-
tico ha limitado tradicionalmentelos eslabonamientosdeeste sec-
tor con las economias regionales. El sector turistico importa una
gran cantidad de sus insumos(alimentos, bebidas, equipo). En los
sectores aqui mencionadosla tendencia es a la homogeneizacién  
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del “producto” —sol, arena y playa—a unprecio competitivo (todo
incluido). La mayoria de los empleoseneste sector tiendea ser en
los segmentos menos diestros (camareras, meseros, cocineros,

mantenimiento) y fluctua de acuerdo conlas temporadasturisticas.
Asimismo,las industrias de entretenimiento e informatica han

estimulado la expansién y modernizacion de las redes de comuni-
cacion en paises como la Republica Dominicana y Jamaica. La
Republica Dominicana cuenta con una de doce estaciones de re-
transmisi6n de Internet en el mundoy hainiciado un proceso para
convertirse en un centro de telemercadeo para el Caribe, Centro y

Norteamérica (c/LAA 1997: 171). Transnacionales de telecomuni-
caciones como Sprint, AT&T, GTE y TRICO —una subsidiaria de
Motorola) compiten pordesarrollar la infraestructura y el merca-

do de servicios basadosen las telecomunicacionesen la Republica
Dominicana. Empresarios y compafiias de telemercadeo estan apro-
vechandose de la proximidad geografica con Estados Unidos, la
ubicacion en la misma zona del tiempoy laliberalizacion de las
telecomunicacionespara suplir la demandade servicios de teleco-
municaciones del mercado de Estados Unidos, particularmente el
creciente mercado latino.

Pero la experiencia en esta etapa de los servicios de
telemercadeo en la Republica Dominicana anticipa el camino de la
postindustrializacion periférica. En este pais los segmentosde ser-
vicios que han proliferado no son los que requieren mayores des-
trezas ni los de mayorvalor afiadido, comoel disefio computarizado
o el desarrollo y administracion de sistemas de informacion. Has-
ta el momento, el segmento de servicios internacionales en

Republica Dominicana ofrece, por ejemplo, servicios de entre-
tenimiento que van desdelineas psiquicas hasta lineas de “amis-
tad” y lineas para hacer apuestasilegales en los deportes norte-
americanosvia telecuentas queutilizan numeroslibres de cargos
(cédigo internacional “800”). Por ejemplo,figuras publicas como
Walter Mercadoy Celia Cruz auspician lineas psiquicas que ofre-
cen consultas con psiquicos que aconsejan en materias tan diver-
sas comoel amor,el trabajo y la suerte. Estas lineas operanen la
Republica Dominicanaperosus duefios son corporaciones con base
en Estados Unidos (tipicamente Miami). Las ganancias de estas
operacionesvana las corporaciones de telecomunicaciones,a las
corporacionesqueoperanlalineay a las figuras célebres que ofre-
cen su nombreen franquicia. Los operadores dominicanosson asa-
lariados que trabajan en condiciones muy similares a las de las  
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maquiladoras(bajos salarios, sin beneficios marginales, sin segu-
ridad de empleo).

En 1992 el programa Sixty Minutes, de la cadena norteameri-
cana cs, reporté la operacion de un centro de apuestas originado
en Nueva York pero manejado via una linea “800” en la Republi-
ca Dominicana. Las apuestas se hacian utilizandotarjetas de cré-
dito u otras formasde crédito (cuentas aprobadasporel operador),
lo cual protegia al apostadorde las leyes norteamericanas, ya que
aplicabanlas leyes dominicanas, segunlas cualeseste tipo de apues-
tas es perfectamente legal. Aun en esta industria “casera”, una
vez masel papel delos residentes era el de operadoresen el nivel
mas bajo de la cadena de empleosy salarial. Con el avance
postindustrial ahora se combinan las apuestas por teléfono con
apuestasporla Internet. En 1999 operabanenla isla de Antigua
dos compafiias norteamericanas de apuestas con operaciones

computarizadas. Una de ellas tomaba apuestas exclusivamente
porla Internet eliminandoel uso de operadores telefonicos (Fox
Files 1999).

En la joven industria de la informatica en el Caribe
angloparlante operaban, en 1994, 72 firmas que empleaban 6 500
personas. La mayoria deestas firmas operaba en Barbadosy Ja-

maica (World Bank 1996: 9-10). La mayoria de las personas em-
pleadas enestas firmas trabajaba en la “entrada de datos” (data
entry), que constituye el nivel mas bajo de destreza y remunera-
cién dentro de la industria.

En Jamaica, bajo la presion desus acuerdosde ajuste estructu-
ral con el FMI y el Banco Mundial, el gobierno desarroll6 un puerto
de telecomunicaciones digital conocido como Jamaica Digiport
International (sp1) en la zona franca de Montego Bay. ElJpi es
propiedad de un consorcio de las compafiias Telecomunicaciones
de Jamaica, Cable and Wireless y AT&T.El sp! ofrece lineas rapidas

parala transmisi6n dedatos via satélite a bajo costo. Al crearel Jp1
en una zonafranca,el gobierno de Jamaica cre6 defacto una ope-
racion subsidiadade facil acceso para compaiiias internacionales.
Noobstante, los operadores locales de compaiiias de procesamiento
de datos, que ya habfan desarrollado unaactividad sustancial en
este segmentodela industria se vieron excluidosdel accesoalJpI,
cuyarenta se pagabaen délaresy, por ende, tenian que pagartari-
fas mas caraspor canales regulares de telecomunicacion. E] costo
dolarizado y subsidiado del spi, favorecié a las operaciones de

segmentosde servicios de empresastransnacionales sobre las com-
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panias domésticas. Se cred una dualidad en el sector de entrada y
procesamiento de datos que termino por desplazar la naciente in-
dustria doméstica en tanto que el sector transnacionalizado ha cre-

cido muypoco. Enesta instancia, también, el empleotipico pro-
visto porlas operacionesdel spi es el de operadores semidiestros.
Seguin Mullings (1998: 150-151), la mayoria de la mano de obra

de la industria de entrada de datos eran mujeres que, una vez que

adquirian destrezas, operando computadoras y procesadores de

palabras, buscaban empleo enotras industrias comosecretarias y

oficinistas. Estos otros empleos pagaban mejor y ofrecian mayor
estabilidad y mejortrato.

Las experiencias descritas permitirian caracterizar los segmen-
tos de servicios de empresastransnacionales operandoenel Cari-
be comotalleres electrénicos de miseria 0 electronic sweatshops,

comolos llama Barbara Garson (1989). Aunquelas tareas de estos

talleres son distintas a las de una maquiladoraindustrial, las con-

diciones econémicasson similares: un minimodevalor afiadido,
pocos eslabonamientos con la economialocal, pocas destrezasre-
queridas, bajos salarios, empleo intermitente sin beneficios mar-
ginales y sin posibilidades de ascenso. Podria decirse que la
postindustrializacion periférica en el Caribe reproduce las
asimetrias tipicas de las maquiladoras. Cabe por tanto preguntarse

si existe un caminoalterno para las economiasde la regionen esta
era postindustrial.

Unavision alterna

de la reestructuracionpostindustrial

La Cumbre de las Américas celebrada en Santiago de Chile en
abril de 1998 centré su agenda en los problemas hemisféricos de
educacién, democracia y derechos humanos, integracién econ6-
micay libre comercio, erradicacion de la pobreza y desarrollo sus-
tentable (Summitofthe Americas, 1998b). Se planted como nece-

saria la evaluacion de alternativas de desarrollo postindustrial y su
impacto sobrelos niveles de vida, el empleo,la calidad de vida y
la sustentabilidad del modelo de desarrollo que se asuma.

Las maquiladoras postindustriales, el modelo de postindustria-
lizacion periférica que he descrito en la seccion anterior, no cons-
tituye la tnica alternativa para los empresarios y formuladores de
politica de desarrollo del Caribe. Uno delosdesarrollos masinte-
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resantes de la era postindustrial es que las ventajas competitivas

de la industria no se reducena bajossalarios, infraestructura bara-
ta y subsidiosfiscales.

La nuevas ventajas comparativas en las industrias de conoci-
miento intensivo son la calidad y confiabilidad del servicio/pro-
ducto, el conocimiento y destrezas especializadas en la creacion
de productos/servicios y nuevas técnicas de administracion, ge-
rencia y manejo de la produccion el proceso de trabajo (produc-
cion flexible y economiasde alcance versus produccién en masa y
economiasde escala).

Estos nuevos determinantes de ventaja competitiva hacen ne-
cesario formularprincipiospara unapolitica econdmica que pro-
mueva nichos de excelencia competitiva, en lugarde reiterar los
principios estratégicos del desarrollo periférico: bajos salarios,
infraestructura subsidiada y exenciones contributivas
indiscriminadas. Los nuevospilares de la competitividad se con-
vierten entoncesen unafuerza de trabajo altamente calificada, una
infraestructura de telecomunicaciones confiable y moderna y una

red local 0 regional de servicios a los factores de produccionefi-
ciente y funcional. Si el clima y los elementos naturales son una
ventaja competitiva, deben ser administrados de manera que su
uso no erosioney deteriore al puntode la ruinael recurso natural
(playas, clima, limpieza del medio ambiente). Los recursos huma-
nos son también un elemento central de la economia postindustrial,

parala cual la calidad y confiabilidad del servicio/producto es funda-
mental. Asimismo,centrar el desarrollo de la industria de entreteni-

miento enla proliferacién de lineas psiquicas, apuestas y lineas de
amistad representa una subutilizacion de la capacidad dela infraes-
tructura de telecomunicacionesy no debe hacerse a expensas delde-
sarrollo de actividadesde servicio que a largo plazo pueden represen-
tar un beneficio mayor. Hay que pensar en las necesidades y
oportunidadesdel presente sin perder de vista el potencial de cre-
cimiento delas industrias basadasenla infraestructura de teleco-
municaciones.

Entre los servicios internacionales que pueden desarrollarse
enel Caribe con unalto contenido de insumoslocalesesta el turis-
mo médico. La empresaestatal cubana Cubanacan ha establecido,

junto con la empresaitaliana Medical Finances, una facilidad de
salud, Mediclub (c/LAA 1997: 134). Esta empresautiliza el cono-

cimiento de recursos humanoscubanosenel area de la salud, los

recursos naturales (aguas termales sulfurosas) y la capacidadfi-  
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nanciera y acceso al mercado europeo de una compaiiiaitaliana
para ofrecer servicios de salud de calidad y especializados enel
mercado internacional de “spas”. Este tipo de iniciativas conjun-

tas (“joint ventures”) puede desarrollarse en aquellos paises con
una infraestructura médica avanzada como Puerto Rico y Cuba,
para ofrecer servicios médicos a precios razonables a residentes
del Gran Caribe. En Costa Rica y las Islas Virgenes Norteameri-
canas se han establecido centros de cirugia estética que sirven a
personas de clase media en Estados Unidos, y personas pudientes
del Caribe y Latinoamérica. El desarrollo de este tipo de servicios
ofrece oportunidades de empleoy desarrollo profesional a espe-
cialistas de la salud de la region. A falta de este tipo de desarrollo,
muchos de estos profesionales emigran en busca de nuevas opor-
tunidades, resultando en lo que se conoce comola “pérdida de
cerebros” delos paises de la region.

En el sector de entretenimiento televisado existen ya cadenas
latinoamericanas que transmiten a diversos puntos del hemisferio via
cable. Univision, Televisa y Gems operan ya en Estados Unidos
sirviendo principalmente al mercadolatino. Cada pais del Caribe
tiene una emisora gubernamental y acceso alas transmisiones de

cable desde Estados Unidos. Es, portanto, posible desarrollar una
iniciativa que coordine la produccién y transmisién via cable de
programas y eventos del Caribe. Dicha transmisién podria ser
multilingiie, utilizando el doblaje para aquellos programas que
quieran difundirse mas. Ya se ha experimentado el montaje de
eventos del Caribe en Norteamérica como en los casos del
“Jamaica’s Reggae Sunsplash” y el “Carnaval de Trinidad”, que
se presentaron con éxito en varias ciudades de Estados Unidosy
Canada (World Bank 1996: 13). Curiosamente,el intérprete del
tema de la Copa Mundialde Futbol 1998 en Paris fue un puertorri-
queno, Ricky Martin. Hay muchosotrosartistas, escritores y co-
mediantes de la region conocidosinternacionalmente, lo que sen-
taria la base para una industria regional de entretenimiento. La
parte dificil en este aspecto es conseguirel capital inicial de ope-
racionesparafinanciar lo que en susinicios pareceria ser una ope-
raciOn riesgosa, ya que el mercado, aunque existe, no se ha desa-
rrollado.

Las experiencias aqui mencionadasilustran la viabilidad de
adoptar una nuevavision sobrela reestructuracién econdémica del

Caribe en la era postindustrial. La perspectiva propuesta intenta
conciliarla visiondela centralidad del mercado conlos objetivos de
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sustentabilidad del desarrollo y las necesidades socioecondmicas

de la poblacion trabajadora. Estrategias quese limiten a promover
la ubicacién delas oficinas de servicios de empresastrasnacionales
reproduciran condiciones socioecondémicassimilares a las que han
producido las maquiladoras. Porel contrario, promoverunaestra-
tegia de desarrollo posindustrial que incentive el desarrollo de
empresasde servicio pequefias y medianasorientadas al mercado

internacional sentaria la base para el desarrollo a largo plazo de
nuevas empresasdeservicio que desarrollen nichos basados en
nuevos conocimientos. Ello, a su vez, estimularia el desarrollo

autosustentado de empresas que proveerian nuevas oportunidades,
mejores ingresosy calidad de vida la poblacion y nuevas fuentes
de divisasparael sistemafinancieroy fiscal de los paises del Caribe.

Lo que se proponees unavision del desarrollo que incluyalo
que los economistas llaman externalidades positivas (positive
externalities) como uno de los componentes dela politica del de-
sarrollo. Esto es, se propone que se desarrolle infraestructura y
que se proveanincentivos para empresas cuyo impacto en la eco-
nomialocal y/o regional beneficie a largo plazo a mayor numero
posible de personas. No setrata de divorciar la maximizacion de
rentabilidad y los niveles de margenes de ganancias dela formula-
cidn de politica de desarrollo. Se trata de incluir como rentabili-
dad elementos comocalidad de vida, preservacion del ambiente y
desarrollo humano,

Para forjar esta nueva visidn de la politica del desarrollo
posindustrial es necesario forjar un consenso entre los principales
actoresdela politica econdmicaen el Caribe: el sector privado,el
gobiernoy el sector social (organizaciones comunitarias, naciona-
les y regionales no gubernamentales, onGs). El dialogo y la

concertacion en materia de politica econdmica deestos tres polos

podria contribuir a la formulacién de unapolitica macroeconomica

que favorezcala transferencia de tecnologiasy conocimientos ha-

cia la region, asi comoel desarrollo endégeno detecnologias y

conocimientos que haganviable el desarrollo de nichos de exce-

lencia de produccién. Ello a su vez permitiria expandir los inter-

cambios comerciales masalla delos limites del intereambiotradi-

cional Norte/Sur. oe

En el contexto de un areade libre comercio hemisférica, por

ejemplo, empresarios, ONGs y gobiernos del Caribe podrian ayu-

dar a financiar y desarrollar una red comercial en la cual las Islas

de Barlovento produjeran y mercadearan productos agricolas a  
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centros turisticos del Caribe del Este como Antigua, Barbados,
San Martin Curazao, Martinica, Islas Virgenes y Puerto Rico. Para
ello se requeriria el establecer una red de telemercadeo y otra de
transportacién maritima y aérea que permitan mover productos
frescos de productores a consumidoresutilizando unalinea de abas-
tecimiento regidaporel principio de “justo a tiempo”. Establecer
este tipo de red de servicios y comercio multiple minimizaria cos-
tos de flete y almacenaje, pérdidas de productos perecederos y
garantizaria calidad (frescura) y puntualidad a los consumidores.
Ello a su vez reduciria importaciones de alimentos en el sector
turistico, lo que redundaria en ingresos adicionales de divisas y
facilitaria el proceso de diversificacién productiva de los produc-
tores de bananodel Caribe del Este, quienes enfrentan cortes en el
mercado europeo alfinal del Protocolo de Lomé IV.

Enlos afios ochenta el proyecto Farm to Market, que se desa-
trollo en Dominica, demostré el potencial para este tipo deinicia-
tiva. Este proyecto logré establecer una red de agricultores, co-
merciantes y consumidoresal por mayorde productos agricolas
en el Caribe del Este, contando con un barco para la transporta-
cidn entre islas. En 1991, inspirados en el proyecto Farm to Market,
un grupo de onGs de Dominica, Puerto Rico y Trinidad y Tobago
desarroll6 una propuesta para establecer una red comercial en el
Caribe deleste utilizando el puerto de Portsmouth, Dominica, como
base de operaciones. El proyecto, denominado Kanoua, proponia
comprardos barcosy conectar productores y consumidores en las
diferentesislas del Caribe del este. Dicha propuesta fue evaluada
por un vicepresidente del Citibank en Puerto Rico, quien determi-
no que la propuesta seria rentable aunque le denegé el préstamo
puesla cantidadsolicitada era “muy poca”paraserelegible bajo
los programas de préstamosde “fondos 936”, desarrollados porel
gobierno de Puerto Rico hasta 1992,

Masalla dela viabilidad econdmica del proyecto Kanoua como
negocio, este proyecto ejemplificaba la conciliacién de los princi-
pios de rentabilidad y viabilidad comercialy el de externalidades
positivas. Al utilizar facilidades portuarias abandonadas por la
transnacional bananera Geest en Portsmouth, Dominica, el pro-
yecto Kanouaredundaria en unalto beneficio social parael pue-
blo de Portsmouth. Asimismo,la operacion de dos barcos desde
un puerto caribefio pretendia demostrarla viabilidad de una red de
transportacion maritimaregional, lo que hasta ahora haresultado  
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dificil y costoso para las lineas internacionales que operan en la
region.®

La iniciativa de la Asociacion de Estadosdel Caribe para inte-
grar la transportacion maritima y aérea en el Caribe se orienta en
la direccién que se ha apuntado. En su Plan de Accionla Ecpro-
puso consolidar el programa “Uniendoel Caribe por Aire y Mar”
(Association of Caribbean States 1999a, 1999b). La voluntad po-
litica de la AEc y la capacidad técnica y tecnoldgica de las nuevas
tecnologias pueden lograr que se integrenlos servicios de trans-
portacion internacionalde la region. Delograr coordinar losser-
vicios de las diversas compafiias que operan en la region se de-
mostraria la capacidadde los paises pequeiios deutilizar estrategias
e instrumentos de la economiapostindustrial para resolver proble-
masregionales al margen de las corporacionestransnacionales que
han perpetuadola fragmentacion enlos serviciosde transporte y han
mantenido precios no competitivos (Yeats 1989).

Conclusion

Lapropuesta para la creacién de un ALCA ponea loslideres politi-
cos, empresariales y sociales del Caribe en una nueva encrucijada.
Habiéndose transformadoen los ochenta las pequefias economias
de la region en plataformas de exportacion para productos
agroindustriales y el ensamblaje de ropa y manufacturas livianas,
los cambios politico-econémicos en la economia mundial del Si-
glo veintiuno empujan hacia una nuevareestructuracion. El Cari-
be esta siendo Ilevado haciala postindustrializacion periférica. El
mundocorporativo mira la region como un centro de entreteni-
miento internacional dondeel turismoy losfestivales internacio-
nales se desarrollan junto a los juegos de azar, las apuestasy el
trafico ilicito de drogas. El lavado de dinero coexiste con las altas
finanzas.

Losdirigentes politicos de la region, a través de sus organis-
mosregionales (AEC, CARIFORUM, CARICOM)tratan de articular una
posicién coordinada que promueva un desarrollo sensible a las
necesidades de sus habitantes (Association of Caribbean States
1999a; 1999b; 1999c). No obstante, su poder de negociacidn es

* Conoci el proyecto Farm to Market por su director Atherton Martin, mientras
realizaba trabajo de investigacién de campo en Dominica en 1987. Martin fue también
el iniciador del proyecto Kanoua. Véase, ademas, a McAfee (1991: 159). El alto costo
de la transportacién maritimaes discutido por Yeats (1989: 38-39).  
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limitado y la unidad es fragil. Miguel Ceara Hatton, uno de los
directores de la AEc, sefiala que dicha organizacién combina cua-
tro grupos de paises que no han logrado forjar una identidadinte-
grada del Gran Caribe comoente internacional.’ Masaun,el Gran

Caribe se encuentra en medio de una guerra comercial entre Esta-
dos Unidos y Europa que enfrenta a Centroamérica con CARICOM
en la guerra del banano(Pantin, Sandiford y Henry 1999; Vazquez
Vera 1999).

Es necesario,portanto, desarrollar una vision alterna sobreel
potencial del proceso de reestructuracio6n econdmica. Una vision
que respondaa la realidad de las economias pequefias de un archi-
piélago y no ala delas grandes economias continentales,ni a la de
las megaempresastransnacionalesy ni a la de organizacionesin-
ternacionales que ven la economiaa partir de las necesidadesfi-
nancieras de los “donantes” de ayuda, que son las economias avan-
zadas. La nueva economia basada en nuevos conocimientos y
nuevas formas de produccién ofrece otras oportunidades que no
podrian aprovecharse si se reproducen los viejos esquemas
asimétricos de la relacion de intereambio Norte/Sur. Estamos en
una era en que la megaempresa transnacional es, ante todo, una
red organizativa financiera, comercial y politica. Hoy, mas que
nunca, es posible desarrollar nichos globales para empresas pe-
quefias y medianas. Es necesario desaprenderlas visionestradi-
cionales sobre el comportamiento de las empresas y proponer
alternativas que permitan integrar actividades que se dan al
margendelos circuitos centrales de intercambio internacional.
No haceresto seria condenara unsectorcreciente de las pobla-
ciones del Caribe y América Latina a encuadrarse en la llama-
da “economia informal”, mientras se crean globos o tuneles de
espacios econdmicos globalizados que atraviesan el espacio
geografico de estos paises.

El reto es, pues, formular unavision alterna que proponga una

nueva formade integrarlos factores y formas de produccion para
que las ganancias creadas por las nuevas tecnologias y conoci-
mientos sean utilizadas para el maximo beneficio de la mayorpar-
te de la poblacion del hemisferio.

» Estos grupos son Centroamérica, caricom, Grupo de los Tres (Colombia, Vene-
zuela y México) y los no agrupados (Cuba, Repdblica Dominicana y Panama) (Ceara
Hatton 2000: 20).  
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CRITICADENUESTRO TIEMPO
ALOS CIENTO CINCUENTA ANOS

DEL MANIFIESTO COMUNISTA

Por SAMIR AMIN

Haceciento cincuenta afios, E/ manifiesto comunista vislumbrabala necesidad
de rebasaral capitalismo, entonces todavia en plena juventud. Hoydia, la
madurez de las contracciones producidas por ese sistema —la enajenacién
mercantil, la destruccién de la naturaleza, la prodigiosa polarizacién de la
riqueza mundial—ponea la ordendeldia el deterioro dela ley del valor. Por ello
la afirmacién del mercado comoregulador exclusivode la gestién social —la
utopia vulgar del capitalismo que inspira a nuestro tiempo— no debe tener
porvenir. Mas alla de las timidas respuestas posmodernas al desafio, que
legitiman la sumisi6n a las exigencias del momento inmediato, Samir Amin
propone aqui una modernalectura del Manifiesto.

De Samir Amin Siglo XXI hapublicado también E/ eurocentrismo. Critica de

unaideologia (1989)y los desafios de la mundializacion (1997)

De venta en Ay. Cerro del Agua 248 col. Romero de Terreros,tel. 5658 7555,

en librerias de prestigio y en Librotel: 5629 2116.
http://www.sigloxxi-editores.com.mx  
 

Revista mexicana

4” caribeNUMERO 9
ors Articuos

Ne g ANTONIO GazTamBiDE- GEIGEL
Zz Identidades internacionales y cooperacion

regional en el Caribe

Rose Mary ALLEN
Emigracion laboral de Curazao a Cuba a principios
del siglo XX :una experiencia

 

Ivette GARCIA GONZALEZ
Vivir en la frontera imperial: Baracoala primada
de Cuba

Rosanne M. ApperLey

Repatriation projects among free African communities
in the 19th - Century Caribbean

Critica

OTHON Banos RAMIREZ
La peninsula de Yucatan en la ruta de la
modernidad (1970-1995)

Karen Foc OLwinc

National andlocal Identity in St. John: Danish and
American perspectives

TESTIMONIO

Ciara |. Martinez VALENZUELA
La dificil relacion de poderes en la construccion
de la democracia en Haiti, 1996-1998 

Examen DE Lipros

JOHANNES Maerk

&l derechoa la pereza, de Paul Lafargue

  Blvd Bahia y Commonfort, col del Bosque, Chetumal, Quintana Roo, México C.P. 77010

Tel/Fax (983) 5-03-42 / recaribe@correo.uqroo.mx
Suscripciones/ rmcsuscrip@correo.uqroo.mx

 



 

 

 

Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI)

Instituto de Investigacién y Desarrollo Humanistico (IDHU)

Centro Interuniversitario de Estudios Latinoamericanos y Caribefio (CIELAC)

congreso Latinoamericano
de las Humanidades_ |

SOBRE EL TEMA

HUMANIDADES:

LA £TICA EN EL INICIO DEL sIGLO XXI

A realizarse en el Convento San Francisco, Granada, Nicaragua
25-28 de septiembre del afio 2001

de

Etica y politica Etica y ecologia latinoamericana

Etica y derechos humanos: Etica y medioambiente
genoma humanoy derechos humanos, Reflexiones y bioéticas

derechos de los pueblosoriginarios, Etica, estética y comunicacién
derechoa la diferencia Eticay educacién

tica y ensefianza de la ciencias Etica y género

Etica de la ensefianza de las humanidades Etica y religion

Etica y los problemas del desarrollo Etica y tecnologia

luscripclones
Las inscripciones se cerrarin el dia 10 de septiembre del ao 2001. Deberé enviarse un resumen de la ponencia no
mayor @ una pégina y un resumen curricular del autor a la direccién electrénica: idehu@tmx.com.ni 6 al Fax 249-
9232. Para el envio de resumen curricular y de la ponencia la fecha de cierre scrhasta el | de julio dcl aio 2001. Las
ponencias podrin ser presentadas espafiol y portugués. Una copia de la ponencia deberd ser entregads sl Comité
Organizador pars su publicacién en una memoria del Congreso. Las ponencias tendran dicz cuartillas como minimo,
basta 20 como miximo,a doble espacio.

Costos de inscripcién:
Ponentes internacionales USD$70.00
Ponentes nacionales USD$50.00

Asistentes USD$30.00
Estudiantes Sin costo

 
 
 

  

PREMIO TEMAS DE ENSAYO

2001

La revista Temas convoca

a la cuarta edicién de su Premio de Ensayo

Con la divisa de hacer que el conocimiento se convierta en cultura, este
premio se dirige a estimular la reflexion sobre los problemas delarte y la literatura,
la sociedad y la ideologia, la globalizacion y la identidad —es decir, de la cultura
en su sentido amplio y fundamental— en correspondenciacon el espectro tematico

dela revista.

Las BASESporlas quese regira son las siguientes:
1. El Premio se convoca en dos modalidades con igual rango: humanidades y

ciencias sociales.
2. Podran participar autores residentes en Cuba,el Caribe y América Latina.

3. Los textos deberan ser inéditos en espanol y no estar comprometida su

publicacién con otras instituciones. No excederan de 35 cuartillas de treinta

lineas, a dos espaciosy foliadas.
4. Los autores haran explicito en qué modalidad desean participar y deberan

enviar un original y dos copias impresas, identificadas con un lema o

seudonimo, acompanadas —en sobre cerrado— de los datos del autor y una breve

ficha biobibliografica.
4. El plazo de admisiéncierra el 31 de mayodel 2001. El jurado dara a conocer

su fallo, que sera inapelable, en junio de 2001. Se otorgara un premio Unico por

cada modalidad, consistente en 1 000.00 délares (USD) y la publicacién del ensayo

en la revista Temas. El jurado podra otorgar cuantas menciones considere.

5. Temas se reservara, durante un afio, el derecho de publicacién de las obras

premiadas,y la opcién preferencial de la primera edicion de las menciones.

Las obrasse recibiran en la sede de larevista:

Calle 23 #1155 (5to. piso) entre 10 y 12,

El Vedado, Ciudad de La Habana. CP. 10400

Teléfonos: 55 3010 y 55 3650 (ext. 233)

cult.  
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Colonial Latin American

Historical Review (CLAHR)

iinfasis:EPOCA COLONIAL EN
AMERICA LUSO-HISPANA

SOLICITAMOSSU PARTICIPACION CON
estudios originales, max. 25-30 pags. con notas a pie

de pagina. Envie 3 copias + dinien creado en
Microsoft Word o IBM compatible,en inglés o espafiol

 

 

Orden de Suscripcion:

Nombre:
Direccién:
Teléfono:

 

 

 

O Individuo $35 G Institucién $40 O Estudiante $30 © Un ejemplar $9
(Agregie $5.00 para franqueo fuera de EE.UU., México o Canad4)

G Cheque a nombre de la Colonial Latin American Historical Review
OVISA OMasterCard Tarjeta # Caduca en

Firma autorizada
 

Envie esta forma conel pago apropiado a:

Dr. Joseph P. Sanchez, Editor
COLONIALLATIN AMERICAN HISTORICAL REVIEW

Spanish Colonial Research Center, NPS
Zimmerman Library, University ofNew Mexico

Albuquerque, NM 87131 USA
Teléfono (505)277-1370 / Fax (505)277-4603

Correo electrénico clahr@unm.edu / Pagina Webhttp://www.unm.edu/~clahr     

EL TRIMESTRE @
ECONOMIC O WE
COMITE DICTAMINADOR:Alejandro Castafieda, Gonzalo Hernandez Licona, Alejandro Werner.
CONSEJO EDITORIAL: Edmar L. Bacha, José Blanco, Gerardo Bueno, Enrique Cardenas, Arturo
Fernandez, Ricardo Ffrench-Davis, Enrique Florescano, Roberto Frenkel, Kevin B. Grier, Ricardo
Hausmann, Alejandro Herndndez, Albert O. Hirschman, Hugo A. Hopenhayn, David Ibarra, Felipe
Larrain, Francisco Lopes,Guillermo Maldonado, Rodolfo Manuelli, José A. Ocampo, Joseph Ramos,
Luis Angel Rojo Duque,Gert Rosenthal, Francisco Sagasti, Jaime José Serra, Jestis Silva Herzog Flo-
res, Osvaldo Sunkel, Carlos Tello, Sweder van Winjberger.

Director: Rodolfo de la Torre. Subdirector: Pablo Cloter
Secretario de Redaccién:Guillermo Escalante A.

 

Vol. LXVIII (2) México, Abril-Junio de 2001 Nam. 270

Oscar Sanchez, Juan Seade Los costos asociadosalproceso desinflacionario
y Alejandro Werner

JuanCarlos MoranAlvarez Medida deldesarrollo humanopara los paises de
y Pedro Alvarez Martinez la América Latina

Rubén Chavarin Rodriguez El costo del desempleo medido en producto.
Una revisién empirica de la ley de Okun para
México

Maria Eugenia Ibarraran Viniegra Los impuestosal carbonoy la economia mexica-
y Roy Boyd na. El efecto del cumplimiento delas restriccio-

nes impuestas por el calentamiento mundial. El
caso de México

Fernando Toboso Unprimerandlisis cuantitativo de la organizaci6n
territorial de las tareas de gobierno en Espana,
Alemania y Suiza

 ELTRIMESTRE ECONOMICO aparece en los meses de enero, abril, julio y octubre. La suscripcién en Méxi-
co cuesta $180.00. Numero suelto $60.00. Numero suelto atrasado $40.00. Disquetesconelindice
general (por autores y tematico) de los numeros 1-244, $26.00 (4.49dis.)

Precios para otros paises (ddlares)

Ndmerossueltos
 

Suse Del afio Atrasados

Centroamérica y el Caribe 70.00 20.00 10.00

Sudamérica y Espana 90.00 30.00 20.00

Canadé,Estados Unidosy resto del
mundo 120.00 33.00 20.00

 
Fondode Cultura Econémica, carretera Picacho Ajusco 227, Col. Bosquesdel Pedregal, 14200 México,

Distrito Federal. Suscripciones y anuncios:teléfono 52 27 46 70, sefora Irma Barrén.
Correoelectrénico (E-mail): trimestre@fce.com.mx

Pagina del Fondo de Cultura Econémica enInternet: http://www.fce.com.mx
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AGENCIAS CRIOLLAS
La ambigtiedad “colonial”

en las letras hispanoamericanas

José Antonio Mazzotti, editor

Jos# ANToNIo Mazzorm,Introduccién

Bernarp Lava, El criollismo y los pactos fundamentales del imperio americano de los

Habsburgos
SOLANGE ALBERRO, La emergencia dela concienciacriolla: el caso novohispano

Mary MALcoum Gaytorp,Jerénimo de Aguilar

y

laalteracién dela lengua (la Mexicana de

Gabriel Lobo Lasso delaVega)

YOLANDA Maarrinez-SAN Micugt, Poder y narracién: estrategias de representacion y

posposicién en la Segunda carta de relacién

KaTHLEEN Ross, Chisme, exceso y agencia criolla: Tratado del descubrimiento de las

Indias y su conquista (1589) de Juan Sufrez de Peralta

Jost Antonio Mazzorn, Resentimiento criollo y nacién étnica: el papel de la épica

novohispana
Manet Morana,El “tumulto de indios” de 1692 enlos pliegues de la fiesta barroca.

Historiografia, subversién popular y agencia criolla en el México colonial

RoenaAporno,Reescribiendo las crénicas: culturas criollas y poscolonialidad

Pavi Firaas, Escribir en los confines; épica colonial y mundo antartico

Teoporo HaMPe Martinez, Santa Rosa de Lima y la identidad criolla en el Pert colonial

(ensayo de interpretacién)
Pepro Lasarte, Lima satirizada: Mateo Rosas de Oquendo y Juan delValle y Caviedes

Jos#A. Ropricuez-Garripo,La voz de las republicas: poesia y poder en la Limadeinicios

del XVIII

Biblioteca de América, 2000

ISBN: 1-930744-03-X

InsTITUTO INTERNACIONAL DB

LrTeraTuRA IBEROAMERICANA
1312 CL-University of Pttsburgh

Pittsburgh, PA 15260
(412) 624-5246 * (412) 624-0829 FAX

iili+@pitt.edu

 

  

|Sexualidady nacion
Daniel Balderston, editor

Danie: BaLperston,Introduccl6n
CaTHarina VALLEJO, Las madres dela patria y las bellas mentiras:
contradiccionesdiscursivas en el iImaginario dominicanodelsiglo

XIX
Luis Ernesto CArcaMo H., Cuerpos que(se) queman: mujer, Indio y

propiedad sexo-cultural en Rosa Guerra

GaretH Price, O segredo mau; repressdo e subversdo sexual n'O

Ateneu

Tina Escasa, Autoras modernistas

y

la (re)inscripcién del cuerpo

nacional
Lica Fiot-Matta, Reproduccién y nacién: raza y sexualidad en

Gabriela Mistral
Jost Quiroca, Lydia Cabrera,Invisible
Juan Cantos Quintero Herenci,Virgilio Pifiera: los modos dela

came
Ienacio Lorez-CaLvo, La sexualidad en la narrativachilenaen el exilio:

un juego de poderes en Frente a un hombre armado,y un motivo degradante en La visita del presidente

Dotores Aponte-Ramos, El proyecto modernizadoo el semen derramado en Plaza de la Convalescenclia de

AnaLydia Vega y Nelson Rivera

Gracia GouncHuuk, Exillo y travestismo,los escritos mexicanos de Puig

SanorA LoRENZANO, El punzante murmullo del deseo: Enbreve carcel

José Vicentre Peird, Erotismoy.escritura antlautoritaria en Los nudosdelsilencio de Renée Ferrer

Suva Nacy-Zexm!, La Cuba homotexual de Arenas: deseo y poder en Antes que anochezca

WitFrepo HernAnoez, Homosexualidad, rebelién sexual y tradicién literaria en la poesia de Manuel Ramos

Otero
Gasrvet Giors!, Mirar al monstruo: homosexualidad y nacién enlos sesenta argentinos

Homaerto Lopez Cruz, La ventana ablerta de Ramén Fonseca Mora: el incesto comofusiéninterracial

Monica Szurmuk,Entre mujeres: sexo,pasion y escritura en Elcielo dividido de Reina Roffé

MacoaLena Garcla Pinto,La vida escandalosa de César Moro: autorrepresentacion, exilio y homosexualidad

CHrisTopHER LarkosH, Manuel mullilingiie: traduccion, transito intercultural y entrelugares literarios

 

INsTITUTO INTERNACIONAL DE
Biblioteca de América, 2000 LiTERATURA |BEROAMERICANA
ISBN: 1-930744-00-5

4312 CL-University of Pttsburgh
Pittsburgh, PA 15260

(412) 624-5246 *° (412) 624-0829 FAX °

__

iilit@pitt.edu
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LA SOCIEDAD LATINOAMERICANADE ESTUDIOS SOBRE AMERICALATINAY EL CARIBE (SOLAR)

CONVOCAALVIII CONGRESO

A realizarse en Trinidad y Tobago,bajo los auspicios de The University of the West Indies, Saint Augustine, Trinidad &
Tobago,del 8 al 13 de octubre del 2002, conel tema:

“El Caribe, antesala del nuevo mundo”

Mesas detrabajo:

1.- 1) El Nuevo Milenio: el Caribe y el Continente. Su problematica en la globalizacién del Nuevo Milenio. 2) Encuentro
multiracial y multicultural en la Cuenca del Caribe y su ampliacién en el Continente. 3) La problematica actual en los
Estados Unidos y Europa Occidental

Il.- 4) Las Carabelas de Colén y el Mayflower. 5) Asimilacién racial, cultural y exclusion. 6) La América Latina y la

América Sajona. 7) Sus diferencias en el Continente ysu integracién en el Caribe espanol, francés, inglés y holandés.

IlL.- 8) La Cuenca Mediterranea, la Cuenca del Caribe y la Cuenca del Pacifico y su expresiénenla region del Continente
como espafiol, ibero y latino. 9) Expansién anglosajona y asimilacién latina. 10) ThomasJefferson y su ideal de vacios por
lenar, Simén Bolivar y su asimilacién de las diferencias. 11) Asimilacién de la América Latina y la América Anglosajona
al finalizar el Segundo Milenio.

IV.- 12) El Nuevo Mundo integrador, entre océanos que baflan el Viejo Mundo por el Atlantico y el Pacifico. 13) Los
mitos mediterraneos de la Atlantida de Platén y la Tule de Séneca. Los mitos de los poetas del Caribe y la Raza Césmica
del Continente.

V.- 14) El Caribe en el corredor de las ideas del Nuevo Mundo. Indigenismo y negritud. El Caliban de Shakespeare y su
interpretacion por José Enrique Rodé y los poetas y pensadores caribefios. 15) El Caribe en la identidad de la América
Andina, en Brasil y la Patagonia.

VI.- 16) Los problemas de identidad en el Nuevo Mundoy los que se plantean en la América Sajona y Europaalfinalizar
el Segundo Milenio. 17) La problematica multiracial y multicultural del Nuevo Mundo y la quese plantea el Viejo
Mundo,resuelta en la antigledad en la concepciénhelénicay latina del Mediterraneo.

VII.-18) Problemas de integracién dentro del Nuevo Mundo y su busqueda desolucién en proyectos econdmicos comoel
ALCA. Un ALCAabierto a la diversidad y un ALCA excluyente. 19) La globalizacién imperial del Viejo Mundo la
globalizacién integradora delas diferencias en el Nuevo Mundo.

VIIL.- 20) La problematica integradora en la Cuencadel Pacifico y el Continente Asiatico. Africa y la Europa Occidental y
del Este. 21) Su expresién en Rusia, frontera de Europa y Asia. 22) Festivales de la Raza Césmica del folklore, usos y
costumbresdelos origenes de la diversidad globalizada en los congresos integradores de la FIEALC y SOLAR.

El octavo congreso de la SOLAR convocard a destacados estudiosos para participar en distintas mesas redondas sobre las
relaciones y los contrastes entre el Caribe y América Latina.

El comité organizador del congreso aceptard nuevas propuestas de mesas detrabajo y de ponencias relacionadas conel
tema central del encuentro.

Los interesados deben enviar el titulo de su ponencia con un resumen entre 10 y 30 lineas, asi como una sintesis curricular
de media pagina antes del 31 de agosto del 2002. Las ponencias podrdn presentarse en espaol, inglés, portugués o
Srancés, con una extensién maxima de 15 cuartillas. El costo de la inscripcién serd de US$100 ponentes, US$50 asistentes
y US$10 estudiantes.

Mira. Ma. Elena Rodriguez OzanDr. Leopoldo Zea
Jefa de Relaciones Internacionales (PUDEL-CCyDEL/UNAM)Coordinador General de la SOLAR

idad &

 

INFORMACION E INSCRIPCIONES. Dr. Lancelot Cowie. The University of the WestIndies, St. Augustine,T)
Tobago. E-mail: lancelotcowie@yahoo.com. solar 2002_uwi@yahoo.com. Fax: | - 868 - 663 - 5059

275

 

 

NUEVAS PERSPECTIVAS

DESDE/SOBRE AMERICA LATINA:
El desafio de los estudios culturales

Mabel Morajia / editora
Mabel Morafa, Introduccion

L. Grosumacion ¥ muncurTuRALIDAD
Jess Martin Barbero, Globallzacion y multiculturalidad:

notas para una agendadeInvestigacion
Néstor Garcia Canclini, La ¢pica dela globallzacion

y el melodramade [a interculturalidad
Oruz, Diversidad cultural y cosinopolllismo

IL Bervows cunTuaAies LATMOAMERICANOS! AFERTURAS Y LsTES
ane Rincén, Metaforas y estudiosculturales
Rail Larsen, Los estudios culturales: aperturas

disciplinarias y falscias tedricas
Bosnan de la Campa, De la deconstrucciénal nuevo

texto social: pasos perdidos o por hacer en los
studios culturales latinoamericanos

Heriin, , Descentramiento hermentutico,
hibridacion conceptualy SrcentisPoe Una
propuesta atinoamericanaporasi

José Rabasa. Limites historicos y Banter
en los estudios subalternos

MI. Caimca, weotoals ¥ esTunios cuTURALes
Hernén Vidal, Restaurar lo politico, Imperativo de

Jos estudios literarios y culturales latinoamericanistas
jo J. Un muerto que habia: en favor

de Ia critica Ideoldgica
Alberto Moreiras, Hegeimonia y subalternidad
Jon Beasley-Murray, Hacia unos estudios culturales

impopulares: ls perspectiva de la multitud

 

TV, Memoma y reamromiaLinaD
Jean Pranco, Balle de fantasmas en los campos de

la Guerra
Jullo Ramos, Cenealogias de Ia moral latinoamericanista:

el cuerpo la deuda de Flora Tristan
Richard, Historia, memoria y actualidad:reescrituras,

‘sobreimpresiones
m De metéforas y metonimias: Antonio

‘ComejoPolaren la encrucljada del
latinoamericanismoInternacional

V. PlAsasres sociales, ofneno, CHDADAMA
Debra A. catia Vidas fronterizas: mujeres prostitutes:
ecidn TUuant
Brad Ep; Actas y actos de Inmigracién
‘Abril Trige, migrancia: memoria: modernida
Marc Fronteras latinoamericanas y cludadesZimmerman,

globalizadas en ei nuevo desorden mundial

VL brrmactuates, esrena POBLICA ¥ POLITICAS CULTURALES
Beatriz Sario, RaymondWilliams: una relectura

, “Nuestro Norte es el Sur. A propésilo de
Pepregereratee y locallzaciones

Intérpretes culturales y democracia

puesbadeace, Intelectuales brasiiehos 1969-1997. El
caso Fernando Qabelra: O queé isso companhelro?

J. Teixeira Coelho Netto, Arte publica, espacos pablicos €
valores urbanos no Brasil de hoje

VI. Cuctumatismo ¥ CKITICA DEL Cano!
Rail Antelo, Genealogia del ‘nimetismo: estudios

culturales y negatlvidad
Sara Castro-Kiarén, Interumplendoeltexto de la

Iteratura latinoanierlcsna: problemas de
{falso)reconocimlento

Andrés Zamora, Espana: excen(ricidades y servidumbres
cullurales del viejo Imperlo

John Kranlauskas,Dela |deologia a Ja cultura:
Subalternizacion y montaje. Yo el supremo comolibro de

Loria

VIL, Sasexes LOCALES, MOVIMIENTOS SOCIALES ¥ CORSTRLCCION DS

Arturo Arias, Despucs dle la guerra centroamericana:
Identidades simuladas, culluras reciclables

Marlo Roberto Morales,La articulacion delas diferencias:
El discurso Ilterarlo y politico del debate interétnico
en Guatemala

Wiuilam Kowe, De la clusiondeIa lectura en losestudios
culturales: las continuldades del indigenismoen el
Peri

Javier Sanjinés C., Entre pinceles y plumas:
desauratizacionde Ia cultura en Bolivia

eana Rodriguez, Geografias fisicas, historias locales,
culturas globales

Reglna Narrison, En busquedade} subalterno “auténtico:
{aven)lurisino ecologico

Jolin Bevericy, Fostcriptun

ISDN: 956-260-1854

 

Editorial Cuarto Proplo

Instituto Internacionalde Literatura Iberoamericana
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Ancet Marla GarisayK.,
Poesia ndéhuati, wy.|-lll,

1° reimp., 2000, $300.00

Micuet LeOn-Pornita,
La California mexicana. Ensayos

acerca aesu historia,
12 reimp., lIHistOricas-UNiversiDaD AUTONOMA

pe Basa Caurorna, 2000, 310 pp.

$120.00

Peter GerHaRD
Geografia histdorica de la Nueva

Espana, 1519-1821,
2° edicién, 2000, 496 pp.

$240.00

Joserina Muriet
Cultura femenina novohispana

1°. reimp., 2000, 548 pp.

$240.00 
as

 

Instituto de InvestigacionesHistdéricas

novedadeseditoriales

Circutto Marlo de la Cueva, Zona Cultural, Cd.
correo electrénico:librisin@servidor.unam.mx

a

Pasto GOnzALEZ CASANOVA
Cuentosindigenas

4° edicién, 2001, 114 pp.

$80.00

Estudios de Historia Moderna y
Contempordanea de México
Volumen 20, 2000, 170 pp.

$90.00

Estucios de Historia Novohispana
Volumen 23, 2000, 206 pp.

$90.00

Estudios de Cultura Nahuatl
Volumen 31, 2000, 430 pp. $150.00

Boletin Histdricas,
Volumen 59, 2000, 54 pp. $3.00

Universitaria, 04510,Tels. 5622-7515, 5665-0070,  
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LATIN
AMERICAN
PERSPECTIVES
A Journal on Capitalism and Socialism

 

  

  
Bimonthly:

Subscription rates:

Individual $65/Institution $375

Prices subject to change without peoples of the region

To Subscribe: Phones 800- f
TOAG)beeccNSCaeoe
il: order@sagepub.comorvisits at www.sagepub.com

Join a forum for discussion and debate onthepolitical
Managing Editor economyofcapitalism, imperialism, and socialism in the

Ronald H. Chilcote Americas. A theoretical and scholarly journal, Latin

University of California, AmericanPerspectives provides you with an in-depth

Riverside look from participants and scholars throughoutthe
Americas, with issues frequently focusing on a single
problem, nation,or region.

LAPoffers a vital multidisciplinary view ofthe powerful
forces shaping the Americas, such as:

Economics — andthe study of the moral,political and social
desirability ofeconomicpolicies
Political Science — andthe patternsofsocial action that
underlie the operation of nations, the competition for
power, and the conduct and misconduct of governments
International Relations — particularly as they affect the
nationalist movements andinternal problemsofLatin

American countries
Philosophy — theoretical andappliedto the hardrealities of

developingnations

Volume28 (2001) History —a critical view, with frequentinside views of

history in the making
Geography — the environmental condition, ecology, and

January, March, May,July, exploitation of resources

September, November

JM

Sociology — organized groups, socialinstitutions, and the

new social movements, including feminism, ecology, and
urban andrural labor
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