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De la marginacion a lo universal
en Alfonso Reyes

Por Leopoldo ZEA
PUDEL, Universidad Nacional Aut6noma de México

66 ACE TIEMPO QUE ENTRE ESPANA Y NOSOTROSexiste un sentimiento
de nivelacion y deigualdad. Y ahora yo digoanteel tribunal de

pensadoresinternacionales que me escucha: reconocednosel derecho
ala ciudadania universal que ya hemos conquistado. Hemosalcanza-

do la mayoriade edad. Muypronto os habituaréis a contar con noso-
tros”. Conestas palabras, Alfonso Reyes, el humanista mexicanopor
excelencia, concluye su conferencia en el Pen Club Internacional que
reunio en BuenosAires a lo mas granadodela inteligencia occidental.
de Europa y Estados Unidos, en 1936, y que fue publicadaenla revis-
ta Surconeltitulo “Notas sobrela inteligencia americana”.

Lo que reclama Alfonso Reyesnoes el reconocimiento que se
hace al alumnopara sabersi ha aprendidobienla leccion. Lo que
reclamayafirmaesel reconocimiento dela especial expresiénde una
inteligencia que se ha negadoa repetir lo quesele enseiiay, por el

contrario, hace patente su propia y peculiar identidad.

iNo soy, ni puedo,ni quieroser uno de ustedes, ni menos atin uno

como ustedes! | Quiero hacerpatente mipropia ypeculiarinteligencia!
La quela conquistay la colonizaciénforjaron,sin proponérselo. jSo-
mosparte singular del humanismoquede esta forma ha surgidoy que
los incluye a ustedes! Un humanismoabierto atodaslas expresiones.
El humanismoquese hace patente en un Simon Bolivar cuando habla
de una “Nacionde naciones,la federal, que abarqueal universoente-
ro’oal proclamar José Vasconcelos una Raza cosmica, como raza de
razas y cultura de culturas.

Alfonso Reyes va describiendo enesta conferencia la forma como
esta inteligencia se fue formando dentrodelas entrafias de la conquista
y lacolonizacion. Inteligencia cuyosfrutos fueronvistos como malas
copias de Europaoccidental. Lo que los griegosllamaron barbarie,al
referirse a los pueblos que no eran griegos pero que estaban bajo su
hegemonia. Barbaro,el que barbariza, que se expresa malenla lengua
y cultura de sus colonizadores.

Esto lo expresa maravillosamente William Shakespeare en sudra-
ma La tempestad, cuando Prospero increpa a Caliban diciéndole:

 



 

 

12 Leopoldo Zea

“Tengo compasién de ti. Me toméla molestia de que supieseshablar”;
y con esto lo doté de un lugar en su mundo,peroes inutil: Caliban
siempre balbucea. “Aunque aprendieses, la bajeza de tu origente -
impediriatratarte conlas naturalezas puras”’. Caliban le contesta: “Me
has ensefiadoa hablartu lengua, y el provecho que he sacadoesel
saber como maldecirte”.

Esto es, que Prospero comprendalo que Caliban piensade él y
conello el derecho quetiene a seguir siendoSefiordela tierra y bienes
de los que hasido despojado. Maldecir, decir lo contrario delo queel
usurpador quiere que piensey diga. Esta es la esenciadelainteligencia
y humanismode la América que con Reyes reclamael lugar que le

correspondeen el mundo.Anticipo dela globalizacién puesta en mar-
cha, que noesya la impuesta por algunas nacionespara mantenersus

dominios,sino la que reclaman los pueblos marginadosdela tierra y de
la historia.

Se cree quela inteligencia latinoamericana es unabarbarizacion de
la eurooccidental. Sin embargo, hace patente su ineludible identidad e
incuestionableaporte a la cultura universal. El mestizaje y, conello,la
riqueza de una humanidad que surge del doloroso parto quele impo-
nen la conquista y colonizacionespafiolay occidental, tal comolo de-
muestran muchasde las expresionesde nuestro barroco,queno es el
de Espananiel que se hace manifiesto en la Europa de la Reforma y
Contrarreforma.

{Comose hageneradoestapeculiarinteligencia de la region? Pa-
rad6jicamente,tratando de alcanzar lo que nosha sido impuesto y nos
hace pensar “que hemosllegadotarde al banquetedela civilizacion
europea”. Dice Reyes: “Por alcanzarlo perdido, acrecentamoslatra-
dicion y, a su vez, de ella improvisamos.Tales el secreto de nuestra
historia, de nuestra politica, de nuestra vida,presididas por una consig-
na de improvisacion”.

¢Tenemosalgo concreto de qué partir? Dificil hacerlo donde“hay
choquesdesangre, problemas de mestizaje, esfuerzos de adaptacion y
absorcion.La inteligencia americana va operandosobre unaserie de
disyuntivas. Cincuenta afios despuésde la conquista espafiola, es decir
de la primera generacion, encontramos ya en México un modode ser
americano. Unser que absorbee integra a su multiple tradicién lo que
varecibiendo”.

{La improvisaciones una desventaja? Reyesve en sutiempo una
globalizacién,similar a la de nuestros dias, que obliga a conocer mucho
en pocotiempo. Algo quela inteligencia de Europa occidental suple
con maquinas capacesde alcanzar esavelocidad.  

Dela marginaciéna lo universal en Alfonso Reyes 13

“jOh, colegas de Europa! —dice con ironia Reyes— bajotal o
cual mediocre americano se esconde a menudoun almacéndevirtudes
que merece ciertamente vuestra simpatia y vuestro estudio. Poreste
camino, la economia de Europa yanecesita de nosotros y también
acabard por necesitarnosla mismainteligencia de Europa”. Atisbo ge-
nial de lo que sucede ahora conlos Tratados de Libre Comercio que
necesitan Europa y Estados Unidos, pesea la resistencia

a

tratar con
pueblos comolosnuestros, poniendo condicionesqueincluyenla su-
misiOn de nuestra inteligencia.

La globalizacién que avizora Alfonso Reyeses plenarealidad en
nuestro tiempo.Paraella, nuestra América esta mas que preparada:
“Paraesta hermosa anmonia que preveo,la inteligencia americana aporta
unafacilidad singular, porque nuestra mentalidad,tan arraigada a nues-
tras tierras, es naturalmente internacionalista. Esto explica no sélo por
qué nuestra América ofrece condicionesparaserel crisol de aquella
futura ‘raza césmica’ que Vasconcelosha sofiado,sino también por-
que hemostenido queir a buscar nuestrosinstrumentosculturales en
los grandes centros europeos acostumbrandonosasi a manejarlas no-
ciones extranjeras comosi fueran nuestras”’.

Lo que ahora hacenpueblos igualmente colonizados y marginados
en Asia y en Africa, que han tenido también que emergerde la con-
quista y la colonizacién superandolas. Hemosdebido superar varios
circulos que nos impedian que fuésemos lo que ahora somosdentro
del conjunto delas naciones soberanas, naciones de nuestro tiempo,
formadaspor hombreslibres enfrentandoresistenciasa este innegable
hecho.

Nuestra América ha emergido devarias carceles concéntricas,
contintia Reyes. La primeraes habernacido, luego haberllegado tarde
a un mundoviejo, la de naceren una regién delatierra que no es
centroactualdela civilizacion,de origenlatino y nosajon,la de perte-
neceral orbe de un imperio que ha perdido su grandezay, para colmo,
no entenderse con Espaiia que nos seguia viendo comoPréspero veia
a Caliban. Ser hispanoamericanonoes simple, en una zona como Méxi-
co,llena de indios y mestizos y, ademas, teniendo como vecinoal co-
loso anglosajon.

Puesbien,de estos circulos de desgracia se ha formadolainteli-
gencia de nuestra América. La cual ha hecho de esos supuestos
infortunios, fantasmas superados,fuerza para participar con ventajas
en el mundo multirracial y multicultural que reconoce como propio al
mundooccidental. Yano somos malas copias sino modelo de una ex-

 



 

14 Leopoldo Zea

periencia queparecia ajena. Ya no somossucursal del pasado Viejo

Mundo,sinofuturo del mismo.

Europaesta haciendo dela diversidad de su gente pueblos y na-

ciones, una Nacion de naciones como Ia que sofiaba Bolivar, recono-

ciendosu propio mestizajey,conello,su parte en la raza csmica que

soi Vasconcelos. Maravillado habria quedado Alfonso Reyes cuan-

do enla otra América, la sajona queera una de nuestras desgracias,el

presidente William Clinton hablo de hacerde su pais la mas grande

nacion multiracial y multicultural dela tierra.
Interrogantessobrela identidad, que parecian propiosde gente sin

identidad comonosotros, son ahoralos quese plantean enlos circulos

de cultura de Europa y Estados Unidos. Nuestras preguntas son:{qué

somos?, ,europeos, americanos,indios, espaiioles, africanos, blan-

cos, negros, amarillos, cobrizos? En el mundooccidentalla pregunta

es: {qué somosenel mundo multirracial y multicultural que ahora nos

enfrenta? gSomos 0 noparte de laHumanidad?
La respuesta en nuestra América fue: somostodo eso y ademas

somos unaextraordinaria y rica expresion de lo humano.Laeuro-

occidental es: somosuna expresindelas diversas razas y culturas que

hayde lo humano. Losotros son el espejo donde se hacepatente

nuestra humanidad.

Enla solapade unlibroescrito por un latinoamericanotraducidoy

publicado enfrancésse dice: “Graciasa su posicion hegemonica,la

civilizaciénoccidental jamdsse ha visto en la necesidad de tener que

afrontar una interpelacion que proviniesedelexterior de su cultura.
Incluso los grandes maestrosnooccidentalesestan a la sombradelos

titanes, que por supuesto somosnosotros.Y siel obstinado barbaro se
ponea filosofar, no podra hacerlo,ni siquiera podra pensar de nuevo
sobrela historia universal”. {Qué insolencia!

Perosi uno de estos barbarosnos habla desdeelinterior de su
barbarie, descubriendo perspectivas que contrastan con nuestro
melancolismointelectualdel tiempo dela globalizacion que enfrenta-
mos, tendremosque atenderlo, lo que seguramente nos provocara mo-

lestia. Pero nos hard conscientes de una dimension de nuestraidenti-

dad que ignorabamos.Porello, la cultura que nos dabanlosclasicos,
debemosbuscarlaahora en los nuestros: Bolivar, Vasconcelos y Re-

yes, entre otros.
Esto es un cambio enel que la esencia de lo humanoesladiversi-

dad,la que afirma que todos los hombressonigualesporserdistintos,
pero no enel sentido de que unossean masque otros. Este cambio,
vuelvoa repetir, enfrentafuertesresistencias, que impidenla integra-
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cién de lo humano ensusineludibles diferencias. Se nos dice que

todos somosigualesporserdistintos, pero cada unoes quien es en lo

concreto,es decir, cada unoen su lugar. Los de color con los de color,

los blancos con los blancos,unosen susselvas, llanuras y cafiadas,

otros en susfincas 0 fabricas. Cada unoen lo suyo y en lo que han sido

capacesde alcanzar; unos con su miseria, otros con su opulencia.

Aquellos que defiendensu prodigiosa identidad reprimenal que

quiere buscarla igualdad. Losotros, para alcanzar su dimension de

igualdad recurrenalterrorismo. {Déndeestan los barbaros? ;Donde

los civilizados? En unoy otro casose hace uso de los fundamentalismos

excluyentes que imposibilitan la Nacion de naciones y la Raza de razas.

{Qué hacer? Previendoesta situacion, Alfonso Reyes escribe:

“Nuestra América debe vivir comosise preparase siemprea realizarel

suefio que su descubrimiento provocé entre los pensadores de Euro-

pa;el suefio de la utopia, de la republicafeliz que otorgaba singular

calor

a

laspaginas de Montaigne, cuandose acercaba a contemplar las

sorpresasy las maravillas del Nuevo Mundo”.Peronosetrata deser

la utopia del Viejo Mundo,sino derealizarla propia, en la que su

inteligencia incluya a toda la humanidadsin discriminacion alguna, aun

conla ineludible diversidad de la misma.
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Alfonso Reyes:
el hombrey la naturaleza

en el mondlogo de Segismundo

Por Maria ANDUEZA

Facultad de Filosofia y Letras,

Universidad Nacional Auténomade México

ESTE ANO del 2000, en el que conmemoramoselcuarto centena-
rio del nacimiento del gran dramaturgo espafiol don Pedro

Calder6n de la Barca (1600-1681), es ocasion afortunadapara vol-

ver la miradahacia otro gran escritor del siglo xx, gloria de las
letras mexicanas. Merefiero a don Alfonso Reyes, quien realizo
una rigurosa investigacion sobre el primer mondlogo de Segis-
mundo(1* Jornada de La vida es suefo, vy. 102-172). Enefecto,

con erudici6n asombrosa yrigor filologico admirable, Alfonso
Reyesira sefialando,porunaparte, las posibles fuentes del mon6-
logoy, porla otra, la doble personalidad de Segismundo. Nopo-
dia escapar la clarividente mirada de don Alfonsoel extraordina-
rio valor humano,filos6fico y cultural del desolado Segismundo,
al pie dela torre, vestido de pieles y encadenado, imagen que evoca

la vision de Azorin,citada por el mismo Reyes: “Parece un graba-

do de Durero”:.'
En los siete primeros apartados de su estudio —queel autor

regiomontanotitula “El hombrey la naturaleza en el mondlogo de
Segismundo”ydivide en ocho secciones—, Reyes enuncia el tema:

“La comparacionentre el hombrey la naturaleza bajo el concepto
de libertad”(p. 9).? En las cdpsulas explosivas de las décimasdel
mon6logo (segun Lope de Vega,las décimas son buenaspara que-
jas), Calderon de la Barca “logra concentrar vastas especies uni-
versales” (p. 9). Reyes ira trazandoel paralelo comparativo entre
el hombre las criaturas de la naturaleza, especialmente los ani-

' Alfonso Reyes, Trazosde historia literaria, Buenos Aires-México, Espasa-Calpe,
1951 (Austral, 1020), p. 11.

* Entre paréntesis doyel numero delas paginas quecito del texto: “Un temadela
vida es suefio: el hombreyla naturaleza en el mondlogo de Segismundo”,en Trazos de
historia literaria, véase nota1.
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Alfonso Reyes: el hombrey la naturaleza en el mondlogo de Segismundo 17

males. Asi, Segismundo increpara a las aves, a los brutos, a los

peces, a los arroyos etc., a quienes pedira que participen de su
duelo. Reyes deja bien asentado que el famoso mondlogo de
Segismundo (“jAy, misero de mi! jAy, infelice!”) se sustenta en
dos ideas centrales: “El delito mayor / del hombre es habernaci-
do” (vv. 131-132), y el famosoestribillo: “Y teniendo yo mas alma
/ gtengo menoslibertad?” (vv. pp. 131-132). Para Reyesla prime-
ra idea se comprendia en el pesimismopractico que facilmente
desembocaen el tema del desengafio; la segunda, revela las quejas
de Segismundo que lamenta “la inferioridad del hombre frente a
los demasseres naturales, ya en cuanto a su suerte o en general

asu libertad. Ya asegura el Eclesiastés que ‘la humanidadnotiene
preeminencia sobrelos brutos’” (p. 15), y Homero exclamaba que
“el hombreesel mastriste de las bestias del campo”(ibid.). Reyes
se limitara a estudiar esta segunda idea dentro dela literatura es-
pafiola. Asi pues, el estudio de Reyes confrontara la tesis que
sostiene Segismundo, /a inferioridad del hombrefrente alos de-
masseresde la naturaleza. Cabe aclarar que nosetrata de la liber-
tad metafisica sino de la corporal. Al comparar al hombre conla
naturaleza bajo la luz de la libertad, Reyes afirma que su estudio
“no debe plantearse como averiguacion de fuentes sino como la
historia de un tema que se desenvuelveenla literatura, plegandose
al criterio de cada época”(p. 14).

Reyes comienza su investigaciénporel teatro, cree conveniente
para ello fijarse en el teatro anterior a Lope de Vega, aunque el
tema se esboce vagamente, “unas vecesse precise y otras se dilu-

ye” (p. 17). Como manifestacién previa debe considerarse la de

Rodrigo Cota en el Didlogo del amory el viejo quetratala idea del
amoruniversal, aunque “la valoracién natural” del hombre con-
siste en “declararlo semejante a los animales porlo querespectaal
amor, sin que aparezca atin el problemadela superioridad o infe-
rioridad general” (p. 19). En Juan del Encina se encuentra“la in-
crepacion del hombre la naturaleza, pidiéndole que participe de
su duelo”(p. 20). En Lucas Fernandezse encuentra también “aquel
anhelo de comunicacioén y compara la naturaleza con los afectos
humanos”(p. 21). En las piezas de asunto biblico “facil es com-
prender que nuestro tema apunta cada vez quese trata de los dones
que Adanrecibio del Creador” (p. 22). Este pequefio ciclo repre-
senta “un estado mas que puro del concepto, mas proximoal para-
digmacalderoniano”(ibid.), aunqueporlo general expreselatesis
contraria a la de Segismundo,estoes, la superioridad natural del

 

 



 

 

18 Maria Andueza

hombre frente a los animales. Ahora bien, cuando el objeto de la

pieza es “descubrirla caida del hombre,se deja entenderque, des-

pués del pecadooriginal, el hombre ha quedado encierto estado

de postracién ante la naturaleza” (ibid.). Reyes contiesa que solo

por via de iniciacion procura detenerse en algunos temas ajenos,

que aparecen mezcladoscon el que venimosrastreando, para que

el lector aprecie por si mismo“el conjunto o sistema ideologico en

quedicho temasepresenta”(p. 33).
Reyes contintia investigando su tema en la segundaparte del

teatro “quinientista” (p. 34). Comienza con Torres Naharro,en el

que encuentra la idea de simpatia entre el hombrey la naturaleza

“con una frecuencia que seria ocioso puntualizar” (p. 34). Tam-

biénapareceel tema en la Jacinta del mismo Torres Naharro en

que“la culpa de la postracién humanarecae sobre el hombre mis-

mo”(p. 35). En la Tragicomediade Calisto y Melibea,\a Celesti-

na, se conjugael temade la simpatia de los elementos de la natu-

raleza que se gozan conla llegada de Calisto al jardin de Melibea.

Asimismoconcurren tambiénlos temas del amoruniversalyel de

la guerra universal entre los animales, tomada por Petrarca. Reyes

consideraestas ideas como “meras aproximacionesa nuestro tema”

(p. 37). Pero ya en la Tragicomediade Lisandro y Roseliase esta-

blece “en formaindirecta la supremacia del hombre” (ibid.). Re-

yes sintetiza su investigacién brevemente:el tema aparece incor-

porado en el teatro del siglo xvi, pero muy frecuentemente se

confunde conel del amor universal o con el de las simpatias entre
el hombre yla naturaleza. En este punto, Reyes se pregunta: “{De

dénde ypor dénde ha venidoalteatro este tema?”(p. 41).
Adentrandose enotros camposdelaliteratura espafiola, Reyes

afirma: “El tema tuvo manifestaciones en varios géneroslitera-
rios”(ibid.). Asi pues, retrocedeal siglo xu, a las cartas de Ale-
jandro del Poemade Alexandre. En este texto “la comparaciondel
hombreconlos objetos naturalesse refiere a la idea de la muerte,

que a todos iguala”(ibid.). Reyes confiesa que todavia no ha en-

contrado el temade la novelistica medieval de fuentes orientales,
obras que se distinguen en general por el empleo del elemento
zoologico, ya que sus personajes son animales que dialogan.En la
Disputacién del asno ante el rey —el leon—, fray Anselmo de-
fiende la excelencia del hombre, cuestién que rebate el delegado

de los animales —el asno. Cuandofray Anselmo parece definiti-
vamente derrotado,alega la razon sobrenatural: “Dios, para encar-
nar, ha elegido la forma humanay nola zooldgica”(p. 42).  
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Observa Reyes que “la critica no ha dejado de advertir los re-
flejos de la sabiduria divina enel teatro calderonianoy particular-
mente de la enciclopedia de Plinio” (p. 45). Y, precisamente, son
los tratadistas de la historia natural los que abren camino pordon-
de el tema pudo entrar en Espajfia, en concreto, la Traduccion de
los libros de Caio Plinio segundo de la historia natural de los
animales,’ texto por demassignificativo:

A losotros animales dio su naturalvestido: la concha,el cuero,las espinas,

las cerdas, el pelo, la pluma, las escamas,el vello; a los troncos y arboles,

sus ramos cubiertos, de dorada cortega, que los defiende del frio y del

calor. Sdlo al hombre ha hecho naturaleza desnudo, yen tierra desnuda, y

el dia que nace comienzaa auitarla con quexido y Ilanto. En ningtin animal

hay lagrimas sino en el hombre, las qualessonprincipio de su vida. No ria

hasta aver pasado quarenta dias, y llora almomento que nace. Las otras

fieras y animales que nacenentre nosotros quedanlibres en naciendo, y el

hombre —nacidopara sefior dellos— llorandoesta, ligado de porprisiones

y dolor; yeste malnole viene porotro error, sino por aver nacido (p. 46).

La comparacion entre los fragmentos de Plinio con el mondlogo
de Segismundo“es tan profunda que va masalla de la simple com-
paracion enumerativa, pues hay hasta la representacion del hom-
bre confinado desde su nacimiento en unaprisiOn, como por mal
agtiero” (p. 47). Exactamente lo que pasa en La vida es suefo.
Segismundo no mereceeste castigo por alguna falta o error “sino
por habernacido”(ibid.). Todo lo cual es ya como un compendio
de la historia del desdichado principe de Polonia.

Para Alfonso Reyes “la tesis pagana de Plinio contiene unpe-
simismo poco aceptable para untraductor catolico” (ibid.). Dicha
tesis fue rebatidaenla literatura espafiola con dos procedimientos:
el primero concede la inferioridad natural del hombre, pero con-
serva susuperioridad sobrenatural (el hombre no puede volar como

el ave ni nadar como el pez, pero goza de un almaeterna yle
espera una vida mejor despuésdela terrena); el segundo procedi-
miento consiste en mantenerse dentro de lo natural y defenderalli
la superioridad del hombre sobre los animales porque suinteli-
gencia vale mas que toda la fuerza de los brutos. Para el primer
camino sobranlos recursosde la filosofia medieval, mientras que

* La traduccién deloslibros de la Historia natural de los animales, de Caio Plinio
Segundo fue hechaporel licenciado Gerénimo de Huerta, médico yfilésofo (Alcala,
Justo Sanchez Cresto, 1602-1603, 2 vols., fol. 4 v ss).  
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El octavo y ultimo apartado de la serie, Reyes lo centra propia-

mente en Lavida es sueno. Aclara en primerlugar que el recurso a

la astrologia en la obra calderonista —como en las demas obras

de la época— era considerado como un simbolodel destino prefi-

jado.Si la Iglesia lo aceptaba era porque nole reconocia seriedad.

La astrologia, pues, era un mero simbolo literario de lo que en

- términosteoldgicosse llamo predeterminacionfisica. La pregunta

que se hacia necesaria era: jel libre albedrio de Segismundo po-

dria dominarla determinacion?

Reyes subraya que Calderonrecurre a un bello elemento dra-

matico cuando concede dos vidas distintas a Segismundo, como

una doble personalidad, aunque ligadas ambas por el recuerdo, de

manera quesepara porel suefio dos etapas de unprocesoteologi-

co. La primera personalidad de Segismundodesde el momento en

quenace hastael tiempo en que, dormido,es trasladado al palacio

dondese le ofrece vida de principe. Esta primera etapa se reanuda

cuando Segismundoabre de nuevolosojos ensutorre. Esta per-

sonalidad representa untriunfo parael libre albedrio, la victoria

de la razonsobrelosinstintos. La segunda personalidad “especie de

sonambulismostibito, breve suefio de grandeza que transcurre en-

tre el despertar de Segismundo en palacio hasta su nuevo adorme-

cimiento porla fuerza del naredtico” (p. 70). tiempo en queel

principe heredero de Poloniarecibe la descarga del hado funesto,

de la predeterminacién que lo condenabaaser un rey déspota y

brutal.Ambaspersonalidadesse enlazanporel desengafio que en

Segismundoprovocasu tiempo de grandezay su vuelta a la pos-

tracién. De todos modos,puedeafirmarse que en Lavidaes sueno

triunfa la libertad humana.

Al abordar Calderonde la Barcael problemadelalibertad en

el primer mondlogode su obra, tiene muyen cuenta las ideas que

estaban en el ambiente filosofico de la época, en especial la con-

troversia teologica De auxiliis, suscitada en torno de la obra de

Luis Molina. Representa una de las pugnas entre dominicos

jesuitas que atafe al problemade la libertad.

Para Reyes todala tragedia de La vida es sueno reposa sobre

dos columnassélidas: los mondlogos de Segismundo. Enel pri-

mero (“Apurar, cielos, pretendo”, vv. 102-172) priva la fatalidad,

en el segundo monélogo (“Es verdad, pues reprimamos/esta fiera

condicion”, vv. 2148-2187) dominael desengafi, la decepcion,

la desilusiOn. Porotro lado, la tragedia “aparece inspiradaen una

st
i
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larga disputa para reivindicar el valor del hombre contralos asal-
tos ciegos de la naturaleza”(p. 74).

Reyes cierra su penetrante estudio con un breve resumen, a
manera de ultimas conclusiones:

En resumen:parece que el tema, procedente dela antigiiedad clasica, ha

penetrado en Espafia principalmente a través de Plinio. El Renacimiento
pone de modala lectura de los autores clasicos y, a la vez, despierta el

interés por el estudio del hombre: entonces el tema cobra un desarrollo

especial, que puedeestudiarse en Italia y después en Espafia. A modo de

simple tema poético, y en las masdiversasaplicaciones, entra por nuestro

teatro. Y a modo de discusi6n alegérica y particularmente elegante del

pesimismo,florece en nuestros tratados filosoficos. Cuando Calderon lo

recoge y fija como en un perfecto cristal, las disputas sobre la libertad

humana conmueventodavia las conciencias. Y entonces Calderén —olvi-

dando como secundariastodas las demas nocionesa queel temaha podido

servir de vehiculo: la fuerza en su doble aspecto de ataque ydefensa,la

habitaciény el vestido, la nutricién y hasta el amor— lo aplica la idea de

libertad. Tal es el universo que el microscopio descubreenel interior de una
sola célula literaria (p. 75).
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Alfonso Reyes y Waldo Frank:
el suenio de dos escritores para América

Por Eugenia HOUVENAGHEL

Fondo de Investigaciones Cientificas, Flandes

1. Introduccion

L ENSAYISTA Y DIPLOMATICO MEXICANO ALFONSO REYES (1889-

1959) esta personalmente implicadoen la reedicion de Virgin
Spain, de Waldo Frank, en 1942: no solo habia trabado amistad con
éste en el Madrid delos afiosveinte, cuandoel norteamericano estaba
escribiendo dicho libro, sino que también compartio con él una
irreductible fe en el destino utdpico de América y la firme conviccion
de que Américasolo puede ser entendidaa partir de un profundo co-
nocimiento de Espafia. Porlo tanto, Alfonso Reyesfue la persona indi-
cada para escribir el prologo a la segunda edicion dedicholibro,titu-
lado “Significadoyactualidad de Virgin Spain”.'

Eneste articulo, nos interesaremosporla estructura del prologo de
Alfonso Reyes. Pondremosesta estructura en relacion conla fuerza
persuasiva del prodlogo. Hemos de convenir que una primeralectura

poneya de manifiesto que el fragmentarismoy la tendencia son los dos
elementos predominantesen la construccion de dicho ensayo. Asi pues,
nada masalejado, aparentemente, del esquemaclasico de ordenacion
retorica de los argumentos,tal y comoprescribe la dispositio que,
recordemos, prevé como componentesun exordio, una narraci6n, una

pruebay un epilogo. Sostendremos,a pesar de las apariencias, que no
se trata de un texto incoherente, sino al contrario, perfectamente orga-
nizado.La tesis que vamosa intentar probar consiste, mas concreta-
mente, en que,si bien es verdad queel ensayista no recurre al esquema
clasico para ordenar las ideas y los recursos argumentativos en “Signi-
ficadoy actualidad de Virgin Spain”, es porque se bas6enotro siste-
madeorganizacién mucho mas tendente a despertar una determinada
respuesta en el receptor.

2. ¢Finalidadpersuasiva?

Noesfacil dar con la finalidad persuasiva de “Significadoy actualidad
de Virgin Spain”. El hecho de queel texto carezca tanto de un plan-

' Fue publicado,en versiénespafiola, en el primer namero de Cuadernos America-
nos (1942).
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teamiento de la cuestién como de una conclusiéntornadificultosa la
tarea de probar unafinalidad persuasiva.E]titulo, junto conlascir-
cunstancias de su publicaci6n,indican queel ensayo,posiblemente,fue
pensado comointroduccién a Virgin Spain y, ala vez, como unareco-
mendacionde dicholibro, puesto que Alfonso Reyes expone un am-
plio abanico de razonesquejustificarian su lectura. En efecto,las alu-
sionesal libro y a su autor son francamentepositivas e, incluso,
laudatorias, recordemossu sentencia de que “es tiempoderesucitarel
libro Virgin Spain”(p. 144), la exclamaci6n “jBienvenida, Virgin
Spain!”(p. 149), o su mencién de Waldo Frank como “unode los
personajestragicos mas eminentesen el didlogo de las Américas”
(p. 139) y “humanista trashumante comoaquellos del Renacimiento”
(p. 142). Estas referencias, sin embargo,no se prodigan en demasia y,
en cualquier caso,se trata de expresionespocoelaboradas;en efecto,

otros pasajes, mucho masextensos, desvian la atencion dellibro de

Waldo Frank,hecho que desmentiria la hipétesis de que nuestro ensa-
yo fue concebido comoun elogiode Virgin Spain.

Al margen de que don Alfonso no formule ningunatesis que preci-
se de una demostraciony la ausencia de unalinea argumentativa cohe-

rente complica notablementela tarea derevelar el funcionamientoper-
suasivo del texto enfocado. De hecho, Reyesno estipula un hilo de
argumentacionen el que los pasos se sucedanlogicamente,sino que
ofrece, unicamente, pensamientos sueltos que, aunque parten de un
aspecto de la obra o de la vida de Waldo Frank, desembocan,invaria-
blemente, en digresiones extensas quelo llevan bastantelejos de su
punto departida.

Asipues, don Alfonso sobrepasaloslimites, ya de por si demasia-
do estrechos, de la meracritica literaria del Virgin Spain,tal y comoél
mismonosrevela alreferirse en el tercer fragmento de supropiotexto:
“Noquiero dara mis palabras la frialdad de un comentariocritico, sino
el calor de un mensaje de respuesta, de una manifestacidn de concor-
dia humana mucho masextensaquela mera relacionliteraria que le
sirve de pretexto”(p. 139). Esta importante clave de lectura nos pone
sobrela pista de la verdaderaintencion de nuestro autor, al subrayar
que su ensayo se centra no tanto en la obra de Waldo Frankensi,
comoentodolo quela lecturadellibro o su autor suscitan enél.

Comocasoilustrativo, nos remitiremosal primer apartado del en-
sayo,el quellevaportitulo “1. Base estética” y cuya extensiénes de
dospaginas. Alfonso Reyes mencionala obra Virgin Spain inicamen-
te dos veces —enconcreto,al inicio y al final— mientras que,porel
contrario, se extiende ensuspropiaslecturas y se detiene en uno de
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sus temaspreferidos,el de la confrontacién entre las concepciones

estéticas de Aristételes y de Platon acercadelaliteratura.’ Si bien es

cierto que el motivo de esta amplia digresi6nesta justificado porla

declaracién de Frank de que su Virgin Spain es una “Sinfonia histori-

ca”, el fragmento, ensu totalidad, respondea los intereses de don

Alfonso, quien relaciona, con frecuencia,la lectura de los clasicos con

un fendmenoreciente y americano. ~
Comosegundoejemplo, mencionemosunadigresion de extension

considerable, mas de una pagina del capitulo 5, titulado “La Espana
verdadera”. Esta digresionversa sobre dosintelectuales norteamerica-

nos, Prescott y WashingtonIrving,que,al igual que Frank, estaban
sumamente interesados en el mundo hispano (sobre Waldo Frank y
América Hispana, constiltese Benardete 1930), y en él, Virgin Spain

aparece mencionadoen dosocasiones solamente,en tanto que Reyes

se explayaenelrelato de la tarea que ambosescritoresiniciaronsimul-
taneamente y que consistié en trabajarsobrela historia de Mexico, aun

ignorandoel unola labordel otro. Don Alfonso nosexplica que,final-
mente,Irving permitid que fuera Prescott quien llevara a caboelpro-
yecto. Arrastrado porsu entusiasmo, nuestro ensayista llega a imaginar
comoIrving, de haberescrito é1 mismosuversion sobrela historia de
México, habria dignificadoeste pasado.

Retomandoel hilo de nuestra investigacion, descubrimos que don
Alfonso no quiere demostrar verdad alguna sobre Virgin Spain sino

que evoca,libremente y sobre la base omnipresente de sus propios
intereses y experiencias, los pensamientosquela obra y su autordes-
encadenan en él, al tiempo queincita, con su exploracion altamente
personal, a reflexionar sobre los temas abordadosenel comentario.
Efectivamente,la personalizacion de la materia relacionada conellibro
Virgin Spain esta orientadaa suscitar enel lector con su propiare-
flexién personal sobre el tema propuesto.

En cuanto a los asuntos que nuestroautortrata en “Significado y
actualidad de Virgin Spain”, cabria esperar que Reyes no desaprove-
chase el pretexto que la obra de WaldoFrank le brinda parainsistir en
uno de los temas que masle motivan,a saber, la posible consecucion
de sus suefios en torno a América,idea que, efectivamente, esta pre-
sente en numerosas digresiones0 variacionessobrela idea principal.
Dehecho,dificilmente éstas pueden ser consideradas desde un punto
de vista secundario, dado queeneste nivel digresivose hallajustamen-
te la parte mas densa y mas personalde “Significado y particularidad

2 Recordemos queel ultimo asemeja la poesia a la musica mientras que aquél compa-

ra la poesia conla pintura.
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de Virgin Spain”. Conviene,portanto, no pasar poralto estossignifi-
Cativos pasajes, menostodaviasi tenemosen cuenta que han sido con-
cebidos con unaclara intencion exhortativa, que se manifiesta a través
de diversasestrategias estilisticas tales comola utilizacion de imperati-
vos 0 de verbos modales de obligacion (“cada uno debe buscar a
América dentro de su corazon”, p. 142); el empleodefiguras de repe-
ticion (“América no sera mejor mientras los americanosno sean mejo-
res”, p. 142); la insercién de sustantivos que expresan una obligacion
(“el suefio [de América] de dos escritores [Frank y Reyes] resulta
ahora una indiscutible necesidad humana”, p. 140).

Al margen deestas indicacionesestilisticas de las que nuestro en-
sayista se sirve para estimular en suslectores nosélo la reflexion sobre
la utopia,sino también una determinada conducta respecto de Améri-
ca, contamos con numerosas digresiones, de caracterreflexivo, en las
que nuestro autor abundaenel temacentral de su pensamiento: el
futuro de América . Conelfin de quelos lectores se detenganenla
idea de una América ut6pica, Reyesinsiste en la promesa de la Amé-

rica recién descubierta y explica el porqué dela obligacion moralde
aunarteoria y practica pararealizar esta América potencial, ademas
recalcaelinterés de norteamericanosy europeosporel mundo hispa-
no,subraya lanecesidad de olvidarla discusion acerca del caracter
indigena o mestizo de Américao se detiene enel anilisis de la diferen-
cia que hay entre la verdadera Espaiia(el espiritu hispano), de la que
América formaria parte, y la unidadpolitica de esta “Espafia”dela
que América esta excluida. No cabe duda de que Reyesse complace
en estasideas conel fin de que tambiénellector se adhiera aesta vision
del Nuevo Mundoy la ponga en practica. Don Alfonso quiere provo-
caren los lectores unareflexién individualizada sobre el temadel des-
tino utopico de América.

Comprobamos, pues, que,si bienes cierto que “Significadoyac-
tualidad de Virgin Spain”es unareflexionlibre que, en su conjunto,
carece de unafinalidad persuasiva, algunosde sus pasajesdigresivossi
han sido concebidosconel objetivo de estimularal auditorio hacia su
participacionactiva enla realizacion de una América mejor. Eneste
sentido, la segunda edicionde Virgin Spain se convierte, para nuestro
ensayista, en un pretexto ideal que le permite pronunciarse, una vez
mas, sobreel destino utdpico para el Nuevo Mundo,al tiempo quele
posibilita invocarla obligacién moral de colaborarensurealizacion.
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3. Contribucion de la estructura del ensayo

a sufinalidadpersuasiva

3.1. Fragmentarismoy coherencia

Ya hemosaludidoal fragmentarismodel ensayo de Reyes como una

de sus caracteristicas estructurales mas destacadas. E] autor adecua el

orden discursivo no a un plan externo de presentaci6nde las ideas,

sino ala evolucion de su propio pensamiento. Es obvio que la division

del texto en partes claramente diferenciadas,e incluso separadas

tipograficamente, permiteal ensayista huirdel peligro de la incoheren-

cia; riesgo que, dicho sea de paso,no es imaginario, si tenemos en

cuenta la imprevisibilidad y la heterogeneidad que lo caracterizan,al

margendel hecho,ya sefialado,de carecer de planteamiento de cues-

tine,incluso, de una mismalinea argumentativa.

Seis son los fragmentos, independientes unosde otros y sin co-

nexi6nlégica entre si, que constituyen el ensayo objeto de nuestro

estudio. Enelprimerodeellos,“1. Baseestética’”’, nuestro autorre-

flexiona acerca de la asercion de Waldo Frank de quesulibro Virgin

Spaines una “Historia sinfénica”. Una declaracion del autor norte-

americanosobreel sentido de su obra —“esclarecer a América”—

propicia el segundo capitulo del ensayo de Reyes,“2. Sentido del via-

je”,

y

le permite profundizar, al margen de consideracionesestéticas

sobrela poesia, en el método para alcanzar su objetivo,a saber, viajes

a Europa yestudios de la civilizacion europea. “3, Encuentros

anecdoticos”, por su parte, no continuael pensamiento de las

subdivisiones precedentes,sino que gira en torno a los sucesivos en-

cuentros de Alfonso Reyes con Waldo Frank,en Madrid, Nueva York,

México y BuenosAires y su mutuointeréspor la utopia de América.

Bajo el epigrafe “4. Obra americana”, nuestro ensayista escribe sus

reflexionesacercadel caracter moralista de la obra Primer mensaje,

de Waldo Frank.“5. La verdadera Espafia” vuelve sobre Virgin Spain,

pero no contintiael razonamiento de los dos primerosapartados,sino

que enfrenta la Espafia reflejada en ese libro conla otra dibujada con

los trazos de la leyendanegra. Finalmente, “6. La Espafia Virgen” cons-

tituye un breve deseo de bienvenida a la segundaedicion de Virgin

Spain.
De este somerorepaso,resulta claramente que la coherenciadel

texto no debe buscarse enlosenlacesentre los fragmentos que lo cons-

tituyen. El conjunto de los fragmentoscorre, pues, el riesgo de pasar

por inconexo.En este sentido, Perelman (1994: § 102) mencionadife-
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rentes modospara asegurar la coherencia del texto en casos pareci-
dos: en el caso de queel oradorno pueda o no quierasacrificar ningu-
no de los elementosincompatibles, debera recurrir a otros mediospara
asegurar el caracter unitario de su discurso.Asi, por ejemplo,tiene la
opcién decrear un marcodeficcién globalizanteenel cualvariosper-
sonajes presenten los argumentos incompatiblesentre si (procedimien-
to semejanteal del didlogo o al de la obrade teatro) o puede atribuir
los argumentosa autores diferentes.

Puesbien,para evitar esta posible impresi6nde incoherencia, Re-
yes introduce unadivision enseis apartados que imponecierta organi-
zacion al pensamiento expuestoen el ensayoy, bajo esta perspectiva,

se justifican, también,los intertitulos de cada uno delos fragmentos. En
efecto, la presencia de dichos epigrafes concede autonomia a estos
seis fragmentosque constituyenel ensayo y en los que, asimismo, po-
demos reconoceruninicio —elinicio del tema— y un fin —unasec-
cién plenay eufénica, una exhortacidn;de hecho,se trata de unidades

de sentidoque,portanto, puedenser leidos por separado con prove-
cho. De igual forma, el empleo delosintertitulos, junto con la numera-
cién de cada unadelas partes, subrayala independencia de unosfrag-
mentosque, aun funcionando aut6nomamente, contribuyenalsentido
generaldel texto concebido en su conjunto. En esta mismalinea, cabe

citar ala profesora Arenas Cruz (1997: 331), para quienla presencia

deintertitulos en un ensayo lo emparentaria con la mismisima“division”
de la teoria retorica clasica, que, recordémoslo, constituye una parte

optativa de la dispositio (entendida ésta en su acepcidn primera) y
consiste en el anuncio,al comienzodeldiscurso,de los puntos que se
van a discutir y el orden de suaparicion.

La propia Arenas Cruz nosfacilita la clave para resolverel enigma
de la aparente falta de conexion entre los distintos fragmentos
intertitulados,al sefialar que “para los teorizadores medievales,la uni-
dad no depende de la armoniaentre el todoy las partes, sino dela
coherencia que mantenganlas digresiones respecto del temacentral”

(1997: 325). Esta teorizacion de la poética medieval, que maneja unos
criterios de unidadtextual diferentes de los que se desarrollaran enel
Renacimiento a raiz del descubrimiento dela Reforica de Aristoteles,
es laclave que nospermite vislumbrar la coherenciade un texto enel
que,efectivamente,todas las partes remiten a una mismaidea motriz.
Asi pues, esas referencias a un pensamiento central, aun siendo muy
breves en comparacionconlas extensas digresionesen torno a otros
temas secundarios, consiguengarantizar la unidaddel texto entendido
globalmente.
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Fragmentos comoel1, el 3 6 el 5 comienzan conunareferencia

directa a Virgin Spain o asuautor para, a continuacidén, detenerse en

una contemplacionlibre, personal y original que,al introducir nuevas

teorias, referirse a otroslibros 0 aludir a diversos autores, puede des-

viarse considerablemente de la idea motriza la que,finalmente, nuestro

autor retorna siempre. Otros fragmentos, comoel2 6 el 4, entretejen
habilmentebrevesreferencias a.Virgin Spain conreflexiones maslar-
gas sobre elementosafines.

A modode ilustracion, comentemos, brevemente, el continuo ir y
venirentre temay digresionenel cuarto fragmento,“4. Obra america-
na”. Reyes comienza con un parrafo moralizadoren el que afirma que
el mensaje de Frank sobreel destino utépico de América ha de tener
influencia en todos los americanos,salvo en quienes “atin no tienen
tiemponi experiencia para preocuparseporlosresultados humanosde
toda obra de pensamiento”(p. 142) 0 en los “que no pueden yareco-
brar el sentido de las proporciones generales,el valor de lo universal”
(p. 143) 0, peor atin,en aquellos “que piensan quela capacidad huma-
na tiene un estrecholimite, y que ese limite ha sido ya alcanzado”(p.
143). Reyes continuaporel camino dela moral,al subrayar el caracter

edificante dela “obra americana” de Waldo Frank, que no puede dejar
de comprometerallector con la realidad americana. Sigue una extensa
disertacion sobre la necesidad de unir pensamiento y accion conel fin
de mejorar la situacién de Américay,por extension,del resto del mun-
do. Habilmente,el ensayista vincula esta amplia digresion moralista,
quele haIlevadolejos de su punto de partida, conel libro Primer

mensaje ala América Hispana de Waldo Frank, ya que recuerda,al

concluir su disertacién, que “todo esto nos hace pensar el Primer
mensaje”(p. 143). A continuacién, Reyes se entrega a un juego que

consiste en imaginarlo que seria un “Segundo mensaje” de Waldo
Frank, digresion quese construye conbase en advertenciasdirigidas a
Frank o de la confesién de algunosde sus deseospara concluir con
una oracion persuasivaenla que el yo-ensayista aparece en primer
término: “Pero yo confio en queel periplo‘americano de Waldo Frank
sera la historia de una fe que crece con la pugnayse nutre conel
obstaculo” (p. 144).

El anilisis del ejemplo anterior, asi comoelIlevado a cabo con los
restantes fragmentos nos permite concluir que, aun presentandoéstos
unaestructura variable, todostienen en cominla referencia a una idea
central; efectivamente,ese hilo principalesta siempre presente, pero se
pierde constantementepara que, de nuevo, puedaser retomado.Esta
referenciaal temaprincipalconstituye,pues, el elemento unificador
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entre los fragmentos que, en vano, hemosbuscado enlas conexiones
légicas entre las partes. No hay queolvidar,porotro lado, que la des-
proporcion existente entre la brevedaddeestas alusionesa la idea
motriz y la extensi6nde los pasajes digresivos disimula ese posible
factor de coherenciaal enfatizar los elementosde divergenciay desviar
laatencion del elemento de union.

Recordemos, en todo caso,queestas referenciasa la idea princi-
pal tampoco constituyenla sustancia de “Significado y actualidad de
Virgin Spain”en lo queserefiere a los efectos perseguidosenel lec-
tor. Ese lector, ante la organizacion mas 0 menosimprevisible de la
materia,se halla obligado a un esfuerzo para poderseguir este camino
zigzagueantedel pensamiento del autor. El receptor establecera, de
nuevo, la coherencia semanticaentre los fragmentos heterogéneos,al
tiempo queparticipara activamente con sus sentimientos, opinionesy
conocimientosen el asunto tratado.

3.2. Ordenacion de los argumentos

Sibien escierto que los fragmentosnoestan engarzados por medio de
enlaces légicos,si existen vinculos mas superficiales que testimonian la
intencion del ensayista de ayudar allector a restablecerla logica interna
del orden de los fragmentos y de impedir que éste pierda el hilo
tematico del discurso. La primerafrase del segundoapartado “2. Sen-
tido del viaje”, por ejemplo —cuyoinicio reza: “En un discurso de
BuenosAires,oi (ambién confesar a Waldo Frank el proposito fun-
damentalmentepoético de su obra”(p. 136)— guardarelacion con el
punto departida delprimer fragmento, que comienzaasi: “Cuando
Waldo Frank confiesa ...” (p. 137). Pese a que, desde el punto de
vista conceptual,el primer y el segundo fragmento no tienen nada en
comin,la reiteraciondel adverbio “también”y la repeticion del verbo
“confesar” permiten a don Alfonso subrayar la consecucionlogica de
ambosfragmentos,estoes, el lector percibe que el segundo fragmento
se sigue, necesariamente, del primero. Asimismo,la oraci6n conla que
se inicia el tercer apartado —“3. Encuentros anecdoticos”— contiene
unaclara alusional apartado anterior, cuando recuerda que “a esta
modestafuncion de deuterogonista* quiso Waldo Frankreferirse al
dedicarnos su Primer mensaje ala América Hispana’(p. 139). Es
evidente que el demostrativoy la referenciaal papel del deuteragonista

* Sic: deuteragonista, de deuteros (segundo) + agonista (actor), “personaje que sigue
en importanciaal protagonista en las obras literarias andlogas” (Diccionario de la RealPi pI gi
Academia Espanola).
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remiten al parrafo final del fragmento inmediatamenteanterior, en el

que podemosleer que “[Waldo Frank] ha venidoa ser uno de los
personajes tragicos mas eminentesenel didlogo de las Américas. ;Gran-
de orgullo para los que, en cierto modo, hemostenidola suerte de
llevarle la réplica y de acompafiarlo un poco ensusetapas!”(p. 139).

Nosparece justificado interpretar este empleo reiterado de una ima-
gen teatral y de unospersonajestragicos por encimadelasfronteras
entre los dos fragmentos, aunque sea solo por un momento, como una

estrategia para aunar ambosapartados.Porlo demas, comoya tuvi-
mosla ocasi6n de destacar, los apartados 2 y 3 no se relacionan nivel
del contenido.

Porsuparte, “4. Obra americana”incluye nada menosquetres
referencias al fragmentoanterior, con lo cual queda plenamentejustifi-

cada suubicacion inmediatamente despuésdel fragmento numerotres.
Efectivamente,la frase con queseinicia este cuarto apartado —‘“la
influencia de fal prediccién”(p. 142)— nosremiteal parrafofinal del
tercer fragmento, momentoenel que se profetiza la utopia americana.
Pero hay mas: la cuarta parte del ensayo completala tarea de enume-
racion y comentario de los encuentros entre Alfonso Reyes y Waldo

Frank, iniciadaenel capitulo anterior,al relatarnoslas circunstancias

del quinto encuentro entre ambos(p. 142). Finalmente,la divisién que
Gabriela Mistralintroduce entre maestrosdefacilidades y maestros de

dificultades, mencionadaenel apartado “3. Encuentros anecdoticos”
halla su eco en el cuarto fragmento.

Contodo,las reminiscencias notienen por quéreferirse sloal
fragmento inmediatamenteanteriorpara prestar ayuda allectory surtir

el efecto de confirmar quelos fragmentos,a pesar de la apariencia, han
sido bien ordenadosy quenose siguenalazar.Asi, en el tercer apar-
tado, Alfonso Reyesexplica que sus sucesivos encuentros con Waldo
Frankestan “también fundidos en una sinfonia de amistad”, de modo
que,instintivamente, recordamosel apartadoprimero, enel que Virgin
Spain es comparadocon unaHistoria sinfénica. Asimismo,la frase
inicial del sexto apartado nos recuerdaque“la nueva edicion de esta
Sinfonia historica aparece a su hora”(p. 149) de modoqueel empleo
del demostrativo,porsu valor actualizador, remite, nuevamente, a ese

primer fragmentoen el que se asimilaba la obra de Frank con una
Historia sinfénica(p. 137). La presenciadeeste tipo de procedimien-
tos, si bien no permiteal lector establecerel orden preciso delosfrag-
mentos,si la autoriza a situar los apartados3 y 6 acontinuaciéndel
primer apartado y, ademas, a reconocerqueel apartadofinal se vincu-
la tematicamenteconel primerfragmento, de manera queel circulo del
pensamiento aparece completo.
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Si aceptamosel libro de Waldo Frank Virgin Spain comoel hilo
conductor del ensayo que nos ocupa, nos encontramos con unacurio-
sa red de correspondencias entre los diversos fragmentos que nos per-
mite conectar, por un lado, los capitulos 2 y 4 —quese centran,res-

pectiva-mente,en el propésito de la obra de Frank en relacién con
Américay en el impacto moralizadorde su obra en esta tierra— y, de
otra parte, los fragmentos1 y 5 quetratan, desde distintas perspecti-
vas, la obra de Waldo Frank, y comentan,respectivamente,la forma

del libro y la concepcion de Espafia en él. En el centro quedaria pues
el fragmento numerotres,el apartado mas personaldel ensayo,el con-
sagrado a evocarlos diversos encuentrosentre los dos amigosy su
concepcion del destino americano. Vemos, pues, cémo los lugares
estratégicos del ensayo —elinicio y el fin— estan ocupadosporlos
dos tinicos fragmentos cuya introduccion conecta directamente conla
obra de Frank, cuya importancia se reduce, en efecto, al modesto
papel de aunar los diversos fragmentos.

3.3. Las funcionesdela digresion

BeristAIn define digressio como

la interrupci6n, en alguna medidajustificada, del hilo tematico del discurso

antes de que se haya completado una desuspartes, dandole un desarrollo
inesperado conel objeto de narrar una anécdota, dar cuenta de una evoca-

cion, describir un paisaje, un objeto, unasituacion, introducir una compara-

ci6n,un personaje, poner un ejemplo etc., en forma extensa,antes de reto-

marla materia que se venia tratando (1988: 150).

La digresion se asocia, pues, con una interrupcionenel texto, con una
salida del temacentrale incluso conla falta de unidad 0 coherencia.
Beristain, por ejemplo, advierte que la digresion, “cuando se prolonga
demasiado, rompela unidad y puede producir un efecto de incoheren-
cia” (1988: 150) y agrega quelas digresiones en la Historia de las
Indias “restan unidad a la obratanto por su excesiva extensi6n como
porque no resultan tan necesarias ni tan oportunas comolo requeria la
preocupacionde mantener la maximaunidad y coherencia” (1988: 150-
151). La funciénde la digresiones, tradicionalmente, ornamental y

pretendetanto distraeral lector ante la exposicion de un tema dema-
siadodrido, comoservir de excusaal oradorparalucir su habilidad ala

hora de contar o de describir.
Arenas Cruz (1997: 324-325), en cambio, considera que la

digressio de Quintiliano debeinterpretarse en la linea sefialada por
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Mortara Garavelli (1967), para quien la digresion ha de entenderse
como“todo acto lingiiistico que interrumpaelcurso de la exposicién
para atendera losdistintos e innumerablesefectos de informaciony a
los que la informacion misma debeunaparte de su eficacia”. Nos que-
damos,pues, conla idea de unainterrupcion,pero el efecto de esta
interrupcidn noresulta perjudicial para la coherencia deltexto ni se
limita a una funcién ornamental, sino quela digresion contribuye a la

eficacia dela informacion proporcionadaporel texto en su globalidad.
Arenas Cruz (1997: 325) alude también a la interpretacion que Alcina

Rovirarealiza de este mismo concepto y desde cuyo punto de vista la

digresiOn se concibe como “unaprolongacion de algtin aspectointere-

sante [de la argumentacidn] que se quiere destacar”’.
Se trata aqui, para ser exactos,de la digresion interna, pues la

digresion externaesla definida por Beristain y consiste en un ejemplo

o en una comparacién cuyo materialse buscafueradelhilo de la argu-

mentacion y cuya coherencia con la argumentacioncentral es de indole

légica. La digresion interna, en cambio,desarrolla o prolonga un pun-

to inherente a la propia argumentaci6ncentral y se convierte, portanto,

enun procedimiento mas bien explicativo. La digresionse define,asi,

comoeldesarrollo de unaideainterior a la argumentacion y se aseme-

ja, en consecuencia, al concepto de amplificacién conceptual, de

manera que nose limita simplemente a una funci6n ornamental, sino

que cumple tambiénunobjetivo de profundizacion.
E] analisis de los pasajes digresivos incluidos en nuestro ensayo

nos permite identificar, al menos, dos efectos complementarios provo-

cadosporestas disertaciones. Comprobamos,efectivamente, como la

libertad para explayarse sobre temas afines respecto de la idea central

permite al ensayista dotar a su obra de una impronta muy personal. De

hecho, los temas sobre los que se detiene nuestro autor son tan

caracterizadores del mismo, que reconocemos,entreellos, alguno de

sus motivospredilectos. En suma, Reyesevitael arido e impersonal

tono delos asuntos basicos que unoesperaleer en la introduccion de

cualquierlibro: breve resumende su contenido, esquemade su estruc-

tura, presentacion de laviday la obra de su autor... Por el contrario,

nuestro autor abordaestos temas desde unaperspectivaoriginaly lle-

gaaellosa través de sinuososy sorprendentes caminos.

En segundolugar,las digresiones permiten mostrar a nuestro autor

todo el mundoqueseocultatras un par de palabras como“Sinfonia

historica”o “Virgin Spain”. La digressio se utiliza, efectivamente, como

unaestrategia de amplificacién, comounatactica que, al ahondar en

significaciones, historias 0 raices, permite al ensayista destacar ele-
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mentose incluso llegar hasta la esencia misma delas nociones.A tra-
vés de estas disertaciones, nuestro autor profundiza, explica y propor-
ciona unainformaci6ncultural o histérica de fondo que permiteal lec-
tor proseguirla reflexidn porsu propia cuenta y,al tiempo,posibilita
unalectura posterior masrica dellibro comentado.

Conclusiones

Deapariencia descuidada, la ordenacion de nuestro ensayo parece
habersacrificadoel rigor del orden en beneficio del encanto esponta-
neo de una improvisaciénlibre. Considerado en su globalidad, ade-
mas, nuestro texto simula carecer de cualquierintencionpersuasiva y,

sin embargo,tantola estructura fragmentada comosunotable tenden-
cia digresiva obedecena necesidadesparticulares que distan mucho
deser gratuitas. En efecto, no es la persuasionel objetivo que nuestro

ensayista persigue, sino que lo mueve,masbien,la posibilidad de rea-
lizar unainterpretaci6n altamente personaldellibro Virgin Spain, den-
tro de cuyo marco encuentra espaciopara reflexionarlibremente so-

bre temasafinesqueal ensayistale resultan particularmenteatractivos

o sugerentes,tales comoel destino ut6pico del Nuevo Mundo. Enese

sentido, la segundaedicion de Virgin Spainse convierte, para nuestro
ensayista, en un pretexto ideal que le permite pronunciarse sobre sus

lecturas y temasfavoritos y estimular al lector a reflexionarsobre los

mismos.
Cuando reconsideramosla estructura fragmentadadel ensayo a la

luz de esta intenci6n, vemosqueesta peculiar organizacion permite al
ensayista, de hecho, desarrollar cinco pensamientosentre los que, apa-
rentemente, no se reconoceningiin tipo de conexion.El juego de di-
gresiones,porsuparte, posibilita al autor desviarse del temacentral y
disertar acerca de determinadasideas cuya amplificacion resulta enri-
quecedoraparala posterior reflexiéndel lector. Al margen de estos
rasgossustanciales que constituyenlos soportes formales del ensayo
estudiado,existen otros elementosestructurales que ayudanallector a
no perderel hilo conductor y cuyo analisis parece desmentir el efecto
de incoherencia causadoporla asistematicidad enel desarrollo de las
digresiones. Laintertitulaciondelos fragmentos, por ejemplo, impone
un minimo de organizaciénen el ensayoal encauzar éste en unasdeter-
minadasdirecciones. Asimismo,el orden de los fragmentoshasido
concebido conelfin de preservar la coherenciadel texto, comenzando
y finalizando con pensamientoscentradoseneleje principal y dejando
comoniicleolas reflexiones que masse alejan de la idea motora. Bre-
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vesy continuasreferenciasa esta idea central, ubicadas siempre en

lugaresestratégicos (fundamentalmente al inicio al final de la digre-

sién) permiten queel hilo tematico nuncase pierda por completo.

En definitiva,la tesis que hemosintentado probar consiste en que,

si bienes verdad queel ensayista no recurre al esquemaclasico para

ordenar sus ideas y los recursos argumentativos —la sucesiOnde exor-

dio, narracion, argumentaci6ny epilogo—,ello es porque se bas6 en

otro sistema de organizacién mucho misfavorablea los contenidos

que quiere transmitirallector. Esta estructuracionlibre de sus ideasle

permite, mds concretamente,dejar un amplio margenpara la divaga-

cin,la digresion y la ruptura al tiempo que exige unalectura activa y

estimulala participacién delreceptorenel proceso de reconstruccion

de la coherencia semanticaentre fragmentosheterogéneos.

Dentro del marco de estudio de la producciénensayistica de Al-

fonso Reyes en su conjunto,la relevancia de este pequeno estudio

estriba, en parte, en el hecho de ponerde manifiesto el constraste exis-

tente entre la estructura imprevisible de un ensayo modemocomo“Sig-

nificadoyactualidad de Virgin Spain”con latradicionretorica de la

dispositio clasica, como “A vuelta de correo”, cuyo andlisis se halle-

vado a cabo anteriormente,y que se construye,justamente,en funcion

de los preceptosdela antiguaretorica,tal y como se evidencia, por

ejemplo,enla voluntad decaptar la benevolencia del publico y ganar,

asi, su confianza para, a continuacion,narrar los hechos, argumentar y

concluir.
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Comoy por qué Bolivar
es mexicano

Por Gustavo VARGAS MARTINEZ
Escuela Nacional de Antropologia e Historia, México

DEMASDE CIUDADANOESPANOLDESDE SU NACIMIENTO (Caracas, 1783),

de venezolano de 1810 hasta 1819, y de colombianohasta su
muerte, en 1830, Simoén José Antonio de la Santisima Trinidad Bolivar

y Palacios fue mexicano pordecision del 18 de marzo de 1824 del
Congreso Constituyente de México, a propuesta de fray Servando

Teresa de Mier y 16 diputados mas.
Bolivar estuvo en Veracruz, México,entre enero y febrero de 1799,

cuandoel barco en que viajaba,el San //defonso, debid permanecer
anclado en espera de continuarsu viaje a Espafia via La Habana. Es
cierto que Bolivar tuvo un recuerdo imperecedero de México. Ya he-
mosestudiado con esmerola estadia del joven Bolivar en el puerto de
Veracruz en enero de 1799, e incluso tenemosidentificada la casa que
habito, que nofue otra que la del comerciante José Donato de Austria,

secretario del Consulado de Veracruz, a dos cuadrasde la antigua

aduana.
Mesesdespués, en su camino a Mexicosiguiendola ruta de Xalapa,

siguiO sus pasosel baron de Humboldt, en emotiva coincidencia de
similar periplo. En la ciudad de México, Bolivar se quedo una semana

larga en casa del oidor Guillermo de Aguirre.
En el lugar donde estuvo la mansion de los marqueses de Uluapan,

enel centro de dicha ciudad, y que ocupabael oidor Aguirre, esposo
de la célebre Giiera Rodriguez, que fue la casa donde se hospedo,
existen varias placas conmemorativas,la ultima ordenadapor el Con-
greso Mexicano en 1983, enel bicentenario de su nacimiento.

Muchasanécdotasse hantenido de su paso porla opulenta ciu-
dad, comoél llamo ala capital novohispana;se dijo que tuvo amores

conla Giiera Maria Ignacia Rodriguez,lo cualseria un discutible gesto
de precocidad del carquenito; que habia criticado acremente al virrey

Azanza,porlo cual habia sido amonestado; que, extasiadoante la
imponente mole del teocalli teotihuacano, penso dedicarse a la arqueo-
logia y alas ciencias, como de hecho lo deseé mas adelante durante su

estadia en Paris. Pero ésas y otras divagacionessolo han servido para
colorear su breve paso por México, cuando sus 15 afios y medio de
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edadlo inclinaban muchomis a las diversiones que a las cuestiones

serias del Estado.
Lasvicisitudes que debié sortear en 1824 la proposicion del in-

quieto fray Servando Teresa de Mier y 16 diputados masno han sido

estudiadas porque para eso se requeria consultar los anales del Con-

greso y la prensa coetanea. Por la lectura de los 11 documentos anexos,

se pueden comprenderlos muchosaltibajoslegislativos que vivieron

los autores del proyecto: los 17 proponentes quisieron homenajear a

Bolivar porla victoria de Junin,pero ciertos politicos, comoel espafiol

José Moreno Guerrayel ecuatoriano Vicente Rocafuerte, fueron afia-

didos a tltima hora, lo que motivé la oposici6nreiterada de José

Hernandez Chico, diputado de Irapuato;esa ruptura del consensoen-

torpeciéel tramite desatandolasiras del padre Mier; mientrastanto,

otros diputados,celososdel tramite y los convencionalismos, pedian

que Bolivarhiciera unasolicitud formalyporescrito para obtener la

ciudadania. Al propio Rocafuerte se le elogio diciéndole que “debia

tomarse por ciudadano mexicanoenvirtud de serlo de la Republica de

Colombia”, como queria Carlos Maria de Bustamante, a lo cual se

opusieronotros diputados.Alfinal de todo ese embrollo tuvo que po-

ner ordenel presidente del Congresopara evitar una agria disputa,

llena de juegosdepalabrasyde doble sentido entre Chico y Mier.

Pero,entre todo, destacala bien pergefiada semblanza laudatoria

que escribié Mierel 17 de marzo,sin duda unabrillante pagina en la

literatura politica de la época (Doc.5).

Unejemplodel clima que propicisel otorgamientode la ciudada-

nia mexicana

a

Bolivar lo podemosleer en El recreodelasfamilias:

Bolivar —dice la revista—, el mas noble y opulento de su suelo nativo,

murien pobreza comparativa despuésde consumirenla causadesu pais

las riquezas acumuladaspor sus antecesores [...] deseché con orgullo las

liberales donaciones de Colombia,los millones quele ofrecié el Peru, ylos

magnificos presentes de Bolivia [...] Dotado de fuerzas intelectuales de

primerorden,fue precipitado por una imaginacionardiente comoelclima

de su pais natal; de aqui sus grandes hechos; de aqui sus errores.

El coloso de Caracas, en medio de una poblacién corrompida y servil,

abandonadoa sus propiosrecursos, forz6 a la revolucién delante de él. En

su pais, él solo y los obstaculos que tenia que vencer fueron grandes

El jefe de Colombia no hallé otros auxiliares que su genio, su valor ysu

intrépida perseverancia. Europa miré con desdén sus primerosesfuerzos, y

los Estados Unidos los contemplaron confria y desnaturalizadaapatia. El

ardor caballeresco de unos pocosaventurerosfueel tinico auxilio que reci-

bid de la benevolencia extranjera.
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Bolivar, apasionadoy elocuente, fue el primer orador y el mas grande

escritor de la América del Sur. Todas sus composiciones llevan consigo el
sello del genio.

El orgullo, sus principios, el patriotismo,hicieron a Bolivar desechar por

tres veces la corona. Primer ciudadano desupais, desdefiaba ser uno de los

reyes del universo.

En el nombre de Bolivaresta comprendidala revoluci6ndel Sur: sin él,

otra centuria hubiera pasado, y los sucesores de Cortés y Pizarro domina-

rian atin con su cetro de hierro desde las Californias hasta el cabo de Hornos.

Bolivar no reconocié distinciones accidentales entre los hombres. Sus
miras abrazaron al género humano.En las pacificas virtudes de la vida

doméstica, Washington quiza excederia al patriota de Caracas; pero en ge-

nio, en magnanimidad,en desinterés y en generosidad, regia por decirlo asi,

en todos los sublimes y deslumbrantes atributos que la naturaleza concede

al corto nimero de sus favoritos predestinadosa la inmortalidad; Bolivar

era tan superior a Washington comola cordillera de los Andes a la cadena

de las Montafias Azules.

Mientras en El recreo delasfamiliasse escribiantan elogiosaspala-
bras, E/ Sol publicaba una “Oda al Libertador de Colombia”, y E/ /ris
de Jalisco \anzaba a la calle una edicion extraordinaria para dar cuenta
de la victoria colombiana en Junin; alli amagaba a los enemigos de
México a contenerse, pues “podriamosllamara las triunfantes tropas
colombianasen auxilio de los mexicanospara derrotar de una vez por

todas a espafiolesy traidores”’.
En este mismotenor,el diputado Carlos Maria de Bustamante es-

cribiria una carta elogiosa a Bolivar pidiéndole que aceptaraeltitulo
de “Generalisimo de los Ejércitos Mexicanos’.

México hasido generoso con su imagen de héroe ecuménico. Una
verdadera “capilla Bolivariana” de enormecalidad arquitectonicayar-
tistica, recinto engalanadoconlas mejores pinturas murales de Fernan-

do Leal, esta en el Centro Histérico de la Ciudad de Mexico, precisa-
mente en el anfiteatro Simon Bolivar. Una espléndida pintura presideel
salon Azuldela Secretaria de Educacion Publica; unacalle principal
del centro urbanolleva el nombre de Bolivar; dos estatuas ecuestres se
encuentran,una en Ciudad Juarez, en la frontera con Estados Unidos,
y otra en Paseodela Reforma,cerca dela cancilleria; varios bustos
estan ubicados en Acapulco, Toluca y Veracruz. :

Cuando,en 1824,se le otorg6 la ciudadania mexicana, E/ Aguila
Mexicana publicaba una biografia del caraquefio universal, hecho in-
sOlito porqueni antes ni despuéslo hizo con otro personaje. Tambien  
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en 1829 El Sol hizo lo propio, caso igualmente unicoenel periodismo

de la época.
En 1844 la revista EJ Museo Mexicanopublicé una biografia mas,

ilustrada conlitografias y redactada por autores mexicanos. En 1910

se le erigié un obeliscoen el Paseo de la Reforma y en 1946,frenteal

Bosque de Chapultepec,unaestatua ecuestre.

Dadasesas circunstancias, lo procedente era que el Congreso
Nacionalpropusiera hacerlo conciudadano como una manera dere-
afirmarlos vinculos entre Colombia y México, comose vera en los
once documentossiguientes.

Doe. 1. DiputadosproponenhacermexicanoaBolivar (1824)

El editorial de hoy dice:

Anunciamosanteayera nuestros lectores un nuevotriunfo de las

tropasdel Pert, bajo la direccién delilustre General Bolivar, y en el
mismodiavarios sefores diputadospropusieronen el Congreso que
se le declare ciudadano mexicano. Aplaudimosla aprobacién de una
propuesta quenosdard la honrade contarentre nuestros ciudadanos
al hombreinmortal que encarreralargadetriunfos, después de haber
liberado a Caracas, Santa Fe, Quito y Pert, nunca ha desmentido el

espiritu de patriotismo que loha guiado,y biendiferente de otros que
con menos merecimientos no han pensado masque en supropio en-

grandecimiento.Bolivar no ha trabajado masqueporla gloria de su
patria (E/ Sol, num. 275, 15 de marzo de 1824).

Doc. 2. El Congreso estudia hacer mexicano aBolivar (1824)

Tambiense leyo por primera vez una proposiciondelos sefiores Mier,
Marquez, GémezFarias, Flores, Barbosa, Argiielles, Guerra (D.J.
B.), Saldivar, Rodriguez, Garcia, Paredes, Miura, Marin, Seguin, Paz,
Jiménez y Ahumada, sobre que se declare ciudadano mexicano al
excelentisimo sefior Sim6n Bolivar, presidente de la Republica de Co-
lombia, gobernador supremodelPert y libertador de ambospaises
(Aguila Mexicana, nim.336, 15 de marzo de 1824).
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Doc. 3. Voto a favor de Bolivar

para ciudadano mexicano (1824)

Remitido: :
Sefiores editores del Aguila: no habiendoestado presente enel

Congresoal tiempoquese ley6cierta proposicion quefirmé,y para la
cual anduvorecogiendo firmasel Padre Mier, meveoen la precision
de referir el caso comofue. Después que se advirtio la dificultad que
habia de nombrar a Don Vicente Rocafuerte para secretario dela Ila-
mada embajada de Londresy suplir de este modo los defectos dela
personaprincipal que va, se trat6 de componerlo y remediarconfir-
mas una proposicion pidiendo al Soberano Congreso “gratuitamentey

sin presion de nadie”cartas de ciudadaniaparael invicto General Bo-
livar, para Don José Moreno Guerra,yel referido Rocafuerte, que-

riendo en substancia alucinarconel primer individuo para que pudiera
colarlos otros dos; y reflejando yoenesto y en agravio queencierto
modo con semejante mezcla se hacia al admirable héroe Sim6nBoli-
var, de proposito firméla proposiciénen estos precisos términos,“tini-
camente firmoporel gran Bolivar y de ninguna maneraporlos otros

dos, pues extrajio atin el que le interpelen sin hacerla debidadistin-
cidn”. Acaso de aqui ha resultadoel que porestas reflexiones se varian

la proposicion: si asi fuese mealegro haberacertadoenesta parte mas
en tal caso, hiciérase lo que se quisiera en los demas; pero mifirma ni
debia quedaren lo que era contrario a mi voluntad yes justamente

para lo que me tomola libertad de poneresta declaraci6n, suplicando
a VY.SS.EE su maspronta insercion,este en afectisimo servidor. José

Hernandez Chico (Aguila Mexicana, nim. 336, 15 de marzo de 1824).

Doc. 4. Discusion sobre Bolivar, ciudadano de México (1824)

Soberano Congreso Constituyente
Sesional 17 de marzo.

Se pusoen discusion un dictamen de la comisiénde puntosconstitu-
cionales. Sobre la proposicion de que se concedancartasde ciudada-
niaa Don Vicente Rocafuerte y a Don José Moreno Guerra, estaba
reducido a que aclaradoel sentido dela proposicionle pasase ésta a la
comisiOn correspondiente.

El sefior Mier advirtio que aunque habia firmadoeste dictamen, se
separabadeél, y era de opinion de que sin necesidad de mastramite
se aprobara la proposicion. Dijo queel fundamento del dictamen con-   
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siste en quelos interesadosno han pedidoporsi mismosla carta; pero
quesu sefioria aseguraba con respecto de Moreno Guerra,queéste le
habia emitido, desde la Hacienda del Corralen el territorio de Cordo-
ba, que pidiese a su nombre dichacarta. Y que porlo respectivo a

Rocafuerte, éste es un colombiano que portanto goza de los derechos
de ciudadano mexicano segtin se aseguraesta declarado.

El sefior Cortazar hizo presente que su Seforia firm6la proposi-
cién de quesetrata solo en la parte que hablaba del general Bolivar, y

asi lo puso antesde sufirma como tambiénelsefior Chico.

El senorIbarra expuso que la comisionnada dice del General Bo-
livar, porque no hablabade él la proposicion que se le paso. Que fal-
tandola solicitud de los interesados, la comisionno podia proponer
otra cosa que la medidaque se discute; concedercarta de ciudadania
sin que se pretenda,es una cosa extraordinaria, que si ha de servir de

premioa ciertosservicios,es preciso que se dé una ley general a que
se arreglen o ha deser unadistincion particularpara el caso de que se

trata, y bajo ninguno delosaspectos correspondeel asunto a la comi-
sién de puntosconstitucionales, sino a la de premios 0 a otra, pues
aquélla slo informaacerca de estos negocios enlos casosordinarios.
Que tambiénfalta en el presente casoel informedel gobierno, bien que
éste pudiera dispensarseporlas notorias buenascualidadesde losin-
teresados.

Lossefiores Regn, Paz y Lombardosostienen que debia volverel
dictamen a la comisi6n porquea ella tocaban los asuntosde esta natu-
raleza, y porque se le habra encargadodeeste asunto.

El sefior Bustamante (Don Carlos) fue del sentir que el expediente
debia seguir sus tramites respecto de Don José Moreno Guerra, y no

en cuanto a DonVicente Rocafuerte, por deberse tener como ciuda-
dano mexicanoen virtud de serlo de la Republica de Colombia. Con-
tra esto dijo el sefior Paz que no tenia noticia de que se hubierandecla-
rado ciudadanos mexicanos a los de Colombia. No hubo lugara votar
el dictamen, y se mando volver a la comision.

Se ley6 por segunda vez lasiguiente proposicion:“sefior, hay hombres
privilegiadosporelcielo [...]” (E/ Sol, nium. 278, 18 de marzo de 1824).

Doc. 5. Apologia de Bolivar

por Servando Teresa de Mier (1824)

Discurso del Dr. Servando Teresa de Mier, en el Congreso Constitu-
yente de México,pidiendo quese confiera a Bolivar el nombramiento
de ciudadano mexicano:
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Sefior, hay hombres privilegiadospor elcielo, para cuyo panegiri-
co es inutil la elocuencia, porque su nombre soloesel mayorelogio:tal
es el héroe queenlos fastos gloriosos del Nuevo Mundoocuparasin
disputael primerlugar al lado del inmortal Washington:poresta sefial
inequivoca todo el mundo conocera que hablemosde aquel general
que contandolas victorias porel numero de los combates, destroz6el
envejecidocetro peninsularen Venezuela, su patria, en Cartagena, Santa
Marta, Cundinamarca, Quito y Guayaquil, con las cuales form6lain-
mensa republica de Colombia.

Hizo mas: se vencié asimismo, depuso voluntario su espadatriun-
fante alos pies de los padresdela patria que reunierapara constituirla
y se constituyo en su primerstibdito, rehusando con empeifio todo
mando;de aquel hablamos que reasumiéndoloporobediencia,sin fic-
cion esta ahoratriunfandoenelpais delos Incas, delas tiltimas espe-
ranzas dela soberbiaespafiola; de aquel hablamos,enfin, a quien las
republicas de la América Meridional unas tras otras han nombradosin
miedosu dictador, porque el ctimulo eminente desus virtudes aleja
toda sospechade abuso y despotismo.Tales el excelentisimo sefior
Don SimonBolivar, presidente de la Republica de Colombia, gober-
nador supremodelPerti; llamado con razonel “Libertador”, admira-
cion de la Europaygloria de la América entera.

Por sus tratados de intimaalianza entre todaslas republicas de
América, ya es, y mereceserlo, ciudadanodetodas. Pedimos,pues,
que vuestra soberania declare solemnemente que lo es de la Republica
Mexicana,en lo que creemosrecibir atin mas honorque a él puede
conferirle este titulo; por lo mismo, hariamos agravio a vuestra sobera-
nia altamente penetradade reconocimientoy estimaporlos servicios
patrioticos,valory virtudes del héroe,si para tal declaracién exigiése-
moslas formulas comunes: aqui todo debesalir de lo ordinario, y su-
ponemos que la aclamacion unadnime del soberano Congreso de
Anahuacesla sola via digna del héroe inmortal que vuestra sobera-
nia va a declarar ciudadano de la Reptiblica Mexicana. El diploma
y la manera de entregarlo seran igualmente dignos del ciudadano y
de la magnificencia de su nuevapatria. '

Mier, Marquez, Gomez Farias, Osores, Barbosa,Argiielles, Gue-
tra, Zaldivar, Rodriguez, Gareja, Yalle, Paredes, Paz, Jiménez, Marin,
aaGordoa, Solorzano, Ahumada(E/ Sol, 18 de marzo
e is
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Doc. 6. Respuesta delpadre Mier a un remitido de José
Hernandez Chico (1824)

Remitido: :
Sefiores editores del Aguila. No pude ayerporestar enfermores-

ponder a un remitido queinsertara antier Don José Hernandez Chico
sobrecierta proposicién quedice firmoy para la cual anduvoreco-
giendofirmas el Padre Mier. Suplico a wy.se sirvan insertar también
esta contestaciOn:

Y desde luego,es coneste recogerfirmas queel Padre Mierquie-
re decir que el padre Chicohizo lo que todoslosdiasse hace enel
Congresoporel autor de algunaproposicion,esto es, que la escribe,la
daa leer a algunos compaiierosysiles placela firman,ysino, no; dice
verdadel padre Chico. Asi la proposicion se hace masrespetable, y
atin no se admite en el parlamento de Inglaterra la mocion de algun
miembro que notengael apoyo delosotros dos. Si quiere decir el
Padre Chico como daa entender que en esto tomé empefio paraalu-
cinar, faltaa la verdad sp.: como encasi todo su remitido. El caso no
fue como lo cuenta sumalicia, sino de la manerasiguiente.

DonFlorentino Martinez hizo una proposicion para que nose en-
viase a las legaciones, sino los que fuesen ciudadanos mexicanos. Se
entendio por algunos, que enesto se mezclaba personalidad 0 satira
contra el gobierno porhaber nombradosecretario de la legacién des-

tinada a Londres a DonVicente Rocafuerte, colombiano honradisimo,
rico propietario,ilustrado y benemérito de la América entera. Con esto
se aclaro la discusion a pesardelas protestas del autorde ser su pro-
posicion generalyno intentar conella perjudicar al nombramiento he-
cho porel gobierno. En realidad no hay ley que se lo prohiba respecto
de uno que no seael principaldela legacion. El secretario de un minis-
tro plenipotenciario tampocoes sinounsecretario particular. Solo el

de una embajada sucede depleno derechoenlas funcionesdel princi-
pal cuandofalta, Ilamandose entonces encargado de negocios.El se-
nor Regon dijo que todadificultad estaba levantada con conceder a
DonVicente Rocafuerte carta de ciudadano,para lo cual tenia méritos
sobrados.La sesiénse levant6 sin haberse atin admitido a discurrirla
proposiciondel sefior Martinez. ;

Al otro dia tempranorecibi carta de Don José Moreno Guerra,
con fecha de 3 de marzo enla haciendade San José, Jurisdiccion de
Cérdoba, diciéndomepidiese desu parte la carta de ciudadanoconel
objeto de hacernosenesta ciudad un gran servicio. Alescribir la pro-
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posicional efecto, me ocurrié porla analogia deserviciosa la indepen-
denciay la libertad de América,y por lo que habia dichoeldia anterior
el sefior Regon,pedir la ciudadania para ambos, Moreno Guerra y

Rocafuerte. Ya habian firmado con gusto nueveo diez diputados, cuando
llegandoa suscribir el mismosefior Martinez, autor de la proposicién
susodicha, advirtio que seria buenopedir también la ciudadania para el
General Bolivar, que ya le habia dado Guatemala.Y lo afiadié de su
letra en primerlugar entre renglones. Siguieron firmandocasi hasta
cuarenta y cincodiputados, que es la mayoria de los que acostumbran
asistir al Congreso. Entoncespresentéla proposicién a los sefiores
Chico y Cortazar. Aquél tomola plumay sin decirme nada porque no
hubiera sufirma, puso ésta, no con la proposicién exornadaque dice,

sino con ésta que consta enel papel: “solamente por Bolivar, pues los
otros no admiten comparacién”.

Firmluego el sefior Cortazar. No firmaron mas diputados porque
yaestaballenala cuartilla de papel en que habiaescrito la proposicién.
La entreguéal sefior secretario Barbosa, advirtiéndole que sirviese
borrar los dos ultimos nombres, pues aunqueel sefior Cortazar firmé
simplemente,lo hizo con afectacion después del sefior Chico. Si el
sefior secretario no los borrd, sera porquese le paso esa bagatela.
Despuésde cuarentay cinco diputados, que es la mayoria, qué nos
importaba un nombrechico, si los mas chicos en este mundo no mu-
riesen pordarse importancia y meter ruido con la mas chica ocasién?,
{qué necesidadtenia el sefior Chico para publicar este reclamo enel
Aguila? Sinoasistio a la primera lectura que se hizo de la proposicidn,
podria hacerla cuandose leyeseel dictamen de la comisionyconstara
enelacta y en los periddicos.

Entregadaal secretario comoya dije, mi proposiciOn, varios sefio-
res de los que habian suscrito reflexionaron que siendotan realizado el
merito del general Bolivar, debia hacersepara la ciudadania proposi-
cion a parte sucedidade un elogio,y se le concediera por aclamacion.
Conviney el mismo sefior Martinez que lo habia afadido entre renglo-
nes, lo borr6. Yo presente al dia siguiente la proposicion con el elogio
acordado,y firmaronsolo algunos diputados porque ya habia comen-
zado la sesion, porque ya la habian firmadoantes 47 diputados,y por-
que estaba segurodela aceptacion general.

Por esta exposicion de cuya verdad exhibo los testigos veranVV.,
la porcion de equivocaciones, porno decir mas, en que ha incurrido el
Sefor Chico. Don Vicente Rocafuerte, que iba salir para Guayaquil,
constituy6 en su nombramientoporel deseo de servir a la causa de
Mexico,contal que no pasase de dosaiiosporel trastorno quese le  
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seguiria enel giro desusintereses. Pero no fue parasuplir los defectos
del Sefior Michelena,sino para ayudarle en la vasta inspeccion quele
toca por su misiOn sobre la Europa entera. Es verdad queno posee el
inglés perosiel francés queesla lengua diplomatica: ademas de que no
hay inglés de mediana educaci6n queno hablela lenguafrancesa. Yo lo
que puedo asegurar es que todoslos chicospasados y presentes no

han tenidoni tienen los méritos, aptitud,talento e instrucci6ndel Senor
Michelena para el desempefode su encargo. Digo mas, que es una
insolencia después de haber firmadola proposicion de 45 diputados,
quees la mayoria del Congreso,afirmar que se hizo para alucinar. 4A
quién? ,A la minoria? Nada mas importaba. Undiputadodebiera ha-

blar con mas moderaci6ny decoro al augusto cuerpoal quetieneel
honorde pertenecer.

Su masatento servidor. Servando Teresa de Mier. México, 16 de
marzo de 1824 (Aguila Mexicana, num. 339, 18 de marzo de 1824).

Doc. 7. Bolivar, ciudadano mexicano (1824)

Se leyo por segunda vez una proposicion sobre que se declare

solemnemente que el Libertador SimonBolivar es ciudadanode la
Reptiblica Mexicana: se acord6 desde luego tomarla en consideracion,

yfue aprobada, mandandosequeporlo tocanteal diploma y la manera
de entregarlo,informe a la comisionde puntosconstitucionales.

Se levanto la sesiona las 2 de la tarde (Aguila Mexicana, num.
340, 19 de marzo de 1824).

Doc. 8. Hernandez Chico respondealpadre Mier (1824)

Remitido:
Noesperé yo ciertamente el que mi comunicadotan arreglado y

justo a la verdad, hubiese enfermadoal R.P. Fray Servando Teresa de

Mier; pero segtin vemosnosolo lo enferm6 sino que aunparece lo
enloquecié por lo que ha comenzadoa deliraren su contestacion. Digo
esto porserella tan contraria y posterior al mismoresultado de la
discusionde la proposicion a que me remito,para relevarme de prueba
en la cuestiOn; pues vemos que el Soberano Congreso, habiéndose
esclarecido el asunto sin faltar quien hiciera la misma observacion que
yo, nose sirvid aprobarla decantada proposicion, sino que mando

volviese a la comision, declarando no mas ciudadano al gran héroe
Bolivar, como yo pretendia y por aclamacion. {Quédice deesto el
R.P. Mier con todas sus 45firmas que junto?.;Quieén es ahora mas
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chico, el P. Mier 0 yo? 4Yo quetraté de distinguir como debiaser y no
agraviaral gran Bolivar, o el P. Mier que porsusfinesparticulares lo
ibaa confundir y mezclar, hasta que selo hicieron reflejar? Asi que yo
he conseguidoelfin que me propuse,puesconslo cuatroletras todo
se desenvolvi6 para que el ptiblico calificara, que es lo que siempre
deseo, y no el parecer grandeni pequefio puesapenashabra quien sea
masllano y natural que yo, aunquesin bajezani adulacién:porotra
parte tampoco deseo compararmeni hablar el francés comoel Sefior
Michelena, y comoasegura el P. Mier, pues repito con todo micora-
zon que nolo deseo; ni mucho menosparecermeal P. Mier: asi lo
siento en verdad y hasta lo puedojurar. Acerca dela aptitud del envia-
do a Londresestoy convencido ya de que la legacién inglesa queesta
aqui, la ha conocido bien,y sabe cuales; y esto me basta para descan-
sar, no menosqueel haberseasi dispuesto para obedecer. Asi pues
contesto por ahora en globo porque acabando devenir del campo he
visto precipitadamente lo que ha dicho el padre Mier; a quien acaso
manifestaré mejor después;que por haberyo reclamado mifirma en
asunto quenila eché,ni puedoser insolente,ni he faltado en nadaal
Soberano Congreso nia mis dignos compaiieroslos Sefores diputa-
dos, incluso el Sefior Mier: las personas imparcialescalificaran esta
verdad. {Qué masdijera el Sefior Miersi yo hablara en contra dela
Federacion sancionadaya porel Soberano Congresosi yo no hubiera
dejado ningun diputado a quien nole hubiese puesto su mal nombre
como lo ha hechoel Sefior Mier? Por lo que he visto apostrofaria
contra mi: seamos mastolerantes en estas materias cuando prestemos

motivos, Sefior Mier, porque querer estar jugando con todos, y no

recibir de mini siquiera estajusta y debida insinuaciénde la verdad, me
parece que noesta enel orden, ni yo lo debia dejar de hacer, como lo
hago con la debida moderacin que se me encargaa pesarde que soy
padre también, aunque no tan padre comoel Sefior Mier. José
Hernandez Chico (Aguila Mexicana, nim. 342,21 de marzo de 1824).

Doc.9. Mier replica a Hernandez Chico (1824)

Remitidos: :
Hevisto un remitido del Sefior Chico en el Aguila de ayer; y como

no megustaeloficio de las verduleras, voy al grano, y digo: que no
falte ss. descaradamente a la verdad, y yo seguiré contestandole. Pero
todoel Congresosabeser falso lo que asienta, que yo porfines parti-
culares iba a confundir y mezclar al héroe Bolivar hasta que me lo
hicieronreflejar, puesen la discusion hice presente delante del Sefior  
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Florentino Martinez, sin desmentirmess., que él fue quien de su propia
letra afadio entre renglonesal general Bolivar, cuando yahabian firma-

do 9.6 10 diputados mi proposicion, que no lo contenia. Es falso igual-
mente que dice que por haber puesto el Senor Chicocuatroletras todo
se desenvolvid, pues antes que lo pusiera, ya varios Sefiores como

Argiielles y Juilla, habian hecho la mismareflexion,ysin verlas cuatro

letras el mismo Sefior Martinez que habia anadido el nombrede Boli-

var, lo borré. En fin, no cuandose discutié la Proposicion de los 45
diputados se concediéla importantisima ciudadania a Bolivar, sino en
otro dia, a proposicién mia, sin firma, conocimientoni asistencia del

Sefior Chico, quienporeso afirma falsamente que fue por aclamacién

comoyolo pedia. No fue sino despuésde discusion, aunque corta,

porque se opusoala aclamaciénel SefiorIbarra, como antes se habia
opuesto a la proposicién de los 45 diputados y héchola volvera la

comision. Y con esto adids para siempre, que ya es demasiadoimpor-
tunarpara una chicana.

Alzanla pata, los mean

y prosiguensu camino;

asi hacenlos perros grandes
conlos chicos gozquecillos.

“
Dr. Mier (Aguila Mexicana, nim. 344, 23 de marzo de 1824).

Doc. 10. Hernandez Chicoarremete

contrael padre Mier (1824)

Remitido:

; Valganos Diosporeste padre Mier! Yo creia que era cosa de
mashonrayprovecho;pero yael publico habra visto que por mas que
ha querido suponer equivocaciones,quitar, borrar y poner, no ha podi-
dosalvar la dificultad en que se meti6; sino queal fin perrunamente en
verso, y despidiéndosepara siempre se ha contentado condecirasi,

Alzanla pata, los mean
yprosiguen su camino;
asi hacenlos perros grandes
con los chicos gozquecillos.

[Dr. Mier]

 

Cémo y por qué Bolivar es mexicano

Ental virtud digo yo también.

Aquiveolos orinados
hansido los perrosgrandes,
pues desamparanel puesto

sin vergtienza, y con desaire.

Soplese puesesta nueva pildora el Dr. Mier, a quien no sé cémo
podré lamar mejor, si Dr. Can 0 Dr. Meon,pero si sé que es desgra-
ciado, puesni proposiciones, ni meadasle dejan echar,sin que al mo-
mento nose las conviertan y reformen.

Porlo que pertenece a los méritos de todos los Chicos de que
hablo el P. Mier, creo que me preguntara ahora de mis parientes en
Espaiia, en dondeno hanfaltado consejeros de Castilla, ni un obispo
o arzobispo de Teruel que ya lo hubiera queridoser el Padre Mier,
comofue el Sefior Don Francisco Rodriguez Chico,ni otras genealo-
gias rancias que no vienenalcaso, que son ajenas a un Gobierno repu-
blicano; y de que sélo puede hacer mérito el Padre Mier. Asi que solo
hablaré de lo ocurrido aqui desdeel aio de diez, y aun contra mi genio,
y porla precision en que me veo,digo pues que nose ignorael que
DonBernardo Chicodio al gran Hidalgo, Corifeo primero de nuestra
independencia, cincuenta mil pesosefectivos quele pidié cuando entro
en Guanajuato; costandole después a esta casa acaudalada mas de
cien mil el trastorno, y padecimientos que Callejale hizo sufrir. Queel
Lic. Don José Maria Chicofue el primero 0 segundo ministro de aquel
Gobierno independiente despuésdel sefior diputado Rayon; habiendo
dicho DonJosé Maria perecidoyvertido su sangre contoda su comi-
tiva,en las provinciasdelinterior. Que el coronel Don Domingo Chico,
Jefe politico que fue de Guanajuato,ha servido a la independenciade la
naciOn, que es jovendetalento, laboriosoydevalor; teniendoestos
cortos méritos en mi concepto el mayory masinteresante que consiste
en haberservido los Chicos, en todo lo que han podido, dando mas
bien que no quitandoa la nacién,ni a ningun particularcontitulo de
formaralguna expedicion. Por lo que hace a nada tengo yo que decir
sino que sin esperarlo ycontra su deseo me ha hecho grande el mismo
padre Mier, incomodandose demasiado porlo que le ha pesado mas
que lo quiera disimular; hasta que porultimo se ha despedido de mi
diciéndomepara siempre adiés: pero sea de ésta lo quefuere,si haya
vecesvalientes, es porque hay cobardes también. México, marzo 24
de 1824. Hernandez Chico (Aguila Mexicana, nim. 348, 27 de mar-
zo de 1824). 



 

Gustavo Vargas Martinez

Doc. 11. Ultima protesta de Herndndez Chico

Remitiendo: =

Yo desde luego aceptola insinuaci6ndeloseditores de este perio-

dico: y creia aceptadaya,la que hizo el Archivista al padre Mier. Asi

es que para susatisfaccionsolo diré: que he estado malo de resultas de

los coces y cabezadasque uncaballo viejo me dio: y de que no hay

quefiar ni paraira alcanzar un mayorazgo ni unacarta de ciudadania.

Hernandez Chico (Aguila Mexicana, nim. 353, 1° de abril de 1824).
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La enjundia del Libertador
en el ojo de Maquiavelo

Por Jorge VELAZQUEZ DELGADO
UniversidadAuténoma Metropolitana, Iztapalapa

phos LA ACCION COMOEL IDEAL de Simon Bolivar se ofrecenal
ojo del historiador como un campo fértil para el ensayo de

diversasestrategias de indagaciénhistoriografica. Alrealizar esto
el historiador comprende —medianteel ejercicio de su oficio—
quela historia es un espacio de hipotesis y conjeturas abiertas so-
bre camposignotos, problematicos y enigmaticos que sugieren y
merecen ser reconstruidos historiograficamente. Por ser la histo-
ria un saberconstruido tanto por incertezas comoporinsuficien-
cias, Sus momentos, es decir esa indeterminada cadena de aconte-
cimientos humanos que vulgarmente conocemos como hechos
hist6ricos, se reducen a objetos de unainfatigable e inagotable
interpretacion. La modernidad comoconciencia critica de la his-
toria hasta hoy no ha dejadode interrogarse unayotra vez sobreel
significado de los hechos histdricos, asi como sobre el supuesto
sentido unitario del proceso histérico universal. Pero las respues-
tas a tales interrogantes han dependido siempre delas circunstan-
cias bajo las cuales se mueve,dinamizay proyecta la propia mo-
dernidad otorgandole, de este modo, un determinadosentido. Es
poresto valido aceptar que la modernidad es un proceso histérico
quetiene vidaa partir delas crisis que la caracterizan y cuestionan
reiteradamente.E] saber histérico, mas que ser ajeno a dichascri-
sis, es su reflejo y sintoma, porsera través de este saber desde
dondese interroga tanto el sentido de la historia como el de la
propia modernidad.

La crisis que en estos momentos vive la modernidad tiene un
referente comin:la critica de la que es objeto desdelas diferentes
actitudes y comportamientos posmodernos. Para el caso de la
historiografia, al parecer,tales criticas han Ilevado de nueva cuen-
tano solo aun replanteamiento global de la modernidad,sino tam-
bién a cuestionar, por enésima vez, al sentido y presencia decier- 
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tos procesoshistéricos. Es en basea tal cuestionamiento que hoy

nuestra conciencia historica pretende unir de nueva cuenta lo que

tal vez fue una union desafortunada: la relacion entre la

historiografia y el historicismo.Si la historiografia se determina

porlo que hapretendidosera partir del famoso postulado elabora-

do por Leopold von Ranke —consistente en restringirla tarea del

historiador a describir solo lo ocurrido—,resulta entonces que cual-

quier nexo entre lo ocurrido con un supuesto sentido unitario o

con un supuestoprincipio inmanente de la historia no sea mas que

untestarudo subjetivismoprisionero atin del idealismo hist6rico.

O, en su defecto, producto de un desbocado romanticismo que busca

descifrar enigmasocultos de la historia mas alla del laberinto de datos
y documentos que forman parte deltaller del historiador.

Pero la historia se descubre a si misma como un campo de

tensionesy distensiones,de contradiccionesy conflictos de la vida
social. Es por esto queel terreno donde se plantean las querellas
entre el historiadory el fildsofo radica justo en hacer de lo ocurri-
do el objeto de unadescripcién o de una reconstruccion. Para la
modernidad, comoya se ha determinado,esto es, como concien-

cia critica del tiempohistorico, es bastante claro quela historia no
puedeser mas que objeto de una constante reconstruccion sujeta a

determinadossistemasdeinterpretacidn como medio para hacerla
explicable y comprensible. Son estos sistemas los que permiten
establecer también unacierta visién unitaria y de sentido deella,
ya sea comoprocesosde caracter regional, nacionalo bien conti-

nental o universal.

Anorabien,tanto la accion comoel pensamiento de SimonBoli-
var de nueva cuenta se sometena esta ya clasica disputa entre el
oficio del historiador yla tarea, por demas impertinente, del filo-

sofo. Pero cabe decir que parael fildsofo el trabajo del historiador
no merece el desdén porser, de un modou otro,el referente esen-
cial del que dependeran sus propias afirmaciones, deducciones y
certezas. Lo cual no quiere decir que si se comete algtin equivoco
éste sea imputable al historiador por no exponer sabiamente los
datos disponibles. En todo caso lo que caracteriza aquia la activi-
dad del fildsofo es la lectura que realiza y que sujeta a determina-
dos codigos; mismosque no siempreconstituyenel centro de aten-
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cién del historiador. Pero cabe decir que, ental sentido, hoy nin-
guna lectura resulta ajenaa la crisis de la modernidad ni al embate
posmoderno.Por ejemplo unode los cddigosinterpretativos esta-
blece a Sim6énBolivar comounafigura central de la modernidad
latinoamericana; seguramente esto hasta hace poco no ameritaba

ningun tipo de objecion ni ningun tipo de desplante cuestionable
sobre el caracter de su empresa o de sus ideales. El problema es
que hoy la obra de Bolivarllega a ser puesta en dudaa partir de su
supuesta modernidad. Cuestionamiento que notiene nada que ver
con el Bolivar ilustrado 0 el Bolivar dictador. Es decir, con lo que
en términosestrictos seria la comprension sobre un individuo em-
pirico. Es el cuestionamiento de esa pretendida modernidad lo que
lleva a ver en la imagen del Libertadorla figura de un guerrero de
traza renacentista ajustado a una época atin tensada por el drama
entre la fortuna y la virti. Si hacemos depender nuestra lectura
sobre la empresa bolivariana del cddigo ethosimbodlico,es decir,
del “‘semadel estilo de escribir y del yo personal o familiar, el yo
biografico”, como es una propuesta de lectura sugerida por Joa-
quin Sanchez Macgregor, podriamosdecir entonces que la ambi-
cién de gloria de este héroe-guerrero es mas bien reflejo de un
comportamiento tardomedieval, pues de modernono contiene mas
que el mito que de él se ha hecho. Y tratando de entendernostene-
mos que decir que la modernidad es por esencia una épocaanti-
heroica.

El sentido del mito bolivariano como héroe moderno y como
impulsor de la modernidad en Latinoamérica responde a una do-
ble causa: la primera de ellas obedece al hecho de que su obra se
incrusta enla ola revolucionaria de la modernidad.Es por esto que
debe comprenderse también comoparte desustradiciones revolu-
cionarias. La segunda parte de un hecho de mayorsignificado: su
deseo, fracasadoporcierto, de fundar una nuevarealidad politica
cargada de contenido ético, es decir, de fundar un Estado-nacién
moderno. Sies aceptable la existencia dé héroes protagonistas de
las hazafias de la modernidad, podriamos hablar de éstos unica-
mente colocandolos como los verdaderos fundadores de Estados.
Eneste sentido la lectura del mito bolivariano se circunscribe en   
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exclusiva a dos campos problematicos:el de la historia y el de la

politica.

3

Hasta hoyexiste el consenso universal de que es con Nicolas

Maquiavelo ysu inmortal Principe cuando adquiere contenido mo-

dernola politica. Es a partir de este presupuesto que se piensa que las

formas modernas de dominacionpolitica se sustentan reiteradamente

en una escisinentreética ypolitica de indudable matriz maquiavelica.

Sin embargo, no existe mayor paradoja en todala historia de la mo-

dernidad que este tipo de maquiavelismo, al cual slo se le puede

calificar de burdo, pues se pretende censurar por todos los mediosla

accion politica pero esperando ejercerla como el medio mas eficaz

para la definitiva redencién del género humano, conquistandoasila

realizacion plena de la modernidad. Al adoptarse el maquiavelismo

como unafuerza oscura de la modernidad, es imposible dejar de

pensar que todolo que ocurre en la politica no sea mds que una

negatividad en las condiciones de desarrollo de las sociedades

modernas. Eneste sentido, e] maquiavelismose entiende a partir

de unfatal equivoco: comoun elementopernicioso de la moderni-

dad. La pregunta essi esto era realmente lo que Maquiavelotenia

en mente alescribir £/ principe. Respondera esta pregunta, como

se sabe, es algo mas que imposible. Lo que si se puede, en contra-

parte, es validar la famosa afirmacion de Benedetto Croce en la
que da a entenderqueloescrito porel secretario florentino ensu

referida obra es un enigma que, como todo buenenigma,ha sido

sometido a multiples lecturas interesadas en descifrarlo. Han sido

el conjunto detales lecturas las que a lo largo del tiempo han cons-

tituido una agria querella entre maquiavelistas y antimaquiavelistas.

Losintérpretes del pensamiento politico de Nicolas Maquiavelo

formanasi una larga columnade legionarios, misma que ha pro-

ducido una montafia de libros que, parafraseando a Garcia Marquez,

resulta ser atin mastiranica que la existente sobre Simon Bolivar.

4

Es cierto que el entrecruzamiento de este burdo maquiavelismo

con el legado bolivariano merece también una cierta considera-

cion. Particularmenteal tomar comopuntotoral enesta relacion a

la cuestién utopica comoparte esencial de tal legado. Al entrar en
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este campo convienetenerpresente lo siguiente: en primerlugar,
que Elprincipe se encuentraescrito conla tinta del republicanismo,
es decir, con los sentimientos y aspiraciones republicanos,que ca-

racterizaron al Humanismocivico italiano desde Petrarca hasta
Maquiavelo.Fueeste republicanismolo que ha buscadorescatary
proyectar el maquiavelismodesde sus origenes. Recuérdese cémo
la Ilustracién y mas aun la Revolucion Francesa construyeron su

arsenal ideoldgico y politico a partir de hacer suyo este referente
constitutivo de la doctrina maquiaveliana. En segundo lugar, es
importante observar comose cuestiona en este republicanismo la
tesis de la escisiOn entre ética y politica en Maquiavelo. Para los
humanistas del Renacimiento, comopara los ilustrados y poste-
riormente para los revolucionarios, la invocacién de la republica

obedece a unfin determinado: desarrollar las virtudes publicas en
los individuos a partir de fomentar en ellos los sentimientos de

identidad nacional. Comotal, dicho republicanismo se debe com-
prender comoel espacio ideal para forjar una cierta identidad éti-
co-politica comoel fundamento para una nueva forma de convi-
vencia social. Es este republicanismo en donde la modernidad
encuentra la posibilidad de conjugar armonicamente estos dos
ambitos de la accién humanatradicionalmente comprendidos y

practicados comosi fuesen ajenos y mutuamente excluyentes. Pero
es tambienjusto en donde se dramatiza el dilema de los modernos
al tener que decidir éstos entre alternativas politicase ideales éticos.

Establecido esto, resulta que el maquiavelismo puedeservisto
también comoparte sustantiva del proyecto de la modernidad. Sin
embargo, es ya costumbre determinarlo siempre partir de su cara
negativa. La cual, por cierto, no es lo que vulgarmente se conoce
como antimaquiavelismo. El estigma que carga el pensamiento
politico de Maquiavelo ha llevado a entendera la politica como un
acto humano quedespierta afecciones encontradas y que van des-
de la resignacién —cuandoel individuo ve que ante los excesos
del politico nada puede hacer— hasta el repudio como acto de
indignaci6nante los crimenesy atrocidades que llega a cometerel
politico. Indignacién que refleja a su vez comportamientos y ac-
ciones tendientes a crear formas de contrapoder, pretendiendo con
esto recuperar una minima dimension moraldela politica. La Re-
volucién de Independencia en Latinoamérica de hecho fue esto:
un proceso caracterizado porlas formas y sistemas de contrapoder
que engendré comoreacciénalpodercolonial espafiol. Ahora bien,
debidoa lascircunstancias y al factor determinante de toda revo-   



 

58 Jorge Velazquez Delgado

lucién moderna,esto es, a la impredicibilidad que las caracteriza,
pero debido tambiéna las circunstancias bajo las cuales se gesto
esta revolucion, era una labor de titanes llevar a buen éxito los

ideales que la motivaron y queforjé al calor de sus propias contra-
dicciones y dilemas. Es a partir de esto Ultimo que la empresa
bolivariana se piensa como un proceso inconcluso pero también
como una fuerza inmanente correspondiente a nuestros deseos de

modernidad latinoamericana. La enjundia del Libertador se de-
termina partir de echarnosen cara nuestra propia incapacidad

historica de no haber logrado hacer de Latinoamérica una gran
nacion.Es decir, por no haberpodido materializar una utopia con-
creta: la de la unidad de los pueblos latinoamericanos. Ental sen-
tido a lo mas que seha llegado desde Bolivares a la formaci6n de
un conjunto de “republiquetas”. Término conel cual definia el
Libertador a la incapacidad mostrada por sus contemporaneospara

comprendersuideal. Pero él también reconocia que la tendencia
hacia la formacionde estas “republiquetas” comolo que hansido
desde entonces, esto es, Estados débiles, fue causada porel juego
de intereses mezquinosy egoistas que orillaron a Latinoamérica a

padecer un laberinto de dependencia, asi como la reproduccién
de esquemas de dominacionpolitica y social inspirados en el mas
burdo maquiavelismo.Es decir, a unareiterada actualizacion de la
tesis de “guerra a muerte”al enemigo.

3

Tavez la etapa mas maquiavélica que se conoce del Libertador
sea ésta: la de la “guerra a muerte”. Etapa que se incrusta en la
forma mas tremendamente negativa quese ha desarrollado la idea
de la politica a través de la modernidad. Idea que porcierto ha
hecho de los procesos histéricos dramaticos momentos, pues se
debe optarentre ejercitar la accionpolitica a partir de un elemental
juego de contrarios —consistente en reducir todo a una relacion
de amigo-enemigo— bien, practicar lo que hasta hoy nos ha
sido mas que imposible:la tolerancia politica como producto del
ejercicio ilustrado dela razon. Si algo diferencia a las formas po-
liticas de los modernosde las de sus predecesores, es que ésta se
entiende y practica reduciendoal otro, esto es al enemigo,al so-
metimiento, a la dominacion masabyecta o incluso a su elimina-
cin fisica. Es aqui en donde alcanza una dimensi6n insospechada
la metafora del leén y la zorra, es decir, la fuerza y la astucia como
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referentesreales y efectivosde la politica. La paranoia de los mo-
dernos nace de ver al otro como un enemigo,real o potencial;
como alguien cuya aceptacién y reconocimiento depende de la

resistencia que muestra a ser dominado, oprimido o negado. La
politica depende aqui no de unarelacién de equivalencias sino de
estrategias tendientes todasellas, en general, a eliminarlas resis-
tencias del otro conel fin de suprimir su dignidad comosujeto, y
esto incluye al deseo de su eliminacién fisica; implica, pues, su
muerte. La Independencia latinoamericana fue unproceso politi-
co de esta dimension. La relacién amigo-enemigo tuvo su propio
lenguaje y éste correspondié nosélo al propio para unagestahis-
torica de tal envergadura comolo fue el expresadoa través de todo
el simbolismo épico que desperté; sino que fue el lenguaje del
colonizado y del colonizador. Es por esto que es correcto com-
prender a Bolivar en el marco de la colonizacién moderna,tal y
como lo sugiere Kaldone G. Nweihed.

La modernizacion en América,es decir el proceso de occidenta-
lizacion que fue impuesto este continente, defacto su aceptacion
y reproduccion, dependié y ha dependido de tal forma de com-
prendera la politica. Nos movemosatin bajo este paradigma en la
creacion y reconstrucci6n de nuestras realidades econdmicas, so-

ciales, politicas y culturales, aun a sabiendas de lo que somos:la
hybris de un hipotético encuentro de dos mundos. A los ojos del
Libertador no somosni indiosni europeos. Y porsi tal cosa fuera
poco,al parecer refrendamos generacion tras generacion el empe-

flo de modernizareste continente en medio de nuestra gran exube-

rancia tropical. Para Bolivar esta esencia delser latinoamericano,
es decir ser seres intermedios, es lo que afirma a Latinoamérica

como una“realidad ética indiscutible”. Bolivar seguramente pen-
saba —al igual que Hegel— quela nacionesresultado dela idea
moderna de la comunidadpolitica. Ademas, se sabe también que
las gestas historicas y heroicas de este continente han ocurrido
siempre desde unavisiondelotro. Es decir, de haber sido adopta-
dos comoparte de un espacio metaterritorial de Occidente. Prime-
ro como colonizados y posteriormente como dominadosa través
de toda una complejadialéctica de dependencia. En este sentido
tal vez lo mejordel ideario bolivariano radique por su interés en
no reduciral otro a enemigo,sino en buscar su reconocimiento a

partir de un proceso de identidad de nosotros mismos, pues des-
pués de todo, en este juego por el reconocimiento existe mayor
dramaen el occidental que en nosotros. Y esto es por la simple   
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razon de que en nosotros se presenta una mayorapertura, es decir,

que nos mostramos masabiertos, culturalmente, que el occiden--
tal. Tal cosa es asi porque,cabe decirlo, hasta hoy, la modernidad
—alserporesencia eurocéntrica y homogeneizante— esuna civi-
lizacién cerrada. Es por esto que Garcia Marquez reproduce una
frase memorableatribuible al Libertador: “Los europeos piensan
que sdlo lo que inventa Europa es bueno para el universo mundo,
y que todo lo que sea distinto es execrable”.

6

Esnecesario establecer que el problema del reconocimiento im-
plica una relacién de igualdad. Cosa que resulta practicamente

imposible bajo ciertas condiciones historicas, como lo fueron
las impuestasportodoel sistema colonial espafiol implementado

en Latinoaméricay, en otro sentido, por las asimetrias que genera

la dependencia en undobleaspecto: alinterior de una nacion como
en sus relaciones con otras naciones. Por lo que se puede com-
prender que para Bolivar, como para cualquier criollo que haya
sido receptorde las inquietudeslibertarias de finales del siglo xvii
y principiosdel x1x, era bastante dificil pretender vera todo lo que
representaba el imperio espafiol con los ojos de la tolerancia; o
comose diria hoy, era imposible practicar la llamada accion
comunicativa comoejercicio racionalde la politica. Pero esto mis-
moera imposible para los espafioles de aquel entonces.Si algo es

claro en Bolivar era que para él el espafiol representaba a un ene-

migoal cualse le podia respetar en la medida en que se sumara a
la causa libertaria. Este comportamiento del Libertador es algo
que de algtin modo normacierta moralidad de la accion revolucio-
naria. Pues lo que hace la diferencia es que esta accion no busca ni
pretende la supresionfisicadel otro. Pero porser la guerra a muer-
te uno de los momentos mas polémicos y oscuros dela gesta
bolivariana, es conveniente comprenderhasta qué punto podia él
escaparo sustraerse a unasituacion de tales dimensiones provoca-
da con mucho partir de echarandarel proyecto de independencia
latinoamericana.

Simon Bolivar fue no sdlo un ilustrado sino alguien que, al
asumir comopropiaslastesis de la Ilustracion, jamas reparo en la
dificultad que representaba implementarlas en su propia realidad
nativa; fue con mucho un hombre que asumio de manera porde-
maslimitada a la modernidada partir de su elementoestructurante,
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esto es, en la Ilustracién. Cosa que no fue debido en exclusivaa la
formaasistematica a comoleia 0 a la dificultad de no saber como
conjugar el pensamiento de todos aquellos grandes fildsofos que
ley6 y que indudablemente de un modou otrolo influyeron, desde
Plutarco a Constant, pasando por Locke, Montesquieu y Rousseau.
Comode igual forma esto no merece explicarse por el hecho de
ser él, después de todo, un mantuanoilustrado que lucha consigo
mismotratando de arrancarse del almael estigma de su propia
identidad. La limitacion en Bolivar tal vez sigue siendo la misma
que en nosotros:la ausencia de unaconciencia autocritica conres-

pecto de la modernidad. Tal ausencia no obedece al temor que
muestran los modernosfrente a su propia ilustracién. O de haber
hecho deella también un campo dogmitico. Sino que respondio a
la inquietud de traducir lo mds avanzadodela civilizacion occi-
dental, comolo era el nuevo Estado-nacién, bajo condicioneshis-
torico-sociales y politicas que partian mas que de cero. Ya que no
existian referentes historicos que precedieran la idea de nacion,
como tampocose tenia ni una solida burocracia ni un ejército re-
gular y disciplinado, y mucho menossetenia uneje politico cen-
tral capaz de poner los cimientos mas elementales para asegurar
un minimo éxito en esta empresa. Con lo Unico que al parecer
contaba Bolivar era con una extraordinaria voluntad, caracteristi-
ca de todo hombrede accion. Pero ésta nole fue suficiente como
para fundar un Estado en las proporciones porél concebidas.
Gerhard Masurdira con justa razon que este héroe de la Indepen-
dencia latinoamericana es un mitico personaje histérico que supo
“ganarbatallas solo para perderlas”.

Pero habria que reconocer algo que en modo alguno merece
pasar inadvertido por ser de gran importancia con respecto de la
figura del Libertador: el hecho de que Bolivar se haya negado a
ser el referente axial en la construccién de su propio proyecto. Es
decir, que mostr6 unainsistente negativa a ser el sujeto de su pro-
pio ideal. Simon Bolivar comprendié algo que hace efectivo el
podersobre todoenlas construcciones politicas modernas:su cen-
tralizacion y concentracién en un referente determinado que va
desde el monarca absoluto hasta el dictador. Fue su insistente ne-
gativa a transformarse en unpolitico de traza maquiavélica lo que
lo hizo despreciarla politica, ademas de verla comoalgo aberran-
te. Cosa aparentemente ajena para un hombre de accion comofue.
Debemosentender que travésde este decidido rechazo al poder
—concretamente su reiterada negativa a ser coronado monarca— 
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es donde mejorsereflejan y contrastan sus verdaderos sentimien-
tos maquiavélicos. De igual modo ocurre con sus convicciones
ilustradas. No esta de mas recordar que el bolivarismo como el

maquiavelismo forman parte de la tradicién republicana. Es por
esto que merecen ser considerados comoparte configurante de la

modernidad. Sin embargo,ni unoniotro niegan u ocultan sus con-
tradicciones y dilemas mismos, que deben ser sujetos a una
lectura historica a través de la cual se llegue a explicarel valor de
una obra y de unidealal calor de un contexto historico determina-
do. Ahora bien, la diferencia fundamental entre Bolivar y
Maquiavelo es que el florentino nunca fue un hombre de accion.
Su importancia en todo caso debe buscarse en el papel deintelec-
tual que desempefié comoescritor de espejosparael principe. Bo-
livar, por su parte, era un hombre de accion,es decir, un politico
que experimento en carne viva el dilemaentreel ideal y la fuerza.
Siendo suaccion la que porcierto no le permitia el reposo necesa-
rio para meditar —a través del pulcro dialogo con los antiguos,
comolo hacia Maquiavelo— sobrelas limitantes, carencias y con-
tingencias de su empresalibertaria. Bolivar y Maquiavelo com-

prendian, como modernos que eran, que la historia es la maestra

de la accion. Pero que merecia ser algo mas,es decir, que deberia
convertirse en una pedagogia en la formacion del hombre moder-
no. La historia asi comprendida solo podia tener una mision: serel
eje en la formacionética delos ciudadanos.La historia era pensa-
da, pues, como el mejor medio para civilizar al elemento humano.
Y, en ultimainstancia, como el verdadero fundamento de la repu-
blica.

Ahorabien,el ideal republicano que guia a uno yotro respon-
de también a un problema metahistorico, ya sea como objeto de

una estatizacion de la politica, como es el caso de Maquiavelo (el
Estado como obra de arte), o como unapoliticidad de la historia,

como ocurre conBolivar(el proyecto de unidad Jatinoamericana).

La identidad entre la inquietud de Maquiavelo —dehacerdeItalia
un Estado moderno y soberano— conla del Libertador, se da con

base en la necesidad de determinar a la politica como medio e
instrumentoparala realizacion de unideal politico que conduce a
comprendera la historia como un absoluto. Es decir, como un

proceso a través del cual contradicciones y dilemas tienen solu-
cion en la medida en que se resuelven en términoshistoricistas.
De este modoel problema de la moral como campo problematico
entre el bien yel mal se desenvuelve en una simbiosis que unica-
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mente es comprensible en dichos términos. Es decir, en hacer de

la historia un absoluto, un objeto de reflexion historicista, una

subjetivizacion sobre la supuesta inmanencia que encierra.

7

Ha sidoeste subjetivismo lo que ha determinadoal ideal bolivariano
comoun proceso inconcluso dela historia latinoamericana.Esel pro-
yecto de la esperada y ambicionada unidad latinoamericana lo que
haceatin dela utopia de Bolivar una utopia viable y posible. La revo-
lucién del Libertador es por esto una revolucién que —aligual que
toda verdaderay original revolucion— emergeal escenario como una

revolucionabierta que se proyecta porsus ideales como una constan-
te a través de ciertas eventualidades histéricas. El mito bolivariano,
es decir, el Bolivar vivo, radicajusto en la proyeccionde este ideal
unitario a través de un replanteamiento que va desde la practica
politica hasta la reinterpretaci6nhistérica. Es asi como dicho mito
se convierte en objeto de una ubicuidad de nuestra propia praxis
comode nuestrospropiosfines. Pero hoyal parecer esta forma de
recepcion del legado bolivariano ha Ilegadoa ser parte central de
un cuestionamiento que en modo alguno merece ser pasado por
alto, y el cual tiene que ver con el embate posmoderno. Siel ideal
bolivariano es una utopia {tiene algtin caso considerarlo masalla

de su simple reconstrucci6nhistoriografica, a partir de que hoy la
conciencia hist6rica se niega a reconocerse en sus propiosideales
y mitos utopicos quela forjaron, incluyéndoseentre éstosal pro-
pio proyecto de la modernidad? Porotro lado {qué caso tiene plan-
tear hoy la posibilidad de creacion de unagran unidad latinoamerica-
na como proyecto de nacion,si al parecerla historia camina no a
través de una supuestacrisis del Estado-nacion, sino de una supera-
cion de éste mediante la construccién de otro tipo de bloques
geopoliticos en los cuales las formasde identidad ético-politica tradi-
cionales al Estado-nacionpierden toda sustantividad? ;Comoes po-
sible seguir hablando de un proyecto de tal envergadura cuando
bien se sabe que con muchola identidad de cada naciénlatino-
americana hasido tejida a través de un determinado lenguaje li-
bertario, de un uso especifico de simbolos, referentes y exigencias

revolucionarias; si ocurre que hoy todo esto carece de sentido o
bien que se encuentra —pordecreto neoliberal— fosilizado? Las
respuestas a estas interrogantes necesariamente pasan por una
reconsideraciondela politica a partir de unacritica abierta a todo
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lo que hasta hoy ha representado la modernidad y sus mitos, en

particular del mito que a través deella se ha hecho de la idea de

politica en Maquiavelo. Sin tener que ser arrastrado por esto por

algiin desplante o malsana pasion posmoderna.

Es por todo lo hasta aqui dicho que hoy mas que nunca nace

como una imperante necesidad abandonartoda idea negativa so-

bre el pensamiento politico de Nicolas Maquiavelo, pues es indu-

dable queesto parte tanto de la incomprensiéncomode una lectu-

ra limitadade las tesis mas relevantes y conocidas que aparecen

en El principe. En todo caso limitar nuestra lectura del maquiave-

lismo a lo que él escribid en este texto no seria mas que unerror,

porello conviene siempre leer a Maquiavelo de forma completa 0

cuando menos contrastando a su mas polémica obra con sus Dis-

cursos.

Ahorabien, al colocara la politica bajo una perspectiva de-

mocratica es posible advertir que cualquier avance que se ob-

tenga en tal sentido nos acerca a una concepcién de la politica

que va masalld de verla como simple instrumento de poder,

comosimple medio de reproducciénde ypara el control social.

Unarefundamentaciondela politica no pasa, a nuestro ver, por

la busqueda de simbolos emblematicos de contrapoder, porres-

ponder éstos, en general y en cualquiera de sus versiones, a

ambiguos desplantes politicos que indican solamente una ne-

gaciona reproducirlo en la forma absoluta comose lo conoce.

Parael caso de Bolivar la forma de poder conocidapor él fue la

monarquia absoluta y su reproducciona través de toda su corte

palaciega ysus ejércitos de burécratas y militares. Pero, inde-

pendientementede esto, creemos que debemostener el derecho

a la duda desi él practico un contrapoderapartir del temor de

reproducirlo de forma atin mas absoluta a las historicamente

conocidas hasta ese momento: la monarquiay la dictadura. Te-

mor comprensible si se acepta lo que para él representaba desen-

cadenara la fuerza del leon —comoesa extraordinaria metafora

de trazo maquiavélico—, en condiciones histéricas comolo fue-

ron las que desencadenéla revolucién de independencia encabe-

zada por él. Lo que se entiende de todo esto es que el rechazo de

Bolivar a mancharsussienes con la corona de la monarquia —mas

allé de cualquier prurito haciael podero de suidea sobreel caracter

de las revolucionesde su época comolo que fueron,es decir verdade-

ros procesos de emancipacién del tutelaje de reyes y monarcas asi
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comodel dominio aristocratico— obedecia a sus anhelos republica-
nos como a sus ambiciones degloria.

Bolivar fue, en efecto, un hombrede gloria. Un ser afortunado
a pesar de que para él, como buenilustrado y moderno queera
ésta sdlo merecia su desprecio. Como hombre de accion sabia bien
que el éxito de sus embestidas dependia masdela virti: que de la
fortuna. Sin embargo, como héroe y como guerrero fue siempre
un condottiero, es decir, un soldado defortuna. Y la fortuna no lo
abandon6 ni en la mds extrema adversidad. En Bolivar y en su
empresase tensaron nuevamente los extremos que envolvieron a
la ambicién de gloria del hombredel Renacimiento. Fortunay virti
se conjugaronasi a través de su conquista o afan de gloria perdu-
rable, tal y como era su deseo.
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Literatura y sociedad: dos ambitos
de aplicacion del ensayismo

romantico-social latinoamericano
en los textos juveniles
de Sarmiento y Alberdi

Por Estela FERNANDEZ NADAL
CONICET, Mendoza, Argentina

L PRESENTE TRABAJO aborda algunostextos de juventud de Juan
Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento, ambos expo-

nentes destacadosde la Ilamada Generaciondel 37 en el ambitorio-

platense yde la generacion romantico-socialen el espacio continental.
El corpus documental que analizaremosesta conformadoporel Frag-

mento preliminaral estudio del derecho (1837) y las “Ideas para un

curso defilosofia contemporanea” (1840) de Alberdi, ylos escritos
periodisticos que Sarmientopublico enla prensa chilena entre media-
dos de 1841 y principios de 1845, en los que polemiz6 con diversos
exponentesdela intelectualidad de aquelpais, y que han sido recogi-
dos en la obra Polémicaliteraria.'

Estos textos corresponden a una etapa tempranaen la evolucion
intelectual de ambosautores, que culmina, en cada caso,con la redac-
cion delas célebres obras Facundo (1845) de Sarmiento y Bases y
puntos de partida parala constitucion de la Confederacion Ar-

' Juan Bautista Alberdi, Fragmento preliminaral estudio del derecho, en Obras
selectas, 18 vols., Buenos Aires, La Facultad, vi, 1920; e “Ideas para un curso de
filosofia contemporanea”, en /deas en torno de Latinoamérica,2 vols., México, UNAM,
1986, 1, pp. 145-152. Domingo Faustino Sarmiento, Polémicaliteraria, Buenos Aires,
Cartago, 1955. En adelante, citaremosestas obras como Fragmento, “Ideas” y Polémica,
respectivamente. Sarmiento entabl6 tres polémicas por esosaiios, todas en torno a la
evaluacién del romanticismo como movimientoestéticoy literario, y al papel de la prensa
yla literatura en Ja sociedad. En la primera se batié contra Andrés Bello y su discipulo,
José Maria Nujiez; en la segunda, con SalvadorSanfuentes, José Joaquin Vallejo (Jotabeche)
y Antonio Garcia Reyes; en la tercera, con José Joaquin Vallejo. Sobre este tema, of.
Norberto Pinilla, La polémica del romanticismo en 1842, Buenos Aires, Americalee,
1943; Norberto Pinilla y otros, /842, Ediciones de la Universidad de Chile, 1942; y
MonicaE. Scarano, “La polémica entre Sarmiento y Alberdi: un debate cultural”, en
Homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, Premio Municipal de Literatura “Luis José
de Tejeda”, Cérdoba, Editorial de la Municipalidad de Cordoba, 1988, pp. 45-61.
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gentina (1852) de Alberdi. El Facundo y las Bases marcan respecti-
vamenteunainflexion en el pensamiento de los dos argentinos yel
inicio deotra etapa, en que son abandonadas muchasdelas posiciones
y definicionescaracteristicas delos escritos dejuventud:el programa
“socialista”y “americanista’es reemplazado por un proyecto civilizatorio
de signo diverso, europeizante y despectivo respecto de las potencia-
lidades de las masas populares americanas, y lapreocupacionporel
“discurso propio”es olvidada casi completamente2 La ruptura entre
las obras de madurezy las dejuventud, quese verifica en ambosescri-
tores, no le resta importancia, sin embargo, a sus primerosescritos,
que resultan especialmenterelevantesen lo que respecta

a

lacontribu-
cion de Alberdi y Sarmiento al proyecto romantico-social continental:
en especial, en lo concerniente al programa de elaboracién de una
“filosofia americana”ya la relacion temprana que el esbozo de esa
filosofia nacional y localizada establecié,en estos textos fundacionales,
con el problemadel lenguaje, como forma de mediacién de la peculiar
realidad social postindependiente. Tales asi que Arturo Roig sostiene
que “aquellos textos aurorales, a los que hemos bautizado comoel
acta de fundacion dela Filosofia latinoamericana, contienen como mo-
mento significativo unateoria del ensayo desarrollada por Alberdi, y
unateoria del diarismo explicada por Sarmiento”.*

El programade la “independenciainteligente”

en Alberdi y Sarmiento

EL contexto de producciénde estos escritores juveniles corresponde
a la etapa inmediatamenteposteriora las guerras de independencia,

cuandose abre parael continente una época signadaporla aparicion

espontaneae inorganica en la escenaptiblica de los sectores sociales

subalternos, previamente interpelados y movilizadosporeldiscurso y
la gesta de la emancipacidn. Esta gente —trabajadoresrurales y plebe
urbana— respondenahora a caudillos locales y demandan,con su

presencia socialysu rebeldia, el cumplimiento de las promesas de

* Al respecto, véanselos escritos de Arturo A. Roig, donde propone unainteresante
periodizacién de la obra de ambosautores: “Tres momentosenlas categorias de ‘civili-
zaci6n’ y ‘barbarie’ en Juan Bautista Alberdi”, en Procesocivilizatorioyejercicio utépico
en “Nuestra América”, San Juan, Editorial Fundacién Universidad de San Juan, 1995,
pp. 49-102, y “El discursocivilizatorio en Sarmiento y Alberdi”, Revista Interamericana
de Bibliografia (Washington, o€a), vol. xui, nim.| (1991), pp. 35-44; Arturo Roig, “La
filosofia latinoamericanaensus origenes: lenguaje y dialéctica enlos escritos chilenos de
Alberdi y Sarmiento”, mimeo, Mendoza, 1999, p. 10.

* Roig, “Lafilosofia latinoamericanaen sus origenes”, p. 10. 
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tierra y participaciénpolitica. La conducta popular anarquica pone en

crisis el programailustrado deloslibertadores y sus expectativas
relativasa la docilidad de los pueblos americanos,y desafia seria-
mentela posibilidad de organizar los nuevos Estados de modorapido

y efectivo.
Esta problematica novedosa,unida la exigenciade iniciar un pro-

ceso de organizaci6n nacionalquesentara las condicionesparael de-
sarrollo econdémicoy la estabilidadpolitica de los nuevos Estados na-
cionales, operé un giro en la comprensionpolitica de lanueva generacion
de intelectuales; una generacionquese diferencié claramente dela an-
terior vanguardia ilustradadela etapa independentista y adhirid, desde
el punto devista ideolégico, a los postuladosdel romanticismo social
latinoamericano. Duranteel periodo que Ilamamos“interregno” —que
transcurre entre 1824, afio de la batalla de Ayacucho,conla que las
tropas realistas son expulsadas del continente, y aproximadamente los
ochenta, cuando se consolida la hegemonia dela nueva clase gober-
nante en todo el continente ylas masas son nuevamente sometidasal
mandato del ordenyel progreso—, ya superadoel enfrentamiento
basicoentre “americanos”e “invasores espafioles”, la atencidn se des-
plaz6 haciala propia realidadsocial interna y, particularmente, hacia
las masassubalternas. Esta mirada hacia adentro, sesgadaporla pers-

pectiva social quele fue caracteristica, llevo al descubrimientode la
problematicadela “sociabilidad”yala formulaciondel programa de
construccionde un discurso “propio”, que debia asumir la especifici-
dad y diversidad americanas.

Sarmiento yAlberdi, al igual que los demas pensadores romantico-

sociales dela primera mitaddelsiglo, percibieron la emergencia de las

vocessociales nuevasy heterogéneas como un fendmeno “normal”,
pueslo evaluaron comola consecuencia necesaria de las promesas de
libertad e igualdad que habia sentado la revolucion de independencia y
comoexpresionde una tendenciahistorica general de democratizacion
yde ascenso dela “plebe”, cuyo hito fundamentalse encontraba enla

Revolucion Francesa.
Porque experimentaron supropia época comoheredera de esa

gran revolucion,nuestrosescritores romanticosla concibieron como

“moderna”, esto es, como una nuevaera,en la que se disolvian todos
los vinculos heredados del pasado. Su comienzo, entierras america-
nas, estaba dadoporla rupturapolitica de la tutela espafiola,por la
separaci6nviolenta de su organizacioninstitucional y legal imperial. Sin
embargo, esa movilidadpeculiar de nuestra historia se montaba sobre
un manto de inestabilidad extendida y comina todo el mundo occi-
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dental,resultado del transito desde el Antiguo Régimenhaciala instau-
racion de la sociedad modernay capitalista a escala mundial.

Ahora bien, dentro del panorama de cambio y renovacién perma-
nente que suponia la modernidad, elsiglo x1x estaba llamadoa produ-
cir, en tierras americanas,su propio aporte enla tramahistorica urdida
eneltaller de las revoluciones anteriores;la tarea de la época consistiaen
completar las transformacionesy dar nacimiento a lo nuevo. En este
marco, la gesta independentista fue interpretada porlos escritores po-
liticos del “interregno” comoun pasofundamental hacia la constitucién
de una identidad propia de los pueblos hispanoamericanos,pero,al
mismo tlempo, como una etapa —la dela “espada”— quedebiaser
completadaporotra,la de la “pluma”.

A esta oposicién central de categorias —espada/pluma— searti-
culan otras: accién/pensamiento, generacion que pasa/generacion que
asoma,héroesdela guerra/héroesdela filosofia, independencia mate-
rial/independenciainteligente; en conjunto completanelsentido de la
distinci6n alberdiana entre el momento épico de nuestra historia y una
segundaaureola de modernidad,cuyosfrutos debian darse en el cam-
po dela cultura:

Nuestros padres nos dieron una independencia material; a nosotros nos

toca la conquista de una formadecivilizacién propia: la conquista del genio
americano. Dos cadenasnos ataban a la Europa: una material que trond,

otra inteligente que vive an. Nuestros padres rompieron la una por la
espada; nosotros romperemosla otra por el pensamiento. Esta nueva con-

quista debera consumar nuestra emancipacién. La espada, pues, en esta

parte, cumpli6 su misién. Nuestros padres Ilenaron la mision masgloriosa

que un pueblotiene que Ilenaren losdias de suvida. Pas6 la época homeérica,

la época heroica de nuestra revolucién. El pensamientoesta llamado a obrar

hoy porel orden necesario delas cosas, si no se quiere hacer de la genera-

cién que asoma,el pleonasmode la generacién que pasa. Nos resta que

conquistar, sin duda, pero no ya ensentido material. Pas6 el reinado dela

accién; entramosenel del pensamiento. Tendremos héroes, pero saldran

del seno delafilosofia [...] La inteligencia americana quiere también su

Bolivar, su San Martin. Lafilosofia americana,el arte americano,la sociabi-
lidad americana, son otros tantos mundosque tenemos que conquistar.*

Sarmiento,porsu parte, reclama porla emergencia de aventurerosdel
pensamientoy la cultura, que realicen “la gran misiOn de su época”:

+ Ibid., p. 20.
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Quijotes, pues, se necesitan, que buscando aventuras y trabando por do-

quier caballerescas pendencias, extingan estos Ultimosrestos de una época
decrépita [...] espadachinesde tinta y papel que acometan de recio contra

las costumbresrutinarias desu patria, contra un orgullo nacional mezquino

y malalimentado,contra habitos de pereza y abandono.*

La especificidad de la mision romantica con respectoa la gesta heroica
de la independencia veniadefinida porla exigencia de producirun pen-
samiento propio. La expresion mas elevada de esa emancipacioncul-
tural estaba representadaporla producci6n de una reflexion filoséfica
nacida dela realidad peculiar de la América postindependiente. La
aspiracion fundamental que encerrabala proyectadafilosofia america-
na era Ja comprensionde la singularidad nacional e historica —para
decirlo hegelianamente: “la aprehension del tiempo en conceptos’—,;
su caracterera, por tanto, eminentementepractico, pues, a juicio de
losjovenes romantico-sociales, solo e] entendimiento completo de las
causas que originabanel caossocial y politico permitiria encontrar el
caminopara su superacion.

Ante la revulsion social operadaporla independencia, resultaba

necesario practicar un “reordenamientodelos saberesy las practicas”

a partir de la introducciénde un principioarticuladory totalizador nue-
vo, orientado a dar respuestas ante las urgencias de la etapa post-
independentista.° Ese principio era precisamente,la filosofia, que Alberdi
define como “la razon,el principio,el sentimiento mas dominante”que
gobiernatodoslos actos de la vida y responde a las necesidades “mas
imperiosas de cada periodo yde cada pais”; el joven tucumano aboga,
entonces,por unafilosofia localizada, atenta al “caracter instantaneo y
local de los problemas que importaban especialmente a la nacién”.
Sarmiento, por suparte, entiende que la “construcci6n de un orden
nuevo”exige la elaboracionpreviade unafilosofia, a la que define
como“la cienciadela vida[...] que estudiala historia, la humanidad y
lamarchadela civilizacion,influye en las opinionesy se refleja en las
tendencias delos partidos,en la direccién dela politica”.’ Es ésta una

* Sarmiento, Polémica, p. 28.
*“ Cf Roig, “La filosofia latinoamericana en sus origenes”, pp. 6sy.
7 Alberdi, “Ideas”, pp. 146 y 151; Sarmiento, Polémica, pp. 152 y 121. Sobrela

formulacién del programadeunafilosofia americana, en los textosjuveniles de Sarmiento
y Alberdi, en general, y sobre las “Ideas” del iltimo, en particular, Arturo Ardao, Filoso-
fia pre-universitaria en el Uruguay: de la Escoldsticaal Socialismo Utépico, 1787-1842,
2° ed., Montevideo, Fundacion de Cultura Universitaria, 1994, pp. 979s; y Arturo Roig,
~Necesidad y posibilidad del discurso propio”. en Teoria y critica del pensamiento
latinoamericano, México, Fce. 1981, pp. 300-312.
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filosofia de la vida, concebidapor él como untipo de pensamiento
capaz de apurar la conformacién de unaidentidad nacional; unafilo-
sofia de la historia, capaz de interpretar los signosdelos tiempos, de
analizar la evoluciondel decurso de la humanidad y comprenderla
significacion dela fase actual; unafilosofia del lenguaje, apropiada
para inducirunaliteratura militante, cuyas tareas sonla critica social y
la educacién popular. El escritor americano debeser, por oposiciénal
“arqueologista”, aprisionadoen la contemplacién de modelosantiguos
—‘vejeces”los llama Sarmiento—, un “pensador”, un “hombre de
letras”, un filésofo.

En estos textos fundacionales,el referente socialde la “filosofia

americana’es la “revoluci6n”, vivida comoun fendmenohistérico pro-

pio. Alberdi y Sarmiento se disponian a asumir en su programa
generacionalla redefinicion de los grupos humanosque habian hecho
suaparicion en la escenapublica como consecuenciasocial del movi-
miento independentista. Los “nuevosrostros y voces” que poblaban
“los salones y los campos” —esos“seres humanosignoradosy reclui-
dosenla trastiendasocial construida paraellos desde siglos” que se
hacian presentes como“sujetos sociales”—,$ configuraban un feno-
menosocial complejo que exigia una consideracion profunda y que

seria incorporado enla superficie textual delos escritos que analizamos.
Alberdi celebra la emergencia de las masas campesinasy ciudada-

nasy afirma que “todo el porvenir es de la plebe”.? Sarmiento sefiala
que el quiebredela duraestratificacién social de castas, propia de la
€época colonial, ha impulsadoel ascenso social del hombre de pueblo,
“el plebeyo, el mulato,el lacayo, que dice ‘yo también soy hombre”
Enfrentadoconloscriticos del romanticismo, que han osadocalificar el
personaje Ruy Blasde Victor Hugo comouna “monstruosidad que no

existe en la naturaleza”, Sarmientoles recuerda que

la guerra de la independencia americananos [ha] familiarizado con estos

RuyBlas, que han aprovechadola ocasi6n de un sacudimiento social para

manifestarse, tomarun fusil y acabar una campajfia, generales, gobernado-

res, representantes del pueblo, y no hay republica de América que no tenga

hasta hoy generales y diplomaticos que han sido en su origen verdaderos

lacayos.'°

Dentro de los marcosdeesta reflexion, alcanzaria gran relevancia el
problemade la lengua. Las consecuenciassociales de la revolucion

“Roig, “La filosofia latinoamericanaen susorigenes”, p.4.
” Alberdi, Fragmento,p. 40.
'’ Sarmiento, Polémica, pp. 111 y 114. 
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tenian que producir repercusionesenel plano del discurso. Contra los
que se negabana aceptar quela innovacionpolitica trae consigo una

reformulaci6nen todoslosplanosdela vida, incluidoel del lenguaje
—*“comosi enuna €pocaderegeneracionsocial,el idioma legadodel
pasado habia de escapara Ja innovacionya la revolucién”—,'' los
escritosjuveniles de Sarmiento y Alberdipropiciarian una extension de
la revoluci6nalterreno dela palabray la escritura.

Lasformas discursivasde la primera mitad

del siglo xix: diarismo y ensayismo

Raymonb WiLLiAMshaIlamadola atencionsobrela existencia de una

correlacionentre épocas de cambiosocialyformasliterarias yartisti-
cas renovadoras:

Las formas mas experimentales, mas innovadoras y moviles pertenecena sis-

temassociales en los que estas nuevascaracteristicas son evidentes o incluso

dominantes. Los principales periodos de transicion entre sistemas sociales

estan habitualmente caracterizadosporel surgimiento de formas radicalmente

nuevas que eventualmente se establecen yllegan a ser compartidas.'?

Ese fendmenosehizo patente entre nosotros durante la primera mitad
del siglo xix; entonces, como expresiondiscursiva de la emergencia

social generalizada, surgieron y se consolidaron las formas
ensayisticas de escritura. E] ensayo,intimamente vinculadoal periodis-

mode ideas y de opinion,se desarrollé al compas de los avances

técnicos de aleance mundial que experiments la prensaydela crecien-
te demandade informaci6nque solo podia ser cubierta porel diario,
nuevoy veloz medio dedifusion. Roig sefiala que

el paso del periddico ocasional—mensual, quincenal o semanal, entendien-

do la enumeracién comoun progresivo acortamiento de periodicidad que

culmin6enel “diario” propiamente dicho— marcé el espiritu del nuevo

siglo y separéel periodismocaracteristico del siglo xvii y primeras décadas

del xix, del que se habria de desarrollara partir de 1830, fecha que abre un

proceso que culminaria en la década de los setenta, por lo menos en nues-

tros principales centros culturales, con la prensadiaria."’

"' [bid., p. 86

"2 Raymond Williams, Marxismoyliteratura, Barcelona, Peninsula, 1997. p. 217
' Arturo Roig, “El siglo xix latinoamericano y las nuevas formas discursivas”.

Analisis (Bogota, Universidad de Santo Tomas), vol. xxvii, ntims. 53-54 (1991). pale
Roig haseflalado que, “mastarde,la consolidaciéndel proceso capitalista desplazara la
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Ensayismoy diarismofueronasi dos canales expresivosintimamente
ligados; saturadosdel “interés del momento”y del “valordelascir-cunstancias”. Ambos respondierona la exigencia basica de cambio,cuyoreferente fundamentalera la revolucién: ambosse presentaroncomoformas discursivas adecuadas para expresar la originalidad ame-ricana, para comprenderla revulsivarealidad social postindependiente,para explorar la cuestién dela identidad cultural y politica de las nue-vas republicas, y para practicar un lenguaje con potencia interpelatoria
y caracterrealizativo.
na diferencia del “tratado”, que porta pretensionescientificasyre-fleja un universo de cédigossociales y lingilisticos establecidos y no

discutidos, propios de una sociedad ordenada, el libro escrito conespiritu ensayistico tiene la movilidad y provisoriedaddela publicaciénperiddica: “Hoylos libros —afirma Alberdi—se hacen enel momentoy se publican sobre la marcha”,"" Ental sentido,los papeles puiblicosde la época puedenser considerados “periodismo de ensayo”, enlos
que se exponeun saberopinable, cargado de juicios de valor, dondese practica unalectura cotidiana de los acontecimientos, urgidaporla
necesidad de elaborar respuestas y propuestasante las rapidas trans-
formaciones quese vivian.

__ Elperiodismo de opiniony laliteratura ensayistica, percibidos como
formasantiinstitucionales de mensaje, propiciaron unaestética quere-
cogeria en su senotanto lo sublime comolo bajo, y favorecieronel
descubrimiento de la riqueza y heterogeneidad dela vida cotidiana,antes ocultada, que, a la luz del derrumbe del sistema colonial y el
surgimiento de las masas, se mostraba ahora en toda su dimensién. En
la etapaanterior, el modelo neoclasico de belleza imponiala sola con-
sideracién de aquello que respondiaa los canonesde perfeccion y
importancia yel interés hacia los contenidos informativos de la prensa periddica, asicomolostextos seran expresiéndel espiritu de ‘codificacién’, segdnla palabra puesta demoda por Jeremias Bentham. Sera entoncesla €poca del abandono delas posicionesiniciales tanto de Sarmiento como de Alberdi”; desdeel puntodevista dela caracteriza-cion cultural delsiglo xix latinoamericano, puede decirse que, de este modo, se dabainiciouna nueva etapa en queiban a predominarlas formas discursivas institucionalizadas yse cerraba la etapa anterior de ensayo, biisqueda,critica y experimentaci6n, “Lafilosofialatinoamericana en sus origenes”, p. 12. También MonicaE. Scarano ha exploradola cues-tion del ensayo como géneroliterario en “Discurso ensayistico, cultura e ideologia enelsistemaliterario hispanoamericano”, Revista del CELEHIS, 1, num. 1 (1991), pp. 155-166.En “La cuestién del discurso ensayistico. Hacia una delimitacién del corpus ensayisticohispanoamericano”, Escritura (Caracas), xv, 29 (enero-junio de 1990), pp. 187-198,Scarano establece unadistinci6n entre tratado y ensayo, y vincula el auge del ensayismolatinoamericano con la etapa de formaciéndelas nacionalidades y el comienzodel proce-

so de organizaci6ninstitucional.
'* Alberdi, Fragmento,p. 49.
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equilibrio; las formasde vida propias del campesinado y de la plebe

urbana no resultaban merecedoras de ser acogidas en laliteratura yel

arte, y su mostraci6neravista comorefida con los principios del buen

gusto. Con el derrumbedel sistemacolonial, “la vida se habia salido de

los salonesy también andabaporlascalles y los campos”, haciendo

necesario entonces“aprendera leer tambiénlo bajo”.'* La captacion

de lamultiplicidad de formas coexistentes enla vida cotidianafue favo-

recida porel nuevointerés que despertabael lenguaje y los signos; en

adelante, las hablas, los habitos, las costumbres, se mostrarian como

simbolos que debianserinterpretadosa fin de producir una compren-

sidn profundade la cultura americana que permitiera la superacion de

los vestigios coloniales todavia activosentre nosotros. :

El ensayoyel diarismo —consusnotas de movilidad, fragmenta-

riedad, actualidad, imperfecci6n formal, literatura de ideas, acentua-

ciéndel valor comunicativo del lenguaje—resultaron formas optimas

para el ejercicio de la utopia del lenguaje, necesario acompanamiento
delas utopias socialesypoliticas que se buscaba impulsar.

Ambas formas discursivas propiciaron una comprension dela ver-
dad comohistérica, en la que se asumi6la relatividad y progresividad
del conocimiento;“los defectos de forma son imperceptibles, y los de
fondo no puedenser decisivos —dice Alberdi—, porqueno siendo
otra cosa unlibro que la expresién sumaria de un momentodel pensa-

miento,facilmente puedenser reparados[...] Hacemos un ensayo,no

un testamento”; y Sarmiento exclama “no reconocemosnosotros nl
reconoce la época en que vivimostan grande ntimero de verdades
absolutas que no sean materia de cuestion”.'°

A diferencia dela literatura “testamentaria’’, simbolizadaporeltra-
tado y el manual, el ensayo romantico nopretendia establecer verda-

des definitivas, sino abrir la puerta

a

ladiscusion de los problemasdela

actualidad; Sarmiento declara queel objetivo desu actividad periodis-

ticaes

apoyar nuestros pensamientossobre los intereses del momento que han

llamado nuestra atencién en aquellos principios que guian a las sociedades

libres que nos sirven de norma,y atacar con manofirmelas costumbres y

preocupaciones que obstan a nuestra regeneracion social; llamar diaria-

mente porla amonestaci6n,porel convencimiento,porlas pullas, a lajuven-

tud a ocuparse delos intereses de su pais; aplaudir toda mejorautil, todo

'S Roig, “El siglo xix latinoamericano”, p. 128.
'© Alberdi, Fragmento, p. 50; Sarmiento, Polémica, p. 92.
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progreso en nuestras costumbres, todo movimiento regenerador, toda pu-
blicaci6nutil, tal ha sido [nuestra] tarea constante.'’

Losj6venesargentinos asumian su produccién comoliteratura defec-
tuosa, escrita ante las urgencias del momento, comprometidaconlos
conflictosactualesy, portanto, susceptible de correccién futura; pues,
“en.un pais que empieza suexistenciapolitica, deben admitirse favora-
blemente aun los mas imperfectos ensayos, siempre que propendanal
bien general”. Poreso,dirigiéndosea losjovenes, Sarmiento les acon-
seja “consagrarsea los trabajosdelespiritu,sin arredrarse porlafalta
de correcci6n y perfecciénartistica de sus ensayos: perfecciénde todo
punto imposible,porfalta de bases,es decir, de unaliteratura y una
ciencia formadas”. La busquedadela perfecciones percibida,incluso,
comoperjudicialpara el estado de desarrollo de los pueblos america-

nos,y desajustada respectodela tarea educativa queel escritor publi-

co debe cumplir: “Laliteratura es la expresion del progreso de una

sociedad, y dondelosescritores fuesen de unaesfera muysuperiora la
delos lectores, habria una anomalia que romperia todo vinculo entre
los pensamientosescritosy la inteligencia del publico”.'®

En sudesarrollo, el ensayo romantico introduciala experimenta-
cion, analizaba un fendmenodesde distintos angulosyno pretendia
agotarla multiplicidad de aspectos involucrados en un problema; por
el contrario,esta literatura fragmentaria tomaba unescorzodela reali-
dad considerado relevante para una circunstancia determinada,y de-
jabaabiertala posibilidad de posteriores y sucesivos acercamientos a
otros flancosdel problema.En este sentido Sarmiento descarta tomar
comoprincipio desu reflexion una verdad 0 doctrina “aprendida en
las aulasy recibida como unarticulo de fe”, y adopta como punto de
partida el exameny la observaci6n“de los hechos que nos rodean; y
de su conjunto,de su unidady de sutendenciasostenida, decidimos a
posteriori la teoria queles da existencia’”. Alberdi se declara “‘escuelero”
e invitaa loscriticos a ejercer unatarea correctiva y colaborar, de ese
modo,consupropio proceso de aprendizaje.”

El ensayismodela primera mitad delsiglo x1x privilegia el conteni-
do significativo y la capacidad de comunicaciény persuasién deldis-
curso por encimade la correccionformal o la perfecciénestilistica.
“No queremos —dice Sarmiento— esaliteratura reducidaa las galas
del decir, que concedetodo a la expresion y nadaa la idea, sino una

'7 Sarmiento, Polémica, p. 91; las cursivas son nuestras.
'* Ibid., pp. 87, 89 y 90.
" Ibid., p. 51; Alberdi, Fragmento,p. 51. 
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literatura hija de la experiencia

y

delahistoria”. Nuestros autores criti-

can la razon abstracta, emblemadela ilustracién, como fundamento

del lenguaje, y buscan anclarlo en una razon historica, producto del

intercambio de los hombresentresi y con el medio quelos rodea. En

este contexto, Sarmientosientael principio de arbitrariedad de los sig-

nos: la legitimidad de un términoderiva de la comprension desu signi-

ficado en el seno de la comunidad de hablantes;la relacion entre signi-

ficado y significante se justifica por el consensosocial. Por lo tanto,

queunapalabra sea respetuosadel lenguaje de Cervantes,no le apor-

taningun valor agregado: “En ningunaparte hemos encontrado todavia

el pacto que ha hecho el hombrecon Ja divinidad niconla naturaleza,

de usartal o cual combinaciéndesilabas para entenderse; desde el

momento quepor mutuo acuerdounapalabra se entiende, yaes bue-

na”. De acuerdoconestecriterio esencialmente pragmatico, que privi-

legia la relaci6nintersubjetiva en la produccion del sentido, Alberdi

establecela eficacia comunicativa comocriterio de legitimidad del len-

guaje: “Tulenguaje penetra, convence,ilumina,arrastra, conquista?

Pueses puro,es correcto,es castizo, es todo. La legitimidad deun

idiomanoviene ni puedevenir sino del pleno desarrollo de su mision ve

Losescritos juveniles de Sarmiento y Alberdi hacen visible en su

superficie textualal sujeto productordel discurso, que instaura un dia-

logo conellector, al que interpela como destinatario interesadoy par-

ticipante de una discusi6n: “No podriamosdisimular nuestro dolorsi

los espiritus jovenes,paralos cuales escribimos, rechazasen nuestras

ideas” —expresa Alberdi. En cuanto a Sarmiento,en sus escritos se

desplaza constantementelacritica desdeel enunciado hacia la enun-

ciacién; atrevido, pregunta insolentementeporlas intenciones ocultas

de su adversario y desnudala imagen que éste construye para si en

tanto enunciador. Asi, por ejemplo,para ridiculizar a un oponente,re-

dactor de unapublicacién periddica de Santiago, pone al descubierto

su pretension de revestirse como “portavoz” autorizado: “Esel repre-

sentante del ptiblico, aunqueel publico recién empiecea tener noticia

de que tal Semanarioexiste”. Enotra ocasion se burla de los aires

aristocraticos de sus contendientes que, carentes de argumentossoli-

dos para defenderse, ponena salvo su reputacion a través de la estra-

tegia de evitar la discusi6n con “un chuquiso, un plumo, un ordinario i

un advenedizo,un autodidacta, comoel sanjuanino. “Tjene razonel

Semanario; sus redactores ‘no estan en el caso de ofrecerse en es-

pectaculo al pueblo comohistriones de farsa’. No; ellos son genterica

2” Sarmiento, Polémica, p. 82; Alberdi, Fragmento,p. 47.
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y acomodada,Ilevan unavida decentey recogida, y sobre todo son
caballeros de muy noblealcurnia’”.2!

Otrorasgosaliente del ensayo romantico,tal comoes practicado
por Sarmiento y Alberdi en susescritos de esta época, es la expresa
conciencia de que la lengua es una mediaciéndela experiencia de los
actoressociales, y por lotanto,esta sujeta a la transformacionsocial y
politica quese vive. “Marchar en ideologia—sefiala Sarmiento—, en
metafisica y en politica, aumentar ideas nuevasa las viejas y pretender
estacionarseen la lengua quehadeser la expresion de esos mismos
progresos,es haberperdido la cabeza”. El discursoresulta ser, por lo
tanto,una instancia fundamental en el proceso de construcci6ndelas iden-
tidades colectivas: “Una lengua—sostiene Alberdi— esunafacultad inhe-
rente a la personalidad de cada nacién, y no puede haberidentidad de
lenguas, porque Diosnoseplagiaenla creacion de las naciones”

Politica y lenguaje:la reflexion sobre el ensayo

comoformadiscursiva

Lapractica del diarismoy de la escritura ensayisticaes ejercida por
nuestros autores comoparte de un programapolitico, pedagdégico y

cultural de refundacion delas sociedades americanas sobrelosprinci-
pios republicanos que habian sido proclamadosporla revolucién. La
tarea generacional suponia un momento “critico”, destructor de las
costumbresy habitos heredados del periodo colonial, y unmomento
“constructivo”, orientado a colocar los cimientos de nuevas formas de
sociabilidad. Dentrode este vasto programageneracional, ocupaba un
lugar destacadola reformulaci6n del lenguaje. La multiplicidad de as-
pectos que se despliegan enla elaboracién de una propuesta discursiva
acorde a las necesidades dela hora, permite sostener queenlosescri-
tos sarmientinosy alberdianos que analizamosnoslo se poneenprictica
el ensayoliterario como formadiscursiva, sino que ademasse elabora
una “teoria del ensayo”, esto es, una reflexion metadiscursiva que
tematiza de modoexplicito y deliberadola articulacién entre unarefor-
mapolitica, a tono con la exigencia de capacitacion de las masas para
el ejercicio de la soberania en los nuevos Estados republicanos,y la
elaboracion deundiscurso “propio”, capaz de asumirlas necesidades
especificas de la América independiente y de cumplir con la vocacion

*! [bid., p. 54; Sarmiento, Polémica, pp. 122 y 129.
»Ibid., p. 82; Alberdi, Fragmento, p. 47.  
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social de completar la independencia politica con la “emancipacion
mental”.* Enla base de esta reflexion volcadasobre el discurso mismo
comoobjeto, sobre las formas que aquél debiavestir para resultar util
al designio patridtico que lo animaba,sobre el caracter comunicativo
que debia adoptar la palabra publica, se encontraba unahipotesis ba-
sica, que establecia un nexo directo entre los cambiossocialesde la

época y sunecesaria traduccion discursiva. Si la lengua es mediacién
de la experiencia social e individual de las formas dela vida cotidiana,
el lenguaje debe revestirse de formas y contenidos nuevos, acordes a
las urgencias de nueva etapa que se emprendia. Pensamiento, lenguaje
y sociedadson estructuras dinamicas estrechamente vinculadas; por
tanto, el proyecto politico de refundacién de la sociedad y de destruc-
ciondelos reductos mentales coloniales exigia un correlativo proyecto
deescritura.

Esta expresa relacion entre lenguaje ensayistico crisis social, que
supone una concepcion amplia del ensayo comoformadepraxis social
ylingiiistica, define la mision generacionalde los romantico-sociales
latinoamericanos comoelejercicio de una busqueda en dosplanos

complementarios: gobernarpor primera vez conlos sectores popula-
res y para la sociedad en su conjunto, por una parte, y elaborar un

nuevo cédigo cultural capaz de sustentar el proyecto de reformaso-
cial, por otra. Simon Rodriguez, exponente destacado dela genera-
cion, habia expresadoya,con toda claridad,el espiritu que animabael
proyecto romantico-social, cuando justificaba su regreso a América,

luego desu largo exilio europeo,en unacarta sudiscipulo, Simon
Bolivar: “Yo no he venido a la América porque nacienella, sino por-

que tratan sus habitantes de una cosa que me agrada, y me agrada
porque es buena, porqueellugar es propio para la conferencia y para

los ensayos”.”4
Enla teoria del ensayo de cufio romantico-social confluyen una

serie de elementos que nosinteresa considerar y que pueden resumirse
enla exigencia de explorar las potencialidadesde un lenguaje que cum-
pliera con tres requisitos, a saber, ser actual, ser americano y ser

popular. A continuaciondesarrollamoscada uno deellos.

® Sobre la “teoria del ensayo” o en “ensayo sobreel ensayo” que practicaron los
escritores del romanticismosocial latinoamericano, Daniela Rawicz, “La problematica
del ensayo en Sociedades Americanas de 1828 de Sim6n Rodriguez’, Tesis de Licencia-
tura en Comunicacion Social, Mendoza, Facultad de Ciencias Politicas y Sociales, Uni-
versidad Nacional de Cuyo, 1999, pp. 14-30 y 56-68.

* Sim6n Rodriguez, “Carta desde Guayaquil”(1825), en Obras completas,2 vols..

Caracas, Universidad Simon Rodriguez, 1975, 1, p. 74.

Literatura y sociedad en Sarmiento y Alberdi 79

En primerlugar, la demandade actualidadse relaciona con la

consideracinreflexivade la forma ensayistica como “moderna”, apro-

piada para comprenderlas innovadoras tendencias que se observan en
larealidadsocialy para impulsar las transformaciones profundas que
se quieren implementar.Ental sentidola reflexion sobreel lenguaje no
puedeevitar la critica frontal y despiadadaa la estética neoclasica,
considerada, en general, como expresi6n de unasociedadaristocrati-

ca, ya superadaporel “espiritu del siglo”, y, en el caso especifico
americano, comocaracteristica de la hegemonia espafiola en América,

ya derrotadaporlas armas.
El establecimiento de unarelacion explicita entre formadiscursiva

y tipo de sociedad plantea la polémica conelcasticismo y el academi-
cismoquepracticanlos exponentesdela intelectualidad americana
de la generaci6nanterior, o que se han formado conella. La exigencia de
queel lenguaje sea puro,castizo y adecuadoa las reglas de la grama-
tica espafiola es tomada comosintomade unaideologia reaccionaria y
tradicionalista que, masalla de su faz exclusivamentelingtiistica, basa-
da en la consagraci6ndelaliteratura espafiola del Siglo de Oro como
modeélica, posefa un alcance social especifico: expresaba el desprecio
porlos sectores popularesy sus hablas y escondiala supuesta superio-
ridad socialo racial del grupo criollo hegemonicofrente a los sectores
popularesy su lenguaje.

Atenerse a los parametros neoclasicosenarte literatura,insistir
en lacorrecci6n formalde la lengua y enla pureza del idiomacastellano
comocriteriosestilisticos, era desconocerque el “movimiento”, em-
blemadela época,afecta todaslas producciones humanasy que la
lengua no escapaa las transformacionesdel tiempo. “Elidioma de un
pueblo —dice Sarmiento— esel mas completo monumentohist6rico
de sus diversas épocasy delas ideas quelo han alimentado; y a cada
faz de su civilizacion,a cada periodode su existencia, reviste nuevas
formas, toma nuevosgiros y se impregnade diversoespiritu”. El voca-
bulario crece a medida quese ampliaelcirculo delasideas, y las reglas
se transforman a medidaquese desarrollala “sociabilidad”de un pue-
blo, que es, en masa, quien formael idioma. Ademas,todaslas lenguas
evolucionan porel contacto entre las naciones. Este dinamismo,que ha
acompafiado siemprea la historia de la humanidad,se ha acentuado en
la época moderna, en razon dela organizacién democratica quelas
sociedades modernas han adoptado:

Los idiomas vuelven hoy a su cuna, al pueblo, al vulgo, y después de

haberse revestido porlargo tiempo el traje bordadode las cortes, después   
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de haberse amanerado pulido para arengara losreyesy a las corporacio-

nes, se desnudade estos atavios para no chocaral vulgo a quienlos escri-

tores se dirigen, y ennoblecen sus modismos,susfrases y sus valientes y

expresivas figuras.”*

Las sociedades antiguas,aristocraticas, “testamentarias”’, privilegian el
estilo correcto y las formas cultas sobrelas ideas y el fondo, y transmi-
ten asi una imagen de orden, de regularidad, de moderacion.Enellas,

la funciondelescritor es perfeccionar, no producir. Porel contrario, las

sociedades modernas, democraticas, populares, descuidan la forma,

usan un estilo incorrecto, atrevido, vehemente. “Y bien —inquiere, ma-

licioso, el sanjuanino—, {a cual de estas dos épocas quieren nuestros
puristas pertenecerenla forma de sus escritos?”. La respuesta muestra
lo quese ocultatras el velo de un asunto de “lenguaje”: “7A la aristo-
cratica, eh?”’.”°

Tambien Alberdi considera al clasicismode estilo y de costumbres
como “unaplanta que porlo regular germinaalabrigo propicio de los
tronos despoticos,bajo el rocio benignodelas oficiosidades de una
corte degradada”. Nada masalejado de la realidad americana:

Pero nosotros, pobres democratas, jen qué palacios, en qué salones, para

qué monarcascultivaremosfrutos tan exquisitos? Nuestro rey es el pueblo;

sus palacios ysalonessonlasplazasycalles publicas [...] En los Estados

representativoses el pueblo quien habla porla bocadelescritor; y el pueblo

es demasiado grave y demasiadosencillo para curarse de los frivolos orna-

mentosdel estilo: busca el fondo de las cosas, y desdefia las frases y las

palabras. Por otro lado, bajo la democracia, todo debe penetrarse de su

espiritu. Literatura, arte, lengua, costumbres, usos y trajes, todo debe os-

tentar un modestonivel, unacristalina y filos6fica armonia.”’

Sarmiento califica a los puristas como exhumadoresde unidiomavie-
jo, enterrado junto con los escombrosdel despotismopoliticoy reli-
gioso, y defiende su lenguaje “mestizo”, por oposici6nal lenguaje “‘cas-
tizo”’”, puro e incontaminado, que borra enla superficie textual las marcas
de lo social y de lo histérico, y se presenta comoneutro, natural, uni-
versal.

Las preocupacionesdelos rigoristas tienen un trasfondopolitico:
son dafiinas e inoportunas porqueobstaculizan el desarrollo dela es-
pontaneidad creadora que necesita explorar la jwventud americana.

* Sarmiento, Polémica, p. 58.
%Ibid. p. 59.
77 Alberdi, Fragmento, p. 49.
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Sarmiento llama permanentementela atencin sobreel hecho de que
nuestras sociedades recién comienzan

a

transitar el caminodela civiliz
zacién; no hemosaprendido mas quelos rudimentosdelsaber, note-
nemosatin arte,ni ciencias,ni cultura; en este contexto,resultan abier-
tamente extemporaneas las “pretensiones de formarse un estilo castizo
y correcto, que solo puedeserlaflor de unacivilizacién desarrollada y
compleja”.**

Dentro de la mismalinea, Alberdi reivindica el derecho a ensayar,
a tantear y a equivocarse en materia del lenguaje y la escritura. Los
defectos de formay fondo puedenser corregidosa futuro; lo que vale
es el esfuerzo poraportar“verdadesutiles para la patria”. Consciente
dela situacion queatraviesan las j6venes republicas americanas,en las
cuales “la instrucci6nes naciente y el saber incompleto”, se reconoce
aprendizy ensayista: “Nosotros no somos abogados, no somosjue-
ces, NO somos maestros, no somosnada todavia: no estamos, pues,
obligadosa saberlo todo. Somosatin escueleros. La ignorancia nos
pertenece. Escribimospara aprender, no para ensefiar, porqueescribir
es muchasveces[una forma de]estudiar”. El tucumanorecuerda una
larga cita de Montesquieu,querefiere para criticar el método educati-
vo de losrigoristas en materia de lenguaje, quienes, con su pedanteria,

sus vanosescrupulos,su odio ala innovacion,ahoganla creatividad de
lajuventud.”

En segundo lugar, con respectodel requisito de americanidad
que se exige cumpliral lenguaje,el programa romantico de una“‘segun-

da independencia”y el proyecto de elaboraciénde undiscursopropio,
suponian la necesaria formulacion de una expresion también“propia”.
El correlato discursivo del desconocimiento dela autoridad del rey de
Espafiaenelterrenopolitico era el rechazo dela jurisdiccionde la
Academiaespajfiola en cuestiones de lenguaje. Para Alberdi, escribir
“a la espafiola”es, por lo tanto, un modode despreciara la nacién;
defenderel espaiiolcastizo es buscar la legitimidad de la palabra en un
principio exotico.Si la lengua es una“faz del pensamiento”, “la nuestra
pide una armonia con nuestro pensamiento americano”. Tenemos que
construir una personalidad nacional, desarrollar el genio de nuestra patria,
descubrir nuestro caracter propio; ese complejo programa de ““eman-
cipacioninteligente” debe coronarla ya conseguida “emancipacién
politica”, con la elaboracién de una lengua también emancipada,as-
pecto fundamental de una soberania nacional completa.

** Sarmiento, Polémica,p. 61.
** Alberdi, Fragmento, pp. 51-53 y 59.
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Juan Bautista Alberdi concibe al lenguaje como unaestructura sim-
bolica en permanente relacién con el codigo social y politico, y no
comouna estructura inmanente, que respondea criterios internos,
incontaminadosy fijos, y a una normatividad detipo vertical. El sistema
de la lenguaesta ancladoenla realidadsociale historica concreta de la
vida de un pueblo, que ademasde peculiar y cambiante es heterogénea

y conflictiva. Portanto, aboga porla creacién de un “estilo americano”
de pensamiento y de escritura, que sea capaz de alcanzar a un publico

americano amplio y popular y de recoger en su senolas necesidades

sociales urgentes.
El mandatode escribir en un espafiolcastizo y neto “no conduciria

mas que a la insipidezydebilidad de nuestroestilo [...] se quedaria
conformea Cervantes, pero no conformeal genio de nuestra patria”.

La imputaci6nde quese escribe mal porquenose escribe en espafiol

puro,es un rasgo de “godismo”inaceptable en una sociedad que pre-
tende ser libre y democratica.”

En consonancia conel imperativo de elaborar un discurso propio,
ajustadoa la especificidad americana, responsablefrente a las necesi-
dades apremiantesde reformacultural y de organizacion nacionalde

las recientes reptiblicas,aflorael énfasis sostenido en los contenidos
queel discurso ensayistico debe vehiculizar, mas que en la estructura
formal con que se construye.

Lacritica al culteranismoyel rigorismo en materia de lenguaje
encuentra su fundamento mas profundoen la oposicién categorial en-
tre las “ideas”y las “formas”exteriores en quese vierte el pensamien-
to. Alberdi cuestiona frontalmenteel privilegio otorgado a las formas
sobrelas ideas, en la ensefianza de la lengua que se imparte a losj6ve-
nes: “Ninguno puedededicarse a decir bien cuando va acosadodel
temorde decir mal, y en lugarde seguir su pensamiento,tiene que
atender unicamentea usarde términos que no ofrezcanreparo a la
sutileza delos criticos”.*!

* [bid., pp. 45-48.
3! [bid., pp. S1ss. La cita de Montesquieu, tomada de Defensa del Espiritu delas

leyes, tercera parte,es la siguiente: “Las personas que quieren ensefiar siempre, impiden
mucho de aprender: no hay ingenio que nose encoja, si lo envuelven en un millon de
escriipulos vanos. ,Tiene uno las mejores intenciones del mundo? Puesle obligan a dudar
de si mismo[...] Esto es ponernosuncapillo en la cabeza para decirnosa cada palabra:
Cuidado con no caer: ti quieres hablar comoti, pues yo quiero que hables como yo. ¢Va
uno a tomar vuelo?,al instante le cogen porel brazo. {iene uno fuerza y vida?, se la
quitan a puro pincharle con alfileres. {Se eleva uno algiin poco?,al instante viene alguno
con su vara de medir, levanta la cabeza yle dice que baje para tomarle la medida. {Corre
unoporsu carrera?, pues quieren que uno vaya mirandotodaslas piedras que las hormi-
gas han puesto enel camino.jNohayciencianiliteratura queresista a tal pedantismo!”.
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Para Sarmiento,el énfasis en el aspecto formalde la expresion
impideel libre examen de los problemas de fondo que urge plantear y
resolveren las reptiblicas, y distrae la atencionde lajuventud hacia
discusionesestériles y carentes de relevanciasocial. “Es la perversidad
de los estudios que se hacen,el influjo de estos gramaticos,el respeto
alos admirables modelos, e| temorde infringirlas reglas, lo que tiene
agarrotadala imaginaciondelos chilenos[...] No hay espontaneidad,
hay una carcel cuya puerta esta guardadaporelinflexible culteranismo”.
Es necesario desterrar ese tipo de estudios; en lugar de mantenerocu-
padosa los jovenesen la pureza de las palabras y en la perfeccion
formal, hay que “‘inquirir ideas de dondequiera que vengan”’:

Nutrid vuestro espiritu con las manifestaciones del pensamiento de los

grandes luminares de la época; y cuando sintais que vuestro pensamiento

a su vez se despierta, echad miradas observadoras sobre vuestra patria,

sobre el pueblo, costumbres,las instituciones, las necesidades actuales, y
en seguida escribid con amor, con corazon, lo que se os alcance,lo que se

os antoje, que eso sera bueno enel fondo, aunque la forma sea incorrecta;

sera apasionado, aunque a veces sea inexacto; agradara al lector, aunque

rabie Garcilaso; no se parecera a lo de nadie; pero bueno o malo, sera

nuestro, nadie os lo disputara.*

El enojo de Sarmiento conlos “gramaticos”es tan profundo que se

atreve a sugerir quese le aplique a Bello la pena del ostracismo. Sin

nombrarlo de modo directo, a travésde la referencia eliptica a “un gran

literato que viveentre nosotros”, proponesancionar al maestro vene-
zolano coneldestierro “por el inico motivo de haber profundizado
masalla de lo que nuestrapacientecivilizacion exige en los arcanos
del idiomay por haberhecho gustar a lajuventudlas exterioridadesdel
pensamiento y las formas correctas de la lengua, con menoscabo de
las ideas”. En la coyuntura actual, Bello es “un anacronismo
perjudicial”.*

La novedad de América exige pensarla y hablarla desdecriterios renova-

dos. La ensefia delsiglo es el progreso; su ley obliga a buscar modelos en
el futuro, no en el pasado,en lo propio, no en Jo ajeno.Laliteratura, expre-

sion de cada épocay de cada sociedad,noes ajenaa esta legalidad historica.
{Puede elsiglo volveratras para dejarde serlo quees? [...] Tal modo de

raciocinar,si se resolvieseporla afirmativa nos induciria a adoptarsu poli-

tica, su religién y aquellas costumbres depravadas quela ilustracion del

* Sarmiento, Polémica,p. 61.
* Ibid., pp. 61ss.   
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siglo no deja de motejar. {Por qué no admitimos tambiénestos legados, por leyes convenientes a sus necesidades, comolas del habla en que ha
qué nos separamosde lo que sus cabezas crearon, sus Corazones creyeron de expresarlas; y no seria menosridiculo confiaral pueblola deci-
y sus palabras aplaud ian? Se desecha todoesto, por lo menos se modifica, y sion de sus leyes, que autorizarle en la formacién del idioma”.**> Como

sin embargo se quiere heeeon sobre nuestro suelo la bandera de su consecuencia de su desafortunada afirmacion,Bello recibeel golpe

literatura en toda su extension. despiadadodel argentino, que no dudaen recurrir la ironia pararidi-

En contradelos “retrégrados” quetienensus ojos puestosenel pasa- bahsitovaraisMukaaesiene\ Z pensamientoextraviado, desconocedorde los fundamentos demo-
do, y que pretendenencerrar el pensamiento en moldes antiguos, Sar- craticos dela vida republicana americana . ., g Pees : ime see ees ; y sesgado de aristocratismo
miento se declara partidario de refundar la lengua segunlos canones y desprecioporel pueblo:

que permite avizorarel futuro. Los idiomas expresan ideas y cambian :

con ellas. En una epoca que aspira a profundizar el legado revolucio- Nos hemos quedadolargorato conla pluma en la manorecapacitandosi es
nario de la independencia,la lengua esta sujeta atransformacion. , cierto que lo tiltimo se ha escrito en una reptiblica donde el dogmadela

Finalmente, entercerlugar, la consideracion de que el lenguaje soberania del pueblo es la base de todas las instituciones y de donde

fuera popularestaba relacionada con la evaluaciondela historia re- emananlasleyes y el gobierno[...] {Qué es esto por Dios! Donde esta la
ciente. A juicio de la nueva generacion,la experiencia independentista autoridad que no consiente enautorizaral pueblo en la formacién del len-

habia mostradoque la republica no se instaurabapordecreto. Si la guaje? Quienes ese quetan ridiculo halla confiar al pueblo la decision de
utopia constitucionalista que habia aspiradoa refundarla sociedad desde las leyes? He ahi, pues, los resultados; emplead toda vuestra vida en exami-

narsi tal palabra esta usada con propiedad,si tal otra es anticuada,si tal

modismoesvulgar,si la academia lo ha reprobado,si es extranjera,si la us6

Argensola o Juan de los Palotes, y en seguida subjos a la catedra a decir ...

équé?... No importa, contal que lo que se diga esté arreglado a los admira-

el aparatojuridico-estatal habia fracasado, se volvia entonces necesa-

ria una miradadiferente, mas profunday agudasobrela cuestionso-

cial. La futurainstitucionalidad republicana debia cimentarseenelre-

conaclimientapiste a feb ponents de MOE los an PteteheSpee leoctet. os

sociales, sin excluira las masas populares. La formulacion tedrica de RoteUdcaecraprentate liscrtetad me cseyinimos:

unanecesaria adecuacionentre los planos de la politica y de la lengua sii Grants Ul eihteetn ove hemi@e Helopratio=

se resolvia, de este modo,enla recepcionenel espacio discursivode z

las hablas “mestizas” que poblabanel lenguaje popularyen la cons- Para Sarmiento,el principio de soberania popular tiene plena vigencia

truccion de una formaexpresiva que encontrabaenel pueblola fuente tanto en la organizaci6ninstitucional de un régimen republicano como

de inspiraciondelescritor publico yel principio de legitimidadde su en el establecimiento de las modalidadesy términosdel idioma. En

discurso. amboscasoslos cuerpos colegiados quefijan las reglas del funciona-

Eneste marco, Alberdi y Sarmiento reivindicanla soberaniadel mientodela sociedad y del lenguaje son representantes del pueblo y

puebloen materiade idioma.El sanjuaninofustiga alos “gramaticos”, obedecenal mandato popular:

los llama“el partido conservadorde la sociedad habladora”. y sefala

su oculto interés en conservarla tradiciony resistir los embates popu- Si hay un cuerpopolitico que haga las leyes, no es porque sea ridiculo

lares que introducen innovacionesenla lengua. En el marco de una confiar al pueblola decisionde las leyes, comolo practicabanlas ciudades

polémica que entabla con Andrés Bello ysus discipulosenla prensa antiguas, sino porque representandoal puebio y salido de su seno, se
entiende que expresa su voluntad y su querer en las leyes que promulga.

Decimos lo mismo conrespectoa la lengua: si hay en Espaiia una academia

queretina en undiccionario las palabras que el uso general del pueblo ya

tiene sancionadas, no es porque autorice su uso, ni forme el lenguaje con

chilena, originada inicialmente en la cuestionde lalicitudde la introduc-

ciénde extranjerismosenla lengua espafiola, Sarmiento consigue Ile-

var a suadversarioal terreno dondequiere batirse conél: el social.

Don Andrés defiende el papel de “custodios filosdficos” de los

gramaticosy llega a afirmar que “enlas lenguas como en la politica,

es indispensable que haya un cuerpo de sabios. que asi dicte las % Andrés Bello, “Ejercicios popularesde lengua castellana” (Mercurio, 12 de mayo

—_. de 1842), en Sarmiento, Polémica, p. 88.

4 Ibid.. p. 106 * Sarmiento, ibid., pp. 56-57.
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sus decisiones, sino porque recoge comoenun armario las palabras cuyo

uso esta autorizado unénimementeporel pueblo mismoy porlos poetas.*”

Incluso avanza todavia mas y despoja al “senado conservador” que
forman los gramaticos de toda representatividad popular. Quien tenga
asu cargo el establecimientodelas reglas del lenguaje correcto no ha
de ser un cuerpoelitista, integrado porlos vetustosintelectuales de la
generaci6nanterior, imbuidos de la admiraci6nporlos modelosanti-
guos que Sarmiento deplora, sino unainstitucion moderna y democra-
tica, en el sentido de respetuosadelprincipio dela libre discusion como
origen de la verdad:la prensa periddica: “Nuestra épocaes la época
de la libertad [...] de la discusion nacela verdad.Se discute en nuestras

camarasrepresentativas, se discute en la prensa, que tambienesre-

presentativa’’.*
Alberdi establece la mismarelaci6nentre el pueblo soberano y

quienesrepresentan su voluntad:

El puebloes legislador, no slo de lo justo, sino tambiénde lo bello, de lo
verdadero, de lo conveniente. Una academia es un cuerpo representativo

que ejerce la soberania dela nacién en cuantoa la lengua. El pueblo fija la

lengua como fijala ley; y en este punto, ser independiente, ser soberano,es

no recibir su lengua sino de si propio, comoen politica es no recibir leyes

sino de si propio.*”

Comonaciones independientes de los mandatos dela peninsula, las
nuevas reptiblicas requierendela formaciénde una Academia ameri-
cana que se encargue deestablecerla lengua americana. Mientraseste
cuerpo noexista, la tarea defijar las normasidiomaticas y el vocabula-
rio correcto esta sujeta al ensayoya la creacion espontaneay libre de
lajuventud americana.

El gramaticalismo suponela aceptacion de una normativadictada

por un cuerpo de académicosquese arroga autoridad en materia de
lenguaje; de hecho,los sabios académicosno hacensino sancionarel
uso vigente entrelos sectorescultos de la sociedad espafiola. Los j6-

venes argentinos rechazanla practica y la ideologia que ese procedi-
miento supone.Sarmiento se enorgullece de mostrarse “licenciosamente
popular”en asuntosde lenguajey reivindicaelteatro la literatura
modernosy“progresistas”, porque en sus piezas se observa una “ten-

Mfhid.. pe57
** [bid., p. 92.
» Alberdi, Fragmento, p. 47.
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dencia a rehabilitar al hombre que sufre por las preocupaciones dela
sociedad, al genio que se rebulle en el fango en que lo han echado
desigualdadesficticias, y llega a abrirse paso porentre los obstaculosy
colocarse en el punto elevado quele corresponde”. El Ruy Blas de
Hugorepresenta una vigorosaprotesta contra privilegios sociales ab-
surdos; es una obracritica inspiradaen los postuladosde la escuela
socialista, cuyas doctrinas noson librescassino queestan a la vista en
“el espectaculo de nuestras necesidadessociales”, en la vergiienza que
experimentael hombre modernofrente al hecho de que “el plebeyo,el
mulato, con talento, con virtudes, sea despreciado y mantenido en una
inferioridad inmerecida”’.*°

Enesta linea de pensamiento, declara su adhesional “socialismo”,

corriente de pensamientoy de accién que define como “la necesidad
de hacer concurrirla ciencia,elarte y la politica al unico fin de mejorar
la suerte de los pueblos,de favorecerlas tendenciasliberales, de com-
batir las preocupacionesretrégradas,de rehabilitar al pueblo,al mula-
to yatodoslos que sufren”.*' Enotro lugar, amplia su definicioninsis-
tiendo en el caracterigualitario y popular delos principiossocialistas,
asi como su coherencia con los postulados de la independencia
americana:

Hemossido siempre y seremoseternamentesocialistas, es decir, haciendo

concurrirel arte,la ciencia y la politica o lo que es lo mismo,los sentimientos

del corazon,las lucesdela inteligenciay la actividad dela accion, al estable-

cimiento de un gobierno democratico fundadoen basessolidas,enel triun-

4” Sarmiento, Polémica, pp. 11 Iss. En su “Polémica sobre el Romanticismo”, Sar-

miento reivindicaesta escuela literaria, a la que entiende como Iaaplicacionenla literatura

de los principios revolucionarios modernos. Sin embargo, considera queeste movimiento

estético ya ha cumplidosu mision “destructiva” en la década delos aiios cuarenta, y que

Jaactualidadenliteratura esta representada por la corriente “socialista”. El romanticismo

era una“protesta enérgica y solemnecontralas categorias en queel antiguoespiritu social

habia encerradola creacién; la admisiéndelas cosas despreciadas, odiadas y miradas con

asco,sin excluir lofeoenelordenfisico, lo malo enel orden moral, lo extrafio en el orden

intelectual. El romanticismo era, pues, una verdadera insurrecci6nliteraria comolas

politicas que le han precedido. Hadestruido todaslas antiguas barreras que se creian

inamovibles, lo ha revuelto y destruido todo. Pero no construy6nada tampoco,y desapa-

recié el dia que concluy6su tarea. {Quién le ha sucedidoen el lugar que dejé desampara-

do? ¢Quiénaspira al menosa sucederle?El socialismo, perd6nennoslapalabra”(p. 112).

41 Ardao sefiala que el término “socialista”tenia, para los miembros de la Genera-

cién del 37, connotacionessansimonianas, aunque no ortodoxas.Seutilizaba por enton-

ces “en un sentido muyamplio, significando mas que nada el puntode vista social en

politica y en arte. Pero no dejaba de tener, todo lo vaga que se quisiera, una intencion

revolucionaria e igualitaria”, Ardao, Filosofia pre-wniversitaria en el Uruguay, p. 95.   
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fo de la libertad y de todaslas doctrinas liberales, en la realizacion,en fin, de

los santos fines de nuestra revolucién.”?

En cuanto a Alberdi,es evidentela inclinacién popular y democratica
de susescritos de esta época. En el fragmentopreliminarconsidera

quela paz, condici6nindispensable para iniciar el camino dela regene-

racin social, sdlo sera posible si se parte del reconocimiento de la
voluntad popular. “Respetemosel pueblo; venerémosle; interrogue-
MOssus exigencias, y no procedamossino con arreglo a sus respues-
tas”. La vanguardiaintelectualypolitica que la hora exige no debe
alejarse de las masas; debe saber esperarlas, contribuir a su prepara-
cinpara el logro de su madurezpolitica, y aprenderdeellas. “Respe-
temosa la pobre mayoria; es nuestra hermana:aunqueinculta yjoven,

pero vigorosayfuerte. Respetemossuinocente ignoranciay partamos
conella nuestra odiosa superioridad mental”. En la relacion con el pue-
blo, los intelectuales que se disponen a completarla independencia
material con la emancipacion moral de la América debenevitarel anta-

gonismo que enfrento a los grandes pensadores politicos que sofaron

la independenciaya las masas populares, inmaduras atinpara recibir

los beneficios de unalibertad plena. “Hoy,pues, es tiempode terminar
este triste divorcio entre la civilizaciényla fuerza”; slo entonceslas
masasabriran “unafranca acogida a lajoven generacion”.“*

En lo relativo a la forma de gobierno democratica, para Alberdi la
introduccion en Américade la formarepublicana y representativa
de gobiemo —correspondiente a una etapa avanzadaenla evolucién de
los pueblosya la “infancia”porla quetransita atin el continente— fue
un error nacido del apresuramiento y la vehemencia caracteristicos del
proceso revolucionario independentista. Ansiosos de romperlas ca-

denas que mantenian a las colonias bajo la tutela espafiola, los
libertadores proclamaronla libertad con una amplitud de miraspara la
queno estabanaun preparadoslos habitantesde estas latitudes, “y
saltando dela edad colonial a la edad representativa, quisimosser
viejos cuando recién naciamos. Nos hicimosindependientes, y en se-
guida democratas, comosi la independenciainterior fuese un inmedia-
to resultado de la independenciaexterior”. La dificultad radica en que
el ritmodel progreso responde a unalégica inflexible:la anarquia yel
caudillismo americanossonel resultado histérico de ese paso dado
antes de tiempoysefialan el terreno dondedebetrabajarse para pro-
seguirel caminodela civilizacion; configuran, en definitiva, un cuadro

* Sarmiento, Polémica, pp. 112 y 119.
* Alberdi. Fragmento, pp. 42-43.

 

Literatura y sociedad en Sarmiento y Alberdi 89

que Alberdise niegaa calificar y que simplemente considera “normal”,
en tanto no essino el desemboquelégicoy natural de premisas dadas,
esto es, de intentar el imposible de “principiar un caminoporelfin”.4

Sin embargo,una vez reconocidas las faltas de organizacion politica
americana, se plantea el interrogante de qué hacerante el hecho consuma-
do del ejercicio real del poderporparte de las masas. La respuesta de
Alberdi es contundente: nuestra democraciaes,sin duda, deficitaria, “mas
visible que intima”, mas “material” que “moral”, pero es unfactum conel
que no podemossinocontar. Por lo demas,“nos avenimostanto con ella,
nosgusta tanto, [que] no hay mas remedio que ser demécratas”. En el
futuro,lasj6venes e imperfectas democracias americanas hallaran repre-
sentantes verdaderamenteaptosparael ejercicio legitimo dela funcién

* [bid., p. 38. Durantelos afios 37 y38, los jovenes argentinos agrupadosalrededor
dela figura emblematica de Esteban Echeverria en la Asociacién de Mayo adoptaron una
posicién politica muyparticular: intentaron tomardistancia frente a las dos facciones
que se enfrentaban enla politica nacional —porunlado, los unitarios 0 rivadavianos,
herederosdelas ideas ilustradas de la independenciay, por otro, Juan Manuel de Rosas,
el poderoso caudillo “barbaro” de la provincia de Buenos Aires, que representaba las
fuerzasdela tradicion prerrevolucionaria y de la restauracidn—; entonces, se imaginarona
si mismos como cumpliendo un eventual papel de sintesis 0 de puente entre ambos
mundos. Véase a Carlos Altamirano y Beatriz Sarlo, Ensayos argentinos: de Sarmientoa
(a vanguardia, 2" ed., BuenosAires, Ariel, 1997, pp. 55-76. Tuvo mucho quever enesta
actitud politica la evaluacién que realizaron de la coyuntura, en el sentido de que el poder
de Rosas era “un hechoirreversible y destinado a gravitar durante décadassobre la vida de
laentera nacién”, véase a Tulio Halperin Donghi, Proyecto yconstrucciénde unanacién,
Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1980,p. xiv. Situadosental situacién, alimentaron la
esperanza depactar con el caudillo una convivencia tranquila, favorable a la misién de
regeneracidn dela sociedad nacional que asumian comopropiay que suponia unatarea a
largo plazo, basadaenla prédicayel reclutamiento delasinteligenciasjévenesatravés de
la tribunay la prensa. Esta opciénpolitica duraria muy poco tiempo —seria quebrada
porellos mismos cuandopasarona la actividad conspirativa contra Rosas y apoyaron a
las fuerzas francesas que bloquearonel puerto de Buenos Aires—,peroesta claramente
reflejadaen los textos escritos durante esos meses, y, de modoparticular, en el Fragmento
de Alberdi. Comohasefialado Arturo Ardao, en el marco de una ponderaciéndel texto
alberdiano que nos parece oportunorecordar, en esas paginasel joven tucumanopresenta
a Rosas comoel producto necesario,y portanto legitimo,dela realidadsocial efectivadel
momentohist6rico: “Esta realidad enseflaba queel ejercicio efectivo de la democracia era
imposible; que ésta advendria plenamenteenelPlata recién al cabo de un largo proceso de
integracién organica de su sociedad todavia en embridn. Entretanto,erasuficiente legiti-
midadde los gobiernosel asentimiento del pueblo[...Alberdi] justitica en segundolugara
Rosas, entusiastamente, como expresién de un espontaneo movimiento ascensional de
las clases humildes[...] Para ser rigurosos, agreguemosqueel Prefacio no constituia una
apologia incondicionaldel sistema de Rosas —circula porlas entrelineas una disconfor-
midadinsistente. A cada momento,aunque de un modoveladopor motivosexplicables,
se reconoceel maldela tirania. Pero se le considerafatal y su remedio se sefiala no enel
recurso revolucionariosinoenla lenta evolucién dela sociedad”. Véase a Arturo Ardao,
“El encuentro de Lamas y Alberdi”, Hoy es Historia (Montevideo), afio xi, nim. 63

(mayo-junio de 1994), pp. 19ss.  
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publica; entonces asistiremosa “un ulterior progreso democratico”. Entre
tanto, el ejercicio defectuoso de la democracia no es unretroceso, sino una
gran mudanza queencierra los gérmenesde un “progreso venidero”. Pues

“el triunfo de la plebe” augurala apertura de una “nuevaera’, en la que

asistiremosa “la abdicacionde lo exdtico, porlo nacional; del plagio, porla
espontaneidad; y despues,al triunfo de la mayoria sobre la minoria

popular”.**

Conclusion

ENladefinicion de su propia misiOn generacional, losjOvenes argentinos,

imbuidos del pensamiento romantico-social, acuerdan unlugar fundamen-
tal ala elaboraciOnde un discurso propio,de signo americano y acorde
con las necesidadesde la época moderna, que habia sido inauguradapara
el continente porla revolucion de independencia.El centro de las preocu-

paciones entornoal lenguajesera la “sociabilidad”recientemente descu-

bierta y considerada ahora comoelpunto departidaparala elaboracion
de unproyectovoleadoa priorizar la organizacionde la sociedadcivil, a
diferencia del énfasis en el ordenamientojuridico del ambitoestatal, que
habiasidosostenido porla generacionanterior.

Por unaparte, la conviccion de que se asiste a una época propicia

parapracticar un “gran ensayo”social es acompafiadaporla elecciondel
ensayo comoformadiscursiva apta para captarunarealidad diversa y
plastica, asi comopara decodificar las formas de discursividad que tienden
aclausurar el proceso historicoya preservar al espacio cultural del conta-

giode larevolucion. La forma “ensayo” aparece apropiada para desmon-
tar las formas discursivas “testamentarias”’, propias de unasociedad esta-
cionaria, yparainstaurar unaliteratura y un periodismodeideas,decritica
y de opinion, que apele a recursos retoricos que privilegien el poder

realizativoyla funcién comunicativadel lenguaje.

Por otra parte, elinterés por construir una lengua y unestilo de escritu-
ray de pensamiento americanos despeja un horizonte de problemasrela-
tivosal caractery lasmodalidadesdelolingiiistico y conducea la elabora-
cidn de una“‘teoria del ensayo”, reflexion metadiscursiva en cuyo seno se
plantea, de modoclaroyexplicito, la necesidad de conciliar las estrategias
politicas ysociales conlas estrategias discursivas.Politica y lenguaje son

planoscorrelativos; en ambos debenensayarselas innovaciones que exige

la organizacion nacional. E] cambio social que se aspira realizar supone
como contraparte un simultaneo e igualmente profundo cambioenel acto
comunicativo.

"4Jbid., pp. 38-40
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Esculpiendo el mito: Sarmiento, Lincoln
y la traduccion de un poemaescocés

Por Barry L. VELLEMAN

Marquette University, Estados Unidos

Sarmientoy su Vida de Lincoln (1865)

L’ HISTORIA LITERARIA DE DOMINGOF.. SARMIENTO (1811-1888) es,
segtin Carlos Maria Onetti, la historia de sus momentos emo-

cionales; cadalibro de Sarmientoesel resultado expresivo de un cruce

psicoldgico e historico. Frente aun momentohistorico, a un hecho,a
un hombre,a una organizacion, Sarmiento reaccionade acuerdoconel

momento emocionalquele toca vivir (1939: 48-49).
Noexiste mejor ejemplo del fendmenoque la Vida de Lincoln, adap-

tacién improvisadaen unas diez semanas, entre mayo yagosto de 1865.
Habiendo llegado a NuevaYork el 15 de mayo comoministro plenipoten-
ciario, sin sus credenciales,el argentino se puso a observary a escribir,
continuandoeltrabajo que habia comenzadodieciocho afios antes, en su
primera visita a Estados Unidos. Mientras esperabasuspapelesoficiales,
el “diplomatico antidiplomatico” reanud6 su amistad con Mary Mann(1806-
1887), viuda de Horacio,trab6 amistad con unos educadores importantes
de la época, y trabajé en suobra Lasescuclas, la cual se publicaria en

1866. Para el 9 de noviembre, cuandose presenté Sarmiento formal-
mente al presidente Johnson, esperaba ejemplares de su Vida de
Lincoln.

Emilio Carilla (Embajador: 29-31) ha trazado la cronologia del
libro, cuya “Introduccién”lleva fecha del 16 de agosto de 1865, docu-

mentandoel envio de ejemplares a mediados de noviembre. Sin em-

bargo, para septiembre Sarmiento le habia mandado a Mary Mann la
“Introduccién”, un analisis no del todo favorable dela politica de Estados
Unidos, y un ataque severocontra la colonizaciénespafiola de América
Latina. Los temaspredilectos de Sarmiento estanpresentesenla “Intro-
duccién’’:la culpadelacolonizacionespafiola porlas dificultadespoliti-
cas de la América Latina;la falta de modelos europeossatisfactorios;
la“barbarie”del gaucho, vista también enlos “blancos pobres”norte-
americanos;la fuerza de la reptiblica manifiesta en la productividad (la
“civilizacién”) del Norte; el hombre pionero,reflejado en Lincoln y en
su sucesor, Andrew Johnson;el poder de la prensa norteamericana;el
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racismo:“mas previsores,porinstinto de raza, los puritanos no habian

incorporado comolosespafioles por millonesa los pueblos autéctonos,

que hansido causa detanta rémora en la América del Sur” (xxii).
Dice José Barreiro:

Esta Vida de Lincoln que nuncaestuvo en los planes bibliograficos de
Sarmiento y que fue consecuencia del terrible golpe que sufrié su espiritu

cuandoalllegar en mayode 1865 al puerto de Nueva Yorkse encuentra con

la noticia de que habia sido asesinadoel paladin norteamericano, pudo ser
escrita febrilmente en pocas semanas porqueel plenipotenciario argentino

estaba preparadopara la faena por dos circunstancias: por la admiracion

que desde hacia un lustro sentia por el héroe y por el dominio que desde

hacia casi un cuarto desiglo habia adquiridodel género biografico (1965: 8).

Esperamos demostrarque Sarmiento también “estaba preparadopara
la faena”por razonespoliticas personales.

Eneste caso de contacto entre Sarmiento y su momento historico
tenemoslas palabras del argentino comoevidencia. El 30 de septiem-

bre se dirige al ministro de Instruccion, Eduardo Costa (1823-1897):
“Hellegado a los Estados Unidos en un momento solemne” (Obras
xxx, 17). Bunkleysefiala:

Don Domingollegé en un momentodecisivo de la historia de los Estados
Unidos. La guerra civil acababa de terminar. La bala de un asesino habia

dado muerteal presidente Lincoln. La industria de la naci6n, estimulada por

el impulso de la guerra, florecia. Todo era optimismo, accion y cambio

(1966:367).

Notodoera “optimismo”en Estados Unidos comoindica Bunkley. El
origende la referida “solemnidad” del momentoeraelreciente asesi-
nato del presidente Lincoln. Sin embargo,unadelas primeras expe-
riencias de Sarmiento documentael“triunfo de la reptblica”. Unase-
mana después de su Ilegada a Estados Unidos, Sarmiento va a
Washington.Asiste al desfile militar del 23 y 24 de mayo,descrito enel
capitulo xxvii de su Vida de Lincoln (pp. 291-294). Sarmiento queda
impresionadoporla revista de los 200 000 soldadosdelejército del
Potomacy porla presencia defiguras notables comoel presidente
Johnson,el secretario de Estado Seward y los generales Sherman y

Grant. Sarmiento observ6la revista militar desde la misma “espaciosa

esplanada”ubicadafrente a la estatua de Jackson, y ocupadaporel

presidente Johnson,unosdelos generales y “el Cuerpo Diplomatico,
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en el queesta vez estaban representadasocho reptiblicas Sur-ameri-
canas”’ (p. 292).

Siel momentohistorico le impresioné a Sarmiento, Lincoln el hom-
bre le impresion6 mas.Elpresidente era un se/f-made man, el modelo
moraly civilizador que Sarmiento habia encontrado ya en Franklin, “el
santo Yankee”. Sarmiento se consideraba también un hombre hecho
porsi mismo.El argentinole escribe a Mary Mannel22 de marzo de
1867: “yo soy un self-made man”(““Cartas” \v, 114). Dice en Recuer-
dos de provincia:

Yo me sentia Franklin; ,y por qué no? Era yo pobrisimo comoél, estu-

dioso comoél, y dandome maijiay siguiendo sus huellas, podia un

dia llegar a formarme como él, ser doctor ad honoremcomoél, y

hacermeun lugar enlasletras y en la politica americanas. La vida de

Franklin debiera formarparte de los libros de las escuelas primarias

(pp. 179-180).

La Vidade Lincoln es unode loslibros menos leidos de Sarmiento,
porque, segtin Carilla, en esta obra hay menos de Sarmiento que de
Lincoln (“Sarmiento”: 175). Sin embargo vale recordar que “{la| im-

posicion forzosadelyo sobre la memoriahistorica popular es caracte-
ristica de todoslos escritos de Sarmiento”(Kirkpatrick y Masiello
1994: 7). Un conocimientode las probables fuentes de la obra puede
clarificar el punto algo necesario porque desde Mary Mann,quienre-
send el libro en 1866 (1866:1), hasta unos criticos mas recientes como

Carilla (“Sarmiento”: 172, n. 10), Barreiro (1958: 20) y Campobassi

(1975: 53), hanatribuido a Sarmiento las palabras de un abogado
norteamericano llamado Franklin Crosby.

Cuando Mary Mannle propone a Sarmiento unatraducciondel

libro al inglés, el argentinoinsiste enla falta de originalidadde la

obra,indicandolas seccionesa las que contribuy6:

El cuerpo de la obra de la Vida de Lincoln no vale la pena de tradu-
cirla, pues que no tiene mios propiamentesino los capitulos finales

[sic: el Ultimo es traduccién de Crosby] i por aqui i alli alguna

observacion requerida para mejor adaptarla a los pueblos de la

America del Sud. Lo demas lo he tomadode las varias biografias

que consulté, ya que como digo al principio, nadie puede Ilamarse

autor de tal biografia (4 diciembre de 1865, “Cartas” 1v, 468).   
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Fuentes y perspectiva de la “traduccién”:

elpapel de larreligién

UNanilisis del texto de la Vida de Lincoln indica que —salvo dos
capitulossobreel periodo después delasesinatoy el primero,sobre la
Juventud de Lincoln— su fuenteprincipalfue la biografia escrita en
1865 por el abogado Frank Crosby (1829-1898), natural de
Massachusetts y residente de Filadelfia en 1865. La atribucion se ve
complicadaporvariosfactores,entreellos la combinacion de material
de origenvariabley el hecho de quelos bidégrafos de Lincoln muchas
vecesse copiaban entre si. Ademas del material documental, de canti-
dad considerable en la Vida, hay anécdotas e incidentesreferidos que
vienen delas fuentesutilizadas por Crosby(y porlos otrosautores).
Noobstante,la estructura generalde la obra, y casi sin excepcion los
titulos de capitulo, vienen de la de Crosby, y cuandohay diferencias de
expresionentre dos o masfuentes posibles,el texto de Crosbyesel
que masse acerca a la version de Sarmiento. Son similares también
unos aspectos externos de los tomos de Crosbyyde Lincoln. En el

libro de Crosby, debajo del retrato del presidente, aparecio la misma
cita de Lincoln que Sarmiento colocé —eninglés— enla portada de
su biografia: “With malice towards none, with charity forall, with
firmnessin the right, as Godgivesusto seetheright, let us strive on to
finish the work weare in” (Sarmiento omite las ultimastres palabras).

El “Prefacio” de Crosbylleva la fecha de junio de 1865; Sarmiento
feché el suyo en “agosto 16 de 1865”(dos dias antes habia aparecido
en el NewYork Timesla resefia de la obra de Crosby).

La otra fuente principal de la Vida sarmientinaesla biografia de
Lincoln atribuidaa David Brainerd Williamson (n. 1827) y publicada
en Filadelfiasin el nombre delautor, quien fue identificado a principios
de este siglo porel librero norteamericanoP.K. Foley. El texto de
Williamsonesel que siguié Sarmientoenel primercapitulo, sobre la
“infancia y juventud” de Lincoln, tema que Crosbycasinotrata. El
cartelon que anunciabala Vida de Sarmiento,del cual existe un solo
ejemplar, conservadoen el Museo Histérico Sarmiento en Buenos Ai-
res, llevabael titulo Vida, Serviciosy Martirio Abran Lincoln Decimo
sesto Presidente de los Estados Unidos, titulo semejante al de
Williamson: //lustrated life, services, martyrdom, andfuneral of
AbrahamLincoln:sixteenth president ofthe United States. Es pro-
bable que fuera Williamsonla fuente también de unas anécdotasaisla-
das yde la descripcion delos funeralesde Lincoln.
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Las siguientes variantes mostraran la relacién de la secuencia
Williamson > Crosby > Sarmiento. Hemossubrayadolas expresiones
de Sarmiento quereflejan el texto de Crosby.

Williamson (1865: 85-86):

Arrangements had been made for his departure from Harrisburg on the

following morning,but the discovery of a plot to assassinate him on his

way through Baltimore —a plot in which someofthe principal residents

of that city wereinterested, althoughtheir projects were to be accomplished
by means ofpaid emissaries— caused a changein the schedule.

Crosby (1865: 89):

Arrangements had been made for his departure from Harrisburg on the
following morning;butthe timely discovery of a plot to assassinate him on

his way through Baltimore —a plotin whichseveralofthe leadingcitizens

of that place werebelievedto beinterested, although the work was to be

done by other hands— caused a changein the schedule.

Sarmiento([1865]: 109):

Todoestabadispuesto para la partida a la maiiana siguiente; pero el opor-

tuno descubrimiento de una conspiracion para asesinarlo a su transito por

Baltimore; conspiracion en quese creian estaban mezclados muchossuje-

tos principales de aquella ciudad, aunque hubiese de ejecutarse por segun-

da mano,trajo un cambio subito enel itinerario.

La “Introduccién”a la Vida de Lincoln dice:

Masbien que ejecutado, hemosdirijido, el trabajo de adaptar a la lengua

que se habla en la América del Sud, una Vida del Presidente Lincoln,

entresacada de las varias que corren impresas,y estractandodeellas, por

redundantes, documentosoficiales dados in exfenso, y afiadiendodetalles

o esplicaciones, necesariasa la distancia del teatro de los sucesos, para la

recta inteligencia de los hechos(xi).

El bidgrafo, en una imagen que Sarmientoutilizo en varias ocasiones,
es comounescultor. Nos deja una impresion afiadiendo,si, pero tam-
bién quitando lo que no quiere que veamos. La biografia puede y debe
reflejar las prioridadesdidacticas del bidgrafo. En el Progreso de San-
tiago, 14 dejulio de 1845, dice Sarmiento lo siguiente de la Memoria
biogrdfica de Manuel Renjifo,escrita por su hermano Ramon: 
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Tenemos unaparticular predileccion por este jénero de trabajos [es

decir, los biograficos], i cada vez que una de nuestras eminenciassocia-

les fallece [...] desedramos cuanto antes ver consignadas sus buenas

acciones en las imperecederas pajinas de la prensa. Ni nos molestael

espiritu panejirista que se muestra en esta clase de trabajos, atenuando
lo que en la vida del héroe fué vituperable, para dar mayorbrillo a la

parte luminosa (Obras,11, 269).

En comparacion consusfuentes probables,la biografia de Lincoln
adaptadapor Sarmiento poneénfasis en unosrasgos:el poder centra-
lizadofuerte,el “triunfo de la Republica”, el valor del trabajo manualy
del pobre autodidacto. En cambio,se abrevian o se eliminanlasrefe-
rencias alo religioso y a la oposicién domésticaal presidente. En el
presente estudio nos concentramosenlas omisionesdela primera ca-
tegoria. Los ejemplos textuales son numerosos. Comocasotipico,

ponemosla traduccidndel poemafavorito del difunto presidente, de
un poeta escocés, William Knox (1789-1825), obscuro hasta el afio

1865, cuando Francis B. Carpenter (1830-1900) public6 el texto re-
citado de memoriaporLincoln y luego reproducido en muchosarticu-
los ybiografias de la época,incluso la que “dirigi6” Sarmiento.El poe-
mafuetraducido por Bartolito Mitre (1845-1900),hijo del presidente
de la Republica Argentinay secretario del ministro Sarmiento, quien
indudablemente contribuy6 a la adaptaciondela biografia. Conla tra-
ducciondel poematerminala primera edicion de la Vida de Lincoln

(véase el Apéndice).
La omision dela estrofa 7 exige una explicacion. Nofue accidente,

porque para completar la formadela original, de 14 estrofas, se repitio
la primera con unasvariaciones. Una hipdtesis posible es que la estrofa
contenia unareferencia clara la religion organizada. La omisionrefle-
ja, tal comoeltexto de la Vida de Lincoln, unaperspectivaarreligiosa.
Tambiénrefleja a un Lincoln mitico como modelo del Sarmiento miti-
co, futuro candidato para presidente de la Republica Argentina,
autodidacto pobre, campesinode nacimiento, hombredel pueblo,en-
carnacion del podercentralizadoy laico.

Se puedensefialar unoscasosde la omisi6nde referencias a mate-
rial religioso que encontramos en Crosby y en Williamson. Para
Williamson,los padres de Lincoln eran “miembros concienzudosdela
Iglesia bautista” (“conscientious members ofthe Baptist church”,

Williamson 1865: 22: las traduccionesdeloriginal inglés mepertene-
cen). E] argentino eliminaesta referencia. En sus descripcionesdel can-
didato (48-49), basadas en Williamson (43-46), Sarmiento reproduce
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todoslos detalles sobre la sencilla casa de Lincoln; en cambio,omiteel
pasaje segunel cual Lincoln era“asistente regular a la adoracionreli-
giosa [...] poseedor de un bancodeiglesiay partidario liberal de la
Iglesia Presbiteriana,a la cual pertenece la sefiora Lincoln” (“[A] regu-
lar attendantuponreligious worship [...] a pew-holderandliberal
supporter ofthe Presbyterian Church, to which Mrs. Lincoln belongs”,
Williamson 1865: 45). Crosby dael texto completo de una proclama
de Lincoln (30 de marzo de 1863), en la cual el presidente declara que
“nos hemosolvidado de Dios”y que “debemos confesar nuestros pe-
cados nacionales” (224), documento quenorecibe ninguna mencién
enla version de Sarmiento. Enla perifrasis de un trozo que analiza el
valordel presidente asesinado, Crosby(379-380)se refiere a los de-

cretos del “Inmutable”y de la “benigna Providencia”, abstracciones
omitidas enla traducci6ncastellana.Se abrevia bastante, eliminando
casi toda referencia la religion, la orden del 16 de noviembre de
1862, en la cual Lincolnllamé6al pueblo norteamericano “un pueblo
cristiano” (Crosby 1865: 196). Aqui reproducimoslos parrafos de
Crosby y de Sarmiento.

Crosby:

La siguiente orden, proferida el 16 de noviembre de 1862. es solamente una

de las numerosas evidencias de esa profunda ysentida reverencia porel

cristianismo que form6é un rasgo notable, no sdlo en la mayoria de los
documentos publicosoficiales del sefior Lincoln,sino también enel carac-
ter del hombre (p. 196).

Sarmiento:

En noviembrese dial ejército una orden jeneral, mandandoque se guarda-

se la santidad del domingo en los campamentos, suspendiendotodotraba-

jo que nofueseestrictamente necesario (p. 193).

Comohemosvisto, Sarmiento tiende a omitir los comentarios de Crosby
sobrela religion. Los encontrados en los documentosde Lincoln per-
manecen mas frecuentemente,pero éstos también se suprimenen los

resumenesde los documentosoficiales. El 7 dejulio de 1864 Lincoln
proclam6otro dia de ayuno nacional. Crosby (314-316) da eltexto de

la proclamacion —consus referenciasal “Todopoderoso”, el “Jefe
Supremo del Mundo”—,, pero Sarmiento (243) la resume en un tono
mas rutinario que entusiasta o devoto: “El 7 dejulio apareci6 una pro-
clamacion,sefalandoun dia de rogaciones y ayuno para implorarde
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nuevola asistencia divina,a fin de que la rebelion cesase, en lamisma
forma que enlos afios anteriores”.

Después del poema de Knox, Crosby afade unosparrafos, omiti-

dosen la version de Sarmiento,sobre el “espiritu de reverencia”del

difunto presidente:

Era[...] un cristiano declarado (‘avowed Christian’) [...] Le contest6 a un

clérigo que le habia preguntadosi amabaal Salvador: “Cuandoprimerofui

inaugurado, no lo amaba; cuando Diosse llev6 a mi hijo quedé grandemen-

te impresionado, pero todavia no lo amaba; pero cuandoestaba en el campo

de batalla de Gettysburgle di mi corazona Dios, y ahora puedodecirquesi

amo alSalvador”(290).

La perspectiva de Sarmientoantela religion organizadadurante este
periodode su vida nos ayuda a entendersudecision de omitir gran

parte delas referenciasreligiosas en su adaptaciondelas biografias de
Lincoln. Comohasefialado Palcos, “aunque [Sarmiento] habla de la
Providencia e invoca al Supremo Hacedor,sus inquietudesal respecto

son poco hondas”(1962: 282). El argentino anhelaba enespecial se-

pararse de cualquier asociacionconlas sectas del catolicismo, prefi-
riendo buscar “la moral delcristianismo”enel unitarismo, movimiento
que habia observado ya ensuprimeravisita a Estados Unidos como
“secta nueva, panteista, en cuanto admite todaslas disidencias i respe-
ta todoslos bautismos[. . .] desprendiéndose de toda interpretacion
religiosa” (Viajes 349). Si hasta 1850 Sarmiento se consideraba cat6-
lico, en 1851 se describid como“catolico tibio” (Galvez 1957: 453).

Tres afios despuésse hizo mason (Rojas 1962: 591). Para 1866 ya le
escribia a Mary Mann,quientrabajaba enla biografia de su amigo
argentino: “Soycatolico de origen y de formaen aquellospaises, don-
de tenemosque lucharpara vencerlo yhacerlotitil al progreso” (“Car-
tas” 1V, 317). El 22 de julio de 1865, la sefiora Mann,en unadelas

primerascartas quele escribié a Sarmiento, describid a su amigo R.
W.Emerson: “Ensulibertad perfecta de pensamiento y de la expresion
deella, [Emerson] representa la teoria de la mente americana, que
tiene comoleyel progreso y el pensamientolibre. La religion dogmati-
ca es contraria a su genio”(Velleman, en prensa). Comoha indicado
Zalazar, para Sarmiento el puritanismo habia establecido en Estados
Unidos unas “pautas culturales” que permitianel progreso social, mien-
tras que el catolicismo —especialmentela Iglesia catolica— habia contri-
buidoaldesarrollo de las “pautasautoritarias y antidemocraticas en los
espafioles, primero, y en los hispanoamericanos, después” (1985: 544).
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Sialser elegido presidente de Argentina (1868) Sarmientose distan-
ciabade estas opiniones porrazonespoliticas (sin abandonar nunca su
preferencia porla educaciénlaica),la posicion sarmientinaantela reli-
gion organizada en 1865 promovia unaperspectiva neutra respecto de
ese tema, y asi se refleja en la Vida de Lincoln.

Motivos de Sarmiento:la personificacion y la mitificacion

AUNQUESarmiento compartecon los bidgrafos norteamericanosde Lincoln
un motivo moralizador-histérico,difiere deellos en su otro propésito,el de
la promoci6npropia por razonespoliticas. Asi es que la Vida de Lincoln
se convierte en obra de propagandaa favordelas nacioneslatinoame-
ricanasy a favordelescritor mismo.El propésito politico de la Vida de
Lincoln es doble: mira hacia el pasado, vindicandolas acciones de
Sarmientoenla provincia de San Juan,y a la vez hacia el futuro, en
promocionpropia. Desde los primeros biégrafos de Sarmiento se ha
notado este proposito politico. En 1901 Guerra escribié:

El objeto de esa publicacién fue proporcionara los paises espafioles un

compendio breve y substancial, para lectura popular, de una vida tan

ejemplarizadora comoes la de Lincoln; pero al mismo tiempopretendia

también Sarmiento mostrarlas excelencias de los gobiernosfuertes y apo-

yar con ejemplos de los Estados Unidoslas teorias que sustuvo ylos actos

que ejecuto en el gobierno de San Juan (1901; 239).

Rojasdice: “[Sarmiento] edité tambien una Vida de Lincoln, aprove-
chando fragmentosajenosporél traducidos, pero con mucha cosa

personal, porque su objetivo era justificar su gobierno fuerte de San
Juan con el ejemplo del Presidente norteamericanodurantela guerra
de Secesién” (1962: 481). Alberto Palcos nota que “las apariencias
didacticas de[la Vida] ocultan unaclaraintenciéndepolitica interna”
(1962: 176). Onetti dice que en su biografia de Lincoln, Sarmiento

escogi6 trozos “para reunirlos en una obra ad usum argentinorumy a

lamayorgloria de Sarmiento”(1939: 73). Para Manuel Galvez, nega-
tivo comosiempreensu interpretacin del caracter de Sarmiento, hay
algo de propio enla interpretacién deciertos actos dictatoriales del
presidente Lincoln, que a Sarmientole gustan. Esos actos, seguin él,
son andlogos a los suyos cuando combatia contra el Chacho. Sarmien-
to encuentra en Lincolnlajustificacion de su autoritarismo(1957: 271).

Comodijo Nicolas Shumway: “Sarmiento’s and [Bartolomé]
Mitre’s major accomplishmentlayin effectively disguising their mo- 
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tives in texts that pretended to behistorical, journalistic, objective
and disinterested” (1991: 185).

El ejemplo masexplicito dela posicion de Sarmientoesel siguiente
trozo intercalado, que sirve de introduccional texto de una carta de
Lincoln a Erastus Corning, fechada en junio 13 de 1863 y en la cual
justifica su suspension del habeascorpus.

La siguiente carta, que pertenece a este lugar, fij6 muchos puntos, hasta

enténces disputados porel partido democratico y la prensa, que han que-

dado resueltospara lo futuro, siendo hoi la norma de los actos administra-

tivos, y cuya ilustracion sera de mucha consecuencia en las Republicas

Sud-americanas, dondela opinion de hombresilustrados vacila, en cuanto

a las facultades del Ejecutivo para conservarla tranquilidad en tiempos de

conmocion invasion (Vida 199; sobre la importanciade esta carta, véase

Donald 1995: 442-444).

La correspondenciapersonalde Sarmiento revela sus verdaderasin-
tenciones. E] 12 de mayo de 1866le escribe a su amiga Mary Mann:

En todaslas cuestiones que me sucitaronla opinion queyo sostenia (la mas

impopular por supuesto) la necesidad de suspender el habeas corpus en
caso de insurreccion e invasion comola del Chacho,los consejos de guerra

para juzgara los cabecillas, i mil mas,erala practica del gob.™ de los E. U.; i

Lincoln i Johnson mis sostenedores. La Vida de Lincoln,les ha ido a hacer

mi defensa, i V. comprendié mui bienel espiritu del libro (Cartas 1, 81).

El 6 de agosto de 1865, cuandola Vida de Lincolnestaba a punto de
ser publicada, Sarmientole escribe a Aurelia Vélez:

Leera Vd. luego la Vida de Lincoln yvera Vd. este su amigo en 1859,

creo, sosteniendoen el senadolo que Lincoln en 1862 sostenia con las

mismaspalabras [...] Mis doslibros[es decir, la biografia de Lincoln y

Las escuelas] tienen eso de bueno, que vuelven por mi, sin que sea yo

quien hable. Es Mann, es Lincoln que salen 4 mi defensa en los dos

puntos en que he pretendido ejercer la autoridad de la doctrina,

educacion y constitucion [...] Cuando vea Vd. la Vida de Lincoln,

tendra lastima de los demagogos que por comprometerme meatacaron

(Obras xxix, 45-47).

Muypronto la Vida de Lincoln tuvoel efecto deseado. Ya enjunio de
1866 Martin Pifiero le escribia a Sarmiento:
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Manuelita lee a Lincoln y tiene la simpleza de entusiasmarse mas por Vd.
que porel protagonista —j Vea Vd.lo que sonlas mujeres! [. . .] Dice que
Vd. sera el presidente después de Mitre; y sea dicho de paso, no son pocos
los que ya comienzana creer en esa sonsera (Sarmiento, Cartasy discursos,
127: 28, n.).

Para suslectores contempordneos,si no para Carilla, hay mucho del
yo, no solo de Lincoln,en la obra. Enjulio de 1868 regreso Sarmiento
ala Argentina comopresidenteelecto.

José P. Barreiro sugirié que la “sencillez”yla “serenidad”de los
discursos de Lincoln influyeron en Sarmiento, quien habia sido siempre
“egolatrico y tempestuoso”(1958: 26-27, 1965: 22-23). Barreiro cita
el discurso que Sarmiento hizo en el Congreso argentino el 12 de octu-
bre de 1868, de tono magistral,serio ysencillo. Un ejemplo importan-
te del estilo de Lincoln esel discurso de su segunda inauguracion del 4
de marzo de 1865,traducido enel capitulo xxii de Sarmiento. Este
discurso de diez minutos y 703 palabras,es, segtin David Donald (1995:
566-568), “notablemente impersonal”,sin referencia, despuésdel pri-
merparrafo, a nada que hubiera hecho 0 dichoel presidente durante
los cuatro afios anteriores. Si el discurso muestrala influencia de los de
Lincoln,tanto en su tono comoensusreferencias a la “Providencia
Divina”ya la “sangre de los hombres” derramada,las referencias per-
sonales (yo, me, mietc.) abundan: hay unascuarenta entotal (Cartas
ydiscursos 171-178). Tampocola personalidad de Sarmiento parece
reflejar transformacion. Unos mesesantesle habiaescrito a José Posse:
“Creo quesi llegara a la Presidencia de la Republicale haria unhijo ala
historia americana”. Comosefiala Barreiro: “Lincoln no hubieraescrito
Jamasesaspalabras gravidas de ambicion,de egolatria y hasta de im-
pudor”(1958: 26).

La historia de dos(0tres) bustos

E17 de noviembre de 1865, Mary Mannle escribe a Sarmiento acer-
ca de los bustos de Horace Manny de Lincoln,los cuales ibaaescul-
pir el doctor William Rimmer.

Ahoraescribo para decirle que mi hermana[Elizabeth Palmer Peabody] ha

visto al doctor Rimmer,a quienle escribié el mismodia quele dio a Ud. una
introduccion él, y él se complaceria muchoen cortar las cabezas para Ud.

El cree, con Ud., que son cabezas eminentemente americanas y habia tenido

el afan de hacer las dos [...] Posiblemente Ud. ha cambiado de opinion
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sobreel tema,pero sino mealegraré, porque [Rimmer] esel artista mas capaz

del pais, aunque no conocido tan extensamente como algunos que son sus

inferiores (Velleman,en prensa).

E] 25 de noviembre Sarmientole contesta: “Medecidoportenerel

busto de Mr. Mann,y puedeV.hacerle deciral estatuario, por medio

de Mrs. Peabody que acepto las condiciones que me propone”(Car-

tas 1V, 349). Sin embargo,en unacarta del 2 de mayo de 1866, Mary

Mannindicé su deseo de que Sarmientopidiera porfin dosbustos. El
7 de mayo, Sarmiento responde:

No puedoaceptarla propuestadel artista {Rimmer], de hacer mi busto. Seria

decretarme yo mismoloshonoresdel marmol [...] Quiza hubiera querido

uno chico mio en yeso, para reproducir en molde, y enviar a mis amigos;

pero aun eso no puedohacerahora por decoro.El afio venidero veremos

(Cartas v, 462).

Es evidente que Sarmiento interpreta los “dos bustos” comoel de

Horace Mann yel de su propia cabeza. El 12 de mayo, Sarmiento dice

quese ha olvidadodel busto de Lincoln,pero que porel precio de 600

délares “conseguiré las semblanzas de los dos hombres a quienes mas

amo”(Cartas111, 79). El 7 de julio de 1866, Sarmientole anuncia a

Maryque Rimmer“tiene terminado[sic] los bustos”. Para el 25 de

febrero de 1867, Sarmiento habiarecibidolos dos bustos: ademas de

criticar sucalidad,reitera que el busto de Lincoln nole era tan importante:

Mr. [Rimmer] meentregé los bustos, i estrafiaba un poco, que antes de

entregarmelosno los hubiese puesto en exhibicion, o me hubiese avisado,

para que le hubiesen hecho unavisitaa V. Cuando vino a verme result6 que

el marmoltenia manchas. V. sabe queesto, es una completafailure en obra

de arte. Le recordaré que por habermeescrito V. que el se interesaba en

hacerlos dosbustos, a causa de haberhallado un trozo de marmol esquisito,

habia yo consentido en hacer el de Lincoln que no me interesaba tanto

comoel otro. El me propuso rebajarlos docientos[sic] pesos que aun le

debia, i convineenello. Sientoel perjuicio quele traiga; pero la verdad es,i

el lo sabe perfectamente, que las manchas, seran tan eternas como los

bustos, quitandoles todo merito (Cartas i, 214-15).

Esta evidencia sugiere que la devocion de Sarmiento hacia su heroe

norteamericano,sise reflejaba en sudeseo de poseerunbusto de él,

se habia reducido para 1867. Una conclusionposible, parala cual no

existe pruebadefinitiva, es que esa devocionse debia en primer lugar
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al deseo de Sarmiento de quela figura de Lincoln le sirviese de
propaganda.

Sarmiento y Lincoln: podery orden

Despuésdelas biografias politicas escritas durante la campaifia de 1864,
es probable que nadie pensaraen escribir otra biografia de Lincoln
hasta el 14 de abril de 1865,fecha del asesinato, excepto posiblemen-
te William H. Herndon,“y era vagoy abstracto el proyecto que pudie-
ra habertenido él” (Barton 1929: 94). Barton explica:

Las biografias preparadas dentro de algunos afios después de la muerte de
Lincoln fueronescritas en medio de la profunda emocién que siguié a su
asesinato. Nohabia llegadoeltiempodela biografiacritica. Estaba demasia-
do cerca Lincoln para quesele viera y se le juzgara en perspectiva. Los
escritores que lo habian conocido, o quienes consiguieron sus datos gra-
cias a los que lo conocian, se apresuraron a preparar libros que daban
énfasis a su labor comoellibertador de los esclavos y comoel martir cuya
muerte era el supremo sacrificio nacional, ofrecidoenel altardela libertad y
la unién (1929: 94).

Merrill D. Petersonhaidentificado cinco temasprincipalesdelas bio-
grafias escritas inmediatamente despuésde la muerte de Lincoln,te-
masque dealli en adelante han representadolos fundamentosde la
imagendelpresidente: salvadorde la Uni6n,libertador, hombre del
pueblo,el primer estadounidense y hombrequese habia hechoporsi
mismo (1994: 26-35). Imagenesta ultima de gran importancia para
Sarmiento,al recrear la biografia de Lincoln, hombre representativo de
las posibilidadesde la republica y jefe popular, resuelto, honesto y
sabio. Lincoln, como Franklin, como AndrewJohnson y comoel mis-

mo Sarmiento,era el homofaber, ese tipo ideal que proponia Sar-
miento como modelo moral, el hombre que se elevabaenla sociedad y
que acumulaba“riqueza” y “bienes materiales” por su propio trabajo
manualhonesto, favorecido en el ambiente delibertad que ofrecia la

republica (Pellicer 1972: 247-249). Este concepto del homofaber
ibaa ser modificado durante y despuésde la presidencia de Sarmien-
to, cuandosu desengajio y sus predisposiciones le condujeron a consi-
derar comobasedelanalisis el gruposocial, la raza, no el individuo.
Maria Angela Fernandez describe el modelo homopracticus, tema
de unasbiografias individuales de Sarmiento, para quien, sin embargo,
el concepto hombre no puedeser aleanzado por mediodela biografia,  
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por mas completa que sea, por mas que muchas veces deje ds ser

biografia para convertirse en un momento de la historia de unpais; por

eso intenta en Conflictos y armoniasde las razas (1883) llegar aesa

idea general del hombreporotro camino (1961:310-311).

Sarmiento también se concentra en los papeles principales de

Lincoln como“salvadorde la Unién’”y “libertador”, aunque prevalece

el primero. Para Karsten (1978: 99-100) estos dos papeles funda-

mentales, sin embargo,“tenian en comunla alabanzadel poder del

Estado [...] para promoverelorden,la union, el cambio social .Se-

gunlainterpretacion de Karsten,entre Jefferson y Lincoln habian ocu-

rrido grandes cambiosculturales y socioeconomicos, estimuladospor

la guerra civil y reflejados en una especie diferente de “héroe ; Si

Jefferson, Sydney y Hampdenhabiansido “modelosde la virtud publi-

ca”antiestatistas, Lincoln era un simboloestatista, “simbolo de or-

den y de poder” (Karsten 1978: 100; ef. Basler 193 5: 202-227).

Lincoln, pues, viene a ser el modelo perfecto para Sarmiento, quien

concibe

a

lahistoria como unasecuenciade “grandes hombres”. En-

carnaciondel poderdel ejecutivo sobre el pueblo subdesarrollado del

sur de Estados Unidos, poder destinado a imponer desde arriba la

“civilizacion’”, Lincoln ejemplificala receta que la Generacion argentina

de 1837 habia promulgado: “menoslibertad politica y mas autoridad

(Katra 1988: 32). Sarmiento habiaescrito en 1847: “Todo pueblo debe

ser libre, peroes preciso quela libertad de un puebloeste en relacion

consucivilizacion”(citado en Katra 1993: 142).

Para Sarmiento,la biografiatiene la funcion de educar, presentan-

do modelossociales. Lahistoria es unaserie de “grandes hombres :

personajes en un “cuento ejemplar” (Shumway 1991 : 194). También

el acto de escribir biografias viene a ser un arte plastico:

[Labiografia]es la tela mas adecuadapara estampar las buenas ideas: ejerce

el que la escribe una especie de judicatura, castigandoel vicio triunfante,

alentandola virtud obscurecida. Hay enella algo delas bellas artes que de

un trozo de marmolbruto pueden legara la posterioridad una estatua (Re-

cuerdos 55).

La Vida de Lincoln de Sarmiento revela, comotodala obra del gran

argentino,la interacciénentre elescritor y el momento,entre el escultor

y laimagenejemplificadora.
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Apéndice: “Oh, why should the spirit ofmortal be proud?”

William Knox(Escocia, 1789-1825)

 

 [1] Oh, why should the spirit of mortal
be proud?

Like a swift, fleeting meteor, a fast-
flying cloud,

A flash ofthe lightning, a break of the
wave,

Manpassethfromlife to his rest in the
grave. :

[2] Theleaves ofthe oak and the willow
shall fade,

Be scattered around and together be
laid;

[1] Débil mortal! jen qué fundas / Ese
tu orgullo risible?

{Cual es la causa ostensible / De tu
necia vanidad?

Ser que ignoras acaso / Que cualre-
lampagobrilla,

O cualveloz nubecilla/ Pasais a la eter-
nidad? :

[2] Del roble y sauce las hojas / Mustias
se ven y abatidas;
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And the young and the old, and the
low andthehigh,

Shall moulder to dust and together
shall lie

[3] The infant a motherattended and
loved;

The motherthat infant’s affection who
proved;

The husband that mother and infant
whoblessed,

Each, all, are awayto their dwellings
of Rest.

[4] The maid on whose cheek, on
whosebrow,in whoseeye,

Shone beauty and pleasure —her
triumphsare by;

And the memory of those who loved
her and praised,

Are alike from the mindsof theliving
erased.

[5] The hand of the king that the
sceptre hath borne;

The brow ofthe priest that the mitre
hath worn;

The eye of the sage and the heart of
the brave,

Are hidden and lost in the depth of
the grave.

[6] The peasant whoselot was to sow
and to reap;

The herdsman, who climbed with his
goats up the steep;

The beggar, who wanderedin search
ofhis bread,

Have faded away like the grass that
wetread.

[7] The saint that enjoyed the
communionofheaven.

The sinner who dared to remain
unforgiven,

The wise and the foolish, the guilty
and just,

Have quietly mingled their bones in
the dust.

[8] So the multitude goes, like the
flowers or the weed

That withers away to let others
succeed;

So the multitude comes, even those
webehold,

To repeat every tale that has often
beentold.

Van porelaire esparcidas / Y unidas a
tierra van!

Tal es del hombreeldestino;/ Pobre,
rico, débil, fuerte,

Niveladosporla muerte, / Igual tumba
cubrira.

[3] Con un amoracendrado / Adora en
su hijo una madre,

Y de ese vastagoel padre, / A entram-
bos bendicion da;

Puesese padre,ese hijo, / Y esa madre
tan dichosa,

Unidosen una fosa / Destibito se ve-
ran.

[4] La doncella en cuyos ojos / Y en
cuya faz placentera,

No ha muchoresplandeciera / La be-
lleza y bienestar,

Hoy ve su orgullo portierra; / Hoy
yace en tumba sombria

Al lado de los que un dia / La ayuda-
ran a gozar.

[5] Del sacerdote las sienes / Que la
mitra antescifiera,

La frente que sostuviera /Brillante co-
rona real,

El ojo del viejo sabio, / El corazon del
valiente,

En la tumba juntamente / Ocultos en
polvo estan.

[6] El pobre, humilde labriego / Que
sembré yarélatierra,

El pastor que porla sierra / Sus cabras
hizo trepar,

Y hasta el hambriento mendigo,/ Por
la muerte han sido hollados;

Comola yerba en los prados / Que
quebramosalpasar!

[omitido]}
[7] Comoflores y malezas / Mueren,y

otras las suceden,
Asi los hombres preceden / A otros

hombres que vendran;
Y asi van todos cruzando/ Esta vida

transitoria,
Cualse repite una historia / Que antes

se ha oido contar.
[8] Lo que somoshoinosotros / Nues-

tros padres tambienfueron,
Los paisajes ellos vieron / Que ante

nosotros estan;
El mismosol nos alumbra,/ El agua

misma bebemos, 
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[9] For we are the sameas our fathers
have been;

Wesee the same sights our fathers
have seen-

Wedrink the same stream and view
the same sun -
And run the same course our

fathers have run.
[10] The thoughts weare thinking

our fathers would think;
Fromthe death weare shrinking

our fathers would shrink;
To the life we are clinging they

also would cling;
But it speedsforus all, like a bird

on the wing.
[11] They loved, but the story we

cannot unfold;
Theyscorned,but the heart ofthe

haughty is cold;
They grieved, but no wail from

their slumber will come;
They joyed, but the tongue of

their gladness is dumb.
[12] They died, aye! they died;

and we thingsthat are now,
Whowalk onthe turfthatlies over

their brow,
Who makein their dwelling a

transient abode,
Meet the things that they met on

their pilgrimage road.
[13] Yea! hope and despondency,

pleasure and pain,
We mingle together in sunshine

and rain;
Andthe smile and the tear, the

song andthe dirge,
Still follow each other, like surge

upon surge.
[14] ’Tis the wink ofan eye, *tis

the draught ofa breath;
From the blossomofhealth to the

paleness of death,
From the gildedsaloonto the bier

and the shroud -
Oh whyshould the spirit of mor-

tal be proud?

Y lossitios recorrémos / Que tuvieron
que cruzar.

[9] Comonosotros pensamos, / Aque-
llos tambien pensaron,
Y ante la muerte temblaron / Que

hoi nos hace temblar;
Llevamos la misma vida, / Mas

sentimos que nos deja
Cual pajaro quese aleja / Con su

rapido volar.
[10] Ellos amaron; su historia /

Revelarno es permitido.
Odiaron, mas su atrevido / Cora-

zonhelado esta.
Ellos acaso agraviaron / Pero de

remordimiento,
Ni una queja, ni un lamento / Su

suefio interrumpira.
{1 1] Murieron,ah! si,murieron; /

Nosotros los que aun vivimos
Sobre su loza sentimos / Nuestros

pasosresbalar-
La moradatransitoria / De aque-

llos hoi ocupamos,
Y en ella el dia esperamos/ De la

sentencia final.
[12] Esperanza, abatimiento / Fa-

talidad y ventura,
Regocijo y amargura / Siempre

mezcladosestan;
Y cual se siguen las olas /

Ajitadasporla brisa,
Las lagrimas,la sonrisa, / El canto

y la endecha van.
[13] La vidaes furtivo rayo, / Que

luce solo un momento;
Hoi fuerte, altivo, contento, / Ma-

fiana a[n]gustia mortal!
De los doradossalones / A oscu-

ra, frijida tumba,
Donde el éco no retumba / Del

bullicio mundanal.
[14] ¢Cual es entoncesla causa /

De ese tu orgullo risible?
Cual el motivo ostensible / De tu

nécia vanidad?
Sera que ignoras acaso / Que cual

relampagobrilla,
O cual veloz nubecilla/ Pasais a la

enternidad?

SongsofIsrael: Mortality (citado en Crosby 1865: 387-390; traducido por
Bartolomé Mitre en Sarmiento, Vida de Lincoln, 1865, pp. 303-306; ortografia
original).
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Reflexiones acerca de algunosrituales
escolares: las efemérides y los actos

Por Graciela G. Gomez y Maria Elena PENSIERO

Historiadoras argentinas

Laescuelatransmite encursos sistemdticos

el saber sobre los bienes que constituyenel

acervo natural e historico [...] Estos

significadoyno se “inculcan” sdloatravés

de los contenidos conceptuales de la

ensefianza. Son motivo de celebraciones,

Jestejos, exposicionesyvisitasa los lugares

miticos, todo un sistema de rituales en el

que se ordena, rememora yafianza
periddicamente la “naturalidad” dela

demarcacién que fija el patrimonio

originario y ‘‘legitimo” (Garcia Canclini

1992: 154-155).

Introduccién

it REALIDADSOCIAL, Cultural, economicay politica de la Argentina
a fines del siglo xix presentaba rasgos de heterogeneidad quese

acrecentaroncon el arribo masivo de inmigrantes europeos. La diver-
sidad de lenguas, costumbres, culturaspoliticas, competencias técni-
cas, marcaron una nuevasituaciOn. La cuestionde la identidad nacio-
nal fue una preocupacionparala clase dirigente, siendo relacionada
con el temora la disgregaciony porlo tanto a la dificultad para “con-
trolar”.!

Enun pais con un pasado de guerrasfratricidas, que los sectores
gobernantespreferian olvidar uocultar, constituir una identidad nacio-
nalfue la prioridad en pos de aleanzar la nacién imaginada. Busca-

'Tal comolo sefiala Clifford Geertz: “La cultura es mejor[...] considerarla [...]
como un conjunto de mecanismosde control —planes,formulas, reglas, instrucciones—
para regir el comportamiento”, o como lo manifiesta Lévi-Strauss, “la cultura comienza
cuandoaparecenlas reglas”, citado por Wodak 2000:19. 
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ron generar el sentimiento de colectividad, neutralizar la heterogenei-
dadsocial o cubrirla de un manto homogéneo, enpocas palabras, dis-
ciplinar al conjunto.Se apel6,entre otras herramientas,al sistema es-
colar. En el ambito de la educacion se impuso la voluntad de aumentar
lacentralizacion y uniformar el sistema. La homogeneidad y uniformi-
dad fueron visualizadas comoformas de promover conductas capaces
de restringir la diversidad, que era temidaporatentatoria contrala
unidad,la identidad y el control. Desde esta perspectiva la imposicion
de rituales y su repeticion permitieron reproducir un discurso de auto-
ridad, dando forma e imagen a esa necesidad.

Los simbolos, una determinada versiondela historia patria y las
relaciones econdmicas y sociales, construyeronun “nosotros argenti-
no’ alo largo del siglo x1x y durantelas primeras décadas del siglo xx
porsobreel “yo” puntano, correntinoo portefio. La instauracién de las
efemeéridesyla fijacion de pautas que establecian comodebian Ilevarse
a cabolos actos escolares acompafiaroneste proceso (Zelmanovich

1997: 153).
Creemosque hoy, a comienzosdel siglo xxi, debemosrevisar y

resignificar aquel sentido que tuvieron. Para abordar esta cuestiOn nos pa-
rece conveniente noentrar delleno al andlisis de las efemérides y actos
escolaresylas prescripciones ministerialesal respecto,sin hacer previa-

mente una referenciaa la cuestion de laidentidad nacional y el papel que las
institucionesescolares tuvieronenel proceso de su constitucion.

Nacion, cultura e identidad nacional

Para Benedict Andersonlas naciones son comunidades imaginadas

porque los miembrosde hasta las mas pequefias naciones nunca conoce-

ran a la mayoria de sus compatriotas, ni se encontraran conellos o incluso,

escucharanacerca de ellos; no obstante, en las mentes de cada uno vive la
imagen de su comunion[...] Lanacién es imaginada como /imitada porque

aun la masgrandedeellas[...] tiene limites, aunquesean elasticos, mas alla

de los cuales hayotras naciones. Ninguna nacion se imagina a si misma

con la misma extension que la humanidad[...] Se imagina como soberana

porque ese concepto naciéen la era en que el Iluminismoyla Revolucion

estaban destruyendola legitimidad del orden dinastico, jerarquico, de de-

recho divino [...] El calibrador y el emblemadeesta libertad es el Estado

soberano (Anderson 1983).

Cada nacién debe pensarse como un modelo deinterpretacion, cons-
truido socialmente,a partir del cual se ve al mundo desdeel punto de
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vista dela diferencia entre un“nosotros” y un “ellos”, Lanacion nuclea
una poblacién que comparte unterritorio, mitos y memoria
historicos, una cultura de masas, una economia, derechos y obligacio-
nes legales comunespara todos sus miembros.

La naci6n es una comunidad imaginada y al mismo tiempo un
constructo mental, que contiene los elementos que definena la unidad,
alaigualdadcolectiva, a los limites y ala autonomia, peroesta imagen
es real en la medida en que unoesté convencidodeello, crea en ella y
se identifique conella emocionalmente. Esta comunidad imaginada es
construida y comunicadaen y por medio deldiscurso, predominante-
mente enlas narrativas dela cultura nacional.

Esa cultura nacional, para Stuart Hall, es un constructo discursivo
que bajola idea de una “gran familia nacional”intenta encubrir diferen-
cias de clase, de género, de raza ete. Constructo discursivoenel que
podemosdiferenciaranaliticamente cinco aspectos:

1) La narrativade la nacion que establece una conexién entre
relatos, hechoshist6ricos, simbolosy rituales que representan expe-
nenciasy preocupaciones compartidas,triunfos y derrotas,li gandola
vida cotidianaconel “destino nacional”.

2) El énfasis en los origenes, la continuidad, la tradiciényla
duracion enel tiempo. Este aspecto aspira a construir una imagen del
caracter nacional como un ser uniformee inquebrantable.

3) Hall retoma de Hobsbawmy Rangerel aspecto que denomina
invencionde la tradicion. La tradicion inventadaes,para estos auto-
res, un conjunto de practicas, normalmente gobernadas porreglas,
abiertao tacitamente aceptadas, de naturaleza ritual o simbolica, que
apuntana inculcar determinados valores y normas de conducta por
repeticion, implicando continuidad con un pasadohistoricamente con-
veniente.

4) El mitofundacional 0 mito de los origenes, al quele asigna
gran significacionen la invencién de unacultura nacional,el origen de
una nacionse establece a menudotan alejadoenel tiempo que ya no
es mas“real”, es decir, “existe en algun lugar en los tiempos miticos”.

5) La ideaficticia de un pueblo original, puro ofolk se emplea
como soporte de unaidentidad nacional(citado por Wodak 2000: 22),

Para algunosautoresla naciones unaestructura politica que per-
mite dar origen a instituciones econémicasy politicas, a sujetosygru-
possociales, y el nacionalismooficia de tropo parala pertenencia,la
creacion de fronteras y el compromiso conella. La marcacion de lo
nacional permite quelas personas de cada nacion se vean vinculadas 
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por la agregaci6n de sujetos dentro de una “comunidad imaginada como
limitada y soberana’”.

La lengua, la religion,la herencia historica, las costumbres,las tra-
diciones varian de una nacion a otra. La nacidn provee un modelo

poderosode yparala existencia de Estados, y a pesar que la cons-
trucci6n de la naciones recreadaa través de practicas que excedenel
ambito de lo estatal, las actividades patrocinadas desde éste son nece-
sarias parala inscripcion sistematica dela nacion en el cuerposocial.

Ademiasdeestar representadaeninstitucionesestatales como el
parlamento,las escuelas, las burocracias o los museos, también queda
constituida porlas relaciones exteriores del Estado conotros Estados
que reconocenestas practicas comopertenecientes a una entidad que

tiene unstatus similar al que se asignan a si mismos. Algunos ejemplos
de estas practicas debenincluir actividades como las de demarcarfron-
teras mediante aduanas,apostartropaspara defenderlaso sellar pasa-
portes, mantener embajadasenotrospaises, guardar o romperrela-

ciones diplomaticas,firmartratados, declarar la guerra, reconocer

regimenesforaneos, obtenerel ingreso a las Naciones Unidas0 parti-
cipar en actividades deportivas, recreativas y culturales. A través de
todasestas practicas que la representan ante otros Estados-nacion,la

nacion tambien se representa ante si misma.
Segun Hobsbawmestasactividadestienden a condensarse entor-

no a lacreacién de “iconos sagrados”, es decir, simbolos palpables
quehan sido los medios mas ampliamente usadosparavisualizar lo que

no puedeservisualizado. Cavarozzi sugiere que estos iconos son mas

quela inscripcion externalizada de significado. Especialmente cuando
se actualizan en rituales de participacion popular,ellossirven al doble
proposito de incorporar a la sociedadcivil en la dinamica del Estado y
de imponera tal participacion controlespoliticos y culturales que que-
dan incorporados a modo de “estructuras de sentimiento” (Briones
1995: 41).

Laescuela yla construcciondela identidad nacional

Enla Argentina decimononica, la fuerte presencia extranjera, que man-
tenia sus festejos patrios y escuelasy se nucleaba en sociedades conel
fin de preservar lazos emocionales conlapatria de origen, fueron
percibidosporsectoresdela élite gobernante comounriesgoparala
afirmacionde la naciOny su soberania en un contexto dondela apatia
porlo nacional (argentino) contrastaba con el entusiasmodelascele-
bracionesdelos distintos grupos de inmigrantes.

Reflexiones acerca de algunosrituales escolares: las efemérides y los actos 1s

A fines de la década de 1880, cuandolos festejos de los inmigrantes
alcanzaronsu climax,’ gobernantese intelectuales de la époea, entre
ellos Sarmiento, preocupadosporestas manifestaciones, percibieron
queel proceso socialy cultural no podia ser abandonadoaun movi-
miento espontaneo. Consideraron decisivo impulsar la formacion de
una nacionalidad comoaglutinantepara la cohesionsocial, ala vez que
instrumento deafirmaciondela naciony su soberania.

Desde ese momentose desarrollaron practicas tendientes a valo-
rizar el pasadoy el uso de simbolos que despertaranrespetoylealtad.
Se ejecutaron desdeinstitucionesfundamentalmenteestatales, Paraesta
funcién de formar habitos,transmitir contenidosy valores en pos dela
construcci6n de unaidentidad nacionaly crear adhesiones emociona-
les a la patria, las escuelas se revelaron comolos instrumentos mas
importantes. Buscaronintegrarnoséloal vasto niimero de extranjeros,
sino tambiéna los habitantesdelas provincias 0 gentedel interior,
alejadosespacial, intelectual y afectivamente del proyecto civilizador y
progresista de la Generacion del 80:“Sedejarondelado particularida-
des y tradicionespropias de los miiltiples sectores que fueron conver-
giendoenelpais, intentandocristalizar unaidentidad monolitica y con
una apariencia de falta de conflictividad” (Bialogorski y Fischman 1999)

El Consejo Nacional de Educacién emprendiéunafuerte campafia
que se extendié desdefines de los ochenta hastalos primerosafios del
siglo veinte, en posde lograr el objetivo de una educacion esencial-
mente nacional. Esta incluyé dar cumplimientoala obligatoriedad de
la escolaridad primaria, nuevosplanesde estudios que contemplaronla
ensefianza dela historia y geografia argentina, la conmemoraci6n de
las fiestas patrias como el 25 de Mayoy 9de Julio’ —tanto en las
escuelas publicas comoparticulares—,,la participacion de alumnosen
los actos escolaresrealizados en la Plaza de Mayo’ yenlasplazas

? El programadefestejos del 20 de septiembre, en 1887, abarcétres dias
deraronlos frentes de las casas italianas, hubo concursos de bandas musicales,
fuegos artificiales, fiesta de gala en el teatro, conciertos, rifas etc
con la participacién de otras nacionalidades (espafioles y
masénicas argentinas y las bandas de mis

> E125 de mayo de 1810se con

14n declara

* Plaza princi 
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cercanasa sus escuelas y el uso de los simbolospatrios (himno, ban-

dera, escudo).
Distintos acuerdos del Consejo Nacional de Educaci6nsostenian:

Nose concibela existencia de un pueblo comoentidad moraly politica sin
[...] laadmiracion porlos grandes hechosdesu historia [...] todoslos nifios
deben concurrir a las escuelas los dias 24 y 25 de mayoa las doce del dia

ostentando los colores de la bandera nacionalo un pequefio escudoconlas

armasde la Republica; el 24 se cantaria en todaslas escuelas y por todoslos

nifios el Himno Nacional: los maestros explicarian a los nifios los aconteci-

mientos de 1810; el dia 25 [...] se cantaria el Himno Nacionaly se tratarian

temashistéricos en composicionesoralesy escritas [...] hacer revivir en el

corazon de la juventud el recuerdo de los dias de gloria para la Patria,

formandoparaellos programas especialesen los cuales se preste la aten-

cién massefialadaa la historia nacional (citado por Bertoni 1992: 108-109).

Dado que la mayoria delosescolares, en algunas provincias,eran hijos
de extranjeros,la labor del maestro era sumamenteimportante enla
formaciondel sentimiento patridtico. Algunos periddicosde la época
demuestranesa preocupacion. En La Prensa del 15 de mayo de 1893,
Honorio Leguizam6n,directorde la Escuela Normalde Profesores de
BuenosAires, escribio:

En la Republica Argentina mas que en ningtnotro pais dela tierra, la

educacion publica debe tener un propésito nacional [...] De aqui la necesi-

dad de quela escuela sea eminentemente argentinaparael escolarargenti-

no; maestros, libros, mapase ilustraciones morales, mobiliario, utiles, todo

debe estar ungidocon el éleo sagrado dela nacionalidad para neutralizar

esa atmésfera queel nifio ha respirado durante sus primerosafios exclusi-

vamente y que continia atin respirandocadadia antesdeir y al retirarse de

la escuela (citado en ibid.: 110).

Estas acciones encaradas porel gobierno argentinose inscriben dentro

de lo que Eric Hobsbawm denominafradiciones inventadas, porque

son respuestas a nuevassituaciones que toman la forma dereferencias a

situacionesviejas, 0 que establecen su propio pasadoporla repeticion casi

obligatoria[...] Cualquier practica social que necesite ser realizada repetida-

mente tendera, por conveniencia y eficiencia, a desarrollar un conjunto

de tales convencionesy rutinas, que puedenser formalizadas de hecho y de

derecho, con el propésito de impartir la practica a los nuevos practicantes

(Hobsbawm y Ranger 1987: 2).
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Lostres tiposde tradiciones planteados por Hobsbawm: a) aquellas
que establecen o simbolizan la cohesionsocial o la pertenenciaa gru-
pos y acomunidadesreales 0 artificiales; b) aquellas que establecen o
legitiman instituciones, Status 0 relacionesde autoridad, y c) aquellas
cuyo propésito principalesla socializacion,la inculcacién de creen-
cias, sistemasde valores y convenciones de conductas (ibid.: 7) co-
rrespondena los objetivos que la Generacién del 80 se planted y que
la escuela se responsabiliz6 de concretar fundamentalmente a través
de la ensefianza de contenidos, el usoritual de los simbolosy la con-
memoracionde efeméridespatrias. ;

En pos de homogeneizar y borrardiferencias, se imponenrituales
como formar fila, mantenersilencio y posicién de firme cuandose izao
arria la bandera, cantar el himnonacionaly venerara los proceres
todo lo cual conformaun conjunto de conductascivicas. Ademas se
centraliza el sistemaa través del uso de los mismosprogramas, normas
y textos y se generaliza eluso del guardapolvo blanco.

El calendario escolaryla efemérides

Decretos, resoluciones, disposiciones,circulares y todos los medios
formales con que conté el sistemaescolarpara difundirsus exigencias
se refieren cada aiio y en cada efeméridesa reafirmar lo normado
sobre estos festejos. Las publicacionesoficiales (E/ Monitorde la
Educacion Conuiny, después de 1949, el Boletin de Comunicacio-
nes del Ministerio de Educacién),las publicaciones docentes (revista
La Obra) responden

a

estas normasaportando ideas para recrear
(siempre dentro de la mismaret6rica) el ejercicio de esta practica in-
cluida en el curriculum escolar (Amuchastegui 1995: 19-20).

Enla provincia de Santa Fe, el Digesto Escolar (vigente desde
1962) dispone como debencelebrarse los actos escolares. Al respec-
to establecelo siguiente:

Losactos deben considerarse comounaprolongaci6ndelas clases diarias
[...] en un marcodesencillez y buen gusto[...] Los actos escolares se fijaran

en el Calendario Escolar y los mismosse Ilevaran a cabo observandolas

siguientes formas: FormaI: Presentacién de la bandera, Himno Nacional

Argentino, discurso alusivo por un miembrodelpersonal directivo, docen-

te o especial (duracién maxima:10 minutos), numerosa cargo delosnifios;

marcha “A mi bandera” y retiro de la bandera. Se realizaré con suspension

de clases un solo acto a la hora queeldirector estime conveniente. FormaII:  



 

Graciela G. Gomez y Maria Elena Pensiero

Presentacién de la bandera, Himno Nacional Argentino, discurso alusivo

por un miembrodelpersonaldirectivo, docente o especial (duracion maxima
10 minutos), numero a cargo de los nifios, marchapatriotica, retiro de la

bandera. Elacto se efectuard en la ultima hora de clase de cada turno. Forma

III: Alocuciénde cinco a diez minutos a cargo de un miembrodel personal

directivo, docente o especial, ante todos los alumnosdelturno. Serealiza al

iniciar las clases en el turno matutinoy al terminarlasen el turno vespertino.

Forma IV: Clases alusivas, a cargo de los docentes. La duracién estara

supeditada a la capacidad de comprension de los alumnosy a la profundi-
dad del tema. De lo tratado en clase se dejara constancia en el cuaderno.

FormaV:Anotacionenla cartelera de efemérides, la que estara ubicada en

un lugar destacado. Se aconseja asentar en los cuadernos unasencilla

referencia a la recordacién.°

El sistema escolar argentino impusoa través del calendario escolar
ceremonias para homenajear a personajes quela historia oficial consi-
derépréceres y recordar acontecimientos referidos a emblemas e ins-
tituciones de la Nacion.

Dentro de ese calendario se conmemoran comoForma| el 25 de
Mayo(primer gobiernopropio), 20 de Junio (creacién de la Bandera),
9 de Julio (declaracion de la Independencia) y 17 de Agosto (muerte
de San Martin).° Estas fechas, de una u otra manera, se vinculan con

momentoscriticos de la vida nacional que se encadenan con el origen y
evolucion de la Nacion. Enel caso del 25 de Mayo el 9 de Julio se
marcael pasaje de la condicién colonial la delibertad e independen-
cia. Pueden considerarse, comosefiala Da Matta,ritos historicos de
pasaje (Da Matta 1978: 44-45).

Algunoseventos, especialmente los que recuerdan hechos econo-
micoso problematicassociales, no tienen la mismajerarquia, ya que
aparecen como FormaIII; conesto se intenta neutralizar la inestabili-
dad de lo social. Este es el caso del Grito de Alcorta (25 de junio) en

homenaje a la primera huelga agraria, que en 1912 realizaron peque-
fios y medianosarrendatariosdel sur de las provinciasde Santa Fe y

* Digesto Escolar elaborado por el Consejo General de Educacién del Ministerio de
Educacién y Cultura de la Provincia de Santa Fe, 1962, pp. 339 y 340. Los actos Forma
III y IV desaparecieron del calendario escolar y los Forma V quedanasimiladosa Forma

III desdeel afto 1984.
6 José de San Martin (1778-1850) nacié en Yapeyti (Virreinato del Rio de la Plata).

Se form6é como militar en Espaiia y luché contra las tropas napoleénicas. En 1812 se
trasladé a BuenosAires donde form6 el Regimiento de Granaderosa Caballo dedicandose
a lucharporla independencia nosolo del Riodela Plata sino que organizo unaestrategia
continental queincluiala liberacién de Chile y Perd.Seretird del Pert dejando en manos
de Sim6n Bolivar la conclusién de la lucha. Por razonespoliticas decidio trasladarse a
Francia y murié en la ciudad de Boulogne-sur-Mer.
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Cordoba,en protesta porlas condiciones leoninas delos contratos
que imponian los propietarios, y que se conmemoratnicamenteenel
nivel medio dela educaci6nsantafesina.

Otro casoa destacar es que mientrasla Ilegada de Colon a Amé-
rica, el “Dia de la Raza’(12 de octubre) se celebra como Forma Il, el
“Dia del Indio Americano”,es decir el de los aborigenes sometidos
porlos espafioles, s6lo merece una cartelera (Forma Ill).

Ciertos hechos que deberian estar presentes en la memoria colec-
tiva, fundamentalmente porque no debenser olvidados y merecenel
repudiode la sociedad en su conjunto, comoel caso del 24 de marzo
de 1976,’ no se incluyen en el calendario.

Llamala atencion,en el Calendario Escolar Unicodela Provincia
de SantaFe,la presencia defestividadesreligiosas junto

a

lasciviles.
Podemos mencionar, a modode ejemplo, Corpus Christi, Ascension
de Nuestro Seftor Jesucristo, Solemnidad de la Santisima Trinidad,
Natividad de la Virgen Maria. Tienenlajerarquia de FormaIII, aunque
no se especifica si estas celebraciones sonsélo para escuelasprivadas
catolicas, cuandoenotras oportunidadesse indica a qué nivel o moda-
lidad corresponde,tales el caso del Grito de Alcorta.

Enla ultima décadase incorporaronel 16 de septiembre,quere-
cuerdalos sucesos conocidos como “La Nochedelos Lapices”,* el
25 de noviembre “Dia Internacional de la No Violencia contra la Mu-
jer’ y el 1° de diciembreel “Dia de Prevencion y Lucha contra el sipa”

(albs), todos como FormaIII. La incorporacion deestas fechas res-

ponde masbien a una formalidad,esdecir,estan en el calendario, hay

que hacerunacartelera pero no hayacciones concretas para que estos
temasseinstalen como problemiatica entre los adolescentes.

Enestas decisiones de recordar y olvidar hechoshistéricos, en el
porque deestas inclusiones yexclusiones,el sistema educativo intenta
que nifios y jovenes recuerden-olviden algunossucesos, lo que es

evidente en el ejemplo del 24 de marzo de 1976 (que comoyasefiala-
mosno apareceenel calendario) (Anderson 1983: 276-279). Se lo

recuerdaenla narrativa oficial como un episodio de ruptura dela vida

7Seinicié con un golpe militar la dictadura massangrienta yrepresiva que recuerde la
historia argentina finalizé el 10 de diciembre de 1983. Durante esos afios hubo, segtin
denunciaronlos organismos de Derechos Humanos,30 000 desaparecidos y muertos, nume-
ro quese acrecienta si incluimosexiliadosyotras victimas dela represion del Estado.

"Se refiere a la desaparicién de un grupo de estudiantes secundariosdela ciudad de
La Plata que estaba organizandounaprotesta en reclamodel boleto escolar (descuento
que el transporte ptiblico de pasajerosrealiza a los estudiantes). Luego de haber sido
sometido a torturas y vejdmenes, s6lo aparecié con vida Pablo Diaz. Hastala fechael
resto de los integrantes permanece desaparecido. 
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institucional argentina (al que no siempre se alude comoelinicio de una
sangrienta dictadura)y si bien se hace referencia a la represion, apare-
ce instalando el miedo,paralizando, no para rememorar losideales y
las razones que impulsaronla militancia de quienes fueronlas victimas.
Al extinguir, desdeel discursooficial, ciertos sucesoshistoricos, algu-

nos sectores de la sociedad se preocupanporrecordar y hablar por
ellos; precisamente porque hay gue empezara decir lo que no quie-

ren que se diga.

La elaboracién del calendario evidenciaun criterio de selectivi-
dad, porel cual se toman del pasado solo ciertos hechos que son
presentados como“la tradicion”y “el pasadosignificativo”dejando de
ladootros.’

Esa tradicioninventadaporlos sectores hegemonicoses la que
da identidada la naciénargentina yla escuela ensefia, confirma y

refuerza esossignificadosyvalores en la comunidad.

Actosescolares, ritos y simbologia

Pocaspracticas en la escuela han permanecido vigentesportanto tiempo
comola recordacionde las fechaspatrias a travésde los actos escola-
res. Estos sonrituales en los que se representan los acontecimientos
histricos para recordarlosyrecrearlos; en ellos los alumnos/actores
revivenyreinventanla tradicion.

Enla escuela tradicional, fundadora dela escuela publica primaria,
la formalidad de los actos y ceremonias escolares disciplinaba a ex-

tranjeros y argentinos enunahistoria yun significado comutn.Esta es-

cuela transmitié mecanicamente, de generaciOn en generacion,una iden-
tidad nacional entendida comounica e inmutable.

Mas adelante,en la escuelaactivael protagonismofue del alumno.
Enlasfiestas escolares aparecian piezas musicales del momento,es-
quemas televisivosy gran despliegue audiovisual.

Enla dictadura militar se revaloriz6 la visiontradicional, intensifi-
cando las celebraciones de acontecimientos y simbolospatrios. Se

” A partir de un dreatotal posible del pasadoy el presente, dentro de unacultura
particular, ciertos significadosy practicas son seleccionados y acentuadosy otros|. al
son rechazados 0excluidos[...] esta seleccién es presentada y habitualmente admitida
con éxito como “la tradicién’, comoel “pasadosignificativo’. Lo que debe decirse enton-
ces acerca de todatradicién[...] es que constituye un aspecto de la organizacion social y
cultural contempordneadel interés de la dominacién de unaclase especitica Es una

version del pasado quese pretende conectarcon el presente y ralificar|...] lo que ofrece

la tradiciones unsentido de predispuesta continuidad’ (Williams 1977: 138).
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buscabarestaurar un ordensocial basado en valores como“la familia,
la moral y lareligion”, que son “la esencia de la nacién”,conla inten-
cion de asegurar un mayorcontrolsobre sus habitantes.

El modo de pensar y organizar los actosen la escuela tradicional y
en la escuela nueva,masalld de dos posturas pedagogicas, implica
distintas maneras de mirar y analizar el pasadoy, por ende,el presente.
Mientras queenla primerase idealiza un pasado poblado de héroes de
bronce, estatico, dondelos conflictos se resolvian heroicamente, en la
segundael pasadoy la historia resultan “aburridos”, poreso los actos
se hacen mas atractivosperose vacian de contenidohistorico.

A pesar de los cambios que ocurrieronen la sociedady el pais, la
educacion conservalosrasgosesenciales de estas concepcionesque con-
vivenenla escuelaactualy se hacen evidentesen losactosescolares.

Para comprendermejorlos rituales y mecanismosque se ponen en
juego en la conmemoraciénde una efemérides, comenzaremos porla
descripcion de un acto escolar tipico llevado a cabo en la provincia de
Santa Fe en recordaciéndel 25 de mayo de 1810.

El acto no comienzael dia y la hora quese fijaron para suinicio,
comienza conlos preparativospor lo menos dos semanasantes. Alum-
nosy profesores dehistoria, a quienes se designaron comoresponsa-
bles, interrumpenlas actividades cotidianas para emprenderdistintas
tareas, lectura y seleccionde poesias, textos y musica, redaccion de
guionesy discursos, ensayosde dramatizacionesy bailes, eleccion del
vestuario y preparacionde la ornamentacién. Mientras un grupo se
abocaa la realizacion del acto, otro se ocupa de prepararlas cartele-

ras correspondientes a la Semana de Mayo. La organizaciéndel acto
trasciendeal aula e implica a toda la comunidad educativa. Docentes
de musicay plastica hacensus aportes, otros no obstaculizanla parti-
cipacion de sus alumnosenlosensayos. Algunospadresprotestan
porquetienen que hacerse cargo delvestuario,otros reciben con orgu-

Ilo la noticia de que sushijosfueron los elegidospara integrar la comi-
sion de bandera. Porteros y personal administrativo no permanecen
ajenosal evento, se comprometena ordenar, limpiary tenerlos equi-
pos de sonido preparados.El climadetensién crece a medida que se
acercael dia porque todoslos involucrados quieren mostrarlosresul-
tadosde sus esfuerzos.

Comienzala puesta en escenadelritual. Alumnos, docentes, pa-
dres y autoridades permanecenensilencio y depie, ubicadosenel
salonde actos 0 en el patio omamentadoconfrases, imagenesyguir-
naldasrealizadasenlostradicionales blancoy celeste. A la hora prefi-
jada,el presentadordainicio al acto anunciandola entradade las Ban- 
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deras de Ceremonias.Ingresan la bandera nacionaly de la provincia
de Santa Fe, acompafiadasde sus respectivas escoltas y, recibidas

entre aplausos,se ubicanfrente al publico,en unsitio preferencial.
Luego,todos entonan el Himno Nacional argentino. A continuacién,la
lectura del discurso preparadopor un docenteresalta la trascendencia
de la constitucion del primer gobiernopatrio, destaca los ideales de
libertad y soberania y los valores de honradezy patriotismo de esos
hombresy reflexionaacerca desusignificadoen el presente. Después,
alumnosy alumnas suben al escenario e interpretan danzastradiciona-
les (gato y chacarera), con la vestimenta acorde. Inmediatamente otro
grupo de adolescentesrealiza una dramatizacion, en la que usandoel
esquemade un “sketch”televisivo recrean contenidoshistoricosreferi-

dos al debate que tuvo lugar en el Cabildo Abierto del 22 de Mayo.
Cada uno de estos momentoses introducidoporglosas que exaltanla

heroicidadyel coraje de aquellos prohombresque hicieronla Nacion,
resaltando valores comoel patriotismoy la argentinidad. Las banderas
oficialesse retiran al son de la Marcha la Bandera porquese da por
concluida la ceremoniaperoel acto no concluye, se da paso a una
instancia menosformal. Sorpresivamente, con un fondo de tambores,
se produce el ingreso de una murga.Susintegrantes visten ropas que
los identifican con los sectores populares que vivian en la sociedad de
la época, vendedores ambulantes, pregoneros, esclavos domésticos
(quienes en su mayoria eran negros). El clima carnavalesco contagia al
conjunto, conel baile o con palmas,alumnos,padres y docentes acom-
pafian el ritmo de candombehastaquela portera hace sonar la campa-
na, indicando que lajornada termino.

Finalizadoelacto todossientenla “satisfaccin del deber cumplido” y
parten. Los alumnoscontentos,los padres orgullosos porla actuacion de
sus hijosy los docentes responsables—aliviados porque “todosalié bien’—
recibenlas felicitaciones de sus compafierosy padres.

{Qué lectura podemoshacerde este evento?
Dosguionesestan presentes, uno implicito sobre el quehacercoti-

dianode la escuelay los valores de los que sesiente depositaria, y otro
explicito sobreel patriotismoy la identidad nacional (Diaz 1992: 88).

EI primeroserefleja en que este acto, desde los proleg6menos
hasta su finalizaci6n, es un espacio que permite a la escuelay sus do-
centes mostrar habilidades, capacidadcreativa, poner en accionla so-

lidaridad, interacci6n afectiva y comunicativa: “La institucion aprove-
chala ocasionparareforzar sus ideales de masificacion e igualacion
que la han constituido histéricamentey frente a la disoluciony division
creciente de la sociedad se autoerige como paradigma”(ibid.)
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El segundo,el guionexplicito, nos exige un andlisis mas exhaustivo,
por la carga simbélica queposee.

La escuela, a través del acto, reconstruye tradiciones comunesy
cumple un propésito didactico al transmitir contenidosdela historia
superandola limitaciéndelaula. Esta practica refuerza valores comoel
patriotismoy la nacionalidad;los alumnosincorporan conductas y ac-
titudes de respeto (hacersilencio, ponerse de pie) hacia los emblemas
y proceres quese identifican conla argentinidad y de reconocimiento
alas normasy a la autoridad.

Estas acciones se convierten en ritual porque suponengestosy
actitudes que se cargan de significacién porser una practica colectiva y
reiterada queutiliza espacios bien delimitados.'°

Losritos hacen cosas,dicen cosas, ocultan cosas yrevelan cosas.
Los vinculadosa lasfiestas patrias, momentosespeciales de conviven-
cia social que aglutinandistintos gruposy categorias, refuerzanlas
reglasy roles sociales existentes. Duranteelacto, las autoridades ocu-
pan unlugar, los alumnosotro,los docentesel suyo, reforzando la
Jerarquia funcionalexistenteenla escuela

y

ratificandolas jerarquias
sociales al interior de la escuela (Da Matta 1978: 64-65).

Consideramosalacto descrito (al igual que todoslos actos escola-
res) como unactopublico, una actuacién cultural, ya que tiene una
organizacionprevia (docentes y alumnosresponsablesy casi toda la
comunidadescolar se aboca a supreparacién), una programacién
estructurada coninicio y finalizaciondefinidosapriori (horario deini-
cio, entradade las banderasetc., respetando el orden normado), un

espacio marcado simb6licamente(lugar de las banderas,delas autori-
dades,del publico, delos participantes) y la manifestacién de expre-
sionesartisticas (canciones,bailes, dramatizaciones) (Bialogorskiy
Fischman 1999).

El discurso preparadoporla docente rescata el hecho historico
intentandonocaeren estereotiposdela historia oficial y sin quedarse
en el pasado,resignifica esosprincipiosen el presente. Los problemas
actuales impulsan a rescatar ciertos valores (honradez) o ideales(soli-
daridad, soberania), por eso recurre al pasado desdelos intereses y
preocupacionesdel presente. Eneste sentidoel discurso sobreelpa-
sado es “un discurso sobre el presente, una excusapara hablar de
nuestro ahora”(Delfino y Rodriguez 1995: 31).

'°“E] ritual se caracteriza por ser una practica colectiva en cuyarealizacin se hace
explicita una significacion. Suparticularidad se afirma en su necesaria realizacion grupal y
enla carga de significacién que poseenlos gestos practicadospor cada uno y el conjunto
delos participantes. El silencio,la postura firme, la miradaatenta, cobran significacion de
conducta patridtica cuando surealizaciénes colectiva y dentro de un contextoprefijado:
homenaje la patria, a la nacién,a los préceres, a los simbolos” (Amuchastegui 1995:
23-24). 
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Enla dramatizacionlos alumnos se asumen comoactores de un
gran hechohist6rico, el Cabildo Abierto del 22 de Mayo,y lo reviven
encarnandoseen curas, abogados 0 comerciantes,criollos y espafio-
les, exponiendo sus fundamentaciones;es en ese escenario dondelos
alumnosreafirman la argentinidad.“Ese aprenderporla actuacién con-
vierte a esta practica en ensefianza designificacién de conductas,tex-
tos y comportamientos; codifica conceptos, no sélo de los signos sino
de los gestos y roles enlos queseparticipa yparticipan los otros”
(Amuchastegui 1995: 25).

Los bailes comoel gato y la chacarera representan —en términos
de Raymond Williams—lo arcaico, un elementodel pasado valorado
por la cultura dominante, que lo seleccionae incluye comoparte dela

tradicion(inventada), es decir, como un rasgo dela identidadcultural.
Porel contrario, la murgarepresentaria lo residual, porque su musica
—el candombe— expresiéndel pasado vinculadaa los negrosescla-
Vosrioplatenses, que notiene reconocimiento enla cultura “oficial”,
aparece como una manifestaci6n alternativa (Williams 1977: 144).

Mientras queel primerbaile formaparte de la ceremonia,el segun-
dose realiza luego delretiro de los simbolos y moviliza a la comunidad
a participar. Aqui, momentaneamente, desaparecen se borranlas
jerarquias, todos se mezclan yse confundenenel mismoespacio."

Eneste contexto de informalidad,tiene lugarla finalizaciondelacto,

saludos, comentarios,felicitacionesy algunacritica se entrecruzan, mien-
tras el grupose dispersa.

Y ahora, cabe preguntamos{qué reflexiones surgena partir del acto?
Reconocemosla necesidad de estas ceremonias conmemorativas

y acordamosque los miembros de cualquier ordensocial deben com-
partir una memoria comin de los acontecimientosfundadores para dar
densidad y arraigo historico a su experiencia contemporanea.

Los actos escolares puedenser una oportunidadparasalir de la
tendencia la trivializacién, a los lugares comunesy convertirse en
espacios dereflexion donde discutir la complejidad de nuestra historia,
el contenidodelos simbolos,el caracterdelas fiestas patriasy el signi-
ficado de nuestra independencia.

Consideracionesfinales

Repensaklosrituales, su valor simbélico, su contenido, nos genera

diversas interrogantes.

"En el Carnaval, al igual que en e! momentodela finalizaci6ndelos festejos del dia
de la Patria, la gente se dispersa, mezclandose (Da Matta 1978: 53).
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éComoextenderla interaccién solidaria y afectiva que caracteriza
la preparaciéndelosactosa la vida cotidiana de la escuela?

éPor quélos actos significan un recorte de la vida escolar y nopuedenincluirseen la planificacién dela actividad pedagdgica?
{Comodotar de contenidosignificativo alos simbolos patrios cuan-

do nuestros alumnosse avergiienzan dellevar la escarapela pero no la
camiseta de su club defutbol preferido?

Porqué cantan en vozalta las consignas alusivas de su equipo de
fiitbol y no el Himno Nacional?

éPor qué no aprovechar los actos como momentos para instalar la
discusi6nsobre los contenidos implicitos y explicitos de las “tradicio-
nes inventadas”que constituyenla identidadnacional?

éCoémodesenmascarar una visién de nacion como “comunidad
imaginada”, reconocersu diversidad constitutiva pasadaysupresente
dependientey fragmentado?

éPorqué no reconocerquela narrativa del discurso dela historia
es unaversi6nescrita desde un lugar, el del poder, por una minoria?

éPor qué no pensarquela interpretacin del pasado es cosa de
todos, producto dela reflexiéncolectiva, pero tambiénuna cuestién
muyconflictiva?

Estas preguntas revelaninquietudes, deseos. {Comodarrespues-
taaellas en el marco dela escuela actual?

Se hace necesario un profundo debateal interiorde la escuela,
queincluyala revision de paradigmas pedagogicos, delas ciencias y de
la interpretaciondelo social.

Enla escuela de nuestrosdias, frecuentemente anomica, refundar
los rituales aparece comounatarea importante. Hasta los actos agresi-
vos puedenanalizarse como una desregulacién y una transgresion de
rituales de interacciénenla vida cotidianadelas aulas. No obstante, en
nuestra cultura los rituales son frecuentemente desacreditados y
transgredidos en nombrede unaideologia de la naturalidad o de la
autenticidad. Sin embargo,la idea de una comunicacion “espontanea”’,
sin cédigo, es una idea ingenua,no existe interaccion social sin un mini-
mo deritualidad. Podemosconsiderar quelosrituales desempefian un
papel fundamentalenla codificacién de la comunicaciénsin “ruidos”,
en laregulaci6ndelos intercambiosy en la conciliacién de las exigen-
cias contradictorias inherentesa la vida social. En nombredela natura-
lidad o dela autenticidad, no se puede clausurar el didlogoo, peoratin,
llegar a diferentes formas de violencia simbélicao fisica (Mare y Picard
1992: 120). 
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La formadelos nuevosrituales y de los nuevos simbolos, sdlo
puedesurgir en nuestras escuelas comoresultado de un trabajo muy
creativo y ampliamente consensuado.
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La guerra de imagenes
en La otra conquista

de Salvador Carrasco*

Por Salvador VELAzcoO
Claremont McKennaCollege, Estados Unidos

Tonanizin/Guadalupe fue la respuesta de
la imaginaci6n a la situacién de orfandad
en que dejo alos indios la Conquista.

Octavio Paz

A OTRA CONQUISTA,primera pelicula del joven realizador mexicano
Salvador Carrasco, explora el tema de la transculturaciénreli-

giosa operadaen el Méxicocoloniala raiz de la conquista militar
cortesiana de 1521. La operaprima de Carrasco, quien es responsa-
ble tambiéndel guiényla edicion, cuentala historia de conversion ala
nueva fe de Topiltzin (DamianDelgado), un hijo natural del emperador
Moctezuma,después de habersido fisicamente escarmentado porin-
tentar seguir conel culto de sus dioses. Recluido en un monasterio
franciscano,bajola tutela de fray Diego de la Corufia (José Carlos
Rodriguez), Topiltzin —a quiense le da el nombre de Tomas— inicia
el procesode cristianizacién quelo llevarda “conquistar”el icono de
la Virgen Maria. Sin embargo,el nuevo “icono” conquistado por
Topiltzin es, en realidad, una imagensincrética formada porla yuxta-
posiciondeJa diosa indigena Tonantzin con la Virgen Maria. Deesta
manera se subrayala importancia capital que la imagenoccidental cris-
tiana desempeiio enla conquista y colonizacién del Nuevo Mundo.
Contodo,la premisa mayoren queesta fundada la pelicula de Carrasco
consiste ensefialarel caracter transculturalde las creencias religiosas

* Ponencia leida en el xxi congreso organizado por Lasa (Latin American Studies
Association) quese llevé a cabo del 16 al 18 de marzo del 2000 en Miami, Florida

"Carrasco,nacido en la ciudad de México en 1967, terminésusestudiosde cine en
la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York en 1991. En 1992 fundé con
Alvaro Domingo,el productor de La otra conquista, una compania de cine, Carrasco &
Domingo Films, que opera en México y en Los Angeles. El primer largometraje de
Carrascorepresentael resultado deseis aiios de trabajo. Se exhibié en México en 1999 y
en Estados Unidosenel aio 2000 con un éxito extraordinario.
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del México que naceenelsiglo xvi. Es indudable que en muchasre-
gionesdeeste pais se veneran hasta elpresente dioses indigenasanti-
guosdetras delas figuras de los santos patronosde los pueblos. El
mejor ejemplo deeste sincretismo religioso es el de la Virgen de
Guadalupe,quien viene a asociarse con Tonantzin, diosa y madredel
género humanoenlareligion de los nahuas y muy reverenciada porlos
indigenas delvalle de México en tiemposprecortesianos.

En este trabajo mevoyareferir a uno de los aspectos centrales
de la pelicula de Salvador Carrasco: la puesta en escenadel fend-
meno dela guerra de imageneslibrada entre Occidente y el Nuevo
Mundo. Eneste sentido escribe Serge Gruzinski:

Por razonesespirituales(los imperativosdela evangelizacion), lingilisticas
(los obstaculos multiplicados porlas lenguas indigenas), técnicas(la difu-
sin de la imprentay el augedel grabado), la imagenejercid, enel siglo xvi,
un papel notable en el descubrimiento,la conquista y colonizacion del
Nuevo Mundo. Comola imagenconstituye, conla escritura, uno delos prin-
cipales instrumentos de la cultura europea, la gigantesca empresa de
occidentalizacién que se abatié sobre el continente americano adopt6 —al
menosenparte— la forma de una guerra de imagenes quese perpetuddurante
siglos y que hoyno parece de ninguna manerahaber concluido (1994: 12)

El problemadelanaturaleza ycaracteristicas de las imagenesdel Otro
se plantea inmediatamente en Laotra conquista. Para fray Diegode
la Corufia no hayduda de queel iconode Tonantzin, la diosa madre
indigena, es un “idolo”, un “fetiche”, al que es necesario derrumbary
convertir en lo que es, un “puiiado de piedras”. Es la mirada occiden-
tal que dota a las imagenesindigenas de unaidentidad diabdlicay niega
su aspecto divino. Fray Diegose inserta enla tradicion occidental que
se adjudica el monopolio delo divino. Precisamenteporla naturaleza y
caracteristicas “demoniacas”que el europeoconfiere a las imagenes
del Otro,en los afios posterioresa la conquista militar de México,los
codicesfueron destruidossistematicamenteporlos misionerosal vin-
cularlos conunsistemaideolégico-religioso, testimoniodela “idola-
tria” indigena.Aeste hechohistoricohacereferencia una escena con-
creta de la pelicula enla que vemosla quemadelos “amoxtli”, 0 libros
de pinturas precortesianos,juntoala reciente consagracionde un tem-

plo ala Virgen Maria. A pesar de que la oralidad desempefaba un
papel centralenla transmisi6ndel conocimientoindigena,la escritura

pictograficale permitia preservaral amerindio sus mitos, suhistoria,la
genealogia de susreyes,sus rituales, sus ceremoniasy su memoria 
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colectiva. Comolo sefiala Topiltzin en unode sus enfrentamientos con
fray Diego de la Corufia, este universo cultural indigena es reducido a
“humoy cenizas”ante la impotencia delos indigenas sometidos militar-
mente. Sin embargo,en unintento porparte deldirector de no incurrir

en términos maniqueos,fray Diego de la Corufia experimentara a lo

largo del desarrollo dela historia unasuerte de tolerancia frente a las
imagenesindigenas.Incluso vemos, en unaprolepsis narrativa enla
segundasecuenciadelfilme que fray Diego, en el instante de su muerte
en 1548 en Espaiia,preservara entre las paginasde su Biblia parte de
un cédice elaboradoporTopiltzin. El proceso de conversionopera en
una dobledireccionyesto se sugiere cuandoel misionerotiene visio-
nes enlas que no solo él aparece bautizando a Topiltzin sino queel
propio Topiltzinlo bautiza él. En breve, nadie sale indemnedel feno-
menodela transculturacion.

Porsuparte, Topiltzin, canceladala posibilidad de unaresistencia
frontal a lareligioncristiana que estuvo a puntodellevarlo a la hoguera,

inicia una operacion de domesticacion de la imagen occidental: de lo
desconocido a lo familiar; del ofro al uno mismo. De esta manera,el
icono de Tonantzin se transfigurara en la Virgen Maria. El proceso de

la apropiacion de la imagen cristianaes de una extraordinaria comple-

jidad y no exento de violencia, fractura y negociacin porparte de

Topiltzin. Un gran acierto de La otra conquista es mostrarla violencia

fisica y mental de las maniobrasde apropiacion de lanueva imagen.El

ritual publico de conversion ordenado por Hernan Cortésilustra la

violenciafisica a la que es sometido Topiltzin en aras dela salvacion de

su alma.El dramatismo de la escena culmina conla quemadelos pies

del indigena,lo que remite a todo espectador mexicanoa la famosa

escena de Cuauhtémoc,quien sufre el mismo tormento a manosde

Hernan Cortés despuésdela caida del imperio azteca. La violencia

que amenaza consocavar laintegridad mentalde Topiltzin esta senala-

da con unaserie de alucinacionesy episodiosfebriles presentes duran-

te el ultimo afio de su estancia en el monasterio franciscano de Nuestra

Sefiora de la Luz, en 1531. En unodeestos estados alucinatorios,

Topiltzin se ve a si mismo a punto desacrificara la Virgen Maria cuan-

do de golpeésta se transfigura en Tonantzin,la diosa madreazteca. El

que finalmentesesacrificaes el propio Topiltzin, quien en la ultima

escenadela pelicula se enfrentaporfin conla estatua de la Virgen

Maria que él mismosustraedela sacristia. Esta, en realidad,frente a su

diosa madre Tonantzin. La abraza y se lanza al vacio. Asi comoel

sacrificio ritual entre los nahuas tenia la funciéndepreservar el movi-

miento del cosmos,Topiltzin se inmola conla imagencristiana para
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asegurar su propia redencion. No en balde la ultima toma dela pelicula
esta constituida por una imagensolar (representacidn dela divinidad
para los antiguos nahuas) que anunciala llegada del dia. Es precisa-
mente a ese lugar a dondela miradade fray Diego se dirige para ha-
blarle a Dios y decirle: “En verdad que sois el mismorostro de lo
impenetrable [...] Dios de todos”. Topiltzinliteral y simbélicamente se
funde con laimagende la Virgen Maria en un intento de recuperar a su
propia diosa madreindigena, de recobrar unaidentidad perdida.

Topiltzin se da cuenta de quea través de la nueva Virgen su propia
diosa vaa pervivir; su “otra conquista”es esa apropiaciéndela religion
occidental para seguir de alguna manera suspropias creencias. Hay
una insercion dela tradicion mesoamericana enel cauce delahistoria
cristiana que comienza a escribirse a raiz de la Conquista. El momento
clave enla construcci6ndeesa cultura sincrética lo constituyeel culto
de la Virgen de Guadalupe, comoesbien sabido. La pelicula aborda,
en palabras del propio Salvador Carrasco, “una etapa formativa y
crucial de nuestra historia: la décadaque siguié a la conquista espafiola
de México, entre el 13 de agosto de 1521 (la caida oficial de México-
Tenochtitlan) y los sucesos guadalupanos de 1531” (Velazco 1999: 4).
Y a decir verdad,el origen del culto de la Virgen de Guadalupeesel
gran tema que subyace en Laotra conquistabajola premisa de Octavio
Paz de que “Tonantzin/Guadalupefue la respuesta de la imaginacion a
la situacién de orfandad en que dejé a los indios la Conquista”
(1985: 22).

La imagendela Virgen morenase encuentra practicamenteento-
daslas iglesias de México. Innumerableslibros de indole historica y

devocionalse han dedicadoa este tema. En la version mas socorrida
de la leyenda,la Virgen se aparece en 1531 enel cerro de Tepeyac,al

norte de la ciudad de México,para pedir que en ese mismo lugar se

establezca un templo en su honor. A quien se aparece la Virgenes aun
“macehualli”indigena, Juan Diego.

Enla pelicula de Carrasco,la inmolacién de Topiltzin conla estatua
de la Virgen Mariase lleva a cabo precisamenteenel afio de 1531.
Mas atin: la nochedesusacrificio Topiltzin escuchara de labios de una
beata conversalas mismaspalabras de consuelo que la Virgendice a
Juan Diego enel relato indigena Nican mopohua:“Queno se perturbe
tu rostro, tu corazon[...] no estoy yo aqui [que soy tu madre] y vos por

ventura en mi regazo”’ (Galera 1991: 190).? Y recordemoselgrito final

de Topiltzin cuando va cayendoal vacio para llamar a la Virgen

*La obra conocida como Huei tlamahui¢oltica (“Gran portento”, titulo derivado de
las primeras palabras dela portadadellibro), escrita en lengua nahuatl e impresa en la  
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“Tonantzinme”(madre). La Virgen de Guadalupe,prefigurada enel
texto filmico de Carrasco, surge asi como unafigurasincrética, conci-
liatoria, quesustentard el imaginario colonialindigena.

Lareconstruccionfilmica que hace Salvador Carrasco dela apro-
piacion delas imagenescristianas porparte de los nahuasdelsiglo xvi
subraya la asimetria delas relaciones de poderentre los europeosy los

indigenas. Topiltzin se ve obligado a “conquistar”el iconocristiano
debido a sucaracter de subalterno en el contexto dela situacién colo-
nial. Debemos entenderla subalternidad no como una condicionesta-
tica sino comouna condicion dinamicay relacionalen la que grupos o
clasessociales pertenecientes a la nobleza indigena, comoesel caso
de Topiltzin, puedenperderesa posicién de poder y hegemonia en un
momento determinado. Sin embargo, dentro de los espacios reduci-
dos de maniobra que le quedan,Topiltzin manifiesta su capacidad para
negociarsu herencia indigenae insertarla en el marco del presente co-
lonial, echandoportierra la tesis de una “tersa’” conquista espiritual,
debidoa la persistencia de las creencias indigenas debajo delosritos y
sacramentoscristianos. La Virgen de Guadalupe, unode los mayores

simbolosde la cultura mexicana,serdel “icono” que resuelvala guerra

de imagenesdel Viejo y Nuevo Mundos.Laotra conquista, masalla

del dramahistorico,es una parabola delsincretismoreligioso que ca-
racteriza a la nacion mexicana desdeelsiglo xvI.
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Produccion de plata en México
1804-1826, segin Henry George Ward

Por Oscar ALATRISTE GUZMAN
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Universidad Nacional Autonoma de México

eeQUE SON VARIASyde diversotipo las aportaciones que

nos brinda la obra de Henry George Ward,' primer encarga-

do de negocios de la Gran Bretafia en el México recientemente

independizado, que permanecioenel pais en dos ocasiones entre

diciembre de 1823 y abril de 1827, tiempo durante el cual lo reco-

rrid ampliamente, consiguiendo lo mas que pudode informacion

para “presentarante el publico un panoramaimparcial del estado

actual y de las capacidades de México”.”

En términos generales, pretendio captar tanto las caracteristi-
cas materiales comolas espirituales del pais, en el que tantoesta-

ban interesados los comerciantes-banqueros inversionistas de su

patria que deseaban, por unlado, explotar las famosas minas

mexicanas, de las que el barén aleman Alejandro de Humboldt
habia dadonoticia desde la primera décadadel siglo x1x,* y porel
otro, estableceruna relacionfinanciera ventajosa con el gobierno
mexicano, amén de una comercial por mediode la firma de un

tratado de libre comercio entre ambas naciones.

' Mexico in 1827. By... Esq. His Majesty’s Chargé d’ Affairs in that country during
the years 1825, 1826 and part of 1827, 2 vols., Londres, Henry Colburn, 1828, ils.,
mapas. Existe una traducciénhechapor el Fondo de Cultura Econémica. mismaque se
emple6 enla elaboracién del presente articulo, a saber: A/éxico en 1827. estudiopreli-
minar de Maty F. de Sommer,trad. de Ricardo Hass, México. Fcr, 1981, 788 pags., ils
mapas,tablas.

? Ibid., p. 20.
* Laprimera versién de la obra que escribié Humboldt sobre la Nueva Espanafue

publicada en lenguafrancesa en 1811, a saber: Essai politique sur le Royaumedela
Nouvelle-Espagne, 5 vols., Paris, F. Schoell, 1811. Desde 1812, en que se publicd en
inglés, Humboldt dejé abierto a los ojos de los europeosla visidn de un pais poseedorde
recursos que se calculaban inagotables. Son varias las ediciones en espanol, mismas que
datan desde 1818. La que recomendamoses Ensayopolitico sobreel reino dela Nueva
Espana,estudio preliminar, revision del texto, cotejos, notas y anexos de Juan A. Orte-
ga y Medina, México, Porrda, 1966, clxxx-696 pags.., ils., cuadros, tablas, mapas 



 

 

Oscar Alatriste Guzman

En unsentido estricto podemosafirmar que la obra de Ward,
siguiendo el mismo sesgo del Ensayopolitico de Humboldt, pre-
tendio informar de todolo existente en México:tierra, agua, vege-
tacion, clima, minas, poblacién, forma de gobierno, religiony cul-
tura. Escribid tratando de recoger informacion sobre todos los
Componentesque integrabana la sociedad conla que le tocé con-
ViVIT.

Respecto dela informacién que recabosobrelascaracteristi-
cas de la produccién minera, consideramos aportaciones impor-
tantes sus andlisis, opinionesy conclusiones sobrelas causas de la
baja de la producciondurante los afios 1811-1826,ylas que impi-
dieronel éxito de las compafiias mineras de capital inglés durante
el tiempo que permaneci6 en nuestro pais, asi comosuvision de
conjunto dela actividad minera mexicanaysu acercamiento parti-
cular a las diversas regiones mineras por medio dela inclusién en
su obra de cifras relativas a las casas de moneda ya algunas cajas
recaudadoras de impuestos.

En el ultimo de los casos, son de llamar la atencion dichas
cifras porque, aunsiendo unafuente imprescindible parael enten-
dimiento de la economia novohispanaalfinal de la colonia, han
sido poco analizadas y tomadas en cuenta porla historiografia
decimononica y contemporanea.Sustablassobrela produccion y
amonedacion de metales preciosos en México, complementadas
con sus “Observaciones adicionales” sobre acufiacién de moneda
en Guanajuato y Sombrerete,* son sumamentevaliosas parael es-
tudio de la historia de la mineria en México, tanto por los datos
que incluyen (particularmente las quese refieren a la acufiacion de
monedaenlasdistintas cecas que trabajaron), comoporel periodo
que comprenden(primercuarto del siglo x1x) ylas regionesa las que
se refieren.

Ward incluy6 doce tablas y datos complementarios sobre acu-
nacion en un anexo denominado “Observaciones adicionales”. De
estos materiales, seis tablas y las “observaciones”se refieren a
relaciones anuales de acufiacién deoro yprincipalmente plata de
seis de las siete casas de moneda que trabajaron durante todo o
parte del periodo 1810-1826, la de la ciudad de México en la 1 y 2,
la de Guadalajara en la 3, la de Durango en la 4, la de Zacatecas
en la 5, las de Guanajuato y Sombrerete enlas “Observaciones” y
la de todaslas cecas parael afio de 1826, en la 12. Unicamentele

* Véaselibroiv, secci6n1, pp. 333-338; y seccion 1, pp. 408-410.
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falto informacionsobre la de Chihuahua, que opero de 1811a1814.

E] resto de la informacionserefiere a los totales del numero de
barras y su valor en marcosde plata y oro presentadosenla tesore-

ria de Chihuahua desde 1791 hasta 1825 (tabla 6), al nimero de

barras de plata y oro presentadasenla tesoreria de San Luis Potosi

de 1800 a 1804 y de 1815 a 1819 (tabla 10), y a las relaciones de
producci6én anual en numeros de barras y su valor en marcos

de plata y oro del distrito minero de Guanajuato de 1795 a 1825
(tablas 7 y 8), en marcosde plata del de Veta Grandeparael mis-
mo periodo (tabla 9) y en marcosdeplata con su equivalente en

doélares del de Real de Catorce durante los afios de 1816 a 1825.
Sus tablas nos proporcionan informacién para un analisis a

nivel regional y los datos necesarios para establecer el cuadro de

la produccion anualde fines de la Colonia yprincipios del México

independiente (sumade los totales anuales de los registros de las

casas de monedaque trabajaron duranteel periodo).

Respecto de la informacion sobre la produccion de metales
preciososenlas diversas regiones minerasdel pais, son de utilidad
principalmente las tablas quese refieren a los registros de las ce-

cas, pues, ademas de queserefieren a los afios exactos cuando

estuvieron abiertas, cuentan con la doble ventaja de que por un

lado, en todasse utiliz6 la misma unidad de valor, dolares, lo cual
permite unalectura y un analisis masagil de su contenidoy, porel

otro, las cantidades de monedaacufiadaque incluyenla sumadela
plata extraida de los reales mas 0 menoscercanosa cadaunadedi-
chas cecas, comprendiendoasila totalidad del territorio.

Por suparte, la informacion contenida en las tablas que sere-
fieren a las relacionesde las tesorerias foraneasylasrelativas a la

produccién de determinadoscentros mineroses util desde el pun-

to de vista que representa unafuente primaria enla investigacion

particularde la historia de los reales de minas a los quese refiere,
y porque nos ayudaailustrar algunas de las tendenciasregionales

generales de la produccién durante un momento de sumatrascen-
dencia enla historia de México, seguin se desprendedel analisis de
las tablas de amonedacion.

Unarapida revision de estos materiales nos permite concluir
en términosgenerales que. entre otras cuestiones,si bienes cierto
que hubo unabaja generalizada enlos trabajos mineros en las dis-

tintas regiones productoras durante dicho periodo, debido a los
conflictos politicos que implicé la Independencia,durante los anos
de guerra siguié habiendo producci6n,es decir, no se paralizaron 
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totalmente los trabajos de extraccién y refinacién; y que, en todo
caso,la produccién disminuy6 drasticamente enla region central,
pero se mantuvo a niveles mas o menosestables en las minas
nortefias, lo cual es indicativo de que la guerra no afecto porigual
la vida econdmicadelas distintas regiones delpais.

Los casosde losregistros de la casa de monedade la ciudad de
Mexico y losde la produccién de Guanajuato,para el centro, y los
de la ceca de Zacatecas junto con los de la produccién de Veta
Grande, para el norte, son muyilustrativos respecto de lo antes
mencionado.

Entre 1811 y 1826la producciondel centro delpais, seguin los
registros de la casa de monedade la ciudad de México, a dondese
llevaban a acufiar los metales provenientes de Guanajuato (con
excepcion de los afios 1813 y 1821-1826 cuando oper6 una ceca

en ese real de minas), Pachuca, Zimapan, Taxco, Sultepec y
Tlalpujahua,entre otros, manifiesta una caida precipitosa. En 1811
la produccionse redujo a la mitad de lo que se producia en prome-

dio anual durante el periodo 1796-1810 y a la cuarta de 1812 a
1815, se recupera para aleanzar nuevamentelos niveles de 1811
durante los afios 1816-1820, para caer a menosdela cuarta parte
entre 1821 y 1826.

Enparticular la produccion de las minas de Guanajuato pre-

senta la misma tendencia. Seguin la relacion de la produccion de

ese real de minas, durante el periodo 1810-1816 el promedio de la
produccién anual se redujo a la mitad del que se manifest6 entre

1796 y 1810, y a la cuarta de 1817 a 1825. Guanajuato, el mas
importante centro minero del mundoa principiosdel siglo x1x, se
veia muyreducido en los inicios del México independiente.’

En cambio el promedio anual de la producciénde reales
de minastales como Zacatecas, Sombrerete, Fresnillo, Veta Grande

y Sierra de Pinos, entre otros, segtin los registros de la casa
de monedaestablecida en el primero, y donde se concentraba la
produccion de la region, presenté ritmos diferentes. De 1811 a
1813 el promedio anual de acufiacion fue de mas de dos y medio

millones de pesos, mientras que de 1814 a 1821 se redujo a la
mitad, para recuperarse e inclusive hasta para superarel nivel de

* El estudio de Margaret E. Rankine, The Mexican silvermining industry in the
nineteenth century, with special reference to Guanajuato,Ph. D. Dissertation, University
of Cambridge, 1987, nos presenta el estado de decadencia por el que atravesaba
Guanajuato al momento en que se organizaron las compaiiias inglesas interesadas en sus
minas.
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los afios iniciales, ya que fue de masde tres millones durante los
afios 1822-1826.

Zacatecas en particular, que se mantenia comoeltercerreal de
minas en importancia a principios del siglo xix, reemplazo a
Guanajuato en la supremacia dos décadas después.°

Porsuparte, segun la relacién de la produccién de las minas
de Veta Grande, éstas presentaron un ritmo de produccion mas
estable. El promedio anual de la misma entre 1811 y 1825 fue del
doble queel del periodo 1795-1803, y de la terceraparte delde los
afios 1804-1810.

Por otra parte, consideramosvaliosas sus tablas, particular-
mentelas quese refieren a la acufiacion anual, y sus “Observacio-
nes adicionales”, porque nos brindanla informaciénnecesaria para
establecer el promedio anualde producciondetodo, 0 casi todo, el
territorio de la Nueva Espafia y Méxicoenlos inicios de su vida
independiente.

Seguin los documentosdisponibles en los afiosdela visita de
Ward,de las dos manerasconlas que contaba para medirel ritmo

de la produccién de México desde los afios de la estancia de
Humboldthasta los de la suya, a saber: el andlisis de los registros
de las tesorerias y el de los de las cecas, opté por acumularlos

segundos; consiguid todos exceptolos de la ceca de Chihuahua.

Se dio cuenta de que era la unica manera, en ese momento, de

tener una idea mas o menosobjetiva de la produccién del pais.
Sefialaba que

fue en las diferentes casas de moneda en donde en Ultima instancia se con-
centro la plata producida, ya que sdélo ellas proporcionaban la forma de

convertirla en el medio ordinario circulante del pais; y, con excepcion

de las barras exportadasdirectamente desdelas costas oriental y occiden-

tal, sus registros contienen sin lugar a dudas la estimacién mas adecuada

de la producciénreal.”

Consideramosde utilidad sus tablas, independientemente de que
no necesariamente las tendencias que manifiestan las cifras de

“ Estudios mas 0 menosrecientes demuestranesta tendencia, haciendover, inclusi-
ve, comoyporquéla produccién de Zacatecas, Fresnillo y Veta Grande, que continua-
ron trabajando durante todoel periodo, fue mayor quela registradaen la casa de moneda
de Zacatecas; véase Harry E. Cross, The mining economyofZacatecas, Mexico in the
nineteenthcentury, Ph. D. Dissertation, History Department, University of California.
Berkeley, 1976.

7 Ward, México en 1827, p. 322. 
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amonedacionsonunreflejofiel de las de la curva de la produccién
real, pues comolo hicimosnotararriba para el caso de Zacatecas,
las segundas suelen ser mayores. Creemos que Ward no pretendié

mostrar el volumenyvalor exactos de la produccion, pues él mis-
mosabia las limitacionesa las que se enfrentaba,* sin embargoel
material que nos dejo sirve de base paraestablecer unaidea aproxi-

madade la misma.

Durante el primer cuarto del siglo x1x se abrieronvarias cecas.
La de la ciudad de Méxicoerala tinica que existia hasta 1810, a
partir de entoncesse establecieronotras; la de Zacatecas comenzo
sus trabajos desde noviembre de 1810 y en 1826 seguia operando;
la de Durango comenzo en 1811 y continuaba en 1826; la de
Guadalajara de 1812 a 1813, de enero de 1814 a abril de 1815,
de febrero a junio de 1818, y de 1821 a 1826, cuando continuaba
abierta; la de Guanajuato desde diciembre de 1812 a mayo de 1813,
y de 1821 a 1826 que seguia operando; la de Sombrerete desde

octubre de 1810 a julio de 1811; y la de Chihuahua de 1811 a

1814.°
Ward consiguié informacion, sobre casi todas las cecas, tini-

camente no conto con la correspondiente a Chihuahua y con la
referente a 1812 y 1813 de la de Guadalajara, sin embargo,traté

de compensaresta carencia, en el caso de la primera, proporcio-
nando informacion acerca del volumeny valortotales de la plata y

oro presentados a la Tesoreria de Chihuahua de 1795 a 1825
(tabla 6).

Un analisis de esta informacion considerando la produccion
anual de todas las cecas, y un ajuste de las cifras correspondientes

ala de Guanajuato tomando en cuentael total presentado por Lucas
Alamanen su Historia de México,'° para la mismaceca, arroja los
resultados que han sido organizadosen latabla a.

Una comparacion de sus datos conlos de autores contempora-
neos a Ward, con algunos posteriores a él, pero de mediadosdel

* Ward sefialaba quelas doce tablas no eran conocidasporel publico en elmomen-
to que las publicé, y que consistian en su mayoria en extractosde registros oficiales,
cuyos originales se encontraban en su poder. De éstos, algunos los habia conseguido
durante su visita al interior del pais, gracias a la intervencidn de varios amigos. Afirma-
ba Ward queestos materiales “comprenden casitoda la informacion que puede obtenerse
en la actualidad con respecto [a la produccién]”, véase Ward, México en 1827, p. 332

’ Lucas Alaman. Historia de México desde los primeros movimientosque prepara-
ron su Independenciaen el aftio de 1808 hasta la época presente, 5 vols., México, Jus.
1942, vol. 1, p. 481, y Rogelio Alvarez, dir., Enciclopedia de México, México, ser,
1988, pp. 5506-5508.

' Alaman, Historia de México,vol.1, p. 481.
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siglo XIX, y con autores del presente siglo, nos permite apreciar,
por un lado, coincidencias en cuanto a datos de acufiacién de la
ceca de Mexicoserefiere y, porelotro, la poca atencion e impor-
tancia queestudiosos dela historia de la mineria, o de aspectos
econdmico-sociales quetienen que verconel periodo,le han puesto
a las tablas de Ward.

Excepto porligeras variacionesen relaciénconlos afios 1807
y 1808, es evidente la similitud de sus datos con los de Lucas
Alamanrespecto de los anuales para la casa de moneda dela ciu-
dad de México,'' y respecto de lostotales, sumados los anuales de
Ward, de la de Zacatecas, Guanajuato, Sombrerete y Guadalajara
para los afios de 1814 a 1822.

Las diferencias son minimas entre ambos autores. Mientras
Alamanpresenta untotal aproximado de 5 millones de pesos para
la ceca de Durango correspondiente al periodo 1811-1822, Ward,
sumadas las anualidades del mismo periodo, da poco mas de 4
millones y medio de pesos. Porotra parte, a Wardlefalté la infor-
macién de la casa de moneda de Chihuahua yla de los afios de
1812 y 1813 para la de Guadalajara, quesi las incluye en ambos
casos Lucas Alaman, y que la obtenemos,en el caso dela segun-
da, de deducirel total de la sumadelascifras aportadas por Ward
entre 1814 y 1822, es decir, 2 500 966 pesosa los 2 990 033 pesos
que da Alaman,y que es de 489 067 pesos,la cual dividida entre
dos nos da 244 533 pesos para cadaafio.

Asimismo, a Lucas Alamanle falté la informacionpara los
anos de 1823 a 1826 de las casas de moneda quetrabajaron duran-

te la década de 1820, que si la incluye Ward. Otra diferencia evi-
dente es el hecho de que Ward,a diferencia de Alaman, que apun-

ta totales absolutos, presenta totales anuales, los cuales permiten
apreciar los ritmos de la produccién de manera misclara.

La informacion que presentan ambos, finalmente, se comple-
menta, Ward retine materiales y elabora calculos anualesylos pre-

senta en tablas, Alaman complementa dicha informacion con in-
formacion de la ceca de Chihuahuay sobre acufiacion de moneda
de cobre, y la presenta en totales absolutos.

Deigual modo,enlo queserefiere a la acufiacionde la casa de
monedade la ciudad de México a principios de la década de 1820,
sus datos son muy semejantesa los del secretario de Hacienda en
1823, Antonio de Medina, quien afirmaba que “la acufiacién de

"\[bid., p. 479. 
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moneda decreci6 a 6 millones en 1821; excedid los 4 en 1822, y su
cantidad en 1823 fue muyinferior a la anterior”."

A mediadosdel siglo xix, Miguel Lerdo de Tejada en suhisto-
ria sobre el comercio exterior de México,'? y Manuel Orozco y
Berra en su informe sobre la acufiacion en las distintas casas de
moneda,"* parecen haber tomado encuenta la informacién propor-
cionada por Ward y por Alamanrespecto de la casa de moneda de

la ciudad de México, o las mismas fuentes que utilizaron ambos,
pueslas cifras, con excepcion de ligeras variaciones en el estudio
de Lerdo de Tejadapara los afios 1814 a 1816, son idénticas.

Respecto de las casas foraneas y tomando en cuenta tnica-
mente a Orozco y Berra, son notorias varias coincidencias con

Alaman y con Ward, aunque tambiénexisten diferencias. Asi, co-

incide con Alaman, quien proporciona unacifra global de acufia-
cidn para la casa de moneda de Chihuahua correspondiente a los
aos 1811 a 1814 de 3 603 660 pesos. Sin embargo, Orozco y

Berra tiene el mérito de que la mismacantidad la presenta des-
glosada porafios (1811: 462 030; 1812: 1 032 321; 1813: 290 705;
1814: 1 818 604).'°

Coincidencias entre los tres autores las encontramos respecto

dela cifra total de la acufiacion de la ceca de Sombrerete (1 561 249

pesos), sin embargo, a diferencia de Ward, que la considera para
los afios de 1811 y 1812, y al igual que Alaman,Orozcoy Berra la

tomaen cuenta paratres afios, es decir, de 1811 a 1813; de igual
modo, y como en el caso de la de Chihuahua,a diferencia de Ward
y de Alaman, la desglosa anualmente (1810: 167 497; 1811: 167

497: 1812: 1 216255).
Otras similitudes entre los tres autores las encontramosres-

pecto delos totales para el periodo 1810-1820 de la casa de mone-
da de Zacatecas. Las diferencias, en cambio,se refieren al hecho

de que Alamanpresentauntotal y los otros autores dan el desglo-

"2 Antonio de Medina, Documentos que tuvo presente la Comision de Hacienda de
la Junta Instituyente, para formar el plan de contribucion del afio 1823, entre los que
figuraba la memoria del ramo que presento a la Camara del ministerio ... en 28 de
octubre de 1822, s/l, s/d, 1822, p. 10.

' Miguel Lerdo de Tejada, E/ comercio exterior de México desde la conquista
hasta hoy, México, Imprenta de Rafael y Rafael, 1853.

'4Manuel Orozco y Berra, “Informe sobre la acufacién en casas de monedade la
Republica”, en ManuelSiliceo, ed., Memoria de la Secretaria de Estado y del Despa-
cho de Fomento, Colonizaci6n, Industria y Comercio de la Republica Mexicana, Méxi-
co, Secretaria de Fomento, 1857, doc. 2, pp. 3-5.

'S Ibid.
'© Ibid.
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se anual; pero aun dichos desgloses son diferentes en la manera
como se componenlascifras anuales.

Asi, la de 1 154 902 pesos que Ward sefiala como correspon-
diente al periodo 14 de noviembrede 1810 a agosto de 1811, Orozco
y Berra la toma encuenta tinicamente para 1810; la de 4 776 971
pesos que Ward senala correspondiente al periodo comprendido

entre el 5 de noviembre de 1811 a 26 de marzo de 1813, Orozco y
Berra la divide entre dos para indicar la acufiacion de 1811 y de
1812 unicamente; la de 2 455 000 pesos que Ward sefiala corres-
pondiente al periodo que vadel 3 de abril de 1813 a julio de 1814,
Orozco y Berrala divide entre dos para obtenerlas cifras de 1813
y de 1814; la de 3 635 107 pesos, que segtin Ward fuelaplata

acufiada entre el 30 de julio de 1814 y mayo de 1818, Orozco y
Berra la divide entre tres para obtenerlas cifras anuales de 1815,
1816 y 1817. Paralos afios de 1818 a 1820 la presentacién y mon-

to de la acufiacion fue idéntica en los dos autores.
Finalmente, habria que sefialar que los tres presentan totales

similares para los afios 1821 y 1822, sin embargo la diferencia
radica, en primer lugar, en que Alamanpresentauntotal (437 155

pesos) y los otros autores una cantidad para cada afio, y en segun-
do, en que mientras Ward apunta 1 326 700 pesos para 1821 y

3 610 455 pesos para 1822, Orozco y Berra escribe una cantidad
igual (2 468 578 pesos) para cada afio."”

Respecto de la ceca de Durango, Lucas Alaman y Manuel

Orozco y Berra coincidenen tanto que presentan unacantidadto-

tal aproximadaparael periodo 1811-1822, sin embargo haydife-
rencias entre ambosporqueel primero da untotal de 5 000 000 de

pesos y el segundo uno de 5 793 780 pesos (total que prorratea
entre los doce afios dando un promedio anual de 482 815 pesos).
A su vez, ambosautores difieren de Ward, en tanto que este autor
presenta cifras anuales diferentes que dan un total de 4 529 317
pesos para el mismoperiodo.'®

Tambiénexisten diferencias entre los tres autores respecto de
las cifras de la ceca de Guadalajara, pues Alaman presenta una
cantidad total (2 990 033 pesos)para la acufiacion de 1812 a 1822,
mientras que Ward incluye, tomandoen cuenta solo el mismope-
riodo, totales anualesparalos afios 1814, 1815, 1818, 1821 y 1822,
que suman 2 500 966 pesos, faltandole los correspondientes a 1812
y 1813, que calculamos efectuando la deduccion de esta ultima

"Ibid.
'S Ibid. 
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cantidad dela primera, comoseindicaarriba (pagina 145), y Orozco
y Berra anotatotales anuales sdlo para 1812, 1813 y 1821. To-
mandoen cuenta los mismosafios, también hay diferencias, pues
mientrasel ultimo de los autores incluye la mismacifra (155 563
pesos) para 1812 y 1813, Ward y Lucas Alaman incluirian la de
244 533 para cada aiio. También existen diferencias respecto de la
cifra de 1821, ya que Orozco y Berra anotala cantidad de 291 450
pesos, mientras que Ward la estima en 255 174 pesos.!

Finalmente,las cifras sobre Guanajuato difieren en los tres
autores, tanto porque Alaman dael total de la acufiaci6oncorres-
pondientea los afios 1812, 1813, 1821 y 1822, como porque los
otros autores presentan la informacién en totales anuales. Ade-
mas,las cantidades contempladaspor Ward para los primeros dos
anos, cuya suma da 311 123 pesos, son distintas de las propuestas
por Orozco yBerra (405 563 pesospara cada afio). De igual modo,
la de 1821, que este ultimoautorla anota de 291 405 pesos, Ward la
sefala de 340 840 pesos.”

Tomandoen cuenta las sumasporafio delos totales anuales
que propone Wardparalas casas de monedadela ciudad de Méxi-
co, Durango, Zacatecas (de acuerdo conlos ajustes anuales elabo-
rados porel autor del presente ensayo), Guanajuato (ajustadas
anualmente apoyandonoseneltotal que proporciona Alaman) y

Guadalajara (complementadasy ajustadas anualmente para 1812
y 1814 con lacifra total que proporciona Alaman); y las de Orozco y
Berra para Chihuahua y Sombrerete (que las presenta desglosadas
por anos), el cuadro de la produccién de metales preciosos en
México de 1804 a 1826 queda segiuin la tabla b.

Segunla informacion de la tabla, se aprecia que el promedio
de la produccion anualentre 1811 y 1825 fue de poco menosde 11
millones de pesos, mientras que, tomando en cuentalascifras del
mismo Ward o de Humboldt, el de 1800-1810 fue de 22 millones,
esto es, se redujo a la mitad. Luego entonces,la actividad econ6-
mica durante el primer periodo nose paralizo, ni la produccién de
metales preciosos Ilego a la cuarta parte del periodo anterior, como
ha llegado a suponerse.

A pesar de que los datos son evidentes, llama la atencién los

comentarios de Ward al respecto, ya que ante el fracaso que estan
teniendo las inversiones en el sector minero, los manipula. Por

"Ibid.
2”Ibid.
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una parte, tomando en cuentalos totales anuales (sumas delos
totales anuales de todaslas cecas) nos indica que, efectivamente,
desde la revolucién, la produccién se redujo a 11 millones anua-
les, pero,porla otra, considerando Unicamentelascifras de la ceca
de México, da a entender que durantelos primeros cinco afios de
la década de 1820, habia disminuido considerablemente, cuando
en realidad se mantuvo un promedio de 10 millones anuales, y que
ya para 1825 los capitales extranjeros empezabana produciralgun
efecto, aunque en 1826la cantidadtotal acuiiada enlas cinco ca-
sas de moneda del pais era de cerca de 7 millones y medio de
pesos,”! cifra mayor que las que mencionaparalos afios 1821-
1824,pero, en realidad, la masbaja detodoel periodo. Es eviden-
te que Ward trataba de demostrar que la inversion inglesa en la
mineria mexicana,si bien no de forma espectacular, si estaba dan-
do frutosy, porlo tanto, de ocultar el evidente fracaso al que esta-
ba destinada.

Porotra parte, y tomando en cuenta la utilizacion de los datos
que proporciona Wardporinvestigadoresposteriores a él del siglo

XIX y el xx, podemosdecir que de las obras revisadas son muy

pocoslos que los consideran. Ya sefialamos que a mediadosdel
siglo xix, Manuel Orozcoy Berra pareceser se bas6 ensus tablas

y en las cifras de Lucas Alaman,si bien es cierto que varios de sus

datos no coinciden conlos de esos autores.
Recientemente los trabajos de Vera Valdés sobre la exporta-

cién de plata a Asia” y de Maria Eugenia RomeroSoto sobre la

produccion minera durante la guerra de Independencia,” por el

hecho de tomar en cuenta a Orozco y Berra y al mismo Ward,
tambiénconsideranesta informacion comovaliosa en sus aprecia-

ciones.
Enel caso del ultimo de los estudios, es de llamar la atencion

que la autora no elaboro un cuadrosobre la produccion anual de
plata para el periodo 1810-1821, tomando comobase los datos
de todas las casas de moneda y que, cuando mucho, unicamente
transcribio las tablas de Orozco y Berra, una de Ward y otra de
Miguel Lerdo de Tejada, respecto de las distintas cecas, lo cual
nos permite apreciar de manera clara los momentosde altas y ba-

2! Ward, México en 1827, pp. 331-332. :
22 Vera Valdés Lakowsky, De /as minas al mar: historia de la plata mexicana en

Asia, 1565-1834, México, Fce, 1987. ; : :
> Maria Eugenia RomeroSotelo, Mineria y guerra: la economia de Nueva Espa-

fia, 1810-1821, México, El Colegio de México-unam, 1997 
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Jas en la produccién,sin perder de vista que durante esos afios se
produjo,e inclusive se exporté, una cantidad importante de plata
noregistrada ni acufiada.

En cambio, autores como Modesto Bargallé,** Trinidad
Garcia,” Jenaro Gonzalez Reyna,”los delas obras colectivas que
coordinaron,por un lado, Ciro Cardoso”y porel otro Miguel Leon-
Portilla,* o mas recientemente Pedro Pérez Herrero,’ al abarcar
en sus estimacionesy tablasel periodo 1810-1825, no la toman en
cuenta, pues cuando muchose basan unicamenteen los registros
de la ceca de México, cuyo promedioanual fue de poco menos de
7 millones y medio, tres menos quelos que nos arrojan los datos
de Ward y Alaman. Diferencia importante que no debe ignorarse,
por ejemploen el estudio la exportacién deplata yel circulante
que quedabaenelterritorio.

Portodolo anterior, consideramostan valiosa comopocotra-
bajada la informaci6n que Wardproporcionaenlas tablas que in-
cluy6 en su obra, por lo que estimamosqueesuntrabajo que debe
ser revalorizado comounafuente de primer orden en el estudio de
la produccién minera en México.
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México, Banco de México, 1947.
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de la estructura social, México, Nueva Imagen, 1980.

* Miguel Leén-Portilla et al., La mineria en México: estudiossobre el desarrollo
historico, México, UNAM, 1978.
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Oscar Alatriste Guzman

Comentariosa la tabla a

' Comenzamosen 1804con Ia finalidad de continuarla tabla que dej6 Humboldt en
el aio de 1803

? Wardutilizé en sus cdlculos la unidad monetaria del délar norteamericano. Dado
que en esa época unpeso novohispanoera equivalente a dicha moneda,en nadaaltera el
uso de las dos denominaciones.

* A Wardle falté la informacién de 1812 yla de 1813.
* Aunque Ward noincluy6 esta ceca consideramos conveniente anotar su columna

para tener el panorama completo.
* El periodo que contempl6 Ward fue el de noviembre 14 de 1810 a agosto 31 de

1811, por lo que hemos promediado la cantidad registrada de 1 154 902 pesosentre
ambosafios para obtener la de 1810.

° A lacantidad de 575 951 pesos correspondiente a este aio, resultado del promedio
anterior, le hemos sumadola que le corresponde porcentualmente segtin lo calculado
para el periodo octubre de 1811 a marzo de 1813, seginse apreciaenla siguientenota.

’ Consideramosque por lo menosla mitad de la plata acuftada (4 776 971 pesos) en
el periodo septiembre 1811 a marzo de 1813, se llevé a cabo durante 1812 y una cuarta
parte durante cada unode los otros afios

* A la cantidad de 1 194 245 pesos correspondientesa este aio segtin calculo de
notaanterior, le hemos afiadido la resultante (1 227 500 pesos) del promedio obtenido
de lo registrado (2 455 000 pesos) para el periodoabril de 1813 a junio de 1814

°” Ward proporcionala cifra de 3 635 107 pesos acufiadosentre el 30de julio de
1814 y el 16 de mayo de 1818. Hemosprocedidoa dividir dichacitra entre cuatro para
sacar el promedio anual correspondiente a 1815, 1816 y 1817 (908 776 pesos) y a
subdividir el cuarto afio entre dos partes. una para 1814 y la otra para 1818 (454 388
pesos en ambosaiios); en el caso de 1814, a dicha cantidad le sumamos| 227 500,
resultado del promediohechoenla notaanterior.
A los 454 388 pesos correspondientesa este afio segtin calculode la nota ante-

rior, le hemos afiadidolo registrado parael lapso de junio a diciembre de 1818
"' Ward serefiere al periodo diciembre de 1812 a mayo de 1813. Hemos procedido

simplementeadividir la cantidad entre dos, una para cada aio.

'? Wardnosinforma que de 1821 a 1825 se acufiaron 2 170 454 pesos. Paratener
una idea aproximadade la acufacion anual de esos afios, hemos procedidodela siguien-
te manera: para los aflos 1821 y 1822, primero tomamosencuentala cifra de 992 803
pesos que da Alamanparalos afios 1812, 1813, 1821 y 1822, a la cual le hemos restado
los 311 123 pesos que da Wardpara 1812 y 1813, resultando 681 680pesos
este resultado lo hemosdividido arbitrariamente entre dos para tener las c
pondientes a la produccién de 1821 y 1822; tercero, hemosrestadoel resultado total
anterior a los 2 170 454 pesos que da Ward paralos afios de 1821 a 1825. lo cual arroja
la cifra de 1 488 774 pesos, mismaque finalmente también hemosdivididoentre tres
paratener unaidea de la acufacién anual de 1823, 1824 y 1825, siendo ésta de 496 258
pesospara cada aio

'5 Ward proporcionala cifra de | 561 249 pesos acufiadosentre octubre de 1810y
julio de 1811, sin embargo. hemosdivididola cantidadentre tres, siguiendoa Lucas
Alamanquienconsidera que esacifra corresponde ala acufacion de 1810 a 1812.

La producciénde Plata en México 1804-1826

Tabla b
Acufiacién de moneda en México (1804-1826)
segun datos presentados por Henry G. Ward
y ajustados y complementados de acuerdo
con tablas e informes de Lucas Alaman

y Manuel Orozcoy Berra

 

Pesos fi Pesos n Pesos
 

27 090 001 10 256 209° 11 306 958)
 

27 165 888 10 030 7684 8 035 169
 

24 736 020) 12 361 041° 11 034 860)
 

22 216 250 8 379 774 9 581 864
 

21 684 949 10 498 968 9 803 910)
 

26 172 982 9 898 468 11 239 123
 

19 789 636! 125959 129 7 463 300
  12 688 9587 13 301 588       

Comentariosa la tabla b

"A los datosdela tabla de Ward, le hemos sumadoeltotal de Orozcoy Berra para
Sombrerete (167 497 pesos), en vez del correspondiente a nuestro calculo (520 416
pesos).

? Procedimosigual queenel afio anterior para Sombrerete (167 497 pesos), ademas
de sumarlela cifra del mismo autor para Chihuahua (462 030 pesos).

* Procedimosigual que en el caso del afio anterior para Chihuahua (1 032 321
pesos) y Sombrerete (1 216 255 pesos), ademas de sumarla parte proporcionalpara la
de Guadalajara, segin ajustes conla cifratotal que proporciona Alaman(244 533 pesos).

* Procedimos igual queparael afio anterior: para Chihuahua 290 705 pesos y para
Guadalajara 244 533 pesos.

* Procedimosigual queelaiio anterior para Chihuahua (1 818 404 pesos). 
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Hacendados brujos
y hacendadasvirgenes

en los Andes

Por Carlos M. Tur DonatTri
DEAS, Instituto Nacional de Antropologia e Historia, México

oeHOYno podemosevitar cierta sensaci6n de incredulidad
cuando recordamosquehasta la reformaagraria de 1969 en los

Andes peruanosse prolong6 un mundoruralarcaico, integrado porun

archipiélago de comunidades indigenas y haciendas sefioriales. Aunen
el contexto de AméricaLatina, subcontinente paradigmatico en cuanto
a la heterogeneidad delas estructuras econdmico-sociales y cultural-
religiosas, sorprendenlas formas de dominaci6nsobre el campesinado
quechua, que combinaban rasgos de consenso magico-religioso con la
mas despiadadaviolencia. Esta perduracion delas haciendas enel tiem-
po largo resulta una contundente ejemplificacién del lento devenir de

ciertas formacionessociales y dela utilizacién de mecanismosde con-

trol que evocanla imagen del medioevo europeo. No menossorpren-

dente resulta la identificacion por las masas indigenas de algunas pode-
rosas hacendadas con la Virgen Maria,y la atribucién de poderes

sobrenaturales a ciertos gamonales,que recuerdan los reyes tauma-

turgos de la historia francesa. Esta amalgama magico-religiosa cimentd
las relacionesde autoridad-subordinaciénen dichas haciendas,hasta
que la pujanza del movimiento campesino impugnador,a pesarde la

oposicion de las fuerzas conservadoras y de miembrosdelclero cato-

lico, precipité la decision del gobierno militar de desmantelar el archi-
piélagosefiorial. En adelante, el campesinado, desprovisto de su escu-

do magico-religioso, planteaba la contemporanea cuestion social: ahora
se descubrian solosante su destino.

E] Pert anterior a las reformas de Velasco Alvarado —yse podria
afirmar que también Ecuadory Bolivia, hasta mediadosdelsiglo xx—
constituia claras ejemplificaciones de heterogeneidaden sus estructu-
ras econodmico-sociales, de formas diversas de asentamientos huma-

nosy explotacién productivadelos disimiles niveles ecolégicos del
paisaje andino. A] espacio peruano,los especialistas lo dividen entres
grandes regiones. Mientras quela Costa,paralos afios sesenta,tiene a
la mayorciudad, Lima,y las actividades agrarias e industriales mas
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productivas,la Selva, 60% del territorio nacional, padece unarala co-
lonizacin salvaje y una economiaextractiva que diezmaa lasetnias
amazonicas. Los Andes,a su vez, eje demografico y economicodel
pais desdelostiemposprevios a la conquista espafiola hasta avanzado
el siglo xx, era escenario en valles y punas de la perduraciénde una
arcaica sociedadprecapitalista, centrada en comunidades indigenas y
haciendassefioriales, cercandoislotes de gran mineria y haciendasla-
neras modernizadas.

Paralosfines de este texto debemos adentrarnosen el mundo de
las haciendas tradicionales que se asentabana lo largo de los Andes y
con notablepesoterritorial y demografico en los departamentosdela
Sierra sur (Cusco, Puno, Apurimac, Huancavelica, Ayacucho). El re-
conocido antropélogo José Matos Mardefineasi a este tipo de ha-
cienda: “Es unainstitucién econdémicay socialpara la explotaciondela
tierra. Laestructura organizativaesrigida y casi inmutable desde sus
origeneshastael presente. Ha cambiadocultivos, ha tecnificadola ex-
plotacion, ha aceptado la modernidad,perola estructura en su espiritu,
en su formay en susustancia,es casi la misma desde el siglo xvi”!

Conrespecto delas pequefias ciudades andinas,a las que abaste-
cian las haciendas y comunidadesyeran centros comerciales y admi-

nistrativos provinciales, José Maria Arguedas, antropologoyescritor
neoindigenista, poniendo un ejemplo ayacuchanoafirmabaen 1965:

“En Puquio,la poblacion estuvo divididaencastas hasta hace no mas

de 30 afios: indios, mestizos y mistis (sefiores) ocupabansectoresbas-
tante bien marcados dela ciudad”. Citando a don Nieves Quispe,ca-
becilla de una comunidad quechua,transcribia Arguedas:

Nosotros(los indios) s6lo queremos que el gobierno ordene que los mistis

y los indios vivamos separados y que no pidamos ayudalos unos alos

otros. Entoncesse sabra quién vale mas en Puquio. Nosotros, pobres como

somos, podemosvivir; ellos (los mistis) vendranIlorandoa pedirnos auxi-

lio: porque no saben arar, regar, cosechar,criar el ganado. Nada saben, solo

montara caballo y ordenar. Se moririan de hambresi fueran obligadosa vivir

separados.*

' José Matos Mar, “Las haciendas en el valle de Chancay”, en Les problémes
agraires des Amériques Latines, Paris, Centre National de la Recherche Scientifique,
1965,p. 318.

* José Maria Arguedas y Alejandro Ortiz Rescaniére, “La posesiondela tierra: los
mitos posthispanicosy la visién del universo en la poblacién monolingile quechua”, en
ibid., p. 311. 
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Esta opinion, muyintencionalmente presentada por Arguedas en un
coloquio internacionalsobre los problemas agrarios de América Lati-
na, que organizo enParis el Centro Nacionaldela Investigacion Cien-
tifica, es muy valiosa para comprenderlas transformaciones que se
estaban operandoenel mundo andinoy las motivacionesde “seguri-
dad nacional”que impulsaronla reformaagraria de Velasco Alvarado;
la reforma desde Limadecididaporel poder militar para prevenirla
insurrecciOnsocialyétnica del campesinado quechua.

Delascitas utilizadas masarriba, hay una de Arguedasyotra de
don Nieves, que resultan particularmente tiles para comprenderel

universo delas haciendas tradicionalesy las pequefias ciudades andinas.
La primeraserefiere a la division social en castas, prolongandola
vigencia a mediadosdelsiglo xx del criterio sociorracial heredado de
lacolonia. A suvez,la afirmaciéndel cabecilla comuneroenfatiza que
los hacendadossolo saben montara caballo ydar érdenes.

Sefiores a caballo, propietariosde tierras explotadasporuna po-

blacion servil, poblacion que acepta resignadamentesu condicion como
siervos medievales;o dicho de otra forma,una sociedad basadaenla
explotacionrural, con una estructura socialde castas, vertical yautori-
taria,lleva al antropologonorteamericano Allan R. Holmberg, en 1967,

a evocarel sistema normandoenInglaterra yla divisiénétnicade la

floreciente sociedad feudalinglesa que organizaron los normandosin-
vasores sobre el campesinadosajonen lossiglosx1 yXu.

Abundando enlas similitudes, Holmberg enumera:

La poblacion sierva, en amboscasoscarece de especializacionprofesional,

participa de una actividad y orientacion mental totalmente enfocadas a una
economia agricola, habla un idiomadiferente al del grupo dominante com-

puesto porespecialistas de alto prestigio. En la época normanda,el presti-

gio masalto se identifica con los caballeros que formanla fuerza militarreal.

En la época actual de la hacienda andina,el prestigio se concentra en la

clase ociosa de habla espafiola y educacion exquisita, que miraa los indios

siervos comobrutos salvajes. Los siervos mismoscarecende lealtad posi-

tiva con respecto a su propio grupo yparecen formarparte de la hacienda

debido a que no tienenotro lugar a dondeir.’

Si consideramosel interés del grupo dominante por mantenersu base
econdmica y de podercon lo expuesto anteriormente, tenemos que

> Allan R. Holmberg, “Algunasreflexiones entre la privacién psicobioldégica yel
cambio cultural en los Andes”, América /ndigena (México,Instituto Indigenista Intera-
mericano), primertrimestre de 1967, p. 17.
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tanto hacendados comosiervos indigenas, coincidian psicolégicamen-
te en procurar la estabilidad y aun la rigidez culturales.’ La mentalidad
sefiorial de los hacendadosesclara expresion de este mundo congela-
do, en cuanto se interesaban mas que porla riqueza producidaporel
trabajo, por“elprestigio ligado al dominio de unacierta extensionte-
rritorial y al control de un cierto nimero de personas que vivian en esta
mismaextensién”>

Las “gentes de hacienda”, como eran conocidoslos campesinos
serviles, constituian un caso extremo de subordinaciénalpatron,al
punto de formaruna especie de “casta” aparte dentrodela estructura
social de la region.° El campesino para identificarse decia: “Yo soy de
don ZenonPereyra”, contrastando con el comunero queseidentifica-
ba por su comunidad de residencia. Al mencionarsu comunidaden el
mundo campesinodela Sierra quedabaclaro que poseiansustierras,
que eran hombres cabales; la subordinacién de las “gentes de hacien-
da”era despreciada por los comuneros, que considerabanqueal no
poseersustierras eran gente inferior, subhumanos.’

En esta complejainterrelacién de dominacién-dependencia en que
estaban insertas“Jas gentes de hacienda” se imponja un acentuadotra-
dicionalismocultural, necesario para el gamonal conla finalidad, como
en siglosanteriores, de que funcionara el mecanismo de explotacion.
“Asi, sabiamente mantenidaenla ignoranciaysdlidamente protegida
de los contactos exteriores—compruebael antropélogofrancés Henri
Favre—,la manodeobra indigenade las haciendas continua aceptan-
do e incluso exigiendola tutela de que es objeto”§

Estatutela tenia una base material, la parceladetierra que trabaja-
ba cadafamilia yel derecho a criarcierto numerode animales, yen
contraprestacionde estos derechos antiguosyprecarios,la lista de
obligaciones de los campesinos nuncase cerraba. Participar en todas
las actividadesagricolas de la hacienda yentodoslostrabajos com-
plementarios: reparacion y/o construccion de cercosyedificios, de
caminos, acequiasete.’ La disciplina laboral necesariaparala realiza-

‘ Ibid.
* Henri Favre, “Evolucién y situacién de la haciendatradicional en la regién de

Huancavelica”, en José Matos Mar, comp., Hacienda, comunidady campesinadoenel
Pert, Lima,Instituto de Estudios Peruanos, 1976, p. 110

° Ibid., p. 130
” Arguedas y Ortiz Rescaniére, “La posesiéndela tierra”, p. 310
* Favre, “Evoluciénysituaciondela hacienda tradicionalen la region de Huancavelica”,

[Sie
” Ibid., p. 129. 
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cion colectiva de estas tareas se aseguraba, hastafines de los afios

sesenta,conel uso del latigo, patadas y golpes, y eventualmente con
penas de detencion en la carcel publica o de la hacienda.'°

Lasinterrelaciones de hacendados, administradores y capataces
con la masade la poblacion campesina no solo se sostenian porla
coercionfisica, incluian también dimensionessimbélicas y magico-reli-
giosas que consolidaron sostuvieronenla larga duracionesta institu-
cion que prolongé en los Andes un mundo desaparecido en Europa,
cuna de la sociedad feudaly de su aparato ideologico-cultural: la Igle-
sia catolica.

Enlas haciendas de mayorextensi6nterritorial y nimero de fami-
lias dependientes se levantaba una parroquia en honoral santo patron

de la propiedad, en cuyafiesta anual participaban todos con notorio
fervor.'' El catolicismo era quizas el mas importante vinculo cultural de
consenso entre los hacendados, sus empleados yel campesinado
quechua.El parroco recibia muestras de respeto y subordinacion simi-
lares a los propietarios: se le besaban las manos0 lospies, y sabia
aplicar penasdelatigoa los siervos que no cumplian con sus deberes
religiosos.'*

Pero gde qué catolicismo estamos hablando? LaIglesia en los
Andes, comoentodoel imperio americano, habia consolidado la con-
quista militar con unasistematica conquista espiritual. A lostreinta afios
de la toma de Cuscohabia edificado setenta conventos entre Quito y el
sur de la actual Bolivia. Lo que no pudoevitar fue la reelaboracion de
su mensaje en unpanteonsincrético'’ y, menosaun,la idea de un Dios

providente y cercano, que premiaycastiga en vidaa losfieles.'* Esta
creencia de unDios castigadorera particularmente adecuadapara ra-
cionalizarel dolor y mantenerel controlsocial, “en una cultura fuerte-
mente marcadaporla experiencia historica de la dominaciéndelos
indios porlos blancos”.'*

Holmberg, “Algunasreflexiones entre la privacién psicobioldgica y el cambio

cultural en los Andes”, pp. 7-8.
'! Manuel Burga y Alberto Flores Galindo, Apogeoycrisisde la Reptiblica Aristo-

crdtica, Lima, Rikchay Peri, 1987. p. 91

Roland Anrup, E/taita yel toro: en torno a la configuracionpatriarcal del

régimen hacendario cuzquefo, Universidad de Gotemburgo y Universidad de Estocolmo,
1990, p. 170. ae

‘5’ Manuel M. Marzal. El sincretismo iberoamericano, Lima, Pontificia Universi-

dad Catélica del Pert, 1985, p. 22.
wNIDIGs, ps 2a:
'S bid.
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Racionalizar el dolor y mantenerse en su ubicaciénsocialeran, sin
duda,necesidades vitales paralas “gentes de hacienda”. Los campesi-
nos siervos temian a la naturaleza andinay al poder despético y
paternalista de sus patrones. Allan R. Holmberg sostiene que padecian
de una gran variedad de temores y que rara vez gozaban de tranquili-
dad.'° El ambiente natural de la Sierra flagelabaa las poblaciones con
sequias prolongadas, tembloresy huaicos, laderas empinadas y pro-
fundosprecipicios, que convencian a los quechuas de la fragilidad de la
vida y de su dependenciade las fuerzas sobrenaturales.

Laexperienciacotidiana conel hacendado y su jerarquia de em-
pleadosy aun consusvecinoslos conveneiande quelas relaciones
humanasleseran hostiles, con la excepcion de unas pocas formas de
recreaciOn: celebracionesfestivas con la comiday bebida proporcio-
nadaporla hacienda,los bailes conla consiguiente indulgencia sexual:
el chismorreo familiar, excluyendo siempre a los extrafios ala
propiedad.’

Las interrelacionescotidianas se enturbiabanporel monolingiiismo
de los campesinosy el bilingitismo delajerarquia del poder quefacili-
taba-obstruia la comunicacion. Las aprensiones mayoresestabanaso-

ciadas las reiteradas experiencias de hambre ymaltrato fisico. Como

en las sociedades europeasde base agricola ineficaces transportes
hastael siglo xvii, la sequia,las plagaso las Iluvias excesivas llevaban
ala pérdida delas cosechasyal hambre. Laviolenciatenialas formas
ya mencionadaspero podiallegara la mutilacionfisica por “falta de

respeto”al hacendado, como lo denunciaron,a principiosde los afios
sesenta, diarios limefios y antropdlogos reconocidos comoArguedasy

Favre. Otra forma de violenciafisicase ejercia sobre las mujeres indi-

genaspor los empleados mestizos: la violacién, conel agravante quela

familia y los vecinos sancionabana la victima con una especie deostra-
cismo social y era muydificil que se casara.'* El temor entonces a
perderla vida resultaba omnipresente,yera habitual quela familia ocul-
tara algun fallecimiento para no hacer enojaral patron.

La dialéctica deestas presionesnaturales, sociales y culturales
modelabanprofundamentela psicologia de las familias campesinas. Un

mecanismo de defensa elementalante la jerarquia del poderera mani-

festarse comolentose incapaces, conactitud plafiidera y obsequiosa,

© Holmberg. “Algunasreflexiones entre la privacién psicobioldgica y el cambio
cultural en los Andes”, p. 4.

"7 [bid., p. 16.
" Ibid., p. 9. 
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lo que “confirmaba”el prejuicio antiindigena de los hacendados,
que hubieran aplaudido aquella definicién feudal alemana de quelo que
diferencia al campesinodel bueyes que no tenia cuernos.'? La combi-
naci6ndetan duras condiciones engendraban unaverdaderapsicolo-
gia de la inmovilidad, que se expresaba en una extremadatimidezante
los extrafios y un agresivo rechazo alos fuerefios.2°

Esta cultura del rechazoy la represion era fomentada por los
gamonalesy avaladaporel clero, que se complementaban para afir-
mar en la mente de sus subordinadosquela pobreza erainevitable ylas
innovaciones molestias, cuando noperversiones. Asi se reforzaba una
especie de estado de ignorancia defensiva, que para los afios sesenta
convertia a estas haciendasen un verdadero archipiélagosocial cada
vez mas artificial y presionadoporlas fuerzas externas, que finalmente
lo aniquilarian.

Era natural, entonces, que el campesinadoservil se autopercibiera
como impotentee ineficaz, y al mundo naturalysocial lo considerara
poderoso y malévolo.?! En particular, a las manifestacionesdelo so-
brenatural, que para los campesinos quechuasejercian una funcion di-
recta de control sobre los asuntos humanosydelentornofisico, con
consecuencias que podianresultar temibles y aun devastadoras.

Esta creencia quelas relacionesentrelas realidades mundanasy lo
sobrenatural sonestrechasy reciprocas, con resultados que pueden
ser nefastos0 positivos,” nosaleja de la concepcioneurocéntrica que
discriminaentre brujeria, magia yreligion enel estudio de la Edad Media.

E] fuerte componente de conflicto étnico en los Andes se manifies-
ta, por ejemplo,enel mito del “pishtaco”, una categoria de brujo que
los siervos concepttian como hombresblancos, a menudo barbados,
queviajanporlos senderos durantela noche, en busca de indios incau-
tos para asaltarlos. Los campesinoscreian quelos pishtacosse llevan
los cuerposde susvictimas para convertirlos enaceite lubricante de
aviones, autosyotras maravillas mecanicas de la modernacivilizacion
occidental.”* El sentido del mito es obvio: la civilizacién tecnolégica
blanca funcionasobreel sacrificio del campesinado quechua.

" Ruggiero Romanoy Alberto Tenenti. Losfindamentos del mundo moderno. Edad
Mediatardia, Reforma, Renacimiento. México, Siglo xxi, 1979. p. 18

*’ Holmberg, “Algunas reflexiones entre la privaciénpsicobiologica y el cambio
cultural en los Andes”, p. 15.

7! [bid.. p. 18.

» FrancoCardini, Magia, brujeria y supersticionen el Occidente medieval, Barcelo-

na, Peninsula, 1982. pp. 109-110.
~ Holmberg, “Algunas reflexiones entre la privacion psicobiolégica y el cambio

cultural en los Andes”, p. 12
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A estos mitos impugnadores de la dominacién gamonalyde las
novedadesoccidentales, algunos propietarios respondieron entérmi-
nos simultaneamente hispanicosy andinos. Al respecto escriben Ma-
nuel Burga y Alberto Flores Galindo,para la €poca anterior a 1930,
caracterizandola devociénde los hacendados:

Exageradamentecatdlicos y piadososconlas instituciones religiosas. Este
€s un rasgo tan antiguo comola presencia europeaen el area andina. Fue
coneltrabajo de los siervos de hacienda quese levanté la inmensacate-
dral cusquefia durantelossiglos xvi y xvi; fueron tambiénlos siervos los
que construyeronlosaltares de esta misma catedral. Es asi comoel trabajo
servil abria las puertas del cielo a los sefiores delatierra. Esta tradicion
continua en la Reptiblica, pero esta vez con dimensiones mas modestas lesall
Piedad cristiana ysistema servil estan intimamente ligados para apoyarel
funcionamientodela liturgia en regiones dondelas limosnas eran escasas.™

Este comportamiento haciala Iglesia es similar al de los Ilamados
“oligarcas”limefios, duefios de haciendas agroindustriales o ganade-
ras, administradasbajoelcriterio de la eficiencia técnica yla ganancia
capitalista. Pero enla personalidad del hacendadoserranose encuen-
tra unaactitud de respeto hacia las costumbresy la cultura campesinas
de raigambreandina. Estos hacendadosactuaban como bisagras entre
dos mundosy dosculturas, aunque recogianlos elementos masarcai-
cos de ambos:el catolicismo conservadoryla mentalidadrentistica
occidentales; y de lo andino,cierta religiosidad sinerética y una mirada
nostalgicaal pasado,en especialel inca, parainspirar solucionesa los
problemas del momento.”

Lo maspeculiar de los gamonalesserranosera que se los conside-
raba investidos de ciertos poderes magico-religiosos ynoestabanle-
jos de realizar actos sobrenaturales: de un poderosopropietario punefio
se rumorabaque ensu bautismose produjo unterremotoy que siendo

nifio curabalas llagas de los menesterosos, prodigios que fueron pre-

cedidosde otros acontecimientosexcepcionales acaecidos en torno a
la fecha de su nacimiento.”°

Estos rasgos magico-religiosos también involucrabana ciertas

hacendadas,a las quese identificaban con la Virgen Maria, y cuando
llegaban a su propiedad caminaban sobre un mantode pétalos que

* Burgay Flores Galindo, Apogeoycrisis de la Repiblica Aristocrdtica, p. 106
* Ibid., p. 107.
* Ibid., p. 108 
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arrojabanasupasolas familias dependientes.”” Era el homenaje que
mereciala patronadelCielo yde la Tierra.

Esta asignacion derasgossobrenaturales nos evocan a otros fend-
menossimilares ocurridosenlos siglos de la Edad Media europea. Es
conocidoel caso de los reyes taumaturgosfranceses, estudiados por
Marc Bloch, soberanos querealizaban curas milagrosas en favor de
los mas necesitados.

La atribuciénde la identidadde la Virgen

a

ciertas hacendadas,
creencia que cultivaban las familias serviles, con la segura poca simpa-
tia de los respectivosparrocos, sugiere una relacién de equivalencia
entre dos personajes femeninosdelsincrético panteon quechua. Ma-
ria, de obvio origencristianoe hispanico, y la Pachamama,diosa andina
de la tierra y simbolodela fertilidad agricola y también superficie sobre
la que se levanta la viviendayse cava la tumba,Laalta significacion de
esta deidadllevaal antropélogojesuita Manuel Marzala sostener que
“la teologia dela religion popularandinase encierra en el nombre de
Pachamama”.’8

Cabe preguntarante estas evidentes transgresionesa la ortodoxia
catolica cual seria por aquellos afios la actitud de los sacerdotes y
religiosos de la region. Parece que no se planteaban con mucha deci-
sionel problemacatequético y aceptaban como enla Alta Edad Media
europeaestas confluenciasentrela cultura campesinay las ensefianzas
delaIglesia. Peroante esta reelaboraciénandinadelcristianismo.tan-
to enel casode los hacendados taumaturgos como delas hacendadas
virgenes,la Iglesia hacia la vista gorda, como con algunos emperado-
res alemanesycortes de la épocafeudal, inclinados ostensiblemente a
la practica de la magiayla brujeria.2

La Iglesia tenia ademas dos razones de fondo para nolanzaruna
campanacontra estas expresiones mitico-magico-religiosas:ella mis-
maera una gran propietaria de haciendascontrabajoservil y, mientras
en Europaestas practicas en forma mas 0 menosconscientes presen-
taban una cosmovisi6nalternativa con respecto de los poderes feuda-
les y de la cultura hegemonica,” en los Andesafirmabanel ordena-
mientosocial existente, mediante una peculiar conjuncién conla cultura
quechua, bendecida ademasporlos poderes sobrenaturalescatélicos
y andinos.

?? Anrup, Eltaita yel toro, pp. 168-169.
** Marzal, El sincretismo iberoamericano, p. 25.
” Cardini, Magia, brujeria y supersticién enel Occidente medieval, pp. 41 y 56
*” [bid., contraportada.

Hacendados brujos y hacendadas virgenes en los Andes 157

Paralosafios sesentala prédicaeclesiastica que sostenia como
valores supremosel dolor y la obediencia, y llegaba a proclamaral
patron comorepresentante de Diosen laTierra,”' fue perdiendocredi-
bilidad ante las masas campesinas. De forma simultanea,las fiestas
patronalesy el sistema de cargos enlas haciendas fueron entrando en
decadenciaante el avance de la movilizaciénylos sindicatos campesinos.

Enel intento de contener esta evolucién liberadora, durante la dé-
cada mencionada, los hacendadosinvitaban a clérigos para que
remarcasenante los colonosla rancia prédica de unaactitud sumisa y
resignada.** Pero este soporte ideoldgico brindadoporla Iglesia y sus
diversos expedientes simbélicos fueron perdiendoeficacia y comenz6é
aemergerla cruda cuestion social en términos contemporaneos. La
liquidacion del mundodelas haciendastradicionales y su protectoray
opresivacultura magico-religiosa, empezabana dejaralos campesi-
noslibres de la tutela gamonal,solos finalmente ante sudestino.

*' Anrup,E/taita yel toro, p. 170
®Ibid., p. 160. 



 

 

Cuadernos Americanos, nim. 87 (2001), pp. 158-173

La marca de Marcos:

{pueden hablarlos indigenas
mexicanos?

Por Kristine VANDEN BERGHE

FUNDP-Namur, Universidad Catolica de Lovaina, Bélgica

..EL “LATINOAMERICANISMO”se ha constituidoenel proyecto

tedrico-politico de numerososinvestigadoresinteresadosen la

subalternidad.' El quehacerprincipal de esos investigadores consiste

en identificar las distorsiones que hacela cultura oficial 0 de élites cuando
intenta presentara los subalternosycriticar las estrategias de sub-
alternizaciondesarrolladas porla modernidad (Latin American Subaltern

Studies Group 1995: 136). Simultaneamente se comprometen enla
busquedade lo que Ilaman un “caminohacia el /ocus enuntiationis
desde el que los sujetos subalternosarticulansus propiasrepresenta-
ciones”(Castro Gomez 1999: 84).

Ensufamosoarticulo “Can the subaltern speak?”(1985), la inves-

tigadora hindu Gayatri Spivak reflexiona sobre ese /ocus enuntiationis
al estudiarlas posibilidades que tienenlos grupos subalternos, espe-
cialmente las mujeresenlaIndia, de representarse a si mismos. Si su
investigacionla lleva a la conclusion de quees dificil que los subalter-
nos puedan representarse, pone en guardia al mismotiempocontra los
que, con buenasintenciones pero demasiado ingenuamente, hablan

sobre o porlos subalternos, ya quela falta de problematizaciéndela
representaciOn conlleva a menudo una complicidad implicita conel dis-
curso opresor.

Especificamente enrelacion conlos subalternos latinoamericanos,
los integrantes del Latin American Subaltern Studies Group proclaman
desde Estados Unidosla necesidadde que se pongafin la tradicion
segiin la cuallos intelectuales desempejian unpapelcentralenla histo-

ria social del subcontinente (1995: 145). El lugar vacio dejadoporla
intelligentsia deberia ser ocupado porlos propios subalternosy sus
practicas extraacadémicasnoletradas. Siempre, segtin los mismospen-
sadores,laliteratura testimonial constituiria unaalternativa de expre-
sién legitima y ya habria llegado a sustituirse a la escritura del boom
(ibid.: 140).

' Utilizo el término “subalterno”en la definicién que le dan Ashcroft er a/. 1998.
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Despuésde la rebelién del Ejército Zapatista de Liberacién Na-
cional (EZLN) en 1994, han empezadoa circular enlaliteratura acadé-mica sobre la subalternidad referencias a esa guerrilla mexicana(Beverley 1995: 12 y 311; Castro Gomez 1999: 84; Mignolo y Schiwy2000) que sefialan su novedad y laconsideran un ejemplo de comolossubalternos puedenrepresentarsea si mismos“sin precisar dela ilus-tracion de nadie” (Castro Gémez 1999: 86).’ Estas referencias cons-tituyen un punto de partidainteresante para reflexionar sobrela repre-sentaciony la representatividad en el caso del EzLN. Sin embargo, enla produccién académica en torno a la guerrilla, dichos temas apenashan sido profundizados. Losestudiosdel sociolingiiista argentino Ale-jandro Raiter y los de Mignolo y Schiwyconstituyen algunas excepcio-nes ala regla. El andlisis hecho porRaiter del dispositivo de enuncia-cién (1999: 40) de los documentoszapatistas lo lleva a concluir queestos se distinguendelos textospoliticos tradicionales,entre otrasra-
zones, porque nose dirigen a sus propios combatientes. Deduce de
esto que “los indigenas chiapanecos combatientes quedanconstituidosdel lado del enunciador” (ibid.: 41) y que hay“un dispositivo de enun-
ciacion compuestoporel EZLN (Marcos,los pueblos indigenas, el Co-
mité Clandestino Revolucionario Indigena-Comandancia General )como
emisor”(ibid.: 42). Esta claro que Raiter considera quelos distintos
enunciadoreszapatistas hablan de una sola voz por el hecho de que
operan dentro del mismo campopolitico ybélico, Por su parte, tam-
bién Mignoloy Schiwyestudian las voces de los Zapatistas, principal-
mente ensu didlogo convocesexternas,lo cual conllevaa que tampo-
co problematizan a fondola delegaciénde palabras dentro del EZLN.

Si esta sorprendentemente ausente en la produccion académica
sobreel zapatismo,enlas discusiones no académicasen tornoal £7LN
la cuestion de la representacidn/representatividadsi se plantea confre-
cuencia. Alli es incluso uno delos puntos entorno a los cualesse for-
manlas alianzas pro y contrazapatistas. El problemacentrallo consti-
tuyela representaci6n de los indigenaspor el subcomandante insurgente
Marcos.

Enlo quesigue resumiré el debate, ilustrando cémo algunos
problematizanel presupuesto de que los comunicadosdel EZLN son
voces que representan directamentea los indigenas. Luego mostraré
que el redactordelos textos zapatistas, el subcomandante Marcos,
replica a suscriticos representandose a si mismo comoun personaje
literario subalterno. Terminaré conunasreflexiones en torno a Marcos

* Otro ejemplo citado para indicar que los subalternos puedenrepresentarse asi
mismos ésla literatura testimonial de Rigoberta Menchu.   
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en calidad de intelectual, ubicandolo dentro dela estirpey tradicion de
cierta intelectualidad latinoamericana.

La representatividadpuesta en cuestin

DespuEs de quelos guerrilleros zapatistas hubieran declarado la gue-
rra al gobierno mexicano,se apresuraron a decirque,si de ellos de-
pendiera,no tardarian en restaurar la paz y volverian a integrarse en
la sociedadcivil. El uso de las armasobedecia,asi argumentaron,a la
voluntad de potenciar la voz de los indigenas chiapanecos, cuyosin-

tentosanteriores de hacerse escucharporvias pacificas siempre se
habian malogrado (Entrevista al ccri-cG, La Jornada,3 y 4 de febrero

de 1994). Enla medida en que lograron acaparar la atencién mundial,
consiguieron su objetivo. De hecho,este logro es sobre todo un méri-
to del subcomandante Marcos.

Marcoses un pseud6nimoquele sirve al subcomandante para
encubrir suverdaderaidentidad.* Conél reniega de suvida anteriora

suestancia enla selva yentre los indigenas. Esta ocultacion enlo
simbolico corre pareja conotra enlo fisico, donde el pasamontafias
escondesus facciones. Pero lo que no puedeocultar ni el pseudénimo
ni el pasamontaiias es el hecho de que Marcoshable espafiol, sea mas
alto que los indigenas y tenga los ojos menosrasgadosy masclaros

queellos. Estos datos bastan para saber que noes indigenasino mestizo.
Desdeel inicio de la rebeli6n, su funcidn comoportavoz de los

indigenasha suscitado globalmente dosinterpretaciones opuestas. Los
simpatizantesde los zapatistas suelen representarlo como unpuente
imprescindible entre la comunidadindigena(sin voz, entre otras razo-
nes por no contar con suficientes conocimientosdel espafiol) yel pu-
blico nacionale internacional. Las imagenesutilizadasporesos obser-
vadores sugieren que sonlos indigenaslos que decidendel fondo de
los comunicadosde prensa mientras que Marcosse encargadela for-
maytransmite fielmente las ideas de los indigenas. Presentanal

’ Circulan numerosasversionessobreel origen del nombre. A Vicente Lefero, Mar-
cosle dice que ha tomadoel nombre de un compaiiero llamado Marcos, quien murié enla
luchahace aitos (Proceso, 21 de febrero de 1994). Esta declaraciénno impide que muchos
sigan especulando sobre el nombre, sugiriendo otras etimologias (véase Gomez Pena
1995: 92-93). Segiin Matamoros Ponce (1998: 131), circulala version seguinla cualel
nombre esta formadoa partir de dos pueblos zapatistas de Chiapas: las Margaritas (mar)
y Ocosingo(cos). Otra versién pretende que Marcosseria la representacion del evange-
lista san Marcos. A Medea Benjamin, Marcos niega que su nombrese hayaconstruidoa
partir delas letras iniciales de Movimiento Armado Revolucionario Comandante Obispo
Samuel o “Margaritas, Altamirano, Rancho Nuevo, Comitan, Ocosingo, San Cristobal
(todas comunidades chiapanecas ocupadas durantela rebelién, Benjamin 1995: 70)
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subcomandante como un médium y un puente (Bartra 1998: 14), un pasa-dor (Le Bot en Duterme 1999: 66), un portavoz (Vazquez Montalban
1999: 80), un intermediario (Hachez 1999: 90) 0 un traductor (Mignolo y
Schiwy 2000). i

Otros problematizan el papel de Marcos como representantepor-
que, primero,es un outsiderentre los indigenas y, segundo,carece de
la condicion de subalterno.Las criticas surgieron inmediatamente des-
puésdela rebelion.Se las puede rastrear, por ejemplo, en Vuelta, la
revista del difunto Octavio Paz. Desde febrero de 1994, ésta publicd
variosarticulos sobre Chiapas. Enellosse resalta constantemente la
diferencia entre “los de abajo”y“los de arriba” en el movimiento. FE]
propio Paz insistio en “la diferencia de intereses, perspectivas,finalida-
des e incluso lenguajeentre algunosdirigentes de extraccién urbana y
las deloslideres indigenas”(Vuelta, nam. 207: f,g).4 Los comentarios
adversosse hicieron mas incisivos a medida queel EZLNiba perfilan-
dose como movimiento productor de discursos y segunibaprotagoni-
zandola guerra verballa pluma del subcomandante.

Enel conjunto delascriticas, destaca porsu virulencia el libro
Sous-commandant Marcos:l'imposture géniale (1998). En él, los
periodistas Maite Rico yBertrand dela Grange, respectivamente de
El Pais y Le Monde,detractan a Marcos, quien,a pesar de llevarel
titulo de “subcomandante”,, seria, segtin ellos, el verdaderoliderdel
movimiento armado(1998: 34-35). Ademas, en esa calidad aterrori-
zaria entre sus propios seguidores a cuantos tengan una opiniondistinta
de la suya. En otras palabras, segtin ambosperiodistas, Marcos
subalterniza a los subalternos a quienesdice representar, utilizandolos
en funcion de sus ambicionespoliticas yliterarias personales: “Lesintéréts
des communautés indigénessont en fait subordonnésa l’ambition de
Marcos”(1998: 230). Desde este punto devista, Marcospertenece-
ria al grupo mas abyectodelosintelectuales latinoamericanos. No
solo les dice a los subalternos, desde una posicion de superioridad,
comodebenserypractica unapolitica especifica de su representa-
cin,sino que los manipula y amedrenta.

Aparte decierto sectordela intelligentsia mexicana e internacio-
nal, unactor destacado enel campodeloscriticos hasidoel gobierno
nacional. La fascinacion queel secreto dela identidad de Marcosejer-
cia sobre el pueblo mexicanoy el hecho de que fuera dificil luchar
contra un adversario anonimo y enmascarado,hicieron quelospoliti-
cos en el poderse obstinaran en descubriresta identidad para poder

* Véanse también Krauze. nim. 207; Paz, nim. 208: 55; Susarrey, nim. 227: 52 
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desvelarla cuanto antes. El proceso de la busqueday larevelaciénfinal
quedan detalladamente consignadosenel reportaje de Rico y DeLa
Grange (1998). Cuandoel presidente Zedillo revelé en un programa
televisivo la identidad de Marcos, subray6 que no era indigena,insistio
en queera un letrado con formaciénuniversitaria filoséfica de la Uni-
versidad Nacional Autonomade México,del norte (una region mas
rica, industrializada y norteamericanizada, en comparacién con Chiapas)
e hijo de comerciantes burgueses. Su verdadero nombre,asi revel
Zedillo, era Rafael Guillén. Esta claro que,al destacar todo lo que
diferenciaba a Marcosdelosindigenas, esperé desacreditarlo definiti-
vamente comorepresentante suyo.>

Marcos nuncaha dadola raz6n

a

estas “acusaciones” respecto de
su verdaderaidentidad e insistié en continuar siendo Marcos. Asi,
cuandoel entoncespresidente Zedillo le propuso en cierto momentoa
Rafael Guillén que se encontraran, Marcos contest: “No me importa
que venga Guillén a la reunion,asi seremostres: Zedillo, Guillén y yo”

(en Vazquez Montalban 1999: 80). El subcomandante es consciente
del poderde seduccién que emanadel anonimatoydel secreto. Dice
que le aseguran,por ejemplo,la fidelidad de su hinchada femenina
(ibid.: 84). Laatraccin que ejerce el anonimato entre sus seguidores

también puede explicarque éstos no hayanpedido conocerlaidenti-

daddel subcomandante yque, incluso, prefieran seguir ignorandola.°

Lasréplicas ensayisticas

Puestoquelos zapatistas se ven presionadosporlascriticas relativas
a larepresentaciondentrode susfilas, sus comunicados abordanel

* Enel caso de Rigoberta Mencht hasido sobre todo DavidStoll (1999) el que ha
apuntadoal problemadela representacion. ¢Sigue siendo representativa de su pueblo
maya mayoritariamente analfabeto unapersonaconciertas letras comoella? ¢Qué auto-

ridad tiene para editar memorias que pretendenser colectivas y pertenecer a la comuni-
dad? {Cual ha sidola manode Elizabeth Burgos en Me /lamo Rigoberta Menchii y asi me
naciéla conciencia (1985) y de Diante Liano y Gianni Mindenla publicacién de Rigoberta,
la nieta de los mayas (1998)? Son preguntas que cuestionan el hecho de que la

“voz diferencial” de los mayas quichés guatemaltecos, por un lado, y la voz personal
de Menchiu, porotro, no precisende lailustracion de nadie. Sin embargo, a pesar de
esto, Mencht sigue gozandodeautoridadporsu estatuto de Premio Nobelde la Paz asi
comoporsu condicionsubalterna de indigena, mujer y victima de graves represiones en
el pasado y objeto de amenazasenelpresente, condiciones de las que Marcos nose puede
valer paralegitimar a su persona

* Durante la Convencion Democratica hubo un incidentesignificativo. Marcos dijo
en unaconferencia de prensa que el tiempo habiaIlegadopara que revelara su identidad.
y que iba a organizar un referendum; segtin dicen los observadores, solo unas tres

personas contestaron afirmativamente (Vazquez Montalban 1999: 145: Gomez Pena

1995: 94: De la Grange y Rico 1998: 217).
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temaconcierta asiduidad. Deellosse colige que dentro del EzLN se
establece una delegacion de voces bastante complicada y que esta
delegacionimplica unafuerte hibridizacién del lenguaje zapatista.

El eztndice hablaren primerainstancia porlos indigenas mayas
de la region de Chiapas peroes, a su vez, representado por un nucleo de
indigenas que integran la Comandancia Generaldel Comité Clandesti-

no Revolucionario Indigena (ccri-cG). Los indigenasdel ccri-cc nece-
sitan tambiénser representados,ya que son,o bien analfabetos, o bien

hablantes de alguna lengua maya. Aqui es dondeinterviene el

subcomandante. Segunlostextos zapatistas, Marcos habla porel ccri-
CGyseria, pues,el Ultimo eslabon enunacadena dedelegaciones.El

subcomandantenose cansa de subrayarlo, poniendo cuidadoen re-
presentarse a si mismo comosubalternofrente alos indigenas. Asi
dice: “No hay nada masbajo que subcomandante,esta invertida la

piramide” (Marcos en Vazquez Montalban 1999: 168). Por supuesto,
su posicion nodeja de ser ambiguaya que, considerado en funciénde

lajerarquia internaenlas filas zapatistas, Marcoses un receptor, su-

bordinado. Pero al asegurar que asegura granparte de la comunica-
cion externade los zapatistas, tiende a ser percibido comosujefe.

La delegacionde voces en cascada también tiene consecuencias

para el procesode gestaciondel lenguaje zapatista. Segun Marcos,él

mismollego a las comunidades indigenas, junto con sus compafieros,

armado con un lenguaje del izquierdista revolucionario tradicional. Para

ser entendidoporlos mayastuvo que transformar ese lenguaje y adap-

tarlo asuvision del mundo. Aqui el subcomandante declara que fueron
los indigenasyno los mestizos los que impusieron sulenguaje a la hora

de organizar un movimientoguerrillero: “Para poder sobrevivir tenia-

mosque traducirnosa otro cédigo. De unauotra forma,ese lenguaje

se construyede abajo hacia arriba. Quiero decir que no viene del gue-

rrillero, sino de los indigenas que empiezana entrar en contacto con
nosotros” (Marcos en Vazquez Montalban 1999: 139).

Enesta cita quedaafirmado que en materia de comunicaci6nse

establece la mismajerarquia que en materia de organizacionydeci-
sion. Esdecir quelos indigenas sonlos que se imponen alos demas.
Los fragmentos“teniamosquetraducirnos”y“novienedel guerrillero

sino de los indigenas”, lo muestran. Peroestas afirmacionesdela su-

perioridad indigena son canceladasporla afirmacionde que “ese len-
guaje se construyede abajo hacia arriba”conla que el subcomandante
indica quelos indigenassonel pueblo Ilano, “los de abajo”, mientras

que sonlos mestizoslos que dirigen desde “arriba”. Tales deslices 0

ambigiiedadessugieren quela posicién de Marcos,asi comola de sus   
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compaifieros mestizos de primera hora,frente a los indigenasnoes tan
simple ni tan subordinada comoalgunos comunicadosquierenhacer

pensar.
Otro indicio de que el lenguaje del EZLN sufre importantesinfluen-

cias no indigenasresulta de la comparacion entre los comunicadosini-
ciales del EzLN ylos siguientes. La declaracion de guerra dada a cono-
cer el dia de la sublevacion resulta ser redactada en un lenguaje

revolucionario bastante convencional(EZLN 1994: 5-7). Algunos ven

enél una decoccién de los comunicadosguerrilleros centroamericanos
de los afios sesenta (De la Grange y Rico 1998: 23), a otrossuestilo

les hace pensar mas bienenlas reivindicacionessociales decimononicas

(Vazquez Montalban 1999:123). En otras palabras: no parecia indige-

nasinooccidentalyalgo vetusto. E] subcomandantefue repetidamente

criticado poreste “error”. Asimismo abandonorapidamentesu len-

guaje inicial (Bruhn 1999: 9; De laGrange y Rico 1998: 23). De mane-

ra algo paraddjica parece que, a medida que Marcos recibio retroali-

mentaci6n de sus interlocutores occidentales, empezo a integrar

determinadoscodigosdelas lenguas indigenas en algunostextos, prin-

cipalmenteenlosrelatos del Viejo Antonio. Enotros textos, por ejem-

plo en los cuentos sobre Durito, ha echado mano de todo tipo de

recursos posmodernos,una practica que debe haberle aseguradoel

apoyo decierto publico culto.
Sea lo que fuera, esta claro, primero, que Marcos no intenta es-

conderqueseael propietario del codigo de comunicaciondel EZLN y,

segundo, que destaca reiteradamente su posicionde subordinadofrente

alos indigenas. Al auditorio externotal vez le pueda parecer que éstos

no tienen voz. Sin embargo, segtin Marcosy los zapatistas, son ellos

los quetienenla ultimapalabra

y

llevan la voz cantante.

Las subalternizacionesliterarias

ITNDEPENDIENTEMENTEdela posiciona la que se adhieranenel debate

de la representacion,los observadoresdel zapatismo suelen admitir

que Marcostiene ungrantalento de comunicantee, incluso, cierto

talento literario. E] subcomandante debe esta fama sobre todo ala

creacién de dospersonajesliterarios, el Viejo Antonio y Durito. Al

escenificarlos, Marcostoca registros enteramentedistintos: mientras

quelosrelatos del Viejo Antonio amplian el canon literario mexicano

con mitos indigenasancestrales, los cuentos sobre Durito se constru-

yen conaportesdela cultura europea. Mientras que los primeros recu-

peranla culturaoral, los segundosson representativos de la era del
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espectaculo y del pastiche. Se podria decir, en cierto sentido, queel
Viejo Antonio es un personaje postoccidental, mientras Duritoes ple-

namente posmoderno. Pero desde el punto devista del tema dela

representacion,esas diferencias son secundarias, ya que dejanintacta

la estructura actancialbasica,la cual es idéntica enlos dos casos. Tan-
to en uno comoenotro el autor, Marcos, aparece comopersonaje e
interlocutor.

En 1998 Marcospublico unlibro de breves historias —Relatos

del Viejo Antonio— aparecidas anteriormente envarios periddicos
mexicanos comopartes de comunicadospoliticos zapatistas. Supro-
tagonista, el Viejo Antonio,es un indigena mayay el fundadorsimbdli-

co del EZLN. En plenaselva lacandonacuentarelatos mitoldgicossitua-

dos en un tiempo cuando “todo era noche”(p. 41) o “todavia no habia
tiempo”(p. 117) que explican la génesis de fendmenosnaturales como
las estrellas o la guacamayayrelatan a manerade fabulaslas fricciones

entre indigenas y mestizosde la region.
Entanto narrador, Antonioes al mismo tiempoun transmisor, ya

que transmite los relatos que le conto su padre, don Antonio,o los

dioses primeros, quienes“por los suefios nos hablan y nos ensefian”

(p. 78). De esta manerase establece una delegacion de voces que
hace pensaren las delegacionesdepalabrasenlasfilas zapatistas:

Cuenta el Viejo Antonio que cuando era joven su padre don Antoniole

ensefié a matar al leén sin arma de fuego. Cuenta el Viejo Antonio que

cuandoerajoven Antonioy su padre erael Viejo Antoniole contéla-historia

que ahora me dicta al oido para quela marla conozcade mis labios (p. 123)

Esta cita, que es la narracién marcode unodelosrelatos, pone en
escenaal destinatario delos relatos contadosporel Viejo Antonio. Se

trata del narradorprincipal,el “yo” anonimo cuyafisionomia,a diferen-

cia dela del Viejo Antonio,es indefinida. Esta es, precisamente, unade
las indicaciones quellevana identificarlo como el subeomandante. Como
éste, el “yo” no tiene nombre ni rostro y, comoéste, funciona
como puente,ya que debetransmitir las palabras del Viejo Antonioa

un ptblico mas amplio. Ademas, se presenta comone6fitoenla selva

e integrantedela guerrilla.
Llamala atencidn que,frente al Viejo Antonio,el “yo”casi siempre

funcione comooyente yque, en cuanto habla, sea generalmente para

preguntar. Esta division del trabajo discursivose desprende de la con-

jugacidnde los verbos de expresion. La primera aparicién del “yo”

narradores representativadeesta sintaxis. Leemos: “Mecontoel Vie-  
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jo Antonio”, “le pregunté”, “me ensefié”y “medijo” (p. 22). Mientras
que los verbosque pertenecen al campo semanticodelsaberllevan
sintacticamente comosujeto al Viejo Antonio,los queindicanla peti-
cion 0 recepcionde informacion van sistematicamente asociados con
el sujeto del narradorprincipal.’

Esta relacionentre maestro y discipulo quecaracteriza el intercam-

bio de palabras se reproduceenel terreno delos actos no verbales, ya

que el “yo” anonimosueleretratarse como untorpe quese beneficia de

la ayudadel indigena. La relacion de fuerzases particularmenteevi-
denteenel relato x1x cuandoel “yo”yel Viejo Antonio persiguenalos
venadosy se ven cercadosporla noche. Entoncesel “yo” tomala

iniciativa para encontrarel camino deregreso:

—Tenemosque encontrar el camino de regreso —meescuchodecir, y a

go—: Traigo brijula—tledigo yo comosi dijera “tengo movil, porsi quieres

un avent6n”. —Si pues —dice de nuevoel Viejo Antonio como dejandome

la iniciativa y mostrandose dispuesto a seguirme.

Yorecojoel desafio y me declaro dispuesto a hacergala de mis conoci-

mientos guerrilleros de dos afios en montafia. Me arrinconobajo unarbol

Saco el mapa,el altimetro y la brijula. Como hablando en vozalta, pero en

realidad alardeandofrente al Viejo Antonio, describo alturas sobre el nivel

del mar,cotas topograficas, presion barométrica, grados y milimetros, pun-

tos visadosy otros etcéteras de lo que los militares Ilamamos “navegacion

terrestre”(p. 103).

Después de caminarun buenrato yde no llegar a ningtin lado,el “yo”

le mira convergiienza al Viejo Antonio quientomalainiciativa y en-

cuentra el caminosin ningun esfuerzo. El relato —unaalegoria sobre
comolos pueblos indigenas puedenencontrarsu lugarenla historia—

interesa aqui porque permite demostrarque se reproduce unayotra

vez la relacion de subordinacion/dependenciaentre el sabio Antonioy
el ignorante “yo”.

Laintercalaciondelos relatos del Viejo Antonio en una narracion

marcotiene varias implicaciones. La queinteresa por el momento es
quele ha posibilitado a Marcosintegrarel principio del dialogo didac-
tico, lo cual le ha permitido a su vez escenificarse a si mismo como

7 Dosveces se da una inversion: cuando Marcosle cuenta al viejo Antonio la historia

de Zapata(p. 56) y de la independencia de México(p. 69). Peroincluso enesos casos. vl
indigenatienela Gltimapalabra. Le interrumpe a Marcosen cuanto al primer temapara
dar su propia visionde las cosas: “No asi fue” (p. 57), y, en cuanto al segundo, “el Viejo
Antonio meinterrumpio con uncarraspeode esos conlos que él anunciaba que una nueva
maravilla se llegabaa sus labios’(pp. 69-70).
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receptory transmisorde los mensajes indigenas,in casu los relatos del
Viejo Antonio.Esta estructura actancial reproduceel mensaje de Mar-
cos en los textos ensayisticos: el subcomandantenoes sino un interme-
diario que presta su voza los zapatistas.

La narracion marcoain realza un segundo rasgo de Marcos. El
subcomandante habria podidosilenciar su condicion de mestizo entre
los indigenas, sin embargo,optd porresaltarla. El hecho de ubicarse a
si mismo comooutsider en la selva dificil de penetrar, dondecasi
siempre lluevey hace frio— le permite dar un nuevo contenido a los
rasgos que sus adversarios utilizan para demostrar que carece de
la condici6n de subalterno. El hecho de quesea licenciado y venga
de la ciudad —enuncontexto de selvatropical y lucha guerrillera—
estorbay lo transforma en un subalternoentre los subalternos, incluso
lo subalterniza en segundo grado,ya que hace que dependadeellos.
En lajungla, Marcosnoes una autoridad quevictimiza alos subalter-
nos,sino que susuerte esta en las manosdeéstos.

Unafio despuésdela publicacion de Relatosdel Viejo Antonio,
Marcospublicé Don Durito de la Lacandona(1999). Tambiéneste
libro recoge partes de comunicadosqueel subcomandante habia pu-

blicado anteriormenteen revistas y periddicos. Durito, el pequefio duro,
es un escarabajo que suele tomar identidadesdistintas segun la oca-
sion. Estas implican casi siempre unjuegointertextual ya que Durito ha
sido maestro de Brecht y de Holmes(antes de que éste prestara sus

servicios a Conan Doyle, 17/vii/1995; 5/vi/1996) 8 ha ensefiadola

importancia de ser escarabajo a Cortazar (3 1/vu/1996), es el Cid Re-
divivo (5/vii/1996)y, sobre todo, es don Durito de la Lacandona. Como

caballero andante quiere socorreral necesitado en la Selva Lacandona.
Sobra decir que el escarabajo, chiquito y vulnerable,pero idealista y
sabio, encarna a los guerrilleros indigenas.

En los textos de Durito —como enlosrelatos del Viejo Antonio—
el didlogo es un principio constituyente. Una vez mas, Marcos se

escenifica a si mismo comopersonaje-interlocutor. Otro paralelismo
es su posicion subordinada:siguiendo el ejemplo de Don Quijote, Durito
se asigna a si mismo un escudero, el SupMarcos. De hecho,el autor
Marcosincluso intensifica la posicién de subordinacién del
personaje Marcos. En calidad de escudero, Marcosdeberiaservir a

su amo,sin embargoy porelcontrario, le ruega a Durito constante-
mente que le ayude. A una de estas suplicas, Durito contesta: “Yo,

*Las fechas serefieren a la publicaciénde los textos en el periddico mexicano La
Jornaday correspondena aquéllas indicadasenel libro Don Durito de la Lacandona  
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sefior mio,soy un caballero andante,y los caballeros andantesno po-
demosdejar de socorreral necesitado, por mas nariz6ny delincuente
queseael desvalido en cuestién”(11/vi/1995). Dicho de otra manera,
tal como el “yo”era subalterno en segundo grado, Marcos/Sancho
Panza es doblemente dependiente.

Ademas, aunquesea deotra forma, el subcomandante Marcos
vuelve a autorretratarse como un antihéroe.Si, en el contexto de la
selva tropical, Marcoses el personaje que pierde el camino y que no
puedeconla Iluvia, en un contexto de referencias intertextuales yjue-
gos intelectuales su imagen corresponde unas vecesa la del escudero y
otras a la del profesor despistado. Siempre andaabsorto en sus pen-
samientos (a menudoesta pensandoenla luna), no logra respetar las
fechas limite que le ponen los periédicos 0 los organizadores de colo-
quios (entonces Durito debe echarle una mano), es un verdaderodor-

milon y, ademas, narizon. Durito se aprovechadeeste Ultimo rasgo

para llamar a Marcos “miquerido, perseguido y acosado Cyrano”
(30/1x/1996) y establecer comparaciones con Cyrano de Bergerac,

anotando,sin embargo,que éste tiene mejor pluma.

Las mdscaras

Lasprecedentesinterpretaciones del “yo” y del supMarcos/Sancho
Panza permitenestablecercierta analogia entre estos personajeslitera-
rios y el pasamontanas. Respectivamenteenel nivel discursivo y fisico,
funcionan como mascarascon las que Marcosdesviala atencion de su
identidad mestiza y escamoteasus rasgos “‘superiores”quelo distin-

guen de los zapatistas indigenas. Ilustran al mismo tiempo queel
subcomandante aspira a ser visto como marginalentre los marginados

y de piel oscura entre los indigenas. Conocidaslas criticas que su edu-
cacion y procedenciasuscitan en determinadoscirculosintelectuales y
politicos, es legitimo leer los personajes del “yo” y de Sancho Panza
comorespuestas implicitas a sus oponentes. En ambospersonajes

Marcoslogra acercar discursivamente el lugar desde donde habla a los
subalternos, por quienespretende hablar. Crea, pues, una imagen de
su identidad, presentandose con una mascaray no con suidentidad
inmediata, considerada inoportuna para cumplir la funcidn que esta
cumpliendo.

Pero los comunicados, sobre todo aquellos donde aparece Durito,
son polisémicos, de modo que podemosavanzar una segundainter-
pretacion conrespecto al temade la autoria de Marcos. De hecho,
Durito no sélo se presenta como DonQuijote y Marcosnosale unica-
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mente “disfrazado” de Sancho Panza o delinterlocutor del Viejo Anto-
nio. A medida quelostextos se publican,las identidades se multiplican
y se borran. Con ocasién de la apertura del “Primer Encuentro
Intercontinental por la Humanidady contra el Neoliberalismo” Marcos
se dirige a su publico conlas siguientes palabras:

Buenastardes a todos. Hemos Ilegado un pocotarde y les pedimos que nos
disculpen, pero es que nos hemostopado con unosgigantes multinaciona-
les que nos querfan impedirllegar. El mayor Moisés nosdice que son moli-
nos de viento; el comandante Tachodice que son helicépteros. Yo les digo
que noles crean: eran gigantes (citado en Vazquez Montalban 1999: S.p.).

Enesta cita, Marcosse asignaa si mismoel papel de Don Quijote en
vez de aquel de Sancho Panza. En otro momento se convierte, en boca
de Durito, en “mi querido Guatson”(17/vui/1995; sept.-oct.1995) 0

“Watson-sup”(11/11/1995). Esto haria pensar que Durito se presenta-
racomo Sherlock Holmes.Sin embargo, una vez mas,los papeles se
invierten ya que Durito no es Sherlock Holmessino que éste es un
antiguo alumnodelescarabajo, quien se sorprendedel hecho de que
“Jolms” hayallegado a ser un personaje literario famoso.? Otro escri-

tor que se hizo famosogracias a Durito es Bertolt Brecht. Durito resul-

ta ser el autor verdadero dela obra de Brecht a quien dejé, por simpa-
tia, el honordefirmar sus textos: “Bueno, debo advertirte que Bertolt
se limitaba a transcribir lo que yole iba dictando. Algo muyparecido a

lo que tu haces ahora. Peroese detalle no lo hagas ptiblico” (5/vii/

1996). Enhonora Brecht, Durito esta dispuesto a hacer comosi los

doshubieran escrito juntosel texto en cuestiOn. Sutitulo reza: “Ponen-
cia conjunta delBertolt y el Durito”. El lugary la fecha: “Berlin-San

Cristébal, 1949-1996”. “Creo —le advierte Marcosen cierto mo-
mento a Durito— quete estan confundiendolos tiemposy las novelas”

(4/1v/1995). A esta critica, Durito opone repetidamentesupropia vi-

sion, sintiendo que Marcosno la pueda compartir ya que no conocela

teoria de Umberto Eco sobre la “opera aperta” (14/1/1996). Ademas

de ser un adepto de dichateoria, Durito esta-convencidode que la
naturaleza imitaal arte (4/1v/1995; 30/vi/1995), una afirmacion que
confirmala funci6nprioritaria delos signosenla guerrilla zapatista.

La confusionentre personajes y voces, la cadena de transmisores
en los relatos del Viejo Antonio y el cuestionamiento de la funcion

” El colmodela ironia en todo este juegode identidades cambianteses que encierta
ocasionDurito sale en escena disfrazado. Entonces se camufla como un clandestino para
noser reconocido por sus numerosas admiradoras(0-1-1996).   
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autorial en los cuentos de Durito inducen a ver a los personajes que

representan a Marcosenrelacionconlainsignificancia de identidades
individualesenlasfilas zapatistas. Entre los guerrilleros, cada uno es
todos y todos son cada uno.Enotras palabras, no importa Marcos, ya
que no importa quienle presta su voz a la comunidad. Una vez mas
podemosrelacionar esta interpretacion con la imagen del pasamonta-
fas. Yano lo consideramosentonces en funciondel color oscuro con
que permite al subcomandantecubrirse, sino comosigno delafalta de

trascendenciaa la voz individualenelejército zapatista.'°

Armasyletras

Su guerra, Marcosla libra de dos maneras. Aparte de que andecar-
gandosufusil, lleva a todos lados materialpara escribir. En su persona,
armas yletras van puesbien aparejadas. Su produccion ensayisticay

literaria permite afirmar que, a pesar de que hable desde un lugar muy
pocotradicional, es ejemplodeltradicionalintelectual latinoamericano
tal como lo define Jorge G.Castafieda: “Mediators betweentwosets
ofdifferentactors that often proved incapable ofcommunicating directly
with each other” (1994: 179).

Marcosatin tiene otros rasgos que suelen asociarse conel “tipico”
intelectual latinoamericano.Asi, el subcomandante comparte conél la

fe en que la palabraescrita constituye un arma poderosaenlas luchas
politicas y sociales. Supractica comoescritor es la mayor pruebade la
conviccionde queel discurso constituye un lugar privilegiado desde
donde los marginadospuedenreplicarles a los que los dominan. Llama

la atencion que el subcomandanteprivilegie el discursoliterario y que
parezca atribuira la literatura un papelcentral en la formacionyla
transformaciondelas relacionesde poder. Porsuparte,el ptiblico al
quese dirigees unindicio del poderde influencia que Marcosatribuye
a los intelectuales. Parece en efecto que sus textos respondenante

todo a las necesidadesy expectativas de una audiencialetrada capaz

”Porotravia, Pellicer llega ala mismaconclusi6n: “Si al principio el pasamontanas

obedecia a una medidade seguridad para ocultar su identidad, hoy la mascara ya solo

enciendela imaginaciony asi revela unaidentidad: la del autoro creador. Es asi el mejor

ejemplo, el mas didfano, de lo quela teoria literaria se ha empenadoenIlamarel “autor

implicito’. No importa su existencia personal —nombre,senas particulares etc.—,sinola

existencia que exclusivamenterevelael texto” (1996: 201). En una entrevista, el propio

Marcosformulala cuestion de la manerasiguiente: “Soiftheykill me, someoneelse can

put on the mask and say they’re Marcos. This waythere will be a Marcos” (Benjamin

1995: 70).
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de entendersusreferencias culturales y que dispone de un lugar desde
donde puede difundir los comunicados y pensamientoszapatistas.

Pese a sucompromiso, Marcoses duramentecriticado por asumir

indebidamentela funcién de representante de los subalternos. Los
precedentesandlisis muestran que el subcomandante,lejos de hacer

caso Omiso a estascriticas, se da cuenta de que el lugar desde donde

habla es problematico. Masen particular, sus autosubalternizaciones

demuestran quesiente la necesidad de justificarse a si mismo, de

redefinir su /ocusenuntiationis, a fin de beneficiarse decierta legitimi-

dad cuandohabla porlos indigenas. Enel sentido en quetiene una
aguda conciencia de los problemasquesu representacionentrafia,
Marcosescapaa la critica de Spivak contra numerososintelectuales

que dejande problematizarsu propio discursosobre los subalternos:

aunque enmascarado,se mantienelejosde “the first-world intellectual
masqueradingasthe absent nonrepresenter wholets the oppressed

speak for themselves” (1994 [1985]: 87). Por otra parte, sus

autorretratosliterarios pueden leerse como respuesta a la pregunta de
Spivaksobre si los subalternos pueden hablar. Marcos parece querer
decir que los outsiders, por autosubalternizacion, pueden convertirse

en insidersrepresentativosde los subalternos ydarles, de esta mane-

ra, una voz propia.
Pero la cadena de delegaciones no termina con el subcomandante.

Para que su voz comointermediario sea escuchada, Marcosnecesita a

su vez a otros intermediarios que le ayudena difundir sus palabras.

Esta difusion ha tomado esencialmente dos formas. Primero sus comu-
nicadosse han reproducido, enespafiol o traducidos, en el mundo

entero. Este proceso, efectuado principalmente mediante numerosas
paginasweb,ha sido exitoso ya quela principal paginadedicadaal
EZLN —jYa Basta!—estuvo durante muchotiempoentre las masvisi-

tadasa partir del exploradorde Internet Yahoo. Segundo,los mensa-

jes zapatistas también han circulado mediante comentarioscriticos e

interpretaciones académicas. Ya quesetrata de una delegacionsuple-

mentaria, uno puedepreguntarse en qué medidalas voces indigenas

atin son perceptibles. La preguntahasido formuladapor Daniel Nugent

(1995) en un comentario sobre un articulo de Roger Burbach (1994).

Masprecisamente Nugentacusa a Burbach de enmarcarsu texto con

reflexionessobreel caracter posmoderno dela rebelién y desviarla

atencién del fondo del“caso Chiapas”. Esto, dice Nugent, es un ejem-

plo de comoalgunosintelectuales se apropian los hechos para hacer

mass6lida su propia posicién dentro de la academia:  
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The language of postmodernity has added nothing to our understanding of

Chiapas. If anything, it has obscured and detracted from whatis valuablein

Burbach’s account. It is especially depressing to observe this effect in an

otherwise illuminating andpolitically sympathetic study, andit is a measure

ofthe price we haveto payfor this surrenderto fashion. Instead of bringing

us closer to an understanding of a complex social movement, it simply

serves to underline the profound distance between postmodernintellectuals

andthe activists or supporters of the EZLN (1995: 130).

Aunquela critica de Nugent nodeja deserpertinente, tambiénes po-
sible razonar al revés y alegar que lajerga del posmodernismo,preci-
samente por obedecer a una modaintelectual, le ha permitido a Burbach
publicar su articulo 0, tal vez, hacerlo llegar a un publico que de otro
modonose hubierainteresadoporel asunto. En este caso, su posicion
seria comparable con la de Marcos, quien adaptoel lenguaje indigena

—a riesgo de perdersu tono y sus sutilezas— para poderdifundirsu

mensaje central entre un publico nacionale internacionallo mas vasto
posible.

Esto noslleva alprincipio deltexto, a los reparos del Latin American
Subaltern Studies Groupcontra el papel desempeijiadoporelletrado y
la literatura en la representacion de lossujetos subalternos. Creo ha-
ber demostrado queel caso del EZLN no es un buen ejemplo de un
grupo de subalternos que hablensin precisar de portavoz letrado.
Chiapasilustra, porel contrario, que la capacidadde los subalternos
para hacercircular su pensamiento en el mundo sigue dependiendo de

un representante que puedaservir de puente entre dos mundostotal-
mentedistintos, un intérprete letrado que utiliza el poder de la lengua
y el conocimientode la cultura del colonizadora fin de preservary
dinamizar la del subalterno.
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La integracion latinoamericana
y el papel de las universidades

en este proceso®

Por Gustavo VEGA-DELGADO

Embajador de Ecuador en México

Algunas correlaciones

AY UNA MUTUA RELACION SEMANTICAentre integracion y universi-

dad: universidad equivale a universal. Porello resultan pertinen-

tes en la universidad, bajo suauténticosentidoysiguiendolas raices y

esencias del alma mater, la comprensiondel concepto ylos vectores

de la integracion.

Integracion es sindnimo de unidad. La unidades un conceptocriti-
co, un concepto inteligente, por tanto humano,que contrasta con la

unanimidad, que a veces obedece a una imposiciongregaria, por tanto
acritica, mas cerca de lo animal.

Mas alla de la semantica, si se ejerce una gimnasia semiotica, se obser-
vara quela integraciOnsigue un principiorector,el espiritu cosmopolita. Sin

equivocos,porotro lado: todo auténtico cosmopolita, que es un habitante

—amejordiré, ciudadano— del mundo,no dejara de asombrarse anteel
espiritunacional ylas identidadesregionales 0locales.

Ciertasleccionesdehistoria

Personas,personajesy hechosdela cronologia latinoamericananos

llevan de la mano a descubrir la relacién mutua que huboalinterior de
AméricaLatinay el Caribe, mientras que hoyla separacién es mas

honda,trabadaenloshilos de los micropodereslocales y enlas redes

de la burocracia, que nosotros mismos hemoscreado.Citaré algunos

ejemplos maslocalesde ese é/anlatinoamericanista:

1) Vicente Rocafuerte, uno de los mandatarios mas presentes que

Ecuadortiene, fue exiliado en Méxicoyejercié luego la representacion

de este pais ante Europa para lograr el reconocimientode la Gran

Bretafia.'

* Documento presentadoen el Encuentro “Universidad Latinoamericanay Saludde

la Poblacion”, La Habana, noviembre del 2000.

'N, Zuiiga, Vicente Rocafuerte, cuatro tomos, Quito, Corporacién de Estudios y

Publicaciones, 1983   
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2) SimonBolivar fue declaradooficialmente ciudadano mexicano

porel Congreso,conla decisiéncasi unanime —menosun voto,el de

Hernandez Chico(la atenta lectura de las actas del mencionado Con-

greso dela época revela una enconaday lacerante discusionentre los
legisladores Hernandez Chico y Mier, en contra y a favor dela resolu-

cién sobre Simon Bolivar).?

3) José Joaquin de Olmedo,procerde la independencia, primeralcal-

de de Guayaquil, poeta y casi presidente de Ecuador—la historia recuer-
da que por un votola plumadelpoeta perdilaprimera magistratura ante
la vara del mercader, comoenfrase lapidaria se acufiara luego— repre-
sent6 a Pert ante las Cortes espafiolas.*

4) El venezolano Sucre asumi6 ensupractica de vida mas identi-

dad con Ecuador, Pert y Bolivia, tanto que hasta hace poco la moneda

nacional se denomin6,precisamente, sucre. Ya resucitara Sucre con
toda su gloria, al margen dela dolarizacion ecuatoriana.*

5) Francisco Calderon, padre de Abd6n Calderon,el primerhe-

roe ecuatoriano —ycuencanoporcierto— enlabatalla del Pichincha,
fue cubanode nacimiento, pues tom6la decision de involucrarseenel

procesode liberacién de Ecuador, dejandoatras las Antillas. °
6) José Domingo La Mar, la principal aportacion de Ecuadora las

guerras de la independencia en Sudameérica,fue el primerpresidente

de Peru.°
A comienzosdela vida republicana, los conceptosde naciony

Estadoeran mas ampliosy convergentes. Las discrepanciasylas ape-

tencias sectoriales fisuraron el bloquey se precipité la desbandada.

En épocasprehispanicas,la reciprocidad andinaenla region co-

rrespondiente es un ejemplo evidente de lo que hoyse llama integra-

cién. Comoparte de esa reciprocidad,el spondilus o mullo, que crece

enla Isla de la Plata en Ecuador, fue elemento simbolicoaltamente

cotizado en los ceremoniales de comercioe interlocuci6nentre Ecua-

dor yPert. No hayruinaso vestigios de importancia en Pert en donde

no se haya encontrado spondilusecuatoriano.’

2 Conversacionesdel historiador Gustavo Vargasconelautordeeste articulo, UNAM

México, octubre del 2000. [Véase este mismo nimero de Cuadernos Americanos}.

3 Gabriel Cevallos Garcia, Historia del Ecuador, en Obras completas, Banco Central

del Ecuador-upa, 1993

* [bid

5}. leaza, Cuba y Ecuador, juntos enlahistoria, Universidad de Cuenca, Ecuador, 1992

© Vietor Manuel Albornoz, El mariscal José Domingo de La Mar, Cuenca, Casa de

la Cultura Ecuatoriana, 1953

7 Fernando Cabieses. Spondilus en las relaciones Ecuador-Pert”. Conferencia.

Grupo Maryland, Resolucién Alternativa de Conflictos y Diplomacia por Segunda Via.

Lima, agosto de 1999
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Una fotostatica del momento actual

Laintegracion en América Latina ha sido una quimera, una esperanza
mas que unarealidad. Esta afirmacién es muydurapero evidencia un
proceso que no siempre ha logrado muchosavances:casi unahistoria
de acuerdos incumplidos y compromisospospuestos.

Cuando hablamosde integracién debemostener presente que

generalmentees asumida comointegracion econdmica, y de forma mas
estrecha alin, como mero intercambio comercial. Esto, que ha sido

definido como un “enfoquefenicio”porun escritor ecuatoriano —el
economista y ex rector de la Universidad Central en Quito José
Moncada—,,dista del entendimiento dela integracidn comoun proce-

so mas integral, que involucra aspectossociales yculturales. Claro, es

innegable la importancia de la integracion econdémicay sus beneficios:
las cifras en dolares en la balanza comercial siempre son un sintoma
halagadorpara la economia de unpais.

El entendimientode la integracion como unarespuesta al mercado
mundial, de corte neoliberal, es una formade ver y entender los proce-
sos integracionistas. Es una integracion enfocadaal intercambioco-

mercial dentro de un gran mercado mundialenel que todo es suscep-
tible de comprarse 0 venderse. Se podia pensar que, desde quela
mayorparte de los paises latinoamericanos se han embarcadoeneste

tipo de enfoque, podia habersido masfacil una armonizacionde poli-

ticas para arribaral tan deseado Mercado CominLatinoamericano

Sin embargo,eso no hasucedido y masbien nos hemosplanteado esa

integracion subordinadadela que hablamosanteriormente.

El suefio del Mercado CominLatinoamericanoyalo acariciaron

en etapas tempranasPrebischyla CEPAL, sin embargose encontraron

con no pocos obstaculos. Sin dudala teorizacion que la CEPAL desa-

rrollé en la década de los cincuentaysesenta fue unode los avances

mass6lidos e importantes quehatenidoel tema:la integracionera un

medio para conseguirun fin a largo plazo,el desarrollo. Ahorase pre-

tende adecuarla nuevatesis cepalina del regionalismo abiertoalas

circunstancias de apertura y globalizacion dentro de su esquemagene-

ral de transformacion productiva con equidad.

Otra formade abordarel temadela integracion es precisamente

como unprocesohacia el desarrollo masintegral de la humanidad,

sobre la cual cabe apostar a largo plazo. Y AméricaLatina puede salir

ganadoraen esta apuesta dadossus sustratos culturales comunesysu

posicion de importancia geoestratégica.  
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La primeratendencia,la economicista, se mide masespecifica-
menteporlas balanzas comerciales. Los socios son igualesy sintratos
preferenciales. El Tratado de Libre Comercio (1Lc) de Norteamérica
sigue este camino. En la Union Europea, dado que notodoslos paises
tienenel mismonivelde desarrollo, podria entenderse que algunas pre-
ferencias se impongan,tanto quese esperahasta el 2005 para com-
prary vendersin restricciones, luego de que el euro en cuanto moneda
integracional europea ya entrara en polémicavigencia en el 2000.

La falta de restricciones implica variuspeligros, porque la compe-
tencia desigual cobra sus inequidades, que puedenarrasarcon indus-
trias incipientes, el mercado no se prioriza ylas diferencias de niveles
de desarrollo inclusive pais adentro conllevan mayores gaps.*

Lasdiversastintasde la integracionyalgo sobre el tintero

ELTratado del Pacifico, con Japon la cabeza, y la Union Europea,
a partir del Tratado de Maastricht, son dos realidades integracionistas
visibles hoy consus propiosestilos y acentos. La Comunidad Andina
de Naciones, el Mercosuryel Tratado de Libre Comercio de Estados
Unidos, Canada y México,sonlostres grandes ejemplos en América
del proceso integracionista, conniveles notoriosentre si. Subejemplos
se han dado,tal es el caso del Grupode los Tres, en donde México,
Venezuela y Colombia han emprendido unaalianza estratégica sobre
temasespecificos. Otras subconexiones con agendasdistintas se han
multiplicado, en unos casospara integrar tesis econdmicas,en otros
para buscar procesospacificadores, en algunos maspara buscar acuer-

dospoliticos frente a terceros. Algunosde ellos ya notienenvida,
como el Grupo Contadora,peroel Tratado de Tuxtla, firmadoenla

ciudad de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas en 1991 y que planeo a partir
de 1996 una amplia zona de intercambio comercial para México ylos

paises centroamericanos,ha cobrado nuevavidaparala region.
La lucha contrael narcotrafico, por suparte, a partir dela iniciativa

de Estados Unidosydela DEA, produce polémicasy controvertidas
alianzas. Cuandola drogadeja deser elemento ceremonial y chamanico
y pervierte y vende su alma aMefistofeles por el mercado,irremedia-

blemente desencadenaguerras. El opio desato dos guerras en Asia

entre China y GranBretafia. Hong Kong,hace tan poco recuperada

por China, fue precisamente unadelas prendas del opio. La guerra o

* Monica Mancero, Ecuadory la integracién andina, 1989-1995: el rol del Estado

en/aintegracion, Quito, Universidad Andina, Corporacién Editora nacional, 1999,Serie

Magister.
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guerrillas de la coca han producidoserias lesionesa la region. La base
de Manta en Ecuador comoescaladaparael control del narcotrafico

en Colombiay la aparicion ya multitudinaria de desplazados huyendo

de la violenciaa las regiones vecinas de Colombia, no son un pronés-

tico, sino unatangible evidencia. La distribuciéndelpais entre los
paramilitares en el norte y las Farcen el sur es asunto de hondapre-
ocupacion continental hoy. Los procesosintegracionistasfrente al

narcotrafico, por tanto, han sido motivadose inclusive presionados por

lanecesidad delatractivo certificado de buena conducta otorgadoporla
primerapotenciadel orbe.

De esta manera,varias tintastienenlas integraciones enel mundo.
Los paisesdel extinto Pacto de Varsovia 0 la OTAN (NATO), sonotros

ejemplos, en dondeel pulso del poder planetario implicabala creacion

de 6rbitassatelitarias. Los paises noalineados rompieronesa fractura,
yal término de la Guerra Fria el poder de Estados Unidos sobresale
unipolarmente en formaevidente.Porello el planteamiento de una zona
hemisférica de libre comerciopara el 2005 puederesultar peligroso en
virtud de las grandesasimetrias existentes entre nuestrospaises,porlo

cual hasido definidaporlos tedricos comounasuerte de “integracién
subordinada”’.El farmacélogobrasilefio Enrique Sosa, laureado envarios

foros cientificos, ha dicho, para el campodela cienciay la tecnologia,
que “la globalizacion puedeser una madreparalos paises desarrolla-

dosy una madrastrapara los paises subdesarrollados”.

El tintero alaluz dela globalizacionpodria significaruna integracion

homogeneizante,perodispar,a partir del poder generadosobre las

distintastintas.

Dosantidotoscontrael tintero globalizador

Lalinea de la economianopuedeserel tinico hilo conductor,el tema

delas culturas ofrece un espacio mas amplio almomento de enfocarla

integraciony tambiénla globalizacion.

Unprimerejemplopertenece a una realidad social macro. Méxi-

co, a pesarde pertenecer al mercado norteamericano, no haperdido

el liderazgo hacia Centro y Sudamérica,y lucha para manteneryacre-

centaresta posicién mediante acuerdosy didlogosespecialesyatra-

vés de tratados de libre comercio con la mayorparte de América La-

tina y el Caribe. Sin duda queentre Brasil y México existe una rivalidad

notoria en esta materia. La extraordinaria ventaja de México radica en

su identidad nacional. México y Pera, me aventuroa decirlo, son los

dos paises con mayoridentidad en América Latina. Las culturas pro-  
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pias, acumuladas y reforzadas enla historia, han posibilitado que Méxi-
co, estando en el mercado con Canaday Estados Unidos, tenga sin
embargosuspies atadosa sus raices propias.

Lenguas, razasy culturas diferentes permitieron a México trazar

lineas claras para evitar la homogenizacion.La pérdidadesusterrito-
rios, California, Nuevo Mexico, Texas y otros, provoco un sentimiento
de polaridad yoposicidn. Inclusive enlos afios de 1910, con la revolu-
cién campesinade Villa y Zapata,’ el gobierno de Estados Unidos
involucré a tropas México adentro, en un intentofallido de apresar a
Villa. A pesar de estar pegado a Estados Unidos, Méxicohatenidoel

acierto de ser diverso.
Conla elecciondel presidente Vicente Fox, América esta atenta y

expectante, pues representa una tendenciapolitica diferente luego del

“thartazgopriista” —comollama Carlos Monsivaisa las razonesdela
pérdida electoral del Partido Revolucionario Institucional luego de
setenta y un afios de poder."

Otro ejemplo pertenece a unarealidad social micro: el indio

otalavefio dela sierra norte del Ecuadoresta integrado enteramenteal
marketing internacional. Todoslos paises del mundosontestigos de
comolos otalavefios, con sus guangos, alpargatas —negras siempre
las de mujer, blancas siempre las del hombre—, collares de muchas
vueltas en los cuellos, sus sombreros, ponchosy artesanias, son ya un

cuadro familiar en varias partes del planeta. Dicho de otro modo,su
globalizacién econémica noha roto consuidentidad cultural, mas atin
la ha reforzadoyacrecentado. Ha usadobienla integracionenel co-

mercio internacional enestilo habil y versatil, para mantenery consoli-

dar su identidadde etnia y cultura.
Juan Bosh,ex presidente dominicano,escribio enel exilio una obra

enorme: De Cristébal Colén a Fidel Castro: el Caribe, frontera

imperial. En ella explica desde fuentes de primera mano y con gran

vision historica porquéel Caribe,tierra privilegiadaporla naturaleza,

fue asiento de guerras,pirateriay pillaje.

La raza de bronce de Arguedas,la raza cosmica de Vasconcelos,

a fin de cuentas, esla flechafinal del mestizaje integracionista de Ame-

rica Latina, no siempre conlibertad y decisiones propias, sino a sangre

y fuego,fruto de posesiones carnales, desiguales tantas otras, pero

presente y palpitante. En algunas partes,el bronce cedié paso a la raza

de ébano —comollama José Alberto Sanchez

a

lacultura negra. En el

» Pierri Etori, Vida, pasién y muerte de Emiliano Zapata, México, Editores Mexicanos

Unidos, Gonzalez Obregon, 1996. ;

|” Carlos Monsivais, Entrevista televisada, CNN, 1° de julio del 2000.
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Caribe,los indigenas se extinguieron fue el mas grande holocausto
americano—,, pero sobreviven en muchoselementosdela cultura po-

pular. Asi, en la musica, el merengue dominicanoesellticido resultado
del uso dela giiira indigena —ese coco 0 poto ranurado y que con un
peine se rasga para extraerel apetente ritmo—, del tamborafricano y

de la guitarra espafiola. Claro que se dice raza de forma mas metaforica
que real, porque debe decirse mejor cultura, o como llama Wagley,

raza social.

¢Cooperacionofagocitosis?

Laintegraci6nimplica abrir un debate sobre el tema de cooperacion

internacional, materia relevante sobre todo paralas universidades hoy

en dia. El issue es, si consideramos a la cooperacion como nuevafor-

ma de colonialismo, de implicaciones verticales y subsidiarias y

asimétricas, 0 si se trata de aprender a leer la cooperacioncon los
matices horizontales, de mutuo aprendizaje, aprovechamiento y evolu-

cidn,através delas distintas épocas de desarrollo quelatarea implica.

Jestis Sebastian, experto enla materia en Espaiia, tiene una acertada
opinionsobreel tema,a través no solo de unvastolibro publicado,
sino con el avalde su experiencia acumuladaenla Agencia de Coope-

racion Iberoamericana, enel cINDoc,el Centro de InformacionCienti-

fica yel csic, el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas de

Espajia.'!
Espafia ha organizadocasi uncentenarde cursos de maestriasy

doctoradosde posgradoenpaises iberoamericanos. Son respetables

por ejemplolos esfuerzosintegracionistas horizontales y de mutuo y

excelente respeto que se ha dado entre Espafia y América. Tal esel

caso de la Universidad Internacional de Andalucia yde la Universidad

Pablo de Olavidede Sevilla, creadas exclusivamente para posgrados;

la segundadelas citadaslleva el nombre de un peruano emérito que

laboré en América

y

enlapeninsula ibérica con renombrada presencia

académicay civica.

Enel marco mas amplio de la integraciongeneral, iguales asimetrias

se producenenla realidad. En el bloque NaFta, Estados Unidosesel

eje; enel de la Union Europea, Alemania y Francia parecen homogenizar

el pacto. En Mercosur, Brasil y luego Argentina priorizan su papel. En

la Comunidad Andina,si bien hay mas uniformidad, quizas Colombia

1! Jesiis Sebastian, “Modalidadesytendencias de la cooperacion internacionalde las

universidades”, Revista Espafiola de Desarrollo y Cooperacién, num.5 (2000)  
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tiene masrelevancia econémica. En Asia, Japon es la cabeza yenlos
acuerdos méxico-centroamericanos y sudamericanos, México jJalona
obviamente hacia unavisible hegemonia.

Hemosimportadountérmino dela citologia—aprovechando que
este evento cientifico es convocado en Cuba conespecialénfasis en
el campodela Salud. La palabra usada es fagocitosis, que es lo queel
parameciohace con cuerposextrafios u otras células menores, cuando
decide engullirles para su aventajada anatomia. Traslapandoeste con-
cepto ala integraciongeneral y tambiéna la cooperacion académica en
particular, es verdad que hay paises y economias que, antes queinte-
grarse a sus vecinosysocios,los fagocitan en un desigual comercio y
relacion.

Psicoandlisisdela fusionydelafisién

Recurro nuevamentea metaforas,esta vez, importadasdelafisica

nuclear. Fusion podraidentificarse conla integracion,yfision, con la

desintegracion, cosmosycaos,el eterno didlogo,la perenne dialéctica.

El construir yel destruir, el hacer yel deshacer. Eneste asunto hay que

explorar una nuevalectura de Heraclito y de Mao Tse Tung, cuando
intuyeel primerolosavatares de los antagonismosyla luchade clases.
tan caros al marxismo,y cuandotrabaja originalmente el segundo, adap-

tandola dialécticasocial al mundo dela naturaleza, al cosmos mismo.
Salvandolos opuestosentre construir y destruir, Derrida diré que hay

que des-construir, matarlo inutil y lo viejo de cada cual en cuanto
individuo o en cuanto sociedad y edificar lo nuevo y joven, en

cuanto saviavirgen en favorde la evoluci6n. Cierto que entre la muerte

yla vida, siempre subyace el conceptofilosofico de crisis, que Antonio

Gramsci ha definido hondamente: crisis, ha dicho, hay cuando lo que
tiene que morir no muere todavia y, cuandolo que tiene que nacerno

nace todavia.
La integraciones un proceso, que implica esa dialéctica. En Amé-

rica Latina hay mucha burocracia atin. La Comunidad Andinatiene una
siembrade veinte afios y, atin muy poco hemosvisto en blanco yne-

gro. La Universidad Andina es un buen ejemplo,visible ya, de la
integraciOn en materia académica,pero falta en ése y en otros campos.

muchotrechopor consolidar. Cito en esta parte una anécdota: me
pidieron hace poco pronunciar un discurso en conmemoraciondelas
dosdécadasdehistoria dela integracion andina. Mencionéquela siem-
bra es dura, pero que la cosecha es dulce, citando obviamente al
Eclesiastés, y que era hora de que sintamosalgun almibarde la cose-
cha, porquehasta el momento, nos habiamospasadosolo sembrando.

La integracién latinoamericana y el papel de las universidades 185

Cuandoalpresidente del Parlamento Andinole tocéintervenir, men-
cion6en contra del Eclesiastés —obviamente, no en contra mia— que
tambiénla siembra es dulce.

Hayun temorancestrala la desintegracién, un miedoalafisin.
Quizas eneste sentidofilos6fico,la fobia a Tanathos —siguiendo a
Erich Fromm y a Herbert Marcuse— frente al apego hacia Eros,re-

presenteel recurrente temadelnihilismoy su luchapor abordarlo y
trabajarlo. Muchas corrientesintegracionistas se dan hoy en el mundo,
no solo porla sabiduriadela union,sino porelfatal miedoa desapare-
cer individualmente, en cuanto ontogeniay en cuantoa filogenia—en
la linea de Darwin y Lamarck. Peroal propio tiempo que hay una

hondafobia a la nada,a la locura colectiva, al estrés masivo y
deshilachantesi despreciamosla integracion, hay un culto digno, aun-
que cruely perverso,porrescatar el orgullo de la individualidad. Las

raices del nacionalismo,yhasta las fuentesfilos6ficas y psicoanaliticas
del chauvinismo, hay que leerlas en estos temores del subconsciente
colectivo,en las palabras de Carl GustavJung.

Pero no solo se produce miedo al morir, se produce un hondo
temoral nacer.La fobia a la integracion,a la union, a la cooperacién
internacional en los distintos campos, tienen también el subsuelo
entendible enel panico,en el terror que producea vecesel nacimiento
de un nuevo ordende las cosas. Otto Rankya los describié con exten-

siona la luz del psicoanalisis, al tratar lo que denominael trauma del

nacimiento, porqueel nacer es una delas primerisimas formasde inte-

graciOn desdeel titero de la sociedad. El miedoancestralalostransitos
que la vida nostiene reservados,a partir del mismonacimiento,es

asunto complejo. En muchossentidosel nacerindividual y el nacer
colectivo son estrechamente comparables.

El abatimiento de las aduanas, los aranceles ysus distintos y

subsecuentestratamientos,las monedasunicas,digase dolar, yen, euro,
sonestrategias progresivas ante las necesidadesintegracionistas del

mundo contemporaneo.La dolarizacion en Ecuadorfue una respuesta
ante la inflacién cabalgante, aunque como consecuenciaatraiga mas

desempleo y aunque un sentimiento de indignidad nacionaltaladrela

mente. Fueunapolitica tomada, bien o mal, como unaestrategia de

supervivencia, comounarespuesta al miedoa la fisi6n comopais que

se ha precipitadoenla historia porsu alta inestabilidadpolitica, aunada
auna enormevolatilidad econdmica, al derrumbe de la bancay por

encimadetodo,a la pérdida de identidad colectiva ya la quiebra de

la ética.  
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Y la universidad, ;qué?

La universidades un espacio critico que, por su propia razon deser,
contribuiria en varios delos ejes de la integracion: fomentandocate-
dras de integracion,investigacionescientificas para estudiar los obsta-
culos y tambiénlosriesgosdeella, orientar en el como avanzar mas alla
del suefio o de la utopia y comolograr superarla retorica. Es curioso

hacernotar que el nivel de madurez de los pueblos presenta grados

diversosfrente a los avancesde la integracion. Europa por ejemplo,a
pesar delas diferencias de las lenguas, ha logrado avanzar notoriamente.

La universidad podraotorgar lucidez y motivar para quelas socie-
dades, desde su respectiva influencia, esténen la globalizacionsin ser
globalizadas. Ha de haberpara la universidad un papel doble aunque
paradojal: trabajar porla integraciony la conciencia unificadora conti-
nental y también mundial, pero a la vez laborar sobrela autenticidady
la identidad de los pueblos.

Sus estrategias ytacticas seran traducirenla practicapoliticas man-
tenidas y sostenidas de intercambio docentey discente, estimular cate-
dras de historia regional, economia regional, culturas regionales,esti-

mularla nutricion de asociaciones de universidades por ramasdel
conocimiento, posgrados sobre temas compartidosy, masalla de la
burocracia, apuntar cambiossolidosy de base teérica y no solo emo-

cionalsobrela integracin, para que los Estados y los gobiernosasu-

man la voluntadpolitica de avanzar en esta materia.

La universidad por su cometidoesta llamadaa ver con profundi-

dad, a corto, pero sobre todoa largo plazo. Una debilidad notoria de

la universidadhasido el entrampamientodel debateen los diagnosti-

cos y el incompleto énfasis puesto enlas soluciones.'”

Unaapostilla sobre la integracion en el sector salud

Losejemplosintegracionistas en cuanto al papel desempefiado por

varios hombres y mujeres y sus obras no son una excepcion al hablar

de conciencia suprapais. En el campode la medicinay en la salud,

Daniel Alcides Carrion, martir de la medicina peruana —porhaberse

inoculadola bartonela a si mismo para ayudar a comprender mejor

esta enfermedad— fuehijo de un ecuatoriano de Loja. Eugenio Espe-

jo, médicoy duende,eneltitulo del excelente libro de Enrique Garcés,

2. GustavoVega-Delgado. Universidady sociedad: caminos yfronteras, tres tomos.

Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas —conuer— yUniversidad

de Cuenca, Ecuador, 2000.
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el prototipo porexcelencia y patrono de la medicina ecuatoriana. fue
un hijo de un indio chusic de Cajamarca, Peri."

Bernardo Houssay, premio Nobelde Fisiologia,fue argentino de
nacimiento, pero desarroll6 su aportacién en Brasil. Hipdlito Unanue
hizo porla salud en los Andes mas queporsu propiapatria, y el japo-
nés Noguchi trabajo porla superaciénde las enfermedadestropicales
de América, mas quelospropiossalubristas americanos. El colombia-
no Elkin Patarroyoes un auténtico americanista cuya contribucion mé-
dica no es solo continental, sino mundial. Nuestro Miguel Marques,el
ecuatoriano querido y respetado,fue premioFinlay ala Ciencia y la
Tecnologia de Cuba 1999, maximohonorque confierela Isla en esta
materia.

Y para cerrar

Mientras Charles de Gaulle fue primero francés y luego europeo en

su convicciony politica, Konrad Adenauerfue porsu parte, primero
europeo y luego aleman.En otros camposy tiempos,la indigenaazte-

ca Malinche,"* tan torturada por exageradoscriticos, yla quitefia
Manuela Saenz,'* muerta casi anénimaenPaita, realizaronun papel
afectivo y politico radical para Hernan Cortés y Simon Bolivar respec-
tivamente, mirando masalla de sus naricesy, a pesar de que las ban-

deras de estas dos mujeres dela historia americanase dirijan hacia una
u otra ideologia, es innegable que sus aportacionesvitales ypoliticas
trascendieron,y en el largo ambito de sus localismosde cuna.

| Enrique Gareés Cabrera, Espejo, médico y duende, 2° ed., Quito, Ministerio de
Salud Publica y Octavio Pelaez editores, 1996.

4! Rachel Phillips, Marina/Malinche: masks and shadows, en Beth Miller, ed.,
Women in Hispanic literature: icons andfallen idols, University of California Press,

1983.
'S J. Rumazo Gonzalez, Manuela Saénz, Quito, 1963.   
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El nuevo continente imagoloégico:
el espacio y la cultura

ante las nuevas tecnologias’

Por Edgar Montiet y Patricio DOBREE
UNESCO

1. ¢La cultura sin espacio-tiempo?

¢CULTURA ES UNA ELABORACION COMUNITARIA mediante la cual los
individuosse reconocen,se autorrepresentan y asignan significa-

ciones comunesal mundoqueles rodea. Tradicionalmentela produc-
ciéncultural ha estado pautadaporespaciosterritoriales precisos, como
una naciOn 0 areas geograficas especificas marcadasporla presencia

de pueblos0 etnias, unahistoria politica o creencias religiosas compar-
tidas. Desdeel siglo xvii, con los grandes movimientos de conforma-
cion del Estado-nacién que se expandierona lo largo de todo el mun-

do, la cultura adquirié un papeltotalizadortendiente a homogeneizar
los rasgos de cada poblacion,y fue un medio privilegiado del Estado
para lograr la cohesiondela nacion.Se pretendia compartir un mismo

patroncultural, implantar “una lengua nacional”. Sin embargo,enlas
Uiltimas décadasdel siglo xx, esta forma de manifestarse de la cultura
ha perdido fuerza, motivando la necesidad de encontrar nuevascate-
gorias de andlisis e interpretacion de los fendmenosencurso. Lasdi-
mensiones espacio-tiempodela cultura estan ahorasiendo impugna-

das porla virtualidad.
Hoyen dia nos encontramosen un intenso “procesode hibrida-

cin, desterritorializacion, descentramiento y reorganizacion”.' A par-
tir de la gigantescairrupcidn de las nuevas tecnologias de la informa-
cién ylas comunicaciones,los seres humanos comienzana ejercercada

vez massu capacidad de desplazarse, de moverseentre diferentes
mundosculturales, experimentandotransformacioneshasta ahora in-

éditas de su horizonte de vida. Los productosde la revoluciondigital,

con su potencial para transmitir informacién desde una multiplicidad de

* Ponencia presentada en el Encuentro internacional de “Intercambio de bienes

culturales e imaginarios sociales”, Division de Cultura del Ministerio de Educacion de

Chile-Universidad de Chile-Convenio Andrés Bello-pnup, Santiago, abril del 2001

' Jestis Martin-Barbero, Dindmicas urbanasde la cultura, Ciudad Antropologica.

Ciudad Virtual de Antropologia y Arqueologia
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centros en tiempo real, hacen que cualquier individuo que tengaa mano
el control remotode untelevisor 0 el raton de una computadora pueda
incursionar en costumbres, mentalidades, gustos, comidas, canciones,

narraciones 0 modas delas regiones mas distantes del mundo. Envir-

tud deesta exposicion constante a nuevos simbolosse establecen nue-
vas afinidadessociales,las identidades mutan, desprendiéndose de
sus referentestradicionales de costumbresy visionesoriginarias, para
irreorganizandoseen funci6n de cddigos simb6licos que provienen de
repertorios culturales muy diversos dispuestos en formatoselectroni-
cos. De modo quelas identidadestiendena diluirse y surgen nuevas
formas de reconocimiento,poliglotas, multiétnicas, migrantes, con ele-
mentosdevarias culturas.

La desterritorializaciones entonces un proceso medianteel cuallas
sociedadespierdensusreferentes culturales vinculados a su espacio
fisico especifico para adoptar contenidosde unapluralidad de universos
simbolicos. Este acontecimiento ocurre en un contexto de fragmenta-
cion dela ciudad yde virtualizacion creciente de la cultura. Por un

lado, las grandes migracionesde personashacia los centros urbanos,

impulsadas por necesidades econémicas, han generadola confluencia
de una diversidad de culturas en areas concentradas. Las ciudades
contemporaneas se pueblan de una variedad de lenguas,estéticas, ves-

tidos, tradiciones y habitos que se diferencian y mezclan dandolugar a
novedososprocesosdetransculturacion. Los modelos antropologicos

hasta entonceslegitimadosse quiebran anteel testimonio cuestionador
de nuevos modosde viday de relacionamientoconel entorno.

Porotro lado,el crecimiento vertiginoso de los centros urbanos en

nuestro continente, paraddjicamente,ha traido como consecuencia un

cambio enel uso dela ciudadporparte de sus habitantes. Vivimos en

ciudadesfragmentadas,que van perdiendosus espacios verdadera-

mente comunitarios, esos lugares de encuentro donde las personas

interacttian objetiva y subjetivamente, comolacalle,la plaza,losjardi-

nes o los mercadospopulares. E] aumento delasdistancias fisicas,las

oleadasde inseguridadenlascalles,la crisis econdmica que viven gran-

des franjas dela poblaciény el incremento delas horas dedicadasal

trabajo (masel tiempode transporte), hacen quelos individuosse ale-

jen cada vez masdelos espacios comunitariospara refugiarse en las

nuevascatedrales del consumo,los shopping centers que concentran

ensi todaslas ofertas posibles, incluyendo bienes culturales de consu-

mo, sumadosa clubes exclusivos, discotecas para todas las edades 0

faraonicosestadiosdefutbol, son algunosdelos lugares paradigmaticos

dondela gentese retine para estar junta, pero no siempre para comu-   
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nicarse. El estadio, en este sentido, es una nueva iglesia dondelafeli-
gresia asiste cada semana,via control remoto o en persona,para efec-
tuar con fervor una catarsis colectiva. En la mayoria de estos espacios,

los limites se encuentran bien demarcados,erigiéndose en neofeudos
a los que se accede de acuerdo coninteresesparticulares (defender
los colores de la camiseta) y al poder adquisitivo de los individuos
(usted “elige” la marca).

Este fendmeno se ve potenciado porla presencia de nuevas
tecnologias en los hogares. Una familia tipo encuentra masfacil y c6-
modo quedarse en sucasafrente ala pantalla del televisor queasistir a
un espectaculo en vivo en el centro de la ciudad. La relacién del indi-
viduo con su entornose da cada vez menosa través de la experiencia
personal, y mas de modovirtuala través de mediacionesa cargo de
los medios masivos de comunicaci6n. Por eso, ocurre que en muchos
casos unopuedeestar mas enteradoacercadelas Ultimas desventuras
amorosas de Carolina de Ménaco quedel incendio ocurrido anoche a
tres cuadras de sucasa.

El fenémenodeladesterritorializacién encuentra una de sus fuen-
tes en el proceso de virtualizacién dela cultura; lo quees tangible
para unosesvirtual para esa mayoriatelevidente. Gran parte de la

cultura que nos rodeaenla actualidad tiene su origen y se difunde a
través de los medios masivos de comunicacion. Tradicionalmente,las
practicas culturales, aunque de orden inmaterial, estaban relacionadas
con hechosconcretos. Una comidase podiaolery saborear, unaclase

especialdetejido se podia tocar, unaestatua se podia mirar desdelas

perspectivas queeligiera el observador. En nuestrostiempos,la reali-

dad concreta

y

fisica tiende a ser reemplazadapor un conjunto de

imagenesvirtuales quese instalan enel imaginario colectivo comolas
formaslegitimas de lo real. Conla veloz incorporacionde las nuevas

tecnologias

a

lavida cotidiana, hemos mediatizado nuestra relacion

conel mundo.Portanto, nuestras identidades,significaciones, valores

y cosmovisiones tambiénse construyen y determinan a partir de ejes

virtuales. El lenguaje queutiliza esta nueva cultura es un lenguaje de

fragmentaciones,de divisionesy discontinuidades. Ante la avalan-

cha de simbolos, recogemos pedazos desconectadosde su contexto

mediante esa gran metafora de las sociedades contemporaneas que es

el zapping.El control remotose erige como simbolo (aparente) de

libertad.
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2. Configuracion de nuevosimaginarios

{,COmose construyen entonceslas identidades en una ciudad donde
desaparecen los escenarios tangibles y vinculantes para dar paso a
experiencias de socializacionvirtuales? En primerlugar, es necesario
aclarar que ninguna identidad es monoliticay estatica, fijada de una vez
y para siempre eneltiempoy el espacio.La identidad de un grupo

social es unacreacion colectiva que se configuraen el tiempo, y por
tanto esta en permanente devenir. El proceso de desterritorializacion

de la cultura lo que ha hecho es desencadenarla rapida disolucion de
algunossignos de identidad que hasta el momentose consideraban

permanentes.Este proceso conlleva algunosriesgos. Al desaparecer

los referentes tangibles que otorgaban un vinculo a los individuos,éstos

pierden su conexionsocial conel lugar propio, con sumemoria y con
los significados profundos. Yanoson los espacios comunitarios 0 una
historia compartida los que conformansu identidad, sino que hoy se
incorpora una pluralidad de simbolos desarraigadosque circulan entre
los mediossin un orden de continuidad.

Pero nose piense que en generallas culturaslocales las identida-
des colectivas sean fragiles o muy vulnerables. Estos simbolos impactan
en hombresde carne y hueso, con unahistoria, una mentalidad, un

sentido de pertenencia a una colectividad, de modo que no incorporan

lineal y facilmente, estos mensajes. Es un proceso complejo,interactivo,
recreativo muchasveces. Ocurre con frecuencia queel uso de nuevas

tecnologias de comunicacién también ayudaa potenciar expresiones
culturaleslocales, logrando niveles masivosde difusion nacionale in-
ternacional(la cumbia,la saya,el vallenato,la bailanta, son ejemplos).

Comorespuestaal debilitamiento de las formastradicionales de
reconocimiento, hay identidades que buscan afianzarse. Por un lado,
se producenprocesosde recuperaciénde los espacios publicos, en
los que habitantesde sectores especificos de la ciudad exigen recobrar
espaciossocioculturalesperdidos.Enlos barrios de nuestra América,
los vecinosse convierten en actores sociales importantes que buscan
afirmar su pertenencia movilizandosepoliticamente a través de comi-
siones 0 resignificandosu pertenencia a una comunidad cultural me-
diante la preservaci6ndefiestas 0 tradiciones. Asimismocadavezad-

quieren mayorfuerza movimientossociales que militan en funcion a

reivindicaciones propias, comolos grupos de activistas ecologicos,

objetores de conciencia, defensores de derechos sexuales 0 asocia-

ciones de consumidores,entre tantosotros ejemplos.Porotro lado,   
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las ofensivas simbolicas que las nuevas tecnologias generany difunden
se conviertenen referencias para que individuos dispersos geografica-
mente encuentren escenariosvirtuales donde reconocerse.Esta forma
particular de identificarse, quetiene la peculiaridadde ser efimera, se
construye en torno a estéticas, gustos y discursos que se desplieganen
los medios masivos de comunicacion.Asi, es muy probable que una
adolescente en Asuncion no comparta los mismosintereses que el cen-
tenar de personas que cruza diariamente caminoa sucolegio, perosi
siente una comunioncasi mistica con muchachas de Lima, Miami 0
Madrid que también adoran a Ricky Martin 0 a Shakira. El mismo
fenomenose da con las comunidades cibernéticas que retinena perso-
nas entorno a intereses en comun,pero que jamasllegan a conocerse

personalmente.Igual ocurre con las hinchadasdefutbol, dispersas en
el mundo.Estos ultimos son signosde identidad moviles, que pueden

cambiaralritmo de la moda. Poreso es necesario hacerunadistincién
entre identidad, comoexpresion de una comunidadcultural, y sefias

de identidad, cuando son afinidades pasajeras, hechas colectivas por
los medios.

Dentro deesta proliferacionde sefiasidentitarias, se observanal-
gunos movimientos que acttian positivamentesobrela vida delos indi-
viduosyotros que manifiestan sintomasalienantes 0 destructivos, que
alientan la violenciayelfratricidio. Hay casos donde nuevas agrupa-

clones emergenpara defenderintereses concretos comola recupera-
cion de los elementos comunitarios de unbarrio o que usan las nuevas

tecnologias para promoverla cooperacionintelectual, intercambiando

datos y experiencias. Pero, paralelamente, esa necesidad de pertenen-

cia inherente al género humanose traduce en movimientos urbanos
violentos y fanaticos comolas barrasbravas del fiitbol o en afinidades

identitarias que se construyena partir del consumo compulsivode bie-
nes superfluos. Esporeso que la problematica de desterritorializacion
yreterritorializacion no puedeanalizarse en términos maniqueos, sino
que debe abordarse considerando todoslos matices que estos proce-
sos ofrecen. En ese sentido hablamos de “nuevos continentes”
imagol6gicos.

3. La era imagologica:

éhacia una nueva Edad Media?

Durantela Edad Media, las imagenes contenidas enpinturasy vitrales
en la iglesia tuvieron un fin pedagogico preciso: revelar a quienes no
sabianleer, es decir a la mayoria, las complejas cuestiones del Verbo
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divino mediante un lenguaje simple y digerible. Este acto aparentemen-

te piadosoreuniaensi un paternalismo que negabala capacidad auté-
nomadeinterpretar la realidad y unacarga ideoldgica severa. Hoy en

dia, las nuevascatedrales son mas pequefias y vienen en formato de

varias pulgadas. La omnipresenciadelatelevisionenla vida cotidiana
de las personasy dela Internet en grupos masreducidospero en ace-
lerado crecimiento hace que asistamosa un renacimiento dela cultura
de laimagen.La imagologiaes la nuevareligion de estos tiempos, sus
obispossonlos presentadoresde programasdetelevisiony sus san-
tos,las estrellas, modelos,futbolistas y figurines que las masasidolatran.
Ante la pérdida del referente espacial, surgen nuevos océanos
informaticos y nuevos continentes de imagenes:una nueva imagologia
creadaporla tecnologia.

El lenguaje audiovisual que presentan las nuevas tecnologias de la
informaciony las comunicacionestiene unasintaxis propia, caracteri-
zada porritmos velocesy fragmentaciones abruptas que llevan de un
discurso a otro sin continuidad y estéticas sincréticas. El hombre-

espectadorse relaciona con el mundo pasando deun canal a otro, del
noticiero central de la noche a un programadecocinaitaliana y luego a
unpartido de la Copa Libertadores. Lo mismosucedeenla Internet,
donde sus j6venes usuarios navegande link en link maravillados por

una furiosa estética posmoderna,pero sin ningtin rumbofijo. Dentro de

este juego de representaciones hechas de fragmentosdispersos,el ima-

ginario de las personasse configura con la impronta de una vision
videoclipsianadela realidad.“La fascinaciénsubliminal que produce
el audiovisual, el prodigioso espectaculo logrado porlos videoclips,
videodiscosy la imagineria virtual, terminan muchas vecesanclados en

el fondo de nuestras conciencias”.* Conestos elementos se conforma

una mentalidad, una manera de ver el mundo, un mododeestar en el

mundo. Lavida es un videoclip. Es aparente, rapido, emotivo, very
light. Esta concepcion videoclipsiana tambien se ha extendidoala

novela de hoy, donde noseaspiraa lo trascendente;al cine, que repite
argumentosy didlogos pobres para nohacerpensara la platea; a la
musica, hechaporsintetizadoressin caracter ni emocion,yasi unlargo
etcétera. La vida se torna aburrida,ligera y sin densidad. E] mercado
alienta sdlo esaspeliculas hollywoodenses, pobladasde efectos espe-
ciales, que producenunlargo bostezo.

El culto a la imagen tambiéntiene consecuenciasenlos procesos
cognoscitivos de los seres humanos. Hasta haceunasdécadas,ellibro

2 Edgar Montiel, Globalizaciénygeopoliticas de las culturas, América Latina 2020.   
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constituia el principal soporte del conocimiento. Para accedera los
saberes acumuladospor la humanidad, los hombresdebian recorrer
sus paginas estableciendo unarelacién cercana con el pensamiento
conceptual. Conel auge de las nuevas tecnologiasdela informaciony
las comunicaciones,esta relacion se ha deteriorado sustancialmente,
Giovanni Sartori, en su radical obra Homo videns: la sociedad
teledirigida,afirma quela cultura de la imagennos aleja del pensamiento
conceptual sobreel cual se han fundamentado nuestros conocimientos
acerca de realidades complejas comolapolitica, la economia 0 los
comportamientossociales, que no puedenser representadas mas que
por conceptosabstractos. Las imagenes, que remiten a lo concreto, no
son capacesde hacerinteligibles los datos que estan masalla de lo
meramentesensorial. “El lenguaje conceptual (abstracto) es sustituido
porel lenguaje perceptivo (concreto) quees infinitamente mas pobre:
maspobre nosolo en cuanto a palabras(al nimero de palabras), sino
sobre todo en cuanto la riqueza de significado,es decir, de capaci-
dad connotativa”’.*

El apogeo de la cultura de la imagen tambienesta relacionado con
una preocupante mermadela cultura critica. Como apunta Beatriz

Sarlo, “el mundoaudiovisual ha reemplazado eficazmentea otras auto-

ridades mastradicionales”.* Las personas hoyestan predispuestas a
asumir comoverdaderos los mensajes que aparecenentelevision. E|

lider de opiniOn yanoes unartista, intelectual o académico, sino un
“animadordetelevision”. Los contenidos mediaticos se transforman en
fetiches,en articulos de fe incuestionada. Todarealidad enfocadapor
la Tv se vuelve un espectdculo. Esto se debe a que existe una tenden-
cia generalizada a considerar que la realidad adquierelegitimidadalser
exhibida en los medios masivos de comunicacion. En consecuencia,lo
que no apareceenlos medios,no existe. Asi, mientras que el sangrien-

to asalto a unainstituci6nfinanciera tiene una amplia cobertura mediatica,
la manipulacion genética delos alimentos de una importante empresa
anunciante apenas consiguealgiin destaque. Esta logica conduce a en-
cubrir 0 silenciar hechossignificativos de la realidad que noestan com-
prendidos dentro delosintereses y enfoques que manejan los impo-
nentes “rusts mediaticos. E] resultado deello es que el imaginariosocial
se construyea partir de visiones parciales, fragmentarias e impactantes,
que no describenla realidad tal y comoes.

Estas consideracionesnos conducen a diferenciar lo que los espe-
cialistas han llamado “sociedad dela informacion”y “sociedad del co-

‘ Giovanni Sartori, Homo videns:la sociedad teledirigida, Madrid, Taurus, 1998.
4 Beatriz Sarlo, /nstantdneas: medios, ciudad y costumbres enelfin de siglo.
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nocimiento”. La interconexién de redes cibernéticas haposibilitado la

circulacion de una cantidad inédita de informaciénentre los lugares
mas distantes del mundo. Consélo algunas destrezas rudimentarias de
informatica, cualquier ser humano puedeaccederrapidamente a todos
los saberes acumuladoshasta el momento. La puesta en escena de
millones de datos almacenadosen soporteselectrénicos y ofrecidos a
través de las nuevas tecnologias producen lo que se llama “sociedad
de lainformacién’’. Pero la accesibilidad entendidaporsi sola no gene-
ra conocimiento.Es imperativo pensar en una hermenéutica queper-
mita discriminar entre esa marafia de datoslo quees informacionsigni-

ficativa y lo que es informaci6n basura. No hayque olvidar que miles

de datos no hacen necesariamente un crecimiento y menos un concep-
to. Para eso es necesario inculcar desde temprano enlos nifios habili-
dades queles permitan construir sus propiossaberes con una actitud
critica, discernir entre lo esencial y lo accesorio,ubicar los datos dentro

de un horizonte de sentido. En ello se fundamentala “sociedad del

conocimiento” a la que debemosapuntar.

4. La cultura como mercancia

Laglobalizacionde las comunicaciones,facilitada porel desarrollo
espectacular de las tecnologias de informaciényla creaciénde redes

mundiales, ha potenciado enormementelos intercambiosde bienes

culturales. La informacionse ha convertido en un importante motor
para la economia mundialyesto ha sido aprovechadoporlas indus-
trias culturales, que han encontrado unaveta muyrentable enla difu-

sion de peliculas, discos compactos, video cassettes, CD-ROMS,pagi-

nas en la web,y toda la imagineria simbolica contemporanea. Conla

incorporacionde la tecnologia, que al ser cada vez masbarata llega a

todoslos estratos socioecondmicos,las sociedadesse han visto reba-
sadas por unaoferta cultural sin precedentes. Sin embargo, este
intercambio de simbolos en muchoscasosnoes equitativo. Existen
grandes asimetrias enla balanza de intercambiosde bienes culturales

entre los paises desarrollados y subdesarrollados0 envias de desarro-
llo. Segtinel Informe de la Comision Mundial de Cultura y Desarrollo
de la UNESCO,entre 1975 y 1991, 68.5%delos bienes culturales ex-
portados correspondierona los paises desarrollados, que sdlo repre-

sentan 23%dela poblacién mundial, mientras quelos paises en desa-

rrollo, que representan 77% de la poblacién mundial, solo exportaron
31.8%. Porotro lado,la oferta de peliculas en los videoclubeslatino-

americanos esta compuesta de 70 a 90% porcine norteamericano,"y   
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70% delos sitios web que actualmentese encuentran enla Internetes
de origen estadounidense.’ ;Qué sucede entonces cuandola creacién
y difusion de productos simb6licosestan monopolizadosporunospo-
cos centros de produccion?

Por razonesde rentabilidad,las industrias culturales hegemo6nicas
tienden a imponerun universo simbélico estandarizado. La homoge-
neizacion de gustos, lenguajes y valoraciones permitea las industrias
culturales crear mercados de consumo mas ampliospara sus produc-

tos. “La creaci6n cultural se hace produccién mercantil o cultura
mercantilizada, una actividad de empresa; correspondientemente,
el consumo cultural se hace consumo mercantil”.* La industria
hollywoodense,para tomar un caso ejemplar,se ve beneficiada cuan-
do lamayor cantidadde individuos en el mundo asume comovalidos y
deseablessus estéticas y modelosnarrativos. Para lograreste objeti-
vo,las industrias culturales de los paises desarrolladosse surten de una
alucinanteparafernalia de recursos de seduccion, desde los masexpli-
citos hasta los massutiles, extraidos de estrategias de promocion y
marketing, que tienden a producir una masificacion simbélica. Nos
damoscuenta hoy en dia que millones dejévenes de cualquier ciudad
del planeta saben quién es Madonna,midenla calidaddel cine porla
cantidad de efectos especiales e introducenen suvocabulario palabras
del argot de los barrios bajos de Nueva York, pero desconocenpro-
fundamentelos referentes culturales de su propio medio.

Es necesario reconocerque este proceso de transculturacion no se

manifiesta en una direcci6nunica. A pesar de los indicadores que ex-
presan la preeminencia de los cddigos culturales de los paises
hegemonicos, también tienen lugar movimientosinversos.Las culturas
de las regionesperiféricasse introducenen los paises mas fuertes modi-
ficando sus imaginarios. Estos movimientos culturales nacen como reaccion
ante el avance de la homogeneizaci6nglobalizadora, como biisqueda de
alternativas que promuevan la diversidad y también como sintomas

de mercados emergentes. Las grandes masas de inmigrantes latino-
americanos que han ingresado a Estados Unidos han provocado cam-
bios profundos en sucultura. Se calcula en 40 millones de dolaresel
movimiento de consumodela “6rbita latina” en Estados Unidos. Son

* Nuestra diversidadcreativa, Informe de la Comisién Mundial de Cultura y Desa-
rrollo, Madrid, uNesco, 1997

© Néstor Garcia Canclini, Consumidores y ciudadanos, México, Grijalbo, 1995
7 Revista Fuentes (UNESCO), nim. 119 (enero del 2000).

* Julio Carranza Valdés, Cultura y desarrollo: algunas consideraciones para el
debate, América Latina 2020.
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25 millonesde habitantes, mas sus amistades, que comen,bailan, van

alcine,viajan y visten alestilo latino. Asi, por ejemplo, en el campo de

la musica, numerososartistas introducenritmos,bailes y sones logran-

do quehastaloshijosdelas familias cudkeras mas ortodoxas comiencen

4 moversus caderas pensandoen Jennifer Lopez. Del mismo modo,

comotodosbien saben, desde hacevarias décadasla literaturalatino-

americanayatienecarta de ciudadania en Europa, al igual que la pintu-

ra. Sinembargo,las irrupcionesdelas culturas periféricas enel seno de

las industrias de produccién simbélica mas fuertes atin no alcanzanla

simetria necesaria para decir quese trata de intercambiosreciprocos

balanceados.

5. La alternativa latinoamericana

{COMOseinserta nuestro continente en el contextode globalizacién?

4Cudlessonsusalternativas frente a laavalanchade simbolos que llega

desdelosprincipales centros de producciénde cultura de masas? {Qué

orientacién deben tomarsuspoliticas culturales? Enprimerlugares

necesario reconocer que Américatiene a su favor una vasta experien-

cia enprocesospluriculturales. Su historia esta marcadaporel encuen-

tro de culturas:las culturas originarias conlaespaiiola,la culturacriolla

conlade los inmigrantes europeos,la influencia de la cultura de los

negros, arabesy chinos. El mestizaje, la fusion de costumbres, tradi-

ciones y valores, que en muchoscasosse ha dado con violencia y

dolor, constituyen un bagaje de conocimientos quesirvieron ysirven

para resolverlos conflictos que nacena partir de unarealidad marcada

por laimpronta delos intercambios culturales.

En un mundo dondela informacionse traslada desde una antipoda

aotraen cuestién de segundos, dondela influencia de los medios ma-

sivos de comunicacion sobrela vida cotidianade las personas es cada

vez masintensa, los paises no puedensustraerse a la ola de cambios

globales. Pero esto no debeinterpretarse como un sometimiento a un

determinismoparalizante que imposibilite llegar a ubicarse en una me-

jor posicién dentrodel orden mundial. América necesita haceruso de

todasu creatividad para insertarse en condiciones favorables. Este pro-

ceso de reacomodo y autoafirmacién comienza por valorar los

elementos esenciales de nuestra cultura. América posee unatesoreria

cultural tinica, producto de su diversidad y su plasticidad para moldear

nuevas formas simbolicas. Por slo mencionar algunas experiencias,

jacaso no son expresion de ello la irreverencia de los tangos de

Piazzolla, la mirada reveladoradela literatura de Garcia Marquez 0   
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las teorias de la liberacién delos filésofos latinoamericanos? Vemos
con esperanzaque,ante el avance globalizador, América Latina ha
desarrolladoestrategias de resistencia, movimientosque han sabido
integrar el modernismo conla tradicin. Por eso es necesario pensar
en politicas serias de incorporacién de nuevas tecnologias que afirmen
la presenciadel continente en el mundo. En América existen numero-

sos ejemplos de comola informatica y las comunicacionesfacilitan la
difusiondelas ideas en el plano internacional de grupos concretos. Los
zapatistas en México han hechousodela Internetparapresentaral
mundosus demandas. En el Amazonas existen comunidadesindigenas
que también empleanla cibernética para darse a conocer y buscar
solucionesa sus problemas. Brasil ha emprendidounplanoficial de
gran envergaduraen este sentido, contenido en su Libro verde, que

desarrolla un plan completo para incorporar nuevas tecnologias de in-

formacion y comunicacion comoestrategia de desarrollo. Por ultimo
hay que reconocerque la construcciéndelos imaginarios colectivos es

un acto creativo de la sociedad, pero que no puedeestar desprendido

de una conciencia critica y del valor de la memoria. E] dialogo con
otras culturas y el enriquecimiento mutuo mediante la incorporacion de

nuevos elementosa sus horizontes posibilita el crecimiento de las so-
ciedades. Sin embargo, debemosestar preparadosparasaberdiscri-
minar los aportes que son significativos de la informacion ideologizada
que aliena. Ademases importante no renunciar a la memoria, que ac-

tua como fundamento para comprendernuestra situacion actual y como

punto de partida para toda prospectiva haciael futuro.
Los gobiernos de nuestrospaises deberan tener en cuenta enton-

ces estos puntos basicos en el momento deelaborar suspoliticas cultu-
rales. Hay que reconocerla multiculturalidad y el surgimiento de nue-

vas identidades para asegurar, en un marco democraticoy tolerante,la
libre participaciOn de todas las voces de la sociedad.Frente a las nue-
vas tecnologias, es necesario desarrollar desde temprano las compe-
tencias necesarias para poder dominarlas con un pensamientocritico
que traduzcatodala informacién que ellas proporcionan en conoci-
mientosignificativo. En amboscasos, la educacionesun factor impres-
cindible. Esta via sera la que nosIleve a establecer una union proteica
entre cultura y desarrollo como términosindisociablespara el mejora-
miento de las condicionesde vida del ser humano.
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Agua: cooperaci6n y conflicto
en la frontera México-Estados Unidos

Por Maria Rosa GarciA-ACEVEDO
Departamento de Ciencias Politicas,

Universidad Estatal de California, Northridge

1. Introduccion

L TEMA DE LOS RECURSOS ACUiFEROshasido historicamente parte de
laagenda México-Estados Unidos. Noes coincidencia quela fron-

tera se haya delimitado,en la segunda parte delsiglo xix, precisamente

tomando comopuntode referencia a los rios Bravo y Colorado. Desde

entoncesa la fecha, los arreglos bilaterales en esta materia se han ca-

racterizadopor la cooperacion pero tambiénporel conflicto. Ejem-
plosclasicosdeloanteriorserian el Tratado de Utilizacion de las Aguas
de los Rios Colorado, Tijuana y Rio Grande de 1944, por medio del

cual Méxicoy Estados Unidosfijaron su dotacion de agua delos rios

fronterizos. El caso opuestoesel de la salinidad del Rio Colorado,el

cualsignificé confrontaciénenlos sesenta y no fue resuelto sino hasta
el inicio de la décadasiguiente, cuandose fijaron parametros en torno

alacalidad del agua que México debiarecibir.
Enel momentoactualexisten varios casos relacionadoscon recur-

sos acuiferos, ya sean de superficie (Rio Bravo y Rio Colorado)o
subterraneos,que tienen implicacionestransfronterizas. En algunos

casos, los acuerdos existentes —comoel mencionadotratado de

1944— corren peligro de verse rebasados por las nuevas

conceptualizaciones del agua predominantes en Estados Unidos,sin

quelas antiguasinstitucionesbilaterales encargadas del tema, como la

Comisi6nInternacional de Limites y Aguas (establecida en 1944), 0

las nuevas como el Programa Frontera Xx! (creado en 1983) 0 la

Border Environment Cooperation Commission (fundada en 1993) hayan

logrado atin dar solucionesviablespara la mayoria de estos problemas

(Doughman 2001: 143-153; Mumme 2000: 355).

En otros casos,el problemadelosrecursos acuiferos compartidos

tiene suorigen enla ausencia de reglamentacion acerca de como de-

ben usarseydistribuirse: tal esel caso del agua subterranea de mantos

comoel de la Cuenca de Pasodel Norte, dondelas ciudadesde Juarez,

El Paso y Las Cruces dependen cada vez masdel agua de pozospro-   
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cedente de Hueco Bolson.En este caso, de acuerdo con los expertos,
este acuifero puedesecarse en 25 afios de continuarsesu explotacién
en ambosladosdela frontera, sin que hasta el momentose vislumbre
algun arreglo bilateral (Hume 2000: 189, 191). Mas atin, como ha
sefialado Stephen P. Mumme,el caso de la Cuencade PasodelNorte
dista muchodeserel tinico; este autor ha identificado enla actualidad
dieciochocasos potencialmente conflictivosa lo largo de la frontera en
torno al manejo de los recursos acuiferos subterraneos (Mumme
2000: 344).

El presentetrabajo discuteel tema del agua enlasrelaciones con-
temporaneas entre México y Estados Unidos tomando comobase
las diversas conceptualizaciones que historicamente han predominado
a lo largo del siglo xx. Se sostiene quelasideas yel discurso que

acompaniana losdistintos significados del agua han tenido impactos en
lacultura. la economiayla sociedad,incluyendoel grado de apertura

de la frontera y, mas atin, han creado oportunidadesy puestolimitacio-
nes a las politicas de los actores binacionales que participan enel
proceso (Blatter, Ingram y Levesque 2000: 31-35). En este trabajo se

explora la actual conceptualizacion de agua como mercancia y la ma-

nera comolos diversosactorespoliticos norteamericanos construyen,
desde esa perspectiva, las cuestiones relacionadascon los recursos
acuiferos transfronterizos. Especificamentese discutira el contexto en
el que se desenvuelvenlas politicas mexicanasenla era de los merca-

dos de agua y la eventual generacion de nuevasvisionesdel agua enlas
quela existencia de una pluralidad de voces (Sullivan 2001: 165) favo-

reciera la representacion de los intereses de México. El caso de estu-

dio que se utilizara corresponde al Canal Todo Americano (cra) loca-

lizado en la zona del Valle Imperial-Valle de Mexicali (en la frontera
entre Baja California y California); sin embargo,algunasdelas leccio-
nes extraidas podranser de interés para otroscasos localizados a lo
largo de la frontera.

2. Visiones del agua

EL aguaenla franja fronteriza México-Estados Unidoshatenido dife-
rentes conceptualizaciones —que en ocasionesse han traslapado— a

lo largo del siglo xx. Cada unahasignificadoretosa la relacion bilateral
y, sin duda, ha generado ganadoresy perdedores. El agua ha sido
definida, por ejemplo, como regalo de la naturaleza que debe
preservarse; comoproducto quelas obras de ingenieria se encargarian
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de trasladar; como elemento de seguridad nacional, quela inscribe en
la agendade prioridadesdel pais; o como mercancia con unvaloren el
mercado. Aunque pueden encontrarse ejemplos de todas estas visiones
aambosladosdela frontera, en muchas ocasiones la periodizacion ha

variado depais a pais (Garcia-Acevedo 2001).

Cuandoel agua era un regalo de la naturaleza,la cultura, entendida
comola vision del mundo predominante,girabaliteralmente alrededor
delvital liquido. En el Valle Imperial de California y el Valle de Mexicali

en Baja California, los pueblos aborigenes comolos cucapasetrasla-
daban librementea lo largo de los valles para cumplir el cicloagricola,
siguiendolos dictados del Rio Colorado. Atin en la segunda mitad del
siglo xIx, cuandola linea fronteriza estaba ya formalmenteestablecida,
estas poblaciones indigenas circulaban sin obstaculos a través de ella
(Alvarez de Williams 1975: 68).

La movilidad de los actores sociales asociadaallibre flujo del agua
del Rio Coloradose ve alterada durante la segunda mitad delsiglo xix
cuando porprimera vez se piensa queel agua se puede manipularpara

llevarla de un lugar a otro en aras de promoverel desarrollo econdémico.
Los primeros exploradores norteamericanos y mexicanos,inspirados

en la vision del agua comoproducto, empiezan entoncesa hacerinten-
tos para desarrollaractividades agricolas en la zona. Aparecen en Es-

tados Unidos compaiiias dispuestas a ponersucapital(y por cierto a

utilizar la manode obralocal) pararealizar las labores de ingenieria

necesarias para movilizar el agua del Rio Colorado y convertir alos
valles de Mexicali e Imperial en importantes regiones agricolas de sus
respectivos paises (Metz 1989: 246).

Laideade fronteras permeables acompaiia a la caracterizacion del
agua comoproducto. Pronto emergeel argumento de que resulta mas

barato y mas factible en términosde la tecnologiade la épocautilizar el

Canal del Alamo,que pasabapor45 kilémetrosdeterritorio mexica-
no, para realizar la laborde trasladarlos caudales del Rio Colorado a

los valles de Mexicali e Imperial (Fradkin 1981: 268-269). Eneste

escenario, y para salvarlas restricciones existentes en las leyes

mexicanas, las compafiias norteamericanas California Development
Company (fundada en 1896) y su sucesora la Colorado River
Land Companyapoyanla creacion dela Sociedad de Irrigacion y

Terrenos de Baja California, encabezada por Guillermo Andrade,
empresario y ex consul mexicano en Los Angeles. A final de cuentas es

interesante que el acuerdo entre estas empresas privadas se haya
convertidoen la unica base legalpara la dotaciénanual de 4 478 mm’
de agua del Rio Colorado parael Valle de Mexicali. Las premisas de   
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este arreglo se mantuvieron desde 1902 hasta la primera mitad dela
década de los cuarenta (Metz 1989: 246).

La vision del agua como instrumento de seguridad nacional se sus-
cité en Estados Unidosdurantelas inundaciones de 1905-1907, que
afectaronal Valle Imperial al igual que al Valle de Mexicali. Unafallaen
las obras de ingenieriaen el canal que trasladabael agua del Rio Colo-
rado hacia estosvalles causé el desastre. E] agua entoncesfue vista
como elemento esencial de la supervivencia nacional y el gobierno fe-
deral volcé su atencion haciala frontera. El presidente norteamericano
Teodoro Roosevelt declaré la emergencia en la zona y otorg6 tres
millones de d6laresa la Southern Pacific Railroad Companypara librar
“Ja batalla contra el Colorado”(Gottlieb y Fitz Simmons 1991: TD).

Lacrisis causada porlas inundacionesgenero unaoladecriticas
haciala permeabilidad delafrontera en términosdelosflujos de agua.
La asociacionde usuarios agricolas del Valle Imperial, por ejemplo,
empezo a impulsarla sustituciéndel Canal del Alamoporotro cons-
truido totalmenteenterritorio norteamericano, ademas de promoverla
necesidad de establecerun distrito de riego propio. Sin embargo no
fue sino hasta 1928 cuandoel presupuestopara la construccién del
canalfue asignado,y hasta 1942 cuandose puso enoperacionel Canal
Todo Americano(cra) (Fradkin 1981: 271, 279).

En un contexto diferente, las preocupacionesde seguridad nacio-
nal en Estados Unidoshaciael hemisferio occidental y México, en
especial durante la segunda Guerra Mundial, condujeron otra vez a
conceptualizar el agua comoinstrumento de seguridad nacional. A prin-
cipios de la décadade los cuarenta, Washington tuvo comoprioridad
cultivaruna relacin mas cercana con México (Smith 1994: 221-223),
y eneste contexto un importante acuerdofuefirmado en 1944: el Tra-
tado de Utilizacionde las Aguasde los Rios Colorado, Tijuana y Rio
Grande. Este acuerdo estaba permeadoporel principio de que los
recursosacufferos tenian uncardctertransfronterizo. El presidente
Franklin D. Roosevelt al apoyarel tratado le ofrecié garantias a Méxi-
co, aun por encimade las dudaspresentadasporlosestados norte-
americanosriberefios del Rio Colorado,y sin dudasuavalfue crucial
para su aprobacién en el Senado de su pais (Metz 1989: 269). De
acuerdo coneltratado, a Méxicosele asigné una cuota anualde 1 850

mm?(aunque nuncase discutié la calidad del agua que deberiarecibir-
se). Tambiénse estipuld que la ComisionInternacionalde Limites, una
institucionbilateral fundada en 1899,se convirtiera en la Comision In-
ternacionalde Limites y Aguas y tuviera tambiéna sucargo los asuntos
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relacionadoscon los recursos acuiferos fronterizos (Sanchez Ramirez
1990: 239-242).

Para México,el agua se convirtié en un temade seguridad nacio-

nal durante los sesenta, cuandosurgié la crisis porla salinidad de las
aguas del Rio Coloradovertidasenterritorio mexicano.El problema
se inicié cuandoel distrito Wellton-Mohawkde Arizonadecidié drenar
la region de aguas agricolas de desecho dealto contenido salino. Esta
accion contamin6la dotacién mexicana de agua que México estaba
recibiendo del Rio Colorado, y su contenido se elevé de 800 partes

por millon a 2 500 ppm,lo cual la hacia inutilizable y aun dafiina para
los suelos agricolas (sre 1975: 146). Al principio Estados Unidosar-
guyo en su favor queenel tratado de 1944 este pais se comprometia
solamente a entregar cierta cantidad de agua, por lo que Méxicoten-

dria que “aprender”a usar el agua de mayorcontenido salino quele

era proporcionada(sRE 1975: 17-19).
Unelemento crucial para que Méxicointerpretara el problema como

materia de seguridadnacionalfue la movilizacion de las organizaciones
del Valle de Mexicali para protestar en contra del grave deterioro de
sustierras agricolas. El problemadela salinidad dej6 entonces de ser

un tema“local”para convertirse enalta prioridad de la agendabilateral

promovida por Méxicoa principiosde los setenta (Metz 1989: 281).
Al final, el interés de ambos gobiernos condujo a decisiones tomadas

al mds alto nivel en dicho periodo (Fradkin 1981: 303-308). La
Comision Internacional de Limites y Aguas estuvo a cargo de negociar
los detalles del acuerdo. El corolario fue que en 1973 se firméel Acta
242, por medio dela cualse fij6 un estandar en torno a la calidad de
agua que México deberiarecibir de su dotacionasignadadel Rio Co-

lorado: el grado desalinidad del agua no deberia exceder de 115 ppm
cuando el agua debellegara la presa Imperial (sre 1975: 1 55).

Asimismo,el Acta 242 fue un documentohistorico en términos de

que abrié la posibilidad de discutir anivel bilateralel uso de mantos

acuiferoslocalizadosen la frontera, al establecer que ambosgobiernos

tendran que celebrar consultas antes de empezar un proyecto relacio-

nado conellos(International Boundary and Water Commission 1975: 5).

Como expresara Al Utton, pionero enel estudio de los recursos

transfronterizos, el Acta 242 fue masalla de lo que los negociadores

esperaban,al llevarel temadel agua subterraneaen la frontera Mexi-

co-Estados Unidosalterreno del tratado de 1944, que sin duda forma

parte de las leyes norteamericanas querigenel Rio Colorado (Mumme

2000: 342).   
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3. Los mercados de agua en el sur de California

A partir de la décadadelos setenta se empiezan a producirindicios de
que el aguase conceptualiza de una maneradistinta: se la considera

como una mercancia, que como cualquierotratiene un precio. En mu-
chos lugares del mundo,incluyendo Estados Unidos,tomafuerzael

argumento de que el mercado puede manejar el agua de manera mas
eficiente que cualquier otra entidad gubernamental. Muchas empresas
publicas encargadas de manejar recursosacuiferosse han privatizado
desde entonces en varios paises. Asimismo organismosinternaciona-
les, incluyendo la Organizacion de Naciones Unidas y el Banco Mun-
dial, han promovido cambiosen la conceptualizacion del agua. En marzo
de 1998, por ejemplo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Desarrollo Sustentable se manifesté en favor de quela visiéndel
agua como bien ptblico se modificara en favor de otra que la
conceptualizara como mercancia con un precio de mercado (DiMento,
488, 492).

La creacién de mercadosde aguaincluyela ideade sutraslado
regidoporlas leyes del mercado;elvital liquido seria entonces condu-
cido desdelas zonas agricolas (en donde se supone que se desperdi-
cia) hacia aquellos lugares en donde pueda alcanzarun precio mas
alto, en este caso las ciudades. En Estados Unidos,diversasinstitucio-
nes gubernamentales han visto con buenosojosestos proyectos, inclu-
yendoel Departamento delInterior (que historicamente ha desempe-
ado un papelactivo en materia de regulacién de recursosacuiferos),
ylas entidades publicas regionales encargadas del manejo del agua en
el surde California, por ejemplo el Metropolitan Water Authority of
Southern California (mwa) con sede en Los Angeles, el Imperial Irrigation
District (11D), el San Diego County Water Authority (spcwa)y el

Coachella Valley Water Authority (cvwa).
El traslado del agua enel sur de California ha sido, sin embargo, un

procesodificil, caracterizadopor conflictosydificiles negociaciones,al
punto que muchosespecialistas se han referido a ellos como “guerras”
porel control del agua. Losdiferentes actores politicos en Estados
Unidoshandiferido entorno alprecio,la transportaciony el control
final delvital liquido. Si bien la fecha se han llegado a firmar acuerdos,
éstos han tenido unahistoria complicada.

Las transferencias mas importantes en la region se han realizado en
torno al Valle Imperial, el principal receptor de agua en el sur de
California y donde la mismase utiliza principalmente para labores

Agua: cooperacién y conflicto en la frontera México-Estados Unidos 205

agricolas. Ciudades como Los Angeles y San Diego han considerado
que “comprarlesel agua”a los agricultoresde este valle es la mejor
solucién para solventar los retos de su crecimiento poblacional

(Rohrlich 1998).
Varias entidades gubernamentales han participadoactivamente en

la discusi6nacercadela transferencia de agua del Valle Imperial a las
zonasurbanasa partir de los ochenta. Entre los participantes mas im-
portantes estaban la poderosa mwpcon sede en Los Angeles, que
abastece a todala region proveyendo de agua a 17 millones de perso-
nas a través de 26 agenciaslocales, y sus subsidiarias (que aspiran sin
embargo a “independizarse”’) como la spcwa,quelleva elvital liquido a
casi 3 millones de personasdel condado de San Diego.

Unhistérico acuerdo tuvo lugar entre el spcway el11D en abril de
1998 despuésde intensas negociaciones (spcwa,April 29, 1998). Se
trata de la transferencia de agua mas grande del campoa la ciudad en
la historia de Estados Unidos.El 1p se comprometié a proveer 200 000
acres-pie de agua por afio al Condado de San Diego.Elflujo de agua

se iniciara en el 2002 y continuaraporlos proximos75 afios (sbCWA
2001: 1-2).

Dicho acuerdohasido presentado como ejemplo de queel mer-

cado de agua sdlo puedetraer consecuenciaspositivas para todaslas

partes involucradas. Existe la ilusin de que la conservaciondel agua

en el campo a nadie perjudicay para nadase discuten sus eventuales

implicacionesnegativas aun en Estados Unidos; como por ejemplo,

que sololos grandesterranientesdel Valle Imperial seran los beneficia-

dos conlas gananciasde transferencia de agua, y que son ciertamente

quienes han promovidolos acuerdos,sin tomaren consideracion los

intereses entre los pequefios y medianosagricultores (Boyarksy 1997:

B7; Gottlieb 1988: 269; Perry 1997; spcwa1997).

Unapieza clave en esalista de consecuencias positivases la reali-

zacionde programasde conservaciénde agua.El ahorrar aguaen el

Valle Imperialsignifica que habra un mayorcaudal delvital liquido,y

que el mismoadquiriré un mayorvalorde mercadoal venderse a cen-

tros urbanos dondesu costo es mayor.Si bien ya existian anteceden-

tes, esta politica cobré mayorfuerza en los noventa. En 1989, por

ejemplo,el 1D recibié del mwa 200 millones de délares para proyectos

de conservacién conla idea de que el agua quese preservarase le

venderia con posterioridad (Mc Clurg 1996: 7). A fin de cuentas, la

posibilidad de adquirir mas aguaa través de programas de conserva-

cién en el Valle Imperial condujo a que la mwaavalara la firma del

mencionadoacuerdoentreel11D y el spcwa (Rohrlich 1998).   
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La importanciadela politica de conservaciéndel aguafue asimis-
mopiezaclaveenel reciente acuerdoparala redistribucién del agua
del Rio Colorado, denominadoeninglés Record ofDecision for Colo-
rado RiverInterim Surplus Criteria,firmado en enero del 2001 por
representantes de los gobiernosestatales de Arizona,California, Co-
lorado, Nevada, Nuevo México, Utah y Wyoming —estados riberefios
del Rio Colorado. Poreste acuerdo, California se comprometea re-
ducir su consumo de aguadel Rio Colorado a 4.4 millones acres-pie
porafio en un plazo de 15 afios. Actualmente, California supera esa
cantidad enalrededor de 800 000 acres-pie todoslos anos, misma
que se tomadel caudal de aguanoutilizada porotros estados almace-
nada en el Lago Mead (spcwa2001).

Es importante destacar queel temadel revestimiento del cra esta
tambiénenel telén de fondo de las complicadas negociaciones que
levaron ala firmadelInterim SurplusCriteria. De acuerdo confuentes
deArizona, “rival” de California en las negociaciones,esta tltima ha-
bria esgrimido el argumentoen favor de seguir usandoel caudal de
agua “sobrante” del Rio Colorado almacenadoenel Lago Mead a
cambio de comprometerse a revestir el cTA y con esto impulsar
sustantivamentela politica de “ahorro”de agua (Pearson 1996: iD}

__ Eldiscursopolitico en relacin con la importancia de la conserva-
cion del agua, incluido en el acuerdo spcwa-liD y el Interim Surplus
Criteria, se ha Ilevado a cabo solamente tomandoen consideracion
cuestiones de politica interna norteamericana. Sus implicaciones
transfronterizas, incluyendoel papeldel cra,no hansido objeto de
atencion.

4. Consecuenciastransfronterizas:

el caso del Canal Todo Americano

EL simb6lico nombredeeste canal recuerdael objetivo de su cons-
truccién:el lograr que el Valle Imperial “se independizara” de México
en términosdesu irrigacion y con ello conservaraparasi el controldel
Rio Colorado. Puesto enoperacion en 1942,el cra corre cerca de los
limites con México, en una zonaen quenohay(atin) una clara demar-
cacion de la frontera que separa a ambospaises. Recientemente, por
ejemplo, el vocero de la Patrulla Fronteriza en Caléxico, Manuel
Figueroa, al explicar por qué sus agentes fueron encontradosenterri-
torio mexicano, reconocio queenesta area no existe una barday las
marcasdela frontera estan separadas porvarios kilémetros. Lasitua-
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cién —a sujuicio— llega al punto de que muchos mexicanos,e incluso

avecesla propia Patrulla Fronteriza de Estados Unidos,“confunden”

al cra conlalinea divisoria entre los dospaises (“U.S.-Mexico probe”
2000: 1-2). En los ultimosafios, este canal ha adquiridola triste noto-

riedad deser un sitio de muerte para quienes intentan cruzar la frontera
sin documentosy buscan evitarlas zonas de Tijuana-San Diego y Ciu-
dad Juarez-E] Paso, en dondela vigilancia fronteriza de Estados Uni-

dos se ha redoblado.
Comose ha mencionado,el proyecto de revestir con cementoal

CTA surge estrechamenteligado ala politica de conservacion del agua

del Valle Imperial. El argumento es que a través del revestimiento —de

al menosunaparte del mismo— se evitaria que el agua se “desperdi-

ciara”, es decirse filtrara hacia los mantosacuiferos.Lasfiltraciones de
agua del craal acuiferoalcanzanlos 83.5 mm‘poraio (U.S. Department
ofthe Interior 1994: I-1-I-2).

A peticiéndel Buré de Reclamacionesdel Departamento del Inte-
rior y del mwa,el asunto del crafue discutido desde finales de los
setenta en el Congreso de Estados Unidos, dado que el Canales de
jurisdicciénfederal. En 1988se llevaron a cabo audiencias en la Ca-
mara de Representantes de Estados Unidos. El 11p manifest6 entonces
su oposicional revestimiento, que significaria una mayorparticipacion

del gobierno federalytal vez ala largalimitaria el papelde la institu-

cidn. Sugirié en cambiootrasvias para incrementarel ahorro de agua

eneldistrito de riego (House of Representatives 1988: 73-81). Al
final, sin embargo, se aprobo el revestimiento del cra perono se con-

cedieron los fondosfederales necesarios para hacerlo (La Rue 1999: 3).
Enestas audiencias ante la Camara de Representantes nuncase

mencion6la necesidad de que las voces mexicanas estuvieranrepre-
sentadas. Fueron siemprelos funcionariosdelasdistintas agencias gu-
bernamentalesde Estados Unidoslos que alternativamente manifestaban
quelos dafios en México “soninsignificantes” (U.S. Departmentofthe
Interior 1994), o si bien reconocian los perjuicios potenciales a la

agricultura y la eventual reaccién mexicananegativa(el 1D), nuncare-

comendaronla celebracion de conversacionesformales con México

(HouseofRepresentatives 1988: 10, 81).
Elasuntodel revestimiento del cra fue impulsado nuevamenteen el

Congresode California enlos noventa. En 1998 se aprobo un plan

para destinar 200 millones de délares de un fondo especial de mil

millones de délares para programas de manejo del agua que permitie-

ran revestir partes del Canal Todo Americanoy del adjunto Canal

Coachella (Rohrlich 1998). Comoenel pasado,el Mwa apoyofirme-  
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menteesta propuesta por considerar que de esa forma mas aguafluiria
hacia su sistema dedistribucion; mientrastanto otras instituciones fe-
derales —comoel Buré de Reclamaciones— coincidieronenlas bon-
dades del proyecto (McKinnon 2000: 1).

La discusionsobre el revestimiento del CTA se present entonces

comounsimple esfuerzo por conservar el agua enel que nadie pudiera
estar en desacuerdo. Con una carencia asombrosade datos técnicos,
comosubraya Stephen P. Mumme (Mumme2000: 351-352), y el apo-
yo de la unica agencia que objetara antesesta accion(el IID), se apro-

bo la legislacional respecto. Alfinal, para despejar los ultimos obs-
taculos parlamentarios,el senadorestatal Steven Peace (D-El Caj6n)

logréel acuerdofinal al vincularel revestimiento de 37 millas del cra
con un tema apoyadoporlegisladores del norte de Californiarelacio-

nado con la compra por245 millones de una zona boscosaenpeligro
de extincion. La aprobaciénenel Senadose logr6 por una votacion

mayoritaria de 33 votos contra 3 (spcwa 1998: 1; Gardner 2000: 2).

La realizacionde unestudio de impacto ecoldgico del revestimien-
to del cra enla faunade la zona (aves y peces fundamentalmente)

detuvo las obras. Sin embargo, salvadoeste requisito, existe la posibi-

lidad de quelos trabajos empiecenenfecha proxima.Porcierto, existe

ya unplan contingente para evitarles problemasa los agricultores

norteamericanos mientras dura la construccion,a través de la cons-

truccionde un canal de aguaprovisional (Nolde 2001: 1-2).
Unobstaculode tiltima hora para poneren practica el revestimien-

to del craseria queenvirtud dela crisis de energia que actualmente

sufre el estado de California, se pudiera requerir usar temporalmente

los fondos destinadosal Canal para la compra de electricidad (LaRue

2001a: 2), aunque han existido vocesde alarmatratando deevitar que

esto ocurriera. Por ejemplo, Tim Quinn, subdirector general de wp

expreso:“Esperoquela legislacion entienda quenose trata de resolver

la crisis de energia creando unacrisis de agua” (Gardner2000: 1). En

todo caso,la legislacion estatal establece que la construccién puede

realizarse en cualquier momento antes de 2006, a menos que “causas

extraordinarias” pudieran ocurrir.
Bajo unaclasica conceptualizaciéndel Estado nacion, en donde la

politica publica del gobiernose disefia solamente para quienes viven

dentro del territorio de unpais, estas acciones no causarian ninguna

sorpresa. Sin embargo, dado quelosvalles de Mexicali e Imperial

forman parte de una misma unidadgeograficay el contexto historico

que apuntaalcardctertransfronterizo delos recursos acuiferos,el pre-

cedente deestas decisionestiene efectos muy serios para Mexico.
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Las consecuencias transfronterizas no discutidas en Estados Uni-
dos acerca del recubrimiento del cra se refieren a serias repercusiones
a nivel de la agricultura,la calidad de vida de varios segmentosde la
poblacién,y el ecosistemadel Valle de Mexicali. En torno la agricul-
tura, los usuarios mexicanosseverian afectadosen virtud de que el

escurrimiento del Canales igual a 83.5 mm’porafio. Especificamente,
1 200 hectareas dericosterrenosagricolas se verian afectados. En esa
zona existen 725 pozos;el algodon,la alfalfa y el trigo son los principa-
les cultivos (Cortez-Lara 2001). Aproximadamente 60%delos usua-

rios dependen delagua subterraneay otro 13%combinasu uso con la
superficial; sin el agua del manto acuifero sus pozosproducirian agua
altamente salina, que noserviria para usos agricolas (Cortez-Lara y
Garcia~-Acevedo 2000: 271, 274).

Enrelacion conlos gruposde poblacién, tambiénsufririan las con-
secuenciasdel revestimiento del Canal alrededorde 30 mil personas
diseminadasen 10 pueblosy ejidosde la zona de influencia del cra

localizados en el Valle de Mexicali (Cortez-Lara y Garcia-Acevedo
2000: 271; Nolde 2001: 1-2). El caso del Ejido Mérida es buen ejem-

plo. Setrata de unejido con, por lo menos, 200 familias. De acuerdo

coneldirigente Miguel Bafiuelos, de producirseel recubrimiento,los

habitantes “no tendran aguani para sus necesidadesbasicas” (Nolde

2001: 2-3).
El ecosistemadela zona deinfluenciadel crase veria asimismo

alterado. Esta area comprende 19 200 hectareas y esta localizada

alrededor de la Mesa de Andradeenlaparte noreste de Valle de

Mexicali. Plantas comogalleta, zobernadora, mezquite y otras se verian

afectadas con respecto dela fauna, coyotes, halcones, palomasyser-

pientessufririan porlas alteracionesa la ecologia de la zona (Cortez-

Lara y Garcia-Acevedo 2000: 272).

5. Nuevasvisiones del agua:

reflexionessobreelfuturodelapolitica de México

hacia el Canal Todo Americano

La Optica de los mercadosde agualimita las posibilidades para dar

marchaatras a la decision de revestir el cra y/o para tratar el tema

dentro de un esquemabilateral que reconozca su caracter trans-

fronterizo, ya que esto significaria invalidar las premisas que han dado

fundamentoala transferenciadel aguaenelsur de California, incluyendo

el acuerdo spcwa-ilDy alreciente acuerdofirmadoporlos estados  
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riberefios del Rio Colorado.Si bienla visién del agua como mercancia
avala en ocasionesla porosidaddela frontera, lo hace solo cuando
sirve a sus propositos.

Esinteresante, por ejemplo, que ya se hayan celebrado consultas
formales con México en torno a la construcciénde un nuevoacueducto
binacionalqueprestariaserviciosde distribucion de agua potablea las
areas metropolitanas de San Diego y de Tijuana-Rosarito. Hasidoel
spcWael que ha manifestado graninterés en explorareste proyecto
transfronterizo.Se trataria de la construcciénde un canalparaleloal
Acueducto del Rio Colorado, que pasaria porterritorio mexicano. De
hecho,esta instituci6n ha otorgado fondosparaunestudio que se cen-
tre enla factibilidad de construir dicho acueducto.

El interés del spcwaenconstruir un nuevo acueducto es doble. Por
un lado,a través del mismose“independizaria”casi definitivamente del
MWAaldejar de usarel acueductode este Ultimopara trasladar “su”
aguaal sur de California (Conaughton 2001: 3). Por lo demas,es sin
dudaun estimulo el hecho de quese prevé unahorro dealrededorde
2 mil millonesde délares en los costos, si este acueducto fronterizo se
construyera enterritorio mexicano,en vez de ubicarlo en Estados Uni-
dos (Conaughton 2001: 3). Las compafiias General PowerInc. de
Estados Unidos y las mexicanas Proxima Gas y EMETEC estan encar-
gadasde realizar el mencionado estudio (LaRue 2001: 1 )

En suma,a diferencia de lo que ocurre conel temadel revestimien-
to del cra,el del acueducto binacional abre ciertos resquicios dentro
de la conceptualizacién del agua como mercancia,en los que es acep-
table un puntodevista transfronterizo en torno al manejo delos recur-
sos acuiferos. Masatin, los gobiernos de México y Estados Unidos
firmaron un conyeniopara surealizacion, que incluyela participacion
de la ciLa (spcwa 1999: 1).

En laera de los mercadosdel agua,{cudles sonentonceslas posi-
bilidades de desarrollar unapolitica en México quedé respuestaal
asunto del revestimiento del cra? Sin duda,los actorespoliticos y
sociales mexicanosestan limitadosen su radio de acciony ciertamente
tendrian que desarrollar en su discurso argumentos que aludieran a
otras conceptualizacionesdel agua para conducirla discusién —yfi-
nalmente las acciones—a unterrenodiferente.

Unadeestas posibilidades seria que el cra se considerara en la
agendade seguridad nacional y fuera elevado por México como un
temacritico a tratar entre los dos paises. El antecedentede la cuestién
de la salinidad del Rio Colorado permite vislumbrar esta alternativa. En
torno a ella, en la masreciente reuni6nentre los presidentes Vicente
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Fox y George W. Bush, en febrero del 2001, el primero sefialé que
estaba preparadopara negociar de maneraglobal asuntosrelaciona-

dos con el agua delosrios fronterizos: el Rio Coloradoy el Rio Bravo.
Incluso en unaentrevista declaré: “Estamos trabajando todo el asunto
del aguaenla frontera, ambosrios, el Colorado y el Bravo,los esta-

mostrabajando en comun”(Entrevista 2001: 2).
Este esquemaquese sugiere no es nuevo,y le harendido a Méxi-

co algunosfrutos importantes. Ya desde el gobierno de Alvaro Obregon,
en losveinte surgio la idea de negociar en paquetela situacién de am-
bos rios, ya quesi bien el Rio Colorado emerge en Estados Unidos,

Méxicoes la fuente del Rio Conchosque alimenta al Rio Bravo (Rio

Grande en Estados Unidos) (Metz 1989: 267). Tambiénla negocia-
cion del tratado de 1944 fue sin duda conducidaen el mismosentido.

Sin embargofaltaria avanzarenesta linea y ciertamente vincular los

temas de agua de superficie con agua subterraneaenla frontera.

De igual manera, existe asimismoel precedente de un esfuerzo

previo para incluirel tema del cra en la agenda del gobiernofederal de
México,llevado a cabo por senadores mexicanosdela franja fronteri-
za. Este grupo se reunio confuncionarios de la cILA en mayodel 2000

conelfin de solicitar sus aclaracionesen relacin conlas consecuencias

en México del revestimiento del Canal. La ciLa inform6delas consultas
bilaterales que se han celebrado,las cuales, sin embargo, no hantenido,

en el caso de México,el avalylas claras directrices del gobiernofederal

(Hume 1999: 195-197). Se discutio ampliamentelaposibilidad de pedir
a Estados Unidos que compensara a Méxicoporlas pérdidas de agua

delasfiltraciones (Restrepo 2000: 1), incluyendo alternativasyatrata-
das comola de quese le entregara a México una mayordotacionde

agua del Rio Colorado(porejemplo queel propiocraIleve 500 pies
cuibicos masporsegundoparaser entregadosal Valle Mexicali). Un

problemaconesto es que, dadoquelas zonas agricolas serian las mas
afectadas, tendria que crearse una soluci6nespecialpara ellas (Hume

1999: 195). Falt6, sin embargo, formulardetalles para lograr una pro-
puesta acabada.

A lafecha,las posibilidades de que se considere al temadel cTa

bajola Optica de la seguridad nacional es ambigua. No deja de Hamar

la atenciénqueel tinico casorelacionadoconrecursostransfronterizos

—objeto de atencidn enel pasadoreciente— hasidoeldela “deuda”™

de agua de México aTexas. Eneste tema,los agricultores de Texas se

organizaron, amenazaron con demandar a Méxicopor incumplimiento

del tratado de 1944 (el representante de gobierno de Texas, Ruben
Hinojosa, lleg6 a acusar a México enel 2000 de “robar agua”), y   
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fueronlo suficientemente influyentes para lograr que Washingtonins-
cribierael temaenla agendabilateral del 2001 y presionara a Mexico
para surtir esa agua (“Mexico admite” 2000:1 -2).

Unaveznegociadoel acuerdo a nivel de los gobiernosfederales,la
CILA se encargodela discusién delosdetalles del acuerdoy dela firma
del Acta 306. En consecuencia, en marzo del 2001 México estuvo de
acuerdo enentregar 195 mil millones de galonesvitalesparasusculti-
vos que requieren de un usointensivo de agua, comola cafia de azticar
y los citricos. También prometié enviar 60 000 acres-pie de agua antes
dejulio del 2001, e hizo un calendario para pagar un total de 1.4 millo-
nes de acres-pie. Todoello a pesar del argumento previo de México
de que el tratado de 1944 le permite no entregar la cuota de agua
estipulada a Estados Unidosencasos de extraordinaria sequia enel
pais (“México admite” 2000: 1-2; Pinkerton 2001: 1-2).

Finalmente,otro escenario en tornoal craestaria relacionado con
la conceptualizacién del agua comoinstrumento de creaciénde lazos
comunitarios. Seguin la informaciénrecolectada porla encuesta del

COLEF-Mexicali de 1998, lamayoria delos usuarios del Valle de Mexicali

estan conscientesdel dafio queles causard el revestimiento del Canal

(67%), en términos de su ingreso, cosecha y costos de produccion
(Cortez-Lara y Garcia-Acevedo 2000: 274-275). Aunque no hanto-

mado medidas encontradeesta situacion, no puede descartarse que

lo hagan, comoenelcaso dela salinidad del Rio Colorado en los

sesenta. Las manifestaciones, la busqueda de alianzas (incluso

transnacionales)yel uso de los medios de comunicacionserianinstru-

mentos a utilizar. Asi, la posibilidad de que el tema del cTA se

conceptualice desde la perspectiva de creacién de una comunidad

transfronteriza esta abierta.
Unacuestion tambiéna explorarseria la posibilidad de establecer

alianzas con grupos quepordiferentes razonesestan en contra del

proyecto de revestimiento. Este es el caso, por ejemplo,de la organi-

zacion no gubernamentalSierra Club. Dicha organizacioncalifica el

proyecto de revestimiento del cra como “un plan simple” que exacer-

baria otros problemasenel area. Su argumentoprincipal se centra en

los problemas quetraerd la pérdida de aguaen el ecosistemay, mas

atin, menciona que México podria perder mas agua de lo que a la

fecha se ha pensado(Sierra Club 2001: 1-2).

El estudio de revestimiento del cra es uno de los muchoscasos de

estudio relacionadosconlos recursos acuiferos compartidosdela

frontera. Depersistir la vision unilateral del mismo, en donde las voces

mexicanasno sean escuchadasen Estados Unidos, y dondeno exista
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un interés en México pararevertir la logica de los mercadosde agua,
existe el peligro no sdlo de que se vean profundamente afectadosel
ecosistemadel Valle de Mexicali, sino su economiay, sobretodo,al-
gunos segmentosde su poblacion. Mas atin,lo sucedido en el cra sera
un precedente negativo para otras negociaciones sobre recursos

acuiferostransfronterizos. En suma,el temadel cra no es simplemente

una cuestion “local” o “de la frontera”, sino que tiene profundas
implicacionesparael futuro de las relaciones entre México y Estados
Unidos.
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Europa, madre de guerras

Por Hernan G. H. Tasoava

Cuadernos Americanos,

Universidad Nacional Autonoma de México

La tareadelhistoriador es hacerrecordar

lo que quiere olvidarse

Eric Hobsbawm

a COMIENZO de unode los masrecientes intentos de explica-
cion de la excepcionalidad de Europayde su exitosa compe-

tencia con otrascivilizaciones, David Landes nos aclara como

algunos consideranquela riqueza y el dominio de Occidente representan
el triunfodel bien sobre el mal. Los europeos, dicen, eran mas inteligentes,
mas trabajadores y estaban mejororganizados; los otros eran arrogantes,
holgazanes, atrasados, supersticiosos. Otros invierten las categorias: los
europeos, dicen, eran agresivos, insensibles, codiciosos, inescrupulosos,
hipocritas; sus victimas eran débiles, inocentes y felices; victimas que es-
perabanserlo y por ende acabaronsiéndolo. Veremos queestas dos versio-
nes maniqueastienen elementos de verdad, asi comodefantasia ideologica. '

Sin embargo, la obra de Landes —cuyounico interés, bien se ha
dicho, no es, como declara, la historia mundial, sino exclusiva-
mente la de Europa— se dedica

a

glosar y fundamentarla primera
version, cuyo caracter maniqueoal parecer va olvidando, y deja
de lado casi completamentelos posibles “elementos de verdad”de
la segunda version, abundando en cambio en pequefiasironias so-
bre su caracter de fantasia ideologica. No sé si realmente fue un
temple agresivo,insensible, codicioso, inescrupuloso e hipocrita la
caracteristica saliente de los europeos ylo que dio origen a su
hegemonia mundial, pero sin dudaexistié una disposicién quefacil-
mente cristaliza en algunosde estos epitetos, y dicho temple ha
recibido pocaatenci6n delos historiadores, por lo que no parece
inutil el esfuerzo de colacionar testimoniosyreflexionesalres-
pecto.

' David S. Landes, La riqueza y la pobrezadelas naciones, Barcelona. Javier
Vergara, 1999, p. 24.
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1. Hoplitasy orientales

Es pertinente comenzar con unasentencia de Heraclito: “La gue-
rra es el padre de todos, y rey de todos; a algunoslos hizo dioses y
a algunos hombres, hizo a algunos esclavos y a otros libres”? El
estilo oscuro del filosofo efesio nos asoma ante un abismo deinter-
pretaciones,pero su referente primero es indudablemente la realidad
de guerras perpetuas que asolaba el mundo de ciudades-Estado del

Mediterraneoclasico. Este aspecto de violencia continua yla con-
siguiente difusién de costumbresbrutalesnosuele ser sefalada en
los panoramas generales, aunque es bastante obvio en cualquier

acercamiento las fuentes: los relatos de Tucidides sobre las con-
frontaciones internas de los oligarcas y el pueblo en las poleis o
ciertas indicaciones de Platén son quizas menosilustrativasal res-
pecto que las descripciones del ejército romano y sus modos de
operacion, en su momento redactadas por un admirador de Roma,
Polibio de Megalopolis, enel libro vi de sus Historias.

La estrategia romanahabia nacido en un mundo dondelasso-

ciedades se dedicaban crecientementea la guerra y algunaslate-
nian como ocupaciénunica o principal: los mamertinosdel sur de

Italia y los romanos mismos. Todo antiguo era hombre de armas:
el tragico Esquiloyel financiero Craso las empunaron. El estable-
cimiento del imperio romano (“unatarde apacible después de un

dia bochornoso”, comosefial6 Mommsen) impuso alguna tregua

entre las comunidades, pero la brutalidad no desaparecio de las

costumbres, como muestran los métodos pedagogicos, en que el

palo era aliado permanente del maestro,’ o la popularidad de los

combates de gladiadores. El ideal moral del estoicismo,en cierta

formala filosofia oficial romana,se cifrabaen la justicia, que pue-

de ser dura, no en la benevolencia. a

Hay que recordar queen ese Mediterraneo nacio el genero que

se llamo didlogo (ya hemos oido hablar melifluamente de “Euro-

pa, civilizacion del didlogo”), pero en realidad deberia llamarse

polémica: unatrasposici6nal campo delas ideas de la guerraen el

campo debatalla. Los sofistas 0 Socrates gustaban empefiarse en

combates verbales de refinada violencia, lamentable costumbre

que continuamos. Massinceros, los primeros pretendian poderde-

mostrar la verdad de cualquier proposicion. Socrates y sus conti-

2 Aclito fi és ccié el griego me pertenece

; otFeeHistoria de la educa-

cidn en la Antigtiedad, BuenosAires, Eudeba, 1965, pp 192-194 y 333   
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nuadores, en cambio, creyeron que era la verdad que tenia una
fuerza especial, que le permitia la derrota del contrario. Para citar
otra vez a un panegirista, veamosla opinion de Nietzsche al res-
pecto: “Socrates habia descubierto una especie de ‘agon’, de lu-
cha, yfue el primer maestro de esgrimaparalos circulos distingui-
dos de Atenas. Fasciné excitando el sentido de lucha de los
helenos”.4

Si ahora comparamos aquel Mediterraneo con el Asia 0 el
Egipto antiguos, lo que ya los romanos Ilamaron el Oriente, la
omnipresencia de imperios desde época temprana impidio alli que
la guerra fuera endémica, e hizo quese limitara a periodoso regio-
nes; el hombre comtin no era hombre de armas, lo eran sdélo los
profesionales de la violencia, los bandidos, los mercenarios y su
gran jefe, el Estado. Unresultado deello fue la inferioridad de los
ejércitos orientales frente a los del Mediterraneo: Platea, Arbelas
y Tigranocerta son algunosjalonesenla historia de esta competencia
desigual; los ejércitos del Gran Rey persa eran innumerables, agota-
banlos rios bebiéndolos, pero sus soldadoseran Ilevadosa la batalla
bajo el latigo y al primer choque se desbandaban;apenasllevaban
proteccion, contrariamentea los hoplitas griegos, cubiertos de bron-
ce. Desde Herddotose ha sefialado que la dimensionpolitica del
soldado mediterraneo —hombrelibre frente a sibditos— haciala
diferencia. Pero no se puede dejar de contabilizar tambiénun efhos
infinitamente mas agresivo de aquel hombre libre: viéndola des-
apasionadamente,la Retiradade los Diez Mil descrita por Jenofonte
es la historia de un hatajo de malvivientes entre pueblos que viven
pacificamente. Esta ultima valoracion seria vista con desdén por
griegos y romanos, ajenos a los prejuicios que desde entonces se
han acumulado: para ellos se trataba de hombria frente a debilidad,
comoteoriz6 Hipdcrates —y luego Aristételes— al comparara los
europeosconlos asiaticos: “Sobrela falta de animo de los hom-
bres y sufalta de virilidad, es porque son menosguerreroslos
asiaticos y mas mansosde costumbres,delo cuales causaprincipalel
clima”.’ Esta imagen perduro en miultiples formas: parala literatura
latina, nada masnatural que hablar del effeminatus Syrus.

La diferencia entre el Syrus y el hoplita ejemplificaba dos ac-
titudes creadasporla diferencia de instituciones. E] cuadro de vio-

* Friedrich Nietzsche, E/ ocaso de los idolos (1888), en Obras completas, Madrid,

Aguilar, 1962, vol. iv, p. 405; cf. Antonio Pérez-Estévez, “Diadlogo platénicoyalteridad”,
Cuadernos Americanos, nim. 54 (1995), pp. 92-99.

* Hipdcrates, Deaires, aguas y lugares, xvi; la traducciondel griego me pertenece.
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lencia sin freno que Karl Wittfogel, entre otros, ha atribuido al
“despotismooriental”® puede apoyarse en muchos ejemplosde la
violencia oficial de las formacionespoliticas “orientales” (aunque
no es exclusiva de ellas), pero tiene su correlato en la violencia
generalizada que con frecuencia azoto el antiguo mundo medite-
rraneo poblado de ciudadanos mas o menoslibres.

Se trata por supuesto de tendencias: los contraejemplos son
faciles de encontrar y por desgraciala actitud pacifista es facil de
ser superada porlos acontecimientos. De todos modos,creo que la
correlaciOn vista puede complementarse contrastandolas dosci-
vilizaciones herederas del mundoantiguo, la Europacristiana el
Islam. Conello no pretendo suscribir la idea de una continuidad o

identidad bipolares, segtin la cual Europa (“Occidente”) seria la
heredera del mundo grecorromanoy el Islam delascivilizaciones
del Creciente Fértil. Creo, por el contrario, que Europay el Islam

fueron ({son?) hermanos gemelos, herederosporpartes iguales de

los pasados de Egipto, Mesopotamia,Israel, Grecia y Roma. Este
tema requiere por si mismo indagacién; por ahora solo apunto que

en el casodelas actitudes violentas, la correlacion mitica se da sin

duda: Europa heredo unasituacion de guerra generalizada, el Is-
lam de delimitacion de las guerras.

2. El Islam yla guerra

Veamosel Islamen primerlugar. Sin duda,en el imaginario euro-

peo esla civilizacion de la violencia: Mahomadifundiosu ley con
la espada, los gobernantes ven como meritoria la Guerra Santa,

todo muslim es un terrorista en potencia. Se congregan en estas
calificaciones desde simples calumniashasta atribuciones abusivas.

Suele olvidarse que la toma de Jerusalén porlos cruzados (1099)

fue seguida de una sangrienta masacre de sus habitantes (muslimes
y judios; incluso algunoscristianos), mientras su recuperacion por

Saladino (1187) estuvo acompafiadaporel perdon general.’ Aun-

que conocedorde la guerra, el Islam tambiéntiene una notable

herencia de rechazo

a

la violencia por parte del hombre comun.

En parte, ello es producto de la herencia beduina. Ya Ludwig

Burckhardt, en sus viajes por Arabia (1814), notaba que el bedui-

© Karl Wittfogel, Despotismo oriental, Madrid, Guadarrama, 1966 .

? Paraeste y otro revisionismodelahistoriografia europea, véase Amin Maalouf,

Las Cruzadasvistas por los arabes (1983), Madrid, Alianza, 1996; paraser justos, el

citado Landes consignaesta diferencia de actitudes en nota a pie de pagina   
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no,terrible matasiete, capaz de las mas sangrientas amenazas,rara
vez llega a los hechos: las guerras beduinas, han mostrado los
antrop6logos, estaban sometidasa estrictas reglas que trataban de
evitar las muertes,las cuales habrian Ilevado a un ciclo intermina-
ble de venganzasde sangre. Tambiénentreloscitadinos y campe-
sinos del sur de Arabia, ligados a sistemastribales, existe este te-
moral infierno de la vendetta. Steven Caton ha descrito el
mecanismo utilizado en Yemen para conjurar estas situaciones:
cuandoante su vista se monté un escenario de guerra, con hom-
bres armados apostadosen techosy corrales, Caton temia en cual-
quier momento una escena de wesvern, pero ésta nunca llego, re-
duciéndosetodo a tiros al aire y a canciones de burla que unafaccién
dirigia a la otra, en una competencia musical que sustituia a la
armada.®

Sin embargo, para dar cuenta de la actitud islamica hacia la
guerra debemosdirigirnos, masquea estas herenciastribales, ha-
cia la profesionalizacién guerrera, semejante a la de egipcios,
acadios 0 persas: ejércitos de esclavos o mercenarios fueronla
regla en el Islam premoderno en unatendencia que se fue acen-
tuando. E] hombre cominnoparticipaba enla guerra yesto expli-
ca que la antes citada opinion de Heraclito, conocidaenel Islam.
fuera interpretada en sentido espiritual.? Resumela situacién un
episodio en torno a Mahmudde Gazna: cuandoen el afio 1006la
ciudad de Balj, perteneciente a su reino, fue atacada porlos
qarajanidas, los baljies organizaron la resistencia y rechazaron a
los invasores: la reaccion de Mahmud fue todo menosalentadora:
“(Qué tienen queverlos sibditos con la guerra? Esnatural que su
ciudad fuera destruida y que quemaranla propiedad que meperte-
necia, que me daba ingresos[...] que no se repita: si un rey se
muestra mas fuerte, deben pagdrsele impuestos y conello
conseguirse la inmunidad”.'®

Apartado de la guerra, el hombre cominse revelaba a veces
de una impotencia asombrosa: son conocidas las reacciones ante

* Louise E. Sweet, “Camel raiding of North Arabian Bedouin: a mechanismot
ecological adaptation” (1965), en Louise E. Sweet, ed., Peoples andcultures of the
Middle East, Garden City, Natural History Press, 1970, pp. 265-289; Steven Caton.
PeaksofYemen, | summon, Los Angeles/Londres, UniversityofCalifornia Press, 1990.

* Daniel De Smet, “Héraclite, philosophe de la guerre, dansla tradition arabe”,
Acta Orientalia Belgica,1x (1994-1995), pp. 131-140.

'’ El pasaje perteneceal historiador Baihaki, contemporaneo de Mahmud de Gazna.
yesta traducido en Clifford E. Bosworth, The Ghaznavids: their empire in Afghanistan
and Eastern Iran, 994-1040, Edimburgo, University Press, 1963, p. 256.
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la llegada de los mongoles a tierra islamica, cuando grupos de
individuos eran matados comoovejas por un solo mongol, sin poder
reaccionar. Para detenerlos ataques europeos que comenzaroncon
las Cruzadas, los muslimes sdlo pudieron acentuaresta especiali-
zacion guerrera, creando los cuerpos de mamelucos y jenizaros,
especialistas de la guerra reclutados fuera del Islam.!! La carrera
militar dejé de serprestigiosa y en el siglo xx las potencias man-

datarias en la region tuvieron queintegrar los primeros ejercitos a

partir de grupos minoritarios (lo cual ha repercutido en la politica

local hasta hoy). En nuestros dias, las novelas y cuentos de Naguib
Mahfuz nos muestran la misma impotencia de la gente comun,
tanto frente a esos pequefios profesionistasde la violencia que son

los futuwwacomofrente a las tropas australianas que invadieron
Cairo durante la primera Guerra Mundial. :

Si agregamosa ello la estructura familiar que enfatiza el acuerdo

(y el conformismo)o la fuerte tradicién citadina del Islam, pode-

mosentender mejor ciertos rasgos de mansedumbre iy benevolen-

cia persistentes, que solo tardiamente seran reconocidos en Euro-

pa bajo el neologismo decivilizacion: las “buenas maneras’’, sobre

las que Erasmo tuvo queinsistir en el siglo XVI (modales en la

mesa, uso de pafiuelos para limpiarse los mocos), ya habian sido

tema de manuales desdela antigiiedad mesopotamica, que el Is-

lam continud conlaliteratura del adab;'* la costumbre europea de

escupir en las iglesias extrafiaba a los muslimes;la limpieza cor-

poral, vista entre otras cosas comoun acto de amabilidad hacia los

demas, seria en Europa novedad quelos ingleses importaron de la

India. Mas concretamente,para el muslim,el buentrato a los ani-

males"? e incluso a las plantas es recomendable, y la cordialidad

hacia los semejantespracticada. De esto ultimo dan testimonio Is

mismoseuropeos:los turcosse tratan entre si con gran amabili-

dad, notaba Ogier Ghislain de Busbecq; mejor que entre nosotros,

decia a regafiadientes Pedro Teixeira; estan ausentes las preside

nes tipicas de los barrios proletarios ingleses, notaba Richard

\ Véanse al respecto los estudios de David Ayalon reunidos en Le phénoméne

Jouk dans le monde islamique, Paris, Pur, 1996. ; 3 ze

ee Norbert Elias, El proceso dela civilizacién, México, FCE, 1989, cap. 11, pp. at

Francesco Gabrieli, art. “Adab” en The encyclopaediaofIslam, 2a. ed., 1, pp. 180-18 3

K. Toom, “La purété rituelle au Proche Orient ancien”, Revue de | Histoire des Religions,

206 (1989), pp. 338-356. ee

om ‘a sarees H. Taboada, “Naturaleza, bestias y hombresen el Islam”, Quadrivium

(Toluca), nums. 10-11 (1999), pp. 256-261.   
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Burton.'* La valoraci6n no era reciproca: hombres valientes, pero
nada mas, groseros y tremendamente sucios, repitieron los
muslimes, expresando un tdpico sin duda, pero también lo que
veian.!°

Aunquenose trata aqui de dar un panorama comparativo,sos-
pecho quealgo parecidoalIslam se daria en China. Dela violen-
cia institucional, el “teatro del poder” y las torturas chinas se nos
ha hablado confervor, pero también aqui parece haberse tratado
de monopoliosestatales. China carecié de guerras internas por
periodosseculares yel confucianismo miraba con desprecio a los
militares; la expansién de la cultura Han se debio a un avance
demografico mas que militar. Ello dio en una desesperanteactitud
personal que evita cualquier negativa directa (cosa que los chinos
comparten con otras culturas) y, mas positivamente, a la notable
ausencia de saqueos y matanzas cuandolas flotas de Zheng-he
(Cheng-Ho)recorrieron los maresdel Indico (1405-1433), con con-
ducta muydistinto a los europeos, que en esos mismosafiosini-
ciaban sus exploracionesatlanticas. De América podria decirse
otro tanto. Perose trata ahora deverla actitud de los europeos.

3. Europayla guerra

ParaELLO,habria que sefialar algo mas en cuanto a herencias. La
vulgata suele decir que la civilizacién europea se levanta sobre
unatriple herencia: la grecorromana,la judeocristiana y la de los
pueblos del norte, celtas y germanos. Meparecequeesunaselec-
cion algo arbitraria, pero aun asi los componentessonsignificati-
vos; porello, tras los parrafos anteriores en torno a la herencia
clasica, agrego algunas lineas sobrelas otras dos.

E] adjetivo “judeocristiano”es relativamente reciente y hasta
cierto puntoinexacto:lo judio y lo cristiano se oponen en masde
un punto; el tema fue ventilado muchas veces, por quienes con-
trastaban el Yahvéh implacable de la Tora y el Dios bondadoso
del Evangelio. Para nuestro propésito sirva aqui sefialar que efec-
tivamenteel ethos de los hebreosparticipaba de la rudeza propia
del Mediterraneo: batallas y masacresnole eran ajenas (véansep.
ej. los libros biblicos de Samuel, Reyes y Cronicas); cuando las

'* Mucho me temohaber perdido las referencias de estos autores.
'S Véaseel testimonio de Usama ibn Mungid, An Arab-Syrian gentleman and warrior

in the period ofthe Crusades: memoirs ofUsamah ibn Mungidh, traducido por Philip
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sociedadescristianas han querido justificar la guerra yla explota-
cion han recurrido sobre todo a ejemplos del Antiguo Testamento
(o aabusossobrela letra del Nuevo, comola del compelle intrare).

Fueron estoslibros los que el obispo Ulfilas suprimio de su tra-
duccion al godo por considerarlo perniciosa dadala inclinacion

guerrera de sus rebafios, y los que inspiraron a los calvinistas en
sus correrias transatlanticas o en la discriminacion de los negros,

considerados descendientes del maldito Cam.
Pero noes éstala Unica herencia que recogio el judaismo: hay

otra de mansedumbre,visible en el Canto del Siervo (el llamado

SegundoIsaias), en el libro de Job (donde la forma de intercambio

de ideas es muydistinta al didlogo griego) y en el cristianismo.
Ahorabien, es notable que la doctrina evangélica del amor haya

sido opacada muy tempranamenteporotras, en realidad apareci-
das mucho después de la predicacion de Jesucristo, que ya son
visibles en las epistolas del ciudadano romano Paulo de Tarso: la

represion de los deseosy la sistematizacion juridica; no cuesta

muchoverenello la influencia del pensamiento de la Roma impe-
rial. Unos siglos después, el episodio de Francisco de Asis nos

muestra la extrafieza con que el mensaje evangélico fue recibido

en un mundo que deciasercristiano pero era masbien paulino, ¥

dondela leyy la moral eran sobre todo instrumentos para oprimir

a los débiles: los pobres, las mujeres, los nifios, los animales (no

hay mucha novedadeneste uso).

" En cuanto a los pueblosdel norte, los autores clasicos nos pre-

sentan a celtas y germanos comoterribles guerreros; mucho hay

en ello de lugar comunliterario, pero también se nos dan a cono-

cer ejemplosilustrativos: entre los celtas, un hombre podiav ender

su vida a cambiode un tonelde vino, y una vez que lo consumiase

inmolaba comoespectaculo en los banquetes. El paraiso de los

germanosera unsitio de eterna guerra,en el cual los combatientes

morian cada anochecerpara renacera la mananasiguiente y conti-

nuarsu lucha eterna; los viquingos, “hombres magnificos como

palmeras”, segtin decia el viajero arabe Ibn Fadlan (ano 981), so-

lian divertirse en sus correrias arrojandonifiosal aire y ensartan-

dolos con suslanzas; segtin otro viajero arabe “a veces echan a los

nifios al mar para evitarse la molestia de criarlos”. Recordemos

que el énfasis en el contro! poblacional, opuesto a la desmedida

K. Hitti, Princeton UniversityPress, 1987, pp. 161ss; otros testimonios en Beragd Lewis,

The Muslim discovery of Europe, Nueva York-Londres, W. W. Norton, 1982.   
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natalidad del Asia —noajena a propensiones ltibricas— ha sido
postulado comounodelossecretos del “milagro europeo”.'®

Pero mas que tales herencias, conté en Europala realidad de
multiples unidadespoliticas: la geografia,la tradicién clasica o la
disponibilidad general de recursos mineros impidieron quese for-
maran en Europa imperios como en China 0 el Islam; los intentos
mas exitosos, los de Carlomagno, Carlos V 0 Luis XIV, no llega-
ron sino a medio camino. Tanto Maquiavelo comola ultima
historiografia han visto en dicho policentrismo,y en la incesante
competencia resultante, un motor del dinamismo europeo. No debe
descuidarse sin embargo que el dinamismoera, sobretodo al prin-
cipio, bélico: Europa vivia en guerra permanente; por algola his-
toria événementielle nos ha aburrido consusbatallas. De estasi-
tuacion deriv6 una carrera armamentista constante y, ventajas de
la competencia, la tecnologia bélica alcanz6 excelencia mundial
en la Europa occidental ya desde el siglo xv. En ello deben verse
tambiénotros factores, como la excelencia minera y metalurgica,
aludida antes. De todos modos, Europa pudo ya desde entonces
destacarse en la produccién de armas de fuego, arquitectura mili-
tar, estrategia 0 construccién de naves; pocas otras ramas podian
pretender una superioridad semejante en la ecumenecivilizada de
entonces.!'”

El resultado no fue la “contencién mutua” sino un estado de
guerra poco menos que endémica; hace poco Jacques Lafaye ha
notadoel caracter de violencia y guerra extrema quecaracteriza el
llamado Renacimiento,del cual se suelen subrayar logros artisti-
cos;'* el Simplicius Simplicissimus (1669) de Hans Jakob von
Grimmelshausen,consus horripilantes escenas, tomadas a broma,

“Una vez mas fueron expuestasestas afirmaciones malthusiano-moralistas en Eric
Jones, The Europeanmiracle: environments, economies, andgeopoliticsin the history
ofEuropeandAsia, Cambridge, Cambridge University Press, 1981; y las recogié Landes
en Lariqueza y la pobreza de las naciones.

'’ Enestas reflexiones sobre la guerra europea recojo opiniones de Carlo Cipolla,
Guns, sails and empires: technologicalinnovationandthe early phases of European
expansion(1400-1700), Nueva York, Pantheon Books, 1965; André Corvisier, Armies
andsocieties in Europe, 1494-1789, Bloomington y Londres, Indiana UniversityPress,
1979; Michael Howard, “The military factor in European expansion”, en HedleyBull y
AdamWatson, eds., The expansion of international society, Oxtord, ClarendonPress.
1984. pp. 33-42; Geoffrey Parker, The military revolution military innovation and
the rise of the West, 1500-1808, Cambridge University Press, 1988; William
MeNeill, The age of gunpowder empires 1450-1800, Washington, American
Historical Association, 1989 (Essays on global and comparative history).

" Jacques Lafaye, Sangrientasfiestas del Renacimiento, México, Fce, 1999 (Bre-
viarios, 534), esp. pp. 1 1ss, “~Siglo de Oro o edad de bronce?”.
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de la Guerra delos Treinta Afios, es la ilustracion de ese mundo:

batallas, asedios, desmanes de la soldadesca, saqueos, violacio-

nes, canibalismo eran espectaculo comun en la Alemania de en-
tonces, y algo que porsiglosse repitid en todos los rincones de
Europa; Montaigne, Hobbes, Swift o Kant, para mencionar otras

fuentes obvias, lo confirman. No nos sorprende que las costum-
bres se hicieron singularmente brutales, como han notado algunos

historiadores. No se trata sdlo de la ausencia de modales y de lim-

pieza; sobre todo despuésde la Peste Negra, arreciaronen Europa

los pogroms,la persecucién de herejes y brujas, la criminalidad,la

exacerbacion del derecho penal.'? Cuando los observadores euro-

peos describieron con horror —queloshistoriadores de hoy reco-

gen— elcaosdefinales del imperio mogolenla India, no vieron

que reproducia una situacion familiar: la Europa poblada por

devoradores de ingentes cantidades de carne era el teatro de una

guerra de todoscontra todos.
Deesta situacién podrian hallarse huellas en cantidad de terre-

nos de la cultura europea: una vez masen la educacién represiva,

pero tambiénen la medicina, caracterizada porla “agresion hacia

la enfermedad, en el lenguaje y en fabulas “infantiles” como

Caperucita 0 Lostres cerditos, que hoy nos asombranporsu bru-

talidad. Posiblementehasta la sexualidad europea, carente porsi-

glos de manuales erotolégicos, haya sido permeada por la unica

civilizacion que no solo practicd, como todas, el egoismo, sino

que por momentosllegoa elevarloa virtud de un ser humanocon-

siderado “homini lupus”.

4. Violencia y expansion ultramarina

Noparece extrafio entoncesque este ethos guerrero tuviera su im-

portancia en la expansion ultramarina de los europeos. Por supuesto,

el hecho fue agravado porque quienes condescendian a las aventu-

ras lejanas solian provenir de lugares salvajes, de paramos y mon-

tes, de fronteras duras y belicosas: fueron extremefios, Corsos y

escoceses los que formaron mayoritariamente las huestesy ejerci-

tos coloniales. Lo que era la mentalidad del soldado medio nos ha

quedadoreflejada en cronicas y memorias sobre la llegada ae los

portuguesesal Indico, de los espafioles al Caribe, de los ingleses

 Véase K. G. Zinn (1989), citado en Herbert Frey, La arqueologia negada del

Nuevo Mundo, México, Nat, 1996, p. 70.   
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al Pacifico o de los franceses a Argelia. De este ethos brutal creoincomparable la descripcién hecha por unanotable autobiografia,la de Alonso de Contreras, hombre de buen corazon pese a todo:del animoresultante, nada mejor que la candida expresién de Lopede Aguirre: comoeraposible que se odiara la guerra, “si aun enelcielo la habia habidoentrelos angeles cuandoecharonde él a Lu-cifer”.*° Los paras franceses en Argelia, los mercenarios inglesesen el Golfo Pérsico, los hombresde la Legién Extranjera son here-
deros delarga tradicién.

Sus hazafias y sus crueldades han quedado reflejadas enabundantisimaliteratura: los indios quemadosvivosporlos espa-foles u objeto de barbaridades porlos inglesesy sus sucesores, losaldeanosargelinosasfixiados en cuevas porel mariscal Bougeaudson ejemplossalientes abundantemente exhibidos, pero que hanopacado un fenémeno mis general, del cual los actos de crueldadson manifestacion parcial: la belicosidad de los europeos,la faci-lidad para la agresion. Junto a las ya socorridas referencias aBartoloméde Las Casas, quiero agregarel testimonio de un pane-girista de Espafia, sefialador en el detalle: al hablar del manati,
sefiala el caso de Mato, un ejemplar que habia sido domesticado
en unaisla del Caribe, tan manso que comia de la mano de los
indios y dejaba que éstos lo montaran: “quiso un espafiol sabersi
tenia tan duro cuero como decian: Ilamé “Mato, Mato’ yen vi-
niendo arrojé una lanza que, aunque nolo hirid, lo lastimo; y de
alli adelante nosalia del agua si habia hombres vestidos y barbu-
dos comocristianos, por mas que lo Ilamasen”.2!

Este caracter belicoso, esta disposicién continua

a

la agresion
debe ser tomadaen cuenta para explicar cantidad de éxitos de los
europeos en Indias y en otras regiones. La superioridad del arma-
mento,la utilizacin de las divisiones existentes, la sorpresa, las
profecias no nos dan cuenta de todo. Loscaribes podian tomar
las espadas de Colénylos suyos porelfilo y cortarse, ignaros de
la guerra, pero habia otros amerindios capacesde notableefi-
cacia guerrera (Bernal Diaz confesaba orinar “una o dos veces”
antesdelas batallas), de crueldadesrefinadas (el palo de la tortura

*" Vida, nacimiento, padres ycrianza del capitanAlonso de Contreras (1640 ca.),
Madrid, Alianza, 1967; Francisco Vazquez/Pedrarias de Almesto, Jornada de Omagua
y Dorado: crénicade Lope de Aguirre, Madrid, Miraguano, 1986(Libros de los malos
tiempos, num. 1), p. 109.

*! Francisco Lopez de Gomara, La conquista de lasIndiasy vida de Hernan Cortés
(1552), prélogo y cronologia de Jorge Gurria Lacroix, Caracas, Ayacucho, 1973, Cap.XxXI,
p. 50
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de los westerns), de festines con la carne de los enemigos (veanse

las descripciones de Jean de Lery sobre esta costumbre—

tras lo cual sorprende queel autor confiese preferir a estos es

dores de hombressobre sus compatriotas). Sin embargo, cam a

algunos casos(los indios de las lanuras) se mostraron oak pio

prolongada guerra: los mecanismos de concertacion ee

andina,” las batallas rituales de Mesoamérica no se ane

con la guerra dura, metddica, sin tregua que los Saraee

tian. Inesperadamente cayeron losimperiosenae po

castillos de naipesante la belicosidad indomable le los fe Pate

a los que no arredraba una derrota. Enaee “ia

narragansett de Nueva Inglaterra desaprobaban aa

rrear de los colonos: “es demasiado furiosa y mataa dem sea

hombres”; en efecto, los indios podrian guerrear siete - y :

matar a siete hombres,reflexionaba un capitan poe _

documentaron actitudes andlogas; en el Indico la ietaa

portugueses significo una nueva era de agresiones.* —— -

secreto de la rapidez con que grupos muy pequenos eedew

constructores de los imperios coloniales y la sae ac i

que eran recibidos los mercenarios europeos en oeve we

A partir de ello notamos aie —aee

cuentran facil correlato en las de un lamerial as

muslivesidad cotidianael sapeerraeee

ninguno deestos dos conquistadores haya ¢ Sp osemneanseg

rioridad moral por “‘valorar la vida humana’). acomppet

recia facilmente entre los observadores: las Lancetapscome

mos suponer de Matoo las que leemos de et oe

testimonio de la invasion de Bonaparte, se yux -—-

citadas de Busbecq, Teixeira y Burton;eeoh

unaparte considerable delos escritosaeLatino

sedumbre de los indios es contrastada con la v aes

1 i 1 se ha dicho que esta imagen, qu
quistadores; infinidad de veces se ek

dio en la figura del “buensalvaje”, . ae a -eean

que los europeoshicieron de sus anhe be, muss atees

idad: que es unacritica a la propia soc gue

aeEsto solo en parte es verdad: recordemos_

2 Janice Theodoro y Fortunato Pastore,onye184-209.

2meemiie citados en Parker, The military

éase, U amente, Sanjay
118. Para los cambios en el indico, véase, ultimamente, 1a)

nerevolution, Pp. 5 Critica-Grijalbo-Mondadori, 1998, pp

Subrahmanyam, Vasco de Gama, Barceloni

109ss.   
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prototipo del buen salvaje —antesdellegar los tratados de Lafitau
o Rousseau— nacié dela plumade los misioneros espafioles o fran-
ceses, que no carecian de prejuicios sobre las culturas amerindias,
pero que tenian a éstas ante los ojos.

Conclusion

Espero que la argumentacion hasta aqui esbozada no hayallega-
do a parecersea la caricaturizacion hecha por Landesquecité al
inicio: no es mi intenciOncaer en otro maniqueismo,y si he subra-
yadociertos hechosha sido para balancearlas interpretacionesdel
“milagro europeo” que solo enfatizan sus logros (cientificos,
organizacionales, culturales en general) y hoy repiten y proyectan
al pasado la idea de Europa como“el lugar masbello y civilizado
del mundo”.Creo, por el contrario, que las conquistas tuvieron
su lugar, yen ellas lo tuvo el ethos guerrero de los europeos.

Pero la historia no acaba ahi. Cualquiera puede ver que en los
ultimossiglos dichas conquistas han desencadenado procesos que
han modificado situaciones seculares, en Europa y fuera de ella.
Simplificando despiadadamente, me atrevo a afirmar que la hege-
monia europea en el mundofue uno de los motores dela afirma-
cién burguesa; ésta, a su vez, racionaliz6 los fines guerreros: si en
el Antiguo Régimenla logica rapaz dela noblezaveia enel despo-
jo del adversario el medio mas seguro de enriquecerse, la burgue-
sia calculé con masfrialdad las ventajas y desventajas de la guerra
y de la paz. Porello, a partir de 1815 Europasevio libre de guerras
por periodos cada vez mayores, aunque las que vinierona inte-
rrumpirestos periodos fueron cada vez mas destructivas. La paz,
junto con la escolarizacién universal, la urbanizaci6n otros fe-
nomenos dieron lugar a una notable suavizacion de las costum-
bres: es lo que notaba Gobineau enel Paris de su época, que sin
embargo juzgaba de decadencia;o lo que historiaba GeorgesSorel,
cuando sefialaba la desaparicién ya antes de 1870 de los grosses
culottes y de las brutales costumbres del proletariado de antajio.*

4 “Europa[...] resta il luogo piu bello e civile del mondo”, dice Indro Montanelli
(1 Corriere della Sera. 25-11-2000,p. 24); cosas parecidasse dijeron en los mas sangui-
narios periodos de la historia europea: una sefal mas que el nombre del Montanelli

storico no sera el que pase la posteridad.
25 Arthur de Gobineau,Essai sur | ‘inégalité des races humaines (1853), en Oeuvres,

Paris, Gallimard, 1983, vol. 1, p. 150; Georges Sorel, Reflexiones sobre la violencia

(1908), Buenos Aires, La Pléyade,s.f., pp. 197-198.
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Verdad es que estos cambiosse debieron a unacrecienteafir-

macion delos derechos de nuevas capas de la sociedad atlantica,

mas que a un imperativo ético. Stuart Mill notaba la importancia

que en la defensade lalibertad tenia la capacidad de respuesta de

cada individuo a quienes pisaban sus derechos; y por otro lado

excluia explicitamente de estas libertades al vasto mundo colo-

nial. Fue un avance pese a todo, pero tuvo como contrapartida los

demonios que la agresién dejé sueltos por doquier. El complejo

arte europeo de la guerra hoy se ha hecho universal, produciendo

un creciente numero de Atilas: los amables criollos que conocio

Humboldta principios del siglo xix se volcaron pocos afos des-

puésa guerrasdestructoras y crudelisimas; el manso hindu, el chi-

no servicial y otros personajes del imaginario europeo tambien lo

hicieron; hoy Idi Amin Dada,PolPot, Saddam Hussein horrorizan

aun pacato mundo que desde Londres 0 Paris es incapaz de obser-

var un rasgo omnipresente en estos personajes: pesea sus reivindi-

cacionesculturales, no se despojan del uniformemilitar con que anta-

fio se adornaban los dinastas europeos.
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Xu Shi Cheng, Los mexica- Méxicoes un pais conunacivi-
nos siempre adelante lizaci6n antigua. Es la cunadelasci-
(los mexicanosvistospor vilizaciones maya y azteca. Las ma-
un chino), Beijing, Jestuosas piramides, el maravilloso
Shishi, 1999 (traduccién Calendarioazteca, la ingeniosa escri-
de la introduccién). tura jeroglifica maya, los habilidosos

relieves, los fascinantes murales: todo
ello demuestrala extraordinaria inte-
ligencia y capacidad creadora del pue-
blo mexicanoy constituye una prueba
contundente de las grandescontribu-
ciones hechas a la humanidad.

La nacién mexicana es muy pe-
culiar. En el transcurso de mas de 500
afios chocaron, se enfrentaron, mez-
claron y conciliaron, sin interrupcién,
las culturas indigenas, europeas y afri-
canas. Y comoresultado,se forjé la

 

 

particular cultura mexicana. Mientras tanto, como consecuencia del mes-
tizaje se conform6la nacionalidad mexicana, dotada de una antigua tra-
dicion y de unaplenavitalidad.

Los mexicanos amanla libertad, anhelan la felicidad, aprecian la
independenciay la soberania, logradas con muchossacrificios. También
poseen una tradicién de gloriosas luchas y, durante siglos, han escrito
numerosos y conmovedorescapitulos de su historia. En ésta han surgido
muchoshéroesy destacadasfiguras, quienes lucharon con abnegaciény
heroismo, avanzando siempre hacia adelante para lograr salvaguardarla
independencia nacional, defender la dignidaddela patria en contra delas
agresiones foraneas. Entre esas figuras destacan: Cuauhtémoc,dguila de
los aztecas; Hidalgo y Morelos, dirigentes de la guerra de Independencia;
Juarez, presidente indigena y gran reformador; los Nifios Héroes; Zapata
y Villa, impetuososdirigentes campesinosde la Revolucién Mexicana;
Lazaro Cardenas, protagonista de la nacionalizacién petrolera, entre otros.

Los mexicanos son modestosy honrados,clementesy pacientes, op-
timistas y entusiastas, indulgentes y magnanimos, generosos y siempre
prestos a acudir en socorro de los demaspara hacerjusticia. Sin embar-
go, tambiéntienen algunos defectos: no son muy puntualesni muy disci-
plinados. Al hacer mencién de los mexicanos, viene a nuestra mente la
clasica imagen de hombresvestidos de charros, montados en robustos
caballos, cantando en vozalta, sin preocupaciones ni inquietudes, mar-
chandosiempre hacia adelante.

 

 
=

   
 

Les gusta comertortillas, tacos, mole, y tomar tequila. Adoran a la
Virgen de Guadalupe.Les gusta cantary bailar. Son tan maravillosos los
populares mariachis, los sentimentales boleros, los joviales corridos, los
embelesadores jarabes, las melancélicas melodias rancheras, los alegres
danzonesy el ritmico cha-cha-cha. Todas estas melodias y danzas tipicas
son el resultado de la mezcla de la musica y danza indigenas conlas euro-
peasy africanas. Los mexicanosson aficionados a lasfiestas. Duranteellas,
cantany bailan hasta altas horasde la noche o hasta la madrugada, olvidan-
dose de sus penas, amargurasysinsabores, sumergiéndoseenel éxtasis de
las alegrias festivas.

Los mexicanos son multifacéticos. Cuando los extranjeros visitan la
ciudad de México quedan sorprendidosante tantos y maravillosos murales
pintados enlos edificios publicos. Los principales temas de los murales
son: la antigua civilizacién indigena, el elogio a los héroes de la indepen-

dencia y de la revolucién, las luchas populares, los avances de la ciencia y

la tecnologia, el progreso de la humanidad etc. Los murales de los tres

grandes maestrosde la plastica mexicana —Rivera, Orozco y Siqueiros—
constituyen un tesoro de la cultura yel arte universales.

Abundan en Méxicopersonastalentosas: Octavio Paz, el ganador del

Premio Nobel deliteratura; Dolores del Rio y Emilio Fernandez “El indio”,
ambosestrellas del cine nacional; Julio César Chavez, el famoso boxea-

dor... Todosellos son muy populares y conocidosinternacionalmente,sien-
doel orgullo de México.

He visitado este pais varias ocasiones. Sin embargo,mis visitas habian
sido muycortas y sdlo pude ver las cosas muy superficialmente. Pero en el

mes de mayo de 1996 fui enviado a México por la Comisién Nacional de

Educacion de la Academia de Ciencias Sociales de China y pude viviry

trabajar durante un afio entero como profesorvisitante en el Instituto de

Investigaciones Econémicas(11&) de la Universidad Nacional Auténomade

México. Me alojé con una familia comun y corriente, compartiendo sus

alegrias y sus penas. Pude ver de cercala vida cotidiana de los mexicanos,
y tuve oportunidad de conocer con mayorprofundidad losdistintos sec-
tores de la sociedad. Muchos mexicanos me consideran como su amigo
intimo y me invitaban confrecuencia a sucasa para pasar juntoslas fiestas
0 para confiarmesus secretos. Aproveché mi estanciapara visitar diversos
lugareshistéricos, asi como fabricas, ejidos, universidadese instituciones.

~ México me atrae profundamente con sus encantos especiales. Lo ad-

miroporsuslindos paisajes, sus majestuosas montafiasyrios, sus erguidos
cactus, sus frondosos bosques. Pero admiro atin mas Jas buenas cualidades
de los mexicanos,estimo altamentesu espiritu que los anima a esforzarse y

superarse constantemente,a marchar siempre adelante para lograr Ja inde-
pendencia,la soberania,la libertad, la paz, el desarrollo y para establecer
un nuevoorden politico y econémico internacional.

Conel objeto de hacer que mas chinos conozcan México y a los mexi-

canos, asi como para expresar mis cordiales saludos a un pais dotado de
una historia milenaria ya la vez plena de vitalidad y manifestar mis mas

    
 



 

 

 

profundossentimientosde gratitud a los mexicanos,heescrito este libro
partiendo de mis experiencias personales, de mis estudios y de mis lecturas.

Debido

a

la limitacion de mis conocimientos y capacidades y a la
premura, seguramente los lectores podran hallar en este libro no pocas
deficiencias. Les ruego que me lassefialen y corrijan. No duden que les
estaré muy agradecido.

Quisiera expresar mis sinceros agradecimientos al sefior Felipe
Villagrana ya la sefiora Maria de la Luz Navarro Rizo, quienes me aco-
gieron en su departamentoymetrataron con tanta amabilidad comosi se
tratara de un familiar. Asimismo, a los directores, profesores € investiga-
dores del ne, del Programa Universitario de Difusién de Estudios Latino-

americanosde la UNAMpor su ayuday sus atenciones. Quisiera agradecer
muyespecialmenteal sefior Eduardo Menache,ex agregado de coopera
cion cultural de la Embajada Mexicanaen China, y a mi colega,el profe-

sor MaoJinli, quienes me proporcionaronlibros y materiales muyvalio-
sos. Ademas, agradezcoa los autoresdeloslibros yarticulos que consulté
para la elaboraci6n deeste trabajo, y que aparecenenla bibliografia.

Porultimo,quisiera expresar mi mas profunda gratitud al sefior Dong
Weikang, redactor enjefe, a las sefioras Bai Hanxiang y Meng Yan, al

sefior Wang Gang,redactores de la editorial Shi Shi, sin su estimulo,
apremio yayuda, no hubiera sido posible la publicacién deeste libro.
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Ha muerto Rafaela de Cuba

Por Virgilio Lopez Lemus

EeeDE Cuala llamo Gabriela Mistral en unacarta delos afios
cincuenta, cuandola gran mujerde Chile ley6 con alegria elpri-

merlibro de la entonces juvenil Rafaela Chacon Nardi (La Habana,
1926-2001). En Viaje al sueno (1948) se ofrecid no solo el aldabo-

nazo inicial de la que seria conel tiempo llamada Generacionde los
afios cincuenta o Primera Generacion de la Revolucion,sino que tam-

biénse presentaba enel panoramapoético cubano una voz auténtica,

capaz deregistrara la parlo elegiaco intimoy el texto de contenido

social. Una comisiénnacionalcreadaal efecto y formada sobre todo
porsus ex alumnosdecidié en 1957 patrocinarla reedicion aumentada
del importante poemario,conla carta de la Mistral afiadida, donde se
lee: “Su libro es el mejor de poemas femeninos que mehallegado en
afios. Sucalidad ysu feminidad mehan prendidoa él. Le estoyporello
reconocida. / Me place que tengamosdos oficios comunes, Rafaela
de Cuba”.

Desde entonces, Rafaela Chacon Nardi se fue ganandounlugar

destacadoenlaliteratura y en la docencia cubanasdel siglo xx. Al

concluirsu vida en marzodel 2001, recién cumplidossussetentay
cincoafios, ese lugarestaba consolidadopor ungrupodelibros de

poemas,poralgunosensayosderelieve, por unaobrapoeticay peda-

gogica dedicadaa la infancia, y por unainfatigable actividadsocial en

favor del acrecentamiento de la cultura del pueblo cubanoyen espe-

cial de los minusvalidos (sobre todo invidentes 0 débiles visuales).

Porserunapoetisadeidentidad,dela identidad cubana,surelieve

no se quedadentro de IaIsla: ella es una voz continental, una mujer que

bien representala culturaliteraria de nuestra America. Mestiza, com-

prometida conel desenvolvimiento historico desupais, Rafaela Chacon

Nardi supo que suambito no era sdlo insulary dedico, entre otros

estudios, unlibro a Laalfabetizaciénen México (México, Liceum,

1951), que fue muyutil cuando en 1961 el pueblo cubano desarroll6

una Campaiia de Alfabetizacion, que encontro a nuestra poetisa como

mujerdela primera fila. Durante afosse desempenioalfrente de de-

partamentosdela UNESCO regionaly dela delegacion cubana,tuvo una

intensa laborde investigacion yde desarrollo de las artes visuales entre

nifios y jovenes cubanos,y sobre todo dejo una bibliografia lirica de

muchointerésenla evoluciénde nuestrapoesia, entre suslibros mas   
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significativos, Delsilencio ylas voces (1978), Coraldelaire (1 982),

Una mujer desdesuisla canta (1994), Minimo paraiso (1997) y
pocoantes defallecer,la editora ycritica literaria Mayra Hernandez
reuni6 una magnifica seleccién de su mejorpoesia en Delintimo es-
plendor(2000), en cuyo prélogoafirma que Rafaela es: “Una delas
voces mas profundas de Cuba yde nuestro continente”.

La tristeza de la poesia cubana consupartida, se duplicé al saber-
se ala parla noticia del repentino fallecimiento de otro poeta cubano

de mucho mérito: Alberto Serret (1947-2001). Su obra poética,na-

rrativayteatral es imborrable,su recuerdo alcanza a la patria natal ya
la tierra de su muerte: Ecuador, dondelas cenizas del magnifico escri-
tor, gloria de su generacion cubana,reposan en paz. Rafaela Chacon
Nardi y AlbertoSerret hanofrecido un marzotriste a la poesia de Cuba.
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Maria NievesPinillos Iglesias, Hilando oro: vida de Luisa de Carvajal, Madrid,
Ediciones del Laberinto, 2001 (Hermes, 10), 239 pags.

La biografia ejemplar de una mujerextraordinaria, Luisa de Carvajal y Mendoza
(Jaraicedo, Caceres, Espafia, 1566-Londres, Inglaterra, 1614) es una acuciosa y
bien documentadainvestigaciénhistorica, religiosa y poética realizada porla
doctora Maria NievesPinillos Iglesias, de la Universidad Complutense de Ma-
drid. La misma serdel espejo enel quese reflejara la historia de la Espafia de los
Siglos de Oro —la segunda mitad del siglo xvi ylas primeras décadasdelsiglo
xvi. Desde su infancia Luisa de Carvajal practicé virtudes en forma heroica.Asi
fue “ejercitandose entre estos variados modos de inmolacién y de amorque
Luisa aprendié a hilar el oro de su vida” (p. 41). Aludiendo a tanta virtud
acrisolada, Luisa se hizo “hiladora de oro”(p. 65), metafora que datitulo al libro:

Hilandooro.
Luisa de Carvajal quiso entregarseplenay totalmenteal servicio de Dios y

servirle como verdaderapobreen la humildady el desasimiento. Sin embargo, no
siguid la costumbre dela época de ingresar en una orden conventualy alli tomar
el habito, por parecerle que pertenecer a la vida religiosa constituida, mas bien
que oprobioera un timbre degloria, honory prestigio social. “Luisa queria que
su pobreza no estuviera dignificada por un habito que le confiriera respetoy
decoro,sino que fuera una pobreza exenta, sin apoyo, que necesitara del trabajo
despreciado ysufriente para mal remediarse”(p. 60). Aqui esta la originalidad de
su entrega y el cambiototal en la mentalidad de la época. “Ella tenia su propio
proyecto deservicio de Dios, a quien, desde que su memoria recordara, siempre
habia querido entregarse” (p. 59). Ahora bien, si entraba en el convento “iba a
gozardel respeto social que aureolaba en aquel tiempoalas personas consagra-
das; es decir, no ibaa ser ‘el oprobio del mundo’ como ella deseaba’’ (p. 60). Asi,
pues, Luisa dejé su posiciénsocial de miembro de la nobleza de Espana, aban-
dono sus riquezasyvivio en la inseguridad del sustento cotidianoyen el duro
trabajo para ganarel pan conel sudorde su frente. En Madrid comenzoeste
nuevo género de vida, pobre entre los pobres, despreciada por la sociedad a la
que pertenecia por linaje. Recordemos que en aquella época la nobleza “se
perdia por ejercerel trabajo manual” (p. 62).

EstandoenValladolid, Luisa de Carvajal tiene conocimientodelasterribles
condicionesquesufrian los catélicos ingleses por defendersufe. Luisa, encen-
dida en fervores divinos, quiere luchar por detener el cisma en el pais dela

Reforma anglicana
Enefecto, en Inglaterra corrian fuertes vientos de persecuci6n contrael

catolicismo, época de cruentos martirios especialmente contra los sacerdotes
La Reforma,introducida por Enrique VIII (1509-1547), habia dejado honda hue-
lla. Cuando el papa Clemente VII, en 1527, declaré la nulidad del matrimonio de
Enrique VIII con Ana Bolena, el rey hizo caso omiso de la prohibicion yse
proclam6jefe supremodela Iglesia de Inglaterra. Este hecho provocoel cisma y
la separacion de Roma. Cuandosubiéal trono Maria Tudor, hija de Enrique VIII
y Catalina de Aragon,la reina Maria establecio el culto catdlico en Inglaterra,
pero su sucesoraIsabel |, hija de Enrique VIII y Ana Bolena, restablecio la
Iglesia nacional anglicana y rompié definitivamente con Roma.Porsuparte,los
catlicos ingleses desconocieronel derecho de Isabel I al trono de Inglaterra y
consideraron comolegitima heredera del trono a Maria Estuardo,reina de Esco-
cia, aquien Isabel | mando ejecutar cruelmente despuésde un atroz cautiverio.
Al morirIsabel | en 1603, se extinguid conella la descendencia de Enrique VIII y
la dinastia de los Tudor. Cuando subeal trono Jacobo | Estuardo, “pese a la
inicial benevolencia con que Jacobo | habia comenzadosureinado,una vez bien   
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asentadoen el trono, se decanté por el anglicanismo y torno a perseguir dura-
mente a los catélicos”(p. 112).

Luisa de Carvajallleg6 a la Inglaterra de Jacobo I conel propdsito de “ayu-
daralos catélicos ingleses a mantenersefirmesenla fe, y no esquivarel martirio
propio” (p. 118). Desde Valladolid Luisa empezo “a prepararel dificil salto a
Inglaterra”(p. 102).

Unavez arreglados sus asuntos temporales “subié a su machuelo yse puso
en las manosde Dioscaminohacia Inglaterra” (p. 109). Los viajes en aquella época
eran dificiles, peligrosos y, sobre todo, muy incémodos,especialmente para una
mujer. “Luisa, caballero andante a lo divino, monté en su Rocinante ysalié de
Valladolid el 27 de enero de 1605” (p. 111). A lomo de mula,Luisa atraviesa Francia,
llega a Calais. Luegoatraviesa en barca el Canal de la Manchahasta desembarcar
en Inglaterrael dia primero de mayo de 1605. Todoel viaje lo hizo con granentereza
de animo segtin ella misma confiesa “dandomenuestro Sefior mucho animopara
hacerlo con alegria ysin echar una sola lagrima, dejando tan buena patria”(p.
111). En Inglaterra, Luisa sufrié penalidadessinfin, la carcel y la condena por
parte de Jacobo | Estuardo, que vio enella una enemigadelreino y la Corona
“Jacobo| afiadio multitud de acusaciones contra Luisa” (p. 207). :

Otra faceta muy importante en la vida de Luisa de Carvajal es su facilidad
paraversificar y escribir muy buenos poemas,ajuzgarporlas primorosas mues-
tras poéticas que presenta el libro y que la definen como excelente poeta. Si-
guiendola costumbredela época de usar pseud6nimo,Luisa de Carvajal utilizo
el anagramade su nombreyfirm6 sus composiciones como “Silva” por “Luisa”
(téngase en cuenta el cambio ortografico de u-v, corriente en la grafia de la
época). Enel libro leemos bellisimas redondillas: “Con verdadte afirmaré” (p.
31); romances: “En buscadel dulce Amado”(p. 41); sonetos: “;Cémo, di, bella
Amari, tu cuidado”(p. 491);liras: “Gozosa y dulce muerte”(234); octavasreales:
“Cuando vuelvolos ojos a mirarte” (52)

Luisa de Carvajal y Mendozaensu tiempo supo transgredirlos prejuicios
sociales, romper conlas ideas del honor y la fama, despreciar las pompas y
vanidades, rechazarlas diferencias de clase y entregarse a una arriesgada aven-
tura personal en la consecucién de sus grandes ideales: “Luisa tambiénera
mujer y su batalla mayor” consistié en haberse sabido defender“contra la
aplastante coaccién social que trata de torcer su derechoalalibertad de darse
a Dios del modoque desea. En cierto modo, sulucha es una lucha feminista
feminismodelsiglo xvi yalo divino” (p. 70). :
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Rafael Moreno,Lafilosofia de la Ilustracion en Méxicoyotros escritos, Méxi-

co, UNAM/DGAPA, 2000. 311 pags.

El texto que resefiamospertenece a uno de los mas distinguidos maestros

de la Facultad de Filosofia y Letras de la uNAM, recientementefallecido: Rafael

Moreno Montesde Oca. Destacadolatinista, estudioso de la educacién e histo-

riador de las ideas en México (0 mejor, comoa élle gustaba Ilamarla, de la

historia de lafilosofia mexicana), humanista y fildsofo. Estos tres camposfue-

ron su pasion, a la que dedico su vida entera.

El maestro Rafael Moreno formé parte de unade las generacionesdefilo-

sofos formadosporel “transterrado”espafiol José Gaos, quien fue en México

un despertador de vocacionesfilos6ficas e incitador, especialmente, del estu-

dio dela historia delas ideas, de la filosofia en México y en América Latina,

desde la época colonial hasta el siglo veinte.

La misma formacionhistoricista y fenomenolégica de José Gaos fue trans-

mitida a sus discipulos, ademas de otras corrientes filoséficas, como el

existencialismo, el ontologismo heideggeriano, por sefialar las mas representa-

tivas.

Moreno, continuando conla ruta marcadaporsu maestro, sostuvo hasta su

muerte la tesis de la historicidad de lafilosofia, porque para él “todafilosofia

tiene historia”, empero, esté consciente quela historicidad de la filosofia lleva

al relativismo yala subjetividad, aunque advierte que muchos de sus proble-

masy las respuestasa ellos son “universales”. La dicotomia aqui presente lleva

a paradojasirresolutas, porque lo universal en filosofia, segiin una tradicion,es

atemporal,y, por lo tanto, esta por encimade la historia.

Estas pretensiones enfilosofia, a finales del siglo xx han sido parcialmente

superadasporla “critica hermenéutica”, es decir, por la teoria de la interpreta-

cion. La hermenéuticatiene sus antecedentes en la Metafisica de Aristoteles

continuadaporlos escolasticos, en el Renacimiento por fildsofos y literatos,

avanzadoel tiempo porlos hermanos Guillermo y Federico Schlegel, Federico

Schleiermacherydentro de un campo masacotadoenladisciplina filosdfica, y

no enla literatura o la teologia, la encontramos en Guillermo Dilthey con una

reflexion mucho mas profunda; ya en pleno siglo xx, aleanza un gran desarro-

llo con Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer,Paul Ricoeur, Gianni Vattimo,

Andrés Ortis Osés, Mauricio Beuchot, porsefialar apenas algunos.

La hermenéutica se coloca por encima de cualquier concepciénpositivis-

ta; disefia conceptos y marcosdereferencia. Analiza el significado simbolico

de las diversas expresionesfilos6ficas y culturales. En la actualidad se agota-
ron aquellascorrientesfiloséficas, comosonel estructuralismo, el conductismo,

la filosofia analitica etc., que intentan entenderala filosofia ya la cultura segun

los modelos de las ciencias naturales. Precisamente, como reaccion a estos

modelos, surgenteorias filoséficas que consideran a la “subjetividad” y a la

interpretacion comofactores importantes dentro del campodela reflexionfilo-

sOfica. O sea, entienden quela filosofia no es, no puedeser, solo objetividad,
sino que esta permeadaporla subjetividad, porla ideologia y atravesada desde

atras, porlas cienciassociales.

Lo curioso es que este descubrimiento yla metodologia no eran algo nue-

vo paralos filésofos dedicadosa la historia de las ideasy la filosofia mexica-
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na ylatinoamericana, porque ellos habian trabajado de esta forma desde los

aijos cuarenta. Asi,la filosofia para Rafael Moreno no puedeseralgo abstraido

de los asuntos reales, sino un saber de problemastedricos e ideolégicos desde

el que analiza, problematiza y construye categorias filoséficas. Su forma de

filosofar es unfilosofaren la historia, pero con categorias filosficas. En otros

términos, es modo de hacerfilosofia a partir de la realidad sociohistorica con-

creta: busca explicar comoes quela realidad se concibe a si misma.El suyo es

un filosofar sobre problemaspropios.
El libro del maestro Rafael Moreno:Lafilosofia de la Ilustracion en Mexi-

coyotros escritos, esta conformado por una “Introduccion”y diez capitulos.

Para nuestro fildsofo hablar de Iustracién en la Nueva Espafia significa no
precisamente unaexplosiéngeneralizada, sino mas bien, como una formadi-

versa y con variadas tendencias, dondese entrecruzanlo tradicional escolastico

con la modernidadde algunasideasdela Ilustraci6n, sin atreverse a plantearlas

plena y abiertamente. Existen en aquellosfildsofos del siglo xviii, recelos, des-

confianza y temores, nopretendenentrar en conflicto conlafe religiosa y, por

lo mismo, tratan de encubrir sus formas eclécticas de pensar

Yadesde la segunda mitad del siglo xvu, en los diversospaises europeosy

las colonias americanas, a algunos fildsofos se les empieza a designarconel

nombre de ec/écticos. Entre ellos destacan espafioles y portugueses como

Cardoso, Tosca, Feijoo, Martinez, Berni, Piquer, Marti, Ribera, Villalpando.

Amat, Pérez y Lopez, Almeida, Ostos,ylos jesuitas Aymerich, Pou, Monteiro,

Pons y quiza Artega. En Méxicose pueden considerar entre ellos alos jesuitas

antecesores de Diaz de Gamarra, incluyendo aeste tiltimo, y a su continuador

Guridi y Alcocer, enel siglo x1x y al felipense Guevara y Basoasabal.

La mayoriadelos filésofos eclécticos, segtin Gaos, hacen profesion de

escepticismo, pero en realidad coinciden con los que hacen eclecticismo. En

ellos existe una marcadapreferencia porla ciencia moderna y la modernidad

toda. Los mas, exponenlas doctrinas de los grandesfilosofos modernosy eli-

gen aquellas que se identifican con lafe cristiana y que puedanaportara la

fundamentaci6ndeésta, las que enrigorson las doctrinas de la ciencia moder-

na, o la explicacion filosdfica de éstas o de los fendmenosyobjeto de los mis-

mos. Asi pues, podemosubicar la investigacién del maestro Rafael Moreno,

precisamente, entre la tiltima mitad del siglo xvi, los ultimostreintaafios del

siglo xvi y los primeros cuarenta del xix. El libro esta conformado por un

conjunto de ensayos que aportan una mayor comprensiondela situaci6nen la

que se encontrabanlafilosofia y las ciencias modernas en la Nueva Espaiia.

Este conjunto de trabajos nos llevan a analizar cual era la situacion delas cien-

cias y delafilosofia de la época de sor Juana Inés de la Cruz yde don Carlos de

Sigiienza y Géngora, como,a la vez, la época delosjesuitasilustrados expulsa-

dos en 1768, haciendo unrecorrido por Bartolache, especialmente, por José

Antonio Alzate. Al mismotiempoanaliza el desarrollo de las ciencias ala lle-

gada del prusiano Alejandro de Humboldt, estudia la evolucién ideolégica de

don Miguel Hidalgo yCostilla, finalmente, estudia someramente las raices

del liberalismo del siglo x1x mexicano.

El estudio de Rafael Moreno noslleva a conocerlas caracteristicas de

la modernidad de los jesuitas mexicanosfrente a la escolastica. A través de la

primerase apela a la razonya la experiencia comolos factores determinantes
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de todo conocimiento; mientras que porla segunda, se ocupan mas de los pro-

blemas légicosy se abusa del argumento de autoridad. Empero, elprincipio de

autoridad tan venido a cuenta en las discusiones filos6ficas y cientificas, es

puesto en cuestion por los jesuitas y por algunosde sus discipulos que se que-

daron en Nueva Espafia. Sin embargo,el andlisis de Moreno de estos filsofos

lo lleva a descubrir que eran, por un lado, modernos, y porel otro, tradiciona-

les, porque se aferran en defenderla escolastica frente a la ciencia pero también

establecen y diferencian el ordenfisico del metafisico. Sus indecisiones, sus

vueltas a lo viejo, muestran que todavia no eran plenamente modernos. Pero lo

que le interesa a nuestro filésofo no es precisamente mostrar y defenderla

modernidad delos jesuitas mexicanos, sino mas bien, algo quesi es moderno:

su acrecentado nacionalismo, porque aman entrafiablementea la “patria”. Casi

todos escriben sobre el pueblo mexicanocon el proposito de mostrar a los de-

tractores de la “nacién mexicana’, la verdad de su historia; exponen y defien-

den la capacidad de los americanos para asimilar y comprenderla cultura uni-

versal.
:

Los jesuitas, ademas de introducir la filosofia y la ciencia modernas, son

humanistas, porque,por un lado,afirman los derechos perdurables del hombre,

como a las vez desciendenalestudio y remedio delas necesidades concretas.

Asi, es posible observarenellos, especialmente en Clavijero, la presencia del

pensamiento antropolégicolascasianodelsiglo xvi, pero gracias al influjo de la

modernidad.Laetapa de iniciacién de los jesuitas tiene todos los temas de

la mayoria de las preocupaciones de tiempos distintos. Masalla de los sistema-

ticos escolasticos, escritores en lengua latina dedicadosal magisterio, estan

otros que hacen a unladola tradicion escolastica, a los que se les puede llamar

“filésofos sin sistema”, que se dedicana la ensefianza, casi todosson cientifi-

cos, matematicos, mineralogistas, botanicos,fisicos, anatomistas y observado-

res de fenomenose inventores con aceptacion en las academias europeas.

La pretension del maestro Moreno es mostrar que los pensadoresycienti-

ficos ilustrados mexicanos son tambiénfildsofos, en la medida en que asumen

una actitud o tratan temasfilosdficos de acuerdo conla vision del mundo del

siglo xvii, dela filosofia ilustrada,a la vez que difunden la modernidad hacien-

do suyaslas tesis fundamentales de ese periodo. Lacaracteristica de los sabios

ilustrados mexicanosesla firme voluntadde sacarla inteligencia novohispana

de su “letargo tradicional”.

Los continuadoresdelos jesuitas y franciscanos van a hablar de un nuevo

métodopara los estudios, como es aquel que considera sefialar los errores 0

vicios de la escolastica y a la vez que recomiendan la ensenanza de las ciencias

fisicas, realizan una campafia en contra dela tradicion escolastica de “autori-

dad”. “Son antiaristotélicos y antiescoldsticos”. Pero la accion liberadora no se

restringe sdlo al campofiloséfico, sino que se amplia a todos los ambitos de la

vida. Existe un afan por renovar la mentalidad completa de los novohispanos

estableciendo los derechosylaslibertades de la razon y del pensamiento. Es

decir, se trata de reeducar conla cultura de las Luces.

Su mérito, segtin Moreno, es haber dado a su épocala cosmovision del

siglo, es decir, cientifica y enciclopédica. Nuestro filosofo trata de mostrar la

forma cémo losilustrados mexicanosasimilan la filosofia moderna,la ciencia

y su método,conlo cual intentan destruir el orden antiguoa través de las ideas  
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de la modernidad.El triunfo de las luceses la salvaciénde la historia y de la
naturaleza. “Poseer luces equivale a tener una cultura moderna”.

Si se comparanlos principios de la razon que tratan de imponernuestros
ilustrados con los de los europeos, encontramoscoincidencias, diferencias,re-
laciones y paralelismos. Los ilustrados mexicanosrealizan una labor con la que
intentan abarcarlo todo: la filosofia, la ciencia,la literatura,el arte, el teatro, la
agricultura, la mineralogia, incluso, el propio saber teolégico y la vida comple-

ta novohispana,poreso insisten en la renovacioén completa.
Para Rafael Morenolos autores de los ultimos cincuenta aijos del siglo

xvill mexicanopertenecen alsiglo filos6fico y racionalista, sus escritos son el

mayortributo a la razon. Es un racionalismo, que para Moreno noes algo ya

dado, sino en “vias de hecho”. Empero,al hacerel andlisis de la filosofia de la
ilustracion europea encuentra que ésta, mas que ser unafilosofia estricta, es un

movimientoespiritual. No existe en ella una fuerte inclinacién por el método,

perosi una actitud abierta porla ciencia,las artes, las letras y la vida practica.

Lo mismoacontece conlailustracién mexicana, las mismas doctrinas la in-

clinacionporlas ciencias son la razéndel siglo.

Los filésofos ilustrados mexicanos asimilaron y compusieron su pensa-

miento en mediode la ensefianza tradicional. Estas circunstancias, no obstante

que resultaban desfavorables enel orden dela teoria, hacenposiblela difusién

de todo género de materias, lo cual le permite afirmar a Moreno,nosin razon,

y siempre guardadaslas proporciones, que “los periddicos de Alzate, Bartolache
y Valdés tienen una misi6n parecida a la que desempefiaron el Diccionario

historico y critico de Bayle, el Teatro critico y universal de Feijoo y la Enciclo-

pedia 0 Diccionario razonado que editan Diderot y D’ Alembert”. Asi comolas

obras anteriores significan historicamente la introduccién y desarrollo de las

ideas modernas que habian penetrado sensiblemente en la mayorparte de Eu-

ropa, del mismo modolas publicaciones mexicanas fueron hechas para divul-

gar con mayoreficacialas ciencias utiles, la critica de los errores y la nueva

filosofia. Sin embargo, advierte que el establecimiento de Las Luces, por su

naturaleza, sdlo podia darse dentro dela aristocracia mexicana. Esdecir, las
luces permanecieronalejadas del pueblo.

Todoslos ilustrados recurrena la ciencia de la época y, lo que es mas

decisivo, contraponenla cultura reciente que les Ilegaba de Europa con las

doctrinasdela tradicién. Porello noes de extrafiar las coincidencias ideolégi-

cas de Alzate y de Bartolache conlas doctrinas y los criterios dominantes del

siglo. Aunquealleer los escritos de esos autores no se descubren inmediata-
mentelas influencias delas doctrinas asimiladasporellos. Las influencias que
se perciben en su pensamiento de formaconsiderable son las de Copérnico,
Descartes, Gassendi, Bacon, Bayle, Locke, Leibniz, Wolf, Feijoo. Salvo la ex-

cepcion de Bartolache ensus Lecciones matemdticas, donde se puedenver anun-
ciadaslas influencias de las doctrinas de Descartes, Leibniz y de Wolf, no es
posible reconocerel origendelas ideas que utilizan para instaurar entre noso-
tros el mundo moderno.Cabe advertir que la simulacién de los grandes autores
se “hace mediantetratadistas secundarios y aun divulgadores, muy estimados
entonces. Los diccionarios, las actas, las memorias, los periddicos, formanel
principal alimento de aquellos hombresavidos de saber, dispuestos a derramar
la sabiduria en los problemasdela existencia cotidiana”.  
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La recepcion delas ideas filoséficas de la modernidadporlosilustrados
mexicanos no puede, comosefiala Moreno(siguiendo a Antonio Caso y a Samuel

Ramos), ser una imitacién, extralégicao irreflexiva, sino, por el contrario, es

un intento por encontrar respuestas, desdelo particular, desde “lo nacional”, a

la propia realidad histérica de la segunda mitad delsiglo xvi. Esto quiere decir

quela filosofia universal, segiin nuestro autor, “se vuelve mexicana por la in-

terpretacién, las modificacionestedricas y la aplicacién que hombres mexica-

nos hacen deella a la realidad patria”.
Morenose acercaa las obras de autores comosor Juana Inés de la Cruz,

don Carlos de Sigtienza y Géngora,a los jesuitas ilustrados y algunos de sus

continuadores, como José Antonio Alzate y Ramirez, José Ignacio Bartolache,

José Antonio Valdés, Miguel Hidalgo y Costilla, y al prusiano Alejandro de

Humboldt, en su visita a la Nueva Espafia, y a otros, donde hace gala de una
profundaerudicién y capacidad deanilisis y de interpretacin,a la vez que nos

muestra un amplio conocimiento de las dos tradiciones filosdficas: la

novohispana y la europea. Moreno nos descubre en su justo punto las ideas

filosficas de José Antonio Alzate, los aportes de su pensamiento cientifico

y filoséfico, es el primero, en la América colonial, que en su Diarioliterario y

critico busca despertarlas concienciasaletargadas porlos “ergotismos forma-

les” de la escoldstica decadente. Alli predica las ideas modernas para impulsar

de formadefinitiva a la patria. La intencidn essalvar a la patria de una deca-

dencia bochornosa. En su segundo periddico, Gaceta de México, realiza una
critica demoledoradela filosofia escolastica, a “una filosofia —dice— que el
tiempo y la preocupacién tenian reconocida comoinfalible, como la base que

debia dirigirnos en todas nuestras acciones, en todos nuestros pensamientos”.

Sus ataques a esta filosofia son el fruto de una nueva razon, de una buena

inteligencia y de buen gusto. Es el desprecio por el formalismo de los princi-

pios, dondela irrisi6n de la preponderancia l6gica min6 los cimientos de la

filosofia tradicional, a la que Alzate acusa de haber abandonadoel mundoreal

para ir en posde un pais imaginario. Apunta que los antiguos llenan las mentes

de los estudiantes de szimu/as, de un mundo muerto amparadoen la venerable

autoridad de Aristoteles.
Morenohaceunsimil entre Alzate,el espafiol Feijoo y el francés Voltaire,

porque éstos coinciden en que la “lucha entre la tradicion y el mundo moderno
es una pugnaentre la ignorancia yel saber, entre las lucesylas tinieblas, entre

un racionalismoa espaldasde la realidad y una ciencia que se alimenta enlas
cosas mismas”. La Ilustracién, como la concibe Alzate, descansa enunainteli-
gencia critica 0 en una razon natural cuyo cometido es hacerolvidarel pasado

decadente: “Inteligencia critica porque conduce a los hombresconluces sufi-

cientes para distinguir lo verdadero de lo falso, lo opinable de lo incierto, la

conjetura de la verdad, segtin exigié Feijoo en Espafia y ensefiaba Gamarra a

los estudiantes de la colonia”. Sufilosofia es radicalmente pragmatica en la

medida de que la utilidad vuelve seguros y verdaderos los conocimientos. Asi,

lo util es para Alzate el criterio maximo dela falsedad y de la verdad, de aqui
nace la relacién espontanea delas cosas. La utilidad para Alzate no solo es la
categoria fundamental, sino el objeto de la filosofia critica. En oposicién al

racionalismoescolastico y al cartesiano, hace un llamadoal buen sentido “de-
jando frioleras que en nada pueden aprovecharnos”.
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Por otro lado, Moreno muestra a Alzate comoel antecedente ideoldgico

de la Independencia, en la medida en quepredicala liberacion de un pasado de

ignorancias. Donde la educaciéntiene un papel fundamental porque a través
de ella se reformanla inteligencia, las costumbresy la vida de la Colonia. La

ignorancia impideelrecto uso de la raz6ny atrofia su funcionamiento, pero no
destruyesu naturaleza,la cual consiste en iluminary ser iluminado.

José Ignacio Bartolache,al igual que Alzate, realiza unacritica a los estu-

dios peripatéticos. Estudié medicinay, cuandoesto hacia, se dedicé un tiempo

a las matematicas bajo la sabia direccién de Velazquez de Leon. Sustituy6 a

este ultimo en la catedra de astrologia y matematicas en la Real y Pontificia

Universidad de México. Como producto de su entusiasmoescribe en 1769 sus
Lecciones matemdaticas. Eneste libro, al cual se le debia conferir el mas alto
interés por los mexicanos estudiosos del pensamiento colonial, porserel pri-

mertexto que se publicé en Nueva Espaiia conlas teorias modernas sobre la

ciencia y su método, quedaronincluidas las generalidades sobre el métodocien-

tifico. En abundancia de sugrantalento ilustrado y cientifico, habremos de

decir que también se ocup6 de realizar observaciones astronémicas, con su

amigo ybidgrafo José Antonio Alzate.
Bartolache, como nole agradara visitar enfermos,se dio a la tarea de orga-

nizar y publicar un periddico médico conunafuerte influencia ilustrada, al que

dio el nombre de Mercurio volante, con noticias importantes y curiosas sobre

fisica y medicina; fue el segundo periddico ilustrado mexicano, después del

Diarioliterario de Alzate, y el primero dedicado expresamente,a la medicina,

y es casi simultaneo al segundo de Alzate, Asuntos varios sobre ciencias y

artes. En el Mercurio Volante hace unacritica a la cultura y los sistemas de

ensefianza en la Nueva Espajia, adopta una postura contraria al peripatetismo

cuandoescribe: “Aristételes, fildsofo muy celebrado y muydigno de serlo, con

tal que no se regule su mérito por sus 9cho libros de Physica auscultatione, que

dejé escritos de propésito para que nadie los entendiera”. Tambiénrealiza una

critica a Descartes y un elogio al sistema de Newton. En sus publicaciones

periddicas clama, desde 1768 hasta 1798 que desaparece su periddico, porque

acabenlos prejuicios que impiden el reinado de las luces en las aulas, en las

costumbres, en la intimidad yen la conciencia de los mexicanos.

Losestudios de Morenosobre Alzate yBartolache estuvieronreferidosal

campofilos6fico mas quea las ciencias y las matematicas. Le intereso también

estudiar si el pensamiento modernotuvo repercusionesen el campoteolégico.

La pautasela da la Disertacionsobre el verdadero método de estudiarteologia

escolastica, de don Miguel Hidalgo y Costilla. Es sabido que Miguel Hidalgo

estuvo en contacto y recibié las ensefianzas, durante su estancia en el Colegio

de San Nicolas de Morelia, de algunos maestrosjesuitas ilustrados, como fue el
caso de Francisco Xavier Clavigero.

Para Moreno, Hidalgo, lejos de lo que algunos historiadores han dicho
sobre su formaci6n, es un personaje dispuesto al cambio. Empero se descono-

ce, por ejemplo,el periodo en que ensefié artes en el mismo Colegio de San

Nicolas, cuales fueron las doctrinas teolégicas a las que dedicé su mayorentu-
siasmoyen las que obtuvocrédito hasta llegar a merecer, en los albores de la

Independencia,el titulo del tedlogo mas destacado de la Nueva Espafia. Por

ello, parece imposible pensar que su preocupacién humanitaria,las criticas al  
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gobierno, su autonomia mental, su americanismo, su amora la libertad, el des-
arrollo y cuidadodelasartesy oficios,su aprecio porla agricultura, su indigenis-
mo, sean improvisados,al igual, segtin se dice, que improvisélos ejércitos.

Gabriel Méndez Plancarte sefiala en su estudio Hidalgo, reformador inte-

lectual, que el Padre de la Patria fue un digno exponente del movimiento

renovadoriniciado por Maneiro, Abad, Alegre y Clavigero,que Ilev6 a su cul-

minaci6n Joaquin Velazquez de Leon,José Ignacio Bartolache, Diaz de Gamarra
y Alzate. Mientras que éstos fueron los renovadoresdela ciencia y dela filoso-
fia, Hidalgo lo fue de la teologia.

La Disertacion sobre el verdadero método de estudiar teologia escolasti-

ca es unateoria del método y una metodologia dela disciplina teolégica. Hidal-

go se atreve a aplicar al saber sobre Dios,el propio criterio, lo cual sélo parecia

valido para el conocimiento propio de la razon humana,al dar indicaciones
para adquirir conocimientos sobre las otras materias humanasy cientificas. El
mérito mas grande radica en que, al igual que los modernos,aplica la concien-

cia hist6rica a la teologia. Al realizar una comparaciénentre los tiemposdelas

Lucesy los del pasado, considera queestos Ultimos fuerontinieblas. Se atreve

atin a mas, cuando dice que “la historia sin la cronologia y geografia quedaria

enteramente ciega”. Apunta que “no ha habido edad en que pudieran subir los

hombres del templo de la sabidurfa con tanta facilidad como la nuestra”. Y

segun él, la teologia no escapaa esta situacién. Al mismo tiemporechazala

“teologia fundada en las opinionesde Aristételes” porque “introduce mil cues-

tiones deposible inutiles”. El estudio de la teologia para é! debe ser metédico;

hace unacritica a la teologia escolastica y sus formassilogisticas, porque em-

brollan las verdades, por lo tanto, recomienda su desaparicién de los textos

teoldgicos. De tal modo,invalida el pensamientoaristotélico-tomista y la teo-

logia de la tradicién. Esto hace decir al maestro Moreno que enla Disertacién

de Hidalgose atisba otra idea del conocimiento,de la metafisica y de la teolo-
gia misma.

En el mismolibro se incorpora una reflexion sobrela ilustracién mexicana

que encontré Alejandro de Humboldt. Aqui encontramos un sesudo anialisis

critico de la obra del geégrafo y naturalista prusiano titulado Ensayo politico

sobreel reino de la Nueva Espafia,e\ cual le sirve de argumento para desmentir
algunas de las tesis de Humboldtsobrelosilustrados mexicanos; en oposicién
a algunas afirmaciones que consideraban a éste como un pensador romantico,
afirma que es mas bien un ilustrado. Para demostrar su afirmacién realiza un
paralelismo del prusiano con nuestrosilustrados mexicanos,escribe: “Humboldt
se muestra convencido,comolosilustrados nuestros, de que los progresos dela
civilizacién van intimamente unidos con el perfeccionamiento del orden so-
cial”. El estudio de las ideas propaladas por los sabios mexicanosle permite
afirmar que cuando Humboldt visité la Nueva Espafia encontré pensadores,
fildsofos y cientificos ilustrados de grannivelintelectual. En este ensayo sobre
Humboldtle interesa destacarel nivel de formacién delosilustrados mexica-
nosa su Ilegaday,a la vez, sefiala el apoyo queéstos dieron para la elaboracién
de su Ensayo politico sobre el reino de la Nueva Espana. Los mas grandes
cientificos y filésofos novohispanos de la época le prestaron su ayuda: carté-
grafos, metalirgicos, zodlogos, gedgrafos, botanicosetc. ofrecen su apoyo, de  
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otra forma hubiera sido imposible que en un afio hubiera podido elaborardicha
investigacion.

Humboldtrealiza estudios sociales, politicos y econdmicos no sélo sobre

el reino de la Nueva Espaiia,sino de otros lugares de Hispanoamérica. Serela-

ciona con los mas destacadoscientificos ilustrados de los lugares quevisito.

Empero, los modelos que Humboldt tenia en su mente le impidieron, mas de

una vez, justipreciar la novedad hispanoamericana comoel nivel de nuestros
cientificos y, mas atin, en lo queatafie a ciertos problemaspoliticos, sociales y

econdmicos, lo cual no quiere decir que se hubiera equivocado en sus aprecia-

cionessobre algunosdeellos. La formaciénintelectualy filoséfica de Humboldt
no era la adecuadapara el abordaje critico del imperio espafiol americano, pues

éste result6, en un primer momento, a los ojos del cientifico prusiano, como
una extrafia prolongacién deunsistema histérico caduco, obsoleto y anacréni-

co que debia estar abolido y, no obstante, habia prolongado su anomalae injus-

ta existencia historica hasta una época que ya nole pertenecia.

Humboldt, para el maestro Moreno,es el tipico representante de la Ilustra-

cién alemana, pues desborda lo romantico al situarse en el ala izquierda de la

misma, caracterizada por su extremado racionalismo, su liberalismo y su

democratismo enajenante. Humboldt profesaba una especie deculto a la liber-

tad, pues ésta era para el hombre parala sociedadlo que las leyes naturales lo

eran para el cosmos: medios armoniososparala realizacion y el equilibrio. Por
ello el despotismose le presenta como una anormalidad, como una fulgurante

violacion del orden natural y moral. Esto explica la decidida y militante actitud

de Humboldt para no comprendery oponerse, decididamente,al imperio espa-

fiol americano; pasion liberal por Estados Unidos, al que considera el modelo

politico por antonomasia, y su posicién en contra de Nueva Espafia. El

cientificismo del alemanno puedeser otro que aquelquese funda en principios

racionalese ilustrados, orientado a una actividad empirica, dando cabida, de

acuerdo con Herder, al sentimiento, a la poesia e incluso a la fe deista. Aunque

habremosde decir que casi no hubo en Humboldtciencia o saber de su tiempo

en el cual no incursionara, pero, comoescribe Juan Antonio Ortega y Medina,

“no siempre con la idea de profundizarla o investigarla, sino sélo atraido por

una insaciable e inmodesta curiosidad”. Sus estudios y experimentos, en su

mayorparte resultaron superficiales y aun superfluos, por causa de su inquisitiva
y morbosaansia de conocer.

Morenoquiere mostrar que el Ensayo de Humboldtes un ejemploilustra-

do, donde inciden conocimientoscientificos, antropolégicose histéricos sobre

el Reino de la Nueva Espafia. Humboldthabia pasadocosadeun afio (1803) en

la Nueva Espafia, durante su estancia tuvo la oportunidaddeasistir al Colegio

de Mineria, centro asiduamente concurrido por los mas grandes sabios del
virreinato. Alli se rodeé de una pléyade de brillantes jévenes estudiantes con
los que se dio la tarea de levantar y delinear el mapay las cartas del pais; se

dedico a recolectar innumerables datos e informacionesoficiales; a copiar y

extractar los importantisimos archivos de documentos publicos,entre los cua-
les se encontraban algunosqueeran de cardcter muy reservado. Dichoafio de

ree cosecha de fuentes y materiales, le va permitir escribir su famoso
nsayo.  
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El maestro Morenoen susdosensayossobrela Ilustracion, liberalismo y

Reforma mexicanos muestra cémolas ideasilustradas fueron perfilandoel pro-

ceso de Independencia; las grandes luchas por hacer de México un pais que

gozard dela libertad y de la democracia;la fuerte lucha entre dos proyectos de

naci6n y los que dan un voto porla Ilustracién o las luces, contra “aquellos que
lo dan porlas tinieblas y el oscurantismo”. Esla batalla en contra de lo viejo, de

lo periclitado, por construir un hombre nuevo, desde una historia que supere,

comodira José Luis Mora,a la tradicién escolastica y potencieel ejercicio dela

libertad.
La Reforma, segtin Moreno, mas que un movimiento politico del pueblo

mexicano,es histérico. Sus antecedentesy sus factores son diversos y comple-
jos. Por lo mismo,no es patrimonio de un hombre, ya que no pudoencerrarse

en un programa. La componenunaserie de principios que dejaron de ser con-

templacionesde sabios, para convertirse en realidad, “en historia nacional”. El
liberalismo los agrup6 bajo un solo nombre, para convertir liberalismo y Re-

forma en un programa. Parasefialar que “en realidad el términodel liberalismo

es la Reforma,y ésta es el ideal y la meta del liberal. Por eso la reforma que

existe es la Reforma liberal”. Asi, contintia nuestro autor, “el liberalismo se

cifré en el anhelo de dar ciudadania y civilidad a los antiguos subditos del

imperio”.
La vision de México, en que coinciden ilustradosy liberales, esta fundada

en una idea comtin dehistoria, segun la cual la nacion y el mundo son el campo

de unalucha entre la ignorancia el saber, entre las luces y las tinieblas, entre

la falsedad y la razon. Porello, un proyecto de nacién debe lucharporla “gran-

deza y el progresode la patria” en el ejercicio de su libertad. La razon ilustrada

a través de la educacién debia delinear una nacién. Por esto Moreno destacael

papel que juega la educacién en aquella época, pues

revestia tanta importancia para ellos, hasta el punto de aparecer como

reformadores y educadoresensentido grosero de los vocablos. El optimis-

moenel triunfo de la razon no impidié ver que serian nugatorios todos los

esfuerzosen favor de la grandezay el progreso,si la mentalidadtradicio-
nal no era borrada en sus mismasraices.

Asi, la obra del maestro Morenoes una invitacion a recuperar nuestro pasado

intelectualy filoséfico, a meditar sobre la obra de aquellos cientificos y“filéso-
fos mexicanos” que aportaron sus conocimientosa la comprensién dela reali-

dad mexicana en diversos campos:cientifico,filos6fico, histérico, antropolégico

y cultural.

Mario Magallon Anaya
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HugoE.Biagini, La Reforma Universitaria: antecedentesy consecuentes, Buenos
Aires, Leviatan, 2000(col. E/ hilo de Ariadna), 109 pags.

La juventud es uno delos sectores que deben resultar de particular interés

para especialistas en educacién, politica, sociologia etc., ya que por lo menos

durante las siguientes dos décadas seguiran conformando el grueso de una
poblacién latinoamericana que empieza a envejecer y no tiene un espacio y

camino definido y propio. De hecho, parte de la anomia quese gesta tiene que

ver con lo que podriamosllamarluchaporel espacio(laboral, expresivo,afecti-

vo, ludico etc.) dentro de unaestructurasocialcristalizada y con fracturas. En

general, esta circunstancia conlleva en si misma unaserie de conflictos de diver-

sa magnitude indole segunla fraccién de la juventud de quese trate. Aqui nos

interesa considerar la que se encuentra en los sistemas educativos, en especial

la universitaria, ya que a su maneraesas luchas también estan presentesenella.

En el nivel superior, en la élite universitaria, las expectativas no son muy
alentadoras y el panoramaes igual o mas complejo yconflictivo, por decir lo
menos, dado quese cruzan determinantespoliticas poderosas. Lo importante es
que enese rangode poblacion se concentranlos relevos politico-culturales, ahi
es dondese configuranlas futuras correlacionesde fuerzas, configuracion for-
jada en el marcodel enfrentamiento que, desde el mismo accesoa la universidad,
se da en el ambito delos bienes simbélicos ylas posibilidades econdémicas, y
quecondicionadirectamenteen su formacion.

En este plano vemosquela reforma universitaria recorre América Latina.
Afirmaresto no es un anacronismoquerefiera al afio 68 0 al 18 del siglo xx,
aunquelosinvolucre necesariamente. Desde México, el movimiento del Consejo
Generalde Huelga, cGu, que paraliz6 casi completamente a una delas universi-
dades mas grandesdel mundo,la UNAM, proyecta una imagen delucha estudian-
til radical durante gran parte de 1999. Pero las luchas estudiantiles no sélo se
dieron en Méxicoen esosaiios: también protestan entonceslos universitarios
salvadorefios por un aumentodecuotasy los nicaragiiensesporla disminucién
en el presupuesto, igual que todos los anteriores, los estudiantes chilenos lu-
chancontra el “neoliberalismo”; pocoantes, en 1997, en Nicaragua,se desata-
ron importantes movilizaciones estudiantiles enarbolando las mismas reivindi-
caciones, manifestaciones que adquirieron dimensiones amplias y condujeron a
saldostragicos. Estos movimientosestudiantiles reflejan las tensionesy/o abier-
tos conflictos entre los grupos interesados y afectados por los cambios en
curso enla educaci6nsuperioryestan siendo motivo deinterés porlos estudio-
Sos, comoeselcaso del libro coeditado por Plaza y Valdés y una, Movimientos
estudiantiles en la historia de América Latina (1999) que compila Renate
Marsiske,asi comoel de HugoBiagini que aqui se comenta. Si aquéles un texto
con ensayos histéricos que ilustran procesos concretos de los movimientos
estudiantiles latinoamericanosdesde el siglo xvi, documentandoaspectos ad-
vertidos a su manera por German Arciniegas en E/ estudiante de la mesa redon-
da (1932), el de Biagini puede ser considerado como secuencia, como un esfuer-
zo de reflexién y sintesis elaborado sobre esa base factica y considerando que
debeactualizarseel reformismo universitario dela tradicién de Cordoba.

Afirmaresto en la actualidad suponela consideracion de, por lo menos, dos
Proyectos con premisas y objetivos divergentes, consideracion que haceBiagini  
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a la luz del discurso reformista. Frente a la situacién de crisis general de los

sistemas educativos, y en especial de la educacién superior,el proyecto elabo-

rado desdelas altas esferas del poder bajo los lineamientos modernizadoresdel

neoliberalismo constituye un polo que es enfrentado por un proyecto apenas en

conformaci6n, que se orienta hacia las demandas sociales, pero cuyos repre-

sentantes no han terminado deestablecer una estrategia adecuada. En medio
de esta disputa, comoparte del conflicto en un doble plano, en su calidad de

objetos y sujetos de la reforma,los estudiantes universitarios latinoamericanos

presentan sus ambigiiedades y sobre todo expresanlosresultados del creciente

desequilibrio en las oportunidadesde un sistema que se dicotomiza, que pierde

consistencia y coherenciaen sus discursos, que sufre el descrédito y la crisis de

susinstituciones. La juventud universitaria, desde esta perspectiva, se conduce

contradictoriamente, en la medida en que se acomodaa unsistema que también
esta en transformacién. Es aqui donde el reformismo, democratico, critico,

latinoamericanista, debe replantearse en apoyo la nueva generacion.

En este contexto Ilamamosla atencién del lector sobreel libro de reciente
publicacién que estamos comentando, ya que puedeser de util referencia y

elementoparala reflexion en el ambito latinoamericano y nacional. En efecto, en

la coleccién Elhilo de Ariadna,de \a editorial argentina Leviatan, Hugo Biagini

presenta un fruto mas de una de sus obsesiones intelectuales: el movimiento

estudiantil latinoamericano. Con el titulo de La reforma universitaria: antece-

dentes y consecuentes, Biagini ofrece varios ensayos, en un centenar de pagi-

nas, donde “se examinan diferentes ideales alternativos que ha sustentadoel

movimientojuvenilante el orden establecido” y “se aludeal ciclo independentista,

a los primeros romanticos, a la bohemia finisecular, almovimiento organicodel

18, a la generacion de la protesta y la revolucién, hasta desembocar en los

testimonios posmodernos”. Dos notas biograficas forman parte del texto: una

sobre Eugenio Pucciarelli y otra sobre las preocupacionesy accionesuniversi-
tarias de Arturo Andrés Roig,y cierra el libro una aproximaciénbibliografica que
siempre es bienvenida.

Coneste plan de abordaje yconla preocupaciénporel papel que deberan

desempefiarlas nuevas generaciones universitarias, se reflexiona historicamen-

te sobreel presente universitario y se piensa en susretos futuros. Se expresala

certeza de que los valores que dicho movimiento tiene y que lo han hecho

perdurar son recuperables y hay que presentarlos, no comounahistoria para un

circulo pequefio de interesados, sino comounahistoria que involucra al presen-

te y al futuro; paraello, por unaparte los revalora con respecto de los detracto-

res de diferente factura, y porotra los precisa para abrir una puerta a esta vertien-

te original del pensamiento latinoamericano universitario que después, gracias a

la desmemoria, reaparecié en Europa comosifuera unico y original. Los valores

presentadosbienpodrian servir para ponderarlos antivalores actuales y debe-

rian alcanzar a unapoblacién mayora la del circulo de lectores tradicionales de

estos temas,en especial entre las masasjuveniles y las mismasélites universi-

tarias de AméricaLatina.
Estamos, y estan los universitarios en vias de enfrentar definiciones, en

medio de una consistente ofensiva de la derecha y de los reacomodos del poder

establecido que se va adaptandoal nuevo contexto. Ahila juventud esta desem-

pefiandoun papel importante, como lo ha hecho enotras épocas. Estolo tiene
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presenteel autor; le da vuelta a la tuerca para concentrarpalabras que dirige a la

juventud, para hablarle de su “historia”, de los anhelos, compromisosy res-
ponsabilidades asumidosporlajuventudlatinoamericanaen otros momentos y
de lo que debera enfrentarenla actualsituaci6n. Frente al nihilismo y el rechazo de
toda autoridadproponerevisar la tradicion reformista, porqueen ella encuentra una

piedra de toque.

La juventud ha actuado en diversos casos respondiendoa las circunstan-
cias antes de la definicién completa de sus objetivos y métodos, pero ha queda-

do subordinadaa la gerontocracia del lugar que fuere. No obstante, reiterada-

mente reaparece con su caracteristica explosividad, metiéndole candela a la
tibia situaci6n paraintentary lograr, ya sea provisionalmente,fracturar al orden

establecido. El papel de la juventud estudiosa desempefiado en cada momento

no es insular y momentaneo;Biagini ata cabos, busca coincidenciasde la juven-

tud universitaria frente al poder establecido y encuentra antecedentes y conse-

cuentes, muestra valores que definen un episodio fundamental enla historia de
las universidadeslatinoamericanas: la Reforma Universitaria de Cordoba, Ar-

gentina. Lo episddico es trascendido ya que hayestructuras sociales infames
quepersisten; comoafirma Biagini: “Hoy, comoantes en 1918, nos enfrentamos

aun modelo hist6rico caduco. La universidad tendra que denunciar las causas

de nuestro atraso y propugnarotrasalternativas viables. Ello suponeactualizar

los elementos valederos de la Reforma Universitaria que apuntaban hacia un

tipo de democracia no meramente nominal y con una modernizacioén menos

empresarial y mas humanista”(p. 28).

E] sentido del texto de Biaginise explicita en estas afirmaciones que expre-
san la conciencia de que la educacién es mucho mas que acumulacién-amplia-

cion de conocimiento: suponenla democracia, la modernizaciény el humanismo

dentro del binomio sociedad-universidad. El orden establecido ha sido distinto
en cada épocay frente a él se ha plantado la muchachada.Escierto, la aprecia-

cion de Biagini con respecto del movimiento estudiantil-juvenil es por lo menos

alentadora ytiene una carga de utopia que baja la realidad al sefialar que es mas

que necesario rescatar los conceptosfuertes de la reforma universitaria, sobre

todo porquees imprescindible tener en cuenta que esa juventudera heterogénea,

que en sus filas estuvieron también quienes optaron consciente 0 inconsciente-

mente por posicionarse del lado del orden establecido. No creo quese trate de

formar una vision univocaental o cual sentido;porel contrario,se trata de formar

en las universidadesyen los universitarios una concienciacritica para valorar,

enfrentar y superar cualquierorden establecido, ya sea tedrico 0 metodoldégico
lo mismo que ideolégico ypolitico.

Si pensamos que en lo local se manifiesta lo global y tomamosel caso

argentino como ejemplo,la atencién que le debemosprestara la juventud uni-

versitaria en relacién con la democracia es mucho menosgratuita. En Argentina

“de 1 000 000 de jovenesentre 18 y15 afios que han votadoalli por primera vez

en las elecciones presidenciales de 1999, 630 000 se encuentran literalmente

fuera del sistema educativo y 2 000 000 de personas entre 15 y 24 afios que se
hacinantras el muro del gran BuenosAires, no estudianni trabajan ni son amas
de casa” (p. 74). Con un mayorcapital cultural, que implica también los Ambitos
politicos, los referentes para una eleccién de esta naturaleza cambiarian sus
apreciaciones, que seria mas importantesi se sustentaran en la democracia.
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Pero esta asociacion educacién-democracianoeslineal; de hecho Ja situa-

cién tampocoestan simple en la élite universitaria, ya que la correlacion entre

altos niveles de educacién y postura politica no son tan directos y estan atrave-

sados por consideracionesde orden personal, ideolégico y de beneficios socia-

s; lo importante en todo caso es afianzar una cultura
les, econdémicosy politico

democratica. -

En menosdedos afios la juventud mexicana mostré,al menos, dos de sus

facetas: en un primer momento (1999)larebelién estudiantil paraliz6 ala univer-

sidad mas grande del pais por mas de nueve meses y la intervenciéndela Policia

Federalslo les permitié un triunfo parcial; en otro momento (2000), con sus

votos unalto porcentaje de la juventud universitaria contribuy6 al triunfo de la

vision empresarial encabezadaporel candidato del pan Vicente Fox. {Seraeste

sectorde lajuventud el que marque e identifique a la generacién del 2000? jSera

esta juventud universitaria la que finalmente se resuelvaa aceptar e imponer uno

u otro modelo de reforma académicaenelnivel superior? Si

La generacién Fox refiere centralmente a unaélite universitaria, sobre todo

de escuelas privadas, que se asume como tal, como élite ubicada en un plano

distinto del resto de la sociedad, que tiene resuelta la mitad de la vida, si tiene

expectativas de futuro y para la cualla lucha de clases es una referencia hueca y

pasada de moda, pero que en el marco de una vida light, gusta hablar de los

mercadosinternacionales y de la apertura econémicay quiere llegar a ser refe-

rencia de éxito (“La generacion Fox. ,Hacia dénde?”, Milenio semanal, num.

149[julio del 2000], pp. 24-31). Esta generacion, comose le ha dado en llamar,

reviste caracteristicas muy particulares y complejas, tanto como las de los

cegehacheros (integrantes del Consejo General de Huelga, sector de universi-

dades puiblicas en el que confluyen al pertenecer a una base social de clase

media, con unaplataformapersonal menossolida, desgastada por la incertidum-

bre, y rencorporla marginaciéncreciente de la UNAM)y afines ideologicos —no

solamente mexicanos. En amboscasosson,sin embargo,parte de una élite que

debe tener comointerlocutor, como referencia, una poblacién mas compleja y

enfrentada. Como en muchos movimientosestudiantiles, paradojas y contradic-

ciones, nihilismos y extremismos aparecen en uno y otro lado, fluyen y conflu-

yentrazandoperfiles difusosde su rostro definitivo. Lo cierto es que de alguna

manera ganola “generacién Fox”yese triunfo es una monedaalaire. Pero la

historia

y

lavida social es todo menosazar. Lo importante es que esa generacion

Fox (y también la ceghachista) entiendan la coyuntura que viven y el papel que

desempefian y pueden desempefiar. hap

En este sentido el de Biagini es un libro que parece resultar prescindible

—para quienes en México se hartaron dela huelga de la UNAM, para quienes

rechazan todo movimiento estudiantil “porquelas escuelas son para estudiar’ —

pero qué debiera ser considerado seriamente. No es un libro erudito y que se

ofrezca

a

los especialistas del tema; pretende un ejercicio de reflexién con bases

historicas, pergefiado en una coyuntura torrida que jala al autor ya los lectores

para analizarun senderoatin indistinguible. En efecto,sulectura ofrece reflexio-

nes sobre hechoshistéricos que permitirian poner amarresante el canto delas

sirenas globalizadorasy neoliberales y ante las intolerancias pseudoizquierdistas.

Solo un ejemplo queserviria tanto a foxistas globalifilicos como a cegehachistas

globalifébicos y se recupera de esa tradicion estudiantil estudiada por Biagini, y

que invitamos a conocer.  
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Frente a los globalifébicos, es decir contra aquellos que por principio recha-
zan todo intento de vinculacién supranacional porquees parte de la perversion

explotadora dela globalizacion,y porotro ladofrente a las visiones candidas y

peligrosamente ingenuas de que hay que abrirse completamentey sin restriccio-

nes a los designios del mercado, los estudiantes de la reforma universitaria
latinoamericanadelos aiios veinte y treinta habrian apostado,en la mejorde las
tradiciones bolivariano-martianoe inclusive cercanasalinternacionalismo pro-

letario, por la unién de los pueblos, porquetanto la apertura comolasrestriccio-

nes con respecto al exterior estuvieran condicionadas porlas necesidadesde los

pueblos;ése fue el centro del esfuerzo continental de emancipacidn,y de relacio-

nes que dieron existencia a Latinoamérica, proceso dondelos estudiantes fueron
pieza clave. La importancia de esta experiencia no sdlo tiene un caracterhistori-

co, importa en el contexto actual en la medida en que nuestra integracién como

desideratumcreador y defensivo, aunque obstaculizadopor intereses podero-

sosa nivel internacional, es muy rico. “A diferencia de lo ocurrido con fenome-

nos comolos de la Comunidad Europeao el Nafta, la idea Jatente de una gran

nacién americana exhibe unatradici6ntedrica yactiva que, desde los tiempos de

la independencia, ha sido sostenida por diversos expositores y corrientes cuya

divulgacion ha dado lugara un vastisimo corpusliterario y politico junto a una

exégesis no menosfrondosa”(p. 54). Como Biagini, consideramosquela pers-

pectiva integracionista de los reformistas ylas redes estudiantiles y culturales

que impulsaron, aunque no siemprese consolidaron y permanecieron,son fun-

damentales para entendernuestra construccién como regién yconstituyen el

eje de su dimension americana; éste es un valor que se debe ubicarclaramente y
mantenersiempre presente

La reforma universitaria es, en este sentido, una realidad politica, educativa

y académicaviva. Harian mal los actores del drama universitario actual, en espe-

cial los mismosuniversitarios, en no versino la coyuntura que viven, dejando
de ladounaserie de experiencias concretas (las Universidades populares, por
ejemplo) yreflexiones hechas desde el miradorestudiantil. La juventud latino-
americana, desde la dptica ya clasica de German Arciniegas, ha constituido el
elemento que ha dinamizadolas coyunturas mas importantesdela historia regio-
nal, empezandoporla independencia. Habran de tomarconcienciade esto tanto
los universitarios, comoel resto de la juventud latinoamericana.

La reformauniversitaria: antecedentes y consecuentesse ubica en el plano
de contradiccionessefialadoyenla tradicién reformista, para proponer como mar-
co de orientacién el sentido ylas acciones de los actores de los movimientos
universitariosyjuveniles de Latinoamérica ycontribuir al debate sobre las univer-
sidades, que es un debate actual. Enfin, el autor nos ofrecié en el aio 2000 un
ensayo donde plasma muchasde sus preocupacionesintelectuales quetienen que
ver con el protagonismo juvenil latinoamericano, en especial universitario: son
reflexionessimilares a las que hacen o deberian hacerse quienes ejerzan alguna
autoridad enlas universidades y sobre todo que hacen o deberian hacerlos mismos
universitarios comoejercicio de autoconciencia, considerandose como una juven-
tud cuyo futuro, inexorablemente,esta siendo alcanzado porsu presente.

Roberto Machuca B.  
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congreso Latinoamericano
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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

N de Trabajo
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Etica y ensefianzade la ciencias Etica y género
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FEDERACION INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE AMERICA LATINA EL CARIBE (FIEALC)
SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS SOBRE AMERICA LATINAY EL CARIBE (SOLAR)

LA SOCIEDAD LATINOAMERICANADE ESTUDIOS SOBRE AMERICALATINAY EL CARIBE (SOLAR)

CONVOCA ALVIIl CONGRESO

A realizarse en Trinidad y Tobago, bajo los auspicios de The University of the WestIndies, Saint Augustine, Trinidad & Tobago,
del 8 al 13 de octubre del afio 2002, con eltema

“El Caribe, antesala del nuevo mundo”

Mesasdetrabajo:

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 ampliacion en el Continente, 3. La problematica actual en los Estados Unidos y Europa
Occidental
4. Las Carabelas de Colon y el Mayflower. 5. Asimilacion racial, cultural y exclusion. 6. La América Latina y la América Sajona. 7
Susdiferencias en el Continente y su integracion en el Caribe espafiol, francés, inglés y holandés
8. La Cuenca Mediterranea, la Cuenca del Caribe y la Cuenca del Pacifico y su expresion en laegién del Continente como espafol,
ibero latino. 9. Expansién anglosajona y asimilaciénlatina. 10. ThomasJefferson y su ideal de vacios por llenar, Simon Bolivar y
Su asimilacion de las diferencias. 11. Asimilacién de la América Latina y la América Anglosajona al finalizar el Segundo Milenio.
12. El Nuevo Mundo integrador, entre océanos que bafian el Viejo Mundo por el Atléntico y el Pacifico. 13. Los mitos mediterraneos

de la Atlantida de Piatén y la Tule de Séneca. Los mitos de los poetas delCaribe y la Raza Cosmica del Continente.
14. El Caribe enel corredor de las ideas del Nuevo Mundo. Indigenismo y negritud. El Caliban de Shakespeare y su interpretacion
por José Enrique Rodéylos poetas y pensadores caribeflos. 15. El Caribe en la identidad de la América Andina, en Brasil y la
Patagonia. «i
16. Los problemas de identidad en el Nuevo Mundo los que se plantean en la América Sajona y Europa al finalizar el Segundo
Milenio. 17. La problematica multiracial y multicultural del Nuevo Mundo y la que se plantea el Viejo Mundo,resuelta en la
antigUedad en la concepcién helénica y latina del Mediterraneo
18. Problemas de integracion dentro del Nuevo Mundo y su bisqueda de solucién en proyectos econdémicos como el ALCA. Un
ALCAabierto a la diversidad y un ALCA excluyente. 19. La globalizacion imperial del Viejo Mundoy Ia globalizacién integradora de
las diferencias en el Nuevo Mundo.

20. La problematica integradora en la Cuenca del 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 costumbres delos origenes
Gela diversidad globalizada en los congresos integradores de la FIEALC y SOLAR

EI octavo congreso de la SOLARconvocard 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 aceptara nuevas
Propuestas de mesasdetrabajo y de ponenciasrelacionadasconel tema central del encuentro. Los interesados deben enviar
1 titulo de su ponencia con un resumenentre 10 y 30 lineas, asi como una sintesis curricular de media pagina antes del 31 de
agosto de! 2002. Las ponencias podran presentarse en espafiol, inglés, portuguéso francés, con una extension maxima de
15 cuartillas. El costo de la inscripcién sera de US$100 ponentes. US$50asistentes y US$10 estudiantes.

Dr. Leopoldo Zea Mira. Ma. Elena Rodriguez Ozan
Coordinador General de la SOLAR Jefa de Relaciones Intemacionales (PUDEL-CCyDEUUNAM)

INFORMACIONE INSCRIPCIONES. Dr. Lancelot Cowie
TheUniversity of the West Indies, St. Augustine,Trinidad & Tobago

E-mail; lancelotcowie@yahoo.com
solar_2002_uwi@yahoo.com

Fax: 1-868 - 663 - 5059
TORRE | DE HUMANIDADES, 2 PISO, CIUDAD UNIVERSITARA, 04510, MEXICO, OF. TEL. $427-190276, FAX S418-2518, CORREO ELECTROMICO: iliesenstessador unm. mx
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SIGLOVEINTIUNO EDITORES

DEMOCRACIA, EDUCACION
YMULTICULTURALISMO
DILEMASDELACIUDADANIA EN UN MUNDOGLOBAL

de CARLOS ALBERTO TORRES

Carlos Alberto Torreses uno delos investigadores de la educacién mas pene-
trantes en el mundo.Este libro lo demuestra. Enélse sintetiza una gran canti-

dad de material empirico y tedrico y se avanza hacia nuevosy retadores cami-

nospara relacionarlas luchas por la democraciaconlas relativas a la educacion

ciudadana y multicultural. Se trata de un libro de valor duradero, subrayala
importancia de la vida educativa y politicay, al mismotiempo, extiende Sus

significados e importancia en un mundo que cambia rapidamente. Cualquiera

interesado en el papel de la educacién y en profundizar y extenderel signi-

ficado y relevancia de la democraciay de lajusticia social debeleereste libro.

Carlos Alberto Torres, socidlogoy politico de la educacién,es profesor en la

Escuela de Graduados en Educacién e Informacién de la Universidad de
California, Los Angeles, donde es también director del Centro Latinoameri-

cano.Espresidente de la Sociedad de Educacién Internacional yComparada
(CIES)y autor de mas de 40 libros y 150 articulos de investigaciéneningles,

espajiol y portugues.

Deventa en Ay. Cerro del Agua 248col. Romero deTerreros,tel. 5658 7555,
en librerias de prestigio y en Librotel: 5629 2116.

http://www.sigloxxi-editores.com.mx

    



  

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTORICAS

Novedades Editoriales

LIBROS

Angel Maria Garibay Miguel Le6n-Portilla
Poesia ndbuat La California Mexicana.

3 v., 1* reimpresi6n, 2000 Ensayos acerca de su historia
$300.00 1* reimpresi6n, 2000, 310 p.

$120.00

Josefina Muriel Peter Gerhard

Cultura Femenina Geografia Histérica
Novohispana de [a Nueva Espana

1* reimpresi6n, 2000, 548 p. 2° edicién 72000, 495 p.
$240.00 $240.00

Pablo Gonzdlea Casanova

Cuentos indigenas
4edici6n, 2001, 114 p.

$80.00

CS

Estudios de Cultura Nahuatl

~numero 30~

$140.00

Estudios de Historia Moderna

y Contempordnea de México
~numero 20~

$90.00

Estudios de Cultura Nabuatl Boletin Historicas
~numero 31~ ~numeros57, 58 y 59~

$150.00 $3.00 c/u  Circuito Mtro. Mario de la Cueva, Zona Cultural, Cd. Universitaria,04510
Tels. 5622-7515, 5665-0070 Correoelectrénicolibrisih@servidor tnam.mx
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RESUMENES
1) El resumen debera ser enviadoa la ciudad de México y contendra la informacién basicade la investigacién: tema en queparticipa,titulo de la ponencia, nombredel(los) autor(es)planteamiento del problema, resultados y conclusiones; 2) sera de dos cuartillas maximo,feypeo carta; 3) la letra sera de 11 puntos (Arial) y sdlo el titulo y los subtitulos amayusculas y negritas; deberd ser enviado Por fax o correo electrdnico al responsable de larecepcion de resumenes. Fechalimite para su envio: viernes 29 dejunio de 2001.Dr. Salvador Rodriguez y Rodriguez, Instituto de Investigaciones Econémicas-UNAM,Torre

ll de Humanidades, 3er piso, cubiculo 331, Ciudad Universitaria, México, D F, CP 04510;
tel/fax: 015-623-00-98, correo electrénico: srr@servidor. unam.mx

1) Seran de 10 a 15 cuariillas (maximo) tamafo carta,

incluyendo cuadrosy figuras (Office 97);
2) el trabajo debera ser realizado en Winword y

grabado en disco de 3";

3) los margenessuperior, inferior, izquierdo y derecho
seran de 2.5 cms;

4) los titulos de los temas deberan ser escritos con
letra Arial de 14 puntos, negritas, en altas y bajas;

5) despuésdeltitulo, a espacio y medio, apareceré e!

nombre del autor, pegado al margen derecho con

letra cursiva de 9 puntos y negritas;

6) los subtitulos con letra Arial de 12 puntos, cursivas

en altas y bajas;

PONENCIAS

7) @l resto del documento con letra Arial de 11 Puntos, minusculas,
espacio sencillo y justificado;

8) el espacio entre sublitulos y parrafos sera uno y medio;
9) se anexaré a la ponencia curriculum abreviado en media

cuartilla, incluyendo datos generales, profesionales, lugar y

rea de trabajo, teléfono, fax, correo electrénico;

10) deberé enviarse la ponencia,el disco de 3% y curriculum en un

sobre al responsable;
‘superior de ambos lados11) al Sobre tavor de escribire en la parte

con letra visible “ESTE SOBRE CONTIENE UN DISCO CON

INFORMACION PARA UN ENCUENTRO ACADEMICO,
FAVORDE NO PASARLO POR REVISIONES MAGNETICAS",
de esta manera se evitard que la informacién enviada en 6!
disco se dafe.

Fechalimite para su envio: viernes 17 de agosto de 2001

Dr. Demdstenes Lozano Valdovinos, Instituto Tecnolégico de Acapulco, Av. Tecnolégico S/N, Col. El Cayaco, CP 39905,
Acapulco, Guerrero;tel; 0174-681889, 681890 (13:00-17;00 hrs)y alfax 0174-661887;

correo electrénico: demos_laz@hotmail.com

CUOTASDE INSCRIPCION

Socios de AMECIDER $400.00..No socios $600.00.
de Li yD en estudiosregi con

MAYORES INFORMES

Ciudad de Acapulco: Gabriela Ramirez Castrején,ITA,tel: 0174-681889, 681890 (10;00-13:00 hrs)
y al fax: 0174-681887;correo electrénico: race7@/atinmail.com

Ciudad de México: Julio Rodriguez Sanchez, \IEc-UNAM,tel/fax: 015-623-00-98 (09:00-15:00 y
17:00-20:00 hrs.); correo electronico:-jullors @servidor.unam.mx
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Nueva época

Préximamente

Domingo Miliani

Mariano Picén Salas (1901-2001):
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Luis Rubilar
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Nelson Osorio Tejada
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Luis Navarrete Orta
Alfonso Reyes y MarianoPicon Salas:
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Jaime Valdivieso B.
La pasion americanista de Mariano Picén Salas

Gregory Zambrano
MarianoPiconSalas: el narrador,

el ensayista y los caminosde la Historia

Alexander Betancourt Mendieta
Latradiciény los legados:el horizonte historico

de Mariano PiconSalas
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