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Los retos de Latinoamérica
en el tercer milenio

Por Leopoldo ZEA
pubEL-Universidad Nacional Autonoma de México

L PASADO 29 DE JUNIO termind el X Congreso de la Federacion
Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe

(FIEALC), en Moscu, Rusia, cuyo tema fue “El aporte de Latinoamérica
y el Caribe al universo del siglo xx”.

Comocoordinadorgeneral expuse, en Conferencia Magistral, cual

erael sentido del Congreso, publico aquiesas reflexiones porque con-

sidero queinteresarana loslectores.

1. 1989: esperanzasyfrustraciones

En 1989,lahistoria parece marcar un hito entre el milenario pasado y

el futuro que se pone en marcha.Eselfin del segundo milenio y tam-

bién de los milenios que le antecedieron. En esta regiondela tierra,

Rusia, surgiel detonante que puso en marcha el cambio y marco el

ritmo del nuevo tiempo. Victor Hugolo habia profetizado diciendo:

“Ayer se hablabade Francia, ahora se habla de Europa, mafiana se

hablarde la Humanidad”.
El mafianase ponia en marcha:fin de la Guerra Fria y la desgastante

carrera armamentista. Caen los muros quedividian a la humanidad en

una obligada opcidnentrelibertad y justicia, entre individuo y comuni-

dad,entre capitalismoy socialismo. Este cambiose inicia en 1989, el

14 de julio, bicentenario de la Revolucion Francesa. Se rompen fron-

teras entre revolucionesque parecian antagonicas:la francesa de 1789

y larusa de 1917. Mijail Gorbachoy, desdela tribunaen Paris, donde

se conmemorael bicentenario, dice que la Revolucion rusa comple-

menta y amplia

a

lafrancesa. Se integran viejos suefios de la humani-

dad, de libertad y de justicia. No es posible,la unasin la otra.

Alotro ladodelos océanos,enel continente bautizado como Amé-

rica, ésos eran suefios que parecian imposibles. Un continente bafiado

por los mismos océanosquebajfianlas costas de otros continentes,y

donde convergenlas diversas razas y culturas que forman a la humani-

dad, para integrar la ineludible diversidad de los pueblos que habitan la

tierra: Europa y Africa, Asia y Oceania. Suefios que antesse dieron en

el mar Mediterraneo,enla Atlantida de Platon y en la Tule de Seneca.  
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En 1492 se poneen marchala globalizacion imperial. Col6ntro-
pieza con este continente, al que confunde conlos fabulososreinos de
la India: Cathay y Cipango. Ese encuentro pone en marchala globa-

lizacion de los imperios que,a finales del segundo milenio,se transfor-
maenla globalizacién de aquellos quelos sufrieron.

Enelsiglo xx,el viejo continente entra en crisis de crecimiento.
Todo esta conquistado y colonizado,inclusivelas galaxias. jEs dema-
siado para el pequefio grupo que hapuesto en marchala globalizacion
imperial y excluyente! j Todo puede reventar! Lacrisis de nuestro tiem-
po cambialahistoria, nadie sobra,nadie debefaltar, el individuo no es

nadasin losotros,nilosotrossin el individuo,origen de toda accion.

Noestanto unacrisis de crecimiento comode no saber comoasimilar
lo alcanzado sin reventar. Hay que compartir y al compartir crecer
mas, y al crecer, incrementarla riqueza que hay que compartir. {Qué
se debe compartir? Lo quejuntos han originadoricos y pobres,los

primerosconsu ingenio, los segundos consu trabajo. :

Al finalizar el segundo milenio se pone en marchala globalizacion
de los que consutrabajo han originado el cambio. Hay que compartir
el desarrollo. Es la hora de los marginados, pero no de la venganza.

Nadie quiere venganza, simplemente compartir lo que se ha logrado
juntos. Un equitativo reparto de sacrificios y beneficios.

Tambiénesla hora de América, la region dela tierra dondelas
contradicciones de Europabuscan serresueltas. Contradicciones que
se plantearonaliniciarseel siglo xvi, y se expresan en las guerras de

religion con posturasantagonicas: la Europa mediterraneacontra la

Europabaltica ynoratlantica.

A la Europa mediterraneala lleva consigo Cortésal norte y Pizarro
al sur del nuevo continente. Ambostropiezan congente distinta, dife-
rente de la que conocio Colon. Gente que no esta desnuda,ni es co-
barde. Luce atuendos no imaginadosenlas fabulas de Marco Polo.
(Asiaticos? ¢De Atlantida o Tule? Gente de cultura magnifica,distinta
de la que busc6 Colon: los majestuosos templos y palacios muestran al
mundolo quela historia habia ocultado.

{Hombres? ;Bestias? ;Tienen alma? Tanto Cortés comoPizarro,
yquienes siguieronsuruta, llevaban dentro desi lo queles permitiria
entendery asimilar su propio mestizaje. Gente que habia asimiladolos
mundosque bafiaban el Mediterraneo. ;Uno mas, qué importa! Los
misioneros que los acompafiaban facilitaronla asimilacion bautizando
en masa,jSongente! j Despuésse averiguaria de quetipo!

Se empieza a forjar la utopia de la nacion de naciones que se ex-
tendera a lo largo dela totalidad dela tierra y la de la raza de razas, la
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raza cosmica, que no es una nuevaraza,sino expresion de la diversi-

dad de lo humano.
Esto es lo que globalmente se hacepatenteal terminar elsiglo xx y

el segundo milenio dela era cristiana. Esto es lo que ya se planteaba en

laconmemoraciéndel bicentenario de la Revolucion Francesa. Ahora

se trataba de hacer compatibles dos modosde vida:el capitalista y el

socialista.

2. La utopia sajona excluyente y la latina incluyente

Esla hora de América,pero, ,por qué de América? Porque Europa

llev6 aesta region delatierra las contradicciones quela dividian. Con-

tradicciones queoriginan las dos Américas: la sajonay la latina. La

utopiaes la sintesis de ambas.
EnEuropase enfrentabanlos pueblosbilticos,del frio norte del

Atlantico, conlos calidos pueblos mediterraneos. Unos,gente indivi-

dualista y discola. Otros, los habitantes del mar que bana el sur de

Europa,el norte de Africa y el este de Asia. Diversidad que Grecia

integra, helenizando, y Roma, latinizando.
Con la conquista queinicié Espafia y continuo la Gran Bretana,se

enfrentan dos concepcionesdevida:porun lado,la gente que hace

patente su individualidadenlasaltas y agudastorres de sus templos

cristianos, diciendo: “Yo con Dios”. Porel otro, la Europa mediterra-

nea quese hace patente en la Plaza del Vaticano, con grandes brazos

abiertos diciendo:“Dios con todos”. Unos excluyentes;otros, incluyentes

y porello enfrentados.
ThomasJefferson, padre de la América Sajona, dice: somos un

pueblo bondadosamente apartado porla naturaleza y un ancho ocea-

no del exterminadorcaos de una cuarta parte del globo (Europa), de

espiritu demasiado elevadopara soportar la degradacion de los demas.

Duefios de unpaiselegido, con espacio suficiente para nuestrosdes-

cendientes, con unsentido de igualdad y reconociendoa una Provi-

dencia superior que contodassus bendiciones demuestra que le sa-

tisfacela felicidad del hombre enesta vida y su mayor bienaventuranza

para su gente. Unpais elegido, ,qué mas necesitamospara ser un

pueblofeliz y prospero?
Pueblofeliz y prospero destinadoporla Providenciaa llegar hacia

el sur de Américay al resto del mundo,incluida Europa. ¢Como?

Jefferson,en la vispera de la guerra con México en 1847,escribe:
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Nuestra confederacién ha de verse comounnido desde el cual se poblara
Américaentera, tanto la del Norte comola del Sur. Aunque por hoy nues-

tros intereses nos fuercen a permanecer en nuestras actuales fronteras, es

imposible dejar de prever lo que ocurrira cuando nuestra poblacién crezca

y se extienda y cubra por entero no solo al norte del continente, sino

tambiénalsur.

Su poblacion,la sajona, no los otros, ira rebasando fronteras sobre

tierras desocupadasu obligadas a ser desocupadasde gente ajena al
destino impuesto porla Providencia.

Frente a esta vision, Simon Bolivar, fundadordelas nacionesal

sur, dice: “Nosotros somos un pequefio genero humano, poseemos un

mundoaparte, cercadopor dilatados mares, nuevo encasi todas las

artes y ciencias, aunque en cierto modoviejo en !os usosdela socie-

dad civil. Pequefio y apartado género humano,destinadoa llevarla
libertad y fundar una nacion de naciones,la federal, que abarcarael

universoentero”.
Pequefio género humano quese ha de agrandar,integrandose en-

tre si e integrandoal universo entero. Susituacion geografica hace
patente este destino. Al convocarBolivar al Congreso integradoren

Panamaescribe:

Parece que si el mundo hubiesede elegir su capital, el Istmo de Panama

seria sefialado, comoesta en el centro del globo, viendo porunaparteel

Asia yporla otra Africa y Europa.El Istmo esta a igual distancia de las
extremidades. Las aguas que bafian al Nuevo Mundoson las mismas que

bafian las dela totalidad de la Tierra. Cuando aqui seinicie la gran Alianza

{qué sera entoncesel Istmo de Corinto comparado con el de Panama?

Este sera el punto de partida de la “nacion de naciones” que abarque
el Universo. {Quiénes poblaran esta nacion de naciones? José
Vasconcelosdice: “La Raza Cosmica, que no es una raza mas sobre

todaslas razas,sino la raza definitiva, la raza sintesis 0 raza integral,
hechaconel genio, con la sangre de todoslos pueblosy, por lo mismo,
mas capaz de verdaderafraternidady de vision realmente universal”.

3. La utopia de la tierra rusa

Dela América Latinasurgela primera gran vision globalizadora que
en nuestro tiempo preocupa a Europa, Asia, Africa y Oceania. La
utopia contemporanea se pone en marchael 14 de julio de 1989,
bicentenario de la Revolucion Francesa, conlas ya citadas palabras de
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Mijail Gorbachov:la Revolucion Francesa aleanzasu plenitud en la
Revolucion Rusa del 2 de octubre de 1917, extendiéndose a toda
la humanidad.

Rusia hasido en el Viejo Mundo lo que AméricaLatina en el Nue-
vo: Rusia punto de convergencia de la diversidad europeay asiatica.
Puente y frontera entre mundos, Europa y Asia,el varego norte y el
eslavo sur. Gente que, como en América, se pregunta: {qué somos?
,Europeos 0 eslavos? {Eslavos 0 varegos? Punto de partida de la
globalizacion de nuestro tiempo querebasala disyuntiva: {capitalistas
ocomunistas?

La disyuntiva,jlibertadsinjusticia o justicia sin libertad!, fue lo que
originé la Guerra Fria entre Estados Unidosy la UnionSovietica.

Mijail Gorbachoven un informepolitico al Partido Comunista enel
XXVII Congresoen 1986anticipo ideas de lo que expondria en 1989
en Paris: “Estamos viviendo en los umbrales del tercer milenio. Un

mundo Ileno de esperanzas, pues nuncahabiaestado el hombretan
pertrechadoen todoslos aspectospara seguir desarrollandola civili-

zaciOn. Pero un mundotambiénrecargadode peligros y contradic-
ciones”.

{Qué hacefalta? Unapolitica de equilibrio que integre lo que debe
estar integrado,la libertad conlajusticia. Para ello el socialismo no
necesita renunciar a sus principiose ideales. Siempre ha preconizado,
y vaa seguir preconizando,la coexistencia pacifica de los Estados que
pertenezcan asistemas socialesdistintos.

Gorbachoyculminadiciendo:

Partimosdel criterio de que la direccién principalde la luchaenlas actuales

circunstanciasesta en crear condiciones materiales yculturales dignas de

vida, auténticamente humanas, para todos los pueblos, en asegurar la

habitabilidad de nuestro planeta y una actitud cuidadosa hacia sus rique-

zas y, ante todo,hacia la principal, hacia el hombrey sus posibilidades. En

esto proponemos la emulaciénconelsistemacapitalista, la emulacion en

las condiciones de una pazsolida.

Palabras que evocan las utopias de América Latina. Utopia expresada
ahora por Mijail Gorbachovenla vispera de la globalizacion de los
pueblos que enfrentan alaglobalizacion de los imperios y que recla-
man compartir losfrutos logrados,contra las potencias que nada quie-

ren saber de compartir lo que consideran quees de su exclusividad.
En 1989termina la Guerra Fria, pero se pone en marchala amplia-

ciéndela sucia, desbaratando lo que debiaser integrado, despertando

y estimulandoatavismos,racismosy nacionalismos, ponderando habi-  
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tos y costumbrespara enfrentarlosentresi. Fue esta Guerra Sucia la
que desarticulé a la Union Sovietica, y ha desintegrado a Yugoslaviay
cada unadelas nacionesintegradasbajoel socialismo. Guerra Sucia
que se ha vuelto contra los que la han usado.

4. La América multirracial y multicultural

En 1989, despuésdelos festejos de la Revoluci6n Francesa, Estados
Unidos bombardea Panamaparacastigar a un brib6n quehabia trai-
cionado al MundoLibre. La Guerra Fria no ha terminado,hay otras
amenazas para el mundolibre;las de los rencorosos y envidiosos pue-
blos del Tercer Mundo.En enero de 1991 Estados Unidosdeclara la
guerra aIraq, conello reclamael liderazgo del Mundo Libreporel
peso desus armasyporsu calidad moral. : fe

La Europa Occidentalnopiensaasitras la desarticulacion de la
Union Sovietica ylos pueblossocialistas, que hace innecesariala pre-

sencia armada de Estados Unidos en supuesta defensa de Europa.
Esta se integra, comotrata de integrarse América Latina, dentro de la
economia de mercado. Lesigue Japon en la Cuenca del Pacifico y
China enel continenteasiatico.

Estados Unidos, con sus obsoletas armas, debe regresar a sus
tierras y cuarteles, al Continente bajo su vieja hegemonia.En 1992, el
presidente de Estados Unidos, campeonde la GuerraFria, pierde la
reeleccion frente a un desconocidoyjoven candidato,el democrata
William Jefferson Clinton.

Su indiscutible triunfo se lo dan los grupos de estadounidenses
marginadosde Estados Unidos,porsuetnia, situacion social, cultura,
sexo, edad, habitos y costumbres. Clinton les ha ofrecido incorporar-
los al “‘suefio americano”.

En cuatro afios, Bill Clinton logra la reeleccion con una mayory
aplastante votacion quele otorgan los grupos de estadounidenses ya
integrados, por derecho,parte activa de Estados Unidos. Sonlos que
potencian la economia que permite a Estados Unidosincorporarse con
fuerza a la economia de mercado. :

Clinton,alinicio de su segundo mandato en enero de 1997,dice:

América es tierra de la nueva promesa. Ahora son otros inmigrantes, no

europeos,los que buscanlatierra prometida, mestizados,latinos,asiaticos,

africanos[. . .] Cada nuevaola de inmigrantes ha dado nuevos objetivosa

los viejos prejuicios, anclados en hondasregionesdel alma, en donde nace
el racismo:la constante maldicién de Estados Unidos.  
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Prejuicios que son sustituidos por el espiritu generoso de un pueblo
quese siente en casa con los demas, un pueblo que sabe quesurica textura
de diversidadracial, religiosa y politica es un regalo de Dios [. . .] Juntos los
norteamericanoshan de construir el puente haciaelsiglo xxi.

Complementa estas palabras antejvenes universitarios, diciendo: “Mi
preocupaciones hacer de Estados Unidosla mas grande nacion de la
tierra porla diversidad desus razasy culturas”.

E] presidente Clinton ha hechorealidadla utopia asuntiva de Boli-
var de una Naciénde naciones, y la de Vasconcelos de una Raza de
razas. Una sola y gran América, toda latina, de Alaska a Tierra
de Fuego. La América sajonayaesparte dela latina.

Preadmbulo

Hemosentradoaltercer milenio. Las esperanzas que se expresaron en
1989, comolas delfin del pasado milenio, se estan transformando
en nuevas desilusiones. Parece que la pesada rocadel pasadoha vuel-
to al fondoy se debe, una vez mas, empujarhaciaarriba.

En la América

a

laque pertenezco, se vuelvena plantearviejos
problemas, comopasa en diversas partes del mundo.Parecetriunfar la
globalizacién que imponenlos imperios, y ahora gruposde podereco-
nomicosinternacionales.

Se vuelve a hablar de Guerra Fria y de la massucia de las guerras.
Se olvida nuevamentela Declaracién de los Derechos Humanos,pro-
clamadaporla Organizacionde Naciones Unidasel 10 de diciembre
de 1948 quesostiene: “Todo individuotiene derechoa la vida,la liber-
tad y ala seguridad de su persona”. Esto es para elindividuo,para la
personaconcreta, no para los grupos de diversa especie en los que
buscan ponerse de acuerdo los unos conlosotros. Porello advierte:
“Nadaen esta Declaracién podrainterpretarse que se confiera dere-
cho algunoal Estado, a una corporacion o grupoalgunoa realizar
actos tendientes a la supresion de cualquiera de los derechosy liber-
tades proclamadosenesta Declaracién”.

La mejorriqueza a preservar —decia Gorbachov— esel hombre,
conla diversidad de sus expresiones. Somos hombres, no somosdio-
ses, pero debemosactuar comosilo fuéramos, cargandoconla res-
ponsabilidad de nuestros semejantesy la naturaleza que es su habitat.

EnEstados Unidos, quehacia alarde de su democracia, democra-
cia sin adjetivos, se pondera nuevamenteel voto corporativo sobreel
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voto popular. Las corporacionesse crean para garantizar estos dere-

chos, no para sometera los mismos.

En México surgeel empefio en reformas fiscales que beneficiena

los que mas tienen. Empeifio para potenciar comunidades indigenas en

lugar de potenciar a cadaindigena,en concreto. Se potencian corpo-

rativismos semejantesa los queoriginaron la segunda Guerra Mundial:

guerra de razas, de religiones,de usos y costumbres que estan desan-

grando diversas regiones de nuestro mundoactual.

Sonéstoslos retos que enfrenta América Latina. Centralmente en

defensa dela titularidad de derechos que son de todosy no de unos

cuantos. Contra gente que todavia quiere verestos derechos diciendo:

“Los pobrestienen derechoa su pobreza, como los ricos a su rique-

za”. Este es el reto en América Latina, Rusia, Europa,Asia, Africa u

Oceania:el reto para impedir una nueva manipulacion de estos derechos.  
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América Latina: gobernabilidad,
economia y sociedad®

Por Miguel DE LA MAprRID HuRTADO

1. Planteamiento general

MERICA LATINA vivid en el 2000 problemas de gobernabilidad
ante demandasdela sociedad que no puedieronsatisfacerse por

los gobiernos.

Paralelamente,fue favorable el entorno econdmicointernacional,
determinadoporel dinamismodel crecimientode la economia norte-
americana, que alentd a las exportaciones regionalesy produjo un flujo
importante de recursosde inversion haciael area. Varios paises obtu-
vieron renegociacionesfavorables para su deuda externa. No obstan-
te, algunos paises sufrieron de movimientos negativos de capitales
(México,Brasil). Los factores positivos ayudaron a una leve mejoria
econdmicade la region,peroen este afio la situacidn econdmica se
esta tornandodificil por la desaceleracién econdmica norteamericana.
Colombia aumentosu inestabilidad y Peru y Ecuadorentraron en una

franca ingobernabilidad.El resto de los paises sortearonlas dificulta-
des, sin que hayan desaparecido las amenazasde violencia.

En América Latinase vive un conflicto permanente,resultado de la
confrontaciénde las necesidades de soluciéna los graves problemas
sociales de desempleo, pobreza, exclusién, inseguridad ylas ofertas
reales de gobierno. Esto se ahondaporel entusiasmo que generala
alternancia enel poderde diversospartidospoliticos, los gobiernos de
coalicién que emergen,y la mejoria sustancial de los instrumentoselec-
torales. Paradéjicamente, no ocurre un avance social paralelo. La ne-
cesidad de mejor gobernabilidad en América Latina nace enrealidad
como una consecuencia de las amenazas permanentes de ingober-
nabilidad.

Lo cierto es que la gobernabilidadtiene que ver conla calidad de
la democracia formaly con su legitimidad medidaen funcionde su
capacidadpara producirsatisfactores sociales. Asilo recoge el Infor-
meAnualsobre Desarrollo Humanode 1993del pNup cuandoafirma-
ba que“si se aspira a que las democraciasfuncionen,éstas necesitan
mucho masqueprocesoselectorales”.

* Ponenciapresentada ante la XIX reunién del Consejo Interaccion, Awaji, Japon,

mayo del 2001.
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La region, si bien recuper6é gran parte de la credibilidad
macroeconomica, luegode los problemas de la deudade los ochenta y
la crisis financiera de Méxicoy Brasil en los noventa, prosigue con un
crecimientolento e inestable. Ello agudiza dos problemas estructurales
de América Latina:el desempleoy la pobreza.

Las estructuras, sin embargo, han experimentado una moder-

nizaciOn.Ellas se hicieron a partir de los ochenta, en respuesta a la
crisis de ese decenio denominada“la décadaperdida”. Las principales
reformas estructurales tienen sus principales manifestaciones en una
importante compactaciondel sector publico (incluidas las privatiza-
ciones)y en la apertura al exterior. Esta modernizacion constituyela
transformaciOn economica mas importante realizadaen la region desde
la segunda Guerra Mundial. Sus cambios dotan de mayorcapacidadal
area para su insercion en la economia mundial. Pero no fueronsuficien-
tes. Ahora se necesita actuar en el campodela equidad, que no fue
cubierto en formasuficiente cuandose ejecuto la politica econdmica
para América Latina en los ochenta, en gran parte porla indispensable
contraccion delgasto publico.

Crecimientolento y atraso social constituyenla sintesis de la ca-

racterizaciOn economica social latinoamericana.

2. Escenario politico

E1 discursopolitico se caracteriza por una buenadosis de promesas
que alimentanlas esperanzasde la poblacion.Esla ilusion del gober-
nante y la necesidadde atraer votosporparte de los candidatos. La
realidad, sin embargo, imponesusrestricciones y los gobiernos no pue-
den cumplir lo que prometieron en sus campaniaslos candidatosy los
partidos. Es mas, en nuestrospaises se asignan muchas tareas sin dine-
ro y, paraddjicamente, existe mucho dinero sin tareas.

También ocurre que en América Latinaexiste unatensionentre el
régimen democratico que tiende a incluira la gentey el sistema econd-
mico que la excluye. Se ha demostrado quela relacion entre creci-
miento e igualdad es mucho masdébil que la que existe entre educa-
cine igualdad,esto es, que no necesariamentelos esfuerzos orientados

hacia el mayordesarrollo productivo reducenla desigualdad, comosi
lo consigue una mayorinversionen educacion.

Mientras nose reforme el modelo regional para hacerlo mas com-
petitivo en términosinternacionales y mas equitativo en términosregio-
nales y nacionales, la globalizacion seguira produciendo hechos
disruptivos de la gobernabilidadpolitica.
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Consecuentemente, en Colombia, Peri y México, han surgido mo-
vimientos guerrilleros de mayor o menorimportancia queestan en con-
tra del sistema politico y econdmico vigente, como sucedid en
Centroamérica enlos ochenta. Estos alimentan los factores proclives a
la ingobernabilidad. Cuestionan la legitimidad del Estado y pretenden
cambiar el sistemasocial y politico porotro de anacrénica inspiracién
comunista. :

Los movimientospopulares motivaronla renuncia de los presiden-
tes de Ecuadory del Pert. Asimismo,éstas significaron un largo pro-
ceso de reorganizaci6ninstitucional para ambospaises. Recientemen-
te, en Argentina, la alianza politica gobenante sufrid un revés al renunciar
el vicepresidente de la Republica, miembro del rREPASO (Frente Pais
Solidario), en medio de una crisis econémica severa que explica los
cambiosrecientesde tres secretarios de Hacienda en un periodo de
un mes.

El narcotrafico es uno de los factores mas perturbadores de la
gobernabilidad latinoamericana contempordnea,a travésde susdistin-
tas fases de cultivosilicitos, procesamiento industrial de alcaloides,dis-
tribuci6n de drogas, consumo de las mismasylavado de délares y
activos. A lo largo deesta siniestra cadena, se generan multiples situa-
cionesdecriminalidad y corrupcién que afectan seriamentela estabili-
dad institucional y politica de los paises del area y, por supuesto,de los
paises consumidores,particularmente de Estados Unidosy los paises
de Europa

y

Asia. El narcotrafico se ha vinculado en algunos casos a
movimientosguerrilleros. Paralelamente,ha surgidoel paramilitarismo
como unafuerza de contenciéna laguerrilla, financiado por empresa-
ros y por narcotraficantes. Se ha creado una perversion narcoguertillera.

Politicamentees un fendmeno lamentable.Si la funcién principal
del Estadoesla retribuciéninstitucionalizaday general de certidumbre,
el narcotrafico se encarga de afectar la seguridad delos habitantes.
Crea unasituaci6n de desintegracién de las normasque aseguranel
ordensocial. Erosiona,portanto, la capacidad del Estadode funcio-
nar consusinstituciones.

3. Escenario econémicoy social

ENel afio 2000 continuéla recuperacion de las economias latinoame-
ricanas y del Caribe, iniciada enel ultimotrimestre de 1998. El Pro-
ducto Interno Bruto regional aumenté 4% tras el virtual estancamiento
registradoenel afio anterior. El motorprincipalde la recuperacion fue
el auge de las exportaciones, ya que la demandainterna fue menos

 



 

22 Miguel de la Madrid Hurtado

dinamica quelo esperado. Enparte, debidoa ello,el mayorcrecimien-
to nose reflejd en una baja sensible del desempleo, cuya tasa se man-
tuvo cerca de 9%, mientras quelossalarios reales subian apenas.

El augede las exportacionespermitio reducirel déficit regional de
la cuenta corriente de la balanza depagos,el cual, expresadoen por-
centaje del pip, pasé de 3.1% a 2.5%. En ello desempefio un papel
primordial el contexto externo,particularmenteel dinamismo dela eco-
nomia norteamericana, el crecimiento acelerado del comercio
intrarregional, el mejoramiento delos precios de muchosproductos
basicos.Ello en contrapuntoconla alta volatilidad de los mercados
financieros, propagadaporlosaltibajos en las bolsas de valores de
Estados Unidos. Sin embargo,el déficit en la cuenta corriente pudo
financiarseconlas entradas decapital, gracias especialmentea la in-
version extranjera directa.

La inflacién mantuvola tendencia favorable de los cuatro afos an-
teriores, bajando hasta 9%en promedio, mientraslas cuatro quintas

partes delospaises registraban incrementosde un digito. Este resulta-

dose logré pesealalza delos preciosdel petréleo y a la reactivacion
productiva. La mejorflexibilidad dela politica monetaria se reflejo en
una recuperacionde la oferta monetaria y de una baja delas tasas de

interés. En cambio,la politica fiscal fue menos rigurosa,si bien los
déficit fiscales se contrajeron apreciablemente.

3.1. Comportamientodelpis regional

Davoel tamajfio de sus economias,la fuerte expansion de Mexicoyel
crecimiento moderado deBrasil explican en buena medidala reactivacion
de la economiaregional, ya quelosrestantes paises en conjunto solo

crecieron 2.2%. Al contrario delafio anterior, hubo menos diferencias
en el comportamientodelospaises del norte y del sur de la region,

aunqueenel primergrupo se encuentran todavia las dos economias

mas dinamicas. Republica Dominicana tuvo un crecimiento muyeleva-

do (8.5%), el masalto de la region, prosiguiendoconla vigorosa ten-
dencia expansiva observadaa lo largo del decenio de 1990. México
mostro una gran expansion (7%) con lo que afianzoel ritmo de creci-
miento que venia registrando desde 1996, gracias a sus exportaciones
al mercado norteamericano. Destacé tambiénel buen crecimiento de
Nicaragua, asi comola recuperacion de Honduras, cuyoniveldeacti-
vidad en 1999 habia sufrido una fuerte caida como consecuencia de
las secuelas del huracan Mitch. Losotros paises de Centroaméricay el
Caribe mostraron incrementos mas moderados.  
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Enlos paises sudamericanosel nivel de actividad se recupero, ya
quede un descensodecasi 1% en 1999se paso a un incremento de
3% enel 2000.

Brasil tuvo un incremento de 4%, en el que cabe destacar la
reactivacion de la industria manufacturera, que enlos afios anteriores
habia tenido una evolucion adversa. En Colombia, Ecuador y Vene-

zuela, el pip se recuperé despuésdel retroceso sufrido en 1999, pero
sin alcanzar incrementos de magnitud, mientras que en Chile el vuelco
favorable fue particularmentesignificativo. El estancamiento de Argen-
tina se debio las alzas reducidas del consumoy del volumen y precio
delas exportaciones, que fue contrarrestado en forma importante por
una nuevacaida dela inversion y por la permanenciade unaalta tasa
de desempleo. Entanto,la disminuci6nde la actividad econdmica en
Uruguay obedecea un entorno externoadverso.

3.2. Condiciones macroeconomicas

Lapolitica macroeconémicaregional ha emergido delos dos ultimos
afios de crisis con cambios cualitativos, especialmente en los paises
que adoptaron un esquemadetipo de cambioflotante,lo que les abrio
espacio para responderde manera mas pragmiaticaa la evolucion de la

coyuntura. Los factores determinantesde este cambiohan sidoel des-
censo dela inflacion de la region y la mayorcredibilidad que las auto-
ridades responsablesdela politica macroecondémicalograron en lo
querespecta a la consolidaciéndela estabilidad interna(inflacion y

déficitfiscal).
Asi es como la mayoria delos paises que habian registrado una

fuerte desaceleracién desu actividad econdémicaduranteel ao ante-
rior, enmarcaronen el 2000su politica econdmicaen un triangulo deti-
nido asi: a) la voluntad de reducir los mayoresdéficit fiscales hereda-
dos delafio anterior, b) el deseo de flexibilizarla politica monetaria
para complementar la reactivaciénde la actividad econdmica,sin sa-
crificar la estabilidad de preciosy c) lanecesidad de respondera los
vaivenes de los mercadosfinancieros internacionales. Este marco, de
porsi complejo,se vio dificultado por el marcado aumento de precios
de los combustibles y su impacto sobrela inflacion.

Un mejor ambiente econémicoy un tono mas austerodela politica
fiscal ayudaron alaregiéna reducirsu déficitfiscal promedio a 2.3%
del pis, después de haber alcanzadoen 1999el nivel masalto de los
Ultimosdiez afios, por encima del 3% del ris. Elementosexogenos,
comola mejoriadel precio del petréleo y el mayor dinamismoenlas  
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economias, coadyuvarona laspoliticas de ajuste que los gobiernos
emprendieronpara superar la brechafiscal.

La tendencia una cierta normalizaci6n de los mercadosfinancie-
ros internacionales, que se percibia desde finales de 1999, permitio

apoyar unapolitica monetaria menosaustera en los paises que habian
sufrido una recesion el aio anterior y deseaban complementarla
reactivacion con un nivel adecuado deliquidez. Esa situacion se dio en
un grupo importantedepaises, entre los cuales sobresale Brasil, donde
el aumentode la liquidez se relaciono estrechamenteconla recupera-

cin econdmicay la mayorinversion y consumo.

En estospaises, la capacidadde flexibilizar la oferta monetaria

siguié condicionadaen buena medidaporla situacion deliquidez ex-
terna. En Venezuela, el rapido aumentodelas reservas oblig6,incluso,
a tomar medidas para frenar la fuerte expansiondela liquidez. México
constituy6 un casodistinto, dado quela politica monetaria tuvo que
adoptar un caracter progresivamente masrestrictivo para evitar el
sobrecalentamiento de la economiay la fuga de capitales.

Al contrario,paises que seguian enfrentandosea fuertesrestriccio-
nes externas no pudieron suavizar su politica monetaria. Este fue en
particular el caso de Argentina, debido a su régimen cambiario.

Comoreflejo de los cambios enla politica monetaria,la tasa de
interés real se redujo en un grupo amplio de paises, continuando con la
tendencia perceptible desde el segundo semestre de 1999, La reduc-
cin de las tasas fue de poco menosde 2 puntos porcentuales en
el promediodepaises, tanto en la captacion (tasas pasivas) comoen el
financiamiento(tasas activas). Porlo tanto, el margen de intermediacion,

que se habia ampliado considerablemente durante 1998 y 1999, no
mostro variaciones,excepto en Brasil y Colombia, donde bajaron no-
tablemente: 9 y 7 puntos respectivamenteenlas tasas pasivas y mucho
mas enlas activas.

Lo anteriorno se tradujo en unareactivaciOndelcrédito. Influye-
ron en esto una disminucion de la demanda definanciamiento porparte
del sector publico, debido a la reducciénde su déficit fiscal y también
a la atoniadela inversi6ninterna, tanto de empresas comodeparticu-

lares, principalmente enla industria de la construcci6n.
Conlarecuperaciéndela actividad econdémica, las privatizaciones

recobraronel impulso que tenian antes dela crisis. Los ingresos recau-
dadosenla region por este concepto superaron los 15 000 millones
de délares, unos 3 000 millones mas queelafio anterior. La situa-
cin delosdistintos paises volvid, sin embargo, a ser muy heterogénea,
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ya que 80% dela cifra corresponde Brasil. De nuevolas multinacionales
europeas, sobre todo espafiolas, desempefiaron un papelimportante.

Lospaisesen los queel proceso deprivatizacién se habia estanca-
do porvarios afios (Ecuadory Paraguay) adoptaron en el 2000 leyes
que permitian un rapidoavance enel futuro. Tambiéncabe destacar la
mayor importancia que van adquiriendolas concesionesa particulares,
en unasituacion dondelosactivosestatales privatizables son cada vez
mis escasos, mientras quelas necesidades deinversion eninfraestruc-
tura siguen siendo muyaltas.

En el ambiente comercial, el uso de medidas proteccionistas dismi-
nuy6 y se prosiguio conel paulatino descensodelas tasas arancelarias,
estipuladoen los acuerdos subregionales. Dentro del Mercosur empe-
zo un proceso destinado a fomentar la coordinacién macroeconémica
con el objeto de fortalecerla integracién regional y disminuirla vulne-
rabilidad de los paises miembrosfrente a los vaivenes del mercado

internacional. Proliferaron los acuerdosbilaterales en unaactividad es-
pecialmente intensapor parte de México. Tambiéncabe subrayarla
decision adoptadaen la Reuniénde Presidentes de América del Sur de

culminar enesteafio las negociacionesentre el Mercosury la Comuni-
dad Andina,con elfin de crear una zonadelibre comercio sudamericano.

Mientras variospaises continuaronsus esfuerzos destinadosa for-
talecerlos sistemas financieros (Colombia, Ecuador, México),a fines

de afio registraban todaviaalgunascrisis financieras graves (Nicara-
gua, Peru). Chile, por otra parte, dio un paso masen el proceso de
desregulacion de su mercadodecapitales, conla eliminacién del requi-
sito de permanencia minimade unafio aplicadoa las inversiones exter-
nas y la abolicion del impuesto sobre las gananciasdecapital de los no
residentes. Costa Rica y Nicaragua adoptaron leyes confines de mo-
dernizaci6n del sistemade pensionesfortaleciendosu posiciénfinan-
ciera. Argentina y Ecuador, en tanto, tomaron medidasdestinadas a
flexibilizar sus mercadosde trabajo y reducirlos costos laborales.

3.3. Entorno externo

ELvalorde las exportaciones crecid en mas de 20% duranteel 2000
(17% si se excluye Venezuela). Este es el ritmo mas alto del ultimo
lustro. Todoslospaises, salvo Costa Rica, Haiti y Paraguay,registra-
ron incrementosy éstos fueron casi siempre de dos digitos. Destacan
Venezuela con incrementos de 60% y México con mas de 20%.

Engeneral, los incrementosen la exportaciénse debieron a una
combinacionde mayores voliimenes (11% en el conjuntode la region)
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y mejoresprecios (mas de 8%) aunque, obviamente, hubo diferencias

importantes entre paises.
Estas diferenciasreflejan las variadas influencias que se hicieron

sentir en los distintos paises. Aparte de factores especificos de cada
uno deellos,los principalesse vinculan conlas condiciones dela de-
mandaexterna.

En primerlugar, la situacion en los mercados externosde bienes
fue favorable. La economia mundial mantuvo su tendencia expansiva,

aunqueésta se debilito finales del afio.
En segundolugar,los valores de las exportaciones aumentaron,

aunque con muchasexcepciones,lo quereflej6 la evoluciondesigual
de los precios de los productos exportadosporlosdistintos paises.

Debido ala mayor demanday ala politica de limitacion deoferta
aplicadaporla orec,enlos once primeros mesesdelafio, el precio
promedio de los crudos exportadosporella fue superior en cerca de
60% al promedio de 1999. Todoslospaises exportadores de petroleo
de la regionregistraron alzasde sus valores de exportacién.Tales el
caso de Venezuela, México, Colombia y Ecuador.

La reactivacion en AméricaLatinay el Caribe estimulo losinter-
cambiosintrarregionales, que recuperaronel dinamismoperdidoen los
dosafios anteriores. Asociadoa la reactivacién economica,se dinami-
zaronlas importaciones.Estas crecieron encasi todoslos paises. En el
conjunto de la regién delcrecimiento fue superior a 17%, debidoala
expansionde los volumenes importados (12%) ya la subida de los
precios (casi 5%).

Los voltimenes importadosporlosdistintospaisesrefleja la evolu-
cidn de su nivel de actividad econémica,y en algunoscasos,el dina-
mismodelas actividades maquiladoras, que hacen necesaria la impor-
tacién de componentes.Poreso, los mayores aumentos correspondieron
a México (21%), Venezuela (30%) y Reptiblica Dominicana (14%).

Despuésdela crisis iniciada en Asia en 1997, y tras la moratoria
rusa de agosto de 1998, América Latina y el Caribe prosiguieron un
ciclo de contraccion del financiamiento externoenel que siguieron ob-
servandose episodiosde volatilidad. Estos estuvieron asociadosa la
evolucién de los mercadosfinancieros internacionales, sobre todo

Estados Unidos.
En unafio caracterizado por unamenorliquidezen los mercadosinter-

nacionales,el ingreso de capitalesa la region ascendi6 a 52 000 millones
de dolares. Pese a que este monto es mas alto que los 40 000 millonesde
1999, siguid siendo muyinferioralas entradas de 70 000 millones de 1998
y de 85 000 millones de 1997. Elflujo mas dinamico fue nuevamente la
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inversion extranjera directa, puesto que, en promedio,los demas capi-
tales registraronsalidas. La afluencia de recursos de inversion extran-
jera directa fue especialmente cuantiosa enlos casos de Brasil y Méxi-
co y de algunas economias de menor tamafio, como Bolivia, Ecuador y
la Republica Dominicana. En contraste,los flujos netos destinados a
Argentina y Pert sufrieron una apreciable disminuciony en Chile se
tornaronnegativos.

El saldo de la deuda desembolsada de AméricaLatinay el Caribe
ascendié en el 2000 amas de 750 000 millones de dolares, mostrando
una reduccion nominalporprimeravez desde 1988. En la mayoria de

los paises los montosde la deuda externa tuvieron pocasvariaciones.
Entre aquellos que mostraron una reduccin puede mencionarsea Brasil,

que en abril efectué un pago extraordinario al Fmi, México, que conti-

nud desarrollandounapolitica para mejorarel perfil de la deuda,y

Ecuadory Honduras, que la redujeron merced a operacionesderees-

tructuracion.
Gracias a esa evolucion y, ademas,a la expansionde las ventas

externas, los coeficientesentre la deudaexternay las exportaciones de

bienesy servicios mejoraron de manera generalizada en el 2000.El

coeficiente regional disminuy6 alrededorde 180%, comparable con

el 217%de 1999.Sin embargo,variospaises siguieron presentando

indicadores de alto endeudamiento.La relacion entre losintereses pa-

gadosy las ventas externas disminuy6 levemente.

3.4. El desempeijio interno

ELahorro

y

lainversion mostraron un incremento.E] nivel de inversion

en el 2000 fue de 21.8% del pis, 4.2%superioral nivel de 1999. Los

paises que estuvieron porencima de este promedio general fueron

Colombia, Honduras, México y Republica Dominicana.El crecimiento

economicodeeste grupose ubica en promediosobre 6%en el 2000 y

lacontinuacién de la expansion siguié un aumento dela inversion.

La inflacién, porsu parte, se mantuvo en un bajo nivel. En el 2000,

la tasa regionalde inflacién promedio fue de 9%, levemente inferior a

los tres afios precedentes. A esto se sumael hecho de que 17 de los 22

paises consideradosregistraron unainflacion de un solo digito, y enla

mayoriadeelloselritmo de incrementodelos precios declino 0 se

mantuvo bajo. Slo en Ecuador, debido al desborde de los precios en

los primeros mesesdelafio,la inflacion se acelero notablemente,al

pasar de 60% en 1999 a 97%entodo el 2000.
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La recuperaciéndel crecimiento econémicoa nivelregional noin-
cidié en una marcada mejoria delas variables laborales. La tasa de
empleo mostré un leve aumentoensolo un grupode 10 paises.

Lareactivacién econémica fue acompafiadaporun incremento de
la oferta laboral, el desempefio practicamente no cedié y se mantuvo
en un nivel alto, estimado en 8.6% para elafio 2000,lo que se compa-
racon 8.7% de 1999, manteniéndoseelevadoen términoshistoricos.

En consistencia conel bajo dinamismodela generacién de empleo
anivelregional, en la mayoria delospaiseslos salarios mediosreales
tampocomejoraronsignificativamente, aunque en algunoscasoslos
avancesen la reducci6ndela inflaciény los incrementos de productivi-
dad favorecieron a las remuneraciones.De esta manera,el promedio
de 10 paises que disponen de informacionsobrela evolucionde los
salariosreales en el sector formal subié apenas 1.5%.

El magro desempeiio dela regionen términos de empleo y sala-
rios, oculta el comportamiento heterogéneo de las economias.Alres-
pecto, puedendistinguirsetres grupos. El primero esta formado por
paises donde un crecimientorelativamente elevado tuvoefectos muy
favorablesenlos indicadoreslaborales. Sobresalen dentro deeste grupo
Mexico,Brasil, Nicaragua y la Republica Dominicana.El segundo gru-
po abarcaunaserie de paises que mejoré su desempefio macroeconé-
micocon respecto de 1999 sin queello tuviera un marcadoefecto
positivo en el empleo y el desempleo. Sobresalen Chile y Venezuela.
La explicacién se encuentra en queel crecimiento econdémico se con-
centro en sectores con poca intensidad de mano deobra.Eltercer
grupoesta formadoporlospaises con un débil crecimiento econdmico
queincidié en unabajadela tasa de ocupacién y un aumentodela tasa
de desempleo, asi como un estancamientodelossalarios. A este gru-
po pertenecen Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay.

4. Perspectivas

Lasproyeccionesparael presente afio indican una baja enel creci-
miento del Producto Interno Bruto regionalen relaciénal 2000. Se
situara en alrededorde 3 6 3.5%. Entrelos paises de mayortamaio,
México exhibira menorcrecimiento queen el 2000 en la medida en
que la economia de Estados Unidossigasu desaceleracién,en tanto que
Brasil podriaregistrar un leve incremento.

Un comentario especifico requierenlos tres paises de mayor tama-
fo de América Latina. México debera desacelerarse a una tasa de
3.5%,a diferencia de 7% de crecimiento en el 2000.Brasil es quiz el
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nico pafs que contara con unabasepara amortizar los impactos de
turbulencias externas, debido a que la mayoria delos capitales que
atrajo enlos ultimosafioses inversi6n divecta. Se estima un crecimien-
to para este afio del 4.5% y unainflacion entre el 4 6 4.5%. La base de
ello es la relativa solidez lograda en el 2000, cuandocrecié al 4%.

Requiere, sin embargo,fortalecer su balanza comercial para tener un
equilibrio macroeconémicoestable. Argentina tuvo un desempefio en
el 2000 de cero en términosde crecimientoy no lograra todaviasalir
de su crisis, debido a su dependenciadesus ventas de granosy carnes,
queregistran preciosdeteriorados.Paralelamente,el gobierno argenti-
no acaba de lanzar un paquete de medidas de caracterrestrictivo con

el objeto de sanear su economia. Sobresalen el paquete de desregula-
rizacionde obrassociales, recortes de gastos aprobadosporel Con-
greso al Presupuesto de 2001 y un Pacto con los gobernadorespro-
vinciales para congelar el aumento degastos hasta el 2005.

Pero independientemente deesta perspectivapara el corto plazo,
existen problemas de mayor profundidad en AméricaLatina que, tanto
los gobiernos comosussociedades,tiene que resolver para poderte-
ner gobernabilidad democratica y un desarrollo econémicoy social

cualitativamente mejor. Sobresalen entre otroslossiguientes:
a) Relacion de América Latina con Estados Unidos. Se plantea

la necesidad de una menor dependencia para evitar que las fases
descendentes de la economia norteamericanaafecten de manera pro-
funda.Esto significa orientar el comercio y la atraccién de inversiones
de Europay Asia, lograndoasi un mejorequilibrio por regionesde las
actividades econdmicas, aunque este objetivo se cumpla en el
largo plazo.

b) El crecimiento demografico todavia esalto. A pesar de avan-
ces notables todaviase registran niveles altos, que tienen como conse-
cuencia el aumento de la fuerza laboral por encimade las necesidades
de empleo. Asimismoha ocurrido una migracion.excesiva del campo a
las ciudades.

Para el afio 2025 los latinoamericanosseran 700 millones. Habra
una enormeburbujadejuventudenlas tuberias demograficas, que de-
mandanservicios de salud, educacion y empleo. Tambiénhabra 180
millonesde latinoamericanosensituacionde tercera edad, que obliga a
desarrollar unapolitica de atencién basada en un régimen pensional
sustentable y un sistema de salud adecuado a sus necesidades. Ello

planteala necesidad de retomar con mayorvigorla politica de induc-
ciéna un crecimiento demografico menor.  
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América Latina y el Caribe es la region en desarrollo mas urbani-
zada del mundoen desarrollo: 380 millones de personas vivenen las
ciudades y 127 millones enlas zonas rurales. Las ciudadestienen hoy
enormesrezagosdeinfraestructura, base productivay, al contrario,
cuentan conserviciosdeficientes. La “urbanizacionde la pobreza”es
un fenémenopropio dela region, ya que en Asia y Africa la mayoria de
los pobres aun viven en el campo.Por ello, América Latina necesita
identificar las bases para una reformaurbana que otorguea los gobier-
noslocales instrumentospara el manejo desus tierras, la reglamentacion
de los derechosde los usuariosdeservicios publicosy laregularizacion de
asentamientos subnormales.

c) Combateal narcotrdafico. En AméricaLatinael narcotrafico
ha corrompidoa instituciones indispensablespara el buen funciona-
miento de lospaises para su seguridad nacional.

E] incremento de una cultura dela violencia es su correlato. Sirve
de incentivo a la criminalidad,la corrupcion y la impunidad,afectando
a las instituciones de seguridad y justicia. Asimismo,crea fricciones
politicas entre los paises debido a queno es suficiente el combateal
narcotrafico porla sola via policial. Las secuelas de considerar el pro-
blemadel narcotrafico de manera unilateraly de enfrentarlo con base
en criterios militares, han implicadola posibilidad de una extensiondel
crimen organizado hasta convertirse en un factorde riesgo parala se-
guridad de Estados Unidos.Enlas actuales condiciones internaciona-
les y bajo las premisas que hoy fundamentala luchacontrael narco-
trafico, pareciera imposible vencera la delincuencia.

Esta realidad ha llevado a aceptar internacionalmentelastesis sos-
tenidas durante muchosafios por paises como Colombia y México
sobre la necesidad dereorientar la lucha contra eltrafico de estupefa-
cientes a partir de la aceptacion de los “principios de corresponsa-
bilidad” —todoslospaises productores y consumidores son respon-
sables de la solucién del problema— e “integridad” —cualquier
estrategia debe concentrar su accion sobretodoslos eslabonesde la
cadena.Si esto no se hace en muy pocosafios la comunidad interna-
cional tendra que enfrentar nuevasalternativas para encarar la lucha
contra este grave flagelo.

d) Pobrezay desempleo. La region ha estado lejos de caracteri-
zarse poraltos niveles de integraci6n social dado quela pobreza y los
problemas de desempleo y subempleo,y la inequitativa distribucion
del ingreso, han constituido rasgosestructurales de su desempefio. So-
bre este trasfondo de exclusion operan las realidadesde la globalizacion
y de la apertura econdémica, con impactos variadospero que, en el
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agregado,acentuan lasincertidumbres.Las estadisticas de la Organi-
zacion Mundial de Comercio muestran que solamente 30 paises, todos
ellos paises desarrollados,se estan beneficiando de la mundializacién
del comercioa través de la exportacién de productosindustrialesy las
unidades que producenuna poderosa red de empresas trasnacionales.

Para la mayoria dela poblacién,en ausenciadepoliticas puiblicas
queresguardenla igualdad de oportunidades,se deterioran los canales
de movilidadsocialy las oportunidades ocupacionales.De esta forma
se gesta la brecha de expectativasfrustradas,entre las aspiraciones
promovidas porlos medios de comunicaciény las efectivas oportuni-
dades deacceso a la movilidadsocial.

La integraci6n social se ve amenazadaporla consolidacién de nii-
cleos de pobreza,practicas arraigadas de discriminaci6nétnicay el
debilitamiento dela familia como unidadbasicade socializacion, con
alarmantesestadisticas de violencia intrafamiliar e irresponsabilidad pa-
terna. Enel caso delas familias pobres, estos comportamientoscontri-

buyen a reproducir elcirculo de pobreza, limitando logros educativos y
condicionando adversamentela posterior insercién laboral.

Los programas de ataque a la pobreza tienen resultados magros y
son cuestionadosporsu anacronicosentido asistencial. Y el creci-
miento econdémicoya no produceresultados automaticosen la genera-
cion de empleo, a menosqueseaa tasas elevadas.

Esto plantea un reto regionalpara buscar las formaspara darle un
viraje cualitativo y cuantitativo a los problemas de pobreza, desempleo
y subempleo,y paraello se requieren tasas de crecimientoalto y sos-
tenido de alrededor de 6 a 7% anual.

Mientras ello no ocurra se agudizaran los problemas. Ejemplosde
ello son el estado desitio en Ecuadoren febrero deeste afio; la crisis
sin salida inmediata de Argentina; la complejidad para el gobierno
de Colombiaderealizar sus tareas econdmicas y sociales coexistiendo
con unaguerrilla poderosa y un paramilitarismo depredador;las difi-
cultades de gobernabilidad en Pert,Bolivia y Paraguay, las amenazas
de golpe de Estado en Venezuela,entre otros.

e) Inseguridad ciudadana.Esel correlato de la incapacidad gu-
bernamentalde dar soluciones a los problemassociales, que se am-
plian cuando ocurre un crecimientolento.

Significa para la region, ademas,la necesidaddefortalecerel fun-
cionamientodelajusticia para crear y fomentar confianza y mejorar el
desarrollo profesional de la actuacién dela policia y del procesojudi-
cial. La principal responsabilidad en materia de seguridad ciudadana
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correspondeal Estado. Cuandoaparece la inseguridad y su impunidad
asociada,el fantasmade la ingobernabilidad se hacepresente.

J) Desarrollo sustentable. E] concepto adquiere una mayorim-

portancia ahora en que los centros de poder mundial tienden a dismi-
nuir al Estado en su papel de reguladordeldesarrollo y lo reemplazan
por el mercado. Al mismotiempo,la planeacién gubernamental, en
mediode un intencionado desprestigio, es también sustituida por la
“manoinvisible”. Es la miopiade solo ver a corto plazo. Desarrollo
sustentable significa actuar generosamentea favor de las generaciones
futuras. Es aqui donde recobra importanciala labor del Estado en tér-
minosdecalidad, de capacidad de funcionamiento en torno a un pro-
yecto de desarrollo politico, econdmico y social. Recuperarsu conte-
nidoes verhacia adelante.

E] Estadosigue siendoel unico que permitela articulacion de con-
sensosnacionales,la distribucion de bienessociales, y la regulacion de
mercadosimperfectos, como sonloslatinoamericanos.

E] desarrollo sustentable se asocia a la democratizacion del Esta-
do. Paraello es necesario fortalecer su capacidad politica, lo quesig-
nifica orientarlas relacionesentre los partidospoliticos y los actores
sociales, fortalecer la representatividad y arbitrar los conflictos.

América Latinatiene que crear una nueva red de gobernabilidad
que hagaviable su proceso deglobalizaciénsin afectar las condiciones
de estabilidad democraticani profundizar losniveles actuales de des-
equilibrio social, sacrificar las identidades culturaleso retrasar el pro-
ceso de modernizacion econdémicay consolidar la estabilidaddelcre-
cimiento.

g) Minorias indigenasy negras.Ser indigena o negro en América
Latina y el Caribe es sindnimo de pobreza.La poblaciénindigena re-
presenta aproximadamente 10% deltotal de la regién, mientras que la
de origen africano—incluidosnegros y mestizos— bordea 30%. Ellos
siguen siendotratados desfavorablemente como minorias, aunque en
sus respectivospaises no lo sean.

Sin embargo sus demandas se presentan ahora confuerza,tanto al
interior de los paises de la region comoenlosforosinternacionales.
Algunosgruposindigenas, comolo son los organizadosporel EZLN
(Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional) en Chiapas, México,exi-
gen autonomiaterritorial y de gobierno, asi como mayoresniveles de
autogestion de recursos. El separatismo es un fantasma que ronda en
algunospaises.

Pese a esto,la situacién actual de los pueblos indigenas no es com-
parablea la de hace décadas atras, cuandoun porcentaje mayoritario
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residia en zonas ruralesy era visto por el Estado como campesinos
pobres, lo que cambié durantelosafios ochenta y noventa. Ahora,si
bien subsisten areas yterritorios indigenas enlas areas campesinas,la
migracion hacialas ciudadescreé nuevas zonas urbanas de indigenas
de origen campesinoy las descendencias sucesivas de migraciones
mas antiguas. Lo mismo ocurre conlos afroamericanos, quizA con mayor
fuerza debido a queno poseian derechos sobre grandesextensiones
territoriales.

Lanoci6ndepertenencia a una comunidad y de adaptacion a los
cambiosha probadoser dinamica. La migraci6n ya no es sindnimo de

desarraigocultural o pérdida de identidad. El espacio urbanose ha
transformadoenel nuevoescenario parael desplieguede la diversidad
cultural latinoamericana.

La globalizacion econémica,la universalizacién de los derechos

humanosy la emergencia de identidades ponen en dudala logica del
Estado-naciontradicional. La homogeneidady la “unidad nacional”
dan paso la heterogeneidady a la aceptacion delas diferencias. Au-
menta la creencia de que,para superarla pobreza, los Estados ya no
pueden buscar formulas solo en el plano delas estrategias tradiciona-
les, sino que debenreformular su relacionhistérica conlos pueblosindige-
nas y afroamericanos. Y aceptar su condicidn de estadospluriétnicos.

h) La gestion macroeconémicarigurosa ha pasado a constituir

un elemento clave de la gobernabilidady la insercién internacional.
Conello,se esta forzando a un acercamientoentre las posturas econd-

micasde diverso signo, cerrando virtualmente el espacio politico al
populismo. Enunafase de crecimiento lento comola quese vive aho-
ra, lacombinaciénprudente delas politicas fiscales y monetarias exige
una sincronia cuidadosa. Tambiénes cierto que la recuperacién del
desarrollo debe obtenerse con un mayorvigory calidad enlas politicas
de fomentosectorial y de ampliacién y modernizaciéndelainfraes-
tructura fisica, cuidando,al mismotiempo,la sustentabilidad ambiental.
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Fundacion,perfil y perspectivas
del Consejo Europeo de Investigaciones

Sociales de América Latina (CEISAL)

Por Hanns-Albert STEGER

CEISAL

ACE 30 ANos,el 16 de abril de 1971, se fund6en el Castillo de
Rheda (Westfalia, Alemania Occidental) el entonces llamado

“Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina”,
CEISAL. Esta fundaci6n,en la cualparticiparon representantes de 24
institutose instituciones regionalesde estudioslatinoamericanosde 10
paises europeos (8 de Europa Occidental, 2 de Europa Oriental y un
tercer participante “silencioso”), era un acto fuera de la political
correctness de aquel entonces, por no conformarsea las fronteras
politicas impuestas porla Cortina de Hierro.La participacion de Polo-
nia y de Hungria (y pasivamente de Checoslovaquia) ya indico en el
primer momento desu fundaciénla perspectiva europeade los funda-
dores: siempre, desde el primer momentode su existencia, el CEISAL
tuvo un miembro de Europa Oriental entre su grupo directivo.

La lista de fundadores(publicadaen el numero2 delboletin de
CEISAL, Varsovia, marzo del 2001) es indicativa delas ideaspara el

futuro funcionamiento del Consejo: investigacionsocial. Sobre este as-
pecto hablaremosposteriormente. Antes, sin embargo,tenemos que
aclarar algunospuntosdela “pre”’-historia de nuestrainiciativa.

Hasta la segunda Guerra Mundial, América Latina era en primera
instancia objeto de investigacioneshistéricas, geograficas, etnoldgicas,
lingiiisticas,filolégicas etc. La geopolitica combin6la geografia conla
politica —las primeras publicaciones de Albrecht Haushofer sobre
Américadel Sur (Brasil), por ejemplo— pero, en general, América
Latina era un complejo exotico, fuera del campode investigaciones
especializadas delas disciplinas dela facultad delas ciencias literarias.
Hoyen diaesdificil comprender quela primera campaiia cientifica de
investigaciones socioldégicas alemanas en AméricaLatina, quejamas
se hizo, fue pensadadesde la universidad de Miinster en Westfalia en
el afio 1963. Porcierto,el Castillo de Rheda, donde se fundoel cEISAL,
era un lugar de encuentro muyligado a las universidadesde Miinster y
de Bielefeld (entoncesen procesode fundacién), donde se proyect6é
un Centro de Estudios Latinoamericanosen cooperacioncon Gilberto
Freyre de Recife y Olinda, en Brasil. Fue determinante para nuestra
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iniciativael aislamiento cultural de Europa Central despuésde la guerra
entre los dosbloquespoliticos de la Guerra Fria. América Latina era,
asi parecia, una regionde vinculacién politica libre, en cierta forma
independiente

y

abierta, con lo que nacié un nuevointerés. Era también
una region de muchisimointerésparala industria y la economia en
general. E] caso de Alemania era muyespecifico: hubo algunas tenden-
cias haciala elaboracién de unapolitica exterior fundamentada menos
en la llamadapolitica real, y mas en lapolitica cultural. Un elemento
de esta visionfueronlos dos “Coloquios de Ultramar”organizadospor
la““Conferencia Permanente de los Rectores Universitarios de Alema-
nia Occidental”, en la universidad de Miinster/Westfalia en los afios
1962 y 1967. Se reunio dos veces, aproximadamente,el mismo grupo
de portavocesdelas cienciassociales, en el amplio sentido dela pala-
bra, de AméricaLatina. Participaron,p.ej., Gilberto Freyre (Brasil),
EduardoFrei (Chile), Manuel Madrazo Garamendi (México), José
Matos Mar (Pert), Emilio Willems (Nashville, Estados Unidos), Fer-
nando Enrique Cardoso (Brasil), José Medina Echavarria (Espafia y
Chile) etc. Se discutieronlas necesidadesy posibles perspectivas de
una cooperacioncultural entre Europa Central y América Latina. Los
detalles se fijaron en un documentofinal de las dos Conferencias.

Las perspectivasprevistas chocaron,sobre todo, con 3 campos
deresistencia:

1) La Guerra Fria (Muro de Berlin en 1961; visita del presidente

norteamericano John F. Kennedya Berlin en el mes dejunio de 1963),
con la inmensa ideologizaci6ndelas relacionespoliticas yculturales;

2) el fracaso de las tendencias gubernamentales de elaborar una
politica exterior cultural alemana, mas o menos independiente de las
posicionesideologizadas;

3) y el desinterés casi general del ambiente académico aleman con
respecto de una formalizaci6n de cualquiertipo de relacionesinter-
disciplinarias e internacionales.

Sin embargo,se siguieronestasiniciativas (y otras mas), fuera de
Europa Central. Unadelas consecuencias fue una invitacion de la Fun-

daciénFord, hechaposible porel profesor KalmanH.Silvert, a un
grupode portavoceseuropeosde la cooperacion con AméricaLatina.
El grupose reuni6 en la casa de encuentrosde la Fundacion Ford,Villa
Serbeloni en Suiza en 1968. Hubo algunosfurtes impulsoshaciacierta
formalizacion europea de la cooperacion sociocultural. Dela discusion
con Frank Tannenbaum de la Columbia University (relaciones con
México,trasfondo de Europa centro-oriental), de la discusion con Walt
Rostow (perspectivas de una nuevapolitica para el desarrollo, con-
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ceptodel take off) y de las ideas de Kalman Silvert sobre una coope-

racién europeaenel amplio sentido dela palabra, superandolas fron-

teras ideoldgicas, nacié la idea de fundar una entidad cooperativa eu-

ropea de estudios latinoamericanos. Gracias al entusiasmo de los

animadoresdelILaRkI (Instituto Latinoamericanode RelacionesInter-

nacionales de Asuncion, Paraguayy Paris, Francia), Frangois Bourricaud

yLuis Mercier Vega, nos encontramostodosen Bruselas en la “Casa

de América Latina”, los dias 5,6 y 7 de mayo de 1969. Puedocitar del

protocolo: “El primerobjetivo dela reuniénera de caracter informati-

vo [...] El segundo punto esencial de las discusionesse refiri6 a la

necesidad deestablecer un mejorintercambio entrelos centros euro-

peos,en particular sobre los programasen curso,los recursosen es-

pecialistas,las fuentes de documentaci6n,para llegar a un minimo de

coordinacion’”.
Se trataba, sigue el protocolo, de romperconcierta tradicion

exportadora de aquellos organismosoficiales de cada naci6n euro-
pea,para llegar a una cooperacién sobre los problemas considerados

comoprioritarios en AméricaLatina.
Se especificaron 5 puntos importantes para poner en marchaestas

iniciativas:
1) Colaboracién permanenteentre los Centros de Europay de

América Latina;
2) Conferencias anuales en Europa (temario técnico y temario

de estudio);
3) Creacion de Centros de Coordinacién nacionales, y Centros

de Altos Estudios;
4) Acento en los programaseuropeos de investigacion sobre los

temasquelos Centros de América Latina consideraran de mayor im-
portancia;

5) Publicar un folleto informativo.
Un ajfio despuésse reuni6 este grupo nuevamenteenel Castillo de

Rheda, y se decidié fundar un “Consejo Europeo de Investigaciones
Sociales sobre América Latina”(16 de abril de 1971). Aparte de los

cinco puntosarriba indicadosse puede decir, en términosgenerales,
que falté en aquel momento casi completamentela infraestructurains-
titucional, regional y continental necesaria para una verdadera comuni-
cacion europea conel subcontinente latinoamericano.Las asociacio-
nes nacionales se encontraban en procesos de nacimiento muchas veces
bastante complicados. Por otro lado, en América Latina nacié una

nuevainvestigacion enel campohistérico-social sobreel siglo xix y
principiosdelxx. Los investigadoreslatinoamericanos esperaban te-
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ner uninterlocutor europeo independiente a su disposicion. El lado

latinoamericano aspirabahacerse independientedelas fuerzas ideolé-
gicas en cuanto la adquisiciénde datos. Hasta entonces,loslatino-
americanoshabian sido en general dependientes de material que se
encontraba no en Latinoamérica sino en Europa. Contodoeso,se queria
fomentar un contacto mas estrechoentreinstitutos dedicados a cam-
pos idénticos de investigacion.

Unode los problemas masgravesera la coordinaciénentre Gru-
pos de Trabajo dedicadosa métodosdetrabajo cientificos muchas
veces contradictorios. Para dar un ejemplo: setratd, siempre de nue-

vo, de formar un “grupo de trabajo” internacional de estudios econé-

micoslatinoamericanos.Porlas diferencias ideolégicas fue casi impo-
sible; era necesario trabajar con perspectivas divergentes.

Otro problemaeran losestatutosy elregistro oficial del ceIsAL. En

aquel entonces,la mayoriadelas burocracias nacionales no aceptaba
una asociacion con presidenciarotativa entre nacionalidades diferen-
tes. Finalmente,gracias a la ayudadelInstituto Austriaco para Améri-

ca Latina en Viena,se encontraron solucionesaceptablespara todos.

Desdeel 1° de febrero de 1980el cEIsAL fue reconocidooficialmente
como Asociacionregistrada porel Ministerio Austriacodel Interior;
desde este momentoel CEISAL tiene su sede juridica en Viena.Final-

mente, el 11 de julio de 1984, fue reconocido por la UNEsco como
“Organizacion no-gubernamental”. La sedejuridica de CEISAL esta ubi-
cada dentro delInstituto Austriaco para América Latina.

Desde entonces,el CEISAL se ha reunido en sus 30 afiosde existen-
cia en 25 asambleasgenerales, casi alternativamente en Viena y en
diversas capitales y ciudadesde central importancia en Europa,sea del
oeste o del este. La XXV Asamblea General tuvo lugar en Mosctt
durante el X Congreso dela Federacién Internacional de Estudios de
AméricaLatinay el Caribe (FIEALC), federacién dela cual el CEISAL es

uno de los miembros fundadores. Enla actualidad, el cEIsAt tiene miem-
bros en 18 paises europeos divididos en 3 categorias: a) nacional;
b) local; y c) regional (véasela lista publicada enel boletin de CEISAL,
numero 2, marzo de 2001).

Sin embargo, para comprenderla estructuraactual del cEISAL hay
que afiadir algunas observacionesadicionales.

En primera instancia mencionamoslos“grupos de trabajo”. La idea
de convocar a estos grupos nacié del problema dereunira cientificos
acostumbradosa trabajar con paradigmas cientificos diferentes, hasta
contradictorios, un problemaespecialmente candente enel periodo de
lacaidadel imperio soviético. Era dificilisimo convocar a tales grupos,   



38 Hanns-Albert Steger

y no siempre era exitoso. El grupo mas importante esel grupojuridico,
con sede en Roma, convocadoporPierangelo Catalano. Uno de los
temas discutidos en el seno deeste grupoesel problema de la deuda
financiera de América Latina frente a Europa Occidental (y América
del Norte). Ademas, existen gruposdeliteratura, de antropologia cul-
tural, de ciencias sociales, de economia.Eléxito de este trabajo de-

pendecasi exclusivamentede la dedicacion muypersonal, especial-
mente interesada enestablecervinculoscientificos a través de fronteras
en gran parte ficticias. El esquemade los “gruposdetrabajo”existe,
pero todavia no funcionabienen todosloscasos. Es todavia un expe-
rimento cuyo éxito hay que comprobar enelfuturo: el modeloquesi
funciona muybien es el GrupoJuridico ya mencionado.

En segunda instancia hay que mencionar las Asociaciones regiona-
les o especializadas comola Asociacién Europea de Estudios sobreel
Caribe y Centro América (asERcca),de la cualel CEISAL tambien es un
miembrofundador; otro ejemplo es la Comisién Regional de Estudios
Latinoamericanosde Europa Central y Oriental (CRELECO), que nacié
dentro de las estructuras del cEISAL y alcanza a los grupos de
latinoamericanistas en todoslos paises de Europa Centro-oriental.

La estructura de las asociacionesse adapta a las situaciones euro-
peas ylatinoamericanas especificas y muy diferentes. Doy un ejemplo:
la Red Europea de Informacion y Documentacion sobre América La-
tina (REIDAL), con sedeenParis, donde se concentrala informacion de

todaclase,util para los estudioslatinoamericanos.La REIDALtransfor-
mala informacion nacida en contextosdiversos, en materialutilizable

para contextos igualmentediversos,siempre relacionado con América
Latina. La REIDALes huésped permanente de las Asambleas Generales
de CEISALy de las reunionesde trabajo de su Comision Directiva.

La institucionalizaciondelosestudioslatinoamericanos en Europa
(formacion deasociaciones nacionalesenlos paises europeos,funda-
ciénde Institutos especializados)y el desarrollo de los medios técnicos
de comunicaci6n queantesnoexistian (la Internet, el correoelectroni-
co,la transmisionde datos,la globalizacién del uso de bibliotecas etc.),
tenjan efectosenla estructura deltrabajo continental y transcontinental:
las iniciativas individuales y personales (que eran de primerisima im-
portanciaenlosafiosposterioresa la fundacion de CEISAL) tenian que
integrarse cada vez mas enlasestructuras colectivas ya establecidas.
Asi, yanoera indicado aceptar a nuevos miembrosindividuales: CEISAL
se desarroll6 cada vez mas como unaasociacién exclusivamente de

institutos y asociaciones nacionales, y no masde individuos. Hoy en

dia, cEISAL funcionacasi como un holding, un consorcio de miembros,
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porsi mismos independientes, pero unidos a través de un programa
comprensivo.

Ademias hay actualmente un problema “durmiente” que es necesa-
rio mencionar: duranteel proceso, muy lento,del desarrollo de CEISAL
en los ultimos decenios,el grupo de historiadores que tan activamente
habia participadoen la fundacion de cEIsALvio una cierta diferencia-
cidn entrelas distancias focales de las perspectivas socioculturales de
CEISAL y las perspectivas tradicionalesdeltrabajo de los historiadores.
Sera una tarea muy importante,en el futuro proximo,establecer vincu-
los de cooperacion nuevamenteefectivos.

Una consecuenciadeestasituacion fue la discusion dentro del seno
de CEISAL sobre la cooperacion intercontinental. América Latina es cada
vez masunaentidad con una conciencia colectiva independiente; eso
se refiere no solamente al desarrollo econdémico-politico, sino tambien
religioso, étnico, hist6rico, geopolitico y social en general. El acceso a
los archivos ya noestatan atrancado en bibliotecas europeas como
antes: América Latina, en los ultimos decenios,se independizo cientifi-
camente, ya no puedeser un objeto de estudios europeos.Asi, des-
puésde largasdiscusiones, nos decidimos a cambiar nuestro nombre,
ala maneradelos guardias cuando quieren evitar el entumecimiento:
transfieren el peso del cuerpo de una piernaa la otra; no se nota por
fuera, pero es efectivo: América Latina ahora ya no es objeto de nues-
tras investigaciones,sino es un sujeto activo dentro del mismocontexto
cientifico. Desde mediadosdelos afios noventa, CEISAL es “Consejo
Europeo deInvestigaciones Sociales de América Latina”.

Paralelamente, presentamosa un pubblico mas amplio nuestras ideas
de la europeizacién delos estudios latinoamericanosen discusiones
especializadas conjuntamente con nuestras Asambleas Generales, ex-
plicando de nuevocadaafio nuestro ideario cientifico comprensivo y
actualizado. En eso nos ayud6é muchasveces,y en formadecisiva,el
Instituto Austriaco de América Latina en Viena,nuestra sedejuridica.

Sin embargo,no era suficiente: queriamosaleanzar un publico europeo
mas amplio, conel cual podriamosluchar mas efectivamente contrael
entumecimiento de nuestro campode estudios. Asi hemos podido fo-
mentar la organizacion de nuestros “Congresos EuropeosCEISAL” que
no debenserni la autoalabanza deun instituto especifico ni la presen-
tacién homogéneade un problemaparticular, sino la tentativa de pre-
sentar la multiplicidad de respuestas europeasposiblesporlo que ata-

fie a todosnosotros en nuestrasdisciplinas diversas. Empezamosla

serie de “Congresos EuropeosCEISAL de Latinoamericanistas” en la

Universidad de Salamanca,del 26 al 29 dejunio de 1996, coneltitulo
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‘America Latina: realidades y perspectivas”; el segundo Congreso tuvo

lugar en Halle/Saale, del 4 al 8 de septiembre de 1998, con el titulo

“América Latina, cruce de culturas y sociedades:la dimensionhistorica

y la globalizaciénfutura’’; el tercer congreso tendra lugar en Amsterdam,

del 3 al6 dejulio de 2002, con eltitulo “Cruzandofronteras en Ameé-

rica Latina”.

Nuestraidea es insertarnos —en lo posible— entre un Congreso

Internacional de Americanistas y el proximo, para que hayaalternati-

vamente un Congreso Internacional(Ica) y europeo de CEISAL.

El CEISALse presenta asi comola voz europeadentro de una mul-

tiplicidad globaldel latinoamericanismo. Creemosque coneso nosen-

contramosbienenla linea indicadapornuestros fundadoresy en la

linea del lema quese formuld en nuestras primeras reuniones:la multi-

plicidad de opinionesy sufederaci6nconstituyen la fuerza de la voz

europea enel conjunto globaldelos estudioslatinoamericanistas. El

CEISALse presenta asi comounaaltemativaa las tendencias globalizantes
actualmente propugnadasporlapolitical correctness.

Nopuedo,sin embargo,concluireste relato sin dar las mas caluro-

sas palabras de agradecimiento a todos quieneshicieronposibleel

éxito deesta iniciativa: sin apoyo financiero de ningunaparte, sin apoyo

administrativo de entidades predominantes,sin apoyo porparte de
paradigmas cientificos “correctos”o ideolégicos: exclusivamente fun-
damentada en la buenafe de un grupo europeode cientificos que no
habian perdido su creencia en la cohesividad invulnerable del saber
cientifico europeo, mas fuerte que los muros quese construyeronfisica
o intelectualmente. Naturalmente, no puedo dar nombrespersonales,

perosi indicar que convivimostodosen una red comunicativa suma-
mente sdlida, de Romay Sassari hasta Edinburgo, de Madrid, Valen-
cia ySevilla hasta Mosct y Kiev,de Varsovia via Berlin hasta Paris y
Tolosa, desde Budapesty Bratislava hasta Viena e Innsbruck, desde
Estocolmo y Uppsala hasta Zagreb etcétera.

Todavia falta mucho: CEISAL noes unaestructura terminada, sino
un proceso permanente,y poreso va a necesitar muchosesfuerzos
mas,en elfuturo,para facilitar la reconciliacién honesta delas diver-
gencias cientificas europeas y latinoamericanas.
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Cuadernos Americanos, nim. 89 (2001), pp. 41-54.

Preguntas (sin respuesta)
a Pedro Lain Entralgo
(15-11-2908 — 5-vi-2001)

Por Zdenék Kourim®

ACE CINCO ANOSescribi unacarta dirigida al “profesor Pedro Lain
Entralgo de la Real Academia Espafiola”, pidiéndole contestar a

algunas preguntas referentesa su obra, texto que quise despuéstradu-

cir y comentar paralos lectores checos. Micarta quizas nunca llegoa

su ilustre destinatario o éste, ocupadopor cosas mas importantes,olvi-
d6 su existencia misma.

Cuando melleg6 la noticia del fallecimiento de P. Lain Entralgo,

volvia leer lo entoncesescrito y me di cuenta que,tal vez, a pesar de su

contenido inacabado, aquellas lineas podrian representar un testimonio

sobre la vigencia y envergadura de su pensamiento,constituir un ho-

menaje pdstumoa la personalidad cuyahuellaespiritual quedara imbo-

rrable en la historia de la cultura, no solamente espafiola, y eventual-

mente, tambiénincitar al estudio mas profundodeeste legadointelectual.
Afiado a mis antiguas cuestiones algunas nuevas (conservandola

formadirecta), ocasionadas porla lecturadellibro Qué es el hombre,'
enel cual culmina la reflexion de P. Lain Entralgo, reflexion que, su-
pongo, no puede dejar a nadieindiferente.

El afio pasado aparecié en Pragala traduccion checade su libro
Enfermedadypecado. E“descubridor” de su obra fue probable-

mente el traductor J. Forbelsky, reconocido hispanista que —y eso
hay que mencionarlo— terminésu trabajo ya en 1972. Pero la censura
checoslovaca,la del pais entonces “normalizado”, opuso, por razones
politico-ideolégicas,el veto a la salida de este volumen(veto que no se
reveld enteramenteeficaz porque dichatraduccion llegé después de
todo a unospocoslectoresgracias a la edicion clandestina en 1979).

La acogidadelos criticos fue muy favorable; hablan desu libro
como de “un momento importante dela antropologia filos6fica”y re-
comiendan su lectura como “necesaria’”’. Sin embargo, de sus articulos,

*"Checo-francés, nacido en 1932. Doctor en Filosofia por la Universidad Carolina de
Prega. Diplomadode Altos Estudios Europeosen la Universidad de Estrasburgo. Anti-
guo investigadoren el Instituto de Filosofia de la Academia Checoslovaca de Ciencias
(Praga). Antiguo miembrodel Centro de Investigacion de Filosofia Ibérica e Iberoameri-
cana (Universidad de Toulouse). Socio correspondiente de la Academia Brasilefia de
Filosofia (Rio de Janeiro).

'Pedro Lain, Qué es el hombre, Oviedo, Ediciones Nobel, 1999.
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y tambiéndelbreveepilogo deltraductor, se desprende que no siem-
pre perciben conbastanteclaridad la profundainternacionalidad de su
obra. Este hecho determina mi primera pregunta:

A pesar de no considerarse comofilésofo, Vd. preconiza la nece-
sidad delafilosofia cuandosetrata “de penetrar con cierta profundi-
dady cierto rigoren la inteleccién de un determinado campo dela
realidad”. Este camporepresenta para Vd.“lo que es el hombreenfer-
mo y lo que debe serla actividad de conocerloy tratarlo médicamente”.*
Pues,a primeravista, la filosofia, tomadaentanto que instrumento de

comprensiony explicacién de unainvestigaciOn especifica, si nos ayu-
daa ver ir mas lejos,tiene su logica propia que carece de desembo-
cadurapractica. Pero, ;no tenia acaso mas acierto Helio Carpintero?,
él escribio hacecasitreinta afios:

Todala vida de Lain ha tenido un sentido que ahoratrasparecebienperfila-

do, muy nitido: el descubrimiento,el reconocimiento y el amoral otro en

cuanto al otro. Vivo conel otro, decia en sus investigacionesantropolégicas,

s6lo en la medida en que trato de adivinar y conjeturarla intimidad del

proximo, y eso es siempre el empefio arriesgado y problematico. “Yo no

puedo convivir humanamente mas que dudando”: aquise encierra la ultima

modulaciéndela obra y dela vida de Lain.*

Enotras palabras: {noeslo esencial en su actitud vital justamente lo
filosofico, no siente Vd. hoy,en retrospectiva, comotal su vocacion
intima? ¢Nohayqueinvertir la proposicioninicial diciendo quefue el
instrumento de la medicinael quele permiti6 enfocar el problemadel
ser humanoy del deberser de una manera mas aguda, mas precisa y
concreta?*

Para introducir mi segunda pregunta, me serviré una vez mas de
unafrase de Helio Carpintero quien, con alusion a uno desuslibros,
escribid: “En su obra,en su persona, Lain ha encarnado,ni masni

21D. Gracia Guillén, “Conversacién con Pedro Lain Entralgo”, Cuadernos Hispano-
americanos (Madrid), nim. 400 (1983), p. 31.

3 Cinco aventuras espafiolas, Madrid, Revista de Occidente, 1967, p. 102.
+ Su interés porel otro, Vd. lo describe como onto-existencial: “Mi incertidumbre

respecto dela intimidad delotro noes séloética y social, es también, de mas radical modo,
gnoseoldgica y metafisica. Percibir al otro como persona es experimentar fisica y
sensorialmente su libertad y su propiedad; descubrir, como decia Dilthey, que en la
realidad exterior a mi hay “unidadesvolitivas”; en suma, advertir que las posibilidades de
mi existencia son desde su raiz composibilidades, y que éstas se hallan doblemente
amenazadas:pormi indefectible falibilidad y porla libertad originaria de las personas con
quienesmifuturo es composible”(Teoria y realidaddel otro, tomo11, Madrid, Revista de
Occidente, 1961, p. 262). Si hay pues una puerta que puedeabrirse a la trascendencia,
debeser ésta.
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menos,lo que en concreto quiere decir ‘Espafia como problema””.* En
este libro, sin duda masexplicito sobre uno de los temas centrales de
su permanente preocupacion,publicado en 1949, Vd. poneenrelieve
los “elementosintegradores”de lo que llama la“Esparfia esencial”’,siendo
concebidala “esencia” como “el conjunto de las notas permanentes”
del “proyecto nacional”. Estas, tomadas comopautas ideales, son, en
principio,las tres siguientes:1) “el sentido catélico de la existencia”;

2) la“unidad”y la “libertad politica y econdmica” que debeincluir “la
dignidady la libertad de la persona humana y unaatenci6n exquisita y
siemprevigilante alajusticia social” y 3) “el idioma”.

Si debiera hoy volvera ese texto para repensarlo {seria su propo-
siciéndiferente?

Detoda evidencia, la circunstancia espafiola cambio radicalmente

despuésdel desmoronamiento del régimenfranquista:/) el catolicis-

mo, aun cuando comprendido, seguin Vd., “comoluz y perfeccién, no

comocoaccién”,’ es decir inicamente como unaintima exigencia espi-

ritual, parece reducirse cada vez mas; integrandose a Europa, Espafia

se laiciza (me permito abrir aqui un paréntesis: me preguntosi un ejem-

plo maselevado deesta evoluciénnole ofrece la personadel recién

desaparecido José Luis L. Aranguren, eminentefildsofo a quien Vd.

conocié bien y cuya popularidadensupaisera altisima. Esquematizada,

su trayectoria intelectual se presenta comopasaje del catolicismoabierto,

mas 0 menosherético,a través de “muy diferentes formas dereligiosi-

dad”, hasta un cierto desencanto existencialy falta de perspectiva ge-

neral). ;Cree queeste proceso es irreversible? 2) En 1983 Vd. mismo

ha dicho que la “problematicidad de Espafia” todavia no habia sido

resuelta, que la “vida en democracia”de entonces era “una ocasion”,

“mas no una solucién”.’ El afio pasadose hablé y escribié mucho, y no

solamente en Espajia,sobre la “transicién”, generalmente considerada

comounéxito ejemplar (en mipais, tras la caida del comunismo,fue

ese ejemplocitadoy analizado frecuentemente). Pero hay también unas

opiniones diametralmente opuestas, comoellibro de Victor Perez-

Diaz, La democracia espajola, veinte ahos después, que aparecio

5 Cinco aventuras espanolas, p. 103.

“ Cit. apud E.Diaz, Notas para unahistoria del pensamiento espanolactual, Ma-

drid, evicusa, ed. Cuadernosparael Didlogo, 1974, p. 71.

7 Gracia Guillén, “Conversacién con Pedro Lain Entralgo”, p. 14. Diez alos des-

pués, Vd.se declara “un herederofiel del admirable proyecto de reformade nuestra vida

histérica— el logro de una Espafia en buenasalud,bien vertebrada y en pie— propuesto

porla generacién de 1914; proyecto que todavia no ha sido satisfactoriamenterealizado

(las cursivas son mias Z. K.) y que, con las adiciones y modificaciones que en el curso de

la historia ha hechoineludibles, sigue a mi juicio, vigente” (“Prdlogo” a Historia de

Espafia Menéndez Pidal, tomo xxxix, Madrid, Espasa-Calpe, 1993, p. 52). 
 

 



 

44 Zdenék Kourim

recientemente en traducciénfrancesa;el balance trazado ahiporeste

autor notienecasi rasgospositivos. ,Qué opina Vd.sobre el estado
actual dela sociedadespajfiola vista desde la perspectiva que Vd. adop-
t6 hace casi cincuenta afios? 3) El “habito” del idioma, el espafiol como

simbolo y elemento constitutivo de cohesionnacional parece ir aflojan-
dosefrente al resurgimiento de lenguas regionales. ;Piensa Vd. que
esta tendencia podria ser reversible?

Creo no equivocarmeal aducirla siguiente frase como unade sus
tesis predilectas: “La historia es un recuerdo delo que el pasadofueal
servicio de unainteleccién de lo que el presente es y de una esperanza
de lo queel futuro puedeser”.® La llave de una plenaexistencia huma-
na—entanto que el hombre no puedevivir sin esperar (“toda la vida
es enraiz proyecto”, escribid Ortega—’ debemospuesbuscarla en
nuestra historia. En el ultimo capitulo de su hermosolibro sobrela
Esperanza entiempo decrisis, intitulado “Es posible no esperar?”,
Vd.distingue “las tres lineas en quese realiza la proyeccion del hombre
haciael futuro: la esperanza biografica, la esperanza historicay la espe-
ranza transbiograficay transhistorica”. La primera (en cuyo orden “no
es posible noesperar”) yla segundapertenecen al mismo plano —vital
yterrestre— y son complementarias (siempreenla 6ptica orteguiana,
la biografia concebida como“elalgebra de una vida humana”' forma
un elemento constitutivo-interpretativo de la “historiologia” u “ontolo-
gia de la realidad histérica”’,!' pero, aparentemente, no del todo sufi-
cientes cuandohay quelograr lo que Vd.califica de meta “mas huma-
na’: “que el hombre sea hombrepara el hombre”."*

Sobre los ejemplos de nueve europeosegregios Vd. quiere de-
mostrar“que la esperanza esposible en nuestro tiempo”, hoy, cuando
parece esfumarse cada vez mas einclusose niega explicitamente,sien-

do considerada como incompatible conel “‘posmodernismo”reinante.

Esa posibilidad, segiin se desprende de su encuesta comprensiva, esta

condicionadaporla posibilidad de la trascendencia, presente en y so-

porte de la “tercera dimensionde la esperanza humana”’,"" transbiografica

y transhistorica. Y aqui llego al nucleo de misiguiente pregunta:{Presu-

ponela trascendencia necesariamentela positividad,es decir un principio

* Gracia Guillén, “Conversacién con Pedro Lain Entralgo”, p. 25.

José Ortega y Gasset, Obras completas, tomo11, Madrid, Revista de Occidente,

1961, p. 645.
" [bid., tomo vu, p. 555.

" [bid., tomo tv, p. 536.

"Lain Entralgo, Esperanza en tiemposde crisis, Valencia-Barcelona, Circulo de

Lectores-Galaxia Gutenberg, 1993, pp. 266 y 283.
3 Ibid., p. 282.
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supremo quesolo puedegarantizar su eficiencia infinita o se puede admitir
que existe simultaneamente otra via, laque indicé porejemploAlbertCamus
particularmente en su Mito delSisifo (“La lucha mismahacialas cimas

basta para rellenar un corazon de hombre”’)?
Meexplico:el primerpasopara trascender miindividualidad es el

acto de apertura acogedora hacia elotro, en pro de “la convivencia
interindividual”.'* Tal “relacion interpersonal —escribe Vd.— esante
todo coejecucion, compasion y conocimiento. Cuandoesta relacion es

dilectiva, su vinculo primero es el amor”. El amor que se convierte en

comunién amorosa conel otro cuandoel otro y yo nos damos mutuamente

una parte de nuestro respectivoser, y tal donacién es en verdad auténtica

cuandoelotro y yo lo hacemossabiendo de algun modo[...] que el ser por

nosotros donado sdlo de un modoparcial, consecutivo y ejecutivo, nos

pertenece. Con otras palabras: cuandoel otro y yo nos amamossegun lo

quereal y mutuamente somos;esto es, siendo en Dios 0 —sino se quiere 0

no se sabe usar este nombre— enalguno delos sucedaneosde Dios. Quien

asi ama puededecir: “Yo soy contigo en aquello que nos permite ser noso-

tros”; en nuestra comtnnaturaleza de hombre y en el fundamentotrascen-

dente y unico de nuestras dos personas.'°

Postular un fundamentotrascendenteal hombrenoslleva forzosamen-
te areconocerlo absoluto en tanto que primordialyultimo anclaje del
existir humano.Y si el hombre, como Vd. lo afirma, “es amor, pero
amorde algiin modoenfermo”y, consecutivamente,si “la historia ente-

ra de lahumanidadesel proceso de esa enfermedad yde su remedio”,
el diagnéstico nos indica entonces queelotro no constituye solamente
una meta,sino,ante todo, una via de nuestra propia curacion-salva-
cin,via de “sobrenaturalizacién”o perfeccién: “Llamando1 alotro,
diciendoal otro, a solas con él , una palabra de amor,la criatura huma-
na esta proclamando quedamentesuradical solidaridad ontologica con
su Creadory conla creaci6nentera”.'°

Esta posicién suya—la que engloba efectivamente tambienla pers-
pectiva histérica—,"’ pensadahasta susultimas consecuencias,{no

4 Ortega, O.C, tomotv, p. 539.
'S Teoria y realidaddel otro, tomo u, pp. 258 y 326
‘© Ibid., tomo i, pp. 336 y338.
‘71a verdad es que e/ problemade Espaiia, su‘problemade problemas’, comodiria

la viejisima y ejemplar retérica de la Biblia,el centro al cual todosellos emergen, es en
definitiva un problemade amor[. . .] amor, sobre todo,al otro hombre comotal ‘otro’, y
porlo tanto a la perfecciéndesu otredad,en tanto que ésta es complementoy acicate de
la mismidad propia del que ama” (“Carta de un pedant6n a un vagabundopor tierras
de Espaiia”, Cuadernos Hispanoamericanos, nums. 337-338 (1978), p. 32; véase tam-

bién Teoria y realidad del otro, tomo 11, p. 342).  
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excluiria todo esfuerzo inmanentista para traspasarse y conseguirasi
lo que llamaria una trascendencia negativa, generadora de la esperan-
za que se enfrenta con nuestro destino cerrado,conla unica certidum-
bre (también negativa, si no absoluta, con claridad evidenciadaporel
conocer humano) que tenemos,la de nuestra aniquilaciéntotal?

Escogerapriori una perspectiva como tnicamente verdadera ino
nos conduce alguna vezunas interpretaciones enlas cuales nuestra prefe-
rencia subjetiva corre el riesgo de imponersu punto devista al otro?

Quedetal riesgo Vd. es consciente, lo demuestra lasiguiente nota suya:

Quien honradamente cree en algo, es natural que desee y procurela conver-
sion del “otro” a su personal creencia. Pero ello —basta esta sumarisima

indicacion— noes incompatible con el amoral “otro”, y, por tanto, a la

perfeccién de su otredad. La verdadera caridad no puede ser confundida

conla antropofagia o el vampirismo.'®

Noobstante,sin llegar hasta semejante extremidad, me parece que,
por ejemplo,en cuanto a la obra de Ortega y Gasset, Vd.sigue apli-
candola actitud que, en el afio 1959, sostuvo en defensa deeste autor
contra unacritica injustificada: “Hay que ensefiar a leer recta y
catélicamentelos escritos de Ortega”.'° ;Por qué catélicamente? En
apoyo de unalectura asi orientada Vd.copialas siguientesfrases del
“célebre articulo “Diosa la vista’ (1926)” donde “contrapone Ortega
lamentalidad agnéstica, a la postre positivista, y lamentalidad gnostica,
ala postre escatolégica”.”°

Frente a esas dos preferencias antagénicas e igualmente exclusivas cabe

queel atenderse fija en una linea intermedia, precisamentela en que “este

mundo”termina,le pertenece,y es, por tanto, de caracter “positivo”. Mas a
la vez en esa linea comienza el ultramundo,y es, en consecuencia,trascen-

dente. Todaslas cienciasparticulares, por necesidad de su intima econo-

mia, se ven hoy apretadascontra esa linea de sus propios problemas ulti-

mos,queson,al mismotiempo,los primerosdela gran ciencia de Dios.”!

'*Carta de un pedant6n a un vagabundoportierras de Espafia”,p. 32.
'” Cit. apud Carpintero, Cinco aventuras espanolas, p. 97; las cursivas me pertenecen
2” Esperanza en tiempodecrisis, p. 91. La misma Optica esta empleada también en

otros escritos suyos: “La obra de Ortegainicia[. . .] una sugestiva tipologia del “i, que
culminaenla visién convivencial de Dios como Ti soberano y como soberano Amigo™
(Teoria yrealidad del otro, tomo |, p. 247, nota). La cita del articulo “El silencio, gran
Brahman”que Vd. aduce no parece suficientemente convincente, dado que nosetrata
sino de un pasaje ilustrativo en el cual el nombre de Dios figura como simbolo de la
omnisapiencia consideradaenel planodela interrelacién humana.

0. C., tomo ui, p. 496.
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Sin embargo, Ortegaescribe dosafios mas tarde:

Dejo aqui intacta la cuestién fundamental [...] de si la vida individual misma

no es ya trascendencia. Siempre meheresistido a creer que mi vida sea no

mas que un “hecho de conciencia”. Creo masbien lo contrario, que mi

“conciencia” esta en mi vida,es un hecho de mi vida.??

{No consiste lamoderidado, mejor,laactualidad de Ortega precisamen-
te enel hecho que dejala cuestién de trascendencia abierta, que expresa
dos hipétesis diferentes pero no contradictorias,sin pronunciarse de su
validez porque(atin) no(se) dispone de medios adecuados de averiguacion?

En 1961, el afio de publicacién de su Teoria y realidaddelotro,

apareci6el libro —sin dudael mas importante— del hace unos meses
fallecido Emmanuel Lévinas, Totalité et Infini, obra cuyo temacentral
es finalmente el otro. En el punto departida y en el tratamiento hay
unas distinciones y unas semejanzas; mientras que Vd.sitia su empre-
sa comoprimerpaso en “doble tarea: la construccion de una teoria
suficientementeradical y comprensiva acerca de la relacion conel otro

y, sobretal fundamentodoctrinal,el estudio de lo que es hoy y parece
serla relacion terapéutica”,”’ E. Lévinas instaura “un discurso filosofi-

co”sobrela “trascendencia metafisica donde se establece una relacion
conlo absolutamenteotro o la verdad, y cuyavia reales la ética”. Vd.
forja asi un instrumento tedrico para unainvestigacion concretay el
fildsofo judeofrancésintenta hacertransitable el “pasaje dela éticaala
exterioridad metafisica’”.

Hayunosparrafos que podrian casi ser intercambiadosentre los
doslibros sin que este hecho probablementeIlegue a perturbar a un
lector atento,”> pero existe también una discrepancia importante:

220.C., tomo1v, p. 540, nota.
>Teoria y realidaddel otro, tomo, p. 8.
4Totalité et Infini, tomo 1, Paris, Livre de Poche, 1961, p. 15. “La metafisica, la

trascendencia, la acogida del Otro por el Mismo,de Otro por Yo se produce concretamen-
te comola puesta en cuestién del Mismoporel Otro,es decir comola ética que cumple
conla esencia critica del saber”(ibid., p. 33).

25 He aqui un ejemplo:“Elidealdela relacién interhumananoconsiste en queel otro
sea comoyo,alter ego de mi ego o ‘conciencia desi’ en que la mia se duplique,sino en
que,porla virtud transfiguradoray clarificante de mutuo amor,él y yo [. . .] poseamos
en transparente comuniénla mismidad de nuestra propia perfeccién personal. Yo tengo
queaspirar a queel otro y yo seamosiguales en aquello que en nosotroses naturaleza o
raz6n genéricas, y deboaspirar a que ambos seamosdistintos uno de otro en aquello que
acada unodelos dosnossingulariza como personas, comprendidala peculiar modulacion
que nuestra personeidadhaintroducido o puedaintroducir en aquello que en nosotros es
genérica naturaleza y genérica razon”(Teoria y realidad del otro, tomoi, p. 330). “La
relacién con Otro no anula la separacién, no surge en el seno de unatotalidad y no
la instauraal integrar Yo y el Otro. La coyuntura delfrente a frente no presupone ademas  
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Vd. estudia “la consistencia ontolégica de la comunicacionen el
amor concreyente y coefusivo”para llegar alaconclusion de que “el amor
pertenecea la constitucién metafisica de la existencia humana”;

procedimiento que equivale a la busqueda deun principio, de una
fundamentacion radical*’ que tenemosque descubrir para descubrir-
nos descubriendoal otro;se trata de “experimentar”un punto constitu-
tivo y trascendente,situado aparentemente fuera de la temporalidad.”*
Alrevés,el tiempo desempefia enla doctrina de Lévinas un papel
insustituible,“es el no-definitivo de lo definitivo,alteridad que siempre
vuelve a empezar lo ya cumplido —lo ‘siempre’ de ese nuevo comien-
zo. La obra del tiempo va masalla de la suspension definitiva que hace
posible la continuidadde la duracion[...] Lo esencial del tiempo con-
siste en ser un drama, una multiplicidad de actos dondeel acto siguien-
te desanudael primero”.*” Conforme esaOptica, lo absolute —lo
trascendente— no procede de un descubrimiento comun sino de una
interaccion con una orientacién comun.*°

Las nocionescentrales que resultan de la investigacion dela otredad
en amboscasosno puedenser pues las mismas: la de Vd.es el amor,

la existencia de verdades universalesen la cualla subjetividad pudiera absorberse, existen-
cia que bastaria contemplarpara que el Yoyel Otro entren en relacién de comuni6n. En
este Ultimo punto es necesario sostenerla tesis inversa: la relacién entre el yo yel otro
comienza en la desigualdadde términos,trascendentesuno en relacién con otro[...] Un
orden comin a losinterlocutoresse estableceporel acto positivo que consiste para uno
enel hecho de dar el mundo,su posesi6n,al otro”(Toralité et Infini, pp. 281-282).

* Teoria y realidaddel otro, tomo u, pp. 317-318, 335.
?’ Descontento de unasincorrectas concepcionesdela realidad, Vd. adhirié al pen-

samiento de Xavier Zubiri que es —segtin sus palabras— “hermosa empresasalvarla
hist6rica, cientifica y metafisicamente” (Gracia Guillén, “Conversacion con Pedro Lain

Entralgo”, p. 31). La principal preocupaciénde Zubiri consiste justamenteen esto: hallar
“mi radical fondo”, fondo que “esel caracter absoluto de mi realidad”; y el “problematismo
de la realidad-fundamento[...] es formalmentee/ problemade Dios[...] El problema de
Diospertenece[...] formaly constitutivamente a la constitucién de mi propia persona en
tanto quetiene que hacerse inexorablemente su propiarealidad, su propiafigura de ser
absoluto ‘con’ las cosas estando ‘en’ la realidad” (Xavier Zubiri, E/ hombre y Dios,
Madrid, Alianza, 1985, pp. 102 y110).

+*“Dios[...] es trascendente “en”las cosas, y por tanto es una personatrascendente
‘en’ la persona humana[...] La personade Dioses[...] un momento formal del hombre
haciéndosesu Yo[...] El hombre es formal yconstitutivamente experiencia de Dios. Y
esta experiencia de Dioses la experiencia radical y formal de la propia realidad humana”
(ibid., pp. 202 y 379).

» Totalité et Infini, pp. 316-317.
““E] hombreen tanto que Otro nollega desde fuera, separado[...] Su exterioridad,

es decir su llamada a mi, es su verdad. Mi respuesta nose aflade a un ‘nucleo’ de su
objetividad comoun accidente, sino produce solamentesu verdad[...] Ese sobrante dela
verdad sobre el ser y sobre su idea que sugerimos por la metafora de ‘curvatura del
espacio intersubjetivo’, significa la intencién divina de toda verdad. Esta “curvatu-
ra del espacio’ es, quizds, la presencia mismade Dios”(Totalité et Infini, p. 324).
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lade E. Levinas la responsabilidad;*' nociones no excluyentes, sin em-
bargodiferentes. El amor, para poder desplegarse, necesita unareci-
procidad(aunque sea minima) o/y un referente, es decir unafuente y un

refugio ontoldgico, mientras quela responsabilidad tomasus fuerzas y
se justifica principalmente eny a partir de una opcionética. Por esta
razon E. Lévinas sostiene que “la moral no es una rama delafilosofia,
sinola filosofia primera”’.*

{Qué comentario —y eso es mi cuarta cuestién— le inspira este

muy esquematico esbozo comparativo y,particularmente,la ultimate-
sis mencionada?

Porfin, la quinta cuestion que me permitoplantearle es de orden
general: {quisiera Vd. afiadir alguna cosaa la intencidn deloslectores
checosinteresadosporlafilosofia espafiola, totalmente o casi desco-
nocidaporellos? Qué sentimientole sugiere el panoramafiloséfico
nacionalactual, contempladodesdeel punto de vista que Vd. desarro-
llaen su obra?; {qué tendenciale parece mas vigente?

A primeravista poco o nadase puedeobjetar a lo que Vd. escribe
en la “Introduccién”del libro Qué es el hombre: “Si un hombre quiere
decir algo acerca de lo que él ultimamente es, si pretende moverse en
el dominiodelas afirmacionesultimasy absolutas, lo mas que podra
haceres renunciar al orgullo de afirmar la evidencia de lo enteramente
racional y atenerse con humildad a la creyente aceptacion de lo mera-
mente razonable”’.** Y también a eso quese lee aqui en seguida:

Hay[...] preguntas ultimas, aquellas para las que nuestra mente notiene

una respuesta idénea y racional. ;Que en absoluto no tienen respuesta?

{Que ineludiblemente sdlo en silencio pueden y debensuscitarenel inte-

rrogante y en el interrogado? De hecho,no, porqueel interrogado, cons-

cientemente de que asi lo hace, puede responder de un modo noracional,

pero si mas o menosrazonable.**

Pero, {qué significa ‘lo meramente”o “mas o menos razonable”? ;No
se trata de un concepto bastante vago, y sobre todo variable a pesar
de ser limitado a nuestro tiempo y nuestro espacio geografico-cultural?
Sin duda, seria posible precisarlo, y al mismo tiempo ampliarlo

*! “Frente a una cara que me mira como absolutamenteextranjero[...] mi responsa-
bilidad constituye el hecho originario dela fraternidad”(ibid., p. 235). “El vinculo con
otro no se trama sino comoresponsabilidad”(E. Lévinas, Ethiqueet /nfini, Paris, Livre de
Poche, 1984,p. 93).

»Totalité et Infini, p. 340, véase también EthiqueetInfini, p. 71.
* Lain, Qué es el hombre,p. 8.
4Ibid., p. 211.
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(“desindividualizarlo”) un poco mas con un adjetivo “comunmente”;

empero en este caso nose evita completamentesu variabilidad:“lo
meramente razonable” quedara probablementediferentealinterior de
unas comunidadesintelectualmente (comunidadescientificas,artisticas,

religiosas...), étnicamenteetc., diferenciadas.
Vd. reitera su constante “conviccion de que es posible elaborar

unavisiOncientifica yfilosdfica de la realidad del hombre y de la
antropogeénesis aceptablepor todas (cursivas mias) las mentes,cua-
lesquiera sean sus creencias tltimas —religiosas, agnésticas 0 ateas—
acercade esa realidad”,** visién que, aunquesituada dentro de un
principio gnoseoldgico enunciadopor Vd., a saber “quelo cierto sera
siempre penultimo, y que lo ultimo siempre sera incierto”,*° y
su horizonte reducido a las dos creencias —la del dualismoy la del
monismo— parecepretender abarcar un campo Onticamente dema-
siado vasto y noéticamente disparejo.

Si “todas las mentes” —con una supuesta capacidad de un cierto
nivel de razonamiento— puedenefectivamente aceptarlo evidente de
la argumentacioncientifica y adherir asi a la idea de la evolucion huma-
na, tal como Vd. la expone,hay unaseria posibilidad que la concep-
cidn filosofica propuesta no suscite un consenso semejante. Vd. en-
cuentra de nuevoel apoyoen la doctrina de Xavier Zubiri, adoptando
sin restricciones su “dinamicismoradical”*’ y “radicalizando”, even-

tualmente,“zubirianamente [su] pensamiento antropolégico”.** Losprin-
cipales puntosde éste aducidos por Vd.sonlossiguientes:

La realidad del cosmoses en si misma dinamismo[...] Es falso decir que el
mundo tiene dinamismo[...] Es igualmente falso decir que el mundo esta en

dinamismo.El mundoxoestd en dinamismo,sino que es dinamismo.Y ser

dinamismono consiste en tener caracter procesual, sino que en su constitu-

tiva realidad es un dar desi, un estar siendo lo que efectivamenteyase es

[...] El dinamismoesalgo formalmenteconstitutivo del mundo. El mundo

esformaliter en su propia realidad algo que consiste en darde si. Y este dar

de si lo que yasees, es justamente el dinamismo.*”

Las tesis de la “antropologia del dinamicismo césmico”que Vd.deriva
de esta concepcionla acentuan, concretandola. El hombreapareceasi
“en su primaria y mas profundarealidad” como “una peculiar forma del

35 Ibid: p. 7.
34 Ibid., p. 97.
” Ibid., p. 30.
*Ibid., p. 88.
»Ibid., p. 30.
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dinamismo césmico”, dinamismo que “se realiza en el tiempo

evolutivamente, produciendoestructuras cada vez mas complejas”’ bajo
el signo de una doble respectividad —interna y externa, ambas en
reciprocidad con sus contornos.Las estructuras cOsmicastienen dos
ordenesde propiedades: las propiedades aditivas y las propiedades
constitutivas o sistemdticas; \a evolucionresulta puesde la interaccion
entre lo afiadidoy lo inscrito.

El Todo del cosmos debe ser concebido como un conjunto unitario [...]

capaz deir produciendo natural y evolutivamentelas distintas estructuras

que desde su origen han surgido de él. La propiedad mas esencial del

dinamismo césmico, y consecutivamente de cada una delas estructuras

queha producidoy puedeproducir, es dardesi: existir comunicandolo que

actualmentetiene la realidad donante [...] 0 produciendo algo que como

potencialidad llevaba dentrodesi la estructura.

Es decir que “dar desi” se diferencia cualitativamente. Su realizacion
se efectia “en la evolucion delas especies vivientes”’, con mas proba-

bilidad por“la seleccion natural darwiniana’’.Se trata de “un mecanis-
mopara que la accioncausaly efectora del dinamismo cdsmico —de

la natura naturansque es el Todo del cosmos— actteen el nivel

de las estructuras vivientes”. No podemossinover en este proceso “una
combinacion de azar [...] necesidad|...] y la teleonomia”: combina-
cién de lo impredecible,delo repetible y de lo razonable significativo.
La “transformacionevolutiva” o“elevacion”dentro del dinamismocos-
micopasa,“comoselecci6n natural”, de lo inanimado a lo animado y

de lo no humanoa lo humano. Y Vd. concluye: “Todo lo cual me
muevea escribir concierta conviccion.Entanto quela realidad césmi-
ca, el hombre es unaestructuraviviente evolutivamente producida por
el radical dinamismodel cosmos, entendido el Todo de éste como
natura naturans, y dotadade las propiedadesestructurales en cuya
virtud es persona,y su vida, vida personal”.*°

Al combinarde esta manera “entre si lo que para el hombre es
cierto y pemiltimo(los resultadosde la mejorcienciaylastesisfiloso-

ficas dignasdeentrar en una philosophia perennis[...]) y lo que es

Ultimo e incierto (lo que explicitamente enuncian las creencias, sean
profanas0 religiosas, cuandosonla respuesta razonable a preguntas
tiltimas)”, Vd. piensahallar “la clave de la armoniaintelectual, ética y

estética de la existencia humana”."!

*" [bid., pp. 185-189.
4! [bid., pp. 223-224.
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El problemaquese planteaesel siguiente: ;pertenecenefectiva-
mentelas tesis filos6ficas que constituyenla basede su edificio tedrico,
las de la doctrina de Xavier Zubiri al “saber filosdficotalitativo”, es

deciral “saber de evidencia’’, que nos concede “‘certidumbres raciona-
les evidentes”.?

Sin intentar unaexposicion critica —imposible aqui— deestesis-
tema, voya limitarme a algunos apuntes:

La paradoja del “dinamicismo radical”consiste en el hecho que su
fundamentoes de caracter esencialista. Para X. Zubiri, efectivamente,

la “unidadprimaria necesitante”es “la esencia”’,“principio de algunas
otras notas necesarias de la cosa”, “unidad principal [...] de lo
inesencial”. A pesar de noser idéntica con sustanciani con determina-
cidnsustancial, su “realidadfisica[...] enel orden dela talidad[...] es
aquello seguin lo cual la cosaes‘esto’ y nolo‘otro’, es decir, es la manera
de estar ‘construida’ la cosa real como‘tal””. La concepcién dela realidad
resulta, conforme esosprincipios, tambiénsustantivista: “Loreal, la esen-

cia, se pertenecea si misma su propio modoy desdesi misma[...]
Lo real esprimoetper se no subjetual, sino sustantivo. [...] La maxi-
maunidad metafisicaes la unidadestructuralde la sustantividad”.

A esta vision de caracter mas estatico que dinamicista, parece opo-
nerse lo que X. Zubiri escribe enotro lugar cuando considerala reali-
dad como“algo que continua estandoabierto”gracias a su trascenden-
talidad quele otorga una apertura dindmica. Nose trata solamente
de que puedenir apareciendo nuevostiposde realidad, y con ello
nuevostiposde realidad en cuantorealidad,sino de que esta aparicion
es dinamica.Esla realidad misma comorealidadla que desdelareali-

dad de una cosa va abriéndosea otrostipos de realidad en cuanto

realidad.Es la trascendentalidad dindmica,es el dinamismotrascen-

dentaldelo real.
Pero, {c6mollegael autora esas afirmaciones, aparentemente casi

contradictorias, y que pretende en concordancia con hechoscientifi-

cos? {Cual es su método?
La “concepcion unitaria de loreal” —nos dice— noprovienedela

unidad del objeto en cuanto objeto de conocimiento,sino de la unidad

de lo real mismounitariamente aprehendido.Es decir,no se trata de inte-

ligencia sensible,sinodeinteligencia sentiente:impresion de larealidad

(cursivas mias). La interrogacion sobreel papel preponderante de la

subjetividad que puedenosurgireneste lugar, deberia ser contestada

2 [bid., p. 222. See ae

* Xavier Zubiri, Sobre la esencia, Madrid, Sociedad de Estudios y Publicaciones,

1963, pp. 18, 371, 499, 514, 515.
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porlafrase que sigue inmediatamente:“En[.. .la inteligenciasentiente]
el momentoderealidad y su trascendentalidad sonestrictamentey for-
malmentefisicos”.“

El métodolo define X. Zubiri como “una viaalarealidad”en la cual “el
momento delarealidad es decisivo[...] El método es un abrirse paso en la
realidad mismahacia su mds profunda realidad [...] es un discurrir” y su
“momento terminal”es la experiencia quetiene “cuatro modelos funda-
mentales”: “experimentacién, compenetracién, comprobaci6n, confor-
maci6n”, que son “modosdeinteleccién metédica, esto es los modosse-
gun los cualesinteligimos ‘vialmente’ lo real [...] Todo ‘método’ puede
implicar varios de estos ‘modos’. La unidad de estos modosno es puesla
unidad de ‘un’ método,sino algo mas radical y fundamental:la unidad de
experiencia”’.°

Nosetrata en este caso mas de una especulacionfiloséfica que
de unos razonamientos equiparables a los cientificos? ;No seria
masracionaluna actitud que, antes de preconizar un paso haciala “mas
profundarealidad”, pusiera en cuestionla realidad comotal en su apa-
recer? {No hay que darse cuenta que “la simple percepcion de un
objeto es resultado de una actividad mental esencialmente de
esquematizacion”, que “en todatentativa de penetrar masadelante en
larealidad de ese objeto,a partir de los datos intuitivos o experimenta-
les, necesita la creacién de nuevos esquemas”, que “lo real no se deja
apretar de cerca sino con ayudade lo ideal y esquematico”® 7 Y,si-
guiendoesta direccion,optar por la unidad del métodoen el cual la
ciencia seria considerada como“el camino que tomala intencion de
conocerloreal para llegar a lo real”, es decir integrar “la investigacion
cientifica en tanto que ejecutora legitimade la intenciénrealista”’,”’ en
lugar de “la unidad de experiencia” que no puede ser fundadasino
subjetualmente?

Si queremosalcanzar la unidad del saber humano, ;no debemos
ante todo buscar su unidad metodoldgica, primera condicion —y,sin
duda, condicion sine qua non— dela posibilidad para progresar ha-
cia lo anhelado? Actualmente, “la simple discursividad no ofrece mas

una base bastante amplia para fundar enella la dualidad de lo teorico y

“ Xavier Zubiri, /nteligencia sentiente, Madrid, Alianza-Sociedad de Estudios y
Publicaciones, 1980, pp. 215, 131, 130.

* Xavier Zubiri, /nteligenciay razon, Madrid, Alianza-Sociedad de Estudiosy Publi-

caciones, 1983, pp. 205, 207, 242, 257.
“Ferdinand Gonseth, Le probléme de la connaissance en philosophie ouverte,

Lausanne, L’Age d’ Homme,1990, pp. 53-54.
*’Perdinand Gonseth, La Métaphysique et | ‘ouverture al expérience, Paris, Presses

Universitaires de France, 1960, pp. 18, 19.  



54 Zdenék Koufim

de lo experimental”, escribié Ferdinand Gonseth.El método quepro-
poneestefilésofo de ciencia resulta “de una investigacion sobre la in-
vestigacion”, investigacion que “puede desembocar a un cierto discur-
so sobre el método, discurso cuya adecuacién esta garantizada porla
investigacion misma”.* El “problemacentral de unametodologiafiloséfi-
ca” no consistiria pues en intentar el establecimiento de unacorresponden-
cia-concordancia entre los hechosde laciencia y su interpretaciénfilosé-
fica (una especie de “armonja postestablecida”), sino en someter el saber
filos6fico “a todas las condicionesquecaracterizan todo saber humano,
tales cuales son explicitadas al través del andlisis del sabercientifico”’”

Unfildsofo francés, Michel Serres, describe asi el estado presente
de nuestra circunstancia (enel sentido orteguiano dela palabra):

El conjuntodelas ciencias ha dado lugar hoya lo que llamoun granrelato.

Cada cienciaafiade su aflujo a este enormerelato quese desarrolla un poco

comounrio. Este existia naturalmenteantes, pero estaba demasiado frag-

mentado, menosunitario y no habia esta especie de conciencia entre todos
los saberes de pertenecer a esterelato, traerle su piedra,rectificarlo conti-
nuamente, desconstruir y reconstruirlo. Este inmenso relato que es hoy

globalmente verdadero, pertenece desdeahora la totalidad de la humani-

dad. Existe, tenemoslos instrumentosnecesarios para transmitirselo y hoy

constituye el fundamento de nuestra cultura.*°

Fundamentoforjadoenel procedercientifico no significa naturalmen-
te, ni de lejos, que este fundamento mismoseacientifico. Es slo omni-
incluyente, lo que quiere decir que cada ramade nuestraculturatiene
que tomarlo en cuenta, que nadie que pretendepensar con seriedad
hastalas ultimas cosas dela vida puede ignorarlo.

{No cree Vd. que, en consecuencia, también “lo meramente razo-
nable”y el “saber de creencia”, “el saber ultimo, saber incierto” sean
forzosamenteinfluidos y hasta cambiadosporesta situacién? ;Que,
poco a poco, debantransformarse g/obalmente la mentalidad huma-
na, nuestra manera (método) de razonar?

**Ferdinand Gonseth, Monitinéraire philosophique, Vevey, Editions de I’Aire, 1994,
p. 196.

* Ferdinand Gonseth, Philosophit
L’Age d’ Homme,1973, p. 167.

“Michel Serres, Le Monde, Paris, 19-vi-2001, p. 16.
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El gobierno de Miguel Aleman
(1946-1952) y la Universidad

Nacional de México"

Por Felicitas Lopez PortiLto T.

ccybEt-Universidad Nacional Autonoma de México

N ESTE ANODEINICIO DE MILENIO se conmemorael 450 aniversario
de la creaciondela Real y Pontificia Universidad de México,

presunto antecedentedela principal universidadpublicadeeste pais,
la Universidad Nacional Autonoma.Portal motivo, quiza sea conve-

niente recordar la conmemoraci6ndel cuarto centenario de dicha institucién
educativa, la que tuvo lugar enlas postrimerias del sexeniopresidido

por Miguel Aleman Valdés (1946-1952), controvertido personaje a
quien no puedenegarsele su decidido apoyo a la consolidacién de la
UNAM comosemillero de personal técnico y administrativo requerido
por un pais moderno e industrial, que afanosamente buscabaconstruir
lanuevageneracioncivil llegadaal poderenla inmediata posguerra.

En efecto, con el relevo generacionaldelos “licenciados” queda-

ron atras los revolucionarios“practicos” que, con base en su experien-
cia vital y social, buscaron remediar los males seculares de México a
través de la lucha armadao dela riesgosa conduccién de masas popu-
lares que exigian se hicieran realidad las promesas revolucionarias. Ahora
gobernabaal pais un civilizado equipo de universitarios, representantes
de una generacionurbana, clasemediera, tecnécrata y escéptica en
términosreligiosos, que postulabala aplicaci6ndecriterios técnicos a
fin de solucionar nuestra ancestral problematica signada porel atraso y
la pobreza, y que apostd a la educacién comola panaceapara todos
nuestrosmales.

Duranteel sexenio alemanista se hizo hincapié en la necesidad de
queel crecimiento econdémicofueraa la par del desarrollo integral del
ser humano,y se postulé quepara lograr esa metaera preciso mejorar
y extenderla educacién a todoel pueblo (aunque duranteel periodo
analizado nunease proporcioné a este rubro mas de 9% del presu-
puesto).' Contodo,no se abandonéla esperanza liberal en la accion

“Unaprimera versién de este trabajo aparecié bajoel titulo “La Universidad Nacio-
nal y los fastos alemanistas”, en la revista Universidad de México, vol. uu, nim. 556,
correspondiente al mes de mayo de 1997,pp. 9-12.

"James W. Wilkie, La revolucién mexicana (1910-1972): gasto federal y cambio
social, México, Fce, 1978, p. 196.
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redentora de la educacion,la cual, junto con la creacionde infraestruc-

tura, era imprescindible para homogeneizar y unirel vasto territorio

humanoy geografico dela republica. Poreso, “la educacion es y sera

la que tenga quedar la soluciona la mayorparte de los problemas que

aquejan a México”.
La Universidad Nacional, fundada por don Justo Sierra en 1910

comoparte integrante delos festejos del Centenario, sufria crisis recu-

rrentes, producidastanto porsu calidad de representante del ancien

régime comoporlos anarquicostiempos revolucionarios. En 1929 le

fue concedida la plena autonomia, lo quesignificé la ausencia de subsi-

dio estatal. La obligaciénde atenerse a sus propias fuerzas ahondolos

conflictos hasta queenelafio de 1945, con motivo de la promulgacién

de la Ley Organicaredactadaporel eminente antropdlogo Alfonso

Caso, pasa ser un organo descentralizado del Estado. Este se vio

obligadoa financiar la mayorparte de sus actividadesy a respetarla

autonomia —quesignifica la capacidaddela institucion para gober-

narse porsi misma,bajo sus propioslineamientos y condiciones, ca-

racteristicas que no deben confundirse con extraterritorialidad— y la

libertad de catedra. A partir de esa fecha se inauguro un periodo de

prosperidady estabilidad para la Universidad Nacional, y de creciente

aumento de su importanciapolitica, social ycultural en el devenir hist6-

rico mexicano,situacién que provocé los comentarios de quienes se-

fialaban quela llegadadelos licenciadosreeditaba la época de los

“cientificos” porfiristas. Ejemplo deello es uneditorial de la revista

Hoy, acargodel periodista José Pagés Llergo, donde se asentaba que,

a dosafios de iniciado el gobierno presidido por universitarios,el pue-

blo todavia esperabalos beneficios de su sabiduria: “Cierto que sur-

gieron bajo elclimade la Revolucién,peroseria estupido afirmar que

crecieron al amparo de ella. Productos de una Universidad destroncada

de la realidad de México, aprendieronenlibros lo que sdlo ensefia la

experiencia”.* Porcierto,las criticas iban dirigidas hacia algunosse-

cretarios de Estado,no haciala totalidad del gabinete ni, por supuesto,

haciaeltitular del Ejecutivo.
Comosesefialé anteriormente,el licenciado Aleman Valdésfueel

primerpresidentecivilde la era posrevolucionaria, y desde su preemi-

nencia politica apoy6 decididamente a suA/ma Mater. La mejorprue-

ba de ello fue la construccién de la Ciudad Universitaria, magnifico

ejemplo de la madurez arquitecténica —y estética— de los profesio-

2 Declaracién de Miguel Aleman, Excélsior, 4-11-1949.
> Hoy, 27-11-1948, nim. 579,p. 7.
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nistas y artistas mexicanos.‘ El suefio de una ciudad especialmente de-

dicada

a

las actividades universitarias proveniade los tiemposdel

rectorado de José Vasconcelos, quien, durante la presidencia de Alvaro

Obregon (1920-1924), bused denodadamentehacerrealidadlas pro-

mesas redentoras de la Revolucion a travésdel impulso cultural y edu-

cativo. Pero ese viejo anhelo se concreto solo en el sexenio alemanista,

cuandoelpais se lanz6 a conquistar el futuro con un entusiasmoy una

confianza que, vistos en perspectiva, asombranporsu desbordado

optimismo. La meta deesosafiosfue el crecimiento sostenido de la

economiaa través del impulso decididoa la sustitucion de importacio-

nes, aumento que se queria verreflejado en el mejoramiento del nivel

de vida popular. Comolo expresara en su discurso de tomade pose-
sion el licenciado Aleman,su programa de gobiernose proponia:

El enriquecimientodelpais, la lucha contra la pobreza y la abolicion dela

miseria; el impulso de la salubridad nacional, la elevacion del saber y

la cultura en todos sus grados; el mantenimiento de las reformassociales en

favorde la clase laborante,las garantias al esfuerzo de toda empresa progre-
sista, el fortalecimiento de las libertades humanasy los derechospoliticos y

una administracién de justicia expedita y honrada.°

Si bien es cierto que duranteel sexenio alemanista la produccion en
todos los érdenes aumento,especialmenteen lo que respectaal sector
secundario, nose dio el correlato de una mayorjusticia social, objetivo
perseguido conel incremento de la actividad econdmicay uno de los
principales postulados esgrimidosporlos gobiernos emanadosde la
gesta revolucionaria.° Asilo tuvo que reconocerel mismisimosecreta-
rio de Hacienda y Crédito Publico, Ramon Beteta, cuando afirmo que
“el aumento de la produccién econdmica noes,por si misma, garantia
dejusticia social[...] no es sdlo necesario que haya mas, sino también
quese reparta mejor’”(y en esa situacién estamostodavia, mediosiglo

*“Comoinstalaciénplastica, la Ciudad Universitaria constituye una de las imagenes
visuales del México modernoy se cuentaentre las que mayor proyeccién han logrado en
el campointernacional”, Juan B. Artigas, “Losedificios de la uNam”, en Memoria del
Segundo Encuentro sobre Historia de la Universidad, México, CESU-UNAM,1986,p. 142.

* Los presidentes de México ante la nacion. 1821-1966, México, Camara de Diputa-
dos, 1966,vol. iv, p. 358.

“Con objeto de ubicar el contexto de esosaiios, sefialemos que en 1952 la poblacién
urbana alcanzaba un porcentaje de 31% de la poblacién total, que comprendia 27.8
millones de personas. El crecimiento del pis tuvo un promedio anualde 5.7%entre 1947
y 1952, superiora la tasa de crecimiento demografico, que fue de 3.3%; Blanca Torres,
Historia de la Revolucién Mexicana. 1940-1952: hacia la utopia industrial, México, El
Colegio de México, 1984, vol. xxi, pp. 48 y 52.

7 Ramon Beteta, La realidad econémica mexicana, México, México Nuevo,sf,   
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después, en un contextototalmentediferente, y cuando la demandante
globalizacién ha complicado todavia mas las cosas).

A pesar de queel Alma Materdel licenciado Miguel Aleman con-
t6 con la benevolencia gubernamental durante su sexenio,no todo fue

miel sobre hojuelasenlas dificiles relaciones de la academia con el

poderosoenturno. Enefecto, aunquelas autoridades universitarias
tuvieron todo su apoyoparala construcciénde la Ciudad Universita-
ria, la Universidadsufrié diversas arremetidas conelfin de doblegar la
resistencia de sus autoridadesy obtenerasi el cabal cumplimiento de
los designiosoficiales. Ejemplo deello fue la destitucion del rector
Salvador Zubiran, nombradopara tal puesto porla Junta de Gobierno
en marzo de 1946,quien fue obligado a renunciar dos afios después
por mediode unaviolenta algaradaestudiantil encabezadapor alum-
nos de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. El reputado médicoha-
bia sucedido, en formainterina, al licenciado Genaro Fernandez

MacGregor,quien adujolostradicionales motivosde salud para re-
nunciar a tan dificil encomienda.

Duranteel rectorado del doctor Zubiran se establecié el profeso-
rado de carrera, se efectud una exitosa “Campaifia de los diez millo-

nes”para recolectar fondos,se dio un decidido impulso a la construc-

cién de la Ciudad Universitariay se institucionalizaronlas bases del
futuro desenvolvimiento dela casade estudios. Su exigencia de rigor
académico calde6 los animosentre los educandos —seredujo el nu-
mero de alumnos, de 21 000 a 16 000, gracias a la depuracion de
“fosiles”—, asi como el aumentodela colegiatura, que paso de 180 a
200 pesos.®

Comose apunté anteriormente, desde la obtenciéndela autono-
mia se producian disturbios estudiantiles y el consiguiente cambio de
autoridadescasi cadadosafios,inestabilidad que frenaba la buena
marchadela institucién. Recordemosquedurante casi toda la primera
mitad delsiglo pasado el nombramientoderector de lamaximacasa
de estudiosera un honorquesignificaba, comoelcitado doctor Zubiran
declarara en una ocasion, “muertecientifica, muerte politica, muerte de

todotipo. Era unaposicion indeseable por muchos conceptos”.’ A partir
de su caida terminaronlos tiempos heroicos, puesel licenciado Luis

p. 22 (Discurso pronunciadoen la XVIII] Convencién Nacional Bancaria, celebrada en
abril de 1952).

* En un editorial de E/ Universal, aparecidoel 15-x-1947,se citan estimacionesdel
rector Zubiran: de cien alumnosinscritos, s6lo cuarenta y siete aprovechaban debidamen-
te sus estudios. Atribuia el hecho a que haciafalta orientacién vocacional y una mejor
selecciénfisica, intelectual y econémicadelos futuros universitarios.

° Proceso, nam. 1067, 13-1v-1997, p. 20.
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Garrido inauguré un largo periodode paz que llegé a su términoveinte
afios después.Porsuparte, Jestis Silva Herzog, miembro dela Junta

de Gobierno en aquelentonces, escribe que quiza la destitucion del
importante funcionario publico se debio a que se negoa otorgarleel
doctorado honoris causa al presidente norteamericano Harry S.

Truman,quien visité nuestro pais en marzo de 1947. El rector consulté
el asunto con la Junta de Gobierno,y se resolvié no dar cumplimiento
ala peticionpresidencial, debido a quetal distincién se otorgabasdlo
“a gente con verdadero valor académico”.'°

E]licenciado Miguel Aleman,ensuvisita de reciprocidadal vecino
pais un mes mastarde, recibié los doctorados en Derechodelas uni-

versidades de Columbia y Kansas; mientrastanto,el solicitado docto-
rado para Mr. Truman fue otorgadoporla Universidad de Guadala-
jara.'' Las consecuencias dela negativanose hicieron esperar: eltitular
del Ejecutivo pasola factura por mediode disturbios estudiantiles
orquestadosdesdela secretaria particular de la presidencia. El doctor
Zubiran salid del pais

a

fines de abril de 1948, con lo que pusofina la
persecuciOnen su contra.

A pesar de este penosoincidente,las relacionesentre el Estado y
la Universidad Nacional de México fueron dptimas duranteel periodo
estudiado. Enjunio de ese mismoafio de 1948la Junta de Gobierno
designo rector a Luis Garrido,'? reputado penalista, hombre culto y
verdadero humanista, quien Ilevélas riendas dela institucién hasta fe-
brero de 1953, cuandopresent6 su renuncia.Elrector Garrido presi-
dio un largo periodo de paz universitaria,el primero quese vivia desde
hacia muchotiempo; comoesnatural,se dieron algunas desavenencias
durante su rectorado, como la sonadarenuncia de dos miembrosdel
Patronato Universitario en diciembre de 1949 —Gustavo P. Serrano y
Carlos Sanchez Mejorada. Estos personajes, alarmadosporla preca-
ria situaciOndelas finanzas universitarias, pidieronse efectuaran mayo-
res economias enla aplicacién del presupuesto,a la vez que conside-
raron necesario aumentar las colegiaturas y ampliar las fuentes de
financiamiento. El Consejo Universitario, puesto en la disyuntiva
de apoyar a los renunciantes 0 a la maximaautoridad institucional, se
pronuncié porellicenciado Garrido, con el argumento de que ya no

' Ibid.
i “Zubiran nos hizo caso y no hubo doctorado para el verdugo de Hiroshima y

Nagasaki”, Jestis Silva Herzog, Unahistoria de la Universidad de México ysus proble-
mas, México,Siglo xxi, 1990,p. 95. ;

“Enlos diarios capitalinos aparecié en los dias siguientes el curriculumvitae del
nuevo rector, que se puede y se debe calificar de brillante: un profesor de prendas
excepcionales a la vez queunintelectual de primer rango”, ibid., p. 99.  
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era posible apretarse mas el cinturén:los sueldos de los académicosy

del personal administrativo eran muy bajos, y el mismorector no co-

brabalos mil pesos mensualesa que tenia derecho porgastosdere-

presentacién. Ademas, s2 argument6 queel deficit denunciado por los

ex integrantes del Patronato habiasido causadoporla devaluaci6n del

peso,ocurridaelafio anterior."*
Las fastuosas celebraciones del Cuarto Centenario de la Universi-

dad fueron un buenpretexto para entonar loas a nuestros eximios go-
bernantes.Para fortunadel licenciado Aleman, poseedor de un agudo

y fino instintopolitico, el gobierno delprimerpresidente civil de la era

posrevolucionaria coincidid, como ya dijimos, conel cuarto aniversa-

ric de la fundacion de la Universidad (el 21 de septiembre de 1551,

por medio de Cédula Real, se fundla Real y Pontificia Universidad de

México,similar ala de Salamanca),'* conmemoracion que se junté
con la llamada “Dedicacién”de la Ciudad Universitaria, efectuadael

20 de noviembre de 1952. Estas fechas fueron festejadas portodo lo
alto y aprovechadasconvenientementeporel Ejecutivo paraerigirse
comoelprimer universitario del pais y, aunquela suerte politica no lo
favorecié en suspretensiones, para ayudar a su deseo de convertirse
en elprimerex mandatariorector de su Alma Mater, proximoaltérmi-

no de su mandato.
Las festividadesdieroninicio el 19 de septiembre de 1951 con un

homenaje dela intelectualidad mexicanaal presidente de la Republica,
conelénfasis puestoenel cardcter de revolucionario y de universitario
ejemplar queostentabael licenciado Miguel Aleman. Mas de doscien-
tas instituciones de cultura detodoelpais se dieroncita en Bellas Artes
para ensalzar su cruzadaenprodela superacionintegral de los mexi-
canos. Comoejemplo desu labora este respecto se presentla exitosa
culminacion de la Campafia Nacionalde Alfabetizacion; la creacion
del Comité Administradordel Programa Federal de Construccién de
Escuelasy del Patronato Nacional de Construcciones Escolares, cu-
yosesfuerzoscristalizaronenla edificacion de mas detres mil plante-
les; la creacion de numerososinstitutos tecnologicos (en Chihuahua,

Saltillo, Monterrey, Guadalajara, Durango, Ciudad Madero, Orizaba

y Celaya) y la dotacién de modernoslaboratoriosalInstituto Politécni-
co Nacional(IPN), junto conla construcciéndela flamante Ciudad

'° El presupuesto universitario para 1949 fue de 15 millones de pesos, pero se
gastaron 18. El presidente de la Federacién Estudiantil Universitaria, Carlos Torres Manzo,
apoy6 al Consejo Universitario en sulitigio con los renunciantes (Novedades, 31-x11-
1949).

'* En la primera quincenade mayo de 195] el rector Luis Garrido asistié en Lima a
la conmemoraciéndel Cuarto Centenario de la Universidad de San Marcos.
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Universitaria, por supuesto. Se ponderé tambiénla edificacién del pa-
bellon de Méxicoenla ciudad universitaria de Paris, destinado a dar
alojamientoa los estudiantes mexicanosde posgradoresidentes en
aquella ciudad,y la creacion del doctorado en Derecho,'* asi comola
fundaciondela Escuela de Ciencias Politicas y Sociales y la de Capa-
citacion de Empleadosde Prisiones. Aprovechandoelviaje, también
se le reconoci6al Ejecutivo la celebracién del Primer Congreso de
Academias Nacionales de la Lengua Espafiola—reunionque no conto
conlaasistencia de la Espafia franquista, perosi de Filipinas— efec-
tuada para conmemorar un aniversario mas de la muerte de Miguelde
Cervantes Saavedra.

Duranteel periodo analizado se crearonelInstituto Nacional de
Bellas Artes y el Nacional Indigenista, los museosde Artes e Industrias
Populares y el Nacional de Artes Plasticas, y se celebré la primera
exposicion de arte mexicano en Europa,organizadaporla Secretaria
de Educacion Publica y la uNAM. De formasimilar, enel castillo de
Chapultepec se inauguro la Exposicién de la Cultura Mexicana. Por
todasestas realizacionesse doto al licenciado Aleman coneltitulo de
“Abanderadodela cultura”. Como ejemplo delas entusiastas declara-
cionesdelosintelectuales invitados a las rumbosas celebraciones,te-
nemoslas de Rafael Heliodoro Valle, embajador de Hondurasante
Washington, quien declaré quetres acontecimientosiluminaban elcielo
de México, de Américay del mundo:la fundacién del Consejo Cultu-
ral Interamericano, el Cuarto Centenario de la Universidad el cente-
nario del natalicio de sor JuanaInés de la Cruz. Rematé sus palabras
conla siguiente frase: “Méxicosiguesiendo,a través de cuatro siglos,
el pais rector dela cultura en América”.'° La UNAM,elIPN y el Sindica-
to Nacional de Trabajadores de la Educacién(sNTE) organizaronel
solemne acto de accionde gracias al sefior presidente, que presidie-
ron,junto conpoliticos y secretarios de Estado,los intelectuales Sal-
vador Novo, Fernando Gamboa(curadordela itinerante muestra de
arte mexicanopor Europa) y Silvio Zavala.

Los festejos porla cuatricentenaria institucién educativa duraron
variosdias. El 20 de septiembre se celebré la Asamblea Extraordinaria
de la Union de Universidades Latinoamericanas,'’ reunion que contd

'S“Creado bajo los auspicios del doctor Aleman,el primerode sustitulados, no
como merced inspiradaporla gratitud, sino por su propio merecimiento” (Garrido dixif),
El Nacional, 20-1x-1951.

'© [bid.

" El Primer Congreso Latinoamericano de Universidadesse celebré en la de San
Carlos, en Guatemala, en septiembre de 1949.
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conla representaciOn de cincuentay tres universidades de nuestra
América, asi como de algunas de sus homologas europeasy estado-
unidenses. Asimismo,se inauguré la asamblea del Consejo Interameri-
cano Cultural de la Organizacién de Estados Americanos(OE), la que
verso sobre la manerade acabar conel problemadel analfabetismo en
la region, y el Congreso Cientifico Mexicano, dedicadoa analizar lo
quese habiaefectuadoen nuestropais en los ultimos cincuenta afios en
favordel desarrollo de estas disciplinas. Por cierto que la idea de orga-
nizar dicha reunion fue de Samuel Ramos,director de la Facultad de

Filosofia y Letras; no deja de ser paraddjico que connotados humanis-
tas enfatizaran la necesidad de impulsarlas disciplinas cientificas en
nuestro pais.'* Enmarcadasen el optimista climade la épocase en-
cuentran las declaracionesdel fisico Manuel Sandoval Vallarta, cuando

aseguraba entusiasmadoquela construccion de la Ciudad Universita-
ria ayudaria a resolverla problematicadela investigacion cientifica en
México, que siempre habia carecido de espacio. Efectivamente, en la
Torre de Ciencias (hoy Torre 1! de Humanidades) quedarian alberga-
doslosinstitutos de matematicas, fisica, quimica, geofisicay las ofici-
nasdel observatorio astrondmico;en los pabellones anexosse alojarian
los laboratoriosdefisica nuclear y rayos cosmicos.Porcierto, la ceremo-
nia deinstalacionde la pnmera piedra delo queseria la Ciudad Universita-
ria se llevé a caboel 5 dejunio de 1950, y correspondioal futuro edificio
de la Facultad de Ciencias. El 7 de agosto deese afio se hizo lo propio
conel ala de Humanidades,“el edificio mas largo del mundo”, que
albergaria las Facultades de Filosofia y Letras y Derecho, y ala Escue-
la Nacional de Economia.

E] momento culminante delos festejos universitarios tuvo lugar el
21 de septiembre, jornada defiesta nacional, motivo porel cual cerra-
ron todas las dependenciaspublicas.'? Ese dia por la mafiana,enel
patio de la Facultad deFilosofia y Letras, en el edificio de Mascarones,
se efectud el homenaje a los fundadoresde la Universidad. Ante la
estatua de fray Alonso de la Vera Cruz desfilaron los togados, quienes
depositaron una ofrenda floral en presencia del cuerpo diplomaticoy
derectores de provincia y del extranjero. El coro de la Escuela Nacio-
nal de Musica enton6,enlatin, el Magnificat de Hernando Franco,

'*La comisién organizadora del Congreso estuvo a cargo de Alfonso Caso,Ignacio
Gonzalez Guzman, Manuel Sandoval Vallarta, ManuelJ. Sierra, Jess Silva Herzog y
Agustin Yafiez.

" Enel decreto presidencialalusivoa tal fechaselee: “El abolengocultural de tan
importante casa de estudios amerita que el acontecimiento se celebre con el concurso de
todoslos habitantes de la Reptblica”, E/ Nacional, 20-1x-1951.
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compositordel siglo xvi. El doctor Antonio Gémez Robleda tuvo a su

cargola sintesis historica de la celebradainstitucién durante cuatro
centurias, lo que realiz6 durante un lapso de cincuenta minutosjen
latin! Por su parte, Samuel Ramoshizo lo propio conla vidadel “pio-
nerodela filosofia en México”, pero en estricto castellano. En la no-
che, en Bellas Artes, tuvolugar la sesion solemne —derigurosatoga.
Tomaronla palabra Jean Sarrailh, rector de la Universidad de Paris,
Jaime Torres Bodet,a la saz6ndirector de la UNEsCo (lo queporsu-
puesto fue debidamente ponderado:por primera vez un mexicanodiri-
gia la maximainstancia mundialde la cultura) y don Luis Garrido. Este
ultimo defendio la celebracion contralas criticas que argumentaban
que, en realidad, la Universidad habiasido fundada porJusto Sierra
en 1910:

Esta fiesta no es la apoteosis de cosas viejas, arcaicas, frente a los nuevos

ambientes y mediosde vida. Aspira a recordar que hacecuatro centurias, en
estas vastas tierras americanas, se encendié la luz de la cultura, y desde

entonces, comoantorcha inextinguible, la Universidad ha iluminado los

caminosdela Patria, compartiendosusdoloresy alegrias, dando ejemplos
de abnegacion, lecciones de moraly la constante incitacién de ponerel

saberal servicio de México, y deutilizar los conocimientos enbien dela

humanidad.

El rector Garrido no dejo pasar la ocasion sin subrayar el hecho de
que, mientras en la Nueva Espaiia se acogia “‘la simiente dela civiliza-
cion occidental”, en las naciones ahorapoderosas“reinabanatin el
silencio y la barbarie”. A su vez, el director de la UNESCO apunto:

Unaniversario,sefiores, es siempre unacita conel destino. La Universidad

Nacional Autonomade México acudea esta cita con entusiasmoy lealtad.

Unpasadoilustre la induce a superarse. Un inmensofuturo le aguarda en
esa Ciudad Universitaria, cuyas obras vemos con pasmo. Sobre el paisaje

austero elegido para su construccién,los edificios de esa ciudad del maifia-

na son el mejor testimonio dela fe que el pueblo y el gobierno de México
depositan en los valores del espiritu.?°

La solemneocasi6nfue aprovechadapara otorgar veintitrés doctora-
dos honoris causa;seis se concedieron a mexicanos: Alfonso Reyes,
JaimeTorres Bodet, José Vasconcelos, Enrique Gonzalez Martinez,

Angel Maria Garibay y Manuel Gamio.Entre los extranjeros destaca-

*” El Nacional, 22-1x-1951. Véase igualmente Jaime Torres Bodet, Memorias, Méxi-
co, Porréa, 1981, vol. 1, pp. 129-132. 
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ban elcitado Jean Sarrailh, Norbert Wiener, John Dewey,Paul Rivet,

Alfred V. Kidder y Otto Struve.Al dia siguiente,el licenciado Aleman
visité las obras de la Ciudad Universitaria e inauguré los Quintos Jue-

gos Deportivos Estudiantiles; posteriormentese traslad6al puerto de

Acapulco,a descansar detantofestejo a Palas Atenea.
La inauguracion del Congreso Cientifico Mexicanofue otro punto

culminantedelos festejos del cuatricentenario, evento que cont6 con la
presenciadel licenciado Manuel GualVidal, secretario de Educacion
Publica, y del anteriormentecitado Torres Bodet, representante de la
UNESCOante el mismo.Elbrillante miembro de los “Contemporaneos”
aprovechéla ocasion para advertir acerca de la amenaza que para
toda la humanidadrepresentabala revolucion tecnologica en marcha, a
la que consideré la mas profundadetodala historia y cuyo puntodébil
era el apostar todo a una excesivaespecializacion. Afirm6 que ante
esta situacion, nunca comoahoraera necesario formar hombres uni-
versales, “ejemplares completos de una humanidad verdaderamente
solidaria’”. Precisamenteésaerala principal misi6n delas universida-
des: evitar elempobrecimiento moral y espiritual que podria sucedersi
se entronizabala cienciasin conciencia:

Ningunauniversidad digna de ese nombre puede reducirse a ser un gabiné-
te de investigaci6n, una fabrica de diplomas 9,incluso, un conservatorio de
cultura. Si, abrumadasporsu papelinstrumental —producirprofesionistas—

las universidades desdefiaran su aptitud mas augusta —la de modelar

caracteres de hombres capaces de entender, ayudar y querer a todos los

otros hombres—,,la ensefianza superiortraicionaria la mejordesustradicio-
nesy perderia su mas egregio timbre degloria.”!

La “Dedicacion”

Luis Garripo terminabasurectorado en mayo de 1952;el secretario
de la Presidencia, Rogerio dela Selva,Ilam6 a los integrantes de la
Junta de Gobiernopara solicitarles, por instruccion presidencial,se le
reeligiera hasta el términodel sexenio. Todos estuvieron de acuerdo;
“en aquellos momentosno sabiamosquela reeleccion condicionada
de Garridose relacionaba con la solemne ceremoniade la Dedicacion de
Ciudad Universitaria, el 20 de noviembre”.”” Otra vez se echola casa
porla ventana:a la ceremonia concurrieron, de togay birrete, los rec-
tores de universidades deprovinciay el cuerpo diplomatico en pleno,

2! El Nacional, 23-1x-1951.
» Silva Herzog, Una historia de la Universidad de Mexico,p. 117.
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asi comoquince milestudiantes universitarios de todoel pais, amén de
invitados especiales de todo el mundo(aunquelas obras estaban con-
cluidas en un 80%,y el traslado de las dependencias universitarias se

realizara dos afios después). Carlos Novoa,presidente del Patronato

Universitario y director del Banco de México, declaré en esa ocasion
queel presidente Aleman “quiso reunir en una mismafecha resplande-
ciente la revolucionpolitica, la revolucion industrial y la revoluciones-
piritual de México”.

La ceremoniade la “Dedicacién” form6parte delas festividades
realizadas para despediral licenciado Miguel Aleman dela primera
magistratura del pais; punto culminante de las mismas fue la develacion
de su estatua en Ciudad Universitaria. La escultura, que lo representa-
ba togado y con unlibro en la mano,fue obra de Ignacio Asunsolo,
quienla tuvo que modificar porqueel perfil tenia un notable parecido
con el del lider soviético José Stalin. A mediadosdel afio anteriorse
habia constituidoel “Comité Universitario de homenajeal sefior Presi-
dente de la Republica”, presidido porel doctor y senador Alberto
Trueba Urbina;dicho comité fue el responsable dela ejecucién de tan
brillante idea.

En sus memorias,el ex presidente Aleman escribe que la construc-
cion de la Ciudad Universitaria era un viejo suefio acariciado por todos
los universitarios, pero que le habia correspondidoa él hacerloreali-
dad, de lo que se consideraba muy afortunado. Afirma que se hizo
porque se pudohacerla, con todala dignidad y la grandeza que co-
rrespondian a una obra deesta categoria, y que en su construccion se
invirtieron cerca de 150 millones de pesos,sin perjuicio para la econo-
mia nacional. Todo el mundoestaba expectante de lo que los arquitec-
tos, ingenieros,obrerosy artistas de México Ilevaban a cabo: “La edi-

ficacion de una ciudad enteramente destinadaala formaciénprofesional
de sus nuevas generaciones”. La magnaobraestuvo a cargode los
arquitectos Enrique del Moraly Mario Pani, junto con Mauricio M.
Campos;esinteresanteafiadir queel bocetooriginal fue disefiado por
un grupo de alumnos,entre los que se encontraba Teodoro Gonzalez
de Leén. La coordinaciéngeneralcorrié a cargo del arquitecto Carlos
Lazo,unodelos masentusiastas promotores de la Ley Organica de
1 945, “cuyas directrices favorecieronlatan necesaria adecuacionde la
vida universitaria a las grandestransformacionesdel pais”.2* Como ob-
Serva un estudioso de estos temas,en el conjunto arquitectonico se

®El Nacional, 21-x1-1952.
** Miguel Aleman Valdés, Remembranzas y testimonios, México, Grijalbo, 1987,

pp. 320 y 316.
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logréla integraciénplastica de arquitectura, pintura y escultura.“Es
indiscutible que representa(la construccién de Ciudad Universitaria)
un momentodegran creatividad arquitectonica, en correspondencia
conla marchadelpais. Hoy ya no seproyecta de la misma mane-
ra ni con los mismosrecursos plasticos. Aquel momento qued6
atras”.25 También quedaronatras los cdlculos efectuados para albergar
ala poblacién estudiantil: el cupo se calculé en 30 000estudiantes, es
decir 50% mas delos que existian en ese momento.”

Junto a la construcciénde la nuevasede se planeo una reforma
universitaria de cardcterintegral, con el fin de adecuarla alos nuevos
tiempos.El encargo corrié a cargo de la comisi6nconstituidaporlos
doctores NaborCarrillo, Francisco Larroyo, Pablo Gonzalez Casa-

nova y el maestro Miguel Angel Cevallos,cuyatarea consistiria en
realizar unaserie de consultas entre catedraticos, alumnos y emplea-
dos universitarios a fin de dar cumplimiento a los deseospresiden-
ciales”’ (es de suponerquese trat6, una vez mas,de otro intentofallido
de regeneracién y mejoramiento delas funcionesy objetivos de la Uni-
versidad).

El evidente espaldarazo presidencial a don Luis Garrido haria pen-
sar que éste aprovechoel sentimentalismodela “generaci6n universi-
taria” hacia su A/ma materpara llevar agua a su molino.Al contrario,
todo mundo coincide en que se trataba de una personarecta,bien
intencionada y quetrabajé intensamenteporlainstitucionalizacién y
consolidacionde la Universidad Nacional. Nacido en la ciudad de
México en 1898,egresado de la Escuela Nacional de Jurisprudencia
en 1922, ejercié la docencia en derecho penaly practica forense en
dicho plantel; también fungié comorectorde la Universidad de San
Nicolas de Hidalgo en Morelia, Michoacan.Fuejefe del Departamen-
to Diplomatico de la Secretaria de Relaciones Exteriores y en la déca-
da de los cuarenta se dedicé a los estudios econdmicosy financieros;

cuando fue llamado la rectoria de la maximacasade estudiosdirigia
Seguros de México, S.A. Prosiguié con las reformas implantadas por
el doctor Zubiran, comola creaci6n de los investigadores y profesores

5 Artigas, “Los edificios de la uNAM”, p. 145.
26 Tbid., p. 146.
27 “México aspiraba ya a un desarrollo integral urgido de nuevas promociones de

cientificos, investigadores, profesionalesy técnicos en cuyalabor se conjugara su respec-
tiva especialidad y la sintesis propia de una formacién auténticamente universitaria;
estaba muyen claro cémodebia procederse para hacerposible, junto con la construccién
de los edificios, la unidad organicadela ensefianza superior, rechazando las tendencias
extremas dela dispersién y la acumulacién,igualmentenocivas, en favor de una estructura

dinamica”, Aleman Valdés, Remembranzasy testimonios, p. 317.
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decarrera, y buscé ligar a la Universidad mexicana con sus congéne-
res latinoamericanas ydeotras latitudes, especialmentede paises con
culturas similares a la nuestra, como Espafia, Franciae Italia. A nivel
nacional, apoy6 la creacion de la Asociacién Mexicana de Universida-
dese Institutos de Ensefianza Superior, la actual ANuIES, fundada en
1950. A nivel internacional impulsé la creacion de la Asociacién Inter-
nacional de Universidades,asi comola institucién que agrupabaa las
universidadeslatinoamericanas, de la que fue presidente. Humanista
de viejo cufio, que abominabadelutilitarismo y hedonismocaracteris-
ticos de la actualidad, consumadoviajero, abogé siempre porquela
ética presidiera las actuaciones humanas.El anteriormentecitado Jestis
Silva Herzogescribe que durante su rectorado mantuvo a la Universi-
dad en paz, y querealiz6 “una obra eminentementeutil, desinteresada
y constructiva”.”®

Lalaborconstructiva del régimen alemanista—que se condensa-
baenla frase: “Estamos haciendopatria” que don Miguel pronunciaba
cada vez que inauguraba mercados,escuelas, presas, hospitales, aero-
puertos etce.— cristaliz6 en la efectiva modemizaciondela infraestruc-
tura material del pais, sobre todo en el ramo de las comunicaciones.
Pero su mayorlogro,en términosculturales, fue la construccionde la
Ciudad Universitaria, digno aposentopara el“futuro de la Patria”. Aun-
que se hicieron esfuerzos pordotar también de unaciudadpolitécnica
al IPN, y de aprovisionarlo de nuevos y modernoslaboratorios,la ver-
dad es que se dio prioridad al engrandecimiento de la Universidad
Nacional, tanto, que se la hizo descendiente de la Real y Pontificia.
Comosesefialé anteriormente,nofaltaronlas criticas haciaeste recu-
perado abolengo;por ejemplo,el columnista Renato Leducescribié,
refiriéndoseal atentado que sufrié el mural pintado por Diego Rivera
en el recién inaugurado Hoteldel Prado, cuandoairadosestudiantes
rasparonlafrase “Diosnoexiste”atribuida al Nigromante:

Y alli tienes a la cremaintelectualdelpais gritando y alborotando porpro-
blemas que dejaron de estar de modaya pocoantesdelafio de la nalgada
[...] Lo que prueba que la Universidad Nacional y Autonoma de México
(antes Pontificia) cada dia se vuelve menos nacional, menos auténoma, y
menos mexicana, pero esosi, cada dia maspontificia.””

Todo mundoestabade acuerdoenla necesidadde construir una nueva
sede para las dependencias universitarias, pueslas ubicadas en el cen-

** Silva Herzog, Unahistoria de la Universidad de México, py L19;
» Hoy, num. 591 (junio de 1948), p. 12. 
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tro de la capital del pais estaban en estado ruinoso y carecian de la

funcionalidad inherente a los nuevostiempos;pero hay que destacar

que los motivospoliticos tambien pesaron en la decision detrasladar la

Universidad a su nuevo hogar enel Pedregal de San Angel. Era mejor

tenera los estudiantes lejos, en el sur, que concentrados en lo que

entoncesera el centro neurdlgico delpais. Es cierto que no sucedio lo

que temia Salvador Novo, quien asentaba en el mesde abril de 1948

—

cuandosucedieron los bochornososacontecimientos contra el rec-

tor Zubiran— quelo que pasabaera que los estudiantes, apenas unos

adolescentes, no querian estudiar pero sus padreslos forzaban a ello,

situacion que se aunaba

a

lacarencia de medios de la Universidad para

educarlos:

Yni siquiera puede pensarse que desterrandolosal pedregal en que quieren

construirles su ciudad vayan a apaciguarselos adolescentes. Porlas trazas,

todo lo que puede ocurrir es que alla dispongan de mas contundentes

proyectiles para romper con ellos la cabeza al martir que acepte ocuparla

rectoria porel tiempo quesu capricho se lo permita.*°

Se tuvieron que construir importantesvialidades para enlazar la Ciu-

dad Universitaria conel resto de la ciudad; a pesar de lo anterior,

cuandose efectuéel traslado, en 1954, muchosestudiantes y profeso-

res se mostraban renuentes a moversehaciael sur, a pesar de la es-

plendente modernidad arquitectonica queseles ofrecia. Pero las resis-

tencias fueron salvadas, y en muy poco tiempo la nueva sede fue

insuficiente para albergarlos: como apunta Carlos Monsivais,“la Mar-

cha haciael Sur, el abandono del Primer Cuadro, es una expedicion

ética y estética. Es inmoral vivir como en el virreinato, es horrendo

estudiar en dondeno hay campus”.!

En nuestrosdias no han faltadoloscriticos de la influencia que

ejercieron los egresadosde la UNAM, duefios delas altas esferas del

poderdurante una buenaparte del siglo pasado, pues aunquela tecno-

cracia que nos goberné desde 1982 obtenia sus doctorados en univer-

sidades extranjeras de prestigio, en su gran mayoria seguia reclutandose

en tan benemeéritainstitucin. Los universitarios pusieron por delante

su preparacion académicay enarbolaron afanes mesidnicos de reden-

cién de masasa la par quese erigian enlostitulares de la modernidad

rampante, mientras imponian a toda la sociedad su despotismoilustrado.

39 Salvador Novo,La vida en Méxicoenelperiodo presidencial de Miguel Aleman,

México, conacuLTa, 1994,p. 142.

31 Los Universitarios, tercera época, nam. 34 (abril de 1992), p. 7.
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Gabriel Zaid, uno de los mas lucidoscriticos de esta situaci6n,” arre-

metié contrala oligarquia universitaria que llegé al poder en 1946 y
que se apedde él hace solamente unosafios, obligados porlas nuevas
circunstancias historicas que viveel pais (tenemosque reconocer que

la preeminenciade la UNAM comoformadora delaélite politica, cultu-
ral y empresarial esta cada vez mas en entredicho). El distinguido inte-
lectual enfilé sus baterias contra la UNAM proposito del escandalo
suscitadoporel diagnéstico que de la mismahizo el rector Jorge Carpizo
en su documento “Fortaleza y debilidad de la Universidad Nacional”

cuando, una vez mas,se pusosobreel tapete la necesidad de discutir

la problematicadela principal universidad publicadelpais.
Gabriel Zaid afirma que la UNAMse cree /a Universidad; fuera de

ellano hay mas quetribus barbaras, cuautitlanes que no cuentan ya
que “en realidad, no existe mas que la Universidad, ese Tepeyac del
Estado, donde hablael Espiritu”. Esta pretension de universalidad, que
viene desde los tiempos de Justo Sierra, encuentra su parang6n actual
cuando los “unamefios”creemosque lo que pasa enla “maxima casa
de estudios del pais” repercute en todoel territorio nacional. “Sila
historia de Méxicotiene que pasar porla UNAM,la cargadade aspiran-
tesa subir al protagonismohistorico,al poder, al presupuesto,pisotea-
rala UNAM”. Zaid considera queesta institucién ha crecido tanto que se
ha vuelto inoperante y una carga cada vez mayorpara el presupuesto
federal, por lo que propone que la UNAMse divida, que su macrocefalia
se haga manejable transformada en unas cuarenta universidadespe-
quetias; empero, reconoce quesu propuesta es inviable por la mitolo-
giaque rodea a la misma.Insiste en que deben quedarseenella “los
fosiles, los aviadores,los grillos, los barcos, los demagogos, los que no
tienen ganas o capacidad [...] En vez de luchar por impedirlo, hay que
aceptarlo, tratar de rescatar lo rescatabley llevarselo a otra parte”,
Concluye su argumentacionelcitado ensayista:“Habra quien piense
que abandonar la UNAMesderrotista, o peoratin: traiciéna la patria
Pero ahiesta el error del mito megalémano. La UNAMnoeslapatria: es
unade tantas cosas que tuvieronsentido,crecieron y se arruinaron’’.*

A despecho de las fundamentadascriticas, y ante los retos de los
nuevostiempos donde el modelo neoliberal que nosrige se manifiesta
todavia mas excluyente en términossociales que en el pasado, a la
Universidad Nacionalse le presenta el desafio de acabar con los innu-
merablesvicios quearrastra y sacar provechode las inmensasposibi-

* Gabriel Zaid, De /os libros al poder, México, Grij 5; if : XiCO, Ibo, . pp. 15- 2

primera ediciénes de 1988. . eg ckcon

® Ibid., pp. 149ss.
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lidadesy riquezas que posee para seguir cumpliendoconlas expecta-

tivas de una poblacion que todavia apuesta a la educacion superior

como un medioseguro de movilidadsocial, a pesar de quetal posibi-

lidad se revela cada vez maslejana. Sin embargo,delo anterior, es

preciso reconocerla validez de la declaracion esgrimida porel ex rec-

tor José Sarukhan,y desde entoncesestribillo de sus acosadas autori-

dades, de que la UNAMera el “proyecto cultural mas importante del

pais” (en el pasadosiglo). A los universitarios nos toca decidir si lo

seguiremossiendoenelfuturo.

Cuadernos Americanos, nim. 89 (2001), pp. 73-85.

Los chinos en México (1876-1931)

Por Diego L. CHou"

1. Los antecedentes de chinos en México

E; 13 DE FEBRERO DE 1969 se celebré una conferencia académica
en la ciudad de México,en la que un participante mexicanosefia-

16 que el monje budista chino Fa Hsien(tiene otro nombre, Hui Shen)
descubrid América enel afio 412, correspondienteal afio quince del
emperador An dela dinastia Jin del Este. Afirma que su expedicion
salid del norte de China, cruzo porel estrecho de Bering, paso Alaska
y llego a Américadel Norte, Monterrey (México), y arribo a donde se
ubica Acapulco,y alli dejo jalonado un monolito sobre el cual escul-

pierontres caracteres chinos: “Yeh Pai Ti”, cuyo significado no se ha
logrado entender.'

En efecto, en una plaza de Acapulco el gobernadory alcalde inau-
gurd, el 20 de noviembre de 1936, un monumento conmemorativo en

homenaje a una nao china que arribé hace 1 400 afios. Esa fecha
correspondea la presuntallegada del monje budista chino.”

Unhistoriadorde la dinastia Tang (época pocoposteriora la di-
nastia Jin del Este), Yao Shi-chien,describié en su obra un pais llama-

do Fu Shan,al cual llego el monje budista Fa Hsien. Se cree que esa
tierra es Mexico. Surelato sobre su civilizacion coincide considerable-
mente con lo que hubo en el México de entonces.* El académico colom-
biano residente en México Gustavo Vargas Martinez, con base en su
publicacion,sostiene que Fusang corresponde exactamente a México.*

Con mas certeza, los orientales (incluidos chinos,filipinos e indios)

llegaron a Acapulco a medida que el comercio de seday plata iba
estableciéndoseentre los siglos xvi y x1x, mayormentea finales del
siglo xv1y principios del xvu.°

* Licenciado en Lenguas Extranjeras, Maestria en Estudios Europeos con mencién
de asuntosespajioles, Universidad de Tamkang, Taiwan, Diplomado en RelacionesInter-
nacionales, U. de Chile, Doctor(c.) en Historia, Pontificia U. Catélica de Chile.

'Ming-chung Ho, Overseas Chinese enterprises in South America,Taipei, 1969,p. 6.
Ding Shaetal., Breve historia de las relaciones entre Chinay América Latina, He

Nan (China), He Nan People’s Publishing Co., 1986,p. 17.
* [bid., pp. 19-20.
* Véase Gustavo Vargas Martinez, Fusang: chinos en América antes de Colén,

México,Trillas, 1990.
* Sha, Breve historia, pp. 66 y 103. 
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Los chinos presuntamente llegados a Mexicoarribaronporlossi-
guientes motivos. En primerlugar, hay que recordar las masacres de
chinos ocurridas en Manila por obra delos espafioles. Se cree que,
cada vez quese perpetraba una matanza, cierta cantidad de sangleyes®
escapaban a América. También hubootros mas aventureros, quelle-

varon sus productospara participar por su cuenta en las ferias de
Acapulco,’ y se quedaron en México. Ademas,segtin una fuente, hubo
un trafico intenso de esclavos “chinos” a Méxicodurante el siglo xvii.
Sin embargo, anotemosqueel término “chino”, que por ignorancia o
comodidadusaban los espafioles, englobabaa todoslos habitantes del
sudeste asiatico de hoy.’ Como consecuencia delo anterior,en el siglo
xvi, hubo un “barrio chino”enla ciudad de México.’

Ademias,a partir del siglo xvi, la Corona espafiola permitio la en-
trada de artesanosorientales;porlo tanto, miles de sastres, carpinte-

ros, albafiiles, herreros, orfebres e inclusive peluquerosarribaron a la
Américaespafiola. De acuerdoconel archivo del Cabildo de la ciudad
de Mexico, en 1635 los peluqueroschinosposeian los locales mejor
ubicados y competian conlos peluquerosespafioles,porlo cual estos
ultimos reclamaron al Cabildo para que tomara alguna medidarestric-
tiva y para que trasladara los chinos a las afueras de la ciudad y
limitara a 12 el numero de peluquerias administradas porlos chinos. En
el siglo xvii, hubo chinos quetrabajaban en las minas de plata y fabri-
cas textiles en México. También hubocierta cantidad de marineros
chinos que llegaron a Acapulcoy otros puertos y se quedaronalli para
ganarsela vida. Enfin, los chinos arribados a México durante la época

de comercio de seday platafueronlos primerosllegados a América

* Durante la colonizacién espafiola en las Filipinas, los mercaderes chinos de la
provincia de Fujian se presentaban antelos espafioles con el nombre de “sangley”, que
significaria““comerciante viajero”en su dialecto. En realidad, eran comerciantes que viajaron
hacia ese archipiélagoconel propdsito de hacer negocios.

7 Sha, Breve historia, p. 106.
*“ Virginia Gonzalez Claveran, “Un documentocolonial sobre esclavosasiaticos”,

Historia mexicana, vol. xxxvm, nim. 3 (enero-marzo de 1989), pp. 523-529. En realidad,

la palabra “china” o “chino”, también es una “casta” o “raza” o mezcla racial. Véase
Guillermo Furlong S. J., Historia social y cultural del Rio de la Plata, 1536-1810: el
trasplante social, Buenos Aires, Tipografica Editora Argentina (Tea), 1969, p. 30. En
Chile colonial, la palabra “china”se usaba para denominar a las mujeres de “servicio”, que
poseian tanto militares espafioles como mestizos durante la Guerra de Arauco. Véase
Rolando Mellafe y Julio Morales, “Migracionesruralesen el Chile del siglo xvi” (Lectu-
ras para seminarios), CELAbE(abril de 1975), p. 6. Ademas,la pareja femeninadelbaile
tradicionalchileno “cueca”, se llama “china”.

° Clarence H. Haring, The Spanish empire in America, London,1947, p. 212.
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Latina. Por lo general eran discriminadosy maltratadosporlos espa-
fioles.'°

2. Los chinos en el México del siglo xix

Losinmigrantes chinos empezarona llegar en gran numeroa las costas
occidentales de México en 1876, coincidiendo conel golpe de estado
de Porfirio Diaz.'' Ya antes, alrededor de 1864, un pequefio nimero de
chinosresidentes en Estados Unidosfue trasladandoseportierra a
México para probar suerte. Procedian principalmente de los conda-
dos Zhong Shan, Tai Shan, Xin Hui, Kai Ping, En Ping y Nan Hai, de la
provincia de Guangdong.Trabajaronenlos ferrocarriles que conecta-
ban E]Pasoy la capital. Vivieron esparcidosen la Ciudad de Mexico,
Tampico, Mexicali, Monterrey y Chihuahuay se dedicaban en gran
parte a la agricultura,a la pequefia industria y al comercio.'2

Desde 1882,el gobierno estadounidenseacentué las medidas res-
trictivas contra los inmigrantes chinosy, en consecuencia, muchosin-
tentaron(y algunoslo lograron)entrar en Estados Unidos cruzandola
frontera con México. Por supuesto, hubo quienes decidieron quedarse
en México en vez deiral norte. Ademas,cierta cantidad de aquellos
chinosquetrabajaban enlosferrocarriles de Estados Unidos fueron
despedidos desde 1882 y decidieron ir a México aprovechandola
favorable coyuntura creadaporPorfirio Diaz. El gobierno mexicano
intentabaentonces, en la década de 1870, reclutar trabajadores en
Chinaa través de los diplomaticosdeese pais acreditados en Inglate-
tra y Estados Unidos,lo cual, empero,no tuvo éxito.'?

En 1885, México propusoa Chinafirmar un convenio comercial
para introducirtrabajadoreschinos,perola iniciativa no encontré aco-
gida positivade parte del gobierno de China, aunqueel ministro de ese
pais en Estados Unidosapoyabala idea."4

A pesar detodo,los chinos seguian Ilegandosin cesar a México.
Enese mismoafio (1885), un grupo arribé a Tampico. En 1889,cierta
cantidad proveniente de Cuballeg6 a Mérida. En 1891, varias compa-
hias engancharon unos | 800 chinos en Hong Kong y Macao para

' Sha, Breve historia, pp. 107-109.
" Evelyn Hu-DeHart, “Coolies, shopkeepers, pioneers: the Chinese of Mexico and

Peru (1849-1930)”, Amerasia, 15 (1989), p. 92.
" Gen-hua Wu, Chinos en Méxicoy Guatemala (en chino), Taipei, 1989, p. 34.
° Ze-xien Chen, “México” en Han-shen Chen, ed., Documentos histéricos sobre

trabajadores chinos en ultramar(en chino), tomovi, Beijing, 1984, pp. 285-286.
; '* Tsun-wu Chang, “Diplomacia de Wu Ting Fang en Centro y Sudamérica” (en

chino), Shi Yu Yen (Pensary expresar) (Taipei), vol. xi, nim. 1 (mayo de 1975), p. 28.
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trabajar enla agricultura, pero muchos murieron. En 1896, una empre-
sa de minerales contraté a 800 obreros chinos, pero gran numero de
ellos perecié por accidentes, y muchosotros escaparon. En 1898,
alrededorde 1 000 trabajadores fueron Ilevadospara la construccion
de ferrocarriles entre Salina Cruz y Jesus Carranza, en el estado de
Oaxaca. En 1900, cerca de 800 personas fueron transportadas desde
Chinapara faenas del campo.'°

A medidaquelostrabajadores fueron introducidosen formaclan-
destina a México,el gobierno mexicano noescatim6 esfuerzos por
firmar un tratado con el de China.Este, en vista del numero creciente

de chinos en México, y considerandola restriccién impuesta por Wa-
shington, envio sus consules en San Francisco y en Cubapararealizar
unavisita de reconocimiento.Estos informaron que la mayorparte de
los chinoseran obreros o empleados domésticos,y sdlo entre 10 y 20
por ciento eran comerciantes. Los consules destacaron queel gobier-
no mexicano esperabaconinterésla llegada delos chinos, tanto obre-
ros como comerciantes, y que los nativos no trataban mal alos que ya
estaban establecidos. Comoresultadodelas citadas observaciones,el
gobierno chino decidio entablar relaciones con Méxicoa fin de brindar
protecci6n a sus subditos. Losdospaises establecieronrelacionesdi-
plomiaticas el 14 de diciembre de 1899 mediantela firma de un Trata-
do de Amistad y Comercio, en Washington."E] afio siguiente (1900),
China nombro a Lee Jien Shu como encargado de negocios en
México.'’ No obstante, la Legacién nose establecié hasta 1905. Ade-

mas,la Legacion china en Washington mantuvosujurisdiccion sobre el
pais azteca hasta 1924.'* México,a su vez, instalé sus consulados en
Shangai, Canton, Fuzhou y Xiamen en 1904 y 1905."

'’ Kuang-ming Chen, Chinos en América (en chino), Nueva York, 1950,p. 496.
'* Sobre gestiones diplomaticas realizadas por la Legacién china en Estados Unidos,

véase Materiales historicos diplomdticos de la dinastia Ching, 1875-1911], en adelante
Mubpc, recopilado por WenHai Publishing Co., Taipei, 1963, folio 94, 29/vi/1895,p. 23;
folio 117, 20/vi/1896, pp. 21-24: folio 136, 8/x1/1899, pp. 21-22; folio 142, 20/4/1901,
pp. 1-3; folio 142, 2/1/1901, pp. 6-10.

'7 Shou-tse Yu, Historical sketch ofoverseas Chinese in Mexico (en chino), Taipei,
1954, pp. 8-9.

"La Cancilleria de la Corte china propuso en 1904 al emperador que autorizara
enviar diplomaticos a México a fin de brindar protecciéna sus subditos, que lo venian
solicitando. La propuesta fue aprobada. Véase myc, folio 175, 17/vi/1904, pp. 15-17.
Sobre diplomaticos chinos en México, véase Jefes de misiones de Chinay sus periodos,
Taipei, Taiwan CommercialPrinting Co., 1989, p. 69. Segiin ese libro, Wu Zhong-xien fue
designado encargadode negocios en 1911.

 Tsung-wu Chang,“Diplomacia de Wu Ting Fangen Centro y Sudamérica”, p. 29.
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3. Los chinos en el México del siglo xx

ELperiodoentre 1902 y 1921 marcéel auge de la migracion china a
Méxicogracias al establecimiento de dos compaifiias chinas de vapor:
Mau Li y Chung Hwa, las quese encargarondetransportar entre 40 000
y 50 000 trabajadores,”al ver que no habia ningunarestriccion a la

emigracionchina en virtuddeltratado chino-mexicano(véaselatabla1).

 

Tabla |. Numero de inmigrantes chinos en México (1909-1921)

Afio Entrada Salida Ingreso neto

1909 3 487 - 3 487
1910 4 681 - 4 681
191] 3 310 810 2 500
1912 4973 550 4 423
1913 2910 866 2 044
1914 1 491 460 1031
1915 474 186 288
1916 228 313 -28
1917 377 636 -259
1918 774 519 255
1919 List 745 406
1920 2 669 1 066 1 603
1921 1 320 1 023 Oa
Subtotal 27 845 7714 20 671

Fuente: Ze-xien Chen, “México” en Han-shen Chen, ed., Documentacioneshis-
toricas sobre trabajadoreschinos en ultramar(en chino), tomo vi, Beijing,

1984,p. 287.
 

Entre los llegados, los siguientes fueron los grupos mas numerososy
notables: unos 3 000 fueron a Oaxacapara la construccionde carre-
teras. Las minas de cobre de Sonoray el tramodelPacifico Sur dela
construccion ferroviaria recibieron a unos 14 000. Hubo cerca de
6 000 enlas plantacionesde cafiamo,y unos 7 000 fueron las plan-
taciones algodoneras en Mexicali. Un cierto numero fue a Estados Unidos
0 aotros lugares de México.”' Seguin los censos de México,la pobla-
cion china entre 1900 y 1930 era comoindicala tabla2.

“Yu, Historical sketch, pp. 10-11.
2! Kuan-ming Chen, Chinos en América, p. 497.
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Tabla 2. Poblacién china en México (1900-1930)

Afio Poblacion china

1900 2719
1910 13 203
1921 14 498
1927 24 218
1930 17 865

Fuente: Censos de México, citado por Hu-DeHart “Coolies, shopkeepers,

pioneers”, p. 94.
 

Los chinosse concentraronen la provincia de Sonora, limitrofe con el

estado de Arizona. En 1910, la colonia china ya era la mas numerosa;

incluso sobrepasabaa la norteamericana. La segunda colonia mas im-

portante se encontraba enel estado de Sinaloa, vecino de Sonora. En
ambosestados, para 1915, los comerciantes chinos casi monopoliza-
ron el pequefo comercio, sobre todo en los rubros de almacenes y

tiendas de productosorientales. Hubo dos empresas que tuvieron mas
de 200 sucursales cada una. Se puede decir que buenaparte de las
actividades economicasde los dos estados estaba bajo el control de
los chinos.” También en México D.F.y Baja California Norte vivieron
bastantes chinos. Con respecto de sus ocupaciones,la tabla 3 muestra

las del estado de Sonora.

 

Tabla 3. Ocupaciones de chinos en Sonora (1919)

Ocupaciones Numero %
Comerciantes 4258 74.49

Peones 778 13:32

Agricultores 207 3.6
Mineros 196 3.4

Otros 273 4.7
Total S72 100

Fuente: Hu-Dehart “Coolies, shopkeepers, pioneers”, p. 95.
 

Conrespecto de su capital, el de abarrotes oscilaba entre 10 000 y un
millon de pesos. El capital de cafeteria y comedor era menor,porlo

» Yu, Historical sketch, p. 15.
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cual los citados negocios eran numerosos en México D.F., alrededor

de 250 en la décadadelosveinte.”
Gran parte delos chinosIlegaronsolos y casi sin medios a México.

Unnimero pequefio con modestocapital, abrid tiendas en Guaymas y
Hermosillo. Contrataron sdlo a sus compatriotas, lo cual sembrabala

semilla del odio enla sociedad local. Los chinoslograron crear una red
de produccion, compra, suministro y distribucionentre ellos mismos,
un sistema cerrado quese transformenlaprimera infraestructura co-
mercial de México. Cierta cantidad de chinos fue victima de la Revolu-
cion Mexicana (1910-1917), por lo cual la Legacion china exigio
indemnizaciones al Gobierno mexicano. En 1910, 316 chinos fueron

asesinados, y muchosotros sufrieron pérdidas millonarias. La Lega-
cién contraté dos abogadosestadounidensesparasolicitar reparacio-
nes.” En mayo de 1911, los revolucionarios arremetieron a Ensenada,

perpetrando saqueosa las tiendas de chinosy asesinando a otros 303.
Frenteatales incidentes, el Gobierno chinoconsideré incluso enviar un
buque militar a Mexico a fin de manifestar su postura,pero, debido a

una extrema cautela,”no se concreté tal proyecto. Contodo,el minis-

tro chino concurrente con sede en Washington viajo a México para
realizar negociaciones y logré que el gobierno mexicano pagara
3 100 000 pesospor concepto de indemnizacion, suma que fue entre-
gada enjulio de 1912.” El incidente fue tan difundido que hasta un
diario en Chile lo public6.””

Si bien esas turbulencias trajeron problemas a la comunidad, tam-
bién ayudaronal crecimiento de los pequefios comerciantes chinos por
los siguientes factores. En primerlugar,retrasaron el surgimiento de
pequefios comercios mexicanos. Segundo,el papelneutralde los chi-
nos les permitio mantener buenas relaciones con ambosbandosbeli-
gerantes. Ademas,la presencia china en Sonoradebilit6 los lazos co-
merciales entre México y Europa durante la primera Guerra Mundial,
porque los alemanes,italianos y hasta espafioles salieron de México y
su lugar fue ocupadopor chinos. Por ese motivo, se fomentaron vincu-
los comerciales entre México y Estados Unidos;este ultimo, por sus

3 Ibid., p. 26.
4 mappc, folio 21, 7/v/1910, pp. 7-9.
5 mabvc, folio 21, I/vi/1911, p. 5.
*© mHDDC,folio 21, I/vi/1911, p. 38; folio 22, 24/vi/1911, p. 36; folio 24, 3/xV/1911,

pp. 30-34.
»” El Mercurio (Valparaiso, Chile), 7/vu/1911, p. 1. Informé que Chinaibaa despa-

char dos cruceros de guerra a aguas mexicanas enlos cuales los chinos pudieranrefugiarse  
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propiosintereses, brind6su protecci6n,a travésde sus consules, a los
chinosenel norte de México.”

En cuanto al tamaiio de las empresas, seguin el Departamentodel
Trabajo de México,se confirméla escasa presencia chinaen las gran-
des empresas; en cambio,la colonia china estaba fundamentalmente

compuestapor una pequefia burguesia. El capital en promedio de los
negocios chinosera de 2 644 pesos, mientrasel de otros gruposétnicos
era de 6 482 pesos. El monopolio chinoenel pequefio sector comer-
cial practicamente excluyé a los comerciantes mexicanos,lo cual cons-
tituy6 una espinaparala clase media baja 0 de trabajadores de Mexi-
co.2” Ademas,el hecho que los duefios chinos,porel factor idioma u
otros, prefirieran contratar a sus paisanos,hizo recrudecerla situacion

que poco a pocoiba convirtiéndose en movimientossociales antichinos.
Influido porotros paises, México venia adoptando medidasres-

trictivas contra los chinos. Construidoslos ferrocarriles en Estados
Unidos, el Gobierno estadounidense empez6a prohibirla entrada de
chinos en 1882.A raiz deesapolitica, ocurrieron a lo largo de ese pais
numerosos movimientos antichinos. Esa tendencia, sumada losinci-

dentes acaecidos en Canada, Australia y otros paisesa finales delsiglo
xx y comienzosdelsiglo xx, iba teniendo eco en México. En 1903,
México prohibié la migracién china conel pretexto de la prevencionde
epidemias. Esa medida se suavizo tras una negociacionbilateral. En
1920, se propuso un reglamento queprohibia los matrimonios mixtos
en Sonora,y limitabala residencia a algunas zonaspreestablecidas.
Aunquenose aproboese reglamentorestrictivo en el Congreso, se
enmendéel convenio comercial chino-mexicano,y en un articulo

se estipulaba que “los trabajadores chinosno deben entrar en México
sin la autorizacion de los dos gobiernos”,lo cual ya anticipo un futuro
poco optimista para los chinos en México.”

4. Los movimientos antichinos desde 1920

Lasacciones antichinas comenzaronenlos veinte y llegaron a su auge
en la décadasiguiente, culminando conla expulsi6n forzada de miles
de chinos. Los motivos pueden habersido muchos,perolos siguientes
parecenserlosprincipales.

** Hu-Dehart, “Coolies, shopkeepers, pioneers”, pp. 97-98.
» Ibid., pp. 101-102.
* Fang-jiau Ho,ed., Collection ofdata ofanti-Chinese in Mexico (en chino), tomo,

Taipei, Academia Histérica, 1991, pp. 2-3.
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Tal comosehasefialado masarriba, los pequefios comerciantes
mexicanosse sintieron perjudicados porque no pudieron competir con
los chinos. Ademas,la clase trabajadora mexicana tambiénsufria de la
privacion de empleo porquelos duefios chinossolo contrataron a sus

paisanos.Poco a poco,el rencorfue convirtiéndoseen odio. Los fun-
cionarios mexicanossimpatizaban conlos trabajadores nacionales y
les brindaban su apoyo.*!

El factor de la competencia econdmica desempeiié un papelpre-
dominante. En Tampico, los comerciantes mexicanosse quejaban de
quelos chinosles hacian la competencia por medio de rebajas excesivas
en losprecios. Si bien la asociacion china exhortaba a sus miembros
para quese abstuvieran derecurrir a ese tipo de competenciay evitar
asi las quejas, siempre hubo quienesnohicieron caso, lo que fue creando
descontento e insatisfaccion entre los comerciantes mexicanos.*”

Las pugnas violentas entrelas distintas asociaciones de la colonia
china(cantonesa, tong) originaron mucho malestar en el gobierno lo-

cal. A finales de diciembre de 1924, acaecid un conflicto en el
que murieron 15 chinos. El gobierno de Mexicali deport6 a 16
chinos que pertenecian a las ramas involucradas y orden6 expulsara
otros 42.*7 Lo mismoocurrié en Sonora, Sinaloa y Baja California. El

gobierno mexicano ordeno a principios de 1925el arresto y deporta-
cidn de 200 chinos.™4

Lasiguiente quizas sea la razon mas determinante.A partir de oc-
tubre de 1929, la Gran Depresion se produjo en Estados Unidos y
luego se propag6 portodo el mundo. Comoconsecuencia, miles de
trabajadores mexicanos en Estados Unidosperdieron sus empleos y
volvierona su patria. Dado que el gobierno mexicanonologré resolver
los graves problemas econdmicos, expulsar a los trabajadores chinos
se convirtio en una respuestaa la opinion publica. El ex presidente de
la Republica Plutarco Elias Calles desempefié unpapel muyrelevante
en los movimientosantichinosenel afio de 1931. El organiz6 grupos en
la capital y coordin6las actividadesantichinas en demasciudades. Su

hijo, el gobernadorde Sonora Rodolfo Elias Calles, continué con estas
politicas en su estado, entorpeciendo masalin las negociacionesdiplo-
miaticas entre los gobiernos de China y de México.*®

*! “México propuso reglamento contra chinos” (en chino), Hong Kong Morning
News, 11/xu/1924, en Archivo de la Comisiénde Historia del Partido Kuomintang (KMT),

Taipei, nim. 482, 19-85.
» [bid., Hong Kong Morning News, 6/\/1925, num. 482, 19-181.
» [bid., Hong Kong Morning News, 27/xi/1924, num. 482, 19-139.
* Ibid., Hong Kong Morning News, 18/u/1925, num. 482, 19-315.
**F. J. Ho, Coleccién,p. 4.   
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Ademis,el problemade migrantesilegales tambien constituy6 un

motivo de molestia para el Gobierno mexicano, sobre todo en una

épocaen queel desempleo era muyalto. El Consuladochino en So-

nora informé a su gobierno comosigue:

Segiin nuestra investigacién reciente, no pocos chinosarribaron ilegal-

mente a Mexico[...] 42 fueron deportadosporel gobierno de Sonora y mas

de trescientos habian recibido el mismotrato en todoel pais[...] Al parecer,

el Gobierno mexicanonotieneotra alternativa que la expulsion de los chi-

nos[...] Sobreeste particular, la prensa de la capital inform6, en noviembre

de 1930, que, en los ultimos seis a ocho meses, llegaron ilegalmen-

te mas de 12 000 chinos.**

El consulado chino en Mexicali, a su vez, estim6 inverosimilesta noti-

cia, pero afirmé que ya logr6o consensuar en México la propuesta de

expulsar alos chinos segun su observacion politica.”

De acuerdo conel informede la Legacion china en Mexico,cuatro

medidas fueron propuestas porel MinisteriodelInterior para restringir

alos chinos, a saber: 1) prohibir que abrieran tiendas de almacen y de

ropas;2) fijar zonas residenciales exclusivas para los chinos que estén

lejos de las de los mexicanos;3) no permitir que se casen con mujeres

mexicanas; 4) obligarlosa registrarse ante la autoridad local e infor-

marle de cuandotenfan queviajar. Aun cuandoesas medidas no fue-

ron aprobadasporel presidente de la Republica, por no concordar

con la Constitucion politica,® las ideas fueron captadasy puestas en

practica porlas autoridades locales que se oponian a los chinos.

En 1931, losmovimientosantichinosllegaron

a

suclimax. Seguin el

reglamento aprobado en agosto de 1930, 80% de los trabajadores

que cualquier empresa contrataratenian que ser mexicanos,es decir,

los empresarios chinoss6lo podrian contratar 20% de connacionales.

Ademis,los comerciantesy duefiosde tiendas sufrieron mucho porla

intervenciénoficial en sus negocios, e inclusive muchos fueron arresta-

dos y luego expulsados,sin motivosjustificados, de los estados de

Sonora y Sinaloa.
Salvo pocosque lograron huir

a

otros estados mexicanos, la gran

mayoria de comerciantes chinosse vieron obligados a abandonar sus

negociosenlos que trabajaron por muchosafios, perdiendo millones

de dolares. Solo en Sonora, cuatro bancos quebraron debidoa los

3 Oficio 537, 30/1x/1930 del Consulado en Sonoraal Ministerio de Relaciones

Exteriores de China (en adelante mora), recopilado en F. J. Ho, Coleccion,pp. 55-56.

37 [bid., pp. 85-86,oficio 3, 25/x1/1930 del viceconsulado de Mexicali al Mora.

3 [bid., pp. 87-88, oficio 1560, 05/xi/1930 de la Legacién china en México al Mora.
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retiros urgentes de los 14 000 chinos quese fueron de Sonora y Sinaloa
a partir del afio 1931 = Muchos comerciantes chinos tuvieron que de-

jar México en un plazo de 30 a 90 dias, y algunosfueron obligados a

entregar unagarantia de 10 000 pesos y a comprometerse a no tomar

medida algunania criticar al Gobierno mexicanotras su salida. Gran
parte de ellos perdieron sus propiedades adquiridastras ahorrar por
muchosafios.*°

5. Conclusiones

A diferencia de los culies chinos que arribaron a AméricaLatinaen el
siglo xIx, los trabajadores chinosllegados a México correspondieron
alainmigracionlibre. El Gobiernode la dinastia Ching trataba esta
migracion con interés y preocupacion. Sin embargo, debido a la com-
plicada situacion de internacionen que estaba sumergido,principal-
menteporlos atropellos inferidosporlas potencias europeas y Japon,
no podia prestar mas atencion a sus subditos en el exterior. Aun asi, los
diplomaticos chinos hicieron muchalaborpara brindar proteccion a
sus connacionales en México. En 1911, el plenipotenciario chino en
Washington (concurrente en Mexico)logro la indemnizacion del Go-

bierno mexicanoa las victimas de motines durante la Revolucion.
El gobierno de la Republica de China, que se fund6 en 1912,se

mostraba aun mas interesado en dispensar protecciOn a los chinos en
ultramar, pues muchosdeellos contribuyeron con recursosfinancieros

o humanosal derrumbedela dinastia Ching y a la fundacion de la
republica. No obstante, cuando los movimientos antichinos en México
llegaron aunasituacion muycritica en la década de 1930, Chinasufria
la invasion militar de Japon;al siguiente afio, Japon fund6el imperio

titere de Manchukuoenlosterritorios chinos de Manchuria.Al gobier-
no chino nole fue posible entonces atenderlas aflicciones de sus paisa-

»” Yu,Historial sketch, p. 19.
3 *" Su-lin C. Young, “The Chinese in the Americas”, The China Journal, vol. xxiv,

num.3 (marzo de 1936), pp. 126-127. Con respecto deotras publicacionessobre chinos
en México, véase Evelyn Hu-DeHart,“Immigrants to a developingsociety: the Chinese
in Northern Mexico, 1875-1932”, Journal ofArizona History, 21 (Aut., 1980), pp. 51-
WS: E. Hu-DeHart, “Racism and anti-Chinese persecution in Sonora, Mexico, 1876-

1932”, Amerasia, 9: 2 (1982), pp. 1-28; E. Hu-DeHart, “The Chinese of Baja California

Norte, 1919-1934”, en The Proceedingsofthe Pacific Coast Council on Latin America
Studies, vol. xi (1985-1986), pp. 9-30; E. Hu-DeHart, “La comunidad chinaen el desa-
rrollo de Sonora”, en Radding de Murieta ed., Historia General de Sonora:iv, Sonora
Moderno, 1880-1929, pp. 195-212; Maricela Gonzalez Félix, “El proceso de aculturacién
de la poblaciénde origen chino en la ciudad de Mexicali”, U. Autonoma deBaja California,
1988, pp. 28-41; RaymondB.Craib III, Chinese immigrantsin porfirian Mexico:a preli-  



 

84 Diego L. Chou

nos en México. El status de Chinaen la arena internacional no logré
elevarse hasta después de la segunda Guerra Mundial, época en que
sus ciudadanosconsiguieron un mejortrato en el exterior.

Segiin los consules chinos acreditados en San Francisco y Cuba
—quefueroninstruidospor su gobiernoa fines del siglo x1x para rea-
lizar visitas de inspeccién—, los chinosfuerontratadosbienporel
pueblo y el Gobierno mexicanos. En cambio, sufrieron muchas restric-
ciones y malostratosa partir de la década de 1920. De hecho,ellos
mismosdebian asumir cierta responsabilidad. En otras palabras, en
cierto sentido tenian culpa. Los chinos no prestaban debida atencional
sentimiento colectivolocal, no eran suficientementesensibles al des-

contentoy a la repulsion de la gente. Cuandoel repudio se generalizo,
ya era tarde para cambiar la percepcionque los mexicanostenian de
los chinos, ni evitar las acciones en su contra. Con el advenimiento

de la depresién econémicade 1929,fue casi inevitable la lamentable
expulsion forzada de los chinos.
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La liberacion de la palabra
en el “Himno entre ruinas”

de Octavio Paz

Por Scott DALE

Marquette University

Triunfo de la palabra: el poema es como

esos desnudos femeninos de la pintura
alemana que simbolizanla victoria de la
muerte.

Octavio Paz

E' ‘“HIMNO ENTRE RUINAS” DE OCTAVIO Paz (1914-1998),con el

quese inicia el poemario La estacidn violenta (1958), no es

un poemaque alabea los dioses 0 a los héroes, comola palabra
himnosugeriria, sino un conjunto desiete estrofas contradictorias
quesetifien de unacierta “angustia contemporanea” y agotamien-
to social. Como ya ha observado Pere Gimferreren su libro Octavio
Paz, el poeta mexicano rompe bruscamente conla tradici6nlitera-
ria de los afios cincuenta y alude a una época mas madura y mo-
derna en La estacion violenta (Gimferrer 1982: 109). En el “Him-

no entre ruinas”el ganador del Premio Cervantes (1981) y el Nobel
de Literatura (1990) versifica una extensa abstraccion filosofica y
metapoéticae ilustra un conflicto de sentimientos contradictorios
y una percepcion extatica del momento sociohistérico. Como ve-
remosa continuacion,la innovadorapoéticautilizada en el “Him-
no entre ruinas”alcanza la plenitud de la funcionestética del len-
guaje como proyeccién del pensamiento humano y poético. De
aqui viene gran parte de la contemporaneidad de Paz, quele co-
necta a su vez con otros poetas innovadores de la mismalinea,

como Mallarmé y Apollinaire. Tras una peculiar estructura
paralelistica en el “Himnoentre ruinas” —junto con el empleo de
dos distintas voces poéticas—, el lector se percata del conflicto
filoséfico y dilema metapoético que existe en Paz, un problema
quese resuelve enlos dos ultimosversos.
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Lostitulos del poemario y del poema —junto consuspropiosepi-
grafes— tienen mucha importancia en cuanto al desarrollo y sig-
nificado tematico del “Himnoentre ruinas”. Por ejemplo,la desig-
nacion La estacion violenta y su epigrafe, “O soleil c’est le temps
de la Raison ardente”, se derivan de una estrofa del poema “La
Jolie rousse” de Gillaume Apollinaire (1880-1918):

Voici que vient |’été, la saison violente
majeunesse est morte commele printemps.
O soleil c’est le temps de la Raison ardente.

Comoya ha sefialado EmmanuelCarballo ensu articulo “Octavio
Paz: su poesia convierte en poetas a suslectores”, el titulo La esta-
cion violenta sugiere que yaha llegado el otofio, que ya ha muerto
lajuventud, pero —al mismo tiempo— queel otofio sigue siendola
“época de la cosecha” (Carballo 1958: 3). Quiere decirse que este
epigrafe de Apollinaire alude a la madurez,al “otofio”de la vida,
y ala idea de que el hombrey el poeta ya han alcanzado mucho en
la vida.El titulo de nuestro poemade setenta versos “Himnoentre
ruinas”, tiene un significado doble porque —comoveremosaba-
jo—el “himno”delasestrofas impares es una alabanzade la vida,
pero el “himno”irénico y pesimista de las estrofas pares manifies-
ta lo amargo y lo negativo de la existencia contemporanea.

El epigrafe del “Himno” —‘donde espumosoel mar sicilia-
no...”— tiene origen en el primer verso de la cuarta octava de
Polifemo y Galatea (1612) de Géngora, el que describe la caverna
oscura donde morael mitico monstruo. Esta referencia culterana
evoca el ambiente mediterraneo y pefiascoso del “Himno” —pues
fue escrito en Napoles en 1948— y alude a la imagen barroca de
las “dos mitades enemigas”’, la idea de conflictos y contradiccio-
nes que reside en Gongora y, a su vez, en el poema de nuestro
poeta mexicano. Losdostitulos y los dos epigrafes mencionados
arriba aclaran el simbolismo culterano y el significado literario
del itinerario tematico del “Himno”; en una palabra, la juventud se
acaba y ahora comienza la madurez. Masesta “estacién violenta”
de Apollinaire se relaciona con la razén y la reflexidn, pues el
otofio siempre ha sido “luz reflexiva” y “razon ardiente”, como
decia el poeta francés. Todasestas referencias barrocas y alusio-
nes literarias de Paz al comenzar su “Himno”nos conducen pen-
sar que el poemasiguiente sera un viaje simbdlico y reflexivo de
madurez, un periplo de crisis en forma de busquedapersonal.
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La peculiar y muyoriginalestructura del poemase caracteriza
porla divisionen dos voces poéticas —dospuntosde vista que se
expresan enestrofas alternas— y varios cambios tipograficos de
una estrofa a otra, hasta en el contenido de cadaestrofa y cada
verso. Paz edifica esta dualidad lirica con el uso deletras cursivas,
poniendola voz original e idealista de las estrofas impares en le-
tras redondasyla vozironica y pesimistade las estrofas pares en
cursivas. Este acercamiento de “yuxtaposiciénvisual y tematica”
facilita la construccién de un par de columnasparalelas, totalmen-
te opuestas en su técnica y perspectivafilos6fica: unaes el prota-
gonista idealista y culto y la otra el antagonista pesimista,realista,
es decir, un retrato poético de lo “contemporaneo”. Como explica
Margarita Murillo Gonzalez en su libro Polaridad-unidad, cami-
noshacia Octavio Paz, esta “tension visual y abstracta” en el “Him-
no”ilustra la oposicién y contradiccién gongorina en la
cosmovisionde Pazy, por consiguiente, se hace evidentela dialéc-
tica yhasta el equilibrio tematico del poemario (Murillo Gonzalez
1983: 274). Es mas: esta estructurase caracteriza por una dualidad
chocante y unallamativa polaridad que expresala paradoja,la ar-
monia,el paralelismo

y

la coherenciaenel desarrollo de la tema-
tica del “Himno”.

La vozinicial —caracterizadaporel uso frecuente de tropos
literarios— comienzala estrofa introductoria del “Himno”. Es op-
timista a primera vista y se recrea en la fantasia metafoérica y la
belleza subjetiva del momento. Aqui Paz utiliza la sinestesia y el
apostrofe —junto conla metafora del pajaro— ensubrillante ima-
gen dela lucidez del mediodia y del gozo de la inmediatez concreta:

Coronadodesiel dia extiende sus plumas.

jAlto grito amarillo,

caliente surtidor en el centro de un cielo

imparcial y benéfico!

Las apariencias son hermosas enésta su verdad momentanea (vv. 1-5).

Este motifdel sol magnifico edifica un mundoperfecto y divino
donde“todo es dios”, donde todavia hay esperanza (v.11). Luego,
en las siguientes lineas —que son muy gongorinas—, utiliza la
hipérbole y la metafora al combinar “rebafio de cabras” con “pu-
fiado de piedras”. Emplea la prosopopeya y el oximoron cuando
nospresenta conla preciosa imagen dela luz penetrando al agua,
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creandoselas columnas simbolicas del templo del mar quesostie-
nen este mundoperfecto:

jEstatuarota,

columnas comidasporla luz,

ruinas vivas en un mundo de muertosenvida! (vv. 12-14).

Hayunaintencidnde identificar las ruinas conla historia romana
y la tradici6nliterario-clasica (no olvidemosqueel autor del epi-
grafe, Apollinaire, naciéd en Roma). Perola “‘solidez” de estas co-
lumnasy estatuastieneensi grietas que la destruyen. La concien-
cia de la “verdad momentanea”, por ejemplo, no es temporalni
eterna (v. 5). Ademas,falla la lucidez mismaque imita a unaeter-

nidadinexistente; la hermosuraesinstantanea,la estatua esta “rota”,
y las columnasestan “comidasporla luz” (vv. 12-13). Todo acaba
pordestruirse en la primeraestrofa, pues la perfecciondelinstante
es contradictoria.

La segundavoz lirica—una voz menosculterana que casi nunca
utiliza los troposliterarios— aparece porprimera vez en la segun-
da estrofa, escrita enteramente en cursivas. Esta voz, irénica y
amargadaporla desilusién de la vida,no se refiere a la “belleza
subjetiva del momento”sino a la corrupcionsocial, al fracaso del
hombre contemporaneofrente a la miseria humana. El tema aqui
es la caducidad de la sociedad moderna. Enel primerverso deesta
segundaestrofa la noche cae “sobre Teotihuacdn”, la ciudad sa-
grada de Mexico (v. 15). Pero aqui México ya no es simbolo posi-
tivo de la fiesta sino un ejemplo destacado delos vicios de las
grandes metropolis como Nueva York, Londres o Moscu. Notese
el tono desolado: “Enlo alto de la pirdmide los muchachosfuman
marihuana, /suenan guitarras roncas”(vv. 16-17). Luego, se hace
una pregunta filos6fica en el verso dieciocho: “;Qué yerba, qué
agua de vida ha de darnosla vida...?” (v. 18). Esta pregunta se
observa comola entrada a un sensualcallejon sin salida e implica
una profundafrustracion. Dos lineas despuésse perciben estos dos
versos proféticos: “piedra que nos cierra las puertas del contacto
/Sabela tierra a tierra envejecida’(vv. 24-25). Comoenla estro-
fa de apertura, la segundaacaba por autodestruirse. No olvidemos
que nueveafios despuésdela publicacién de La estacidn violenta
(1958) Paz escribiria en Corriente alterna (1967) quela “destruc-
cidn delas palabras y delos significadosesel reino delsilencio:
pero, igualmente, palabra en buscade la Palabra” (Paz 1967: 7, 
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aqui tambiénse observala posible influencia de la famosa linea de

Luis Cernuda,“Mejorla destruccién,el fuego”). En fin: son “ver-

sos proféticos” porque anuncianla aparicion del monstruo mitolo-

gico de Gongoraen la cuarta estrofa, ya que Polifemo puso una

piedra a la entrada de la cueva, privandoasi a Ulises y a sus hom-

bres del sol, del calor y de la libertad: “Acodado en montes que

ayerfueron ciudades, Polifemo bosteza” (v. 43). Alfinal, el ultimo

verso de esta segunda estrofa representa diametralmente lo con-

trario en su negacion del ultimo verso oximorénicode la primera

estrofa: “ruinas vivas en un mundo de muertos en vida!”(v. 26).

La primera voz idealista vuelve y continua su propia fantasia

en la tercera estrofa con unaintensa observacionsensorial de “unas

cuantas cosas”(v. 27). El mundode la “superficie” es presentado

comoalgo completamente bello —aunque instantaneo—,, y la re-

lacion del hombreconeste “paraiso solar”se realiza enla partici-

pacion sensualporla vista y el tacto: “Los ojos ven, las manos

tocan”(v. 26). Esta vision paradisiaca de los elementos ya no son

los del paisaje vistoa lo lejos, sino de los productos de la naturale-

za examinados decerca (Flores 1974: 167). Obsérvese el uso del

asindeton:

tuna, espinoso planeta coral,

higos encapuchados,

uvas con gusto a resurrecci6n,

almejas,virginidades ariscas,

sal, queso, vino, pan solar (vv. 28-32).

Enesta estrofa la fantasia se ha hechosensible y gozosa. Vienen a

afiadirse sabores,olores, entes preciosos y tangibles, aunque esta-

ticos dentro del minuto eterno. Todosse distinguen por su sabory,

después de la continuacién del catalogo de las delicias y del cam-

bio del gusto al visual, se terminala serie con los productos natu-

rales para la mesa: “sal, queso, vino, pan solar” (v. 32). En los

Ultimos tres versosdela estrofa, la voz termina su suefio en térmi-

nos arquitectonicos, con imagenesnauticas y con el empleo de la

prosopopeyaen su vuelta a la imagensensorialy al sentido origi-

nal de la primera estrofa del “Himno”:

Torres desal, contra los pinos verdes dela orilla

surgenlas velas blancas delas barcas.

La luz crea templos en el mar (vv. 35-37).
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Este ultimo verso sobre el efecto de la luz (v. 37) se refiere a la
imagen original del primer verso del poema: “Coronadode siel
dia extiende sus plumas”(y. 1). Y como la segundaestrofa pesi-
mista, esta tercera se termina con una observacion autorreflexiva,
refiriéndose de nuevo a versos y a metaforas anteriores: en este
caso los templos de luz en el mar.

Enla estrofa siguiente la segunda voz ironica vuelve con su
retrato amargo del “triste mundo contemporaneo”. Aqui el tono
lirico se define porla reivindicacion, la ironia descarnada, la vio-

lencia y la amargura. Laprotesta del hablante poético es ésta: que
la civilizacion modernase caracteriza por la “ausencia de humani-
dad”. Por ejemplo, el “rebafio de piedras” en esta estrofa se ha
convertido en todos los hombresdela tierra; aqui el “rebafio” es
exactamente lo contrario de la escenapastoril de la primera estro-
fa. Vuelven a dominar aquiel frio, lo lugubre, lo enfermizo y las
sombras de oscuridad: “/a yedra fantasma”(vy. 39), la “vacilante
vegetacion de escalofrio” (v. 40) y el “tropel de ratas” (v. 41). Ya

no hay imagenes culteranas, montes pintorescos, preciosos tem-
plos en el mar o pequefios pueblos del Mediterraneo. Aquise per-
cibe el empleo dela ironia y la metonimiaen la descripciénde los
hombres modernos que se portan comoanimales:

Acodado en montes que ayer fueron ciudades, Polifemo bosteza.

Abajo,entre los hoyos,se arrastra un rebafio de hombres.

(Bipedos domésticos, su carne

—a pesarde recientes interdiccionesreligiosas—
es muy gustada porlas clases ricas.

Hasta hace poco elvulgo los consideraba animales impuros) (vv. 43-48).

Casi toda la imagen se expresa entre paréntesis comosi fuera una
nota marginal del poema.Pero la estrofa se universaliza cuando
nos presenta la profunda vision de angustia universal de Paz, es
decir, la desesperacion y desolacion total de la metrépoli cosmo-
polita. La voz lirica sugiere que vivimos en un mundo deviolen-
cia, donde la soledad cerrada nos oprime, desfigura y mutila; y
para Paz esto es la imagen fundamentalde la “nueva contempora-
neidad”. Comparadoconlo optimista de la estrofa anterior, aqui
la sociedad se observadividida y angustiada.

Enlas estrofas dos y cuatro, entonces,el hablantelirico infiere

que la cultura de la gran ciudad contemporaneaha perdidosusig-
nificacion (“ayer fueron ciudades”), el contacto con susraices es-   
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pirituales(“a pesar de recientes interdiccionesreligiosas”) y la iden-
tidad personal (“el vulgo los consideraba animales impuros”, vv.
43-48). Por eso Paz utiliza la palabra ruinaseneltitulo del poema;
en su visién amarga del cosmosla sociedad metropolitana esta
“enferma”y se ha convertido en una cultura de decadencia abso-
luta, un estar sin sentido. Es una perspectiva parecida a la que
ataca la cultura de la época de la obra Wasteland (1922) de T.S.

Eliot. Comohasostenido Jason Wilson, en su libro Octavio Paz:
a study of his poetics (1979), el poeta mexicano expresa que las
cosas que llamamosla “realidad” —lo social, lo urbano, etc.—
son “parodias grotescas de lo que es” (Wilson 1979: 66). En la
segunda estrofa del “Himnoentre ruinas”, por ejemplo, Paz nos
sugiere que la cultura de Teotihuacan,la “realidad mexicana”, es
una parodia de lo que deberia ser (v. 15). La inolvidable imagen
de los muchachos fumando marihuanay tocandoguitarras roncas
en los altos de las piramides, por ejemplo, exponesu ataquesocial
de los desastres inherentes de las metropolis contemporaneas(vv.
16-17). Para Paz —comoyaha sugerido Carballo— los habitan-
tes actuales de Venecia, Dublin, o de cualquier ciudad contempo-
ranea, son como “fantasmas vacios y mascaras desoladas” de un
pasado muy lejos y mucho masidealista, es decir, humano (Carballo

1958: 3). Las dos estrofas pares ya mencionadasarriba sugieren
que la realidad amarga y pesimista del mundo contemporaneo es
lo unico a que puedeaspirar el hombre moderno. Quiere decir que
la ciudad del siglo xx es ligubre, fantasmal e inhumana.

En la quinta estrofa, sin embargo, la primera voz positiva ha-
bla de un topico nuevo,el del procesointerior de escribir poesia, y
pasa a la concienciadesu propia percepciondela “realidad”. Como
ya ha observado Angel Flores, en Aproximaciones a Octavio Paz,
el hablantelirico en la quinta estrofa sugiere que enelinterior del
poetase halla su razondesery la “armoniapersonal” (Flores 1974:
162). Esta “armonia”se expresa con el color amarillo del segundo
verso: “Zumbala luz, dardos y alas” (v. 50). Luego, por primera
vez en todo el poema,nospresenta la subjetividad del “yo”en las
ultimas cuatro estrofas. Aquiutiliza la sinestesia y el apdstrofe:

 

extiendo mis sentidosen la hora viva:

el instante se cumple en una concordancia amarilla,

joh mediodia, espiga henchida de minutos,

copa deeternidad! (vv. 53-56).

 

 

 

 

  

 

  

 

    La liberacién de la palabra en el “Himnoentre ruinas” 93

Esta voz poéticaserefiere a lo positivo y “lo humano”del proceso
interior de la creaci6nartistica. Sugiere quela libertad y la creati-
vidad poética —la “concordancia amarilla” y la “copa deeterni-
dad’”— se encuentran enelsilencio y en el interior de cada poeta
(vv. 54-56). Octavio Paz, por ejemplo, habia sostenido enel ensa-
yo “Recapitulaciones” de su obra Corriente alterna (1967) que la
palabra poética

  

se apoyaen unsilencio anterior al habla —unpresentimiento de lenguaje.

El silencio, después de la palabra, reposa en un lenguaje —esunsilencio

cifrado. El poemaesel transito entre uno y otro silencio —entre el querer

decir y el callar que funde querer y decir (75).

En este trozo ensayistico se percibe que la poesia es uno de los
medios mas poderosos del hombrepara alcanzar esta “eternidad”,
libertad y tranquilidad personal. Para Paz, el proceso de la crea-
cidn poética es la base fundamental para conseguir este encuentro
trascendental.

El desarrollo de este temaartistico-metapoético continua enla
penultima estrofa del “Himno”. Pero’aqui la representacién de
la “existencia contemporanea”regresa a la soledad y al ensimis-
mamiento. La voz irdnica y pesimista, ya desesperada, expresael
tedio de la existencia —o el “fastidio universal” para los romanti-
cos espafioles— y la frustracién de la tarea creadora. El hablante
lirico infiere aqui que el poeta del siglo xx se ahoga enel “lago de
su propio esfuerzo vano”y, por consiguiente, la soledad absoluta
es lo que define a si mismo; obsérvese el uso de la prosopopeya y
el apostrofe:

Mis pensamientosse bifurcan, serpean, se enredan,

recomienzan,

al fin se inmovilizan, rios que no desembocan,

delta de sangre bajo unsol sin crepusculo.

éY todo ha de pararen este chapoteo de aguas muertas? (vv. 57-61).

La inferencia a la eternidad (“‘un sol sin crepusculo’’) en el verso
sesenta sugiere una “eternidad infernal” —todolo contrario de la
felicidad eterna de la primera voz idealista—, la realizacion del

momento extatico del ultimo verso dela estrofa anterior: “jcopa
de eternidad!”(v. 56).  
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La pentltimaestrofa del “Himno”hacela pregunta, qué es el
arte de escribir poesia y literatura? Creo quelas palabras de Barthes
en su ensayo, “Littérature et signification”, nos podria ayudar a
descifrar el mensaje de Paz:

Laliteratura es constitutivamenteirreal; lejos de ser una copia analégica

de la realidad,la literatura es la conciencia mismadelairrealidad del len-

guaje. Laliteratura mas verdaderaesla que se sabe lenguaje (Barthes 1964:
164; traduccién mia).

Para Paz la poesia es semejante: una especie de consagraciondel
instante que escapaa la corriente temporal intermediaria (entre la
conciencia y el mundo verdadero), es decir, un fendmeno “‘irreal”
comodiria Barthes. En otro poemadePaz, “Un poeta”, por ejem-
plo, se observa una sociedad perfecta donde el conocimiento,el
sonar y la accién son un ente. Aqui la poesia ha hecho cenizas a
todos los poemas; las palabras se acaban y se acabanlas image-
nes. En una palabra, nombrar es crear e imaginar es nacer.

Enla ultima estrofa del “Himno” la voz inicial se acerca al
mensaje subyacentede Paz, el poeta que —seguin Jason Wilson—
“escribio para abrir las puertas condenadas” (Wilson 1979: 55).
Antes de presentar su resoluciénsintética en los ultimos dos ver-
sos, el gozo profundo del presente triunfa sobre la miseria de la
existencia; quiere decirse que la voluntad afirmadora y creadora
ganala batalla contra la autodestruccién social y personal del ha-
blante pesimista de las estrofas pares. El desarrollo de este con-
flicto se concentraen el verso sesenta y cinco; nétese el empleo de
la sinestesia y la prosopopeya:

jDia, redondodia,

luminosa naranja de veinticuatro gajos,

todosatravesados por una mismay amarilla dulzura!

La inteligenciaal fin encarna (vv. 62-65).

Eneste momentoclimatico se percibe un auténtico éxtasis poéti-
co, pues hatriunfadola gloria de la luz (el “redondo dia”),la bri-
llantez delsol (la “luminosanaranja”) y la razon de“la inteligen-
cia” (vv. 62-65). Enfin,el conflicto deesta “inteligencia”creativa
contrala sinrazon dela vida es lo que define la contradiccién inhe-
rente del hombre contemporaneo. Para Paz, entonces, el hombre,
si puede “realizarse” y —recobrando fuerza creadora— entrar en
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el Edén, al que siempre estuvo destinado. Es mas: el proceso
creativo de escribir poesia representa el caminode la salvacién y
una posible soluci6neternaa la soledad para el hombreuniversal,
el poeta contemporaneo toda la sociedad.

En su ensayo “Recapitulaciones” Paz escribié que “el verda-
dero poeta habla conlosotros al hablar consigo mismo”(Paz 1967:
72). Y en los ultimos cinco versos de esta estrofa final el poeta
mexicano da consejos a los poetas contemporaneos. Expresa que
su misiOn definitiva deberiaserla vuelta al “origen universal” para
recobrar la comunion,la salvacion, la felicidad perdida, en fin, la

reconciliacion del conflicto de las “dos mitades enemigas” sugeri-
das en el epigrafe del “Himno”. Aqui Paz propone lo queya pro-
puso Gaudi: que“la originalidad es volver al origen”. Obsérvese
el uso de la hipérbole y el oximoron cuandose termina el himno
con referencias a posibilidades de esperanza:

se reconcilian las dos mitades enemigas

y la conciencia-espejose licua,

vuelvea ser fuente, manantial de fabulas:
Hombre,arbol de imagenes,

palabras que sonflores que son frutos que son actos (vv. 66-70).

Los dos ultimos versos —un canto triunfal sobre el destino huma-
no— se expresan en la transformaci6n en arbol, como productor de
flores y frutos, tan creador comoel “‘manantial de fabulas” (v. 68).

Seguin Wilson, esta ultima estructura sintactica sugiere que “la
poesia real es un acto vivido en la que pensamiento y palabra,
fruto y labio, deseo y acto, son sindnimos” (Wilson 1979: 55). De
todas maneras, es evidente que la recuperacion del instante amo-
roso (“se reconcilian las dos mitades enemigas”), comola recupe-
racion de la verdadera libertad (“Hombre, arbol de imagenes”),
nosllevaria a la “comunicaci6on”con la naturaleza (“palabras que
son flores que son frutos que son actos”). En esta ultima linea Paz
elige no poner comasporque quiere establecer un circulo cada vez
masfructuoso. El resultado de los “actos” serian nuevas palabras
y nuevos himnos, una idea semejante a la calidad circular de su

Piedra de sol (1957), el poema extenso que termina La estacion

violenta.
Estas ultimas lineas sugieren que los cuatro elementos de la

realidad constituyen una unidad que no debe dividirse. La compa-
racion entre flores y palabras es doble: tal comolas flores rinden
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frutos, las palabras se realizan en los actos sociales y esto crea la
poesia. Quiere decirse que las palabrasson frutos y actos, a la vez
que son flores; y quelos frutos participan de las mismas cualida-
des de las palabras, y las flores tanto como delos actos (Flores
1974: 169). En fin, el mensaje fundamentalde este ultimo verso es

lo siguiente: que la fuente de toda liberacion personal esta en la
palabra escrita. La “conciencia-espejo” (v. 67), una clara referen-
cia a Celestino Gorostiza (1905-1967), desaparece entre los espe-
jismosy las aparentes “mitades enemigas” (v. 66) —la soledad y
la “otredad”, el hombre y la mujer— y se reconcilian en el mundo
de la poesia. El hombrees palabra y la palabra es fundamental de
todo lo creado.

Enfin, los ultimos dos versos del “Himno”, claves al mensaje
subyacente del poema, expresan el deseo de incorporarla poesia a
la vida humana.Setrata del problema de los poetas de los afios
cincuenta que supuestamente se divorciaron de su capacidad de
escribir poesia. Sin embargo, en estos dos ultimos versosel tono
cambiadrasticamente y el poema termina con esperanza. Para Paz,
la verdadera musica dela poesia es la palabra escrita y esto es el
unico medio que puedesalvar al poeta contemporaneo, el “Hom-
bre, arbol de imagenes”(v. 69). Aquiel tema trasciendela palabra
en si, va mas alla de lo expresado y representa un salto a la
“otredad”. La voz poética del ultimo verso se desliga de si misma
para acceder al mundodela plenapresenciay de la palabraeterna.
Por consiguiente, el poeta y el hombre contemporaneo —conlos
sentidos abiertos— pueden encontrar en la palabra escrita toda su
liberacion,todas las “flores que son frutos que son actos”.
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De la integracion autonomica
al regionalismo abierto:
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del regionalismo latinoamericano
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En memoria del centenario
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Introduccion

EK LA DECADADE LOSANOS CINCUENTA del siglo xx comenzo el rena-
cimiento del regionalismolatinoamericano. Desdela celebracion

en 1889 de la primera Conferencia Internacional Americana en Wa-
shington,la idea bolivariana de crear una comunidadlatinoamericana
de naciones habiasido sustituida porel panamericanismoque, a pesar

del papel predominante de Estados Unidos,se habia convertido en la
estructura institucionalde didlogoentrelos paises latinoamericanos.
Losplanes de unionpolitica desaparecieron por completo del discurso
regional, mientras quelas relaciones econdmicas entre los Estadosla-
tinoamericanos continuaronsiendoescasas.

Esta situacion comenz6 a modificarsea fines de la década de los
cuarenta debidoadiversosfactores, comoel colapso de los programas de
industrializacion que estaban promoviendovarios paises latinoameri-
canos,el renacer de un nacionalismolatinoamericano y un ordeninter-
nacionalbipolar caracterizadoporel conflicto ideolégico entre Esta-
dos Unidosy la Unién Soviética. Estos factores crearon las condiciones
para reactivar las viejas ideas de uniénentrelospaiseslatinoamerica-
nos comoun medio paraacrecentar su autonomiafrenteal resto del
mundo,pero especialmenteen relacion con Estados Unidos.

Este movimiento en favor de una mayor autonomia encontro su
fundamento ideoldgico en el pensamiento econémicoestructuralista de
la Comisién Economica para América Latina (CEPAL) y de su secretario

general fundador, el economista argentino Raul Prebisch.El estruc-

turalismo latinoamericanopartia de unacritica al sistema econdmico
internacional existente, que era considerado unade las causas del sub-
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desarrollo de la region. La economia mundialestaba constituida por un
centro y una periferia. El centro incluia a los paises desarrollados pro-
ductores de manufacturas que aprovechabanlosfrutos del progreso

técnico en la forma de mayoresingresos para su poblacion, en vez de
transferirlosa los paises de la periferia mediante precios mas bajos
de sus exportaciones. La periferia, en cambio, estaba constituida por
los paises exportadoresde bienestradicionales que no percibian el
fruto del progreso técnico sino quelo transmitiana los paises del cen-
tro mediante precios mas bajos de sus materias primas. La dicotomia
centro-periferia también obedecia a razones domésticas, ya que en los
paises del centro la existencia de una mayor movilizacion socialy, en
particular, de sindicatos autonomosyfuertes, permitia unadistribucion
de los frutos del progreso técnicoa la totalidad del aparato economi-
co. En la periferia la organizacionsocialera practicamenteinexistente y
los frutos del avance técnico eran aprovechadostansoloporla oligar-
quia del sector agroexpotador,e inclusoera transferida a los paises del
centro en la formadeprecios mas bajos delas exportaciones (Prebisch

1949 [1996]: Rosales 1988).
Esta estructura centro-periferia provocaba un deterioro constante

en los términos de intercambiode las materias primasdela periferia.
Prebisch demostré que desde mediadosdelsiglo x1x se estaba produ-
ciendoeste deterioro enlospaises latinoamericanos, debido a la caida
progresivadelos preciosde las materias primasdela region enlos
mercados mundiales. La solucién que proponia Prebischera reducirla
dependenciadelas exportacionesde bienesprimarios,paralo cual era
imperativoiniciar un programade industrializacion consustitucion de
importaciones. Esto requeriala participaciondel Estado, que planifica-
ria y programariael desarrollo industrial, efectuaria inversionesenlas

industrias nacientesy estableceria unapolitica arancelaria de protec-
cidn gradualy selectiva (véanse documentosde la cePAL 1959; Salazar
1993). La ceEpAL también recomendabaestablecerindustrias en un es-

pacio regional mas amplio, superandola limitacion de producir para un
estrecho mercado nacional, lo que permitiria obtenerlos beneficios de
las economias de escala. De igual manera, se favorecialalibre circula-
cidn en el mercado regional de los bienes producidos enlas nuevas
industrias.

Este proyecto de desarrollo autondmico tuvo gran recepciontanto
en los gobiernos comoenlas élites latinoamericanas debido a un esce-

nario politico y econdmicoregionale internacional que favoreciapoli-
ticas de ruptura con los modelos previos de desarrollo economico. En
primerlugar,los programasde industrializacion que algunospaises,  
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como Méxicoy Brasil, habian estado implementandodesde la década
de los afios veinte comenzaban a mostrar signosde agotamiento. Lo
estrecho de los mercadosnacionales nopermitia desarrollar fases su-
perioresdel proceso de industrializacion enlas que se debian producir
bienes de capital, pues éstos requerian de grandes mercadosy de cuan-
tiosas inversiones.El proyecto de la cEPAL reconociala validez de la
industrializacién comoinstrumentode politica econédmica para ayudar
a superar el subdesarrollo, pero recomendabaqueésta se efectuase en
un marcoregional. Esto coincidia con los intereses de gobiernos que
necesitaban continuar sus programas deindustrializacion.

Otro factor que explica la recepcion de la propuesta cepalina fue el
renacimiento del nacionalismolatinoamericano. Debidoalacrisis del
sistemapolitico oligarquico en algunospaises de la region, habian al-
canzadoel poderciertos partidos nacional populistas que asumieron
un discurso autonomista en materia economicay politica. Estos go-
biernos reconocian enlas ideas de la cEPALel fundamento desus pro-
gramasnacionales de desarrollo industrial, en los que predominaban
politicas econdémicas quetrascenderian la libre concurrenciadela oferta
y lademanda. En materiapolitica, estos gobiernos promovieron una
mayor autonomia con relaciéna la potencia hegemonicadel hemisfe-
rio, mientras en lo interno apoyaban un modelopolitico esencialmente
populista y distributivo (véase Graciarena y Franco 1981).

Porotra parte, la profundizacion,a fines de la décadadel proceso
de integracién que se habiainiciado en 1951 con la Comunidad Euro-
pea del Carbony del Acero (ceca), fue percibida en América Latina
comoel riesgo de una mayorexclusionde los mercadosde los paises
comunitarios. Se consideraba necesario incrementar el potencial
econdmico delos paiseslatinoamericanosfrente al peligro de que en el
naciente mercado comun sus producciones fueran desplazadas porlas
de las coloniasfrancesas y belgas, a las que se les habia concedido un
régimen especial de asociacion. Laintegracion podria ayudar a supe-
rar la posicion subordinada de AméricaLatinaenel orden internacio-
nal de la posguerra (De Figueiredo 1960: 18; Lagos 1986: 105).

Esta ideologia econémica autonomista inspir6 las iniciativas de in-
tegracion que se comenzaron a discutir en la regién. La CEPAL
desempefio un papelclave al proponerla creacion de un mercado
comun latinoamericano que incluiria a todoslos paises sudamericanos
mas México, mientras que los Estadosdel istmo centroamericano
deberian transitar primeroel caminodesu integracion mutua, antes de
pretenderingresar al mercado ampliado latinoamericano.En el caso
centroamericano,se establecié una subsedede la cePAL en Ciudad de
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México, que se encargaria de formular un proyecto de integracién es-
pecifico para el istmo, mientras queparaelresto del hemisferio la cEPAL
propuso un mercado comun latinoamericano, cuya negociaciénse ini-
cid en la Conferencia de BuenosAires de 1956.

En amboscasosel programade integracién de la cEPAL era similar
y se basaba en la promocion del desarrollo industrial en un marcore-
gional acompafiadode laliberalizacion del comercio delos bienes pro-
ducidosen las nuevas fabricas. La CEPAL proponia ademas establecer
mecanismosde pagospara cancelar los saldosdel creciente intercam-
bio intralatinoamericanoy para distribuir de forma equitativa los costos
y beneficios del proceso de integracion. En el programa no se daba
prioridadal libre comercio, que era valido en cuanto fuese coherente

conlas politicas de desarrollo industrial. En consecuencia,enla pro-
puestaoriginal del Mercado Comutn Latinoamericano de la cEPALse
recomendabaunagradual liberalizacion comercial hasta establecerpri-
mero un area de preferencias arancelarias, luego una zonadelibre
comercio y,finalmente, un mercado comin.

La industrializacion fue el nucleo de la propuesta de integracion
autondmicadela cEPAL. La integraciénpermitiria el establecimiento de
industrias regionales con un tamafio adecuado para aprovecharla
reduccion de costos medios derivados de las economiasde escala,
incrementandosueficiencia y evitando que existiese una capacidad
instalada ociosa. De igual manera, permitiria financiar de forma conjunta
programas industriales que requerian ingentes inversionesencapital y
tecnologias que noexistian en la mayoriadelos paises de la region.
Comosefiala Germanico Salgado:

El desarrollo industrial fue la motivacion fundamentaldela integracién en-

tre los paises en desarrollo. Los gobiernos en estos paises evaluaban, en

primerlugar,la eficacia de la formula de integraciénpara permitirel desarro-

llo industrial, sobre todo la aparicién de nuevasindustrias de integracién,y

en segundolugar, los resultados obtenidospor cada pais participante en el

esquemadeintegracion(1979: 106).

Esto contrastaba conlo que ocurria en los paises desarrollados. En los
afios en que se discutia en América Latina sobre el futuro mercado
comun,en el mundo desarrollado el debate era sobre la validez de la
integracion comopolitica econdmicay sus efectos sobreel bienestar
mundial. Partiendodela distinciénentre creacién de comercio y des-
viacion de comercio realizada por Jacob Viner (1950), se sefialaba

quela integraci6n no siempre tenia un efecto positivo sobre el bienestar
mundial. Esto dependia desi el factor predominante en la union adua- 
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nera era la creacién o la desviacién de comercio.La creacién de co-

mercio ocurria cuando, como consecuenciadel establecimiento de una

unién aduanera, se producia un desplazamiento de productoresdealto

costo por productores de bajo costo alinterior de la union, generandose

entonces efectos beneficiosospara los paises sociosy para la econo-

mia mundial. La desviacion de comercio,en cambio, suponiala sustitu-

cin de productoresde bajo costo, no miembrosdela union aduanera,

porotrosde alto costo que participaban enella, lo que en el enfoque

vineriano ocasionabaunapérdidadelbienestar a escala mundial. La

conclusion de Vinerera quela integracién tendria efectos positivos, y

en consecuencia debia promoverse,solosi en ella la creacion de co-

mercio predominabasobrela desviacion de comercio. Este enfoque

no fue aceptado porautores comoLipsey (1960), pero ya enel deba-

te sobre el Mercado Comin Latinoamericanohabia sido rechazado

por las propuestasde la CEPAL.
En América Latinael factor principal para proponerel desarrollo

de esquemas de integraciénnofue elefecto de éstos sobreel bienestar

mundial, en la logica vineriana de desviaciény creacién de comercio,

sinola ventaja deiniciar un procesode sustitucion de importaciones en

un ambito regional como alternativaa la industrializacion en estrechos

mercadosnacionales. Enotras palabras,la integracionresultaba funcional

para implementarunaestrategia de industrializacion hacia adentro,

debido alas economiasde escala que ofrecia y la mayor competencia

que podria engendrar,sin mostrarse gran preocupacion de si pudiera

provocarse una desviacion de comercio mayor que la creacion del

mismo (véase Rosenthal 1989, 1993a). No puede describirse esto

comounalimitacién del modelocepalino pordos razones. En primer

lugar, no existe un consenso undnime con respectoal efecto negativo

contrael bienestar de la desviacion de comercio,e incluso para espe-

cialistas como Lipsey(1960) puede producir un incremento en el bien-

estar debido alefecto quetiene en el aumento del consumo.En segundo

lugar, desde mediadosde losafios sesenta, nuevas teorias rechazaban

la aplicabilidad de los supuestos vinerianosa los esquemas de integra-

cion entre los paises en desarrollo, ya que paraéstosla integracion

tenia objetivos que trascendiana la simple desgravacion arancelaria

(véase Cooper y Massell 1965; Jaber 1971).

Finalmente, no es acertado definir al modelo cepalista como exce-

sivamente proteccionista, pues aunquela CePAL recomendabala pro-

tecciondelasindustrias nacientes tambiénsefialaba que ésta debia

otorgarse de una forma gradualy selectiva. La proteccion no crearia

un sesgo antiexportador, pues se entendia que una vez superadala
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etapainicial del desarrollo, se modificaria de forma gradualla manera

de preparar las industrias regionales para ingresar a la competencia
mundial. Tampocose concederia protecciéna todotipo de industria,
sino sdlo a aquellas que hubiesen demostrado capacidad de mejorar
su competitividad y, aun eneste caso,la proteccion debia ser revisada
y adaptadaa las fases del desarrollo industrial de cada una deellas. En
la practica, estas sugerenciasde la cePAL no fueron cumplidas, pero
es obvio que no puedeculparseleportal situacion (véase Prebisch
1949, 1959).

Ensintesis, la version cepalinade regionalismo autonémico plan-
teaba un mercadoregionalenel cualse desarrollaria un proceso de
industrializacién conjunto. Los productosdelas industrias nacidas como
resultado delas politicas de integracion gozarian de libre comercio en
el mercado comin y serian protegidosfrente al resto del mundo en forma
gradualy selectiva. Este constituy6 el modelooriginalde integracion
autondmica,el cual fue, sin embargo, objeto de severascriticas por
diversossectores que lo considerabandajfiinoa los intereseslatino-

americanos.
Desde la derechase critic6 que enla propuesta cepalina se otorgaba

una importancia excesivaal Estado comoelactor econdmico quedirigia

el proceso de integracion,en detrimento de politicas que favoreciesen
la libre concurrenciade la oferta y la demanda. Se sostenia que la

ineficiencia industrial era consecuenciadel proteccionismo excesivo,lo
que podiaresolverse estimulando una mayorinteraccidndelas fuerzas
del mercadoy exponiendoa las industrias a la competencia internacional.
En resumen,se sefialaba que“la complementacionde las economias
que propugnabala cepaL era perjudicial, porque interferia con el
mercado e impedia el abastecimientode las fuentes externas mas
baratas” (Tussie 1981: 1399).

Desdela izquierdase sefialaba que la propuesta cepalinano incluia

politicas que asegurasen una mayor autonomia

a

lospaises latinoame-

ricanos. Juan Carlos Puig (1981; 1986), por ejemplo, consideraba que

la integraci6n tal comoexistia en América Latina no ayudabaa la con-

secucion de objetivos autondémicos, pues esto suponiapoliticas con un

contenido estratégico, ausentes en su opinion dentro de la propuesta

cepalina.
De acuerdo conla perspectiva marxista,la critica a la CEPAL fue

mucho mas severa. Autores sovieticos dedicadosalanalisis de la inte-

gracionlatinoamericanacoincidianen acusar al modelo cepalino de ser
expresin delosintereses del sector industrial naciente de la region.
Detras de las propuestas autonémicasse escondian en verdad dos  
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propésitos: impedirel desarrollo de un movimiento deliberacion na-
cional en América Latina y obtener concesionespoliticas y econdmi-
cas de Estados Unidos. La integracién proponia simplemente algunas
transformaciones socioeconémicas que pudieran contenerel “movi-
mientoliberador” y encaminar lospaisesporla senda del desarrollo
capitalista (véase Gvozdarev 1970; Rogov 1971).

Varios autores de la Teoria de la Dependencia tambiénobjetaron
las propuestas cepalinas.Sefialaban que en vezde intentar integrar a
los sectoresindustriales, como lo proponia la cePaAL,se debia eliminar
la estructura agraria existente, paso previo para poderrealizar una

genuinaindustrializacion (Gunder Frank 1967). De igual forma se
indicabaquela integracion permitia a las grandespotencias disponer
de mercadosregionales protegidos, en los cuales sus inversiones
podrian operar con ganancias crecientes y ejercer mayorinfluencia en
la vida de los paises dependientes, permitiendo ademas acrecentar la
influencia delcapital extranjero (Aguilar Monteverde 1967: 187). Otros
criticaban la ausenciadepoliticas distributivas en los diversos esquemas
de integracién. Se alegaba queel problemarealnoera la estrechez de
los mercadosnacionalessinolaausencia de demanda y de un consumidor

solvente, lo cual no era producto dela balcanizacién del continente,

sino que eraresultado directo delas leyes de distribuciontipicas del
capitalismo dependiente, vigentes en cada unodelospaisesinsertos en
el proceso de integracién (Behar 1980: 432).

Enla décadade los ochenta el discurso del marxismo en contra de
la integracion latinoamericana fue mitigado. Enesosafios se reconocia
que en los esquemas existentes convivian dos tendencias: una orientada
al capital extranjero como fuenteprincipal del desarrollo econdmico,y
otra que promoviala independenciay la cooperaciénentre los paises
latinoamericanos medianteel establecimiento de politicas para controlar
las actividadesde capital extranjero (Zaitsev 1982, 1983). Yaen los

afios de laperestroika se aceptabaincluso que la cooperacionintra-
latinoamericana, dentro de la que se incluia a los esquemas de
integracin,se podiautilizar para “elevar el nivel de vida nacional”
(Zaitsev 1988:8).

Las vicisitudes de la integracién autonémica

Ex modelooriginalmente propuesto porla cEPAL fue desvirtuado en la
practica. El proyecto de una integracién al servicio dela industrializacion
regional conjunta fue sustituido por un programa comercialista, cuyo
propésito fundamental fue la promocion de una zonadelibre comer-
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cio. Esto ocurrié con la Asociacion Latinoamericana de Libre Comercio
(ALALC) y el Mercado Comin Centroamericano (Mcca). En ambos

esquemas se abandon6el modelocepalista, optandosepor programas
globalesdeliberalizacién comercial, y aunquese incluyeronpoliticas
de planificacion industrial, comolos AcuerdosSectoriales de Desarrollo
Industrial en la ALALC y el Régimende Industrias Centroamericanas de

IntegraciOn(RICI) en el caso del mcca,éstos fueron desvirtuados por
los programas deliberalizacion comercial y porlas politicas de protec-
cién que, contrariamente a lo recomendadoporla CEPAL, se otorgaron
de manera indiscriminada, general y permanente (véase Bricefio Ruiz
1999; Guerra Borges 1991; Grien 1994; Vacchino 1980).

Como sefiala Vacchino (1982: 166): “En el momento de la

implementacion del modelodeintegracionparala region,el diagnosti-
co estructuralista se combino con un funcionalismo pragmatico”’. Esto
significd compatibilizar las politicas nacionales de desarrollo industrial
con el proyecto regional. Por esto se acepto el programa comercial,
pues implicaba nuevos mercadospara las industrias ya establecidas. El
problema surgié cuandosetraté de abrir los mercadosa producciones
regionalessimilares a aquellas de los paises que otorgabanlas conce-
siones. A partir de ese momento,la integracién comenzabaa ser con-
traria a los planes nacionalesde desarrollo industrial, que no habian
concluido o estaban aun ensufase inicial en algunospaisesde la re-
gion. Los gobiernosoptaronporprivilegiar los programasnacionales
en detrimento de los compromisosregionales, lo que provoco una pér-
dida de dinamismodel proceso. Ademias,las ideas de una integracion
al servicio dela industrializacion eran rechazadaspor poderosos gru-
pos de presién nacionalesy transnacionales y por Estados Unidos, que
propugnaban un mayorjuego delas fuerzas del mercado.Esto incidié
en las politicas econdmicas adoptadas por los gobiernos, cuya meta
mayorsedirigié a liberalizar el comercio exterior y promoverlas ex-
portacionesextrarregionales(véase Orrego Vicufia 1981).

Todos los esquemasde integracion sufrieron en mayor 0 menor
medidade las mismas limitaciones. En el Pacto Andino (creado como
respuestaa las falencias de la ALALC) y en la Comunidad del Caribe
(CARICOM) también se combinaronpoliticas estructuralistas y liberales.

Comoen la ALALC,estos dos esquemasdeintegracion fueron exitosos
mientras no se opusierona los proyectos nacionales de desarrollo y
una vez que esto ocurrié ambosentraronen unafase de estancamiento.

EI nivel de desarrollo delos paises y sus politicas econdmicas ex-
plican,en parte,la crisis del regionalismo autondmico.Enlos paises de
mayordesarrollo industrial la integracién se adaptaba perfectamente a   
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las politicas nacionales, constituyendo una nuevafase de sus proyectos

de desarrollo industrial. En cambio,en los paises que recién comenza-

ban su industrializacion,la integracion regional era percibida comopo-

tencialmentepeligrosa, a menos quese estableciesen medidas capaces

de compensar su menordesarrollo econdmicorelativo. Losdiferentes

niveles de desarrollo generaronaspiracionesentre los paises que po-

drian ser antagonicas (Puyana 1984: 114). Cuandoéstas emergian,los

gobiernosno dudaban ensacrificar el proyecto regional. En otras pala-

bras, para los gobiernoslo fundamentalera preservar las industrias

existentesy nosacrificarlas sdlo en aras dela integracion regional. Se

opto entoncesporprotegerlas industrias nacionales, violando las me-

tas de liberalizacion comercial de los programas deintegraci6n,lo que

originé unaserie de conflictos y condujo a duplicacionesindustriales en

oposicién

a

losplanes de programacionregional de la industrializacion

(Graillot 1969: 620).

Esto acontecié en los esquemas creadosdurantelosafios sesenta

y setenta. En el mccael conflicto entre Costa Rica, El Salvador y

Guatemala, los paises mas desarrollados del istmo, y Honduras

y Nicaragua, los menos aventajados, provocé unacrisis del proceso a

fines de los afiossesenta. En la ALALCla division de sus miembros en

tres grupos: elllamado grupo ABRAMEX (Argentina, Brasil y México),

paises medianosy paises de menordesarrollo, evidenciaban los diver-

sos niveles de desarrollo delos socios. En el caso del Pacto Andino, se

repitio esta division, siendo Chile y Colombialos paises grandes, Peru y

Venezuela los intermedios y Bolivia y Ecuador los de menor

desarrollo. Finalmente, en la CARICOM los mayoresniveles relativos

de desarrollo industrial de Jamaica y Trinidad y Tobagodificultaron sus

relaciones consus otrossocios en el esquemade integracion (véase

Guerra Borges 1991; MufiozValenzuela y Orrego Vicufia 1986; Vilaseca

i Requena 1994; Vacchino 1980).
Detras de este debate mercado-sociedad se escondia en realidad

la defensadel interés nacional. Es valido atribuir los retrocesos en el

procesodeintegraci6nal exacerbado nacionalismo predominante en

los afios sesenta en América Latina. E] modelo de integracién que se

implement6 no fue ni puramentelibrecambista ni exclusivamente

intervencionista, sino una combinacién de ambas tendencias,

imponiéndoseporlo general el comercialismo. Comosefiala Puyana

(1981: 516) los objetivos y metas de la integracién realmente

implementada podrian ubicarse tanto en el espectro de la derechacomo

enelde la izquierda. Nofuelapolarizacién ideolégica la razon de sus

problemas. Fueronel nacionalismodelos gobiernos militares predo-
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minantesen laregion y el apegode los actores econdmicosa las poli-

ticas nacionales dedesarrollo, en detrimento de los compromisosre-
gionales, las razones fundamentales del fracaso del regionalismo
autonémico. Tomassini coincide con esta apreciacion, pues, en su opi-
nion, larevalorizaciOna partir de mediadosde la década delos setenta
del concepto de soberaniaen variospaises de la region reforzo elinte-
rés de tener una mayorlibertad en el manejo de sus compromisos
econdmicos, debilitando la propension a adquirir compromisosdein-
tegracion. Se observ6 entonces“una tendencia a atenuar su participa-
cién en procesos programadosy a acentuar su intervenciOn en accio-

nes especificas de cooperacion econdmica, cuyo manejo permanece
en manos del Estado y cuyos beneficios pueden ser claramente

percibidos” (Tomassini 1977: 189).

Unodelos factores determinantes enla aparicion deeste naciona-
lismofueel ascensoal poder de regimenes militares en la mayorparte
de América Latinaa partir de los primerosafios de la década de los
sesenta. Estos sustituyeron a los gobiernos democraticosy giraron ha-
cia politicas nacionalistas y de enfrentamientoconlos paises vecinos.
Reaparecieronlosviejos conflictos fronterizos,las preocupaciones por
la defensa derecursos“naturales estratégicos”y el rechazo a cualquier
esquema de integraciOn, que eran percibidos como una renunciaa la
soberania en favor de organizaciones supranacionales(véase Carvajal
1985: 89; Romero 1989: 28-30). Ademas deesto, los gobiernos mili-

tares optaron porestrategias econdmicas contrarias a las existentes en

el momentode suscribirse los acuerdosde integracion. En general, las
dictaduras militares tomaron medidaspara racionalizar la estructura
arancelaria, reducir los impuestos de importaciOn, continuar el proceso
industrializadoraescala nacional, sin tomar en consideracion los compro-
misosregionales,y, al mismotiempo, buscaron un mayoracceso para sus
manufacturasen el mercado delos paises industrializados. En este
contexto,la integracionera considerada peligrosa porque significa-
ba el ingreso de productosde bajo costo donde otros paises podian
competir con los producidos en las industrias nacionales (Bond
197752):

Los gobiernosmilitares también adoptaronla politica de privilegiar
un desarrollo rapido comoun aspecto fundamental de la seguridad
nacional, por lo que fueron reacios a comprometerse en programas de
desarrollo conjunto quellevarian ala complementariedad econdmica
enun medianoplazo. Ademas,las preocupaciones sobre la seguridad
nacional fueron una excusa para negarse a cooperar conotros paises
que tenian unaorientaciénideologica diferente (Bond 1977: 353). Sin  
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embargo, comosefiala Silva Michelena (1983: 95), esta desconfianza
de los regimenesmilitares de sus vecinosnoexistia con las empre-
sas transnacionales, que expandian suactividad en toda América
Latina.

Otro factor importanteenel fracaso de los esquemas deintegra-
cion fuela posicion del sector empresarial frentea lasiniciativas de
integracion. Todoslos esquemas sufrieron dela falta de apoyopolitico
de los grupos empresariales en cadapais, que consideraban alalibe-
ralizacién comercialcon los paises vecinos como una amenaza para
Sus intereses en sus protegidos mercadosnacionales (Chaparro Alfonzo
1991: 32; Urquidi 1993: 62-62). Estos gruposestablecieron alianzas
con las empresas transnacionales (ETNs) que se oponian al proceso de
integracién. Comosefiala Vaitsos, la posicién de las ETNs dependia de
dosfactores:eltipo de integracién que se promoviay si antesdelpro-
ceso las empresas yaestaban establecidas enla region. Si un esquema
de integracion implicaba medidas que lesionasenlosintereses de la
ETNs ya establecidas, éstas probablementeejercerian presion para im-
pedir su normal evolucién, muchasvecesen alianza conelcapital na-
cional. De igual manera, si eltipo de integracién era predominantemente
comercialista, comoerael caso latinoamericano,el poder de negocia-

cidn de las ETNs era incluso mayor.Lafusion de varios mercadosna-

cionalessin la creacién de unaautoridad supranacional suponia que

eran los gobiernosnacionales quienestenjan la facultad de aceptar o
no alos nuevosinversionistas, lo que les dabaa las ETNsel poderde
optar porel pais que ofreciese términosfavorablesy presionarlo para
obtener mayores concesiones(Vaitsos 1979: 65).

A estos factores se sumaronotros provenientesde fueradela re-
gionlatinoamericana,enparticular el rechazo de Estados Unidosal
modelo de integracién que proponiala cePaAL y la crisis econdmica y
financiera mundial que comenzé enlos primerosafios de la décadade
los setenta.

La posicién de Estados Unidosfrentea la integracionde los paises
latinoamericanosfue siempre recelosa. El gobierno de Washington
desconfiaba del proyecto de integracién productivo de la cEPAL por
considerar que otorgaba demasiado poderal Estadoy soslayabalas
fuerzas del mercado.Porello intenté por diversos medios obstaculizar
la implementacion delas ideas cepalinas. Un ejemplo de esto fue su
intervencion para modificar el modelo de integracién en América Cen-
tral. Los paises del istmo habian iniciado desde mediadosde la década
de los cincuenta un proyecto de integracion gradualy selectiva sobre
basesbilaterales. En 1959 los Estados centroamericanos suscribieron
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un tratado multilateral de integraciénenelcual se dabaprioridadal
desarrollo industrial de la region mientras quela liberalizacién del co-
mercio reciproco tenia un papel secundario y subordinadoal programa
de industrializacion. Sin embargo,este proyecto declara inspiracién
cepalina debié ser modificadoporlas presiones de Estados Unidos
sobre los paises centroamericanos. Mediante promesas de ayuda eco-
némica, Washington logré transformar el proceso de integracién
desarrollista, iniciadoenlosafios cincuenta,en uno de corte comer-
cialista, cuya expresion fueel Tratado de Asociacion firmado en 1959.
El Tratado Generalde 1960terminé por confirmar eltriunfo del pro-
yecto estadounidenseya que, aunqueinclufapoliticas de planificacién
industrial, establecia primordialmente mecanismosparala creacién de
una zonadelibre comercio (véase Cochrane 1969; Nye 1967).

Para el resto de AméricaLatinala estrategia estadounidensefue la
Alianza para el Progreso (ALPRO), presentada comounaalternativaal
escenario de un conflicto centro-periferia que formulaba la CEPAL. La
ALPRO, en cambio,se apoyabaen la concepcion de la armoniadeinte-
reses centro-periferia y en la prédica de “ayudar a ayudarse”,lo cual
facilitaria el proceso de modernizaciéndelospaiseslatinoamericanos
y su inclusionen la economia mundial dominada por Estados Unidos
(véase Laredo 1995: 102).

La crisis economicay financiera mundial, resultado del colapsodel

patronoro y el subito incrementodelosprecios delpetroleo en 1973,
tambiénafecté la marchadelos procesosde integracién.El traslado
de la inflaci6n a las economias latinoamericanas,la inestabilidad mone-

taria que afectabaa los paises desarrolladosy la restriccion de la de-
mandadelas exportacionesprimarias dela regi6n, obligaron los paises
de América Latina a adoptar politicas para resolver los desequilibrios.
Poco importési tales medidas violaban los compromisosde integracién.

Sin embargo, en medio delacrisis internacional acontecio un he-
cho designificativas consecuencias para que produjese luego un cam-
bio en la estrategia de integracién de América Latina:la expansion del
crédito internacional comoresultadodelreciclaje de petrodolares ara-
bes. Una delas razonesporlas cualesel proyecto cepalista fue acep-
tado en los esquemasdeintegracién desarrollados durante la década
de los sesentafue la escasez de divisas en la mayoria delos paises de
AméricaLatina. Este factor permitié que los paises aceptaran incorpo-
rarse a esquemasdeintegracion que incluian medidas pararestringir
el comercio no regional y que establecia mecanismosde pagosparael
intercambio reciproco. Sin embargo,esto se modificé conla stibita
expansion delcrédito internacional luego de 1973, que permitié a los
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paises superar susrestricciones de divisas. La abundancia de crédito

externo creo un amortiguadorque permitié abrir las economias de la

region a la competencia mundial y emprender programasde ajuste

estructural (Tussie 1981: 1401). La transicion de la ALALC, un esquema

que combiné el comercialismo con elementos de programacion,a la

ALADI, un proceso fundamentalmente centradoen la creacion de una

zonadepreferencias aduaneras,fue resultado de este periododecré-

dito externo facil. A partir de entonces se adoptaron modelos mas

pragmaticos de integraci6n, sin metas demasiadorigidas y apoyados

en un bilateralismo concebido “como un paso previo hacia la

multilateralizacion de las relaciones del area” (Laredo 1991: 11).

Lacreacién de la ALADI confirméel agotamiento del modelo de

integracién autondémicainiciadaen la décadadelos sesenta. Comen-

zaron a promoverse nuevas formas de cooperacion, expresion de lo

quefueel establecimiento del Sistema Econémico Latinoamericano

(SELA), resultado de unainiciativa mexicana-venezolana, cuyo objetivo

era la promocién de mecanismosde concertaciénentrelos paises de la

region, en medio de un escenario mundial dominadoporel dialogo

Norte-Sur y por las exigencias de un nuevo orden econdmico

internacional. Junto al sELA surgieron otras formas de cooperacion

e integracién

a

través de proyectos especificos, desarrollos conjuntos

en materia deinfraestructura e integracionfronteriza, entre otros (Grefio

Velazco 1978; Tomassini 1985).

Elestallido dela crisis de la deuda en 1983 fue la estocadafinalal

proyecto de integracién autonomicade la cEPAL. Ante su incapacidad

de pago, los paises latinoamericanos debieron implementar

programas deajuste que incluian medidas como la devaluacion mone-

taria, el control de las importacionesy la promociénde exportacio-

nes haciael resto del mundo, cuyas consecuencias enlosyafallecientes

procesosdeintegracion fueron considerables. Mas grave aun fue la

evidente incapacidaddelossistemas de integracion para actuar como

un medio de compensaciondelascrisis de la deuda (Salgado 1989:

321-371). La fuerte contraccién del comercio intrazonaly los

desequilibrios introducidosporla crisis y los programas de ajuste ter-

minaronpordesacreditar la integracién comoestrategia economica.

Eratalel desprestigio quela integracion habia adquirido en América

Latina quea fines delprimerlustro dela décadadelos ochenta habia

dejadode ser un temarelevante en la agendapolitica y economica de

los paises dela region.
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La transicion del regionalismo autonémico

al regionalismo abierto

En 1986 se retnen en Foz de Iguazu los presidentesde Brasil, José
Sarney, y de Argentina, Raul Alfonsin, en lo queseriael inicio de una
nuevarelacion entre los dos colosos sudamericanos, por décadas
alejados debidoa sustradicionales mutuosrecelos geopoliticos. En
Iguazu comenzo un proceso de integracionbilateral entre ambospaises
que puedeser considerado comoel primerpaso para reactivar la
integracionlatinoamericana.Esta reactivacion ensusinicios no puede
relacionarse necesariamenteconpoliticas de tipo neoliberal, pues las
practicas econémicas de los gobiernos de Sameyy Alfonsin se distan-
ciaban bastantedelaortodoxia economica (Costa Vaz 1993: 72). Fueron

razonespoliticas, relacionadas conel establecimiento de un nuevocli-

made seguridad en el Cono Suryla defensa de la naciente democracia

en ambasnaciones,las que impulsaron el acercamiento argentino-
brasilefio. Ciertamente, éste incluy6 aspectos econdmicos,perolos
compromisoscontraidosen esta materia estaban lejos de coincidir con
la prédica neoliberaly,por el contrario, algunos acuerdos en materia
de complementacionindustrial se asemejaban masalviejo proyecto
cepalino de una integraciongradualy selectiva que al aperturismo
neoliberal. Este fue el verdaderoinicio de la nuevaetapade la integracion
latinoamericana. Sin embargo,el fracaso de los planes heterodoxos de
estabilizacién econdmicaen Brasil y Argentinay la incorporacion
de ambospaisesa la ola neoliberal que abatia a la region terminaron
por modificar la logica del proceso de integraciOn binacional, que, lue-
go del Acta de Buenos Aires de 1990, adopto un marcado sesgo

comercialista y aperturista.
En elresto del continente, en parte como reaccion a los aconte-

cimientos en el ConoSur,se reactivaronlos viejos esquemas. En 1985
los paises de la ALADIiniciaron una ruedaregional de negociaciones
con el objetivo de incrementar el comercio reciproco mediantela re-
forma de la Preferencia Arancelaria Regionaly la creacién de un
Programa de Expansion del Comercio Reciproco. El Pacto Andino
tambiénse reformopara adaptarse a las nuevascircunstancias. Enel
Protocolo de Quito, suscrito en 1986, se moderéel sesgo programa-
dor del acuerdoal incluirse modalidades masflexibles de desarrollo
industrial y se permitieron formas de comercio administrado. Anteel
limitado éxito del Protocolo, en 1989 se inicié una reestructuracion

radical de la integracion andina. Conla firma delDisefio Estratégico de
Galapagosse transform6al Pacto Andino en un esquemadeintegra-  
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cion abierto,en el que se reducia atin mas la importancia de los progra-
mas deindustrializacion conjunta, se modificaba de formaconsidera-
ble la proteccién arancelaria y se eliminaban las restriccionesa las in-
versiones extranjeras. En Centroamérica, el proceso de reestructuracion
se inicié en 1990 con el Plan de Accién Economica Centroamericano
(PAECA), cuyo contenido fue abiertamenteneoliberaly aperturista. Algo
similar ya habia acontecido en la caRICOM desde la reunion dejefes de
Gobierno de Nassau en 1984, en la cual se decidio adoptar unaestra-
tegia de aperturade la region frente al resto del mundo,lo que fue
confirmado en la reunion de Gran Anse, Granada,en 1989.

Esta nuevaetapa dela integracion latinoamericana contrasta con la
fase anteriorporel extraordinario crecimiento del comercio reciproco
yel éxito en cumplir las metas de alcanzar zonas delibre comercio y
unionesaduaneras.E] nuevo impetu enla integracion regional se suele
atribuir a la adopcionde programas neoliberalesporparte de la mayoria
de los paises de la region, que habrian operado como “un factor
end6genopropiciopara el procesode integracion” (Lahera 1992: 70).
Laliberalizacion comercial y desregulacion econdmica,parte integral
de los programas de formaestructural implementadosen la region,
habrian permitido superar las dificultades que habian experimentado
los esquemas de integracion debidoa posturas nacionalistas y ultrapro-
teccionistas. Asi, la nueva estrategia de integracion abandonabalos
objetivos autonomistas de un crecimiento econdmico hacia adentro y
la meta de reducir la dependencia de la region, para optar por una
estrategia ofensivade insercién a la economia mundial (PalaciosL.
1995: 296).

Ademas del caracter aperturista, en la nueva integracionlatino-
americana predomina elbilateralismoy el subregionalismo. Se han aban-
donadolos proyectosglobales de establecer un mercado comin latino-
americano, como proponiala cePALen la décadade los cincuenta,y se
ha producidoun vuelco enlas prioridadesde la region, optandose por
la firma de un sinnimero de acuerdosbilaterales y subregionales. Es-
pecialistas como Rosenthal (1993b:18) sefialan incluso queante la
dificultad de configurar una zona de alcance regional a corto y mediano
plazo, es aconsejable firmar multiples acuerdos“que varien en funcién
del grado de afinidad queexiste entre las partes y de lo que aconsejen
las circunstancias de cada agrupacion de paises”.

Ademas delbilateralismo y subregionalismo,otro factor que dis-
tingueal nuevoregionalismolatinoamericanoessu desarrollo en para-
lelo con las propuestas de integracion hemisférica realizadas por Esta-
dos Unidos.El primerpasoen la construcciénde un espacio regional

De la integracién autonémicaal regionalismo abierto 113

de las Américasfue la negociacién del TLCAN con Canada y México.
Luego,el presidente Bush anunciéla Iniciativa para las Américas (IPA),
enjunio de 1990.Esta fueratificada porel presidente William Clinton,
quien reuni6 a todoslospresidentes y primeros ministros del continen-
te en diciembre de 1994,en la ciudad de Miami,y en abril de 1998 en
Santiago, Chile. La ultima cumbre hemisférica se realizé en Quebec,
en abril del 2001. Enestas tres reunionesseratificd el compromiso de
crear un Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que comen-
zaria a perfeccionarse a mas tardar en el afio 2005. El atca se ha
convertido en una prioridadpolitica para muchospaises dela regi6n,
desplazandoa la vieja idea de crear un mercado comun latinoamerica-
no, que ha desaparecido enlos debates de la nuevaintegraci6nlatino-
americana (Bricefio Ruiz 1998). Para especialistas como Regueiro Bello
(1997: 121), para aquellospaises con un elevado intercambio comer-
cial con Estados Unidosla integracion regional y subregionalse pro-
yectan como simplesescalones haciala integracién hemisf€rica.

Esta debilidad del enfoque multilateral latinoamericanotiene su
mayorexpresionenlas dificultades de la ALADI. Este esquema debe
enfrentar el predominio de esquemas subregionales como el MERCOSUR,
el Pacto Andino y el Grupo de los Tres, que han adquirido una
importancia creciente en el escenario dela integracion latinoamericana.
De igual manera, la liberalizacion unilateral realizadaporlos paises de
AméricaLatina ha afectado a la ALADI, ya que suponela erosi6n de las
ventajas arancelarias negociadas en favor de sus miembros. Todo esto
ha llevadoa analizar la conveniencia de continuar manteniendo un
esquemade integracién cada vez menosoperativo en el contexto
regional y mundialactual. Porello se insiste ahora en atribuir nuevas
funciones a la ALADI, tales como el articular los mecanismos de

integracion conlas politicas nacionales,diversificar mas alla del comercio
y fortalecer la cooperacionfinanciera, entre otros. La vieja meta de un
Mercado ComunLatinoamericano, en cambio, ha perdido toda

relevancia (véase Bernal Maza 1991; Bizzozero 1992).
Las causas que explican la adopcién de este nuevo modelo de

integracion son diversas y respondena factores enddgenos y exdgenos
ala dinamica politico-econdmica de América Latina. Entre los facto-
res exOgenoses menestersefialar las transformacionesglobales y re-
gionales ocurridas desde mediadosdela década delos ochenta, que

han generado temores de una mayor marginacion dela regidn en los
asuntos internacionales. La democratizacion y la mayorparticipacién
de los grupossociales en el procesode elaboracion delas politicas de
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integracion sonlas causas endogenas de la aparicién de la nueva in-

tegracionlatinoamericana.

La conclusionde la GuerraFria y la disolucién de la Union Sovie-

tica implicaron una reduccion dela preponderancia de los temas milita-

res y de seguridad en la agenda global. En el mundo posterior a la

GuerraFria se ha dado un proceso de comercializacion delas relacio-

nes internacionales, producto dela globalizacion de la producciony las

finanzas internacionales

De formaparalelase observael renacer de procesos regionales en

todas partes del planeta, lo que crea temores de una division de la

economia mundialen grandes bloques econdmicos. De igual manera,

se ha ampliado el concepto de comercio internacional, que no solo

incluyeel intercambio de mercancias sino tambienlosservicios,las

inversiones yaspectosrelacionadosconel trabajo y el medio ambiente.

Finalmente, se ha producido unapolitizacion de las relaciones comer-

ciales debidoa la creciente incidencia de consideraciones de poder en

la administracién del comercio exterior (véase Pefia 1991). Estos cam-

bios incrementan los temores de una posible marginalizacion de lare-

gion enel orden mundialnaciente. Comoen épocas anterioresla inte-

gracion aparece de nuevo como una opcinpara enfrentar de manera

conjunta los peligros extemos. La integracionse concibe como un medio

para lograr unainsercién mas eficiente a laeconomia mundial globalizada

ypara fortalecer el poder de negociacion de la regionfrente al resto

del mundo.
El proceso de democratizacion que experimento la mayoria de los

paises de América Latina en la década de los ochenta también ayud6 a

configurar el nuevo modelo de integracion. La presencia de gobiernos

democraticossignificé la superaciéndel discurso de seguridad nacional

de los regimenesmilitares. Esto permitio desarrollar durante el segun-

do lustro de la década de los ochenta mecanismosde concertacién

politica comoel GrupodeRio, que crearon un clima de mayor confianza

entre los paises latinoamericanos.Esta concordanciade intereses,

preparada y acompafiadaporlas iniciativas de concertacionpolitica y

econémicainiciadaenla década de los ochenta, constituye un elemen-

to fundamental para explicar el éxito de la etapa actual dela integracion

latinoamericana (Mols 1995: 120-121).

Deigual manera, los empresarios modificaronsutradicional recha-

zo a laintegracion. Un ejemplo de esto puede ser la nuevaactitud de la

Federacion de Camaras de Comercio y Produccién de Venezuela

(FEDECAMARAS),alguna vez consideradoel grupo de presién antiintegra-

cién més organizado de América Latina debidoa sus éxitos en retrasar
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el ingreso venezolanoa la ALALCy al Pacto Andino. Documentosre-

cientes de este grupo empresarialsefialan queel sector privado debe

desempefiar un papelprotagénicoenlos procesosdeintegracion,tan-

to en su prenegociacién comoensu negociacion. Sin embargo,el

empresariado exige que las decisiones que se adopten obedezcan a

razonestécnicasy no a simplescriterios de politica exterior de los

gobiernos (FEDECAMARAS 1993: 12-13). Es igualmente importantela

participaciondelsector privado enla evolucién del Mercado Comun

del Sur (MERCOSUR), que ahora concibea la integracion como una for-

made aprendizaje para adoptar estrategias empresariales quele per-

mita competir a escala global.
Esprecisosefialar, sin embargo, queel sector privado no es un

actor unitario. Alinterior de los grupos empresariales convivenlos

intereses de comerciantes, industriales, productores agricolasetc. Asi,

mientras el sector comercio es favorable a la integracion,los agricultores

y los industriales suelen apoyarlo de forma condicionadae incluso re-

chazarlo cuando puedaafectar susintereses. Esto ocurrid enlas nego-

ciacionesdel Tratado de Libre Comercio del Grupo delos Tresentre

Colombia, México y Venezuela. La Asociacion Nacionalde Industria-

les de Colombia (ANDI) y el Consejo Nacional de la Industria

(CoNINDUSTRIA) en Venezuelase opusieronal acuerdo, alegando que la

asimetria entre las economias delostres paises requeria medidas

compensatorias que evitasen que solo los mexicanosfueran los benefi-

ciarios del acuerdo. Ambosgruposfueronexitososal obtener conce-

siones de sus gobiernos(véase Giacalone 2000). Este caso demuestra

quea pesar dela retorica empresarial en favorde la nueva integracion,

su actuacionsigue siendola de un actorracional que la apoya o recha-

zaen la medida en quefavorezcasusintereses.
Es cierto que los demassectoressociales han sido excluidos del

proceso de tomade decisionesenlasiniciativas de integracion. Sin

embargo, puedepercibirse una mayor movilizacidn de los actores den-

tro de la sociedadcivil con relaciona las politicas de integracion. Estos

grupos reclaman un modeloalternativo de integracionenel que se con-

sideren nos6lola liberalizacion del comercioy las inversiones, sino

también temas comoladistribucién dela riqueza,la proteccion del

medio ambiente,la defensade los sectores campesino y obrero. La

Red Mexicanade Accionfrente al Libre Comercio (RMALC), el Foro

de la Sociedad Civil del Caribe, el Caribbean Policy Development

Centre,la Iniciativa Civil para la Integraci6n Centroamericana,entre

otros, son ejemplos de esta movilizacion social frente al modelo de

integracion dominante (véase Drainville 1999; Jacome 1999).  
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Existe también un mayorapoyo dela opinion publicaa los esque-
mas deintegracién. Una encuesta realizada en agosto de 1987 porel
Instituto Brasileno de Opinion Publica y Estadistica sefialaba que 88%
de la poblacionera favorablea laparticipacion de Brasil en una comu-
nidadde paises de América Latina;este porcentaje se incrementaba a
91.5% para las personasde entre 14 y 18 afios. De formasimilar, el
porcentaje favorable se ubicaba en 78% entre las personas de educa-
cionprimaria, 89% para las personas con un segundonivel y 96% para
aquellas con estudios universitarios. Una encuesta semejante,realizada
porel Instituto de Investigaciones Demoskopia de BuenosAires,re-
velo que de cada cinco argentinos,cuatro son favorablesa la integra-
cidn (Franco Montoro 1996: 29-30).

Otro estudio realizado en 1994 en El Salvadory Costa Rica de-

muestra que alrededor de 75% de los salvadorefios y 61% de los
costarricenses apoyan la integracién centroamericana. Alrededor de
80% de los salvadorefios y 62% delos costarricenses encuestados

consideraron quelos problemas internos mejorarian conla integracion.
Este apoyoa la integracion,sin embargo, disminuye un poco en el caso
de Costa Rica cuandose proponen metasde mayorespecificidad. Asi
porejemplo 20.1%de los costarricenses apoyan elcruce defronteras
con cédula ypasaporte, 39% la creacion de una monedatinicay 11.8%
la union politica. La respuesta de los salvadorefios es maspositiva,
representando 76, 59 y 55% en cada caso (véase Coleman, Coleman

y Cruz 1996: 665).
Unaencuestarealizada en 1996 entodoslospaises latinoamerica-

nos, denominada “Latinobarometro” confirmael apoyo general ala
integraciOn en la region. Segun la encuesta, de cinco latinoamericanos
cuatro tienen una opinion sobrela integracién regional. En cuatro pai-
ses (Argentina,Bolivia, Colombia y Pert) dos tercios de las personas
que expresaronsu punto de vista apoyaronla integracin, mientras que
en los 17 paises restantestres cuartas partes manifestaron su apoyo
(véase Seligson 1999: 136-137).

Finalmente, se ha producido un cambioenlaposicién delos milita-
res con respecto dela integraciOn regional. Actualmente, reconocen
quela integraciones primordialpara acelerar el desarrollo delospai-
ses miembros.En un estudio del Consejo Argentino paralas Relacio-
nes Internacionalessefiala que las fuerzas armadas del Cono Sur apo-
yan el MERCOSURy, aunque rechazan aun la posibilidad de una integracién
de las Fuerzas Armadas, se reconoce que éstas tendran un papelpre-
ponderante en el proceso de integracién (Consejo Argentinopara las
Relaciones Internacionales 1992: 45).
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La version latinoamericana del regionalismo abierto

ELconceptode regionalismoabierto no es nuevoenlos estudios de la
integraci6nregional. Fue originalmente expuestoporelprimer ministro
japonés MasoyoshiOhiraenla década delos sesenta, para describir
un tipo de cooperaci6nregional abierta al resto de mundo,basada en
el principio dela nodiscriminacién,la apertura

y

laorientacién haciael
exterior de los acuerdosregionales (Palacios 1995). La propuesta de
region abierta adquirié gran fuerza en la décadadelos ochenta en el
Asia-Pacifico, en el marcode las reunionesdel Consejo Econémico
de la CuencadelPacifico,instancia de didlogo gubernamental-empre-
sarial creada en 1980.El regionalismo abierto enel Asia-Pacifico su-
pone un tipo de integracion apoyada en unaliberalizacion del comercio
intrarregional que no deberealizarse a expensas delresto del mundo.
La integraci6n no considera incompatible la liberalizacion de los flujos
comercialesintrarregionales conla apertura comercial multilateral, ya
que la una notiene querealizarse a expensasde la otra (Arnd 1994:
99-100).

Cuandolas viejas propuestas sobreindustrializaciény sustitucion
de importacionesperdieronrelevanciaen el mundopolitico y académico
latinoamericano,la CEPALintent6 retomar su liderazgo en el debate
sobrela integracion regional anunciandolaversion latinoamericanadel
regionalismoabierto. En el documento “El Regionalismo Abierto en
América Latina y el Caribe. La Integracion Econémicaal Servicio de
la Transformaci6n Productiva con Equidad”, publicado en 1994, la
cePAL deline6las ideas generales de lo queseria la nuevaestrategia de
integracion en América Latina. E] documentosefiala queen los ultimos
afios se ha producidouna dualidadenlas politicas de integracionde los
diversos paises de América Latina. Por unlado, han proliferado un
conjunto de acuerdos comerciales intergubemamentales que promueven
la desgravaci6narancelariay la creacion de zonasde libre comercio 0
uniones aduaneras.Otras iniciativas de integracion incluyen la regulacion

de las inversiones, propiedadintelectualy el desmantelamientode las
medidas para-arancelarias. La cepadescribe a esta dinamica como
una integracion impulsadaporpoliticas. Paralelo a esta modalidad de
integracion existe lo que la cEpAL denominaintegracion de hecho.Esta
ultimaseria aquella queesresultadodelas politicas macroeconémicas
y comerciales que,sin ser discriminatorias con terceros paises, han

creado condicionessimilares en un numerocreciente y ya mayoritario

de nacionesdela region que favorecenel comercioy la inversionreci-
procos (CEPAL 1994). 
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Elregionalismoabierto esel procesoresultante de conciliar la inte-

gracionporpoliticasy la integracion de hecho. Seguin la CEPAL “se

denominaregionalismoabierto al proceso que surge de conciliar [...] la

interdependencia nacidade los acuerdos especiales de caracter prefe-

rencial y aquella impulsada basicamente por las sefiales del mercado

resultantes de la liberalizacion comercial en general” (CEPAL 1994: 13).

Tratandode evitar confusionesentre el regionalismoabierto y apertura

indiscriminada, la CEPAL sefiala queel primeroincluye un ingrediente

preferencial, implicito en los acuerdosde integraciony reforzadoporla

cercania geograficay la afinidad cultural de los paises de la region

(CEPAL 1994: 13).

Al promover un regionalismoabierto los paises latinoamericanos

buscarian compatibilizar las politicas formales de integracién economi-

caconla promocién yla competitividad internacional. En otras pala-

bras, el regionalismoabierto seria un camino “no multilateral” para avan-

zar hacia un sistemainternacional de comercio mas abierto. Esta vision

del regionalismopuedeinterpretarse como aquella integracion que no

constituye murallas ni tiende a convertirse en una fortaleza aislada del

resto del mundo (Cisneros y Campbell 1996).

Seguin Rosenthal (1995: 96-99),las ideas principales del regiona-

lismoabierto puedenser sucintamente resumidas en los siguientes puntos:

1) Los acuerdosbasadosenla idea de regionalismoabierto deben

garantizar una liberalizacion amplia del mercado mediante listas negativas

que incluyanlos bienes que sonparte del proceso deliberalizacion

comercial, aunque estableciéndoselistas de excepcion reducidas.

2) Se requiere unaliberalizacion ampliade los mercadosentérminos

de paises, lo que a su vez implica condicionesflexibles de adhesion.

3) Es necesariofijar normas estables y transparentes que garanti-

cen que no habra eventualesriesgose incertidumbresconrespecto del

acceso al mercado ampliado. Esto exige que se establezcan normas

nitidas sobre origen, salvaguardas y derechos compensatorios.

4) Se recomienda establecer un arancel externo comun y un

moderadonivel de proteccionfrente a terceros, para evitar acusaciones

de comerciodeslealy disminuir el contrabando.

5) Alestablecer las normassobreel origen de las mercancias, es

recomendable tomar en cuentalas condiciones de competitividad de

los diversospaisesy la equidad, evitando asi que tales normas se con-

viertan en un instrumento deprotecci6noculto.

6) Se debeotorgartratamiento nacional a lainversion extrarregional

y establecer normaspara su protecciony la eliminacion de la doble

tributacion.
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2 En caso de desequilibrios comerciales se deben establecer me-
canismos de negociacion o consultas previas para evitar la
proliferacion de medidas derepresalias.

8) Se recomiendareforzar los organismosregionales de pagos que
asisten a los paises con problemas en susbalanzas de pagos.

9) Es necesaria la armonizaci6n normativa, como un elemento
fundamental del proceso de integracion,para lo cual se recomienda la
adopcionde normas internacionales.

10) Para reducir los elevadoscostos de transaccion queobstaculizan
el intercambio reciprocose requiere mejorar la infraestructura, eliminar
o armonizar normas y regulaciones y promover reformas institucionales
quefaciliten la integracion de los diversos mercados.

dal) Se debe tender, aunqueseaa largo plazo, a una coordinacion
de politicas econdmicasentre los paises miembrosde un proceso de
integracion.

12) Serecomiendala suscripcion de acuerdos sectorialesflexibles
al servicio de las empresas que deseen aprovecharlos beneficios
potenciales dela integracion.

Fuentes K. (1994: 85), explica cada una de las propuestas de
regionalismoabierto cepalino:

1) Las dosprimeras condiciones quesefiala Rosenthal tienen una
justificacién bastante ortodoxa, pues se considera que generan
economias de escala y una mayorespecializacion productiva.

2) Las normas multilaterales y economiasestables son necesarias

para promover expectativas favorables de inversion nacional y
extranjera. :

3) La propuesta de unaliberalizacion amplia en términosdepaises
reducela necesidad de importar de fuentes de mayorcosto facilita
el acceso a productoresde menorcosto,resultado al que contribuirael
establecimientode un arancel bajo frente a terceros.
aw El requisito de crear un arancel externo comundesalienta la

triangulaciény el contrabandoy evita la necesidad de aplicar normas
de origenestrictas.

5) El régimende pagostiene como objetivo reducir los costos de
transacciony contribuir a disminuirla desviacion de comercio que
provocan las preferencias intrarregionales.

6) Los acuerdossectorialesflexibles favorecenla transferencia de
tecnologia y la reconversion.

7) La propuestadefacilitar procesos de ajuste gradual implica un
mecanismo compensatorio que permite a los paises mas favorecidos
compensar a los menos aventajados, evitandoasi quela distribucion  
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inequitativa de los costos y beneficios provoqueel colapsodel proce-
so de integracion.

Unacritica del regionalismo abierto

Sa.cabo considera quenoexiste unadefinicion precisa del regionalis-
moabiertoy las interpretaciones sobre su alcance varian segun la ideo-
logia de quieneslas realizan. Para algunosel regionalismoabierto se
aplicaria a modelosdeintegraci6nsin barreras comercialesy de inver-
sionesfrente al exterior, y que limitan la discriminacionfrente a terceros
a simples compromisosde cooperacionentrelaspartes. Para otros,
promueveun tipo de integracion con niveles razonablesde proteccion
cuya metaseriala inserciénplena en la economia mundial largo plazo.
En amboscasos,el regionalismoabierto implica, por un lado, que la
proteccionfrentea terceros es sdlo temporal, ya que la meta largo
plazo es la exposicion plena alos mercados mundialesy, porotro lado,
quela protecciondebe serlo suficientemente baja comopara no impe-
dir el efecto benéfico de la competencia del mercado mundial sobrela
produccionregional. Segun Salgado, ambas nocionessufren de una
grave imprecision en cuanto su temporalidady el nivel admisible de
proteccién en un esquemade integracién del tipo propuestoporel
regionalismoabierto (Salgado 1994: 80-81).

De igual manera, el regionalismo abierto proponeconciliar la aper-
tura regional conla liberalizacion multilateral del comercio.El proble-
ma es que noesfacil determinar hasta qué punto la apertura
indiscriminadaes conciliable conla integracionregional, amenos que
ésta sea concebida comoun simple paso previo o segundo 6ptimoal
comercio libre en el ambito multilateral. Otro aspecto, que tampoco
resulta facil de explicar es,si es posible, en un contexto de regionalis-
moabierto, discriminar en favordel mercadoregional mediante el mar-
gen depreferencia.

De igual manera, al definir al regionalismoabierto comola concilia-
cion de la interdependencia nacidade la integraciénformay de la
integracion de hecho,se olvida que las interdependencias creadas
porlos acuerdosde integracion y porla liberalizacién comercial son en
general concurrentes. La diferencia es que la interdependencia que crea
la apertura unilateral se establece fundamentalmente con la economia
mundial. La integracion,al menos enla version original de la CEPAL,
busca establecer una mayorinterdependencia regional, antes que in-
tentar acceder a los mercados mundiales.
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Tampocoes demasiado afortunadoexigir que la integracion sea
complementaria delas politicas que promueven una mayor competi-
tividad, porque pareciera sugerir que ésta es contradictoria con las

politicas dirigidas a lograr tal objetivo. Como acertadamenteindica

Guerra Borges,porsu propiafinalidad (ampliar mercadospara impulsar
el desarrollo de la capacidad productiva, reducir los costos mediante el
aprovechamiento de las economias deescala y asimilar las nuevas tec-
nologias que éstas hacenposible), las politicas de integracién no son
incompatiblesconlas politicas para elevar la competitividad interna-

cional, sino todo lo contrario (Guerra Borges 1996: 437).
Resulta dificil aceptar comoverdad indiscutible quelaliberaliza-

cion comercial en general es una garantia para incrementar la
competitividad internacional de una region o un pais. La integracién, en
la versionoriginalmente propuestaporPrebischy la CEPAL, era un me-
canismo idoneoparalograr unainsercidneficiente y adecuada en la
economia internacional. No existen razones para sugerir que estos ob-

jetivos solo puedenlograrse por mediodela aperturaunilateral. Tal
propuestaesincluso inconsistente con la nueva teoria del comercio
internacional, en particular los planteamientosde unapolitica comercial
estratégica, que reconocela necesidadde otorgar proteccién a ciertos
sectores industriales especificos.

Finalmente, es poco convincentela aclaratoria non petita de la

CEPAL que sugiere quela existencia de acuerdospreferencialesesel
elemento distintivo del regionalismoabierto frente a la apertura
indiscriminada. Si los acuerdospreferenciales puedenser perforados
por concesionesunilaterales efectuadas a paises no miembros, entonces

su valor comoinstrumentodepolitica econdmicaes escaso. Ental
caso, deberia optarsepor unapolitica de apertura unilateral al resto del
mundo,evitandoasilos costos de la desviacién de comercio, como se

recomendabaenlaliteratura vinerianasobrela materia.
Todas estas limitaciones conceptualesdel regionalismoabierto han

llevado a autores como Salgado (1994: 81) aconsiderarlo como un
simple regreso la teoria vineriana de las uniones aduaneras, que
consideraa la integracion comoun sub-6ptimoen el caminohacia la
total liberalizacién del comercio multilateral. Sin embargo,esta critica
soslayael elemento realmente innovadordel regionalismoabierto: su
intento de incorporar la propuesta de una transformacion productiva
con equidaddentro dela politica de integracién.

En AméricaLatinase requiere un incremento dela productividad
mediante un proceso de absorcién y difusién del proceso técnico
adquirido,el aumentodel tamaiio regional,la sinergia entre empresas, 
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sectorese institucionesy, en términos mas generales,porel eficiente

sistema dela estructura productiva (cEPAL 1990: 166). La integracion

podria incitar este proceso de transformacion productiva e incorpora-

cién y difusién de las tecnologias disponibles en el mundo. La

ampliacin de los mercadosy el incremento de las vinculacionesentre

empresas, sectores e instituciones permiten desarrollar de formagra-

dual ventajas comparativas,el desarrollo tecnologicoy el aprendizaje.

De igual manera, la integracién puede contribuir a incrementar la efi-

cienciadelas industrias sustitutivas de importaciones,las cuales se han

transformadoenindustrias de exportacion queutilizarian al mercado

regional comoespacio de aprendizaje, antes de exponerse de forma

plenaa la competenciaglobal. Asimismo,la integracion puedeserutil

en el fomento dela innovaciéntecnolégica. Los gustos similaresde la

poblacion y la cercania geografica permitiria usar al mercado regional

comoelespacioen el cual explotar las innovaciones tecnologicas en

los nuevos productos al menorcosto y con menorgrado de incerti-

dumbreque en los mercadosextrarregionales. La integracion también

puede incrementarel poderde negociacion conjunto de la region y

utilizarse para mejorar la infraestructuray la facilitacién del comercio,

elementos que coadyuvan

a

latransformacion productiva (CEPAL 1990:

166-170). Estas propuestas permiten queel regionalismo abierto dela

cEPALsupere la simple liberalizacion comercial y retome las viejas ideas

prebischianas de unatransformacion productiva regional.

Regionalismabierto o neoliberalismo?

Laslimitaciones de la nueva

integracion latinoamericana

La evidencia demuestra quela integracion latinoamericana esta mas

orientada porlas premisas neoliberales que porlas propuestas cepalinas

sobre regionalismoabierto. Un examendelos diversos procesos en

marcha permitensefialar el predominio de un enfoque comercialista,

centradoen la desgravacionarancelaria y la apertura indiscriminada al

mundo. El modelo serepite de forma casi uniforme en todoslos

esquemas e incluyeen esencia:a) la integracion del mercadode bienes

y servicios,sin reservas ni excepciones, con bajos aranceles y la au-

sencia derestriccionesal comercioy a las inversiones; b) el predomi-

nio de instrumentosde integraciénclasica, que dejan en manosdel

mercadoel comercioy la asignacion delos recursosen el mercado

ampliado;c) el abandonodepoliticas e instrumentos de promocion de
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actividades especificas; d) la exclusion de medidaspreferenciales y

compensatorias para los paises de menordesarrollo (Salgado 1994: 80).

Un verdadero regionalismoabierto suponenosélola liberalizacion

del comercio y las inversionessino tambiénla integracion de los mer-

cados domésticos, inversionesen infraestructura,politicas para pro-

moverla difusion de tecnologias e incrementar la productividad y me-

didas para favorecera los grupos menos favorecidos (Reynoldseral.

1995: 177). Estas medidas deben implementarse de forma conjunta

para que sean capacesde transformar la estructura productiva de la

region. Enla realidadestas politicas estan ausentes en buenaparte de

los esquemas en marcha, conla posible excepcion del MERCOSUR.

En consecuencia, es mas adecuado describirla etapa actual de la

integracionlatinoamericana comoneoliberaly no inspiradaenlas ideas

cepalinas del regionalismoabierto. Este predominio del neoliberalismo

es producto de unaserie de variables nacionales,regionales y globales

ya analizadas y de una especie de convicci6n colectiva que el colapso

sufrido porlas experienciasde integracion fue resultado del modelo

propuesto porla cepaenla década de los cincuenta. La evaluacion

de las vicisitudes del proyecto cepalino de integracion autondmica de-

muestra quesusdificultades fueron producto de una serie de limitacio-

nes politicas y econémicas que condujeron a los paises latinoamerica-

nos aabandonar el proyecto deintegracion productiva y promover un

modelo esencialmente comercialista. Este elemento debeser tenido en

cuenta al evaluar las politicas aperturistas imperantesenla actualidad.

Aunque es menesterreconocerlos €xitos de la fase actual de la

integracion,es preciso advertir sobre sus limitaciones y sus conse-

cuenciaspara el futuro de la region. El primer aspecto que se debe

criticar es que en mediodel aperturismo-exportadoractualse soslaya

queel objetivo real de la integracion no debeserel incrementarlas

exportacionesperse, sino hacerlo en aquellos rubros de mayor dina-

mismoy complejidady, en consecuencia, con un mayor valor agrega-

do, debido a su capacidad para incrementar el empleoy elsalarioreal,

manifestacionesde lo que la cEPAL denomina “competitividad auténti-

ca”, Aunquedebecelebrarseel éxito de paises como Chile, Ecuador 0

Colombia enla diversificacion de sus exportaciones,es preciso recor-

dar que éstas continuan siendo de tipo tradicional, como frutas, pro-

ductos del mar 0 flores, lo que demuestra que nose esta produciendo

una verdadera transformacion productivaen la region. En segundo lu-

gar, deberevisarseel discurso antiestatista de los esquemas en mar-

cha. El antagonismo Estado-Mercadotiene muchodeartificial pues

éstas no son necesariamente dos fuerzas separadas y contrapuestas,  
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sino que pueden complementarse y reforzarse mutuamentepara favo-
recerel desarrollo regional y mejorar los niveles de vida de la regién
(Laredo 1995: 316).

En conclusion, es conveniente adoptar una posicién menos
fundamentalista en materia de integracién. No es aconsejable continuar
conpoliticas proteccionistas que provoquen obsolescenciaindustrial y
la pérdida de la competitividad internacional, pero tampoco es
recomendable un modelo de integracién que favorezcala desindustria-
lizaciony el desempleo. Unapolitica racional debe comprender una
combinacionde unaaperturaselectiva y de proteccionismoselectivo
de manera quese someta de formagraduala las economias a la com-
petencia global que Jaguaribe (1996) describe comoun liberalismo
practico. Esto fue el nucleo del modelo de integracién autonémica pro-
puesta por RaulPrebisch,rescatado enlas recientes propuestas de un
regionalismoabiertoal servicio de la transformaci6nproductiva con
equidad.
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Quebec-Canada: ¢haciael fin
de la relacion federal?

Por Carlos Ivan MENDOZA AGUIRRE®

1. Antecedentes: la peculiaridad de Quebec

A ULTIMA DECADADEL SIGLO VEINTEsignifico un proceso de pro-
fundas transformacionesen el ambito internacional; de manera in-

esperada, desaparecieron algunospaises,y a partir de su desmembra-
miento se crearon otros nuevos, retomando en algunoscasossu anti-

gua soberania. E] fenomeno tuvo comoescenarioprincipal Europadel
Este y laentonces UniénSovietica, constituyendo un proceso que tomd
por sorpresa al mundo, ya que pocos habian pronosticadolos hechos.

De maneraparalela, conla creciente interdependencia mundial se
promueven esquemas de integracion, fundamentalmente econdmicos
pero tambien enotros ambitos,por lo queel conceptotradicionaldel
Estado-nacionparece entrar en una fase de obsolescencia. Especial
relevancia adquiereel ejemplo de la Union Europea, que espera en
2002 la puesta en marchadel euro como moneda deusocorriente,y
acaso la integracion de algunospaises situadostras la otrora “Cortina
de Hierro”.

Porotra parte, afanes separatistas latentes desde hace variasdé-

cadas nohan terminadoporconcretarse, y quiza nuncalo hagan. Al
respecto, destacael caso de la provincia canadiense de Quebec,bas-
tion francéfono enclavado en América del Norte, cuyo movimiento
estructurado conelobjetivo de conseguirla independenciadata cuan-
do menosde 1968,afio de la creaciondel Partido Quebequense, que

ha obtenido dos veces la gubernatura provincial. Otra interpretacion
considera que, en realidad,las ideas separatistas parten de 1763,en el
instante mismo en que Francia cede sus regiones hoy canadienses a
Gran Bretafia; desde entonces,los habitantes francéfonoshan intenta-

do conseguir unestatuto especial, en virtud de su idiomay cultura,
diferenciados del resto de Canada. Otros elementosdistintivos de
Quebec sonel uso de un CédigoCivil propio, inspirado enla tradicion
francesa, sus institucionessociales, del mismo origen,y en cierta mane-

ra el recuerdode la “Conquista” de 1759,a partir de la que se convir-
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tieron enelsector “derrotado”y minoritario,e incluso del Tratado de la

Union de 1867, cuandoa través delpacto realizado basicamente por

los angléfonosy los francofonosse establecié la nacion canadiense.

Otro acontecimiento esencial que refuerza la peculiaridad

quebequenseesla adopcion de las reformas constitucionales de Cana-

daen 1982, lo que se efectud aunsin el consentimiento quebequense,

poniendoen cuestionamientoel grado de cohesion y respeto del pacto

nacional. Posteriormentea este hecho,se han propuesto variosinten-

tos de modificacién constitucional conelfin de hacerretornar a Quebec

al esquema normativo de la federacion; sin embargo,hasta el momento

ningunohafructificado, y la complejidad del sistemaconstitucional ca-

nadiense, asi comolas ampliasfacultades de pronunciamiento ciuda-

dano con respectodelas decisiones nacionales, hacen que se caiga en

un inmovilismopolitico dificil de sortear.

Hasta el momento,y conel objetivo de mostrar ante el mundola

preferencia hacia su opeiony lograr la anhelada soberania, el gobierno

quebequensehaIlevado a cabo dos referendos (1980 y 1995) en los

que, sin embargo,la poblacién ha expresado mayoritariamente su pre-

ferencia por mantenerel vinculo federativo con Canada, aunque con

diferentes porcentajes de aceptacion, que van de 60% en el primer

caso a 50.6% en el segundo,siendo evidente el crecimiento hacia la

opcidn soberanista, por lo que algunos enfoques prevén que en caso

de realizarse un nuevo referéndum, como muy probablementese hara

enun plazo no muylejano, la probabilidad de triunfo del separatismo

es masquefactible.
E] resultado del referéndum esinterpretado de maneradiferente

porlas dos propuestas: los soberanistas lo evaltian como un vigoroso

impulsopara el surgimiento de un nuevo Estado, mientras que los

federalistas no quieren hacer concesi6n algunaa los intentos de reco-

nocimiento constitucional para Quebec, para asi fortalecerla identidad

colectiva canadiense, basadaen un federalismo queotorguefacultades

similares a sus provincias. Un elemento destacablepara el movimiento

quebequense es que practicamente todos los logros del sector

soberanista han sido obtenidosa travésdela via pacifica, destacando

los procesoselectorales.

La concepciéndeun federalismo “asimétrico” que provea un tra-

tamiento diferenciadoala identidad quebequensese contraponeconla

vision del gobiernofederalde privilegiar el peso politico centralizado

en Ottawa, otorgando de manera equitativa facultades a los poderes

provinciales. Si bien ambas comunidades compartenideas semejantes

sobrelajusticia, democraciae igualdad, los federalistas favorecenel
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concepto de los derechosindividuales, en tanto los quebequenses
enfatizan los derechossocialesde la comunidad,insertandoen este
rengl6n su luchaporser consideradosdentro de un rango constitucio-
nal como“sociedad distinta”.

Es relevante mencionar que anteriormente fue posible proponer la
formula de “‘soberania-asociacion”, mediantela cualse intentaba con-
seguir una independenciapolitica preservando una asociacion econo-

mica con Canada, peroen casode realizarse una nueva consulta po-
pular, debera plantearse como una de las dos opcionesla total
independencia, sin alusiona alguna eventualasociacion economica.

Con elfin de negar la validez dela reivindicacion nacionalista, con
toda razon puede argumentarse que Quebecno se encuentra inserto
en unaentidadfederalrepresiva, pues comoelresto de las provincias

tiene amplias competenciasen asuntosinternos, comoeducacion,cul-

tura, salud y recursosnaturales, ademas de que forma parte de una

nacion moderna, democratica, progresista y respetuosade los dere-

chos humanos;perosi bienlo anterior son hechosirrefutables, tambien

es cierto que parte significativa de su poblacion deseair masalla y

constituirse comopais independiente. Argumentosparaello tienen de

sobra, partiendo desdeel hecho quela presencia francesa en la region

precede a la inglesa, y aun dependiendo de Gran Bretafa,y posterior-

menteinsertosen la angléfona Canada desde hace masde dossiglos,

la cultura quebequensehalogrado perdurar,a pesar delos intentos de

asimilacionen un pais que propugnaporel multiculturalismo, muestra

de la sélida raigambre quebequensequeintenta ser coronada con la

soberania; sin embargo, reconociendoel derecho a la autodetermina-

ciénde los quebequenses“soberanistas”, no puede dejarse de lado

queenesta problematica no puedensersloellos los involucrados,

debiéndose tomar en cuentaelsentir de las comunidades no angl6fonas

de la provincia,e incluso del resto de los canadienses.

Encierto sentido, la ambigiiedad constitucional canadiensey los

intentos de centralizacion federal han actuado conjuntamentepara pro-

piciar el dominio econdmicoy politico de la mayoritaria poblacion

angl6fona, aunquea partir de losafios sesenta, con el fenomeno de la

Revolucién Tranquila, ha aumentado notoriamentela presenciapolitica

y la solidez econémicade los quebequensesde habla francesa.

Ante esta nuevacorrelacion defuerzas en el marco canadiense,la

hipotesis del presente trabajo versa sobre la necesidad de que el go-

bierno federal debeacelerar la busquedade algunaformula para cum-

plir la demanda quebequense,de quele sea otorgado en la Constitu-

ciondel pais el reconocimiento como“sociedad distinta”, asi como de  
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la ampliacién delas facultades quebequenses, en linea con la concep-
cidn del “‘federalismo asimétrico”, pues de lo contrario los soberanistas
reforzaran su campafia para sustraer a Quebecdela federacion,inten-
to que se veria avaladoporlo quese consideraria un continuo desdén
por parte de las otras partes del pacto federal hacia la otredad
quebequense.Anteello, seria factible que finalmente presenciaramos
la transformacion de Quebec como un Estado independiente.

2. Aspectos controversiales sobre la separacion

A continuacion,se analizan algunas opciones quelos soberanistas
quebequensespueden argumentar para dar massolidez a sus anhelos
de independencia,y se plasman algunasalternativas que puedan ga-
rantizar la consolidaciénde un Estado independiente, de acuerdo con
los lineamientosinternacionalesal respecto.

2.1. La autodeterminacion de Quebec

ELprincipio de autodeterminaci6n,tan socorridoen el DerechoInter-
nacional para argumentar sobrela legitimidadinalienable de determi-
nadospueblospara constituirse como Estados-nacion, y que incluso
formapartedelosprincipios depolitica exterior de México,ha sido
esgrimidoporalgunosautorespara defenderel legitimo derecho de los
quebequensesde constituirse en un Estado independiente.

Este principio “se refiere al derecho quetiene la poblacion de un
pais de darse la forma de gobierno que desee dentro de un Estado ya
constituido. Asimismo [...] reconoceel derecho que tienen los pueblos
aconstituirse en Estados independientes”.'

Enel ambito internacional existen diferentes condiciones para que
este derecho sea considerado, y que son:a) el derecho de los pueblos
a determinar libremente su condici6npolitica; b) el derecho que tiene

un pueblo a mantenersu actual formade organizacionpolitica y econo-
mica y a cambiarla,si asi lo desea,sin injerencia de otros Estados;

y c) el derechode un pueblo,conclara identidad y evidente caracter
nacional, a constituirse en Estado,conelfin de organizar de modo
propio su vidapolitica,sin interferencia de otros pueblos.’

Al respecto, consideramosqueenel caso particular de Quebec la

independenciano podria lograrse bajo la proteccién del DerechoIn-

' Edmundo HernandezVela, Diccionario de politica internacional, México, Porria,

1999, p.9:
2Modesto Seara Vazquez, Derechointernacionalpiblico, México, Porra, 1993, p. 83.
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ternacional el principio de autodeterminacién,quees sdlo aplicable
encaso de quela poblacion esté sujeta a una dominaciéndelexterior o
acondicionesracistas 0 tengan un régimen discriminatorio. En este
contexto, debe tomarse en cuenta que

el derechoa la libre determinaciénexterna, que suele conllevara la creacion

de un nuevo Estado soberano e independiente, pero que también puede

realizarse asociandose o integrandose a otro Estado, sdlo se reconoce en

Derecho Internacionala los pueblos coloniales y a los pueblos subyuga-

dos, explotados o dominados que son objeto de violaciones graves de

derechos humanos.Estoscalificativos se rechazan para el pueblo de Quebec.
Al contrario, el pueblo de Quebec nosélotiene acceso a todos los niveles

del gobierno federal, de hecho participa en el mismo de manera relevante.’

Resulta evidente que Quebec bajo ningun punto devista pudiera con-
siderarse como un pueblo en régimen de colonizacién 0 subyugado;
por el contrario, formaparte de un pais democratico, moderno, con
institucionessolidas, cuya poblacion goza de un elevado nivelde vida,

hecho reconocido porla Organizacion de las Naciones Unidas en los

masrecientes afios al designar a Canada comoelpais con el masele-
vado indice de desarrollo humano.

Por otra parte, debemosconsiderar que “en la sociedad interna-
cional, al estar formada por Estados soberanos, correspondea los
gobiernosnacionalesbuscar las necesarias soluciones”™ a sus proble-
mas. Evidentemente, esto no significa que los paises operen de manera
totalmente discrecionalen su orden interno, puesto que “la soberania
de los Estados no es un obstaculo para que haya coercibilidad de la
normajuridica internacional, pues la soberania la debemos entender
como unanosubordinacion a otro Estado, y nunca como unasituacion
de desvinculaciéndel DerechoInternacional, ya que los Estados sobe-

ranos estan sometidosal Derecho de Gentes”.’ Eneste sentido, es un
hecho que en Canada,y por ende en Quebec,se tiene accesoa instan-
cias de participacion ciudadanaconrespecto del devenir estatutario;
prueba deello es que en la busqueda de una soluciona la problematica
de laregiénse han tenido,hasta el momento, dos oportunidadesbasi-
cas para que el pueblo de Quebec se pronuncie sobre su deseo 0 no

> Carlos Espésito, “Quebec: secesién unilateral y derechointernacional”, Meridiano
Ceri, Espaiia, Fundacion Ortega y Gasset, nam. 24 (diciembre de 1998), pp. 12-13.

* Modesto Seara Vazquez, “Del realismo utépico a la utopia realista”, en Anuario
Mexicanode RelacionesInternacionales 1986, México, UNAM-ENEP Acatlan, 1986, p. 463.

’ Carlos Arellano Garcia, “Eficacia del derecho internacional: jurisdiccion y
coercibilidad”, en Anuario Mexicanode Relaciones Internacionales 1985, México, UNAM-
EneP Acatlan, 1985, pp. 30-31.  
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de formar un pais soberano, y en ambasocasiones, con diferentes

porcentajes, una mayoria decidié permanecerligado a Canada en un

vinculo federativo. Porlo tanto, no tendria sentido acudira instancias

internacionales o supranacionalesconel fin de ganar adeptos o ejercer

presion para promoverla causa separatista, ya que en el ambito inter-

no esta garantizadoel acceso a mecanismos de respeto a la decision

mayoritaria.
Porlo demas,en el entornointernacional se sostiene que“elinterés

nacional esta dado fundamentalmente conbaseenla supervivencia de

los Estados, es decir, de su seguridad; de donde se derivan por lo

menostres elementos fundamentales:el del mantenimiento de la sobe-

rania yla independencia,el de la integridaddelterritorio y el de la

vida de los habitantes”.°

2.2. Escenariodela legalidad constitucional

Aunauehasta el momento se han presentado dos ocasiones en que se

ha preguntado al pueblo quebequenseacerca de su preferencia por

constituir un Estado soberano,0 porel contrario, mantenerse dentro

de la union canadiense,las condicionespara concretar la independen-

cia encaso de una respuestaafirmativa hacia la opcion soberanista no

estan claramentedefinidas. Las autoridades de Quebec, previo al mas

reciente referéndum,efectuado en 1995, declararon que a partir de la

victoria, dentro de un plazo no mayor a doce mesesla Asamblea Na-

cional de Quebec proclamaria la soberania, aun cuando Canadase

negaraa entablar un proceso negociador, o tajantementese opusiera a

acatar el veredicto popular.

Anteesto, surgieron amplios debates en todoel pais en torno asi

dicho procedimiento pudiera ser 0 no aceptadoporel gobiernofede-

ral. El referéndum de 1980 y el de 1995, asi comoelde octubre de

1992 sobre las reformas constitucionales o “Acuerdo de Charlot-

tetown”, fueron reconocidos por Ottawa como procesos legitimos del

ejercicio democratico quebequense, € inclusive varios funcionariosfe-

derales se declararon de acuerdoen aceptarel veredicto del pueblo;

sin embargo,un problema fundamentalparte de que ninguno delos

documentosy estatutos de la Constitucion canadienseincluyela posi-

bilidad, y menosalin determinalos procedimientos,para que alguna de

las provincias constitutivas del pacto federal se separe del mismo.

© JJeana Cid Capetillo y Pedro Gonzalez Olvera, “Acerca del concepto de interés

nacional”, en Anuario Mexicanode Relaciones Internacionales 1986, p. \71.
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Sin embargo, procurando unasolucién que respetandoel orden
constitucional permita la obtencion de la soberania, se ha propuesto
que “cualquiera de las dos formulas de enmiendade la Constitucién

puedenserutilizadas. Una requiere la aprobaciondel Parlamentofe-
deral y de todas las legislaturas provinciales;la otra requiere la aproba-
ciéndel Parlamentofederal y las legislaturas de (al menos)siete pro-
vincias que constituyan (cuando menos)el cincuenta porciento de la
poblacion de pais”.’

Es de destacarse que aunque mediante ambosprocedimientos no
se requiera el consentimiento dela poblacidnen general, expresada
probablementea travésde referéndum,si seria extremadamentedificil

quetanto el Parlamentofederal comolas legislaturas provinciales,in-

cluso en caso de quefueran siete y no diez, estuvieran dispuestos a

otorgarsu consentimiento para una cuestiontan trascendental comola

separacion de unaprovincia, especialmente de una tan importante como
Quebec.

Obviamente la segundaopcion,a pesar de ser también muydificil,
no resulta extrema comola primera, que marca la necesidad unanime
de consentimiento. Experiencias comolos intentos de reforma consti-
tucional de Lago Meech y de Charlottetown nos indican cudn compli-
cadoresultaria obtener consensosante propuestas de cambiotan sig-

nificativas para el conjunto nacional, por lo que dificilmente el proceso
concluiria a favordelas aspiraciones de Quebec.

El segundoprocedimiento mencionado se enmarca en e] compro-
miso hechoporel primer ministro Jean Chretientrasel referendumde
1995, enel sentido de que enlo futuro ninguna reformaconstitucional
que afectara a Quebecse Ilevaria a cabo sin su consentimiento, como
habia ocurridoenla “patriacién” constitucional de 1982, donde por
cierto, Quebec vio eliminadoel derechode veto en la materia que
antes poseia. De esta manera,en febrero de 1996se establecio la Ley
Concerniente a las Modificaciones Constitucionales, que determina
cuales y/o cuantas provincias deberan ser consideradasparallegar a
celebrar enmiendas; por lo que

la mayoria de las Provincias [debe comprender]en todocaso,a tenordel art.

1° de la Ley ahora estudiada, Quebec, Ontario, Columbia Britanica, almenos

dos de las Provincias Atlanticas (Terranova, Nueva Escocia, Nuevo

Brunswick,Isla del Principe Eduardo) que incluyan como minimoel 50 por

100 de la poblaciéntotal de las mismas,y, finalmente, no menos de dos

i 7 Joseph T. Jockel, “And if Quebec secedes?: a view from the United States”,

Current History, vol. 94, nam. 590 (marzo de 1995), p. 128.
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Provincias de las Praderas (Alberta, Manitoba, Saskatchewan)conidéntico

requisito de poblaci6n[...] El derecho de veto, del que en puridad (sic)

puede hablarse ya que la negativa de alguna de las Provincias aludidas

impide la puesta en marcha del procedimiento derevision, se otorga no sélo

a Quebec,sino a otras dos Provincias (Ontario y Columbia Britanica, esta

ultima incorporadaal texto de la Leyen la discusién parlamentaria)y a las

RegionesAtlantica y de las Praderas. No puede, porconsiguiente, afirmar-

se la existencia de un veto s6lo quebequés, aunqueescierto quela negativa

de esta Provincia, aunque nos6lo de ella, podria bloqueartodainiciativa de

reforma.®

Porlo anterior, el gobierno de Quebec y el Bloque Quebequensese
opusierona esta ley, que para muchos,incluso, hace mas dificil lograr
la largamente postergada reformaconstitucional, y masatin, que se
logre un cambiosignificativo eneste sentido.

El procedimiento mencionadonoesel unico que ha sido propues-
to, ya queotrosautores opinan quela secesion “‘avaladajuridicamen-
te” pudierallevarse a cabo mediante los procedimientos de enmienda
previstos en la Seccion 41 del Acta Constitucional de 1982, sdlo que
para obtenerla “secesion de Quebec implicaria enmendar al menos
tres de las cinco materias referidas en la Seccion 41, incluyendo: /. la
oficina del teniente gobernador de Quebec? (Seccion 41a), 2. la utili-

zacion delos idiomas inglésy francés (Seccién 41c), y 3. lacomposi-

cion de la Corte Suprema de Canada!® (Seccion 41d)”.!!
Por supuesto queel procesopara, primeramente,llegar a enmendar

los tres aspectos mencionadosy,unavez logradoesto,se pudiera iniciar un
—largo—procedimiento para eventualmente obtenerel beneplacito hacia
laindependencia quebequense,noresultaria nada sencillo, y menos aun
expedito, porlo que al interior de Quebecse plantea un escenario alterna-
tivo que no implica negociacion alguna conel gobiernofederal.

2.3. Declaracion unilateral de independencia

EN ocasi6ndel referéndum de 1995,las iniciativas de ley presentadas
por el Partido Quebequense daban por hecho que Quebec cuenta con

“Alejandro Saiz Arnaiz, Estado Federaly “Estatuto Particular”: la posicién cons-
titucional de la provincia de Quebec en la Federacion Canadiense, Marcial Pons-Edicio-
nes Juridicas y Sociales, 1997, p. 100.

’ El teniente gobernadorequivale,a nivel provincial, al gobernador general de Canada.
'° Esta garantizada la presencia de tres jueces provenientes dela tradicién legal

quebequenseentre los nueve miembros que conforman la Corte Suprema.
"' Patrick J. Monahan, “The law andpolitics of Quebec secession”, Osgoode Hall

Law Journal, vol. 33, nam. | (primavera de 1995), p. 6.
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el derecho unilateral de separarse de Canada, en caso de que la pobla-
cién asi lo expresara; sin embargo, como ya se mencioné,de acuerdo

conlas leyes canadienses ninguna provincia cuenta conla facultad para
separarse dela federacion,porlo que puede interpretarse que menos
aun si dicha separacion esde cardcterunilateral. En todo caso, se

efectuaria una negociacionbilateral entre ambosgobiernos,a fin de
dirimir los procedimientosa seguir.

Ante lo complejo del proceso,se ha propuesto la alternativa de
que en caso de queel pueblo quebequensese pronuncieen un proxi-
mo referéndum a favorde la independencia, se proceda automatica-
mente a la separacion delresto delpais.

Al respecto, tanto el Derecho Internacional Publico comolas re-
glas constitucionales canadienses no otorgan un derecho positivo para
una escisiOn unilateral de una parte de un Estado, a menos quese
sumeunaserie de requisitos, no presentes en Quebec. Asimismo,di-
cho derecho

tampoco puede provenirde la ausencia de prohibicién especifica, porque el

DerechoInternacional acentua de una maneraespecialla integridad territo-
rial de los Estados y sélo reconoce un derecho a la libre determinacién

externa, es decir, a la secesién, en circunstancias excepcionales. En todos

los demascasos, siempre proponeeldesarrollo de una autonomiapolitica,

econdmica,social y cultural dentro del contexto de los Estados a través de

lo que hoy se conoce comolibre determinaci6ninterna.'?

En el caso de Quebec, se cumple cabalmente con las condiciones de
libre determinacioninterna mencionadas,existiendo un Estado de De-

rechoy un integral sistema democratico del que ninguna de las comuni-
dades provinciales se ve excluida.

Puede argumentarse en contra delo anterior que las normas sobre
la secesion descritas

fueron creadas principalmente porlos mismosEstados donde deben expre-

sarse las voluntades delibre determinaciénde los pueblos. En consecuen-

cia, esas normasseperciben comoilegitimas porlos sujetos noestatales.
Ahora bien, en un sistema democratico donde se respeten los derechos
fundamentales de los individuos, seria contraproducente para cualquier
estructurajuridica incorporar normasqueincentiven a la desintegracién del
propio sistema."

'? Esposito, “Quebec: secesion unilateral y derecho internacional”, p. 12.
 [bid., p. 13.   
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Deesta manera,resulta coherente atribuir como excepcionalel dere-

cho ala secesion desdeel punto devista del Derecho Internacional.
Unacuestién fundamentales que la Declaracion Unilateral de In-

dependencia seria contraria a algunos principios basicos de pai-
ses democraticos como Canada,tales comola salvaguarda de dere-
chos fundamentales ylibertades individuales, o la proteccion de las
minorias frente a las mayorias, primordialmenteenreferencia las mi-
norias anglofonas, alofonas y aborigenes, que son contrarias a aban-
donar el vinculofederal. A pesar de ello, hay quienes sostienen que
dadala practica ausencia dealternativas para obtenerjuridicamentela
separacion, y en dondeel“Canada angl6fono casi seguramenteno lo
aprobaria, Quebec tnicamente puede obtenersu independenciaa tra-
vés de una declaraci6nunilateral”.'* Dado el contexto actual de la
interdependencia mundial, que se eleva exponencialmente enel esce-
nario interprovincial canadiense,unainiciativa unilateral tan trascen-
dental puede ser muycontraproducente para los intereses de ambas
partes del debate, sobre todo para Quebec, considerando su menor
fortaleza con respecto del conjuntonacional.

Deesta forma, una separacion unilateral de inmediato generaria
unatensa relacién con Canada,que logicamente afectaria, de entrada,
al sector econdémico, pero que se expresaria en diversos ambitosdel
nuevo Estado, comoen sus relaciones conotrospaises, incluyendo el
proceso inicial de reconocimiento formal hacia la soberania
quebequense.Es asi que

incluso si una Declaracion Unilateral de Independencia (pu!) fuera una po-

sibilidad real, la capacidad de Quebecpara penetrar en los mercadosinter-
nacionales podria ser ampliamente reducida,si no eliminada. Los mercados
internacionalesde capital podrian noestar dispuestosa prestar dinero a un

régimen cuyaexistencia fuera incierta. El gobierno de Quebec podria tam-

bién enfrentar unaresistencia ante la pul de parte de su propia poblaci6n,y

dicharesistencia se podria incrementar una vez que esa DUI repercutiera en

penurias econémicas tangibles para la poblacién de Quebec. Simplemente,

no hay precedentesinternacionales sobre un Estado queintentarala secesion

unilateral con el apoyo de solamenteel 50 6 55 porciento de su poblacién.'*

Aunque a medianoo largo plazo la situacion tenderia a normalizarse

considerandola necesidadpara ambas partes de restablecer sus nexos,

y que tambiénpudiera lograrse la reinsercion de Quebec enel escena-

'4 Jockel, “And if Quebec secedes?”, p. 128.

'S Monahan,“Thelaw and politics of Quebec secession”, p. 29.
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rio econdmico mundial,el proceso significaria un importante menosca-
bo para las aspiracionespoliticas y econdmicas de los quebequenses.

Por todoello, puede concluirse quesi bien unadeclaraciénunilate-
ral sobre la independenciaes posible,seria politicamente incorrecta,
puestraeria consigo repercusiones muy desfavorables para un Estado
que pretendiera iniciarse como soberanoenel panorama mundial. Sobre el
particular, cabe mencionar que la Corte Suprema canadiense emitié una
opinion consultiva en agosto de 1998 acerca de qué tan legalseria
una eventual declaracionunilateral de independencia, concluyendoquela
mismanoseguiria los procedimientoslegales vigentes.

3. Implicaciones de un eventual Quebecindependiente

3.1. Implicaciones econémicas

3.1.1. Relevancia econémica de Quebec en Canada

La importancia que reviste Quebec para Canada en términos econ6-
micos es muyrelevante, ya que se estima que contribuye con alrededor

de 23 porciento del Producto Interno Bruto(rs) nacional, siendola

segundaprovincia en este aspecto, pues su PIB alcanz6 los 130 042
millones de dolares en 1998,'° mientras que Ontario, que la precede,
logr6é 250 251 enel mismo afio. En caso de que Quebec fuese un pais
independiente, se calcula que ocuparia el lugar 19 en el mundo por su
nivel econdmico, con un volumensimilar al de Austria 0 Suecia, y su-

perando a paises como Dinamarca, Grecia, Noruegay Portugal.
Su elevado desarrollo se debe a varios aspectos, entre ellos que,

ademas deser la provincia mas grande de la federacion, con 1 540 680
km? (que representan 15.4% deltotal), contiene ensuterritorio impor-
tantes recursosnaturales, tanto minerales (Quebec se encuentra entre

los primerosdiez productores mundiales del sector) como hidrograficos
y forestales. A nivel mundial destaca su producciénde aluminio,'’
magnesio,'* hierro, pulpa de madera,papel, electricidad y equipos de
transporte; “el bosque explotable comercialmente cubre cerca dela
mitaddelterritorio quebequense,esto es, unos 700 000 km’, y posee

un potencial hidrografico querepresenta el 3 por ciento de los recursos
hidrograficos del mundo”.'”

‘© Fuente: Statistics Canada.
'7 Cuarto productor mundial.
'* Tercer productor mundial.
B Quebec, ofrecer lo mejor, Ministerio de Industria, Comercio, Ciencia y Tecnolo-

gia, y Ministerio de Relaciones Internacionales de Quebec, marzo de 1998,p.15. 
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Entre sus mas fuertes compafiias se encuentran Hydro-Quebec,

Bombardiery Bell Canada,entre otras. Dentro de la economia cana-

diense, la produccién de Quebec representa 55%dela industria aero-

espacial; 50%delas tecnologias dela informacion; 45% de la industria

farmacéutica; 40%de las empresasde biotecnologia y 38% delas

exportacionesdealta tecnologia de Canada.”

Porotra parte, después de Ontario,es lasegunda provincia mas

poblada del pais, con 7.4 millones de habitantes. A pesar de estas

indudables ventajas,la realidad muestra que Quebectiene un menor

desarrollo relativo con respecto de otras provincias, como Ontario,

Alberta y Columbia Britanica.

El comercioes un renglén basico de la economia quebequense,

pues“las exportaciones de Quebec, incluidas las destinadasa otras

provincias, representan alrededor de 55% de su pis, lo cual es una

cifra muyalta en comparacionconlas pautas internacionales,unacifra

que,entre los Estados independientes, sOlo superan paises que, como

Bélgicaylos Paises Bajos, son centros de distribucion”.?' Especial-

mente importantees el comercio exterior, fundamentalmente el que se

realiza con Estados Unidos, ya que sobrepasa al comerciointerpro-

vincial. Esta intensarelacién con Estados Unidos, hecha a expensas de

la reduccién comercialrelativa dentro de Canada,se ha fortalecido

mas aiina partir del acuerdode libre comercio entre Canaday Estados

Unidos, ampliado en 1994 en el TLCAN, con la inclusion de México.

Esta intensa relacion no es nueva, ya que

a manera de ejemplo, 62%delas ventas quebequesas en 1984 se destiné a

Estados Unidos y 38% se quedé en Canada, en especial Ontario. Algo similar

ocurria con sus compras: 55%provino de Estados Unidos y 45%de Canada,

sobre tododela citada provincia anglohablante. A pesar de su importancia,

este dato no se debe sobrestimar,puesla intensa relacion norte-sur a lo largo

dela frontera entre Canada y Estados Unidosarroja datossimilares para otras

provincias canadienses. Asi, en ese mismoafio, Ontario vendid 90%de sus

productos en Estados Unidos e importo de ese pais 88%de sus compras.”*

2” Fuente: Gobierno de Quebec.

21 Michael Keating, Naciones contra el Estado:el nacionalismo de Cataluna, Quebec

yEscocia, Barcelona,Ariel, 1996,p. 136.

2 Pedro Castro Martinez, “Quebec:los costos de la separacién”, Comercio Exte-

rior, vol. 45, num. 11 (noviembre de 1995), p. 880.
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3.1.2. Trascendencia econdmicade la separacion

Si bien es cierto que en los dos referenda se buscaba conseguirla
soberania politica, en lo econdmico ambas formulas proponian algun
tipo de asociacion econdmicaentre Quebec y Canada, una vez obteni-
da la independencia. A pesar del enorme impacto que para Canada
representaria el abandono de Quebecdela federacion,en ningun mo-
mento ha dado garantias de establecer una asociaci6n econdmica u

otro mecanismosimilar entre ambas entidades. Una razon para ello,tal
vez, es que en gran parte se atribuyela derrota de la opcion soberanista
en los referenda a la incertidumbreconrespecto de la perspectiva eco-
nomicay el riesgo dela inviabilidad del nuevo pais enese sentido, tema

de vital importancia para todo individuo,pues afecta de maneradirecta

su formade vida.
La eventual secesiOn quebequenseafectaria al resto de Canada,

tal-vez principalmentea Ontario,la provincia mas desarrolladadelpais,

pues la cercaniay los estrechos lazos econémico-productivosentre
ambas desempefia un papeldecisivo enlas dos provincias.

En cuanto la industria, en repetidas ocasiones grandes empresa-
rios han declarado su preferencia por mantenerse unidos a Canada, e
inclusive consideran que en caso de darse la separaci6n, parte signifi-
cativa delas firmas establecidas enla provinciase trasladarian a otros

lugares de Canada o de Estados Unidos; situaciénsimilar ocurriria con

inversionesendiversosrubros, quedificilmente permanecerian enel

nuevopais ante un incierto panoramainicial. Esta situacion repercutiria

negativamenteenla tasa de empleo, que tambiénse veria afectada por

el cierre de oficinas gubernamentalesfederales, asi como de empresas

multinacionales.
El tema de la monedaesotro aspecto controvertido; pocosconsi-

deran factible que en una primera instancia se adopte una nueva mone-

da? en virtud delos costosy riesgos que ello supondria, mientras que

algunosseparatistas opinan queserfa conveniente para“el nuevopais”

establecer mecanismospara una unién monetaria con Estados Unidos,

para queasiel dolar norteamericanose convirtiera en la moneda de

uso corriente; otros opinan que,al menosenel periodo inicial, debe

conservarseel dolar canadiense para no provocar desequilibrios y com-

plicaciones cambiarias y de reemplazo de ambas monedas. Al respec-

to, se requeriria obtenerel consentimiento de Ottawa,lo que se presu-

pone dificil de conseguir, como resultado del inevitable impacto

> Se ha propuesto que la moneda de un Quebec independiente se nombre Louis.  
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desfavorable de la separacién. Aun cuandoestose lograse,“utilizar el
dolar canadiense pondriael controldelapolitica monetaria quebequesa
en manosdel gobierno y el Banco de Canada, con la consecuente
atenuaciOnsignificativa de la soberania”,4 lo que obviamentenoseria
deseadoporel nuevo gobierno.A pesar deello, “la promesa de una
moneda comun Quebec-Canada —eldolar canadiense— esparte in-
tegral de la campaiia secesionista para asegurar a los quebequenses
quela secesiontraeria bajos riesgos”.*> Otra complicacion seria que
diversas institucionesfinancieras establecidas en Quebec, como Unio-
nes de Crédito y Bancos,dificilmente tendrian acceso al Banco Cen-

tral canadiense para respaldar sus activos financieros.
La deudaexterior es uno de los temas mas complicadosen caso

de lograrse la separacion, siendo Canada unode los paises con mas
deuda externa per capita del mundo, fendmenoqueenparte se pre-
senta porque “Canadatiene la mas alta calidad de vida en el mundo,de
acuerdo a las Naciones Unidas,peroesta calidad es mantenida con

dinero prestado”.*° Existen opiniones encontradas sobre qué debiera
hacerse conla deudaante unavirtual separacion.Se calcula quela
participacion de Quebecenel saldo deudordelpais asciende a 22 %,
porlo que lo masfactible seria que asumieralas obligaciones por ese
porcentaje, en caso de obtenersu independencia. Ya

desde 1995, la deuda publica de Canada (federacion yprovincias) ascendia

amasde 821 000 millones de délares (mop) canadienses,cifra superior a su

producto interno bruto(pis), que fue cercano a 738 000 mppy 28 000 dolares

per capita (1994). Dicha deuda sigue ascendiendoenrazondela dificultad

paraabatirel déficit fiscal. La deuda publica de Quebecse estima en 224 000

mpp (30 971 percapita), frente a un pip de 168 000 mpp (1994).””

Es decir, un monto mas elevadopor numero de habitantes queel dela
naciOn en su conjunto.

Dadoeldéficit recurrente de Quebec,seria complicadocubrir los
pagos de esos compromisos,repercutiendo desfavorablementeen su

economia. Anteesto, algunos miembrosdel pq “han prometido pagar

unaparte delos intereses de la deuda federal pendiente de Canada,

24 Keating, Naciones contra el Estado, p. 138.

2 Jeffrey Simpson, “Keep an eye on the Euro, not mention Quebec secessionists”,

The Globe and Mail, 6 de mayo de 1998, pp. 2 y18.

2%Robert Bothwell, Canada and Quebec: one country, two histories, usc Press,

1995,p. 232.
27 Francisco Olguin, “La cuestién de Quebecy la unidad de Canada:retos, riesgosy

perspectivas”, Revista MexicanadePolitica Exterior, nam. 51 (otofio-invierno de 1996-

1997), p. 156.
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pero sin asumir unaparte de la deuda propiamentedicha,con lo cual
deja esta cargay la responsabilidadparaconlos prestamistas en ma-
nos del gobierno canadiense”,** lo cual evidentementenoseria acep-
tado por Ottawa. Otra consecuencia colateral practicamenteinevita-

ble, al menos en un corto plazo,seria la desestabilizacion de los

mercados monetarios,particularmente sensibles en una época de in-
tensa interdependenciay contagio de alarmas financieras comola ac-

tual, siendo el riesgo mayoratin en un pais tan dependiente de la eco-
nomia mundial como Canada.

Porotra parte, hay quienes consideran que, al menosen determi-
nados aspectos economicos, es conveniente la separacién, pues “mu-
cho dineroes gastadoenla bilingiiizacion ylas transferencias de pro-
vincias ricas a provincias pobres, en un esfuerzo por mantener a Quebec
dentro de la confederacion,por lo que despuésdela separacion,tanto
Quebec como el Canadaanglofono estaran mejorenlo financiero y en
otros aspectos””.””

3.2. Implicacionesjuridicas

3.2.1. Tratados y membresias internacionales

Stenpo Canadauna nacién con miltiples membresias en algunos de
los esquemas economicosy politicos mas importantesdel orbe, es
inevitable que el aspecto de la posible permanenciao adhesion de
Quebec ante esos mecanismossea devital importancia ante la pers-
pectiva de una separacion.

Entre los mas relevantestratados y gruposde los que formaparte

Canada se encuentran el G-7 —queretine a los paises mas desarrolla-
dos del planeta—, la Organizacién Mundial de Comercio (omc),la
Organizacién de Cooperacion y Desarrollo Econdmico (ocpe), el Tra-
tado de Libre Comercio de Américadel Norte (TLCAN), la Organiza-
cion del Tratado del Atlantico Norte (OTAN) y la Commonwealth o
“ComunidadBritanica de Naciones”. En este aspecto, “la continua-
cion de la membresia de un Quebec independiente en acuerdosinter-
nacionales como el TLCAN y la OTAN no estaria asegurada’’.” Actual-
mente, al formarparte de la federacion canadiense, Quebec se ve

** Keating, Naciones contra el Estado, pp. 138-139.
» Charles F. Doran, “Will Canada unravel?”, Foreign Affairs, vol. 75, nim. 50

(septiembre-octubre de 1996), pp. 98-99.
*” Babak Nikravesh, “Quebec and Tatarstan in International Law”, The Fletcher

Forum ofWorld Affairs, vol. 23, nam | (invierno-primavera de 1999), p. 244.

 

   

  

   

    
     
  



 

144 Carlos Ivan Mendoza Aguirre

favorecidoporsu pertenenciaa diversas agrupaciones, pero en caso
de constituirse como Estado independiente, lo masfactible es que se
vea excluida de todos los mecanismosy organizaciones, debiendoini-
ciar todo el proceso para que sea considerada su eventual adhesion a
los mismos, aunquetal vez en algunos no tenga mascabidasupartici-
pacion, como en la Commonwealth o en el G-7; en la primera, por
agrupar a naciones que ademas de habersidocolonizadas porel Reino
Unido, son anglofonas, yen la segunda, dada la magnitudde la econo-
mia quebequense,notendria perspectiva algunade integrarse;*! inclu-
so la participacion del resto de Canadase veria en riesgosi para la
membresia se considera basicamente el volumendel pis comocriterio
de pertenencia, ya que Espana o Corea del Sur, que actualmente no
son miembrosdel G-7,la superarian ampliamente.

En la oTAN, muy probablemente pudiera incorporarse como na-
cién independiente, puesto que su posicionestratégica al norte de Es-
tados Unidos no puedepasar inadvertida, y su pertenencia al grupo de
paises desarrolladosdel hemisferio norte asi lo demandaria. En la omc,
una economiatan abierta y vinculada conel exterior como Quebec no
tendria ningunadificultad para su ingreso, quese verificaria al realizar

los procedimientos habituales y aguardar el plazo requerido.

3.2.2. Participacion en el TLCAN

Unasituacion diferente seria la de su permanencia o integracionenel
TLCAN,a pesar de haber sido Quebecunode los mas entusiastas pro-
motoresdel Tratado;incluso se considera que “los quebequensesres-
paldaronellibre comercio en Norteamérica como medio para asegu-
rar la viabilidad de su economiay poder mantenercierta autonomia
politica de cara al gobierno canadiense”.*

Gruposindependentistas consideran que su adhesional TLCAN como
Estado independiente debiera ser automatica, puesto que actualmente
yason parte del esquemadelibre comercioregional, “sin embargo, en
el tratado noexisten disposiciones que permitan extender automatica-
mentesus beneficios a un nuevo Estadoindependiente, aun si este nue-
vo miembrode la comunidadinternacional surge por secesion de uno

3! Seguramente Quebec notendria intencién de pertenecer a la Commonwealth,por
el contrario, su participacién en la Francophonie, de la que Quebec es uno de los pocos
miembros queno son Estadosindependientes, seguramentese veria fortalecida.

® Alain Noel y Pierre Martin, en Pierre Martin, Alain Noel y Brian Stevenson,
Interpretaciones de la Quebec contempordnea,p. 256.
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de los paisessignatarios. Las vicisitudes de Chile para su incorpora-
cidn al TLC hacenverqueésta noseria agil ni libre de dificultades”

Puesto que no podrian aplicarse los argumentos de la Suce-
sion de Estadosparasu inclusion,“la admisién de Quebec al TLCAN
deberia requerir cuidadosas y dificiles negociaciones que podrian cier-
tamente requerir invocar la clausula de acceso deltratado, lo cual im-

plicaria la accién del Congreso de Estados Unidosasi comode los
gobiernos canadiense y mexicano”,™' y a pesar de lo conveniente que
para Canada resultaria poder seguir manteniendo un comercioirrestricto
con Quebec,porla coyuntura de la separacién no puede asegurarse
que los canadiensesnopusieran obstaculosa la inclusion de su anterior
provinciaeneltratado,al menosduranteel periodoinicial.

En todo caso,la eventual adhesion de Quebec al TLCAN puede
darse con muchaprobabilidad, pero debe considerarse que su rele-
vancia economicay porende su poder de negociacion dentro del mis-
moseria considerablemente menorqueel de los otros miembros;
ademas,

comoEstado independiente, Quebecestaria totalmente expuesta(sic) a las

disciplinas de las reglas del TLc de las que actualmentese ve protegida por
su condici6énde provincia. Entre estas reglas estan las relativas a las com-

pras publicasy las restriccionesde los servicios. Por ejemplo, Quebec esta

obligada bajo el TLc a dispensara las empresas estadounidenses y mexicanas

el mismotrato que a las de otras provincias canadienses,lo cual significa

que puedediscriminar contra ambas. Como miembroindependiente del TLc

tendria que dar a las empresas canadienses, estadounidenses y mexicanas
el mismotrato que a las quebequesas.**

Paralelamente, otra consecuencia adversa es que:

Quebec tendria que renunciara practicas internacionales que serian compe-

tencia desleal. Por ejemplo, el tLc Estados Unidos-Canadaprohibea los

gobiernos nacionales, pero permite a los provinciales, concedersubsidios.

Quebec lo hace en gran escala. Hydro-Quebectiene contratos con trece
transnacionales para proveerlas de energia a tasas muy por debajo de los

costos productivos.*®

* Olguin, “La cuestion de Quebecy la unidad de Canada”, p. 157.

4 Ibid.
*5 Keating, Nacionescontra el Estado, p. 137.
36 Pedro Castro Martinez, “Nuevo separatismo de Quebec?”, Foro Internacional

(El Colegio de México), vol. 32, nim.4 (abril-septiembre de 1992), p. 517
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Porlo que en caso deser necesario eliminar dichos subsidios, induda-

blementese afectarian los sectores actualmente beneficiados.

Unafrase que bien puederesumir los sentimientos de Quebec con

respecto del TLCAN es que “los quebequenses decian que en este acuer-

do haycuatro partes, notres; dos paises que hablan inglés, uno que

habla espafiol yuno francés”.’ De cualquier manera, el lograr un acuerdo

previo con Canada en materia economicarepercutiria favorablemente

para las aspiraciones quebequenses de lograr una expedita integracion

en mecanismos, organizacionesytratados internacionales.

3.2.3. Orden constitucional

Enel caso de acceder ala independencia,el nuevo gobierno deberia

proceder con celeridada fin de contar con un orden normativo interno,

ya sea una Constitucion o algun documento juridico que otorgue sus-

tentooficial al nuevopais, ya que seria incongruente que un pais sobe-

rano e independiente continuara sustentando comoreferencialegalla

Constitucién de otro Estado,lo que pudiera desembocar en unailegi-

timidadpara el nuevo régimen gubernamental. Actualmente, aun cuan-

do Quebec rechaz6 los términos del Acta Constitucional de 1982,

permaneceligado a la misma, ademas de queelresto de los estatutos

constitucionales de Canada,de los cuales el mas antiguoes la Consti-

tucién de 1867,si fueron aceptados por Quebec.

3.3. Implicacionespoliticas

3.3.1. Riesgo de perderla integridadterritorial

Queseces la provincia mas extensa de Canada, con poco masde un

mill6n 540 mil kilometros cuadrados,lo que asimismola coloca como

la segundaentidadestatal o provincial mas extensa de toda America,

tan solo superadaporestrecho margen —aproximadamente 28 mil

kms. cuadrados— porel estado brasilefio de Amazonas. Porlo tanto,

su eventual independenciaafectaria en multiples aspectosa la federa-

cién, maximeal estar dotadoelterritorio quebequense de innumera-

bles recursos naturales, cuya explotacion se prevé posible por muchos

afios mas, ya quevastas regionesdel norte provincial atin no han sido

suficientemente exploradas para determinar
sus recursos y Sus reservas.

37 Oscar Martinez Nicolas, “Furia del Arce”, El Economista, 13 de enero de 1998,

p. 34.
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Enel contexto del separatismo, no solamente Canadapresenta

riesgos de ver disminuidasu extensionterritorial* en caso de concre-
tarse la secesion de Quebec,sino que éste tambiénsufriria la posibili-

dad de que parte considerable de suterritorio (entre un tercio y mas de

cincuenta por ciento, segun diversas fuentes) se separara, ya sea para

continuar formando parte de Canada, o para conformar uno o mas

Estados-nacion diferentes. El mayorriesgo provienedelas reivindica-
cionesterritoriales sobre areas que desde tiempos inmemoriales han
sido asentamiento de grupos aborigenes —indoamericanose inuits,
sobre las que actualmente siguen habitando— la mayoria de las cuales

se localizan alnorte de la provincia. En todo Canada“existen alrede-
dor de 600 reclamosterritoriales de los pueblosindios, la mayoria de
los cuales alegan queel gobierno federal en Ottawa ha descuidado con

el cumplimiento delos tratados existentes, pues ha manejado general-
mentesobre territorio indio compafiias de mineria 0 pesquerias sin otor-
gar compensaciones adecuadasbajo la ley”.”

En el caso especifico de Quebec, el mayorriesgo potencialpro-
viene delos extensosterritorios reivindicadosporel grupo indigena
cri,*° situacién que, adicionalmente a este reclamo, es mas problemati-
ca si se considera que:

Las fronteras del Quebec actual no son las mismasquelas del antiguo Bajo

Canada.Lejos deello; toda la zona norte de Quebec, Ungava,se incorporé

alaprovinciaen 1912. Ungavafue, y presumiblementesigue siendo,latierra

de los indios cri, cuya proteccion fue una responsabilidad federal delegada

por una conveniencia administrativa, pero no de manera irrevocable, a

Quebec.Conla declaracién de independencia, quizds Quebec pierda luego

su territorio, si los cri también declaran su independencia y se llevan gran

parte del poderoso proyectohidroeléctrico de la Bahia James.*!

En una economia comola quebequense, donde la compaitia Hydro-

Quebec es base fundamentalno sélo en lo econdémicosino tambien en

lo identitario,al ser fermentodel desarrollo quebequense,este aspecto

es crucial. Ademasdelosterritorioscri, tambiénlosterritorios inuit

fueron incorporados a Quebec en fechas no muylejanas. Alrespecto,

menciona Olguin que losterritorios de ambospueblos“fuerontransfe-

3" Canadaes el segundopais mas extenso del mundo,abarcandoun area de 9970610

km2. En caso de no contar con Quebec,ocuparia la quinta posicién, superandola no sdlo

Rusia, sino también China, Estados Unidosy Brasil.

2” “Something new in Canada’sfrozen North”, The Economist, enero de 1992,\p-33.

““ También denominado “cree”.

4! Castro Martinez, “Quebec: los costos de la separacién”, p. 882.  
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ridos a Quebec en 1898 y 1912,es decir, con posterioridad la inte-
gracion dela provinciafrancofonaa la federacion”.”

Aun cuandola cuestion delos reclamosterritoriales de los grupos
primigenioses la mas delicada,noes la unica, ya que otras comunida-

desno francéfonas asentadas en Quebec también han expresado su
preferencia por continuar formandoparte de la federacion. Es asi que
“otras regiones en la provincia tienen grandes concentraciones de
anglofonoso aléfonos, quienes esperarian escoger permaneceren
Canada,si esta opcion fuera disponiblepara ellos”.“*

Conrespecto de este tema, como en granparte de los aspectos

cruciales de un posible Quebecindependiente, se suscitan las mas va-
riadas controversias. Algunos opinan que “si Quebec Ilegara a sepa-
rarse, sus limites deberanser trazados nuevamentesiguiendolas lineas
étnicas. E] nuevo Estado solamente ocuparialosterritorios tradicional-
mente habitadosporlos franceses en Quebec”’.“* Puede considerarse
que afirmaciones comoésta resultan riesgosas, ya que casos comolos
de Yugoslavia, Bosnia y Kosovonosindican lospeligros derivados de
una delimitacionterritorial realizada exclusivamente a partir de crite-
rios étnicossobreterritorios originalmente diferentes, gestando asi po-
sibles conflictos ulteriores. Aunque en un escenario comoel quebe-
quensedificilmenteresultara la situacion tan problematica comoenlos
casos anteriores, si podria ser motivo de conflicto. Por otra parte,
adicionalmente se manejala posibilidad de que en caso de la indepen-

dencia quebequense,“Ottawasolicitaria una compensacion por sus

activos federales, entre los que se incluyen 210 000 kilometros cua-

dradosdeterritorio”,*® significandoasi otro riesgo de pérdidaterritorial.
Aun mas,es probable que “los enclaves anglofonosenelvalle del

rio Ottawa, Montrealoccidental y la region de Eastern townships

podrianintentar crear Estados-ciudades separadas delresto”,*° lo que

obviamenteseria algo muydificil de manejar para el nuevopais. Ante

esto, se oponeel argumento de que “los angléfonos de Quebec no han

vivido ahi durante el mismo tiempoquelos francfonos comopara ser

considerados una minoria con los mismos derechos en unpais

francéfono”.“” Ante un panoramatan complejo, podemos considerar

*# Olguin, “La cuestién de Quebecyla unidad de Canada”, p. 153)

*® Monahan,“The law andpolitics of Quebec secession”, p. 24.

+ Alain G. Gagnon, Quebec y el federalismo canadiense, Espana, Instituto de

Estudios Sociales Avanzados,1998, p. 62.

45 Castro Martinez, “;Nuevo separatismo de Quebec?”, p. 517.

4° Doran, “Will Canada unravel?”, p. 103.

7 “Is Quebec divisible?”, The globe and Mail, 30 de enero de 1996,p. 22.

 

Quebec-Canada: ghacia el fin de la relacién federal? 149

que el argumento utilizado por los quebequensesacerca de su derecho
a dividir Canada igualmente puedeserutilizado para la division del
mismo Quebec.

3.3.2. La fragmentacién de Canada

INDEPENDIENTEMENTE de que se efectuara o no una separacién de
ciertas regionesal interior de Quebec, en el instante mismo dela sece-

sion de éste se produciria una complicacién adicionala las antes ex-
puestas:la fragmentacion endospartes delterritorio canadiense. En
efecto, geograficamente Quebecformaparte dela zonaestedelpais,
pero teniendo comoprovinciaslimitrofes, en sus extremoslaterales, a
provincias que presumiblemente seguirdn siendo partes de Canada,
con su independenciaprovocaria romperconla unidad geografica del
pais al que pertenecia. Quebeclimita al oeste con Ontario, hacia el

sureste con Nueva Brunswick,y en el noreste con la porcion de La-
bradorperteneciente a Terranova.

Este hecho de ausenciade continuidad geografica que presentaria
Canada,si bien noes frecuente, no seria un caso Unico en el mundo, ya
que, por ejemplo, Azerbaiyan mantiene comoparte de su pais ala
region de Nakhichevan,localizada hacia el oeste del pais, entre
Armenia* y Turquia,si bien distante a pocas decenasde kilémetros
de la parte principal de Azerbaiyan. Igualmente ocurre con Alaska,
separada de Estados Unidosa travésdelterritorio canadiense, aunque
la escasa poblacion de dichoestadoy las buenasrelaciones con Cana-
da no han traido repercusiones negativas por no existir continuidad
geografica.

Sin embargo,otros ejemplosa lo largo de la historia nos muestran
la problematica de situacionessimilares,siendo el mas ilustrativo y acaso

el mas extremoel de Pakistan, que al momento de su independencia,
en 1949, abarcaba dos componentes separadosporterritorio de la
India: el correspondiente al actual Pakistan y el otro, que constituye el
Bangladeshde hoy. Larelacién entre ambaspartes fue tan compleja
que desembocéen una guerra, que culminé conel establecimiento de
dos paises diferentes. Otro ejemploseria la zona de Berlin Occidental,
que dependiendo de AlemaniaFederal estaba enclavado en la Alema-
nia Democratica;al reunificarse ambas Alemanias, en 1990,esta pe-

culiaridad desaparecié. Asimismo,la entidadpalestina, que atin no se

** Con este pais Azerbaiyan frecuentementehatenido conflictos, sobre todoporel
enclave de poblacién armenia de Nagorno-Karabaj, localizado dentro de territorio azeri.   
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plazo su incorporaciéna Estados Unidos.De esta forma, “una vez

deshechoel pegamentodelfederalismo,las provincias ricas —Colum-

bia Britanica, Ontario y Alberta— notendrian mayorincentivopara

subsidiar

a

lasprovincias pobres como Terranova o Nueva Brunswick

[...] Una provincia como Terranova recibe sesentapor ciento de su

presupuesto del subsidio federal, para asi poder mantenerse semisolvente

y unidaa la confederacion”.””
Ante semejante panorama, con un Quebecindependiente de por

medio,seria légico quese acelerarala posibilidad desolicitar porparte

de las deprimidas provincias del este canadiensesu adhesiona Esta-

conforma como Estado propiamentedicho, pero probablemente en no

muchotiempo lo haga, no tiene un territorio unificado, siendo sus com-

ponentesprincipalesla zona de Cisjordania y la Franja de Gaza, sepa-

radas porIsrael.
Loégicamente,no se pretende argumentar queexista la factibilidad

de que una vez separada Canadaen dospartes,se Ilegara a situacio-

nes comola experimentada por Pakistan, ya que indudablementelas

condicionesen un pais tan moderno como Canada son muydistintas;

pero no solo eso, sino que ademas,para conveniencia de ambas par-

tes, “Quebec, comopais independiente, podria permitir a los cana- : : : 2

dienses todoslos privilegios de transito, comunicaciones,y elflujo de dos Unidos. Porotra parte, hay quienes consideran que el mayor ries-

productos, servicios y personas”;*”porlo tanto,“un temitonio Canes go de separacion no vendria del Atlantico, sino del otro extremo del

diense partido en dos por Quebec, como nacién independiente, no pais, pues “la Columbia Briténicapudiera ser admitida comoestado

seria problemanienel desplazamiento de personasni en cuanto al federado de la Union Americana, lo que, aparte de losmultiples

transito de mercancias”.*° Al parecer, Quebec ha dado garantias beneficios para Estados Unidos,le llevaria a conseguir la integridad

al respecto, pues destacadosfuncionarios provincialesasi lo han de- territorial con Alaska,y lograria para si la totalidad de la costa norte

clarado, comoel ministro Bernard Landry, quien manifesto que: del Pacifico americano, excluyendoaCanadadelamisma,
Aparte de la posible —queno probable segiin mi punto de vista—

incorporacion de algunas provincias en la Union Americana, se maneja

otra alternativa, matizada en un esquemadiferente de integracionre-

gional, entre zonas canadiensesy estadounidenses;se trata
Si es viable considerar a Canada dividido, con Quebec en medio, con vida

propia, como ocurrié en el pasado. Sin mas problemas,conla facilidad de

libre circulacion en sus cuatro premisas fundamentales: bienes, capitales,

servicios y de personas. Cuando facilitemos todos estos elementos no

existira conflicto, tal y comoocurre conla integracion europea, pues dentro

de una economia modernanohaybarreras detransito, aduanales o de tipo

fiscal.*!

de la “afiliacién regional”, concebida comoun esquema por medio del que

podria lograrse una suerte de integracion entre los fragmentosterritoriales

de Canaday Estados Unidos. La afiliacion regionales un pasointermedio

entrela fragilidad de un acuerdo comoel TLCAN y la integracién formal de

cada fragmento a Estados Unidos. Setrata de una construccién de tipo

Noobstante lo anterior, indudablementela fragmentaci6ndelpais traeria
imperial; a semejanza de las coloniasbritanicas, los fragmentos de Canada,

diversas consecuencias negativas, pues “unavezroto el pacto federal, $ > ‘

seria dificil en extremocrear un sentimiento de union geografica entre el verdaderos protectorados, mantendrian su propio gobierno, pagarian por

Canada central y el del Atlantico”;*? asimismo, el aislamiento y la la mayoriade sus BSIVISIS y BCAey de manera ButgEesticdanes pero no

eae nae She harian politica exterior ni de defensa, que estarlan a cargo de la nueva

marginaci6n,de porsi ya presente, de las cuatro provinciasdeleste ae ee Washington =

canadiense con respectodelresto delpais, se veria profundizado. Di- Beas Paes

chas provincias,llamadas “maritimas”, conforman la region habitada

menosindustrializada y con menoresniveles de vida de la federacion;

dependenen gran medidadel subsidio federal ¢ incluso en diferentes Apanrtedeladivisionterritorialalinterior de Quebec

y

delafragmen-

épocas se ha planteado comosu unica viabilidad economica a largo tacién de Canada, otras consecuencias colateralesde la escisin cana-

3.3.3. Otras consecuencias

53 Doran, “Will Canada unravel?”, pp. 102-103.

4 |sabel Studer, “Fundamentos y condicionantes de una sociedadestratégica entre

México y Canada”, Revista Mexicana de Politica Exterior, nam. 51 (otofo-invierno de

1996-1997), p. 71.
$8 Saxe-Fernandez, “Desincorporaciénterritorial”, p. 32

* Doran, “Will Canada unravel?”, p. 102.

501 uchaporla identidad”, Excelsior, 15 de diciembre de 1997, p. 28.

5! Norberto Lopez Zifiiga, “No ha muerto el suefio de un Quebeclibre; todo es

cuestion de tiempo: Landry”, Excelsior, 15 de diciembre de 1997, p. |

2 John Saxe-Fernandez, “Desincorporaciénterritorial; fragmentos de Canada”,

Excelsior, 16 de abril de 1999,p. 32.  
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diense serian, primeramente,la pérdida del caracterbilingiie del Cana-
da actual, lo que afectaria fundamentalmentea los francofonos de Nueva
Brunswick, que suman aproximadamente 670 000 personas.

Ademias,se daria una acentuacion del predominio de Ontario en la
federacion comocentrodel poderen casi todas las esferas, particular-
mente en la econdmica, la demografica® yla politica, puesto que “no
solo Ontario cuenta con la mayorbaseindustrial y de capitales del
pais, sino que se convertiria en sede primordial de la cultura y de las

industrias de alta tecnologia’,*’ ambitos centrales de la pujanza
quebequense, lo que hace que el poderio ponderado de Ontario se
vealimitado porel balance relativo ejercido por Quebec, quesi bien
cuenta con menoresniveles demograficos y econdémicos,resulta, con
mucho, la segunda provincia en dichos ordenes, seguidaa gran distan-
cia por Columbia Britanica. Es porello que en caso de noestar Quebec
unidoalpais, ese cierto equilibrio desapareceria del todo.

Porotra parte, en el campo dela geopoliticay lo estratégico, con-
sideramosque no habria cambiossignificativos, toda vez que el contexto
actual de la posguerrafria es muydistinto al prevaleciente hace unos
afios, cuando

durante las décadas de la guerrafria, el territorio canadiense y su espacio

aéreo desempefiaban un papel esencial en la defensa de Norte América

contra un ataque nuclear, pero su importancia disminuy6al eliminarse la

amenaza de bombardeosyde misilesbalisticos[...] Por lo tanto, un Quebec

independiente nosignifica una amenaza la seguridad de Estados Unidos.*

Nide ningun otro pais o region delorbe.
Finalmente, hay quienes consideran que al separarse Quebec, un

Canada disminuido en lo econémicoyen lo poblacional probablemente
seria incapaz de mantener el constructivoy prestigiadoperfil de su politica
exterior quela hacaracterizadoenlas ultimas décadas, sobre todo en
aspectos comosu liderazgo en programas para el mantenimiento y
reforzamientodela paz,en diversas latitudes. Aun cuando afirmacio-
nes comoésta pueden considerarse muy aventuradas, lo que es un hecho
es quela separacion quebequense,sin duda, significaria una disrupcién

‘© Ontario cuenta con una poblaciénactual de alrededor de 10.7 millones de habitan-
tes; al separarse Quebecel total de poblacién canadiense sumaria unos 23 millones,por lo
quecasiel 50 porciento de los canadienses radicaria en Ontario.

57 Eoin Kenny,“Alberta standsto lose if Quebec separates”, Ottawa Citizen, 16 de

mayo de 1998,p. 7.
5® Jockel, “And if Quebec secedes?”, p. 129.
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significativa en practicamente todos los érdenesdela vidapolitica, y

acaso también econdmica, tanto de Quebec como de Canada.

4. Conclusiones

Lacuestion del separatismo es desde hacevariosafios un discurso
permanente en Quebec, y muchas delas acciones gubernamentales de
la provinciatienenese objetivo. La demanda de un reconocimiento

hacia Quebec comouna “sociedad distinta” de parte del resto de la
federacion,y el objetivo de que sea plasmadoa rango constitucional,
es una demandaque ha permeadotodala relacion,tanto con Ottawa

comoconlasotras provincias, pero que no ha sidosatisfechaporel
gobierno central. Anteesto, interpretado comoun desdénhacia la causa

quebequense,ha habidodosocasionesen que se preguntaal pueblo
de la provincia si desea permanecerligado a Canada, 0 porel contra-
rio, favorece que Quebecse constituya como un Estado-nacion; en

ambasocasionestriunf6 la opcién que proponia mantenerel vinculo
federal.

Aun cuandonoexiste por el momento una fechatentativa de un
nuevo referéndum,antela posibilidad de su celebracion el gobierno de
Quebec desde hace mucho tiempose ha enfocado en desarrollar sus
relaciones internacionales en unnivelsin precedentepara unaentidad
provincial; en este sentido destacan las numerosas Delegaciones
de Quebec en elexterior, quecasilo llevan a equiparar, porla cantidad de
representacionesy de personaladscrito a las mismas,a un servicio
exterior de cualquierpais “mediano”. Alparecer,el nico gobierno en
que la mayoria de los quebequensesconfianesel provincial, mante-
niendo una permanentesuspicacia hacia las iniciativas y decisiones sur-
gidas de Ottawa,o delasotras provincias delpais. Una delas tareas

mas dificiles para Quebec es que debesaberconciliar sus prioridades

entre nacionalismo y democracia, soberaniapolitica e interdependen-

cia econémica, liberalismoy pluralismosocial, tradicién y modernidad.

Evaluandoelpapeldelos dos sujetos primordialesde la proble-

matica quebequense, podemosdeterminar que,en realidad,la federa-

cién no ha asumidounaactitud propositiva pararesolverla cuestion,

pues solamenteha propiciadolas reformas constitucionales de los

Acuerdos de Lago Meechy de Charlottetown (1990

y

1992, respec-

tivamente), ambosfracasados;el primero ante las negativas delas le-

gislaturas provinciales,y el segundoporla decision popular expresada

através de referéndum,siendo rechazadoincluso por Quebec. Por lo

tanto, el anhelado reconocimiento a nivel constitucionalde Quebec  
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como“sociedad distinta” o de su “caracter especial”, no se ha logrado,
a pesar de que porlo menosdesde hace cuarentaafios ha sido una
demanda permanentedela sociedad quebequense,y no se ha logrado en
parte porla vision distinta queentre ésta y elresto del pueblo canadiense se

tiene de acuerdo conelpapeldel federalismodel que forman parte.

Alrespecto,la federaciony las provincias de mayoria anglosajona
favorecen la concepcion del “mosaico cultural” canadiense, basado en
el multiculturalismo, en parte como respuesta a los reclamos

quebequenses,para deesta forma reconocerla aportacion de todas

las culturas que forman el Canadaactual, so pena de no definir expre-

samente una nacionalidad o personalidad canadiense, puesto que al

reconocera todos esos componentesplurinacionales, en su mayoria

producto dela inmigraci6n,se pasaporaltoel sentido de una verdade-

ra cultura local. Asimismo,la mayoria anglosajonaveenel federalismo

una formula dondelos poderesprovinciales tengan igualdadentresi,

favorecida porla visionfederal de centralizar mas los poderes delpais,

pretendiendono conceder mayoresfacultades a los ambitos provin-

ciales. Para ellos, Quebec es solamente una mas delas diez provincias

que conforman elpais, y porlo tanto, otorgar reconocimientos espe-

ciales aellapodria significar abandonar la igualdadjuridica interprovincial

y hasta causar la inestabilidad politica nacional.

Porsu parte, alinterior de Quebec pueden identificarse dos gran-

des concepcionesideoldgicas; la primera evalua que no hay mayores

perspectivas de evoluciénpara Quebec dentro del marco federalca-

nadiense,por lo quela opcidn defendidaporellos conduce,finalmen-

te, ala independenciapolitica, aunque para la mayoria de ellos deba

preservarse algun tipo de asociacion econdémica con Canada.

La segunda corriente favorece un federalismo renovado mediante

modificacionesconstitucionales que reconozcan la otredad quebequense

enel marcofederal; en este planteamiento,los quebequensespropug-

nan por un concepto de dualismocultural del pais,en el queel papel

central lo tienen los “grupos fundadores” —inglesesy franceses—, en

detrimento de componentesdeorigen distinto, comenzandoporlas

comunidadesautéctonas indoamericanas e inuit, y permeandoal resto

de los grupos, que alcanzan un vasto crisol en el pais que quiza sea

el mas cosmopolita del orbe. Tienenla vision de que dificilmenteel

federalismosatisfaga sus requerimientos de autonomia, pues para ellos

debeposibilitar la expresion dela diversidad, manteniendoparalela-

mentela unidad. Los sectores moderadospretenden alcanzar el llama-

do “federalismo asimétrico”, en elcual las provincias, con base en sus

caracteristicas especiales, cuenten confacultades y condicionesdife-
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renciadasentre si; en este esquema, logicamente, Quebec tendria un

papel destacado,pues su evoluci6nhistérica y su conformacionétnica
y cultural diferenciadale posibilitarian obtener mayores competencias
queel resto delas provincias.

Consideramos que un federalismo renovadoresulta muy compli-
cado de instrumentar,ya que las otras nueve provincias dificilmente
estarian dispuestas a reconocery otorgar facultades mds amplias a una
de ellas, especialmente a Quebec,por lo que solamente una extraordi-
naria habilidadpolitica pudiera resolver favorablemente para ambas
partes la cuestidn. Ademas, debe tomarseen cuenta que hasta cierto

punto, resulta mas complicadollevar a buen términoun problematan
complejo en una sociedad ampliamente democratica como la cana-

diense, en la que practicamentetodoslossectores tienen asegurado su

acceso al didlogo a las decisiones, por lo que en la mayoria de los
casos se provoca una inmovilidad, comola que ha estado presente

desde el rechazo de Quebechacialas reformas constitucionales de

1982, y que a pesar devarios esfuerzos para quela provincia regrese
al orden constitucional, no se ha podidolograr. Precisamente la adop-
cidn de las mencionadas reformasha constituido un peligroso prece-
dente en el pais, pues en cierto modo rompio la concepciondela efec-
tividad y el respeto hacia el pacto federal, al no respetar el rechazo de
uno de los componentes del mismo.

La experiencia canadiensenosindica que someter modificaciones
constitucionales a la aprobacion popular,a través de referéndum, ha
reforzadola inmovilidadpolitica que tradicionalmente ha caracterizado
aese pais, en virtud de su ambiguo y complejo sistema constitucional.
Particularmentedificil seria que la poblacion de Canadaesté dispuesta
a otorgar condicionesespeciales a Quebec; los pretendidos acuerdos
de Lago Meechy de Charlottetown son ejemplosrelevantesal respecto.

Esfactible quesi en el pasadoel gobierno federal hubiera decidido
otorgarel reconocimientoconstitucional a Quebec, gran parte de la
actual problematicase hubiera podidoevitar, pero las condicionesac-
tuales yanoposibilitan quela sola intencion del gobierno central basta-
ra para realizarlo, pueslos poderesprovinciales y la opinion popular
forman un papel mas amplio queen el pasado.

Porotraparte,si en los procesosreferendarios de 1980 y de 1995
la opcin del“sf” no triunfé, aun cuando en ambas se proponiala bus-
queda de una asociacién econdémica con Canada,los soberanistas de-

beran hacer una labor masintensa en caso de que decidan convocar a
otro referéndum,puesto que ya no podrdestablecerse la expectativa
de mantener un vinculo econémicoasociativo con Canada, lo que in-  
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dudablementeseria un escollodificil de sortear. Se estima queprecisa-

mente, la cuestion econdmicaesla que en ultimainstancia determin6

quela opcidn soberanista notriunfara en 1995, ante los numerosos

retos e incertidumbresque el comienzo comoEstado soberanoimplica.

Resulta evidente que los quebequenseshan tenido la oportunidad

de expresarse, y la garantia de que su opinionseria tomada en cuenta,

con respecto de su preferencia entre constituir un nuevo Estado 0 man-

tenerel vinculo federal con Canada,porlo que puede asegurarse que

si no se han separado,es porque al menosel 51 por ciento de ellos

prefiere seguir siendo canadiense, sin que ello implique renunciar a su

condicién de quebequensesy de francofonos. Tal vez el trasfondo de

la decision consista en que, en realidad, al menosla mitad delos

quebequensesse sienten identificados con el proyecto nacional del que

forman parte; un pais desarrollado, con una envidiablecalidad de vida,

e inclusoprestigiado enel entorno internacionalporsus iniciativas a

favorde la paz y el desarme mundiales. Probablemente un punto de

coincidenciaentre las dos partes de Canadaseasu esfuerzo continuo

pordiferenciarse de su vecino comun del sur, Estados Unidos.

Aun sin conseguir su soberania,los quebequenses puedenconjus-

ticia preciarse de haber logrado preservarse como un pueblo diferen-

ciado de su entorno,reivindicandolos valores de su comunidad,sus

tradiciones, religion e idioma, ante las presiones de la mayoria

anglosajona porla que se ve rodeado. Puede decirse que Quebec, con

o sin independenciapolitica, es un Estado con vidapropia; condicion

que es de admirarsesi se tomaen cuenta que sus habitantes han estado

inmersos en un ambito regional donde hoy forman una comunidad de

poco mas desiete millones de habitantes, en un universo decasi 300

millones de personas de lenguainglesa.

Otro aspecto destacable es que la reivindicacion nacionalista no se

basa en accionesviolentas, constituyendo asi una destacable excep-

cién, pues movimientos queen ciertos sentidos podrian tener semejan-

za. comoel del Pais Vasco, Cércega o Irlanda del Norte, si han opta-

do poresa via. En los anossetenta, el Frente de Liberacién de Quebec

realizo manifestacionesviolentas y hasta actosterroristas como medio

de presion politica, pero el rechazo popular y el acceso efectivo a

mecanismosde didlogo nacional impidieron que alternativas como esa

prosperaran. Es por eso que puedeconsiderarse al nacionalismo

quebequense comodetipo “argumentativo”, que obviamente ha teni-

do su contraparte enla actitud de Ottawa, que propicia un régimen

politico basado en la resolucion pacifica de sus problematicas, lo que
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encierta medida ha contenidoal nacionalismo quebequense, conscien-

te de la inutilidad de actividades subversivas.

Sin embargo,antela persistente falta de reconocimiento formal del

caracter especial de Quebec,se correel riesgo de provocar la escision
del pais, por lo que considero queel gobierno federal debe abocarse
cuanto antes a buscar unasoluci6n aceptable para ambaspartes. No
obstante, hay quienespiensan queel inmovilismo,finalmente, favorece
la continuacion del Estado, puesto queante la incertidumbrey falta de
opcionespracticas,la poblacionprivilegia la situacién actual, para no
afrontar las adversidadesde lo desconocido;pero esta misma opcion
es un argumento queda fuerza al sentir separatista, puesto quepreci-

samente le otorga la base para reclamarla falta de oportunidades de
reconocimientooficial en el esquemafederal.

Consideramos que largo plazo, resulta inconcebible una perma-
nencia de Quebec en Canadasin quepara ello medie alguntipo de

reconocimiento constitucionalhacia su otredad;porlo tanto, ante la
falta de una innovadoraformula que permita mantenerla cohesiondel
pais, podemosvaticinar que el movimiento secesionistairia adquirien-
do mas adeptosy finalmente podria conseguirel arribo de Quebecal
“concierto de las naciones””.

En caso de que Quebeclograra la independenciasin un arreglo

con Canada,el reconocimiento del nuevo Estadoporparte de otras
nacionesse veria complicado, maxime queel reconocimiento enesas
condiciones implicaria reconocerla legalidad de una separacion de una
provincia federada, por motivos nacionalistas, lo que podria traducirse
como un riesgo para muchospaises queensu interior presentan movi-

mientosreivindicatorios semejantes, pues es muydistinto que unasi-
tuacién de separatismo provengade Etiopia, de Rusia o de Yugoslavia,
que de una nacion como Canada.

Consideramos que es perfectamente viable la existencia de
un Quebecsoberano,puessus siete millones de pobladores habitan
en. unterritorio dotado con multiples recursos naturales, una base in-
dustrial desarrolladay con tecnologia de punta en diversas ramas, y
con una base humanaconaltos niveles educativos, por lo que se ubica-
ria en el Ambito internacional comouna naciondesarrollada; ademas,
su tradicién democraticay de respeto a los derechos humanosle dan
legitimidadpara ser reconocido porotras naciones, aunquedebete-
nerse especial atencidn a quelos derechosde las minorias, autoctonas
y de nofrancéfonos,sean suficientemente garantizadas.  
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La aparicion dela antropologia literaria
chilena: notas para su estudio como

problematipoldgico’

Por Miguel ALVARADO BorGONO
Universidad Catélica de Temuco, Chile

Introduccion

EINTERESANTE CONSTATARHOYEN CHILE el surgimientode untipo
original de textos, los que resultan ambiguossi intentamosclasifi-

carlos en términosdelo que Bajtin entendia como “género discursivo”’.
Bastenosrecordar la aparicion de “crénicas” de autores comoPatricia

Verdugo 0 testimonios comolos de Pedro Lemebel.

En un ambito mas académico, pero con un contexto sociocultural
muysimilar, es que localizamosel surgimiento de unaserie de textos,
especificamente aparecidosalinterior de la antropologia sociocultural
chilena,escritos todosellos por profesionalesde esta area, que recu-

rren a procedimientosintertextualesy estilisticos propiosdela literatu-
ra. Los mismosson un temade investigacionpertinente desdela pre-
gunta porlostipos de discurso y no han sido abordadoscientificamente
con profundidad. Definiremosa estos textosen el contexto de este
articulo como “antropologialiteraria chilena”, entendidaella comode-
nominaciOntentativa que retine textos dondelas textualidadescientifi-
cayliteraria se unencreativamente.Asi, la antropologialiteraria, re-
presentadaporla obra de antropdlogos chilenos como Juan Carlos
Olivares, Pedro Mege, Francisco Gallardo, Claudio Mercado, Luis
Galdames, Yanko Gonzalez, Clemente Riedemann,Daniel Quiroz,

Andrés Recasens, Sonia Montecino,Carlos Pifia, Miguel Alvarado,
entre otros, se nos presenta como un territorio lleno deposibilidadese
interrogantesparael estudio interdisciplinario de textos.

Enelintento de ubicar nuestra interrogante tipolgica en el tema
puntualdel “género”enel cualseria posible ubicara estas obras,la
hipotesis del presentearticulo es queel conjunto consiste basicamente
en unnuevotipo de producciéntextual, iniciadora de un nuevogénero

* Este articulo ha sido escrito en el contexto del Proyecto Numero 1010747, en
calidad de coinvestigadordel Fondo Nacional de Ciencia y Tecnologia en Chile.El articulo
trata del surgimiento de la antropologialiteraria chilena, aparecida en las Ultimas dos
décadas comogénero textualhibridoenel cual confluyenla textualidadliteraria y cientifica.
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discursivo. Este género es poseedorde uncaracter hibridoy sus
fuentes se encuentran enel articulo cientifico y en la literatura, par-

ticularmente en la dimension poética y novelisticade esta ultima.
Asumimostodo lo anterior como una base fundamental para futu-
ras investigaciones.

1. La constitucion desde loliterario

Si unafuente esencial de este nuevo género, entendido como nuevo
tipo de textos, esta en la literatura en su sentido clasico, entonces es
fundamentalrecalcar, al menosde formapreliminar, que la recepcién
delo literario en estas obras consiste en metaforas, neologismos y com-
paracionesytambien distintos tipos de intertextualidad, particular-
mente en términosde lo que Genette entiende comotal. No obstante,
en el plano pragmatico estostextosno han sido aunestablecidos en
términosdel canon, ni comoliteratura ni comociencia.

Asumiendola presencia de estosrecursosde corte literario, sur-
gen inmediatamente dospreguntas fundamentales con respecto de los
tipos de discursofrente a los cuales nos encontramos: {existe una an-
tropologialiteraria chilena comoun tipo de producciondistinta de la
produccioncientifica,filos6ficao literaria?, ,de qué tipo de texto se
trata en términos de género?

Planteadas estas interrogantes podemosdecir que una aproxima-
cin tipoldgicaa estos textosnosorienta, desde nuestra hipotesis de
trabajo, a comprender de manera pragmaticalo textual, siendo por
ello fundamental no solamentedar cuenta delas formas estilisticas e
intertextuales quele son propias sino, como veremos,sera imprescin-
dible identificar la “metalengua”, que,en las categorias de Mignolo,
define los enfoques “émicos”quejuntoa lateoria confieren sentido de
conjunto a estos textos. Metalengua que permite entender, en el caso
delas obras antropoldgico-literarias chilenas, la organizacion interna de
éstas en el ambito de temas, argumentosy tipos puntuales de textos
subyacentesalinteriorde estas obras. Esto ultimo conel propésito no
solo de lograr la caracterizaciondesuestructura interna, sino también

en el intento de reconocerel vinculo de estas obras con su contexto, en

una perspectiva pragmatica, que para nosotrosira definiendola identi-
dad de estos textos. Una aproximacion mas acabadaal contexto de

recepcion y producciéndeestas obras es unadelas tareas fundamen-

tales de los futuros estudios que con respectodeellas se desarrollen.
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2. Texto y contexto en la antropologia literaria chilena

comobase de su macro y superestructura

Ew la logica de la mutua interconexiénentre texto y contexto que Teun
Van Dijt propone, podemosdefinir algunosejes que delimitan elperfil
de este género hibrido que denominamosantropologialiteraria chilena:
a) En primerlugar podemosafirmar queestas obras se ubicanhistori-
camente enlas dosultimas décadasdel siglo xx, aunandoseasiel ca-
racter experimentaldelaliteratura propia del periodoposteriordel
boom delaliteratura latinoamericana,lo cual se ve unido en el plano

sociala la dictadura militar vivida en Chile durante la década en que
estas obras aparecen,quese sittan entonces comointentosde recu-

peraciOn o simpleapertura a “voces”! deslegitimadas durante este pe-

riododela historia chilena; b) Junto este contextohistorico especifi-
co sostenemosla existencia de unafuerte relaciénentre estas obrasy
el posmodernismo comocorriente cultural amplia, cuyonihilismo las
impregna, generandose un curioso “posmodernismoperiférico”,? don-
de se unenenelplano del argumentolacritica a los valores propiosdel
posmodernismo de las sociedades desarrolladas, junto a un
cuestionamientodel costo social de la modernizacion, argumento con-
tradictorio conel supuesto nihilismo posmoderno.

Porel estrecho vinculo con el contexto planteadoenlos dos pun-
tos anteriores, podemospensar que la antropologialiteraria chilena
involucra una ruptura muypeculiar con los temas y argumentos presen-

tes en los textosde la antropologia clasicade la primera mitaddelsiglo
Xx, es decir conlos textos desarrollados primordialmentepor autores

de las sociedades “desarrolladas”.
Sostenemosporello, siguiendo a Van Dijt, que esta antropologia

literaria poseeal interior de sus textos un tipo de macroestructura aso-
ciada estrechamente a su nivel superestructural,lo cual le significa una
ruptura conlas obras propias dela ciencia antropologica, posibilitandose
desdealli el vertiginoso acercamientoa laliteratura que le confiere su
perfil.

La macroestructura clasica de la antropologia esta evidentemente
determinadaporser un conjunto de textos heterogéneos que, en pala-

' Nos referimos particularmente al modo en que Bajtin hace uso del concepto de
“voces”.

* Hemos tomadoel concepto de posmodernismoperiférico de numerosos autores
como H.C. Mancilla o Néstor Garcia Canclini, en tanto da cuenta de la contradiccién con
respecto de la existencia de islotes de posmodernidad, sin la previa existencia ni de
modernidadni de industrializacién.  
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bras de Lévi-Strauss, constituyen “‘la cienciadel otro”; conello se plantea
un intento constante de separacién epistemoldgicaentre el sujeto que
conoce y el objeto conocido,entanto arbitrariamente Occidente cons-
truye un tipo de discurso enel cual se constituyeal resto de la humani-
dad y luego a cualquier expresionde la diversidad sociocultural en un
“objeto” legitimo deanialisis.

Porlo anterior,el discurso antropoldgico se constituye macroestruc-
turalmente desde la apelacion la objetividad porello al no compro-
miso con el “otro” estudiado.Nila diversidad de escuelas tedricas que

desde principiosde siglo se han levantado,ni los grandes quiebres
paradigmaticos han podido desmontar este supuesto.Puesni el positi-
vismo ni el marxismo mas racionalista,ni el cognitivismoo el estruc-

turalismo de orientaci6nlingiiistica han tenido la capacidad de des-
montar totalmente la apelaciona la objetividad como eje semantico
que confiere sentido y que porello configura la macroestructura basica
propia de los textos fundamentalesde la ciencia antropoldgica, enten-
dida comogénerotextual; solo el posmodernismo ha hecho mella en
esta constantey porlo tanto en un tipo de discurso antropoldgico deu-
dor de este movimiento:la antropologialiteraria chilena, deudorperifé-
rico, pero indudablementeasociado.

Desde nuestra perspectiva, esta antropologialiteraria ha significa-
do un quiebre con esta macroestructura semantica, en tanto —desde

la orientacion quela define y que la hace coincidente pero noplagiaria
con los modosde escritura posmoderna— se configura untipo de
““dentificacién”autorreferida con la narracion,lo que no significa un
compromisodetipo ideoldgicoal estilo, por ejemplo, del argumento y
estilo discursivo marxista, sino una apuesta que podemostentativamente
llamar hermenéutica, en lo queserefiere particularmenteconla perma-

nente autorreferencia del autor empirico y textual con respecto de

su texto.
Aquello que Paul Ricoeur definié como“la metafora viva’, es decir

la capacidad de asumiraltexto cientifico social como una narracion,

pasa

a

definir un tipo de macroestructura dondeel elemento semantico

definitorio no es yala idea de un “otro” abstracto,sino la identificacion

autorreferida con lo narrado, dondeel investigadorautorrefiere su na-

rracién comprometiéndosede una nueva manera con el acontecimien-

to narrado.
Porotra parte, creemosquelosgiros a nivel de la macroestructura

textual, entendida en este caso muy puntual como “tema” del discurso

antropolégicoliterario,esta, para nosotros, estrechamente unida aun

profundo quiebre a nivel superestructural de estas obras con respecto
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de la antropologiaclasica, en lo quese refiere puntualmentea lo que es

el tema fundamentaldeeste articulo,esto seria el “tipo” de discurso
antropologico propiamentetal.

El compromiso dela antropologialiteraria con lo narrado genera
un quiebre radical en la tipologia definida no sdlo como estructuracién
del texto sino como didlogo conel contexto cultural y cientifico. Asi, el
cuestionamientodela separaciénentre sujeto y objeto genera un cam-
bio radical en la apuesta del discurso antropoldgico por enunciar ver-
dades universales, lo que implicaba asumirla ciencia por consiguiente
como un procesosistematico de acumulaciénde verdades.

La tipologia antropoldgica tradicional, clasificaba al discurso
antropolégicoentres niveles:

El etnografico: preocupado de la descripcidén “objetivo” de esce-
nariossocioculturales.El efnoldégico: cuyofin era el comparardatos
etnograficos y producir generalizaciones expresadas conla mayorcla-
ridad posible en su discurso. El antropoldgicotedrico: cuyo fin es
enunciar leyes con pretension de universalidad.

Podemosasegurar que conla antropologialiteraria chilena, y su
creciente influenciaenel discurso antropoldgico nacional,esta tipologia
se reconfigura sobrela base de una nueva propuesta en el ambito de
las superestructuras,ello en tanto al negarse en la macroestructurase-
manticadela antropologialiteraria el principio dela “objetividad”des-
de el nivel mismodela etnografia, inmediatamentese invalidala posibi-
lidad de elaborarla etnologiaen tantosi la etnografia ya no acumula
descripcion de verdades objetivas,es decir la etnologia como compa-
racion sistematicapierde su sentido.

3. Intertextualidad y metalengua como caminos
parafuturas investigaciones

En términosdela identidad de nuestra antropologialiteraria comotipo
de discurso emergente que puede ser caracterizado como un nuevo

género con caracterhibrido, pensamosquelas futuras investigaciones

al respecto deberian definirse desdeel uso instrumentalde doscatego-

rias conceptuales: metalenguae intertextualidad.
Lo anterior, en tanto que sostenemosque,sobre la base de su uso,

se podrd establecerconcierto nivelde precisionla identidad de este

nuevo género en lo que respectaa sus caracteristicas esenciales. La

investigaciondesu intertextualidad permitiria identificar en primerlugar

cualessonlas fuentesde laliteratura y de la ciencia que se expresan en

estos textos, para luego posibilitar una reflexién mucho mas profunda  
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con respecto del modoen queestas fuentes son un discursodistinto,
ello partiendo del principio segtin el cual una fuente discursiva ubicada
en un nuevo tipo de discurso puede adquirir un contenido semantico
radicalmente distinto.

Nociones comolas de Umbert Eco conrespecto delautory del
lector modelo, nos ubican en un modode elaboraciéndiscursiva que le
da coherencia la narracion, ya sea en ciencia 0 literatura. Probable-
menteeluso intertextual de un tipo de texto en otro que pertenece a un
género diferente posibilita que la coherencia originalse pierda o se
transforme enel contexto de un nuevodiscurso con unaidentidad pro-
pia, dondeloslectores y autores modelos, entendidos comoestrategia
textual, no son los mismos.

Porotra parte, nos parece de sumautilidad parael establecimiento
de la identidadde este nuevo género discursivoel uso instrumental del
concepto de metalengua. Creemosqueen la antropologialiteraria chi-
lena se cumplenlas dos condicionesplanteadas por Walter Mignolo
para reconoceren una obrala existencia de este fendmeno, ya que

existe una reflexién teorica externaa estos textos con respecto de su
caracter, tipo y sentido, aunqueésta atin no adquiere, en nuestra opi-
nion, la profundidadnecesaria,y porotra parte, los autores justifican
sus propiostextos, particularmente dentro de los textos mismos.

Es por ello que la metalenguanosorientarahacia el caracter de
estas obras en lo que respecta particularmente a la “émica”queles da
sentido y coherencia, y que es fundamentalpara reconocersu identi-
dad hibrida.

Conclusiones: las tareas por venir

Soprela base de lo ya expuesto sostenemos comopertinentey util

para la definicion de futuras investigacionesen el ambito particularmen-

te tipolégico de la antropologialiteraria de Chile que sera fundamental

este temareferidoal “tipo” de discurso,en tanto las modificaciones sus-

citadas a nivel de la macroestructuray de la superestructura con res-

pecto de lo queesel discurso antropolégicotradicional representan un

aporte y un cambioradical parala antropologia como género discursivo.

La pregunta porla tipologia unida estrechamente a la constatacion

de untipo de metalenguae intertextualidad especifica en estas obras,

nos permite plantearla utilidad incluso practica de nuestro plantea-

miento hipotético sobreel surgimiento de un nuevogénero discursivo

en estostextos.
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Ademas, no nosbastard con definir la existencia de un nuevo gé-

nero discursivo sino que pensamosquesu identidad solamente podra
ser reconocidasise precisa su “émica”en la metalenguay susfuentes
intertextuales. Se elaborara un nivel tipolégico mas profundoy una
clasificacioninterna que nos proporcione una taxonomia quediferencie

principalmente aquellostextos antropolégico-literarios mas cercanos a
Janovela, comoesel caso dellibro La revuelta de Sonia Montecino,
de aquellos textos mas proximosal articulo antropoldgico poético, como
lo es el libro E/ umbralroto de Juan Carlos Olivares, como también

distinga aquellas obras con un perfil mas proximoa la poesia o en
plano de la antropologia poética, comoesel caso de la obra de An-
drés Recasens 0 Yanko Gonzalez. Ese sera basicamente, en nuestra
opinion, el caminodela preguntatipolégica con respecto de la antro-
pologia literaria chilena.
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Estado,legislacion y resurgimiento
indigena mapuche en Chile

Por Gilda WALDMAN M.”

N AMERICA LaTINA,los movimientosindigenas constituyen hoy uno

de los mas interesantes fendmenossocialesy politicos. Entre ellos
destaca el movimiento mapuche en Chile, no s6lo porsu visibilidad
publica, sino porque durantelos tiltimosafios se han gestadoensuinterior
demandas detipo “nacional mapuche” que ponenencrisis su identidad
chilena y plantean un nuevotipo derelacién conel Estadoy la sociedad.

El]resurgimiento étnico constituye hoy uno de los mas importantes
y complejos temas de debate en el ambitopolitico e intelectual, tanto
porla variedad y amplitud de sus formas de manifestacién a nivel mun-
dial comoporel potencial conflictivo que puedenalcanzar, tal como se
ha evidenciadodesdela ultima década delsiglo xx en Bosnia, Europa
del Este o algunas zonas de Africa (Stavenhagen 2000). Si bien los
conflictos étnicos permanecieronlatentes desde la aparicion de los mo-
dernos Estados-nacién —sustentadosen la integracion y homogenei-
zacion cultural—,la re-emergencia de los movimientos étnicosyel
recrudecimientode los conflictos ligados a los mismos han asumido,
durante los ultimosafios, unapresencia politica y cultural de enorme
fuerza en el marcode la profunda recomposici6n geopolitica y econé-
mica mundial producida despuésde la caida del Murode Berlin y en
un momento en quelos temas de identidad,diversidad y conflicto cul-
tural merecen especial atencién.

En América Latina, la aparicion enel espacio publico de una diver-
sidad de comunidadesculturales, étnicas y religiosas —subsumidas
desdeiniciosdelsiglo x1x en la constitucion del Estado modernoorien-
tado a alcanzar una homogeneidad nacional comun— se ha converti-
do en uno delos fendmenos mas importantesdelos ultimostiempos.El
protagonismoindigena, en particular, se ha convertido en uno delos
principales acontecimientospoliticos enel continente. El impulso que
llevo a su emergencia, despuésde 500 aiios delarribo de los euro-

* Licenciatura en Sociologia, Universidad de Chile. Maestria y Doctorado en Socio-
logia, Facultad de Ciencias Politicas y Sociales, uNam. Profesora de tiempo completo
titular “C”, Facultad de Ciencias Politicas y Sociales, uvAM. Fue Coordinadora de la
Maestria y Doctorado en Sociologia de la Divisién de Estudios de Posgradode la misma

Facultad. Ha publicado numerososarticulossobreliteratura y sociedad,racismo,historia

y memoria etc. Miembrodel Sistema Nacionalde Investigadores.
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peos, puedeexplicarse, fundamentalmente, a partir devariosfactores,
indudablementerelacionadosentresi. En primertérmino,cabria desta-

car el fracaso delas politicas indigenistas, adoptadas oficialmente en el
continentea partir de los afios cuarenta en el marco del desarrollo
modernizadory orientadasa incorporar a los indigenasal desarrollo y

Jacultura nacional. En estalinea, es pertinente sefialar que,si bien el

indigenismoalcanz6un éxito parcial en términosde la asimilacién cul-

tural, en el Ambito econdmicolas principales victimasde la pobreza
continuaron siendolos indigenas, sumidosvirtualmente en un estado

de segregacioncasi total (Bonfil 1989). Por otra parte, no puede
dejar de reconocerseel impacto de la Teologia de la Liberacion que,
en el marco de la organizacion de los pobres, alenté la movilizacion

indigena estimulandosu autogestion. Entercerlugar,la transformacion
del papel del Estado en el entomo dela globalizaciony la liberalizacién
de los mercadosredefinisel peso de lo “nacional”, permitiendo que las
demandas étnicas pudieran manifestarse con mayor claridad
(Stavenhagen 2000).

Ciertamente, la conmemoraci6ndel Quinto Centenario del descu-

brimiento de América permitié a las organizaciones indigenas compar-
tir un punto de vista comunbasado en la reprobacién moral de la con-
quista y lacolonizaciondelosterritorios americanos (Gonzalez Casanova
y Roitman 1996). Pero el despunte de los movimientosindigenasse
habia producido con anterioridad, entre la décadadelos sesenta ylos
ochenta, en un proceso que desdeesas fechas denotaba crecientemente
lareafirmacionde su identidad étnica masalla de los confines naciona-
les, su vitalidad cultural, la existencia de agendas compartidas,yel
fortalecimiento de sus vinculos mutuos. Ligadospor problemas simila-
res —el agravio historico,los despojosdetierras,la aniquilacion cultu-
ral ete.—, los recientes movimientosindigenas en Colombia, Bolivia,

Guatemala, México, Ecuador, Chile etc., poseen asimismo unacarac-

teristica comun:han surgidodesligados delos sistemaspoliticos, los
partidos y el Estado, rearticulandosu identidad colectiva en torno a
una luchapolitica en contra dela discriminaciony en favor de sus de-
mandas de reconocimiento y autonomia.

Unode los movimientos indigenas masinteresantes en América
Latina es el de los mapuchesenChile, permanentemente visiblesenel

espacio publico durantelosafios recientes por sus manifestaciones de
protesta, tomas de caminos,recuperacionesviolentas de tierras, opo-

sicién a los intereses de grandes empresaseléctricas y madereras,
enfrentamientosconlapolicia etc. Ciertamente,el corazon del proble-
ma, que hallevado a persistentes movilizaciones mapuches y a  
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enfrentamientoscasi cotidianosconlas fuerzas policiales, se centra en

laexigencia de devolucionterritorial, como unica respuesta a un largo y

permanenteproceso de usurpaciondetierras y recursos. Pero mas alla
de lo anterior, el movimiento mapuchese encuentra hoyarticulando
una nueva propuestapolitica que, sustentada en unaidentidadétnico-
cultural que guarda en la memoriala irrupci6n del Estado chileno impo-
niendo su nacionalidad y su concepciéndelEstado,alienta un perfil
nacionalista quese traduce en una voluntad deafirmarla identidad
mapucheseparada dela identidad nacional chilena. En esta linea, po-
dria afirmarse que en el seno del pueblo mapuchese estan gestando y
fortaleciendo demandas y/o procesos que van mas alla de la dimensién

étnica y quese desplazan al escenario de lo “nacional mapuche”.
Su origen puedetrazarse, en un primer momento,a la década de

los ochenta, periodo en que los agraviosdel régimen militar a la comu-
nidad mapuchealcanzaron un momento algidoa partir dela legislacion
promulgadaporaqueél, que disolvia tanto la propiedadcolectiva delas
tierras comolas diferencias étnicas, declarando al mapuche comoobli-
gatoriamente “chileno”. Un segundo momento puede remontarse a la
segunda mitad de la décadade los noventa, cuandolas limitaciones y
relativo fracaso de la LeyIndigenaelaboradaporel gobiernodelpre-
sidente Patricio Aylwyn rebas6 a las organizaciones mapuches convo-
cadas porel gobierno paraparticipar en su elaboracion,lo cual permi-
tid el resurgimiento de lo mas “residual” del movimiento mapuche:la
aparicién del Consejo de Todas las Tierras, organizacion que nosolo
plantea como demandaesencialla recuperacionde todaslastierras
usurpadas historicamente,sino que reivindicay restituye ritos, ceremo-
nias y organizacionespoliticas ancestrales. Lo anteriorse hatraducido,
enel seno de la comunidad mapuche, en unacrisis de su identidad
nacional chilena, permitiendo que al menosun sectorde este grupo
étnico plantee la emergenciade unaidentidad nacional mapuche.Ello
cuestiona, ciertamente, la muyarraigadaidea de unanacion unitaria y

de una sociedad que se reconoce como mestiza y que propugnaporla

homogeneidad,y plantea una nueva manera de relacion entre los

mapuches,el Estado y la sociedad. Comprenderla génesis de este

proceso de construccién de una conciencia nacional al interiordel pue-

blo mapucheimplica analizar las sucesivas legislaciones queel Estado

ha elaboradoen relaciénconeste grupo étnico y asi reconstruirlos

conflictivos vinculos entre ambos, mismosqueparecen haber Ilegado

auna encrucijadadedificil resoluci6n.
Desdelosinicios de la Conquista,el pueblo mapuche desarrollo

unahistoria peculiar dentro delo quefue lahistoria latinoamericana:
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opuso una feroz resistenciaa las armas espajiolas,al punto que la Co-

rona, al no poderquebrarlaresistencia,fijé en 1641 el rio Bio Bio
comofrontera, reconociéndose comoterritorio mapuche independien-
te laenorme franjade terreno quese extiende desde eserio hacia al
sur de Chile, conocida como Araucania (Bengoa 1985).

La independencia de Chile en 1810 se tradujo en unaparadoja
para el grupo mapuche.Porunaparte,los decretos del nuevo gobier-
noliberal otorgaronla ciudadania al mapuche, con todos los derechos
y garantias queello significaba, reconociéndose al mismotiempola
raigambre indigena dela sociedad chilena.Lalibertad politica fue acom-
pafiada, ciertamente,dela libertad econdmica: los indigenasse les
abria la posibilidad de comprar y vendersustierras. Ello condujo,sin

embargo,ala pronta enajenacionde las propiedadesindigenasy ala
virtual desaparicion de los mapuchesenel centro delpais. Por otra
parte, sin embargo,el derecho de ciudadania no pudoser ejercido al
sur del rio Bio Bio, donde los mapuchesse mantuvieron independien-
tes del Estado chileno y luchandocontraél hasta casifinalizar el siglo
xix (Bengoa 1999).

En 1866, una vez consolidado el Estado liberal —es decir, esta-
blecido un sistema normativo sustentadoen la homogeneidadlingiiisti-
cayculturala fin de poneren practica la igualdady lograr objetivos
comunessin consideracionesde raza 0 etnicidad— se dictaron un con-
junto de leyesdestinadas a ocupar la Araucania. Desde la perspectiva
estatal, el gran tema pendiente a mediadosdelsiglo x1x era eldel desa-

rrollo nacional,el cual podia ser alentado a travésde una intensa poli-
tica de emigraciony colonizacion enlas zonas australes. En el imagina-
rio politico-social de mediadosdelsiglo xIx, profundamente marcado
porelliberalismo,la Araucania era un espacio supuestamente desocu-
pado,en el que habitaba una poblacionexigua, palida remembranza de
los antiguos guerrerosdel tiempo glorioso de la Conquista queresistie-
ron sin treguaa los espafioles, y a los queera pertinente “civilizar” y
educar para integrarlos rapiday pacificamenteal pueblo chileno (Bengoa
1985, 1990). Esto cred, ciertamente, una doble paradoja. Por una
parte, los mapuches gozaban dela ciudadania chilena, perola llamada
“Pacificacion de la Araucania”’,orientada civilizarlos, no les recono-

cia esa ciudadanianilos considerabaigualesen términosculturales.
Porla otra, la Araucaniaera unterritorio que estaba fuera dela juris-
diccion de Chile, aunque estuviera incorporado en los mapasterrito-

nales.  
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Las leyes de 1866 establecieronlo siguiente:
a) que la Araucaniaera propiedadfiscal (a fin de evitar que aven-

tureros y especuladores se apropiaran delos recursos sin dejar espa-
cio para la inmigracion).

5) quelos indigenas nopodian vendersus propiedades a particulares,
c) quelas tierras serian divididas en dospartes: en una deellas se

radicaria a las familias indigenas,y la otra se sacaria a remate para
favorecerla inmigracion.

d) que se formaria una Comision Radicadora,la que entregaria
Titulos de Merceda las familias indigenas, estableciendo el numero de
hectareas que les correspondiay la forma dedistribuciondelapropiedad.

Aunquelas leyes fueron dictadas en 1866, no pudieronseraplica-
das sino hasta 1882 debido la resistencia opuesta por los mapuches,
misma que culmino con suderrota en diciembre de 1881. Una vez
ocupada militarmente la Araucanjiae iniciada la construccion defuertes
(alrededordelos cualesse levantarian futuros pueblosy ciudades)

comenzarontantola entrega de Titulos de Merced comolaspoliticas
de colonizaciony reparto delas tierras fiscales, procesos ambosorga-
nizadosporel Estado.Si bien las leyes de 1866 establecian que a los
indigenasseles daria untitulo gratuito sobrelastierras que poseian
(Titulos de Merced),la realidad evidencié que las propiedadesindige-
nas eran muygrandesy, en muchasareas, ocupaban plenamenteel

territorio. Por tanto, se le encomend6 a la Comision Radicadora que
“redujera”la tierra entregadaa los indigenas, ubicandolosenlas tierras
de labranza alrededordelas casas que con anterioridadhabian tenido
(Bengoa 1999). La entrega de los Titulos de Merced significé, por
tanto,la liquidacion delosespaciosjurisdiccionales de los mapuchesy
la “reduccién’”desuterritorio a espacios muy pequefiosy restringidos.
El resto delas tierras, ocupadas militarmente, fueron rematadasy en-

tregadas a colonos(nacionalesyextranjeros) para hacerlas producti-

vas en términosde unaagricultura capitalista modema. Aquellas tierras

que no fueronentregadasa colonosse remataronal mejorpostor.

José Bengoa, uno de los mas importanteshistoriadores del pueblo

mapuche,sefiala al respecto:

En definitiva, de 10 millones de hectareas aproximadas que corresponden a

las regiones del sur que habitaban los mapuches, el Estado les cedié unas

500 mil y los dejé ocupandootro tanto en Osorno y Valdivia, sin proteccién

legal alguna (Bengoa 1999: 61).
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Esta reducci6nterritorial, en la que participaronelejército,los agri-
mensoresy los encargadosdela administraci6npublica, asi como los
miembros de la Comision Radicadora, marcé para el pueblo mapuche
el momentoclave delinicio de su conflicto con el Estado chileno. Des-
dela perspectiva indigena, su derecho la tierra provenia de su an-

cestral ocupaciéndelterritorio; por lo tanto, la ocupacién de la

Araucania porparte del Estado chilenono era sino una usurpacion

“oficial”, es decir, un despojo legal. Desdela perspectivajuridica del

Estado,sin embargo,solo se reconocia la propiedad indigenalegaliza-
daa travésde la posesion delos Titulos de Merced.Enotras palabras:
segun la legislacion nacional, las reduccioneseran las tinicas “comuni-

dades legalmenteconstituidas”.

Laradicacion provocouna profundacrisis en la sociedad mapuche.
Lareducci6na espacios pequeiiosllevé a numerosas disputas internas
yal quiebredeloslazosdesolidaridad tradicional: familias extensas
habian sido radicadas bajo el dominiode un cacique, ubicandose den-
tro de la mismareducci6n a muchas otras que contabanconsus pro-
piosjefes y caciques,los cuales se transformaron en dependientesdel
jefe nominado enel Titulo de Merced (Bengoa 1985). De igual modo,

la poblacion indigenase disperso en alrededorde tres mil comunida-
des yse vio obligada a cambiar sus habitos productivosconvirtiéndo-
se en una sociedad agricola minifundista de campesinos pobres (Bengoa
1985). Si bienla ideaoriginaldel Estado habia sido integrar rapida-
mentea los indigenas a la sociedad chilenapara transformarlosen obre-
ros y campesinos como consecuencia dela desarticulacion de la
sociedad mapuche,noocurrio asi, porel contrario, los indigenas se
mantuvieronaislados en sus comunidades adaptandosea las nuevas
condicionesque les impusola sociedad chilena.

Comoforma de conservaci6nsocial, se establecieron sistemas de
herencia detierras patrilinealesy patrilocales. Recluida en reservaciones,
lasociedad mapuchesecerré sobre si misma convirtiendoa la “comu-
nidad” en el tinico espaciosocial yterritorial de identidad yresistencia
culturala través de la conservacion de costumbres,tradiciones,cultos
y lengua (Bengoa 1985).

Pero la arbitrariedad con quese realiz6 la radicacion genero pro-

blemas graves. Asi, por ejemplo,los Titulos de Merced establecieron
limites imprecisos y no quedaroninscritos en el Conservadorde Bie-

nes Raices. De igual modo,los rematesdetierra se hicieron sin tomar

en cuenta la topografia,y en los predios rematados a menudose en-

contraban comunidadesindigenas,las cuales eran expulsadas porlos

nuevospropietarios porconsiderarlas “ocupantesilegales”. Asimismo,  
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tierras entregadasen los Titulos de Merced fueron arrebatadas con

presionesy artimanas legales. La introduccion de ferrocartiles y carre-

teras, parte sustancial deldesarrollo colonizador, desplaz6 a numero-

sas reduccionesindigenas de losterritorios que ocupaban, empujandolas

hacia la cordillera o zonas marginales, en espacios minimosy poco

aptos para la sobrevivencia (Bengoa 1999);

La Leyde Radicacionfue derogada en 1929, dandoseportermi-

nadoel procesooficial de reconocimiento de la propiedad agricola

indigena. Sin embargo,durantelastres primeras décadasdelsiglo xx

se produjeron nuevas y numerosas usurpacionessobrelas tierras en-

tregadas en radicacion. La presencia reguladoradel Estadollegaba

solamentea las grandesciudades,y en las zonas rurales predominaba

la “ley del mas fuerte”, lo cual se tradujo en un permanente despojo de

tierras indigenas; las propiedades rematadas se ampliaban ilegalmente

(en desmedrodelas reservaciones indigenas)legalizandoselos pape-

les de propiedadenla oficina de Conservadoresde Bienes Raicesy

Notarias y asegurandosela propiedad de tierras mediantela “propie-

dad inscrita” etc. Esta “segunda usurpacion”imprimié una profunda

huella en la conciencia étnica mapuche, reforzando el temade las

tierras usurpadas como elemento central de sus demandas historicas

(Bengoa 1985).
Entre 1930 y 1970, uno de los grandes debates legislativosfue el

tema dela division de las comunidades como soluciénal“problema

mapuche”(Bengoa 1990, 1999). El principio subyacentetras esta pro-

puesta era el supuesto de que la propiedad individualde pequenos

predios motivariaa los indigenas a realizar mejoras y prosperar econo-

micamente, lo cual permitiria una integracion rapiday drastica de los

mapuchesa la sociedad chilena. Desde esta perspectiva no era conve-

niente mantenerla estructura social comunitaria, sino que seria preferi-

ble dispersar a la poblaci6nindigenaen miles de unidades pequefias.El

supuesto de que pobreza y ausencia de propiedad privada eran con-

comitantesse ligaba conotro orden de consideraciones: el Estado

no podiatolerar un régimen de propiedaddiferenteal que era comin al

resto del pais.
La legislacin dictada entre 1927 y 1970 fue de una enorme com-

plejidad (Bengoa 1990). Si bien se promulgaronleyes que permitian la

division de las comunidadesindigenas, paralelamente se promulgaban

otras que impedian la venta detierras. Hubo momentos,sin embargo,

enquela ley permitio que se dividieran las tierras entitulos individuales

de propiedad tomando comobase los Titulos de Merced,y quelas

hijuelas resultantesse vendieran en el mercado.Noobstante, las con-
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secuencias fueroncatastroficas. Asi, por ejemplo,al dividirse las co-
munidades se produjeron ventas fraudulentas o bajo presion, lo cual
origins litigios vigenteshastala actualidad. En muchoscasos se proce-
diaa dividir eltitulo comin entrelosjefes de familia, pero losos
titulos de propiedadnoestaban protegidospor ninguna legislacion
especial. Enotroscasos, los comunerosnose percatabandela divi-
sion y no buscaban el titulo individual (Bengoa 1985). Pero si bien la
propiedad se pulveriz6 en minifundios,la divisién no mejoréla situa-
cion de pobreza indigena, manteniéndose al mismotiempoelsistema
tradicional de herenciadelatierra sin quese acatarala legislacion chi-
lena acerca de herencia dela propiedad (Bengoa 1999).

La dificil historia entre los mapuchesy el Estadochilenotuvo, sin
embargo, algunos momentosfavorablespara la poblacién indigena
aunque fueron de muycorta duracion. La primera coyuntura favorable
se produjo en 1938, con la Ilegada del Frente Popularal poder, en el
entorno de los cambiosprogresistas que tenian lugar en el pais yen un
momento en que en toda AméricaLatina se impulsaban las politicas
indigenistas orientadas a promoverla educacion,el desarrollode las
comunidadesindigenas su integracién ala vida nacional. El gobierno
del Frente Popular construy6 caminospara evitar que las comunidades

mapuchessiguieran encerradas, edificé escuelas rurales,restituy6 tie-
rras usurpadas etc., aunque ya en 1944 se discutiera nuevamente enel

Parlamentoel temadela division de las comunidades indigenas.
La segunda coyuntura favorable se produjo en 1952,bajo el go-

bierno de Carlos Ibafiez del Campo, cuando despuésde la segunda
Guerra Mundial se dieron condiciones econdmicas favorables que alen-
taron un discurso modernizador,el cual abrié espacios para que los
mapuches implementaran estrategias de desarrollo dentro del Estado.
En este periodo se fundoel primer aparatoinstitucional del Estado a
cargo de los asuntosindigenas (DASIN); se detuvieron casi completa-

mente las divisiones de comunidades;se organizoel primer programa
de becas paraestudiantes indigenas;se otorgaroncréditosestatales,
se protegié a las comunidadesindigenasetc. (Bengoa 1999).

E] tercer momento favorablefue el del gobierno de la Unidad Po-
pular, periodoenel cual las politicas indigenas se ligaron conla Leyde
ReformaAgraria, en un discurso que, acordeconloslineamientosideo-
légicos del momento,ligaba lo mapuchecon lo campesino. Entre 1970
y 1973 se beneficié a las comunidades mapuchesconla expropiacion
de predios, se elaboraron planesparael desarrollo agropecuario de
las comunidades,se otorgaronbecasdeestudio,se crearon hogares  
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estudiantilespara losjOvenes indigenas que estudiaban enlas ciudades
etcétera.

E] régimen militar instaurado en 1973 y que goberné Chile hasta

1990 significé un retroceso sustancial para las comunidades mapuches,
Por una parte,la dictadurainicio un proceso de contrarreformaagraria
en elcualtierras expropiadas, convertidas durante el gobierno de la
Unidad Popular en Asentamientos 0 Cooperativas indigenas, fueron
entregadas a sus antiguos duefios,los cuales las vendieronposterior-
mente a particulares, expulsandose a los mapuchesde las mismas
(Chihuailaif 1999). Por otra parte, la represiOn sin miramientoshacia
los indigenas —identificados como comunistas— los desplaz6 violen-
tamente de los lugares dondevivian, dejando enormeszonas “libres de
mapuches”enlas que se instalaron, en un nuevo despojo detierras,
empresas forestales, madererase hidroeléctricas. Pero lo mas grave
fue el Decreto-Ley2568, dictado en 1978 quedividio,definitivamen-
te, a las comunidadesindigenas enterritorios privados (Bengoa 1990).
Al establecerque “‘dejaran de llamarsetierras indigenas e indigenas sus
habitantes”, dicho decreto liquidaba, de hecho, las reduccionesindige-
nas al no especificar caracteristicas especiales en relacion conotras
propiedadesdel pais. De igual modo,se liquidabajuridicamentela
categoria de “indigena’’, negandosesu identidad especifica y promo-
viendo forzosamentela integracién del mapucheenla sociedad chilena
(Chihuailaif 1999). Asimismo,el Decreto-Ley 2568 establecié que las
tierras indigenas se dividirian en hijuelas, y que las propiedadesresul-
tantes s6lo podrian ser vendidas despuésde veinte afios y no se po-
drian subdividir. Sin embargo,la ley no prohibiasu arriendo.Ello se
prest6 a que, especialmenteen areas deinterésturistico, se ejercieran
presionespara quelas tierras indigenas fueran arrendadas pornoventa
y nueveafios, formasimulada de enajenacién. Lo importantea desta-
car es que entre 1978 y 1989 fueron liquidadas casi en sutotalidad las
comunidadesindigenas resultantesdela politica de radicacién (Bengoa
1999). Despuésde sesentaafios deintentos por dividirlas y transfor-
marlas en propiedadindividual bajo el supuesto de impulsar su prosperi-
dad,las condicionespoliticas para hacerlo se dieron solamentebajo la
dictadura militar.

En 1990se abrid un nuevoespacio en el quehacerpolitico chileno,
y laperspectiva de un cambio decaracter normativo entre el Estado y
la poblacion mapucheparecia viable. En 1989,el candidato dela
Concertacién Democratica y futuro presidente de Chile, Patricio
Aylwyn, se comprometié,junto con una serie de dirigentes de agrupa-

cionesindigenas, a formar una Comisi6n con amplia participacion
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mapuchea fin de preparar una Ley Indigena, asumiendoel gobierno la

responsabilidad de enviar al Parlamento una Reforma Constitucional

que reconociera formalmente a los pueblosindigenas. Ciertamente,
dicho compromisose insertabaen el marco de la democratizacion de

lasociedadchilena, que propiciaba un cambiosustantivoenla relacion

entre el Estadoy la sociedad. Pero no puededejar de reconocerse que
la democratizacion debia legitimarse tambiéna nivelinternacional, para

Jo cual el Estado debia crear procedimientos legales con qué proteger
los derechos delas poblacionesindigenas existentes en su interior. En
noviembre de 1990 la Comisi6nentreg6 al presidente un borrador en
el cual se proponia, fundamentalmente,lo siguiente:

a) una ReformaConstitucional que reconociesela existencia de los
pueblos indigenas la diversidad pluricultural de la sociedad chilena.

b) un fondodetierras con recursosdel Estado para adquirir tierras
y entregarselas a las comunidadesy familias indigenas, comoun acto
de justicia frente al problemadela usurpaciondetierras.

La propuesta de la Nueva Ley Indigenafue discutida en el Con-

greso Nacional, pero su aprobacion en noviembre de 1993 modifica-
ba algunosde los planteamientosoriginales. En su Articulo 1° estable-
cia: “Es deberde la sociedad engeneral, y del Estado enparticular a
través de susinstituciones, respetar, proteger y promoverel desarrollo
de los indigenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las
medidas adecuadasparatalesfines, y protegerlastierras indigenas,
velar por su adecuadaexplotacion,por su equilibrio ecoldgico ypro-
pender a su ampliacién’”. Asimismo,en su Articulo 13 sefialaba: “No
se puede enajenar, ni embargar ni expropiar tierras indigenas”. Al mis-
motiempo,la Ley Indigena creaba unainstitucion,la Corporacion de
Desarrollo Indigena (CONADI), que contaria con un presupuesto (aun-
que limitado), y tendria como funcionejecutarla Ley y disenarlas

nuevas politicas indigenas (Bengoa 1999). La Ley Indigena alentaba,
sin duda, los sentimientos étnicos, pues por primera vez enla historia
una ley indigena reconocia las demandas del movimiento mapuche como
demandas étnicas y defendialas tierras indigenas al prohibir su venta a
personasnoindigenas.Pero, desdela perspectiva de las demandas
planteadas originalmente,la Ley tenia también graveslimitaciones:

1) Se reconocia alos mapuchessélo comoindividuos mapuches

(definiéndose comotales a quienes contaran conelcertificado otorga-

do por la cona!), pero no se garantizaba su reconocimiento constitu-
cional comopueblos, es decir comocolectivo humano dotadodehis-

toria y cultura.  
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2) Si bien la coNADI se erigia comoel organismogarante y rector
de los procedimientosde la Ley Indigena, su conformacion tendiaa
favorecerlosintereses estatales mas quelos intereses indigenas. La
participacién mapuche quedabapuesta en cuestionporla progresiva
intervenciondel Estadoenella.

3) Laadministraciény operaciondel Fondo de Desarrollo Indigena, asi
comolos requisitos que deberian cumplir los consejeros indigenas,consti-
tuian unadecisi6n dela presidencia.

4) No se reconociaelterritorio indigenaoriginal.
5) No establecia formas departicipacion politica de los mapuches.
6) No reconocia el Convenio 169 de la Organizacion Internacional

del Trabajo sobre Pueblos Indigenasy Tribales en Paises Indepen-

dientes, adoptado en 1987 porla ori, que al incorporarel concepto

de “pueblo”, reconocia la identidad especifica de esos grupos diferen-

ciandolos de los otros gruposdela sociedad enla que estan insertos,

aceptandosusdiferenciassociales, culturales y econdmicas propias,

asi comosu derechoa poseerelsustentoterritorial y el habitat que

precisan.

7) No planteaba mecanismosde resoluci6n para los conflictos que

pudieran suscitarse entre la construcci6nde grandesproyectos,tales

comola construccién de empresas hidroeléctricas enterritorios indige-

nas y su impacto enlas comunidades (Chihuailaif 1999).

La nueva Ley Indigenasufrié tropiezosal poco tiempode haber

sido promulgada. Por unaparte, la conaDI fue insuficiente para dar

respuesta a las demandasdetierras, pues no contabaconlos recursos

suficientes. Porla otra, y de manera mas graveatin, la CONADIse res-

quebrajé al no poder impedir la construccion de la central hidroeléc-

trica Ralco en la cuencasuperiordel rio Bio Bio —unproyecto de la

empresaeléctrica chilena ENDESA, ahora en manos espafiolas— y que

tendria serias consecuencias parala vida de los mapuches:obligaria al

abandonodesustierras y lugares sagradosa varias comunidadesresi-

dentes en el Alto Bio Bio o dejaria bajo las aguas a decenasde fami-

lias. Para los mapuches,la legitimidad de la coNADI quedoirremisible-

mentedafiada,yesta institucién, como aparato de Estado, aparecia

ahora como unainstancia agotada (Chihuailaif 1999).

El escepticismofrente a la eficacia de las vias legislativas e

institucionales gener6el desarrollo de otras vias de accion, mas radica-

les, que encontréenlatomaviolenta de fundos un camino alternativoal

de las organizaciones que se habian comprometido con el acuerdo

firmadoconelentoncescandidato presidencial Patricio Aylwyn.Este

hecho, aunadoal rechazo constitucionalde su reconocimiento como
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pueblos,se hatraducidoen unaintensa movilizacion indigena en pro de

Ja restituciOn desustierras y en oposicion a las empresas hidroeléctri-
cas y forestales que pretenden explotar los recursos naturales de las
zonasaustrales del pais. Desde 1997las comunidades mapuchesdel

sur de Chile han estado exigiendo al Estado chileno la devolucién de

alrededor de 400 mil hectareas, en manosde particulares, especial-
mente empresas forestales. A lo anterior, las instancias juridico-politi-
cas han respondidoaplicando la Ley de SeguridadInterior del Estado,
argumentandoque,“ante las ocupacionesilegales de los mapuches, no

se dialogaria conlos grupos queejercenla violencia” (Chihuailaif 1999).
Todolo anterior ha afianzado entre los mapuches la configuracién

de un nuevoperfil identitario,la identidad nacional mapuche, asumien-

do que, “como nacion,constituyen una comunidad humana que ocupa
un territorio historico, comparte mitosy recuerdos, una sola economia y

derechosjuridicosyobligaciones comunes” (Smith 1991; Chihuailaif1999).

Comose hasefialado conanterioridad, el origen de este proceso

puederastrearse hasta la década de los ochenta, cuando la represion
militar y la division definitiva de las comunidades esbozaron una prime-
ra voluntad de separar a la cultura mapuchedela chilena, afirmando
ésta sus propiascaracteristicas indigenas y rechazandolasideas de

integracién y asimilaciontanto a la vida nacional comoa la luchaparti-
daria que habian estado vigentes desde la décadadelostreinta,y de la
cual habiasido participe incluso la izquierda (Bengoa 1999). La emer-
gencia de esta nuevafase de desarrollo del movimiento mapuche se
fortalecié araiz de la decepcién en torno a la Ley Indigenayel fracaso
de la conabi, dandolugar aunescenario politico en el que las deman-
das indigenas apuntaban ala constitucion de unaidentidad nacional

mapuchepropia. Enesta linea,seria pertinente retomar la propuesta

de David Miller, quien sefiala:

La etnicidad continua siendo una fuente posible de nuevas identidades

nacionales. De hecho, esto puede formularse de forma masfuerte: cuando

un grupo étnicosiente que su identidad esta amenazada o que son rechaza-

das sus aspiracionespoliticas legitimas, seria muy sorprendente que no

empezara a verse a si mismo comounanacion y expresara sus aspiraciones

en términosnacionalistas (Miller 1997: 36).

Algunas de las demandas que se manifiestan con gran fuerza al interior

de la sociedad mapuchey que permiten sostenerqueel escenario de lo

nacional mapuchese encuentra en marcha, sonlas siguientes:

1) Reconocimiento constitucionalporparte del Estado chileno

de los derechos mapuchescolectivos comopueblodistinto,es decirel  
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Treconocimientode que constituyen una entidad humanaconperfil e
historia propios, con simbolos compartidosy propuestas de futuro
politico. El reconocimientopolitico y legal de la identidad mapuche y
de su condicion de nacién implica, desdeesta perspectiva, un arreglo
interno dentro del Estado del que puedasurgir alguna formade auto-
nomiaterritorial o autogobierno mediante un pacto constitucional cla-
ramenteestablecido. Loanterior implicaria reestructurar la Constitu-
cion para acoger los derechos de los mapuches como pueblo y
establecer un nuevo acuerdo Pueblo mapuche-Estado chileno
(Chihuailaif 1999).

2) Autonomiapolitica. Si bien desdelosafiostreinta existieron

numerosas iniciativas que buscaban crear unainstancia de representa-
ciOn queevitara la mediaci6npartidaria, todoslosintentoseneste sen-
tido fracasaron. De igual forma, hasta la décadadelossetentael Esta-

do aparecia, en la Optica mapuche, comoel mediadororientado a
resolverlos conflictos y buscar los mediospara enfrentar los proble-
mas que afligian a las comunidades. Sin embargo,el fracaso de la Ley
Indigena evidenci6 las limitacionesde un sistema de mediacion.Dealli
que el Consejo de Todaslas Tierras haya planteado la necesidad de
generar nuevas formas de organizacionpolitica y de institucionalidad
organica, tales como un Parlamento Autonomo Mapuche,por ejem-
plo, que permita la autodeterminaciony la participacion delos indige-
nas alrededor del Estadoy no dentrode él (Chihuailaif 1999). La rees-

tructuracionde las organizacionespoliticas implica la autonomia para
poderdecidiry actuar en todoslos ambitos de la vida social, como
tambiénla reconstruccionde las normas éticas, moralesyjuridicas que
la sociedad mapucheposeia antes de ser subsumidaporlas institucio-
nes dela sociedad chilena.

3) Restitucion de los terrenos ocupadoshistéricamenteporel
pueblo mapuche. E} temade las usurpacionesde tierras ha sido uno
de los elementos centrales en la formacion de la concienciaétnica del
pueblo mapuche, dado quelatierra es una de las bases en que se
fundan suhistoria y existencia personales. De ahi que la devolucion
constituyael centro de susreivindicaciones sociales, economicas,po-

liticas y, fundamentalmente,culturales: latierra constituyeel espacio de
lo propio,el espacio de comunicaciény encuentro con lo sagrado,asi
comoelespaciodela interaccién conla “historia ajena del blanco”
(Orellana 1992). Esta demandatiene una doble vertiente. Por unapar-
te, implica la exigencia de que el Estado devuelva alrededor de 400
mil hectareas expropiadas historicamente por éste como “tierras de

colonizacion”. Por la otra, supone,al mismotiempo,el reconocimiento
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de derechosterritoriales, concepto que incluyeel controly la propie-
dad sobrelos recursosterritoriales (agua, suelo, subsuelo,aire, bos-

ques, animalesetc.). Enesta linea, el reclamoporlas tierras constituye
tanto unareivindicacion historica comounaluchaenpro del medio

ambiente en el espacio sagradodelatierra, donde se ha desarrollado
la lengua vernacula,el sistema mitico y ceremonial,la tradicion oral, las

formas tradicionales de organizaci6n,la vida cotidiana,la produccién

artesanal etc. (Orellana 1992). La luchaporel territorio ya nose pien-
sa invocando a la “madrepatria”, comin para chilenos y mapuches,
sino solo a estos ultimos (Chihuailaif 1999).

Las demandasanterioreshan sido alentadas y fortalecidas por la
emergencia de unaintelectualidad nacionalista mapucheinserta en un
contexto de creciente urbanizaci6ny profesionalizacion,la cual hare-

descubierto susraiceshistéricas y su memoria (Chihuailaif 1999). En

este proceso,la nuevaintelectualidad mapucheha construido un nuevo
discurso que revalorala cultura e identidad étnica reposicionandolas

enel escenario politico y cultural del pais, formulando, al mismo tiem-
po, laagendapolitica de las organizaciones mapuches.Porotra parte,
el movimiento indigenaha evidenciado el caractercolectivo y volunta-
rio de su comunidad.Ello se ha manifestado,por ejemplo,enla defen-
sa combativa de cientos de mapuchesresidentesen el Aambito urbano
—emigradosporfalta de tierras— en apoyode los derechosterrito-
riales de su pueblo enel sur del pais, amenazadospor las empresas

madereras,forestales e hidroeléctricas (Chihuailaif 1999).

Frente a esta situacionde fortalecimiento del movimiento etno-

nacional mapuche,las alternativas quese le ofrecen al Estado son com-
plejas. El Estado ha rechazado permanentemente el reconocimiento de
los mapuches comopueblo,puesello supondria otorgarles el derecho
ala libre determinacion.Enestalinea, el Estado no admite queestos

derechos pudieranejercerse porun puebloalinterior de sus propias

fronteras. De igual modo,desdela perspectivaestatal, el concepto de
pueblo en la Constitucion es univoco, no pudiendo coexistir dos pue-

blos enel mismoterritorio. Asimismo,ante las demandasdeterritorio
y autonomiapolitica, el Estado hasefialado queello no es compatible

con la declaraciondeprincipiosestablecidaen las bases constituciona-

les del pais, y lo que esta en tela de juicio son lospilares juridicos y

normativossobre los que descansael pais. Reconocer a los mapuches

comoetno-nacion,aun sin poneren riesgo la unidad politica delpais,

implicaria que el Estado chileno se reconociera como multinacional, lo

cual entraria en contradiccion con la tradicién unitariao centralista (“un

Estado, una nacién”). Desdela perspectivaestatal, ello puede repre-  
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sentar una amenaza para la institucionalidad, pues legislaciones espe-

ciales destinadas a favorecer a determinado grupo dentro del contexto
nacional puedenentraren conflicto con uno de los fundamentosdel
Estado de Derecho: la igualdad antela ley y el respeto a las garantias

individuales. Desdela opticaestatal, la soberania descansa en el con-
junto de los ciudadanos,y portanto, reconocera los pueblos indigenas
en la Constitucion implicaria que los sujetos primariosde la soberania
no serian los individuossinolos pueblos, es decir asociacionesno vo-

luntarias en las que loscriterios de pertenencia son adscriptivos. De
igual modo,ante las demandas deterritorio y de autonomia, el Estado

ha sefialado queello no es compatible con Ja declaraci6n de principios
derivadade las bases constitucionales del pais: Chile es pais unitario
con una normatividadlegal general para todos, donde existen formas
de convivencia comun a pesar delos diferentes origenes étnicos de sus
habitantes, y porlo tanto la autoridad del Estado debeser efectiva en
los distintos espaciosterritoriales del pais para dar solucién a los con-
flictos sociales a través de normas claras y universales capaces desa-
tisfacer las demandas dejusticia e igualtrato de las partes involucradas.

Hasta ahora, el Estado chileno se halimitado a manteneral movi-
miento mapuchedentrodeloslimites étnicos, aumentandolosservi-
cios publicos ofrecidosporel Estado (fondo detierras, becas etc.) y a
Ultimas fechas, estableciendo una Comision Gubernamental cuyatarea
es lade formular propuestas para fortalecerla Ley Indigena, la CONADI
yel procesode “integracién”del pueblo mapucheala sociedadnacio-
nal. Sin embargo, cabria preguntarse hasta qué punto el Estadochileno
estaria dispuesto a reconocer las demandasetnonacionalesdelos
mapuches,aun sin poneren cuestion la unidad politica del pais y acep-
tando que Chile es un pais multinacional.

Las exigencias de autonomia y autodeterminacion,es decirel de-

recho a conservar y desarrollar sistemas culturales, sociales, econémi-

cosy politicos diferentesa los de la sociedad mayor,son una constante

queatraviesa a todos los movimientosindigenas en América Latina.

Ello se enmarcatantoenel cuestionamientoal Estado comoexpresion

de la homogeneidadsocial comoen la valoracion delas diferenciasy

tradicionesculturales. Esta posicion se contraponeconla perspectiva

liberal, para la cuallos individuossonel origeny los destinatarios pri-

marios de todo derecho. Sin embargo,cabesefialar que algunas ver-

tientesliberales han enfrentadoel desafio de desarrollar la teoria liberal

para compatibilizar la libertad de opcién individual con las opciones de

libertad colectiva, sustentando queel principio delibertad de opcion

individual requiere elejercicio de la tolerancia, y elprincipio dela liber-

 

 

Estado, legislacién y resurgimiento indigena mapuche en Chile 187

tad de opcioncolectiva requiere un sistema democratico de toma co-
lectiva de decisiones (Kymlicka 1996). El debate intelectual se en-

cuentra en este punto, mientras que, en Chile al menos,el conflicto

entre mapuchesy el Estadosigue presente, cargandoa la historia pre-
sente y futura de tensionesaptas para desencadenar la violencia.
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Nuevosactores frente al fendmeno
de la globalizacion:

los movimientos indigenas
en América Latina

Por Agueda GOMEZ

Universidad de Vigo

N ESTE ARTICULOse pretendereflexionar en torno a las causas que
han determinadola aparicion de un nuevo“actor politico” en

la actualidad: los movimientosétnicos, que estan modificando tanto

los discursos ideolégicos existentes como las formas del “hacer
politico” tradicional. Para ello, se opta porel andalisis de la cons-
truccion de un actor politico concreto: el movimiento indigena
tawahka de Honduras, desde los marcostedricos de la escuela de
la “Estructura de Oportunidad Politica”, la “Estructura de Movili-
zacion”y el “Frame Analysis” (McAdamef al., 1999). Las causas
que explican su construcci6n, pese a las condiciones de extrema
pobreza, crisis demografica y exclusién sociopolitica, derivan de
la posibilidad de disfrutar de un contexto (estructurante y estruc-
turado) favorable, el uso de unas estrategias de movilizacién muy
eficaces, basadoentacticas “gestionistas” y en alianzas con acto-
res claves y el manejo de un discurso politico que va a encontrar
fuertes “resonancias”en ciertas élites politicas y sociales.

En las ultimas décadas, los conflictos étnicos han surgido como

una presencia perturbadora en practicamente todas las regiones
del mundo (Stavenhagen 1996; Gurr 1995), con la consiguiente

influencia creciente en los procesos sociopoliticos que se estan
desarrollando enla actualidad.

En el caso de América Latina, su maxima expresiOn se en-

cuentra en las movilizaciones indigenas,' que se han deslizado des-

' El movimiento indigena zapatista de Chiapas (México), el alzamiento indigena
en Ecuadorqueprecipité la dimisién delpresidente delpais, las nuevas tendencias elec-
torales en Pert, las manifestaciones indigenas en Brasil contra la Celebracién del “des-
cubrimiento” del pais por los portugueses, las movilizaciones populares en Bolivia,
donde 90% de la poblacién campesinaes indigena, y la llegada al poder de un lider
indigena como vicepresidente del pais, el lider katarista Victor Hugo Cardenas en el
pasado gobierno (1993-1997), y las recientes rebeliones en Guatemala y Bolivia, de-
muestran que cada vez la participacién politica de la poblacién indigena se esta
incrementando.Noticias de prensa de los dias 20, 21, 23 y 24 de enero del 2000,en los
periédicos El Comercio, El Expreso y El Universo de Ecuador; El Pais, 14, 15 y 16 de
abril del 2000; E/ Pais, 23 de abril del 2000; E/ Pais, 10 y 21 de abril del 2000.
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de el papel de actores marginales hacia su conversién en agentes
protagonistas de la sociedadcivil, actuando como “nuevos” suje-
tos politicos de los escenarios vigentes.

En este texto se pretendeiniciar una reflexion sobre las causas
de la construcci6n de estos nuevos “sujetos politicos” de pleno
derecho, en un escenario mundial cada vez masglobalizado, cuya

legitimidad ideologica descansa en la defensa de su “identidad

colectiva”. Para intentar explicar por qué se esta construyendoeste
tipo de actor social en esta época de profundos cambios globales,
se opto por el estudio de un caso muy concreto ysingular: el mo-
vimiento indigena tawahka.

Los tawahkas, grupo humano formado por | 000 individuos,
habitan en la selva de la Mosquitia hondurefia, que cubre un area
de 20 457 km?. Su “formadeestar en el mundo”, al igual que la de
otras sociedadesindigenas “neoliticas”de selva, se ha distinguido
por un modode produccion basadoenla agricultura de subsisten-
cia, en el intercambio debienesy en una divisién del trabajo esta-
blecida en funciondel género y del parentesco. No existe una fuerte
estratificacion social entre sus miembros, ni poseen organizacio-
nes sociopoliticas complejas. Otros rasgos que identifican a esta
cultura son la celebracion de practicas chamanicas y las acepciones
ecocéntricas y animistas. Lahistoria del pueblo tawahkase ha distin-
guido por una sucesion de epidemias, catastrofes naturales y conflic-
tos bélicos. Estas adversidades han afectado su desarrollo integral,
derivando en frecuentes situaciones de “nomadismo forzoso”’.

Con una poblacion en fuerte recesion demografica, que sobre-
vive en condiciones de pobreza extrema y desnutricidn, una ubi-
cacién en unaselvadedificil accesibilidad, una historia desafor-
tunada y con una poblacién que mayoritariamente desconoce la

lenguaoficial del pais —el castellano—, los tawahkas, sin embar-
go, han forjado una organizacionpolitica propia, sdlida y moderna.

2? Rodolfo Stavenhagen y Ted Robert Gurr consideran que lo largo dela historia
han existido conflictos étnicos. Lo novedoso es el modo con el que las nuevas
movilizaciones politicas étnicas estan apareciendo en el contexto de las dos ultimas
décadas (Stavenhagen 1996: 4; Gurr 1995: 90).

Existe actualmente toda una serie de entidades auténomasde caracter regional y
supranacional, destinadas a la proteccién de los derechos delos pueblos indigenas: el
Parlamento Amazénico(de los Estados de la Cuenca Amazénica), el Parlamento Andino

(Bolivia, Colombia, Ecuador, Peri y Venezuela) y el Parlamento Indigena de América,
que surge en 1988 como organocontinental que contiene en su seno a todoslos parla-
mentarios indigenas de América, convirtiéndose en un punto de cohesi6n para las orga-

nizacionesindigenas.  



 

Agueda Gomez

En 1987 el pueblo tawahka constituy6 su primera organiza-
cion politica burocratica: la Federacion Indigena Tawahka de Hon-
duras(FITH). Posteriormente, en 1994, fundaronotra organizacion,
Asang Launa, conel fin de cubrir las necesidades técnicas de la
FITH y canalizar las ayudas econdmicas provenientes de los pro-

yectos de cooperacional desarrollo.
Lostres objetivosprincipales de estas dos organizaciones son

la titulacion de sustierras, el Programa de EducacioénBilingiie e

Intercultural y la Declaracién de la Reservade la Biosfera Tawahka-
Asagni. Los tres fueron expuestos en sus estatutos fundacionales
y concretadosen sus reclamaciones, declaraciones publicasy ac-
cionespoliticas y finalmente se alcanzaron. En el afio 1994 obtu-
vieronla titulacién de sustierras, en 1998 lograron la aprobacion

del Programa de EducacionBilingiie e Intercultural, y en el afio
1999 consiguieron la Declaracién de la Reserva de la Biosfera

Tawahka-Asagni. Ademas, el pueblo tawahka haidofortalecien-
do, paulatinamente, su presenciaenlos foros de debate internacio-
nales del Banco Mundial, las Naciones Unidas y la Organizacion

de Estados Americanos,entre otros, y también,en la “arenapoliti-

ca nacional”.
{Qué variables han incidido en la construcci6ny legitimacion

de este “nuevosujeto politico”, en un contexto de “globalizacion”

y expansiondel capital? Tres son las hiptesis que deben conside-

rarse para definirlos tres factores.
La primera hipotesis estima que el “contexto politico” —ge-

neradoporla transformacionhistorica del sistemapolitico, econo-

micoysocial internacional, nacional y local—, ha determinadoel

surgimiento actual de este actor politico tawahka.

La segundahipétesis valora que las “estrategias de moviliza-

cién” de las organizaciones politicas tawahkas, es decir, sus es-

tructuras organizativas, sus redes de relaciones, los tipos de

liderazgo politico, la disposicién de sus recursos y los repertorios

de movilizacion, han favorecido la génesis, desarrollo y expan-

sion de su movimientopolitico.

La tercera y ultima hipdtesis juzga que los discursos politicos

elaboradosporlas organizacionesindigenas tawahkas, derivados

de las significaciones intersubjetivas de la historiografia, identi-

dad colectiva, sistema cultural, cosmovision y capital simbolico

tawahka, van a propiciar la legitimidad de este nuevo actor y de

sus proyectospoliticos.
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Para definir estas tres hipdtesis, se recurrié a los modelosteé-

ricos que proponelastesis de la escuela de la “Estructura de Opor-

tunidad Politica” (McAdametal. 1999; Kriesi 1992), para el ana-

lisis de la “variable contextual”; los postuladosdela teoria de la
“estructura de movilizacién” (McAdam, McCarthy y Zald 1999;

Kriesi 1992) para el estudio de la “variable en torno a los recursos

de la movilizacién”; y la propuesta tedrica de los “Marcos de In-
terpretacién”o “Frame Analysis” (Goffman 1974; Snow, Hunt y

Benford 1993; Gamson 1990; Gerhards 1995; Eder 1992),para el

analisis de la “variable discursiva”’.
Las conclusiones del estudio, finalmente, verificaron las hipo-

tesis iniciales en torno a las variables que habian incidido en /a
construccion del sujeto politico tawahka, de su movilizacionyre-

lativo éxito politico, pese a sus condiciones de pobreza extrema,
exclusion sociopolitica y crisis demografica.

La Estructura de OportunidadPolitica de este movimiento fue
favorable a su desarrollo. En primerlugar,la legislacion indigenista
internacional disefiada desde las Naciones Unidas (Declaracion

Universal de los Derechos Humanos, de 1948; ConvenciénInterna-
cional Sobre la Eliminacion de Todaslas Formas de Discriminacion
Racial, de 1965, el Convenio 169 dela orr, de 1989 etc.) amparo a los
movimientos. La celebracién del Afio Internacional de los Pueblos

Indigenas (1993)y la DécadaInternacionalde los Pueblos Indigenas de
las Naciones Unidas (1995-2004) y el apoyo de otros organismos

internacionales, como el Banco Mundial, la Organizacionde Estados

Americanosy el Banco Interamericanode Desarrollo, son muestras del

interés por proteger a los pueblos indigenas.

A finales delos afios ochenta,el llamado “Consenso de Washing-

ton” supusola cristalizacién del proceso de modernizacionlatino-

americano (Achard y Flores 1997: 41) y de los procesosdetransicion

democratica. Esto ocasion6 reformasconstitucionales sobre el reco-

nocimiento deterritorios, lengua, culturas, organizaci6nsocialypoli-

tica etc. en paises como Nicaragua, Colombia, Ecuador, Panama, Pa-

raguay, Pera, Bolivia, Guatemala, México, Brasil y Argentina

(Stavenhagen 1997).

) En varios paises de América Latina las Constituciones politicas se han reterido a

los pueblos indigenas. La Constitucion de Panamade 1972 (revisada en 1983), la Cons-

titucién de Guatemala, de 1983, la nueva Constitucién de Nicaragua de 1986, en la cual

se reconoce Ja autonomiade las comunidadesde la Costa Atlantica y la mas reciente

Constitucién de Brasil, aprobada en 1988, en la cual por primera vez se reconoce la

personalidad juridica de los pueblosindigenas deeste pais. Aunque notienen la misma

jerarquia que las Constitucionespoliticas, varios paises han adoptadoleyes nacio-  
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En Honduras,a finales de los afios ochenta, se desarrollo una

transicién democratica que adopté un modelo politico basado en
la Doctrina de la Seguridad Nacional, lo que convirti6 al pais en la
base de la contrainsurgencia centroamericana.* Este hecho impi-
dié el incremento de movimientos vinculadosa ideologiasde iz-

quierda, aunque permiti6, en cambio,el avance de organizaciones

de caracter “cultural, folklérico y popular”, como el movimiento

indigena hondureiio, en sus inicios.
La emergencia delllamado “Tercer Sector” en los Estados opu-

lentos (Diani 2000), orientadosa la ayuda sostenibleal desarrollo
de las naciones mas pobres y a la defensa de las minorias
oprimidas,° los derechos humanos,las “politicas de reconocimien-

to” (Taylor 1993)y la proteccién del medio ambiente, también

favorecieron a las comunidadesindigenas.

En el caso tawahka,esto se tradujo en un cambioen el “esce-

nario local” determinante. En la Mosquitia, durante los afios ochenta

y noventa,se produjo el asentamiento de los campamentos de la

“contra” y una llegada masivaderefugiadospoliticos nicaragiien-

ses,° que hujan del conflicto bélico, fendmeno que va ir acompa-

fiado del desembarco masivo

a

la zona de multiples organizacio-

nes de ayuda humanitaria.
El patrocinio que las organizaciones de ayuda al desarrollo

destinaron durante la décadadelosafios ochentaal florecimiento

de la FITH se concreté en ayuda monetaria, formativa y logistica,

imprimiendo de una nueva “cultura politica” a los nuevos inte-

grantes de la misma. La cultura politica tawahka, en gran medida,

naléS con respecto a las poblacionesindigenas, con diferentes enfoquesytratamientos:

la ley de politica indigena de Argentina( 1985), la ley que crea la Comarca de San Blas

en Panama (1953), la ley de comunidadesindigenas de Paraguay( 1981), la ley de Co-

munidades Nativas de Pera (1974),la ley indigena de Costa Rica (1977) y los Acuerdos

de San Andrés,firmadosporel gobierno mexicanoyel BZLN en 1996, y retomadosenel

2001 por el Congreso mexicano, abordaron la inclusion enla Constitucién del derecho

a la libre determinaciénde los pueblos,entre otros.

+ La omisi6ndepoliticas indigenistas por parte del gobierno de Honduras, junto

con el hecho de que la débil identidad nacional de este pais se construy6 siempre de

espaldas a la realidad y al pasado indigena de la nacién, redund6 en la inexistencia

de estructuras politicas de participaci6n destinadas a las comunidades étnicas.

5 La condicién de “minoria” no alude aqui a una dimensi6n puramenteestadistica,

sino a un estatus de caracterinferior, de “menor poder social”.

“ En el afio 1983 se produce una escapada masivade 3 100 misquitosa la frontera

hondurefia. En diciembre de 1984, otro monto de 15 477 individuoslleg6 a los campos

de refugiados que las Naciones Unidas instalara en la frontera hondurefla. En 1985

llegan 10 000 refugiados mas y en 1986 hay otro masivo desplazamiento de nicaragiien-

ses a la frontera de Honduras.
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fue heredera de los conocimientosde las propias ONGy delosor-
ganismosoficiales de cooperacional desarrollo, que la apoyaron
historicamente.

La estructura de oportunidad ideoldgica para el movimiento
tawahka fue también favorable. La emergenciade estos nuevos “‘su-

jetos socialesy politicos” coincide conlacrisis de la matriz ideoldgi-
ca bipolar tradicional, ocasionadaporel fin de la Guerra Fria, lo que
propicio la consolidaciénde una nueva“ideologia global” en torno a
los derechos humanosindividuales y colectivos, cuyo objetivo es el
reconocimiento dela dignidad e igualdad humana entodoslos luga-
res del planeta (Stavenhagen 1996:12-13).

La percepcion comundel riesgo, que proviene tanto de los
cambiosenlas estructuras econdémicas y sociopoliticas globales,
comodela crisis decivilizacién y la crisis ecologica mundial, ha
auspiciado la conciencia generalizada dela existencia de limites
civilizatorios. Esto ha generado una fuerte sensibilizacion en la
opinion publica internacional’ sobre la tematica medioambiental,
que ha provocadola “institucionalizacion” de un nuevo paradig-
ma o “marco ecologista” (Dobson 1997; Dryzek 1997; Eder 1992).
Esta ideologia va a utilizar como modelosideales de referencia las

“formas de vida”tipicas de las comunidades indigenas basadas enel

autoabastecimiento, el respeto por el medio ambiente natural ylas

practicas econdmicas “sostenibles” (Dobson 1997: 239).

La celebracién del Quinto Centenario del Descubrimiento de

América ayudo

a

situar en plena actualidad la tematica indigena y

ha proporcionadouna nuevalectura critica en torno al sentido de

la historia de América. En el afio 1993 se celebré el Encuentro

de Dos Mundos0 500ajios de Resistencia Indigena, Negra y Po-

pular, que consolidé una perspectiva historiografica critica y una

nueva formade estructurar al movimiento indigena.

Porultimo, se consideraa la escuela dela “teologia dela libe-

racién” —que surgea raiz de las decepciones por el fracaso del

modelo desarrollista en América Latina, en la Confederacion

del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) en Medellin, en

el afio 1968— como una piezaclave quehaejercido unainfluen-

cia determinante enla constitucién de sus movimientossocialesy

politicos (Stavenhagen 1996: 83).

7 Este “reverdecimiento” (Castells 1998) de la cultura politica posee multiples ten-

dencias y posturas, desde las conservacionistas hasta las ambientales, la ecologia politi-

ca, el ecopacifismo,el econacionalismo,el romanticismoverde,el eco-comunalismo,la

eco-teologia,el biorregionalismo,la ecologia profunda, el ecologismosocial y el natu-

rismo (Riechmannefal. 1999; Dryzek 1997).  
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E] debate publico internacionalva a encontrar sus “iconos po-
liticos” (Gamson 1990; Snowetal. 1993) en los nuevosdiscursos
democratizadores, de respeto a los derechos humanosy de apoyo
a las minorias, que va a ser totalmente apropiado portodas las

ideologias de las politicas de cooperaciénal desarrollo destinadas
a los paises de América Latina, funcionando como un elemento
fundamental en la construccion de la ideologiapolitica indigena.

La segundahipotesis planteada en esta investigacioén, referida
a la variable en torno los “recursos de la movilizacion”, que fue
abordadadesde la escuela de la “estructura de movilizaci6n”, tam-

bién fue verificada en este estudio de caso. Losperfiles de la “es-
tructura de movilizacién tawahka” mostraronla eficacia del em-
pleo de los recursos materiales y humanosen la consecucién de
los intereses y objetivos de esta movilizacion colectiva indigena.
Si bien es cierto que el nacimiento de la Federacion Indigena
Tawahka de Hondurasestuvo estrechamente vinculado a las orga-
nizaciones que durante los afios ochenta se asentaron en esta zona
del Patuca, pese a su total “dependencia financiera exterior”, y
pese a la ausencia de técnicos y profesionales tawahkasentre sus
filas organizativas, los “repertorios tacticos” asumidosporla
dirigencia y porlos activistas del movimiento resultaron muy “ren-
tables” y eficientes, forjando un cambio radical en el “clima cultu-
ral” dominante.

La imposibilidad de generar movilizaciones masivas, debido a
la ubicacién geografica de las comunidadesenesta zonadelinte-
rior de la selva de la Mosquitia, y el escaso peso demografico de
esta poblacién, forzaron la adopcién de formulas negociadoras,
moderadas y de pactos conel poder. Eneste sentido,el liderazgo
politico tawahka se mostré muy eficaz, optandoporunosreperto-
rios de la accion de caracter “gestionista”, similaresa las estrategias
de los “lobbys” o los gruposde presion,trasladando a diferentes
foros internacionales y nacionalesla defensa delos intereses de la
comunidad tawahka, ademas dela construccién de una densa red

de alianzas (nefness) con otras organizacionesdediferente natura-

leza (asociacionesétnicas, universidades norteamericanas y na-

cionales, técnicos e intelectuales del campo antropoldgico y

ecoldgico,las organizacionesde derechos humanos, ambientalistas,

sindicales, campesinas, las Iglesias, los grandes organismos

transnacionales, agencias bilaterales, ONGs etc.) que fueron funda-

mentalesparala institucionalizacién de la organizacion tawahka.

 

Los movimientos indigenas en América Latina 195

Por ultimo, la tercera hipdtesis vinculada a la “variable

discursiva’, que se analizo desde el marco tedrico del Frame

Analysis tambien se confirmo. La construccién de un discurso ideo-
logico a través de la “problematizacion”de ciertas cuestionesa las
quese les atribuyenunas causas y unosculpables,se indican las solu-

cionesy a los responsablesde que éstas se realicen, ha sido otra de las

estrategias utilizadas por el movimiento tawahkapara autolegitimar
su relevancia politica y sus fines, objetivos e intereses.

En este terreno,otra vez se manifiesta la pericia de la dirigencia

tawahka para conformar unos “marcos de interpretacion” de la

realidad que, ademasde apoyarseen el “stock cultural” caracteris-

tico de este pueblo, han sabido enlazar con las ideologias domi-
nantes en el panoramapolitico internacional actual.

E] discurso publico tawahka ha subrayadotres “marcos” como
los mas relevantes para interpretar intersubjetivamente su situa-
cidn actual: el “marco identitario”, el “marco medioambiental” y

el “marco étnico-cultural”, muy relacionadosconlos tres objeti-
vos politicos centrales de sus organizaciones: la titulacion de sus

tierras, el programa de educacionbilingiie e intercultural y la de-
claracion de la Reserva de la Biosfera Tawahka-Asagni.

Por un lado, el primer marco intent6 condensarlossignifica-

dos en tornoal“ser tawahka”, a su “identidadcolectiva”.’ La pro-
pia palabra “tawahka”, en su lengua autoctona,se traduce como

“primeros hombres 0 primogénitos”. De ello derivo su concep-

cidn etnocéntrica, que los hasituadoenellugar privilegiado de ser

el primer pueblo del mundo.Enel “frameidentitario”, los tawahkas

intentaron resaltar su “primordialidad” o “aboriginalidad”, argu-

mentando y demostrando que también ellos fueron los primeros

pobladores que ocuparon la Mosquitia. Para los tawahka hubo un

tiempo pasado en el que gozaron deun brillante esplendor cultu-

ral, politico y demografico. Esta “edad de oro” desaparecié debi-

do a las constantes agresiones de otros grupos humanos,a los de-

sastres naturales, a las epidemias y otras series de calamidades,

que los aboco a unacritica situacion de “riesgo de extincion”.

El segundo “marco” se vinculdé a las acepciones en torno al

medio ambiente. En su praxis cotidiana los tawahkas han genera-

do fuertes e intensos vinculosculturales, religiosos y economicos

que los han adherido al ecosistema en el que moran. Desde sus

* Las “ideologias étnicas” concedencierto significado a los rasgos adscriptivos ya

la situacién historica, politica, econdmicay social del grupo etnico, sirviendo de guia,

justificacién y legitimaciéna la accién colectiva del grupo (Stavenhagen 1996: 94-95).  
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representaciones ecocéntricas, animistas y panteistas, el medio am-

biente, para los tawahka, ha pertenecido siempre a un continuumindi-
visible, donde el hombre y la naturaleza se han comprendido ambos

comohierofanias (Eliade 1996). Ademas, los tawahkas se han consi-
derado siempre comolos unicos “expertos” en el manejo de esa ri-
queza ecoldgicade su biosfera, lo que los legitima comolosgerentes
idéneosparael cuidadoy el control sobre esta biosfera natural.

Por ultimo, en el “frame”étnico o cultural, los tawahkas han
intentadojustificar sus derechos colectivos como “pueblo”, a tra-
vés del reclamo y exhortacién de su “hecho cultural diferencial”
(lengua, creencias, tradiciones, cosmovisiones y costumbresetc.),

que han funcionado comoelpilar del sistema cultural que los ha defi-
nido como“actores politicos”legitimos. A través de la recuperacién
de su memoriaetnohistorica y mediante la ejecucion de programas de
educaciénbilingiie e intercultural, ellos han pretendido fortalecer
la identidad dela etnia y contribuir a la formacion de unaauténtica
conciencia social y politica dentro del grupo y fuera de él, fra-
guando otro mecanismolegitimador de sus demandas.

Estos “marcos de interpretaci6n” no van a encontrar resonan-
cias yalineamientos en el gobierno hondurefio ni en la opinion
publica de este pais. Pero, en cambio, si localizaran fuerte
receptividad en una doble “audiencia’: por un lado, la conformada
porlos propios tawahkas,cuyas “estructuras cognitivas y simboli-
cas”propias de sus concepcionesculturales y cosmovisiones co-
inciden con estos “marcos”. Por otro lado, la constituida por las
onGs, los organismos supranacionales, y las agencias de coopera-
cién, cuyos “iconospoliticos” multiculturalistas, humanistas y
ecologistas van a garantizar el“triunfo” de los planteamientosideo-
logicos del movimiento y la creacién de fuertes alianzas.

En Latinoamérica los movimientos étnicos que se han idofra-

guando desde la década de los ochenta estan representando una

nueva formadel“hacerpolitico”, desplegando inéditos conductos

de participaciénsocial. Lasalteraciones de los sistemas politicos

que los nuevos movimientos étnicos consigan formalizar pueden

generar un procedimiento sociopolitico que origine el nacimiento

de un nuevo “melting pot” social y de un Estado multicultural y

pluriétnico. ;

Nuevas interrogantes se abren paso al reflexionar en torno al

papelde estos nuevos“sujetospoliticos”: glos movimientos étnicos

modificaran el panorama delos sistemas democraticos en Ameni-

ca Latina?, ,cudles seran los sentidos de los conceptos de “ciu-
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dadania étnica , pueblo”y “nacion”en el futuro? y ¢qué funciones
van a seguir ejerciendo los organismos de cooperaciénal desarrollo y
el “Tercer Sector” en los paises con fuerte dependencia externa?

Todavia es pronto para dilucidar el sentido de los aconteci-
mientos y de las perspectivas queatin estan por construirse. Una
cuestiOnresulta clara: en los proximosafios,el papelpolitico de
los pueblos indigenasva a ser cada vez masrelevante.
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La voz de las mujeres guatemaltecas
en la década de 1920°

Por Marta Elena CASAUS ARZU

Breve contexto historico de la dictadura de Estrada Cabrera

y del surgimiento de la “Generacion del 20”

r GUATEMALAse haestudiado poco laluchaporlos derechos
politicos y la ciudadanja de las mujeres en la década de 1920. Un

periodo muy singular dela historia del pais, en donde un grupo de

hombresy mujeres, en su mayorparte pertenecientesa las élitesinte-

lectualescapitalinas,llevarona cabo un movimiento social y cultural

de transformaciones profundas, formando una extensa red social,

aglutinandose en torno a unaserie de revistas y periddicosy contribu-

yendoa la consolidacién de espacios publicos modemos,que eclosiona-

rontras el derrocamiento dela dictadura de Estrada Cabrera yproli-

feraron durantela dictadura de Jorge Ubico. La luchaporla adquisicion

de los derechos de ciudadania, la regeneracion moralde la sociedad y

el caracter de la nacién fueronlos términoscentrales del debate.

Las revistas y periddicosde la época, como Studium, Vida, Tiem-

pos Nuevos, Nosotras, El Diario de Centroamérica, Nuestro Diario,

aparecen muyvinculadosal movimiento unionistay regeneracionista de los

afios veinte en Guatemalay al derrocamiento dela dictadura de Estrada

Cabrera, aunque van mas alla deesta finalidad politica. Pretenden la cons-

titucién de nuevosespacios publicos, buscan nuevas formulas de so-

ciabilidad,se articulan en nuevas redessociales, vinculadas conlas co-

rrientes del modernismo,del regeneracionismohispanoyde la teosofia.'

Los postulados regeneracionistas inspiraron buenaparte delas

publicacionesydeellos emergieron dos temas muy controvertidos en

el momento quetuvierondistinto tratamiento a pesar de quelafinali-

dad fuera la misma:la luchaporla incorporaci6n a la ciudadania de las

“Esta investigacién formaparte de un proyecto mas ambicioso de la Universidad

Autonoma de Madrid y de la usac, conel ceury el csic de Espana, de investigarlas élites

intelectuales que conformaronel panorama politico y social centroamericanoa partir de

1920. Informacién y comentarios sobreel tema comunicarse a: marta.casaus(@uam.¢s.

| En la linea de Frangois-Xavier Guerra se subraya la importancia de la creacion de

los espacios de generacién de opinion publica en América Latinaa raiz de la Independen-

cia, como nuevas formulas de fortalecimiento de la sociedadcivil frente al Estado, F.X

Guerra, Anick Lamperrieret al., Los espacios publicos en Iberoamérica, ambigiiedades

y problemas. Siglos xviii y XIX, México, cemca y Fce, 1998.
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mujeres y de los indigenas. Ambosafloran como problemas quese
hande resolver, pero seran tratados desde épticas sustancialmente
distintas. En esta ocasion nos centraremosen la voz de las mujeres de
la década de 1920.?

La“Generaciéndel 20”, comola denominaron los mismosactores
del grupo,se halla enmarcadadesdesus origenesporlas dos dictadu-
ras de principiosdelsiglo xx,la de Manuel Estrada Cabrera y lade
Jorge Ubico Castafieda. Esta generacién estaba especialmente influida
porla personalidad y la figura del Autécrata, contrael que se opuso
con la pluma,las huelgas, las manifestaciones 0 los sermonesdesde el
pulpito. Podemosafirmarqueel punto de union y despeguede esta
generacion fue la lucha contrala tirania,la regeneracion moralde la
sociedad y el derrocamiento del Autocrata.

A Estrada Cabreralo definian sus amigos y enemigos como un
hombre de caracter reservado, hurafio y melancolico, pero a la vez
poseia rasgos de audacia, orgullo y desconfianza que lo conducian
hasta la paranoia misma. Batres Jauregui, uno de sus colaboradores e
historiadordel periodo,lo describe como“decaracteraltivo y solapa-
do, pero con algun valorcivico [...] Tan pronto estaba amable y con-
versador conunapersona, comose tornaba, con otra, furibundo y
usando un vocabulario soez [...] En suvida intima, de familia, mostra-
ba un geniofuerte y hasta rudo”

Durante los 22 afios de su mandato, de 1898 a 1920, sembroel
terror en todo el territorio de la Republica y sento las bases de un
Estado gendarme, vigilado nochey dia porla policia secreta. Seguin
Rendon,dirigia unatelarafia de poder, basadaenelterror al que so-
metia a los ciudadanos,y desde la cual controlaba personalmente to-
doslos aspectosde la vida nacional, el monopolio dellicor, las ventas
inmobiliarias, la prensa, los desfiles y homenajesy la movilidad de to-
doslos habitantes. Todoello organizadoa través de un complejo sistema
legal e institucional, de balance de fuerzas y poderes,de informacién e
intimidacion permanente y de eliminacionfisica de sus opositores.*

? Esta investigacién forma parte de un proyecto mas ambiciosode la uamy de la
usc, con el ceuRyel csic de Espafia, de investigarlasélites intelectuales que conformaron
el panoramapolitico y social centroamericanoa partir de 1920. En él se encuentra
trabajandola investigadora espafola Teresa Garcia Girdldez, como codirectora, con el
apoyo del ceur, Centro de Estudios Regionales, usac.

* Antonio Batres Jauregui, La América Centralantela historia, 1821-1921: memo-
rias de un siglo, tomo11, Guatemala, Tipografia Nacional, 1949, p. 647. Asi como su
tesis doctoral, ManuelEstrada Cabrera, GutemalanPresident, 1889-1920, Merton College,

Trinity Term, en mimeo,1988.
*Catherine Rend6n, “El gobierno de ManuelEstrada Cabrera”, en Historia General

de Guatemala, Epoca Contempordnea 1898-1944, tomo tv, Guatemala Asociacién de
Amigosdel Pais, 1996.  
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El personaje de Estrada Cabrerainspiré en esta generacion nove-
las y ensayos comoE/ Sefior Presidente, de Miguel AngelAsturias,
Ecce Pericles, de Rafael Arévalo Martinez o E/ Autécrata, de Car-
los Wyld Ospina.’ En todosellosse refleja la crueldad y compleja
personalidaddeldictador.

Unode los rasgos mas comunesde esta Generacion fue lograr
amalgamar una amplia alianza entre los sectores mas conservadores de
las élites,la Iglesia, las ligas obreras, las mujeresy los estudiantes, para
derrocar al dictador,y fue porello por lo que muchosestudiantespro-
gresistas entrarian a formar parte del Partido Unionista en 1919,pues-
to que se presentaba comoel partido opositor a Estrada Cabrera.
Todosellos firmaron el Acta de los Tres Dobleces, en la quese le

exigia al presidente que abandonara su cargo y quese dieran garantias

para el nombramiento de un nuevo gobierno integrado por miembros

del Partido Unionista;la vida y los bienes delpresidente se respetarian.

Ante la negativa de aceptar estas condiciones,estallaron manifes-

tacionesdeprotesta y luchas callejeras, que recibieron el apoyo de la

Administracién norteamericana;esto y la deserciénde algunospoliti-

cos y militares de su camarilla (como su confidente y secretario priva-

do, Jose Maria Letona), obligaronal presidente a renunciar antela

Asamblea Nacional, que lo consideré incapacitado mentalmente para

continuar ejerciendosu cargo,el 8 de abril de 1920.°

El protagonismode esta Generacion formada por élites intelectua-

les urbanas, que se inicié con una lucha antidictatorial, con una base

pluriclasista y con un amplio apoyo popular, decae durantela dictadura

de Ubico,porque nofue capaz de mantenerse unida

a

lolargo de los

avataressocialesypoliticos de las décadassiguientes, y provocola

diaspora de sus miembrosenlos sucesivos gobiernos, aunque muchos

de ellos siguieron ocupandopuestosderelieve en las instituciones pu-

5Carlos Wyld Ospina nace en La Antigua, Guatemala, en 1891, de dos importantes

redes familiares, los Wyld deorigeninglés ylos Ospinade origen colombiano. Cas6 con

Amalia Chavez, unaescritora y poetisa vinculadaa los movimientosfeministas. Fue un

gran poeta yprosista, y ejercié el periodismo en El Imparcial, Diario de los Altos de

Quetzaltenango, Diario de Centroamérica asi comoen varios diarios mexicanos durante

su exilio en laépoca maderista. Miembrode la Academia Guatemalteca de la Lengua yde

la Sociedad de Geografia e Historia, funda en 1922 una de las sociedades teosdficas mas

importantes a nivel centroamericano, “Eucards”, dirigiendo tambiénla revista Estudio,

dedicada al conocimientocientifico dela teosofia, el espiritismoy las religiones, con el

proposito de mejorar morale intelectualmente al pueblo. Muere en 1956. A pesar de no

pertenecera la Generaci6ndel20, estuvo muy ligadoa ella por su oposicion al cabrerismo

y por su lucha conel unionismo.

“B] decreto 1022 de la Asamblea Nacional declaré que Estrada Cabrera no estaba en

su sanojuicio y no era apto para seguir gobernandoelpais. El dictador debia ser reempla-

zado por un presidente provisional hasta que se produjeran eleccioneslibres.
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blicas y en los mediosde comunicaciéndelpais hasta 1985. Porello
consideramos que se conforma como una importantered social, que

genera diversos espacios de sociabilidad y contribuye notablemente a

lacreacion de espacios publicosa lo largo de la historia contempora-

nea de Guatemala.

1) Rasgos de la Generacion del 20

Lointeresante de esta generaciOn es que se constituyen en una autén-

tica red social, con fuertes vinculosde caracter académico, profesio-

nal, politico y social entre sus miembros.’ Estas redes intercambian

entresi bienesy serviciostangiblese intangibles y en coyunturas politi-

cas de crisis algunosde suspersonajessirven de intermediarios 0 de

mediadoresparael conjunto de la red. Forman extensas redesde so-

ciabilidad, en tertulias, clubs unionistas, sociedades masonicas y

teosOficas, donde se debatenlos diferentes proyectos de nacion y de

incorporacion delos grupossubalternosa la ciudadania, especialmen-

te las mujeresy los indigenas.Esta red social de pensadores y pensa-

doras,artistas,literatos y poetisas, poseia algunos rasgos comunes:

a) Es unageneracion que surgeenel contextohistorico de dos

dictaduras, cuya meta apareceasociadaa la luchacontralas autocracias

yalaregeneracion de la patria segtin losideales del unionismocentro-

americano.
b) Sucomposiciénétnicaes totalmente ladina y basicamente metro-

politana; su extracci6n social, aunque variada, parece dominada por

las clases medias capitalinas y miembrosdestacadosdelas elites fami-

liares de la oligarquia.
c) Elcaracter unitario de sus miembrosderiva de que habian estu-

diado la escuela secundaria en el mismocentro: en elInstituto Nacional

Central para Varones, habian participado en las Huelgas de Dolores y

se opusierona la dictadura de Estrada Cabrera.Sin embargo, no man-

tuvieron el mismoconsensoaljuzgar la dictadura de Ubico,conla que

algunos colaboraronactivamente.

d) Ideologicamente, algunos de sus miembros son claros herederos

del liberalismo decimonénicoy delpositivismo spencerianoenla exal-

tacion de valores comola libertad frente

a

laigualdad, el culto a larazon

frente a la religion, el afan de progresoy la creencia ciega en la ciencia,

su culto por los intelectuales y la cultura comofactores de moderniza-

7Véaseel concepto de redes sociales en Michel Bertrand, * De la familia ala red de

sociabilidad”, Revista Mexicana de Sociologia, vol. 61, nam, 2 (abril-junio 1999),

pp.107-135.  



 

202 Marta Elena Casats Arzu

cién. Enfin, su afan de redenciony regeneracion de la especie humana

através de la educaciony dela idea de un Estado secular formado por
ciudadanoslibrese iguales antela ley.*

e) Estuvieron muyinfluidosporel positivimo de la épocay las

teorias raciales en boga. La reproduccionde articulos de pensadores
comoLe Bon,Ingenieros, Bunge, Taine, asi comolas caracteristicas

de susarticulos, muestran que conocian bienel pensamiento deestos

autoresy trataban de adaptarlosa la realidad social guatemalteca, aun-
que algunosde ellos rechazan estas doctrinas y abrazan el modernismo

y las corrientes teosoficas.

jf) Espatente, en gran parte de la narrativa del grupo, un afan
regeneracionista yunaexaltacion dela patria,la libertad y los valores
ciudadanos comoejes fundamentales de la formacion dela nacionali-

dad centroamericanay de las republicas en particular. Porinfluencia de
José Cecilio del Valle distinguian entre la patria grande, centroamerica-
na, yla patria chica,la unidadterritorial y politica construida porla
naci6n guatemalteca.?

g) No parece haber consensoenellos sobre el modelo de nacion o

el tipo de nacionalidad —en términosde la €poca— apropiadopara

Guatemala. Tampocotienen unaidea clara de qué entiendenpor na-

cién homogénea. La mayorparte piensa en la nacion racialmente ho-

mogénea, no por mestizaje sino por blanqueamiento racial 0 extermi-

nio de la raza indigena.
h) Muypocosde sus miembros escriben especificamente articulos

acerca dela poblaciénindigena y son escasos aquellos que valoran

positivamentela cultura autéctona comoelemento valido de configura-

cin de un imaginario nacional. El temaesta pocopresente en sus primeras

publicacionesy, cuandose analiza, se lo plantean como problemauobs-

taculo para el progreso de la nacién, como rémora o cuestin que debe

solucionarsesi se quiere forjar una auténtica nacionalidad.

* Sobre los principios rectores del liberalismo decimonénicoy la influencia del

positivismo, véase Charles Hale, “Las ideas politicas y sociales en América Latina 1870-

1930”, en Leslie Bethell, Historia de América Latina, vol. vill, Cambridge University

Press, 1991 (en espafiol, Barcelona, Critica, 1991), asi como Charles Hale, E/ liberalismo

mexicanoen la época de Mora, 1821-1853, México,Siglo x1, 1972.

° Resulta interesante como E.Quintana, haciendo unareflexion sobre el credo de esta

Generacién,opina : “Amora la patria, amorporla cultura y la instrucciOn,patriotismo

guatemalteco y amorporla unidad de Centroamericaconstituyenlosideales de la Gene-

racion del 20”. Véase E. Quintana, La Historia de la Generaciondel 20, Guatemala,

Tipografia Nacional, 1971, pp. 372ss. Por naciénesta entendiendo“la unidad de ciuda-

danos de buenafe capaces de forjar una patria nueva en donde el indio tenga cabida enel

futuro”.
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i) Desdeelinicio en la Generacionexiste un grupo de mujeres, en
su mayoriaescritoras y poetisas, que se retinen en torno a una seccion

cultural llamada “Sociedad Gabriela Mistral”, que poseensus propios

espacios publicos y al menosun par de columnas fijas enlas revistas y

periddicos de la época, que utilizan para debatir los derechosde gé-

nero y para conseguir sus derechos de ciudadania.

j) Estaredsocial de mujeresesta notablemente influidaporel pen-

samiento teos6fico de la época y muchas de ellas pertenecen a clubes

y asociacionesteosoficas,siendoéste uno delos vinculos que les ge-

nera mayoresespacios de sociabilidad y que les va a permitirrelacio-

narse y legitimarse anivel local e intemnacional.'° Las corrientes teosdficas

que mas van a influir en esta red de mujeres seran las sociedades

teosoficas de MadameBlavatsky y Annie Besanty el pensamiento

orientalista de Krishnamurti.
k) Fue unageneracionheterogéneay llena de contradiccionespoli-

ticas e ideologicas, con unacultura hibridafruto del mestizaje cultural

de diversas corrientes de pensamiento europeo, probablemente por-

quela extracciénsocial

y

los intereses econdmicos de sus miembros

eran bastante dispares.Se dispersa pronto, en cuantocaela dictadura

de Estrada Cabreray se dividen duranteel régimen de Ubico,porel

apoyo quele facilitan algunos de sus miembros. Vuelve a bifurcarse

con la revolucién de 1944,siguiendo dos rumbos muydiferenciados:

aquellos que prestaron su apoyo a los gobiernos de la década revolu-

cionaria, que se mantuvieronfirmesy se opusieron a la contrarrevolu-

cién, y aquellos que,a partir de 1963, dieron su apoyo 0 consenti-

miento alos regimenes militares.

1) De lo que no cabe duda es quede esta generacion de hombres y

mujeressalié un buen numerodeélites intelectuales urbanas, que resal-

taron enel campodela ciencia,la politica, la sociologia y la literatura,

que posteriormenteinfluirian en la creacion de nuevosespacios publi-

\ Recordemosla relacién de Gabriela Mistral con las sociedades teosOficas yla red

social que la poetisa, con otros pensadores latinoamericanos como Vasconcelos, Haya de

la Torre o Mariategui, formaron a lo largo de las décadas de 1920 y 1930. Véase Eduardo

Devés Valdés, “La red de pensadoreslatinoamericanos de los afios 1920: relaciones y

polémicas de Gabriela Mistral, Vasconcelos, Palacios, Ingenieros, Mariategui y Haya de

la Torre, el Repertorio Americano y otros mas”, Boletin Americanista (Universidad

de Barcelona), nam.49, pp. 67-81. Para E. Devés y Ricardo Melgar Bao,lared intelectual

mas importante delos afios 1920, aquella que tuvo un proyecto indigenista, socialista y

mestiz6filo,“pens6 y se pensd en buena medida en categorias provenientesde lo teosofico-

orientalista”, “Redes teos6ficas y pensadores(politicos) latinoamericananos1910-1930",

Cuadernos Americanos, nim. 78 (1999), pp. 137-152. Sin duda éste es uno de los rasgos

de la red de mujeres de la Sociedad Gabriela Mistral en dondelateosofia tuvo un papel

importante en la cohesion y amalgamadela red.  
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cos, contribuyendoa la creacién de pactos y consensosy alfortaleci-
miento dela sociedadcivil guatemalteca. Durantesu larga trayectoria
comouna extensared social, su incidencia gira en toro a los medios
de comunicaci6n,a la literatura y a la academia y permanece unida
confuertes vinculosde intereses, amistad, parentesco y compadrazgo
hasta muyentradala década de 1980. Es curioso que se hayan hecho
escasosestudiosde la obra de este colectivo como unared social de
enormeproyeccionenel pais.

Resulta novedoso parala historia de las mujeres guatemaltecas
descubrir que nuestras antepasadas formaronun consistente movimiento
social feminista y quelo lideraron mujeresilustres,poetisas,escritoras,
politicas, como Josefina Saravia, Rosa y Graciela Rodriguez Lopez,
Isaura Menéndez, Magda Mabarak, Matilde Rivera Cabezas; muchas
de ellas pertenecian a sociedades teoséficas vinculadas a las redes
latinoamericanas de Gabriela Mistral, que mantenian abierta una co-
lumnade debate con otros compafierosde su generacion,tratando de
crear opinion publica enla poblaciénen general y en las mujeres en
particular sobre la necesidadde incorporarsea la sociedad con plenos
derechos: al trabajo, a la maternidadlibre,al accesoa la cultura,al

voto femenino etcétera.

Il) Creacion de la Sociedad Gabriela Mistral

comoespacio de sociabilidad de las mujeres guatemaltecas

Laimportanciadeese colectivo radica en los densos vinculosdesoli-
daridad e identificacién entre sus miembros, posiblementeporsu per-
tenencia a las redes teos6ficas y porsu identificacion de género, que
les posibilita conformarse, comodice Bertrand, en un “espacio de fuer-
tes densidadesrelacionales”, basado en unas afinidades compartidas y
en unafuerte conciencia de pertenencia. Este fragmento de red, muy
cohesionadoal interior del grupoy relacionado mediante lazos de pa-
rentesco y de amistad con unared social mas amplia, la Generacion
del 20,les posibilita constituirse como una asociacion cultural, genera-

dora de opinion publica, que puedetrascender,porprimera vez en el
pais, del espacio domésticoal espacio publico en materia de género.

Resulta enormementerelevante, para comprender el movimiento

feminista guatemalteco, el modo comolas mujeres supieron aprove-
char las redes informalesde las sociedadesteos6ficas de la épocay, a

travésdeellas, formaron un importante espacio de sociabilidad queles
permitié salir del ambito privado y empezar a generar opinion publica
acerca de temas feministas, que hasta el momentono habian podido
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ser debatidos mas que en circulos muy reducidos y siempre en el
espacio doméstico, -

Esinteresante como, en las Memorias de unodelos fundadores de
la Generacion del 20, Jorge Garcia Granados,serefiere éste a una
pariente suya, conla quese crid cuando quedo hueérfano, Amelia Saborio
Garcia Granados, comentandoquese reunjan las mujeres de “la gente
decente[...] a platicar y a leer a Allan Kardec y MadameBlavatski y

otros expertosen la materia. Asistian a reunionesespiritistas, donde
me temo que tomabanel pelo a personas mucho menoscultas que

ellas”.'' Ello pone de manifiesto la enorme importancia queestas tertu-
lias poseian paralas élites intelectuales urbanas, en dondeelespiritis-
moy la teosofia constituian parte de su vida cotidiana.

El hecho de constituirse como una“sociedad cultural” —curiosamente
no se denominaasociacion 0 agrupacion,sino “sociedad”, al estilo de las
creadas por MadameBlavatski y deotroscirculos teos6ficos—junto con
laaparicion de una columnafija en una revista comprometidaconla rege-
neraciOndela sociedad y de la recuperacién de valoresde los ciudadanos,
comofuela revista Vida,es lo suficientementesignificativo como para
analizar la relevancia que tuvoesta asociacidn en la generaci6n de opi-
nion publica y debate acerca de asuntosde género.

Antes de entrar a analizar el contenido desus reivindicaciones,nos
parece interesante conocerla orientacién, los contenidos fundamenta-
les y el ideario de la revista Vida, donde escriben estas mujeresyse
configura gran parte del pensamiento deesta generacién.

Larevista Vida tiene una existencia efimera, apenas dosafios, del 12
de septiembre de 1925 al 15 dejunio de 1927; se publican 48 nimeros y
cambiatres veces de director, pero su linea editorial se mantiene igual. En
los tres directorios estan representadaslasdistintas corrientesde las
élites intelectuales de la Generaciéndel 20, algunas deellas pertene-
cientes al Partido Unionista. Entre los directores y editorialistas cabe

destacar a Clemente Marroquin Rojas, Carlos Rendon Barnoya, Fe-

derico Mora, Eduardo Mayora, Federico Hernandez de Leon y Car-
los Bauer Avilés.'

Vida se funda con unideario de regeneracionsocial, viendo el
saneamiento moral comola condiciénpreviade la depuracionpolitica

" Jorge Garcia Granados, Cuaderno de memorias, 1900-1922, Guatemala, Artemis-
Edinter, 2000, p. 176.

'2Losdirectores de la revista fueron, del 12 de septiembre de 1925al 20 de febrero
de 1926, Clemente Marroquin Rojas,del 27 de febrero a junio de 1926, Carlos Rend6n
Barnoya; en julio de 1926 ocupéel cargo Federico Moray el ultimoafio se hizo cargo
Eduardo Mayora. Es curioso queel semanario Vida tome el mismo nombre que unodelos
periéddicosde cardcter teoséfico mas importantes,dirigido por el conocido tedsofo espa-
fol Ezequiel Redolat.  
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centroamericana:“La labor de saneamiento moral sélo podraserfruto

de sinceridad, desinterés, conciencia de propositos,sentimientode res-
ponsabilidad y disciplina de quienesla acometan,caracterizadosen la
perfecta unidad de pensamiento y de accién”.

Expresael proposito deir mas alla delas luchas partidistas y de la
politica y se constituye como un movimiento regenerador, una actitud

de vida, para unatransformacion radicalde los individuosy de la
ciudadania.'* Los cuatro supuestos basicos sobre los que se asienta
larevista y hacen hincapié casitodoslos articulosy los editorialistas
sonlos siguientes:

1) Necesidad de regenerar la sociedad y de crear valores civicosy
conciencia ciudadana que impidael retorno del caudillismo de las
dictaduras,para lo cuales necesario inculcar valores en la juventud.
Esta regeneracion moraldebeestar basada en la confianza, enla de-
mocraciay enlosidealesdelibertad,justicia y efectiva igualdadpoliti-
ca y econdmica.'4

2) Sostienen unaposicion unionista y centroamericanista la que
dedican una buenaparte desusarticulos, intentando buscarlos lazos
de union regional que permitan,“gobernar con una uniformidad ideold-
gica y una ética centroamericanista, principalfactor para la regenera-
cién de Centro América”. Incluso Ilegan a plantear un programapoliti-
co de regeneracién moral regional, que “permita homologar losintereses

de lanacion centroamericana”. Tras la disolucién del organo dedivul-

gacion de estosprincipios, E/ Unionista,y la desintegracion del Parti-

do quelo inspiraba,sus principios fueron recuperadosenel ideario y

programapolitico por el semanario Vida, con el mismo afan

integracionista y centroamericanista.
Poresta mismavocaciondeintegracionregional, manifiestan una

posicin antiimperialista, que se expresa en las criticas a la politica

norteamericana en Nicaragua y en la publicacion de articulos comoel

3 En un articulo de Eduardo Mayora, titulado “La herencia imperial”, 17 de octubre

de 1925, comentaba que “entre nosotroses grande de encontrar ciudadanosque posean en

grado considerable, virtudes,talento y popularidad”. Esta dificultad hace quelos pueblos

prefieran”, confiar sus destinos en agrupaciones donde es masfacil encontrar[...] los

donesintelectuales y éticos necesarios para orientar definitivamente a la nacién porlas

vias profundas dela paz ydel progreso,resultantes obligadosde un sistema de justicia y

libertad”. Aqui el concepto de ciudadano moral, revitalizado por los planteamientos

regeneracionistas tanto del krausismo como de Rod6, asi como de la teosofia, estan

presentes en la concepcién de lo que debe de ser un buen ciudadano.

\4 Véase los articulos de E. Mayora, “Los dictadores que se van”, 15 de mayo de

1926, “Los hombres gastados”, 10 de octubre de 1925 y “El sectarismo politico, vicios

sociales”, 17 de julio de 1926.
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de Manuel Ugarte, “Manifiesto a lajuventud latinoamericana”, clara-
mente orientado enesa direccién.'*

3) Dan enorme importanciaa la educacion tanto femenina como
masculinadelas élites, a las que consideran elegidaspara dar forma-
ciona las masas.Esta educacion debe basarseen valores ciudadanos
como:libertad de sufragio, responsabilidad de votar y de elegir a aque-
llos ciudadanos morales, asi como la oposiciéna la reeleccién y la
moralizacion de la sociedadetcétera.

A lapar de la construccion ciudadana, algunosdeellos, muyinflui-
dosporel pensamiento positivista, consideran que la ciudadania nola

puedenobtenerlos analfabetosni los indigenas, que son unaraza infe-
rior genética, ambientalo caracterialmente, por sus multiples vicios y
degeneraciones:s6lo la eugenesia podraresolver los problemasdel

pais. Abogan porla inmigracién extranjera como forma de mejorar
laraza.'°

4) Por ultimo, pero noporello menos importante, el semanario

abre un importante debate acerca del papel de las mujeresen las so-
ciedades modernasy su inalienable derechoal trabajo y a la educa-
cién. Promuevenlaexistencia de una columnafija, titulada “Seccion de
la Sociedad Gabriela Mistral”, en la que escriben un grupo de mujeres
que, amparadas enla figura de Gabriela Mistral y posiblemente en las
redes teosOficas a las cuales pertenecian muchasdeellas, desarrollan

unaintensalabor de formacion y divulgacion de los planteamientos

feministas de la época, tratando de crear la conciencia ciudadanade la

necesidad dela participacion femeninade forma masactivaenla con-
quista de sus derechoscivicosy politicos.

'S Véanse los articulos de Carlos Bauer Avilés sobre “La importancia del factor
econémico en laregeneracién de Centroamérica”, | al vil, revistas nims. 8 (25 de octubre
de 1925), 10 (14 de noviembre de 1925), 11 (21 de noviembre de 1925), asi como

“Manifiesto de Manuel Ugarte a la Juventud Latinoamericana”, Vida, nim. 48 (15 de

mayo de 1927).
‘© AunqueStephen Palmer(“Racismointelectual en Costa Rica y Guatemala, 1870-

1920”, Mesoamérica, num. 31 [junio de 1996], pp. 99-121) opinaquelos planteamientos
eugenésicosyla politica eugenésica, fueroncasi inexistentes enlas élites intelectuales
guatemaltecas, esto no corresponde ala realidad, a tenor de los multiples articulos de

opinién,libros y escritos, en la década de 1920, en los que aparece este tema comoparte

del discurso hegemOnico;F. Mora opina que ya quenose puedencorregir las condiciones del
medio ambiente, en que nos pusoel destino, “tenemos que buscarla reformadel ser fisico

por medio dela higiene,la de la moral por medio de la educaciényla de la raza por medio

de la eugenesia”. Sdlo mediante estas tres ciencias, “habremos resuelto el problema

nacional”. F. Mora, “Nuestro modo de ser, esbozo psicolégico”, Vida, num. 4, 3 de

octubre de 1925. Comentarios de esta naturaleza aparecenenotro autores comoCarlos

Bauer Avilés, Roger de Lys, Samayoa Chinchilla, Epaminondas Quintanaetc. Sin duda

alguna constituyen parte del discurso hegeménico parala constitucién de una nacién

homogénea.  
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La Sociedad Gabriela Mistral, muy inspirada porla poetisa chilena
con la que mantenian unafluida correspondencia —susvinculaciones
teosOficas y sus viajes a Guatemala con cierta frecuencia la apoya-
ban—,, se declaraba en sus principios constitutivos como unaasocia-
cién feminista, “que pretende abolir la inferioridad de la mujeres,
demostrar que, aunquesea en un limitadocirculo,tanto vale y puede el
hombre como la mujer y que, siendo un ser de elevadossentimientos,
es dignadejusticia, y de igualdadpolitica y social”.'”

{Qué se propone conseguirel feminismo de la Sociedad Gabriela
Mistral, y qué se entiende en ese momentoporigualdadpolitico-social?

Creemosquela formulacionde su feminismoes muyclara y radical
para su tiempoy para unasociedad tan cerraday patriarcal comola
guatemalteca. Comoellas mismas opinan,“no pretendenfabricar lite-
ratas petulantes, garnozas sin moralidad, ni hombrunas sufragistas ene-

migas del hogar, que era comolas calificabael resto de la sociedad por
su arrojo y valentia”.'* Lo que pretendian estas mujeres era que un
grupo masamplio de su sociedad tomara conciencia de su identidad
de género y adquiriera las herramientas quele brindabaparaincorpo-
rarse plenamenteyen igualdad de condicionesa la sociedad.

A pesar de los ataques que recibenenlosdistintos medios, defien-
den sus planteamientosfeministas aspirandoa que,“la educaciondela

mujer sea completa; quesu espiritu llegue a su verdadero desarrollo”.

Pidenla destruccion de todoprejuicio social y de todo fanatismo ab-

surdo en contra de la mujer. Rechazan la ignorancia desde todoslos

puntosdevista

y

laesclavitud a la que han estado sometidas las espo-

sas ylas hijas, tratadas comosiervas. En otras palabras, “reclamala

evoluciénespiritualy la libertad de la mujer regidas por la sana mora-

lidad

y

lajusticia”.! Piden el derecho a una mujerculta con las mis-

mas oportunidadesque los hombresy porello fundan una asocia-

cioncultural, en “pro del verdadero feminismo”,conelfin de “crear

una conciencia en la mujer yensefiarle a pensar por si misma,
>» 20

comose hace eminenteen estos tiempos de progreso general”.

‘7 Rosa Rodriguez, “La mujer culta”, Vida, nim. 14, 12 de diciembre de 1925. La

influencia dela poetisa Gabriela Mistral fue grande en Centroamérica en suvertiente de

miembrodesociedadesteosOficas,pero especialmenteporsu laborhacia las mujeres. En

esa época los gobiernos de Guatemala, El Salvador y México le encargan queelaborelos

planes de estudio ylas lecturas para formar maestras y mujeres. A esta labor se esta

refiriendo R. Rodriguez cuando recomiendalas lecturas recopiladas por Gabriela Mistral

y enfocadas especialmentea las mujeres centroamericanas.

'’ Argumentacioneshechasen algunosde los articulos de la época, en respuesta a sus

reivindicacionesde quererabolir la familia y de crear mujeres. insatisfechas y solteronas.

" Rodriguez, “La mujer culta”.
20 [bid., \as cursivas me pertenecen.
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Enelfondolo que estan reivindicando estas mujeres en la década
de 1920 —sulucha ya la encontramosreflejada anteriormente, a prin-
cipios de siglo, en el Diario de Centroamérica, en innumerablesar-

ticulos en favorde las mujeres y de suincorporaciénal trabajo—! es que
se les reconozcan sus derechoscivilesy politicos ala par que los de los
hombres, que nose les tenga en cuenta solo en su condicién de madres y
esposas, porque se niegan a seguir siendo “simples reproductoras biolégi-
cas”, porque aspiran a tener “‘igualdad de acceso a la cultura, a la libertad
yalaevoluci6nespiritual al que todo ser humanotiene derecho”.””

Tengamosen cuenta que en esta décadaes cuandose inicia en el
pais una campafia, liderada por hombres y mujeres,para la obtencion
del voto femeninoy que en la reformaconstitucional de 1921 se perdio
la batalla por un voto. La defensa del sufragio femeninose llevé a cabo
enel Congreso de la Republica por miembrosde la Generaciondel 20,
quienesya defendian en sus medios de comunicacion, Studium, Tiem-
pos Nuevos, Vida,\a paridad de derechos.

Este movimiento de mujeres guatemaltecas esta formadoporélites

feministas urbanas que fundamentan sus demandas ensustratosfilos0-

ficos variados: la ideologia socialcristiana, las ideas espiritualistas y
teosOficas tan en bogaen la década de 1920,el afan regeneracionista

—quetiene susraicesenlacrisis de fin de siglo en suversion hispa-
na— y la Generaciondel 900 uruguaya. Se van a oponeralpositivis-
moy al materialismo, planteando una serie de supuestos ambiguosy
algunasvecescontradictorios, comola reivindicaciondelo telurico
y la busqueda de Dios comogarante de la armonia universalyde la
fraternidad entre todos los hombresy todasla razas, la fe en
la educacién como medio de superacion delas desigualdades étnicas
y de géneroy la necesidad de regenerarla sociedad.

21 Diario de Centroamérica, “El feminismo”, 26 de febrero de 1909; “La mujer del

siglo xx”, 11 de agosto de 1904; * Las mujeres en campajia”, 13 de abril de 1909

» Rodriguez, “ La de mujerculta”.
La influenciadel regeneracionismova

a

penetrarpordosvias, primero, a través de

Adolfo Posaday Rafael Altamira, vinculadosal neokrausismodela escuela de Oviedo,

en su vertiente masespiritualista o neokantiana, véase Adolfo Posada. Brevehistoria del

krausismoespafil, Universidad de Oviedo, 1981 (obra publicada en torno a 1925). En

segundolugar, a través del Arie! de Rodé. Como opina Belén Castro ensu int oduccién,

éste es “unlibro del desastre del 98, pensado ysentido desde América Latinae impregna-

do de ideas regeneracionistas”, J. E. Rod6, Arie/, Madrid, Catedra, 2000. Pero también

van a influir otras corrientes espiritistas y esotéricas comoelorientalismoy la teosofia.

queajuicio de algunosautores, como Devés y Melgar Bao, van a calar profundamente en

el pensamiento indigenista ysocializante de los intelectuales de la época y, a tenor de

nuestras investigaciones, va a tener una profundainfluencia en esta red de sociabilidad

de mujeres, la Sociedad Gabriela Mistral.  
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El colectivo de mujeres guatemaltecas, por su formacién como
literatas y poetisas, estaba muyinfluido porla corriente del moder-
nismo;* nose contenté simplemente con reivindicar en la prensa sus
derechos de género ni con debatir con los hombres sobre su capaci-
dad o incapacidadpara ejercerlos, sino que ademas, presenta un am-
plio programa de formaci6n que abarca desdelos temas mas especifi-
cos del hogar hasta los mas avanzadosdecaracterliterario, técnico y

cientifico, conel fin de formar a las mujeres en lo que ellas llaman un
verdaderofeminismo.

En unarticulo “para instruir a las mujeres y prepararlas para
tomar parte en el juego de la vida[...]”, la Sociedad Gabriela Mistral
hace un llamamiento a la mujer guatemalteca para que concurraa la
sala de lectura donde encontrara libros escogidos y podra comentarlos
debidamente, recibirclase de puericultura, higiene,literatura, grama-
tica e idiomas y tomara parte en certamenesdiversos.”°

24 José Luis Abellan analiza el modernismo como un movimiento expresivo de
la conciencia hispanoamericana que emergetrasla crisis de fin de siglo yel desastre
colonial de] 98, como un movimiento reformista en el que se unifican todos los
pueblos de habla hispana. El modernismo, ademasde unatendencialiteraria, es una
visién diferente del mundoydela vida, es una reaccién de rebeldia estética contra
el naturalismo y el realismo, una rebeldia filoséfica contra el positivismo y !a
ciencia y una rebeldia frente al conformismo burgués. En el modernismose unifican
unaserie de corrientes que van del socialismo, krausismo, regeneracionismo,pasan-
do por la teosofia y el espiritualismo,J. L. Abellan, * La crisis de fin de siglo (1898-
1905), modernismo, Generacién del 98 y novecentismo”, en Historia critica del pensa-
miento espanol, tomo v, Madrid, Espasa Calpe, 1989. La posicion de Gonzalez
Soriano en este mismolibro de Abellan, p. 428, resulta de gran valor para nosotros
en la medida en que apuntaa la ideadelas interrelaciones que existian entre espiri-
tismo y un sector del krausismo,hasta el punto de afirmarsi el espiritismo espafiol
no es un krausismo camuflado. Lo que indudablemente poseen en comunes su
oposici6nal positivismo dela época, su confianza en la educaciénde las mujeres y
de los jévenes, en la regeneracion moraldela sociedad y unacierta idea de igualdad

entre las razas frente a la divinidad.
25 Graciela Rodriguez Lopez, “Lafalta de culturaintelectualentre la gente de bien

de Guatemala”, Vida, 30 de enero de 1926. Notese comotodo en enfoquevadirigidoa las
Elites intelectuales metropolitanas, queella llama “gente bien”. En su articulo,al plan-
tear que lo que busca es desarrollar un “feminismo verdadero”, estan enfocandoel

concepto en los términos que lo hace A. Posada, como “movimiento favorable a la

mejora de la condicién politica, social, pedagdgica y muyespecialmente econdmica de

la mujer”. Posada lo denomina feminismorealista y considera que existe un consenso

social de que la mujer ocupa una posici6n de inferioridad real y constante en la socie-

dad, comparada con el hombre; existe, en palabras de Stuart Mill, “una verdadera

servidumbre femenina”. En Feminismo, Madrid, Catedra, 1994, sabemosque conocian

y apreciabanla obra de A. Posada, porqueentrelos libros mas leidos sobre feminismo,

citados enla revista Studium, de septiembre de 1923,esté calificada la de Posada “como

una obra excelente porlos hechos y argumentosa favorde los derechossociales de la

mujer”, p. 117.
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En esa épocaen Espaiia el ideario de las mujeres feministas, de
cardcter social-catdlico, como aquel en que se apoyo basicamentela
dictadura de Primo de Rivera, coincide conel planteadoporlas
mujeres guatemaltecas,e incluso se organizan en asociaciones
de mujeres, Lyceum Club, con finessimilares a los establecidos en

la Sociedad Gabriela Mistral. En el boletin de la Unidad Patriotica,
de enero de 1928,se planteanlostres puntos programaticos fun-

damentales de las mujeres: educacion,salud e higiene y reivindica-

ciones de la mujer obrera. La dictadura consideraba quela partici-

pacin de la mujeren los municipios garantiza una mejor solucion a
esos problemas.”°

Estas mujeres dela élite estuvieron muyinfluidas por el modernis-
mo espafioly latinoamericano.”” Ellas componiany leian sus poesias,
siendo algunas de ellas muy reconocidas en América Central: Josefina
Saravia y Matilde Rivera.

2% Pilar Folguera, La naturaleza del régimen politico de la dictadura: su actitud
respecto de la mujer, Tesis doctoral, en mimeo, Universidad Autonoma de Madrid, 1981,
p. 27.Estas aspiraciones feministas analizadas por Folguera, quevistas conla mentalidad
de hoyparecentibias y posiblemente comparadasconel sufragismo y feminismoanglo-
sajon lo fueran. La autora plantea como durantela dictadura, de 1923 a 1929, se llevé a
cabo un movimiento renovadordirigido a incorporar a las mujeresen la vida laboraly
politica del pais. Las mujeres espafiolas, muyvinculadas a unaposicién feminista mode-
rada, reivindicaban derechossimilares a las guatemaltecas desu época. Los puntosfunda-
mentales de ambas demandas radicabanenla igualdad legal, el acceso de la mujer a la

cultura, la liberaciéndelas tareas domésticas yafiad{an, comolo hacian las guatemaltecas,

queello no necesariamentelas Ilevaba a poder compaginar su papel de madresyesposas.

27 Resulta curioso quetodas las lecturas de estas mujeres son de escritores 0 poetas

modernistas muy destacados como José Marti, Rubén Dario, Leopoldo Lugones,

Amado Nervo, que eran leidos en sus tertulias y componian poemas de corte

modernista. Como opina Abellan, la vinculaciéne influencia reciproca de Rubén

Dario, E. Rodé y la Generaci6ndel 98 fue grande, aunque poco conocida. Dario, Rodé

y Marti contribuyeron notablemente a crear una conciencia de unidad hispanica que

encontré su mejor vehiculo en el modernismo. Tanto Mainer como Abellan estudian las

estrechas relaciones entre modernismo y regeneracionismo, uno vinculado al ambito

literario,el otro al plano ideolégico, pero ambosfueron de hecho las dos principales

corrientes defin desiglo

e

inicio del siglo xx. Véase, J. L. Abellan “La hispanidad,

Espafia e Hispanoamérica”, en Ramon MenéndezPidal, Historia de Espana, tomo

xxxix, La edad deplata dela cultura espafola, Madrid, Espasa Calpe, 1993; Juan

Carlos Mainer,“Uncapitulo regeneracionista: el hispanoamericanismo (1892-1923),

enM.Tuitén de Lara yy otros, /deologia y sociedad en la Espana contemporanea, por un

andlisis delfranquismo, Madrid, Edicusa, 1977.  
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II) Fuentes de inspiracion:elfeminismo espafiol,

el regeneracionismohispanoy la teosofia

Comofuentes de inspiracion delas ideas feministas rehuian la linea
norteamericana, porquelaconsideraban excesivamenteradical,” ellas
denominaban al propio unfeminismopractico, el equivalenteal femi-
nismo moderadoquereivindicaban las espafiolas. Lainfluenciade este
modelo resulta evidente y mencionan a autoras como Emilia Pardo
Bazan y Concepcion Arenal, a quien Josefina Saravia considera una
genial pensadora y eminente socidloga que “supo compaginar su pa-
pel de esposa y madre amantisima”con sus laboresintelectuales y de
reforma de los cddigos penales.”? Otras pensadoras “del feminismo
moderado”en las que se apoyan son Olivia Schreiner y Maria Martinez
Sierra, quienes influyeron notablementeen el pensamiento dela déca-
da porqueellibro deesta ultima, Cartas a las mujeres espafiolas, fue
reproducido en varios periddicos.*°

(Por qué se inclinaban masporel modeloespafiol queporel an-
glosajon, siendo mayorla influencia norteamericanaenel pais y estan-

** Similar diferencia se da entre el feminismo radical anglosajén, que luchaporla
consecucién delos derechospoliticos, frente al feminismocatdlico de la épocayJa cita de
nombresde mujerescélebresen la historia aparece enel libro de Posada sobre Feminismo,
p. 80, y enlos articulos de las hermanas Graciela y Rosa Rodriguez. Conocian la obra de
Posadayla de Gregorio Martinez Sierra, marido de Maria Martinez Sierra, y de Concepcién
Arenal: no s6lo se citan, sino que son las mas comentadas y leidas sobre feminismoenla
revista Studium, septiembre de 1923. Sobre la importancia delas lecturas enlas tertulias y
asociaciones comoformadoresdel espacio piblico, véase Céline Desrame, “La comunidad
de lectores y la formaciéndel espacio publico en el Chile revolucionario: dela cultura del
Manuscrito al reino de la prensa 1808-1833”, en Guerra et al., Los espacios publicos, pp.
273-291

» Concepcién Arenalnace en El Ferrol en 1820, procedente de una familia burguesa
gallega de una amplia formacionintelectual y una posicién acomodada. Estudia Derecho
en Madridy acudea tertulias, conferencias y al Ateneo, donde completa su formacién. A
la muerte de su esposo, en 1857, se reconcilia con el catolicismo, empieza a escribir en
periddicos y a tener una amplia difusién como escritora en temas de reformadelas
prisiones, delincuencia ybeneficencia. Escribe en especial algunoslibrossobre la tema-
tica de las mujeres, “La mujer y el povenir”, “La mujer de su casa”. Entabla una estrecha
amistaden las postrimerias de su vida con Ginerdelos Rios y con otros personajes de la
Institucién Libre de Ensefianza, con quienes comparte algunas de su preocupaciones por
la educacién. Acude a varios congresos pedagégicos hispanoamericanos en donde se daa
conocer su pensamiento. Muere en 1893, dejando unavasta obra en materiasocial.

3” Véase Cartas a las mujeres de Espana: feminismo, feminidad y espafiolismo,
Madrid, 1916, que, aunque aparecen bajo el nombre de su marido, Gregorio, se sabe
actualmente que fueron escritas en su mayor parte por Maria Martinez Sierra. Véase
Gregorio y yo: medio siglo de colaboracién, Valencia , Pre textos, 2000, p. 97. Las
investigaciones de varios autores y la correspondenciaintima del matrimonio han podido
probar quetodala obra firmadapor Gregorio Martinez Sierra habia sido escrita por Maria

o con su colaboracién.
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do situado tan cerca? Se inclinabanporel feminismo espafiol porque
consideraban que se adecuaba masa la visién latinoamericana de una

raza sohadoray romantica y porque el regeneracionismoespanol,
mediado travésdel krausismoy especialmenteporla influencia de
Adolfo Posaday sus escritos sobre E/feminismo, permearon el ima-
ginario de las mujeres de la €poca comoresultado de sus multiples
viajes a América, especialmente a Argentina y Mexico,y de la publica-

ciénde susescritos en periddicosy revistas de relevancia continental,
que eran espacios compartidosporlas redesintelectuales de la época.

Otra posible razonde la inclinaciénporel feminismo espafiol —a
nuestro juicio— radicaenla influencia del modernismo como movi-

miento reformista que valorabala sensibilidad y receptividad de los

yaloresespirituales y antimaterialistas, asi comola creatividady la li-

bertad de innovacién. Las mujeres en cuestion estaban mascerca de

estos planteamientos que dela visionpositivista anglosajona. Ademas,
porque —creemos— el feminismoespafiol no rompia conla mentali-
dad patriarcal heredada de Espafia, que en esa €poca se oponia a
cualquier cambio o mejoradela situacionde las mujeres,y se hacia
mas facil de compatibilizar con su papel de mujeresyesposas, que era
uno de los aspectos que masles preocupaba,porla cantidad decriti-

cas que recibian de los hombresy dela sociedad engeneral.
La influencia de Concepcion Arenal y de Emilia Pardo Bazanes

muy grande. Las dos autoras espafiolas poseen rasgos comunes: am-

bas son gallegas de clase acomodada,de familias liberales y vincula-

dos con la masoneria; autodidactas, ambas estudian tardiamente De-

recho y trazan su propioplan de formacion.Irrumpen en el espacio

piiblico con grandesdificultadesy criticas muy fuertes porparte de los

hombres. Estan muyinfluidas por Ginerde los Rios, porel krausismo y

las ideas dela Institucién Libre de Ensefianza, por la que profesan una

gran admiracion. Ambas escriben sobre Feijoo,participan activamen-

te en el Ateneo de Madrid y,a pesar dela diferencia de edad, Emilia

Pardo Bazan conoce y admira a Concepcion Arenal, a quien dedica un

articulo por su contribucién a la emancipacion de las mujeres. Sin em-

bargo,el feminismodeestas autoras difiere sustancialmente: el de Par-

do Bazan es mas radical y militante —yodiria casi existencial— de

denunciadeltrato injusto que las mujeres padecenenla sociedad es-

paola y de exigencia de que la mujer adquiera los mismos derechos

que el hombre,incluyendolos derechos politicos.

Enelcaso de Concepcién Arenal, la revision historiografica que se

ha hecho de suobra y de su biografia nos muestra que no era una

intelectual vinculadaal catolicismointegrista, como hasostenido du-  
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rante un largo periodo el pensamiento conservador. A la luz delos
estudios de Lacalzada de Mateo, emerge comouna pensadora que
representa el pensamientoliberalilustrado de la épocajunto con un
cristianismoracionalista. Su estrecha amistad con Giner delos Rios,

con Azcarate e incluso conla francmasoneria nos permite pensar que
se trata de una mujer muy avanzada, para su época, en cuestiones
socialesy en el ambito de la mujer.*!

Para Concepcion Arenal la educaciénesla piedra angular deledi-
ficio social, la unica esperanza para regenerara la sociedad. En este
planteamiento coincidia plenamenteconel regeneracionismoy la Insti-
tucion Libre de Ensefianza. No aboga exclusivamente por una educa-
cionelitista, sino quees partidaria de instruir al pueblo, comolo mani-
fiesta en su trabajo La instruccion delpueblo, de 1878, donde hace
una reflexionsobre la importancia de la educaciony la necesidad de
unaley que regule la ensefianza publicay la declare obligatoria, pero
respetandola libertad de conciencia.

Aun masclaro es su mensaje en relacién con la educacion dela
mujer,para ella una cuestionsocial de primera importancia. En su es-
crito sobre La mujerdelporvenir realiza un largo alegato contra “la
doctrina eugenésica de Galton, que dio un respaldo pseudocientifico a
la superioridad delas razasy al cruceracial”y contra quienessoste-
nian la inferioridad de la mujer basadaenel tamajio de su cerebro.
Tambiénrebatela teoria dela inferioridad moral de la mujery llega a
probar con argumentos morales que no s6lo era igual, sino superior
por lo que habia hechoa pesar dela discriminaci6na la que habiasido
sometida.

Ensusescritos une la educacién de la mujer con la necesidad de
que trabaje fuera de casa, argumenta que las mujeres estan dotadas
para ejercer muchasdelas profesiones de los hombres, porque po-
seen capacidadesintelectuales queellosnotienen.Sibien es cierto que
limita eltrabajo femeninoen algunos campos, comoenel de lapolitica,
considera sin embargo que aunas y otroshay queinstruirlos y formar-

los para que sean

primero personas y después ingenieros o naturalistas. Pues esto que se

inicia en la educacién de los hombres hay que hacerlo con las mujeres

3! Véase la obra de Ma. José Lacalzada de Mateo, Mentalidadyproyecciénsocial de

Concepcion Arenal, La Coruiia, Camara Oficial de Comercio, Industria y Navegacion del

Ferrol, 1994.

22 Francis Galton, “Estudios sobre eugenesia”, Asclepia, Revista de Historia de la

Medicinayde la Ciencia,vol. 1, fasc. 2 (1999).
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procurandoquecultiven sus mas elevadasfacultades[. . .] que fortifiquen

y ennoblezcan su cardcter, y entonces, cuando sean personas mas perfec-
tas seran mejores madres.

En el caso de Emilia Pardo Bazan su proceso de toma de conciencia

del feminismo esgradual, en la medida en que va adquiriendo mayor
formaciony conocimientos,y va siendo discriminada de los espacios
publicos ocupadosporlos hombresy los cualesse le niegael ingre-
so.*4 Dofia Emilia es mas contundenteensucritica contrala discrimi-
nacionde las mujeres, considera queel atraso de Espafia tiene mucho
que ver conla deficiente y mala educacién quereciben las mujeres. En
la memoria en el Congreso Pedagoégico de 1892, La educacion del
hombre y la mujersus relacionesydiferencias, hace un largo repaso

de los presupuestos optimistas de los que se parte para educar al hom-
bre y de los pesimistas acercade la incapacidadde las mujeres para
alcanzar los mismosniveles deinstruccién; denuncia que: “Mientras la
educacionintelectual funda sus anomaliasy desigualdadesenla pre-
suncion dela inferioridad intelectual congénita del sexo femenino[...]
enlaeducacién dela mujer y del hombre son masgraveslas diferen-

cias quelas relaciones, llegando a vecesa adquirir caracter de antago-

nismos”. Pide el reconocimiento de igualdad de oportunidadespara

hombresy mujeres, una reformaradicalen la educacion, para que sea

idéntica para ambossexos.
Pardo Bazan observa enla pobrezade la educacion que reciben

las mujeres la raiz fundamentaldela incapacidadde éstas para tomar

concienciadesusituacionypropiciar cualquier cambio. Considera

quesi se las educase favoreceel desarrollo de su libertad y de su

identidad personal. Parte del supuesto de que la mujer posee un desti-

3 Concepcion Arenal, La mujer en casa, Madrid, ed Rubifios, 1883, p. 247

4 Emilia Pardo Bazan nace en La Coruiia, en 1851 en unafamilia burguesa, carlista,

liberal y masona. Segin Guadalupe Gomez Ferrer, en el prologodel libro de Emilia Pardo

Bazan, La mujer espafiolayotros escritos, Madrid, CAtedra, 1999, Emilia se educa en

Madrid en un colegiolaico, estudia Derecho en la Universidad de Santiago, se casa en 1868

y muyprontose da cuentadela dificultad de compaginar su vida familiar con suprofesion

literaria, Gomez Ferrer cree que 1889 es un afio clave para la toma de conciencia de su

feminismoyes cuando empieza

a

escribir sobre la condicién de las mujeres en Espafia

Sus escritos sobre La mujer espafiola; La exposiciénde trabajos sobre la mujer;

Una opinion sobre la mujer, A favor de la mujer y un largo etcétera (aparecidos en La

mujer espafiola y otros escritos), Suponen el inicio de unalargayprolifica obra, en la que

la escritora denunciaeltrato injusto que reciben las mujeres, achacdndolo a una cuestion

social y politica. Aboga por una educacién libre de trabas, que permita una mayor

autonomiaintelectual, econdmicaysocialpara las mujeres. Pardo Bazan, Arenal y Martinez

Sierra abren un interesante debate en Espaiia y en AméricaLatina, que se va a reflejar en

toda laliteratura y en los discursos feministas de la época en Guatemala.  
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no propio y debetenerlibre accesoa la ensefianza oficial, asi como se
le deben dar facilidades paraejercer cualquier profesién. Unavez mas
educaciény trabajo constituyenlas principales armas parasulibera-
cion.*>

Se muestra ademas partidaria del libre acceso de las mujeres a
cualquier tipo de profesién y puesto de trabajo, piensa quees una
condicion indispensable para su emancipacién. Consu propia expe-
riencia da ejemplo, ya que decidié emanciparse econdmicamente de
su marido,de su familia y vivir de su trabajo. Ensus articulos “Sobre
los derechos de la mujer” (1901),“Por unajusticia que no discrimine”
(1901) y “La cuestion feminista”(1904), describe comolas mujeres
han ido defendiendo sus derechos gradualmentesin violencia; uno de
esos derechoses el trabajo y la igualdad de oportunidades. Sefiala cémo,
a pesar delos esfuerzos,se la continua discriminandoenlas leyes, en la
Justicia, y pone ejemplosde otrospaises, especialmente Estados Unidos,
Inglaterra y Dinamarca, dondela situacion de la mujer ha mejorado
notablemente, comparada con Espafia.

Nosinteresaresaltar que estos dos aspectos son tambiénel prin-
cipal motivo de preocupaci6n de la Asociacioén Feminista Gabriela
Mistral, que coincide con las preocupaciones de las autoras menciona-
das anteriormentey de la sociedad guatemalteca: la educacion el
trabajo de las mujeres.

Otra fuente de inspiracién fundamentales el regeneracionismohis-
pano,tanto en esta version, especialmente influida por la obra de
Posada en los temas de mujer, comoenla version uruguaya. Muy
influidas porel pensamiento de Rodéy especialmenteporsu principal
obra, Arie/, consideran que el factor humanoesel primero que debe
cambiar, porser una delas principales causasde la enfermedaddel
organismonacional, y que en lajuventud se encuentrael futuro de la
nacion: haciaella se debedirigirla politica de regeneraciony paraello
se proponentres cambios fundamentales, que Mora define:

La reforma del fisico, por medio dela higiene,la de la moral por medio de la

educacion yla de la raza por medio de la eugenesia. El dia que sepamos

aplicar a nuestro perfeccionamiento los medios queestastres ciencias nos
proporcionan habremosresuelto el problema de mayortrascendencia en

nuestra vida nacional.*°

* Véase Emilia Pardo Bazin, La mujer espafiola y otros escritos, Madrid, Catedra, 1999.
% Federico Mora, “Nuestro modode ser”, Vida, nums. 3 y 4, octubre de 1925.

Llamala atencién que uno delosprincipales problemas heredadossea el de una raza
inferior, la raza indigena, cuya Unica formade redencién —ajuicio de estos pensadores—
es la eugenesia, la mejora dela raza. Este pensamientoesta generalizado en todosellos y
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Asi, pues, educaci6n, higiene y mejora dela raza representan una trilogia
indispensable para la regeneraci6nsocial. Pero este mismo autor apunta
en otro articulo a un cuarto elemento, la emancipacién moralde la
mujer, “indispensable para quellegue a alcanzar enlopolitico y lo so-

cial el puesto que persiguey que con todajusticia merece”.*” Para ello
debera formarse, recibir una esmerada educacion,pero sobre todo
conocerse a simismay ser duefia de susinstintos y conocedorade los
elementos que integran su psiquey utilizarlos en su favor. Propone
que se sometaa tratamientos psicoanaliticos para poderenfrentar el
nuevo reto quele tocavivir.

En unalinea mas pragmatica, las mujeres de la Sociedad Gabriela

Mistral plantean que solo la educaciony la cultura podran sacar a las
mujeres de su condicidn de esclavitud; como escribe Graciela Rodriguez,
“Ja mujer ha estado siempre derodillas y ahora se poneenpie,y al
incorporarse erguidalevanta con ella a la entera humanidad. No hay
por qué tener tantosprejuicios en su contra, su inferioridad noexiste”.
Hace un panegirico a la intelectualidad femeninay a la importancia de
la cultura y la educacion para que “la emancipaciondésus frutos”.*8

1. La importancia de la teosofia como espacio

de sociabilidad de la red de mujeres

de la década delveinte

Larelevancia de las sociedades teos6ficas fue muygrande en toda

América Latinay constituy6, comolas logias masonicas, uno de los
espaciosde sociabilidad mas importantes del momento,auténticosge-
neradores de opinion publica. Recordemosque, segun Deveés y Melgar,
éstos influyeron enla red intelectual de pensadores mas importante de

los afios veinte, sobre todo del grupo de intelectuales que tuvo un pro-

una delas Unicas vias posibles para regeneraral indigena ya la sociedad. Sobre estos
temas véase N. Stephan, The hour ofeugenics: race, gender and nation in Latin America,
Cornell University Press, 1991.

7 Mora, “La emancipacién de la mujer”, 14 de noviembre de 1925. Notenselas
coincidencias del pensamiento de Mora conelpositivismo spencerianoenel andlisis de la
sociedad comoun organismovivo ydelintelectual como un médico que debetratar de
curar al enfermoy regenerar su tejido social. En un primer momento, comodice Abellan,
positivismo y regeneracionismose dan la manopara despuésdarse la espalda. La idea de
la nacién enferma y del deseo de regenerarla esté presente en todo el pensamiento
regeneracionista de la época. Curiosamentelos espafioles editaran unarevista llamada
Nuestro Tiempo,y\os guatemaltecos van a tomar el mismo nombre para un semanarioen
la década de 1920, cuya principal funcién seré la regeneracién de la nacién y de la

sociedad.
+8 Graciela Rodriguez “Lafalta de cultura intelectualentrela gente bien”  
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yecto mas socializante, mestiz6filo, antiimperialista y proindigenista.
Importantes poetas y pensadores como Vasconcelos, Santos Chocano,
Gabriela Mistral, César Sandinoo Victor Raul Hayadela Torre,estu-

vieroninfluidosporlas ideas teosoficas y algunosdeellos, como Sandino,
pertenecierona la emcu, Escuela Magnéetica Espiritual dela Comuna

Universal.
Conviene recordar el modo comopenetran estas ideas en el con-

tinente latinoamericano.A principiosde la década del 1920 se produ-

ce unaproliferacién deIglesias, creenciasespiritistas, con trasfondo

orientalista, que se oponian al positivismo de la época y que recibieron

una fuerte acogida en América Latina. Allado dela teosofia, como

opina Devés Valdés, resurgié una variada gama de corrientes

espiritualistas, orientalistas y nativistas que, en algunas ocasiones,se

asociaban al pensamiento socialista y anarquista de la época. Muchos

de los teésofos, como Ezequiel Redolat o Miguelina Acosta, fueron

dirigentes anarquistas comprometidosconla causa obrera y, en el caso

de Miguelina Acosta o de Annie Besant,se incribieron en unacorriente

feminista. A Line Gale le Ilamaban el Lenin de América. Gale y

Fulgencio Luna fundan el Partido Comunista en México.A lolargo,

pues,de estas décadas encontramosuna cierta hibridacion entre pen-

samiento izquierdista y socializante y feminismo e indigenismo.”

Enlas décadas de 1920 y 1930 la teosofia latinoamericana vuelve

a tener una gran expansion,esta vez vinculandose fuertemente conel

pensamientoorientalista de Jiddu Krishnamurti 0 el nuevo Mesias. Este

personaje, que va a causar un gran impacto en Europa y América,es

introducido en América Latina por Annie Besant. Resulta curiosore-

saltar como,en una revista como Repertorio Americano, existen va-

rias alusionesynoticias en primera plana del “mensajero de Oriente”,

del nuevo “Juan Bautista”, del“joven pensadordel mundo teosofico”.

Eneleditorial publicado en 1926se cuestionan seriamentelos postula-

dos del pensamientopositivista y se propone un retorno al pensamien-

to oriental de la mano de Krishnamurti. Eleditor de Repertorio Ame-

ricano, Joaquin Garcia Monge —segun Devés—,estudid pedagogia

en Chile con Roberto Brenes Mesén,uno de los fundadores en 1910

© Véase Devés Valdés y Melgar Bao, “Redes teosdficas y pensadores(politicos)

latinoamericanos, 1920-1939, asi comoel articulo Yoila Tortolero Cervantes “Impresio-

nes en torno a una nuevacreencia: el espiritismo en México durante sus primerosafios,

1870 -1890”, Cuicuilco, Revista de la Escuela Nacional de Antropologia e Historia,

2000, pp. 237-263, sobre la influenciadelespiritismoy la teosofia en Francisco Madero

y en otros intelectuales y politicos de la época, entre los que se cuentan varios

guatemaltecos. Enel articulo se plantea el porqué dela igualdad de géneroenel espiritis-

moy lamasiva participacién de las mujeres como médiums.

 

 

La voz de las mujeres guatemaltecas en la década de 1920 219

de las sociedadesteosoficas. La red de intelectuales que Garcia Monge
funda, a través de una de las revistas de mayortirada y de mayor
influencia en América Latina, estara muy imbuida delas ideas teos6ficas.

En Guatemala,la revista Estudio aparece en marzo de 1922 ysus
directores, el doctor Leiva y Carlos Wyld Ospina, son fundadores de
varias sociedades teosoficas. Manifiestan enel editorial del primer nu-

mero,la necesidad de editar unarevista de caracterespiritualista, en
dondetenga cabidalateosofia, el espiritismo,las religiones del mundo,
el ocultismo y magnetologia, con el fin de mejorar la moral y la forma-
cion intelectualdel pueblo. En este editorial de Wyld Ospina afirma:
“Nuestros pueblos estan necesitadosde ciencia, pero también de mo-
ralidad[...] Es directamente sobre las conciencias donde se debepro-
yectar la luz moralsuperiorque haceal individuo mas bueno y mas
justo,y de la ciencia que lo hace mas poderoso y maslibre”.””

Es interesante observar la profusién de logias y sociedades

teosOficas y espiritistas enel pais, asi como en el resto de Centroamérica.

Enel primer tomode esta revista encontramos,el 23 de diciembre de
1921, el establecimiento dela “Confederacion de Centros Espiritistas
de Centroamérica y México”,esta Ultima representadapor Flavio

Guillén. En ese afio aparecenrepresentados43centros, de los cuales
34 se encuentran en Guatemala y masdela mitad enla capital, estando
un buen porcentaje representado por mujeres. Carlos Wyld Ospina

aparece comoelresponsabledela “Logia teos6fica Eucards” en Nica-

ragua.*!
En Guatemala, el grupo de mujeres Gabriela Mistralse refiere en

varias ocasiones

a

laimportanciadelas tedsofas, hablando de Madame

Blavatski, de Annie Besant como“gran pensadoray actual presidenta

de la Sociedad Teos6fica”, asi comodeotras notables tedsofas como

MabelCollins y Sara Corbertt.”

40 En esta revista Estudio, tomo1, nam.2 (15 de abril de 1922), de la que hastael

momento sélo poseemosun tomo con diez nimeros, aparecen como colaboradores Flavio

Guillén, quien ya habia pertenecido a circulos espiritistas en México con Francisco

Madero y desempefiado un papel relevante en el | Congreso Espiritista de México, en

1906, y Miguel Morazan, hondurefio y director del Instituto de Varones de la Antigua

Guatemalaysobre todo, Carlos Wyld Ospina y Rodolfo Leiva, directores y editorialistas

de la revista.
41 4 pesar de habersido unaactividad tan central en su vida, ni en su biografia ni en

sus epitafios aparece ninguna menci6na estas actividades, que eran publicas en la medida

en que tenian Centros y Sociedadesabiertas y 6rganos de difusién

® Annie Besant, 1847-1931, sucesora de Blavatski comopresidentade las Socieda-

des Teos6ficas, posefa un sustrato tedrico y filosdfico diferente de su antecesora, se la

distinguié como “librepensadora y adscrita alsocialismo fabiano”y su corriente teosdfica

va aestar mas en la linea del cristianismo esotérico, influido fuertemente por el pensa-  
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Consideramosque la Sociedad de Mujeres Gabriela Mistral se
formo como unapoderosay extendida red social de mujeres, en parte

gracias a su vinculacionconlas redes teos6ficas a las que pertenecian
o estabaligadas ellas y sus maridos. No olvidemos que Gabriela Mistral
tambiénestuvo muyinfluidaporel pensamientoteos6fico,asi lo confir-
man otros colegas suyos latinoamericanos que formaronparte de su
red.*? No debe escaparsenosel hecho de queesta asociacioncultural
de mujeres guatemaltecas tomara el nombre de “Sociedad”, queera el
que recibian las agrupaciones teosdficas fundadas por Madame
Blavatski.

En Guatemalase funda un Circulo de Estudios Teos6ficos, en 1922,

con elfin de establecerla logia ad hoc, que a su vez dependiade la de
Cuba. En el articulo de E/ Jmparcial se dice que acudieron al Centro
de Salud, en donde tuvolugar su fundacion,el doctor Leiva, presiden-

te, y muchas personas de diversasclases sociales. Es interesante men-

miento de Krishnamurti, de quien fue introductora en Europa y en América. Sobre estos
temas véase, René Guenon,Lethéosofisme:histoire d'une pseudo-religion, Paris, 1921,
el Diccionario enciclopédico de Espasa Calpe, 1928, s.v. Teosofia y J. L. Abellan, Histo-
ria critica del pensamientoespafol, “Del espiritismo a la teosofia”, pp. 422ss.

“ Para Deves Valdés y Melgar Bao, parececlara la vinculacién del poeta Santos
Chocano, de Vasconcelos y de Gabriela Mistral a la teosofia y al orientalismo. De la
misma forma que otros autores han confirmado el vinculo entre Sandino y Haya de
la Torre. Véase conlas corrientes espiritualistas y teos6ficas E. Devés Valdés y R. Melgar
Bao, “Redes teoséficas”. Coincidimos con su hipétesis acerca dela gran influencia que
tuvieronestas teorias en la formaciéndel pensamiento politico progresista de la época, en
la lucha antiimperialista y en la consecuci6n de los derechoscivilesypoliticos.

“4 Helena PetrovnaBlavatski, de origen ruso, nace en 1831 y muere en Londres en
1891 después de recorrerunsinfin de paises fundandosociedades teos6ficas en Europa,
América y Asia. Las mas imporantes fueron las de Nueva York, Londres y Madras. Los
principios generales de Blavatski, plasmadosensu libro Cristianismo esotérico, poseen
una mezclaentre espiritismo y orientalismo, influidos por el pensamiento hinduista de
Krishnamurti. En los fines expuestos en la fundacién de las “sociedades teos6ficas”

podemosobservar la influencia que tuvieron en otras sociedades comola de Gabriela

Mistrale incluso en la Sociedad de Geografia e Historia de Guatemala, en cuyos Anales

aparece un extensoarticulo de Blavatski sobre “El simbolismodelas religiones del mundo

y el problemadelafelicidad”, tomo tv, p. 271. La Sociedad teos6fica, segin Jayakar, se

basabaenlosprincipios de una hermandad universal de la humanidad que procurabael

estudio dela antigua sabiduria y la exploracién delos misteriossecretos dela naturaleza

y de los podereslatentes en el hombre. Los principios basicos eran: J) Establecer un

nucleo de fraternidad universal en la humanidadsin queinterfieran distinciones de raza,

sexo,religion, cultura, clase social; 2) Investigar las leyesdela naturaleza inexplicables

para las distintas ciencias, acudiendoa los poderes psiquicos comola magiao el ocultis-

mo; 3) Fomentar elestudioentrelas religiones comparando diversos mitos religiosos para

la busquedadela unidad. Segin Blavatski, las sociedades teosdficas son corporaciones de

hombres y mujeres, en dondeseles inicia en los caminos de la sabiduria divina: “Esla

representacién externadela teosofia”. En estas sociedades no existen diferencias de raza,

color, posicién social o nacimiento, H. P. Blavatski, La clave de la filosofia, Buenos

Aires, Kier, 1993 (Ira. ed., Barcelona, 1920).
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cionar queel vicepresidente era Carlos Wyld Ospinay de vocales
estaban las seforas de Quiroz y Vives. En otrosarticulos se refleja la
alta participacion de las mujeresenlas sociedadesteosoficas,partici-
pacién que sera permanente y muyextendidaa lo largodetres déca-
das, desde 1920 hasta 1950.*°

La teosofia parte de ciertos supuestos neoplatonicose hinduistas,
dependiendodelasdistintas corrientes. Surge en franca oposicién al

positivismoy al materialismo decimonénico,pretendeser un sabersu-
perior que permite el acceso directo al conocimiento dela sabiduria
divina desde cualquierreligion. Uno desusprincipales objetivos esla
moralizacion del individuoy de la sociedad, mediante laformacién
de hombres y mujereslibres intelectual y moralmente, de ahi la

importancia que confiere a la educacién delos nifios y de los jévenes.
Posee un cierto caracter esoteérico,orientalista y espiritista. Losprinci-
pios basicosde las sociedades teos6ficas son similares a los de la ma-
soneria y se resumenenelestablecimiento de un nucleode fraternidad
y solidaridad universal, sin distincionesde raza, credo 0 género, un
estudio comparadodelasreligionesy una explicaciondelas leyes de la
naturaleza para un mejor conocimientodel ser humano.*°

Nos detendremos brevemente en Annie Besant, una de las pensa-
doras que influy6 masen el grupo de mujeres estudiadas,porlasrefe-
rencias bibliograficas y lecturas recomendadas poreste grupo,porlos
articulos que aparecenenla revista Estudio, y porque se conoce como

*S La famosa poetisa Margarita Leal Rubio, autora de una extensa obrapoética,
contempordnea y amiga de Miguel AngelAsturias y Ram6n Acejia Duran y compaiiera
sentimental de David Vela, funda en Guatemala, en 1944,la Sociedad Bidsofa y Tedsofa,
a la que concurrian innumerables personajes del mundo delas artes ylas letras. El
Maestro de dicha Sociedad era Aldo Lavagnini. Por testimonio de fuentesorales, la autora
recuerda que a esa mismaSociedad acudia en México Gabriela Mistral(entrevista oral a

Margarita Leal Rubio, marzo del 2000).

4 Resulta muyinteresante la vinculacién de las mujeresa las sociedades teos6ficas
tan de modaen esos momentosen Europa y América Latina. La explicacion que da Gra-
ciela Rodriguez, cuyo apellido apareceentre las vocales fundadorasdela logia teosofica
de Guatemala, sobre la pertenencia de estas mujeres célebres se debe a su deseo de

enfatizar el papel tan importante que las sociedades teosdficas y la francmasoneria

estaban teniendo en la emancipaciénde la mujer. El hecho de que varias mujeresfiguraran

comolas directoras o responsablesdelas logias, como Rosario V. DeVillela, Eloisa V. De

Najera, Amalia Samayoa Aguilar, Amanda Caniz, da buena cuenta delo extendidas que

estaban estas sociedadesenelpais entre las mujeres. Véase la revista Estudio, marzo de

1922. Sobre este tema véase Abellan, “Del espiritismo a la teosofia”, p. 433, asi como M.

J. Lacalzada de Mateo,“La intervencién de la masoneria enlosinicios de la ciudadania

femenina”, en M.Ortega, C. Sanchez

y

C. Valiente, eds., Géneroy ciudadania: revisiones

desde el dmbito privado, Madrid, vam, 1999. En el articulo se relata la importancia de la

masoneria en la formacione incorporaciénde las mujeres a la educaciény al trabajo en

Espafia.  
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una delas tedsofas de mayorrelevancia; pero, sobre todo porque fue
quienintrodujo en America Latina a Krishnamurti y porla posicion que
mantuvoen los temas de educaci6n,feminismoy ciudadania, muy en la
tonica con la Sociedad Gabriela Mistral. Por el discurso moralizante y
regeneradorqueposee el semanario Vida y el discurso de las mujeres,
resaltan aquellos aspectos dela teosofia y de la obra de Besant que
tienen més relacién con la regeneracion moral de la sociedad, la impor-

tancia de la educacion y de la formaciénde valores comola igualdad,
la fraternidad y la libertad. Especialmente relevante nos parece su
propuesta educativa con elfin de constituir buenos ciudadanosy
ciudadanas.

Besanten sus libros Lecturas populares de teosofia y El gobier-
no interno del Mundo,este segundo un compendio de conferencias
pronunciadasenla India en 1920 y posteriormente en Londres en
1924.’ explica con detenimientolas claves que permiten al mundo mo-
dernooccidental encarar sus problemaspara alcanzar un desarrollo
mas arménicoy equitativo.Parte de la base de que es en la naturaleza
dondese producenlas desigualdadesentrelas razas y los géneros,
peroestas diferencias nose producenen el espiritu, donde las razas se
encuentran en un planode unidade igualdad comoseres humanos.

Ensu teoria sobre la evolucién de las razas plantea que la raza
primigeniaesla aria, de la que proceden todoslos puebloseslavosy
germanos.A cadaraza le corresponden unosaspectosfisicos, emo-

cionales y mentales, asi como un desarrollo espiritual determinado,pero

este hecho nolas convierte en inferiores o superiores, sino simplemen-

te son diferentes. Considera que se abre un nuevo periodode evolu-

cion enel que laraza americanaserala sintesis de las anteriores.**

Con un planteamientopropiodelsocialismo fabiano, considera que

el acceso a la educaciony altrabajo sonlas claves para alcanzar la

‘7 Annie Besant, Lecturas popularesdeteosofia, Barcelona, ed. Teos6fica, 1995,y

El gobierno interno del Mundo, México, Orién, 1970, asi como los articulos aparecidos

en Guatemala,“La vida teoséfica”, Estudio, num. 5 (1922), p. 286. Fue presidentade la

Sociedad Teosofica a la muerte de Blavatski. Pupul Jayakarla describe como,rebelde,

librepensadoray luchadora ardienteporlas causas justas: “Era una vehemente luchadora

de la libertad de pensamiento,de los derechosde la mujer, del sindicalismo, del socialismo

fabianoydel controlde la natalidad”, en Pupul Jayakar, Krishnamurti, biografia, Mala-

ga, Sirio sa, 1990, p. 47.

4* Esta idea muysimilara la de la raza césmica de Vasconcelos y de la superioridad

de la raza mayaporprocederdela aria de F. Juarez Muiioz, nos da una idea de la enorme

influencia de esta interpretacion teos6fica del evolucionismo de las razas en todo el

continente americano. Véase M. Casatis Arzti, “Las élites intelectualesy la generaciondel

20 en Guatemala: su vision del indio y su imaginario de nacién”, Revista de Historia:

(Managua), nam.13, Elites, familiasyredes de poderen las sociedades mesoamericanas

(primer semestre), 1999, pp. 83-107.
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igualdad social y para lograr buenos ciudadanos. La educacionesel

pilar basico parala formaciénde un buen ciudadanoy las lacras de la
ciudadania modernahan estadovinculadas,en el pasado, conla escla-
vitud,y en el presente conlas teorias sobrela inferioridad de la mujer,

ala quenose le consideraba capacitadapara ejercer sus derechos en
sociedad.”

A sujuicio, la tnica formade alcanzar el plano de igualdad en la
sociedad esa través de una educacion igualitaria para hombres y mu-
jeres, jovenesy nifios, que despierte las capacidades ciudadanas y
fomentelos valoresde la igualdad,fraternidad,tolerancia y armonia.
Solo de esa formase podra formar unanacion.Para Besant, la nacién

no es mas que unagran familia organizada, cuyofin es la busqueda de

la felicidad de los “hombres y mujeres que habitan un territorio comin,
que poseen una mismaeducaciony poseentierra para cultivar”. Ajuicio
de Besant, la riqueza de una nacionreside en que todossus ciudadanos
posean estosdosbienesbasicos: tierra y educacion,y éstos son la

clave para la construccion de una sociedad mas humanay civilizada.
Elinterés de la tedsofa, comopolitica y escritora de la década de

1920,en el periodo de entreguerras, y que porser la introductora del

pensamiento de Krishnamurti tendra unanotable influencia en Améni-
ca, radicaen la articulacién entre el concepto de nacion, educacion y
ciudadania, comoclaves centrales para lograr un mundo maspacifico,
arménicoe igualitario, en el que los valores ya clasicos de fraternidad,
apoyo mutuoy uniénentre los seres humanosseanlos que rijan una

“sociedad mas humana”y pongan los cimientos de “cooperacionentre
clases, gobiemos,pueblosy nacionespara aleanzar el camino dela paz”.

En esta mismadireccién se manifiestan los editoriales de la revista
Estudio, en donde la moralizacion de la sociedad, el descubrimiento

de la verdad y el acercamiento ala sabiduria y “una nuevaactitud

mental para descubrir la verdady la belleza oculta’’, son los elementos
basicospara alcanzar la paz yla felicidad.

En otros términos, lo que nosinteresa resaltar es que una gran

parte delosliteratos y poetisas de la década de 1920,vinculadosal

* Besant, El gobierno interno del Mundo. Sobreeste aspecto Besant argumenta que

“no existe la igualdad de la que hablan los hombres, no es unaigualdad natural, la natura-

leza es fundamentalmente productora de desigualdades”,p. 211. Sin embargo,esta igual-

dad puede conseguirse por medio de una educaciéncivica y moral: “Esta igualdad sdlose

conseguira si hombres y mujeres pasan los mismos exdmenes,los mismos juegosde libros

para todos,idénticosestudios,siendola idea general de quela educacidnes la que forma

al ser humano haciendo caso omiso de su naturaleza esencial”, p. 162. Se opone al

positivismoyal darwinismoen la consideracién de razas superiorese inferiores y opina

que sobreesas basesdificilmente se puede construir una nacion.  
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modernismo y que tuvieronunaparticipacion activa contra las dictadu-
ras, a favor del centroamericanismoy dela incorporacidn delas muje-
res y los indigenas a la ciudadania, estaban imbuidosporeste pensa-
mientopacifista, orientalista y espiritualista que Wyld Ospinacatalog6é

comounafilosofia espiritualista, fraternal, constructivay libertadora.

IV) Las reivindicacionesfeministas
de la Sociedad Gabriela Mistral

Noresulta facil distinguir cudles fueronlas fuentes de mayorinspira-
ciéne influencia eneste colectivo de mujeres. Lo queresulta evidente
es que porlas lecturas que recomendaban,las redes y espacios de
sociabilidad que frecuentaban y el espacio ptiblico que ocupaban en

unasociedadtan cerrada comola guatemalteca, contribuyerona crear

un importante circulo de sociabilidad generadora de opinion publica en

temas feministas ydebierondeinfluir notablemente, como agrupacién

cultural, en la formaciéndeélites intelectuales femeninas, que partici-

paron notablementeenla construccion de una ciudadania mas amplia y

diferenciaday en la configuracion de una identidad de género poco

cohesionada hasta entonces.
En las reivindicaciones de estas mujeres son perceptiblestres

sustratos diferenciados,pero dificilmente identificablesa la hora de

analizar el discurso y sus demandas: el feminismoy el regeneracionismo

de matriz hispanoy los principios dela teosofia. Se conformade ese

modo un pensamientohibrido, donderesulta dificil distinguir cual esel

aspecto dominante, en la medida en que todas estas ideologias poseen

rasgos en comun:educacion, ciudadania, acceso femeninoaltrabajo,

acceso a la cultura y regeneracién moraldela sociedad.

Enesta linea nospareceinteresante la contribucion de Magda

Mabarak, quien posee un planteamiento mas clasista que cultural incli-

nando

a

la educaciony la formaciénde las mujeres obreras, como

quienes padecen una mayor opresion e ignorancia y proponiendo ayu-

daral proletariado con un programa especial para mujeres de las cla-

ses populares, advirtiendo quenosetrata de fundar una universidad

popular femenina,sino de contribuir al bienestar y la cultura de la mu-

jer. Estas ideas también son compartidas por Emilia Pardo Bazan en

sus escritos sobre La mujer espafiola, El pueblo y A favor de la

igualdad, donde opina quelas mujeres del pueblo sonlas unicas que

inician unatransformacionenel ambitolaboraly, porlo tanto,la forma-

cion debe ir encaminada a todoslossectores, especialmente a

laclase obrera. Para Concepcion Arenal era imprescindible instruir al
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pueblo porque“las cosasvan llegando a un punto en que para que
el pueblo noatropelle lajusticia, es indispensable que la conozea”’.»° Para

esta autora la instrucciénpopular era la clave de la emancipacion perso-
nal, de la democraciay de la armoniasocial.

Conrespecto de la necesidad de que las mujeresse incorporen al
trabajo, la polémica es mayor,ya que los argumentosde los hombres
resultan mas contundentes, planteando que aquellas mujeres quetra-
bajan nosolopierdenla feminidad,sino que pierdensu atractivo sexual

y dejan desatisfacer al hombre. En unarticulo de Josefina Saravia
titulado “;Puede la mujerparticipar en los nuevos camposdeltrabajo

social sin dejar de conservar paraello la espiritualidad y atractivos
peculiares de su sexo?”realiza un interesante alegato de quetal creen-
cia ademas de erroneaes injusta y apoyandoseen una “ feminista mo-
derada”, Olivia Schreiner —quepara su épocanoresulta tan modera-
daen su discurso— desmitifica toda la argumentacion en términos muy
modernos, que podrian ser argumentosde Stolke, de que el sexo esal

género lo que raza es a la etnia. Si las razas han de decaer 0 degenerar
—sostiene la autora— nosera porque la mujer se ponga a trabajar,
ya que “noexiste absolutamenteni el argumento mas minimoparaafirmar
que una inteligencia mas desarrolladay unafacultad intelectual mayor
disminuyael sentimiento del sexoenla criatura humana,cualquiera que
sea su tipo”.*' Finaliza su articulo con una llamadade socorro, en nom-
bre de la Sociedad Gabriela Mistral, a fin de que, “nuestras mujeres se
instruyan,lean y empleeneltiemporestante[...] trabajando cada una a su
manera porelbieny el adelanto positivo dela colectividad”.*

La posicién del diario E/ Imparcial, en esa época,es bastante
ambivalente. Tan pronto saca articulos de mujeres norteamericanas
como Alice MacDougall, que considera incompatible el trabajo fuera
del hogar conla crianza delos hijos, como se apoya en Stuart Mill para
plantear la igualdad entre hombres y mujeresy la necesidad de conse-

guir el voto femenino.Losarticulos de Gregorio Martinez Sierra en una

seccion,“La mujer moderma”, dedicada a la emancipacionde las mu-

jeres, se manifiestan a favordeltrabajo de éstas y de su incorporacion

ala ciudadaniaplena.*

*”Lacalzada de Mateo, “Mentalidad”, p. 334.

5! Josefina Saravia, “;Puede la mujer participar en los nuevos camposdeltrabajo

social sin dejar de conservar para ello la espiritualidad y atractivos peculiares de su

sexo?”, Vida, 16 de enero de 1926. Véase VerenaStolke, “¢ Es el sexo para el género como

laraza para la etnicidad?”, Mientras tanto, nim. 48 (enero-febrero de 1992), pp. 87-111

® Saravia, “Puede la mujer?”.

53 Véase G. Martinez Sierra en su seccidn de 1922 sobre “La mujer moderna”; como

hemos apuntadoantes, todoslosescritos pertenecian a su mujer. Maria Martinez Sierra  
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Enla linea promotorade la incorporaciénplenade las mujeres al
trabajo y a la ciudadania van los mensajes de la Sociedad Gabriela
Mistral. Las estrategias encaminadasa difundir susideas y a darse a
conocer como asociaciOn consistian en organizar conferencias, con-

ciertos de musica clasica, exposicionesde pintura, recomendar lectu-
ras, realizar tertulias y sesionesde poesias;todo ello hace pensar—como
opinan Guerra y Lamperrier—,™que habian creado un auténticoes-

pacio de sociabilidad y de formacion de opinion publica, en donde el
arte y la cultura servian de polo de atraccién para otras mujeres para
tomar concienciade susituaciony les posibilitaba la creacion de deba-
tes sobre temas feministas.

Iban atin mas lejos. Convencidas comoestaban del imperativo de
unirse y buscar alianzas internacionales, formaron enla década de 1920

la Liga Intemacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas,decla-
randose miembros de un movimiento feminista mundiala favorde la
“libertad intelectual y econdémicade la mujer”, cuyofin ultimo era “la
transformaciénde las mujeres en ciudadanas perfectas”. Acuden en
1923 acongresos internacionales en favor del sufragio femeninoy re-
fuerzan su lucha con el apoyo deotras mujeres espafiolas y latinoame-
ricanas bajo el slogan “solidaridad de los hombresy de las mujeres
cultas de la paz”.°°

Un temaque abordaronpoco,posiblementepor temora ser re-
chazadas,pero que estabaen el ambiente y lo defendieron enlas mis-
mas revistas casi siempre los hombres,esel del sufragio femenino. En
la revista Studium,de febrero a mayo de 1922, hay una campafia de
defensa del voto de la mujer. En una paginadirigida por Concha Ro-
merose reproducenlos discursosdel presidente del Uruguay, doctor
Baltasar Brum, un alegato apoyando del derechode voto de las muje-

vaa influir en el pensamiento dela época, proponiendo que las mujeres pueden y deben

trabajar y exigiendo quela sociedadlas incorpore al mundo laboral, con la ayuda de los

“hombres de buena voluntad y la modificacion dela legislacién”. En casi todos sus

articulos,utiliza ejemplosde otros paises en dondese esta produciendola emancipacién

delas mujeres,“La mujery la guerra”, 10 dejulio de 1922,“Lo que hacen algunos clubs de

mujeres”, 1°y 3 de julio de 1922, “La mujery el trabajo, 1, ly ut”, 14 de julio de 1922,

donde relata cémo se ha producidola incorporacién de las mujeres en otros paises de

Europa y Norteaméricay hace un llamamiento a las mujeres guatemaltecas a queimitenel

ejemplo.
‘Guerra y Lamperrier, Los espacios publicos.

5S Esta asociaciéninternacionallogra el apoyo dela reina de Espafia y de un gran

numero de personalidadesinternacionales queles permite estar presentes como mujeres

guatemaltecas en la mayorpartedelos foros feministas del momento. Véase “El feminis-

moy la liga internacional de mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas”, semanario Libertad

y Derecho, num. 84, 12 de agosto de 1923.
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res y la igualdadcivil y politica de las mismas. Sin hacer demasiados
comentariosaldiscurso,se resaltan los argumentos masrelevantes a
favor del voto femenino, planteando que en Guatemala es unadiscu-

sion que aun nose hainiciado, pero quees de graninteréspara las
mujeres delpais.

Lo mismosucede conotrosarticulos de Augusto Neri Barrios,
quien hace un largo repasohist6rico sobre las condicionesde opresién de
la mujeren general, cuestiona los presupuestos spencerianosacerca

dela inferioridadde las mujeresy las limitaciones que poseen de acuerdo
con el cédigocivil. Neri Barrios planteala exclusion de las mujeres en
materia de derechospoliticos, especialmente enel derechoal voto ya

laeleccion. Se pregunta “ztiene derecho la mujer a tomar parte en el

sufragio y porlo tanto a desempefiarcargospublicos?” Despuésde
refutar todoslos alegatos que se manifiestan en su contra,entre ellos la
superioridad de los hombresfrente a la mujer, termina desarrollando
un argumento que nos parece muy sintomatico de la polémica quese

abre sobreel indio y la mujer comosujetos de derecho.Neri Barrios

se cuestiona: “;Cdémo podemosconcebir que un indigenaanalfabeto
puedallegar hasta los comicioselectorales sin que sepani siquiera lo
que hace y a la mujer,porel solo hecho natural de haber nacido mujer,
se le diga: ti no puedesejercer derechos que nose te otorgan porque

el hombre lo prohibe?”.*°
Coneste argumentofalaz, pero muy convincente,se propone res-

tringir los derechos de los indigenas analfabetos y se apoya en cambio
la extensiondel sufragio a las mujeres, porque resulta mas facil incor-
porarlas a la ciudadania que hacerlo conlos indigenas,que,alfin yal
cabo, para la mayorparte de esta Generacion del 20, son una raza
inferior o degenerada que, por sus condicionesbioldgicas no pueden
llegar a ser redimidos. Con este argumentose continuorestringiendo a
los indigenas analfabetos el derechoal voto hasta la Constitucion de
1945, y se abrio la posibilidadde integrar a las mujeres, aunque se
perdierala votaciénporun escajfio.*”

Sin embargo,son escasas las voces femeninas que abogan porel
derechoal voto:durante este periodo pareciera que es una conquista
que ellas mismas consideran fuera de su alcance o que por razonesde

‘* Augusto Neri Barrios, “La mujer como sujeto de derecho”, Studium, 2 de marzo,
3 de abril y 5 junio de 1921.

‘7 Sobre el tema de la redencién y regeneraciéndel indio y su incorporacién a la
nacién véase Marta Casais, “Los proyectosdeintegraciénsocialdelindio y el imaginario
nacionaldelas élites intelectuales guatemaltecas,siglos xix y xx”, Revista de Indias, num.

217 (sep.-dic. de 1999), pp. 775-813.  
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estrategia politica nolo plantean,dejando que sean los hombres,sus

compafierosy en algunoscasos maridos,los que abran la polémica. Es

en 1937 cuando empiezan a aparecertimidas vocesreivindicandoel

sufragio femenino.*
Es interesante observar comoexiste un buen numero deintelectua-

les de la época,en diferentes periddicosy revistas, que apoyan la lucha

de las mujeresescribiendoarticulosen favorde sus derechosde géne-

ro. Son especialmente relevantes los de Eduardo Mayora, Federico

Mora, Augusto Neri Barriosenlos afios 1920 y mas tarde, en la déca-

da delos treinta, Jorge Luis Arriola y Carlos Martinez Duran. Durante

este periodo ya emergen nuevas voces femeninas como Mercedes

Luque, Margarita Robles de Mendoza o Maria Obregon, abogando

porel voto femeninoy porel acceso a cargos publicos, pero nosera

sino hasta la Revolucion de 1944 cuandose consiga la plena ciudadania.

Sin embargo,no dejan de habervoces muycriticas cuestionando

estas reivindicacionesfeministas, comoel doctor Epaminondas Quin-

tana, quien teme queeneste proceso de formacion pierdan feminidad

las mujeres, porque ante todo “hay que ensefiarles a ser mujer,es decir,

vaso dondese guarda la semilla, dondese fermenta la inquietud muerta 0

fracasada en los ancestrales [...] No deseariamosqueperdiese la femini-

dad, toda piedad yternura, todo impulso irreflexivo”.*” O los comenta-

trios mascriticos de José Vazquez, a pesar de su intencién de apoyar

alas mujeres en la educacion, considera que las mujeres poseendistin-

ta“‘mision” que los hombres dado que genéticamente son diferentes,

especialmente en el ambito psicoldgico, en donde la mujeres mas ines-

table emocionalmente.” Este autor aboga por que la mujer cumpla su

misién en la vida como madre y esposay sobre todo que se prepare

para su fin ultimo:el matrimonio.

58 Véase en el diario El Imparciallas columnas del doctor Carlos Martinez Duran y

de Jorge Luis Arriola, “La mujerante la vida”, 12 y 15 de mayo de 1937. Ambosautores,

en sus articulos, hacen unacritica

a

las sefioritas “bien” de la sociedad guatemalteca y un

repasoa los impedimentosque han tenido las mujeres para acceder a niveles de educacién

superior, como medicina, ingenieria y musica, terminando con un Ilamamientoa las

mujeres para que se incorporen plenamente al trabajo. Aunque sus argumentos siguen

siendopaternalistas y sus juicios patriarcales, ya empiezan a escucharse voces femeninas

mas radicales comola de Luz Valle, “Fémina en marcha”, El Imparcial, 27 de junio de 1936.

*° J. Epaminondas Quintana, “Intelectualizindose: gla mujerse desfeminiza?”, Vida,

23 de enero de 1926.

A juicio de José Vazquez, “ciertos actos comola dignidad,el orgullo,la libertad y

la independencia, le son caracteristicos al hombreen la mujer; cada uno deellos se traduce

en egoismo, que se manifiesta: ya en las formas de coqueteria, celos, envidia, avaricia,

sensualidad,lujo y deseos de dominar; ya en los de pudor,susceptibilidad ydelicadeza ;

Porque,en las mujeres, “la voluntad es débil porque esta supeditaday es dirigida porla

sensibilidad”, “La educacién de la mujer”, Vida, 10 y 17 de abril de 1926.
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Lo interesante de la época postunionista del presidente Lazaro
Chacon y durantela dictadura de Jorge Ubico,es queesta red social

de mujeres logro mantenervarias columnasen periddicos y revistas

durante mas de veinte afios, renovandose con nuevas plumase incor-
porando nuevas polémicasen varias revistas, Vida, Studium, el sema-
nario Libertady Derecho, Azuly otros periddicos comoel Diario de

Centroamérica y Nuestro Diario, que apostaban porla incorpora-

cién plena de las mujeres en todoslos ordenes, especialmente en el
mundolaboral e intelectual.

Poco a poco se va ampliandoel debate en una sociedad cerrada y
patriarcal como la guatemalteca,hasta alcanzar,el 6 de febrero de
1945, el sufragio femeninodurantela presidencia de Juan José Arévalo,
en donde un grupo de hombresy mujeres, entre ellas Gloria Méndez
Mina, Graciela Quan, Magdalena Spinola, Clemenciade Herrarte,
quienes fundaronel Comité Pro-ciudadania, lograron la aprobacion
del voto de las mujeres, conquista que llego a Centroameéricasolo poco
mastarde que a algunospaises europeos y americanos.

Lareconstruccion de la memoriahistorica de las mujeres guatemal-

tecas y susestrategiaspara abrirel debate a la sociedadcivil y ganar

espacios publicosdeinterlocuci6nsocialy politica es ain muy inci-

piente. Son muchoslos estudios que quedan por realizar. Esta incur-

sion enla historia del género de Guatemalaessolo un intento de anali-

zar y tratar de comprendertodoeste proceso gradualde las conquistas

de género,en las que participaron muchas mujeres y hombresilustres y

muchasotras mujeres y hombres que permanecenenel anonimato,

pero que fue poniendosu granito de arena para que, dos décadas mas

tarde, se consiguiera el sufragio femeninoy ciertas conquistas sociales

paraellas. Por ello debemosprestar mas atencion a la génesis yla

lucha que todas estas mujeres Ilevaron a cabo, en la década delos

veinte, porque abrieron una brecha fundamentalen la formacién de un

movimiento poco conocidoy cuyas redes sociales no han sido debida-

mente estudiadas y articuladas, ya que, en la medidaen que se consti-

tuyen como densas redessociales con estrechos vinculos regionalese

internacionales, se van a manteneren vigencia, al menos hasta la revo-

lucién de 1945.°!

| E] periédico Nuestro Diario abrié su editorial del 7 de febrero de 1945, afirmando

;Ya somos ciudadanas! “Elseis de febrero cobra un significado histérico para todaslas

guatemaltecas y en especialpara las que van hacia el futuro, para quienesse abren nuevos

y hermososhorizontes, dejandoatras los resabios oscurantistas de ayer”. El director de

Nuestro Diario, Federico Hernandez de Leén, le encomendé a Gloria Méndez Minala

direccién de una nuevarevista, Azul, cuyo objetivo era estar al servicio de la cultura

femenina.  
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Carta a personas que no conoceré

E* 1999 La UNESCO publicé un libro titulado Cartas afuturas ge-
neraciones. Fui invitado a participar, lo cual me permitia hacer un

balance de mi vida y resumir lo que venia sosteniendosobre la cultura
comoinstrumento de paz, ademas, me encontré al lado de distinguidas
personalidadesdela cultura universalde nuestrotiempo. Merecido 0
no, este honorlo recibia.

Micarta la dirijo a generaciones que no conoceré, y hago patentes
los estimulos que he recibido en mi vida. Central ha sido el respeto alo
queescribotanto en Excélsior como en Novedades. En otras publi-
caciones,en especialen el extranjero, me han rechazado trabajos que
mehan solicitadopor“irritantes”. Quiza lo soy, por simpleza.

La carta fue publicadaen inglés y francés, mas no en espafiol. Lo
publico en este momento dedefinicionesnacionalese internacionales,
frente a violencias represivas y respuestas terroristas provocadas. Creo
que debo hacerlo jGracias!

Quisieraser eterno para ver y dialogar con personas que no conoceré.

Solo puedohacerlo a travésdeesta carta. Hablarles de mis experien-
cias y esperanzas. Naci en 1912 en la Ciudad de México.Denifio vivi

la guerracivil de la Revolucioniniciada en 1910. Por mis ojos pasaron
los horroresdela violenciafratricida, sin conciencia de lo quesig-
nificaba.

Afios después, el que seria mi amigo, Arnold Toynbee, en carta
personal me expuso algo que habiaescrito en sus libros. La revolucion
de la que habiasidotestigo inconscientefueelinicio de una gran revo-
lucién que los pueblos conquistados y colonizadosporel Occidente
harian a nivel mundial para romper los amarres que les habian sido
impuestos. Revolucién que se extenderia primero a América Latina y
luego a lo largo dela tierra: Asia, Africa y Oceania.

La Revolucién Mexicanapartia de un nacionalismo defensivo, pero
abierto solidariamente con el de otros pueblos que buscaban lo mis-
mo. En 1917 estallaba otra revolucién en Rusia, en busca dejusticia
social. A través de las imagenesde cine,al que mi madreera adicta,

iba tomandoconciencia de la primera Guerra Mundial. Guerra iniciada
en Europa por una hegemonia quese extenderia a sus colonias en

ultramar, involucrando después a Estados Unidos, que también pug-
naban porlo mismo. Obviamente de adulto supe comoesta guerra 
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engendraria otra mas violenta y también mundial. Nuevamente Estados
Unidosinvolucrado,y en esta oportunidad conel militarismojaponés
aliado al fascismo europeo.

Dosrevolucionesy dos guerras mundiales. A] terminar la segunda,

siguié la disputa de los dos grandes vencedores porlahegemonia mun-
dial: Estados Unidosy la Union Soviética con la Guerra Fria, que era
una paz con la amenaza de una guerra que pondria fin a toda vida
humana. Los contrincantes fabricaban armamentosdisuasivos, de des-

truccion masiva, consacrificio delafelicidady el bienestar de la gente
en nombre desu seguridad. En 1989 la Union Soviética se sale de una
guerra quele impedia cumplir las metas del socialismo;no estabarefii-
do el modode vida capitalista con un socialismo que queria lo mismo,
sin discriminaci6nparatodo el mundo.

Era el fin de la Guerra Fria y la caida de los muros que dividian al
mundo.Se perfilabaasila paz,lajusticia, la seguridady la libertad.
Esperanzas pronto anuladas porla guerra sucia, en la que se usabala
represionde los contrincantes para mantenerel orden y fortalecer sus
propios sistemas:el capitalista y el comunista.Erael fin de la Guerra
Fria y laampliacion que la guerra suciaorigino y que llevaa la desarti-
culacién de la Union Soviética y a la marginacion econdmicade Esta-
dos Unidos.

Los dos grandes vencidosde la segunda Guerra Mundial, Alema-
niaen Europay Japonen Asia, no pudiendoparticiparen la fabrica-
cion de armas dela GuerraFria, estimularon su capacidadenla indus-
tria de pazal fabricar utensilios que darian la felicidad a los que pudieran
pagar su costo para consumirlos: la economia de mercado. Fuera que-
daban la Union Soviética y Estados Unidos, que habian cargado con el
peso de armasobsoletas. La Europa Occidental busco su integracion
autarquica dentro de la economia de mercado,limitada a su propio y
exclusivo desarrollo.

La emergencia de Japon en esta misma economia, mejorando y

abaratandosus productos,posibilitandoel desarrollo de las abando-

nadas colonias europeasenAsia, haciendode ellas socios y agentes
de su propia economiay desarrollo, cambi6 el proyecto autarquico
europeo.Este era el inicio de la emergencia de los marginadosdel
llamado Tercer Mundoquevio en su tiempo Arnold Toynbee. Lares-
puesta de quienes se oponian a este cambiola tuvola guerra sucia.

Esta guerra fue globalizada, porque globalizadoera el cambio.
Guerra queestimula la mezquindad, siembra delodioporel temorde
queelotro, con su felicidad,libertad y desarrollo, limitara o anulara
la propia y exclusivafelicidad,libertad y desarrollo. Algo peor quela
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muerte masiva con la que se amenazabala GuerraFria,el odio que
parte de la mezquindad, haciendo quela gente se extermineentresi.

jGuerras! jSiempre guerras engendrando mas guerras! Fue en la
GuerraCivil espafiola en que senti que me dolia todo un pueblo, “me
dolia Espafia”. Guerra que fue el punto de partida de la segunda Gue-
rra Mundial. Dolor que senti conla derrota de Francia y la ocupacion
de Paris, como antes conlas guerras en Abisiniay otros lugares de la
tierra. Guerras con la amenaza de una destruccion masivay guerras

estimulandoelodio para que los hombresse sigan matando. {Por qué?
_Simplemente porqueel otroes diferente, comosi la gente tuviese que
ser copia siempre imperfecta de otro? Por qué los reclamosdeliber-
tad, bienestar, seguridad y felicidad de otros limitan los nuestros? {Pura

y simplementees la mezquindadla queha originadoy originatodas las

guerras?
Asi llegamosaeste fin de siglo y de milenio. Dos guerras mundia-

les, dos revolucionesy el todo como ampliacién milenaria de la misma

mezquindad humana.{Tienesentido, dentro de esta experiencia, mi

anhelo de sobrevivencia? Tendrasentido este mensaje?

Lo tiene porque quisierasertestigo de lo que ya se anuncia y ven-

dra inexorablemente. Lo que esta mismamilenaria y mezquinaviolen-

cia ha engendradosin que se lo hubiesen propuesto susactores. Qui-

siera sertestigo de todoesto, porque en medio del milenario mundode

violencias, guerras y revoluciones,he tenido otras experiencias. La

experiencia de gente generosa,solidaria y no mezquina.

Enla Revolucion Mexicana, la de mi maravillosa abuela materna,

desviviéndoseporprotegery alimentar alnifio que habia adoptado, en

medio de las grandescarencias queoriginabala violencia. La abuela

que Ilen6al nieto de fantasias, duendes y brujas; pero también de re-

cuerdosdela historia del México queella habia conocido desde me-

diados delsiglo xix. El empefio porqueese nifio estudiase y fuese lo

que ellano alcanz6 a ver. Buscandola ayuda de viejos amigos que aun

la cortejaban, puespesea susafios seguia siendobella. Asi consiguid

becas para queel nieto pudiese hacerla primaria, en medio de la vio-

lencia.
Terminadaesta etapa, la ineludible obligacion de trabajar para ayu-

darla en sus esfuerzos. Sabia que mifuturo era algo de miexclusiva

responsabilidad. Debia estudiar sin dejar de trabajar. Asi hice mises-

tudios secundariosy preparatorianospara entraren la Universidad.

Estudié derechoporla mafianapara podervivir, y por la tarde literatu-

ra ala que sentia como vocacién. En este empefio conté con genero-

sos maestros, Muchos que no quisiera enumerarpara no olvidar algu-  
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no. Pero no puedo dejar de nombrar a mi maestro por excelencia:
José Gaos.

José Gaos, que gustaballamarsetransterrado espafiol, no deste-
rrado, y que la Guerra Civil espafiola me deparé como maestro. Con
él supe por qué medolia Espajia. Gaos, hombrerecio y aparentemente
hosco, con un corazon deoro. De él aprendi a no ver en mis maestros
un estorbo y en mis posiblesdiscipulos la negacion de mi mismo. Por
el contrario, aprendi que era sobre los hombrosde mis maestros que
yo podiaver e ir mas lejos y queseria sobre los mios que esos posibles
discipulos mios podrian hacer lo mismo.

Nuncapodré olvidar las generosaspalabras escritas en sus Con-
Jesiones: “| Querido Zea, perdénemeusted que confesandome a mi
mismole haya confesado un poco también

a

usted! {Qué quiere usted!
£Quién delos dos tendra la culpa de que sea usted el mayoréxito de
mivida comoprofesor? Si toda vocaciény profesién debejustificarse
conlas obras y usted no existiese, tendria que inventarle”. Lo que aho-
ra siento es una gran pena porque mi maestro nopuedesertestigo de
lo que he hechoy creo haberalcanzado partiendode lo que apren-
di de él.

Asi, dentro de un mundodeviolencia del que hesido testigo, he
tenidoel privilegio de encontrar gente maravillosa, ajenaa la mezquin-
dad queda origen a los odios que producenla violencia. Privilegio de
empezar la vida conel carifio de la abuela quetuve. Privilegio de con-
tar con el generoso afecto de mi maestro. A éste se sum6 el no menos

generoso impulso que ya formado encontré en gente destacada que
han sido y son mis amigos en el mundo queera mi vocaci6n:la cultura;
tanto en el campo nacional comointernacional. Toynbee fue uno de
ellos. Han sido tantos que no quiero nombrarlos para no olvidar alguno.

Privilegio es que gracias a estos generosos impulsosy sin tener los
medios propios, he podido conocer y volver una y otra vez porla
América, mi América Latina, de la que es parte México. Y por
la América queessu ineludible complementohistérico, Estados Uni-

dos y Canada. La Américade la que soyparte, objeto central de mis
preocupaciones.

Fueporla UNEsco que en 1953 pudevisitar por vez primera Euro-
pa, a la que he regresado muchasveces y creo conocer casi en su
totalidad, hasta los Urales. Como funcionario de mi gobierno y por
invitacioneshe recorridocasi toda Africa y he vuelto varias veces.
Tambiénhevisitado en varias ocasiones la mayorparte de Asia y
Oceania.
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Contandoconestosprivilegios, he afirmadola concepcién que
con mis maestros aprendisobrela diversidad de lo humanoy con ello
su ineludible igualdadenla diferencia. Se ha fortalecido mivision
multirracial y multicultural, y conello la posibilidad de la Nacién de
nacionesen la que desde ésta mi América sofié Simon Bolivar. Suefio

basadoenla raza derazas, la Raza Césmica de la que hablo unodelos
nombrados maestros y amigos: José Vasconcelos.

Privilegio ha sido que a partir de mi mundohayasido objeto de
reconocimientos, honores, premios, condecoraciones, medallas, doc-

torados en mipaisy otras partes del mundo. Reconocimientos que me

han sorprendidoporno haberlossolicitado. Porque también aprendi
quesolicitar reconocimientos que no son merecidosy no obtenerlos
puedeoriginar resentimientos y complejosdeinferioridad. A veces los
he deseado,pero nolos he pedido. Esto permite que mis reflexiones
sean maslibres. {Por qué he alcanzadolo que no esperaba? Honesta-
mente no lo sé. Me han dicho que soy, quiza, demasiado directo y
concreto y porello molesto y hastairritante. Sin embargo,hasido asi

que he hecho magnificos y generosos amigos.
Tambiénesa partir de esta privilegiada experiencia quesoy opti-

mista y por ello quisiera seguir viviendoparasertestigo de lo que la
generosidad humana, pese a todo, ha engendrado,revirtiendo asi
lamilenaria violencia. La expansion europea del mundooccidental porla
totalidad dela tierra hallevado,junto con el sufrimiento,la conciencia
de valores humanosde quieneshan sufrido esta violencia y la recono-
cen y reclaman comopropia. No son exclusividadde determinados y
concretos modosde ser humano,sino de toda concreta expresion de
lo humano.

Alienta queel presidente de una gran potenciaenelfin de siglo y
de milenio, tenga como programaincorporar al modo devida presen-
tado comoexclusivo de una clase social, a todos sus connacionales,

sin discriminacionracial, cultural, sexual o de situacidn social. Y que

declare que su meta eshacerdesupais la mas grande nacion multiracial
dela tierra. Alienta que en Europa una nueva izquierda proponga com-

partir el desarrollo sin discriminaci6n,y que esta misma Europa,junto

con Estados Unidos,enfrentepoliticas represivas y de limpieza étnica,

las mismas que dieronorigenalaviolenciade la segunda Guerra Mundial.

La expansiondel mundocapitalista ha engendrado igualmente la

economia que cambiala relaciénentre pobresy ricos, colonizadores y

colonizados. El extraordinario desarrollo de la cienciay la técnica de

nuestrosdias, conjugado conlos aportes que a la misma,a lo largo

dela historia, ha dado gente de ciencia de diversas partes delatierra,  
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hizo pensar a los conductoresdel sistemaqueera elfin dela historia,
que se podiaprescindirde los pueblos que considerabanno habian
hecho nada porla misma.

La tecnologia deeste fin de milenio haceprescindibleslas materias
primas y lamanode obra baratas quesurtian las colonias, por elreciclaje
de esas materias y el robotismo,porlo que otros pueblos quedarian en
la historia sin fin de la marginacién. Lo que tambiénse ha hechopatente
es que estos pueblosno puedenserprescindiblesporel desarrollo
cientifico y tecnolégico. Es tan grande su capacidadde produccién
que para que nose frene hacenfalta consumidores que la absorban.

A mayorproduccién mayor consumo,lo cualobliga a incorporar
al desarrollo a pueblosqueanteseran simples instrumentos. Compartir
el desarrollo que origine empleosy conello capacidad para consumir
una produccion que puedeser infinita. La emergenciade los pueblos
asiaticos, impulsadospor Japon, mostraron nosélo su capacidad para
utilizar extraordinarios instrumentos de produccion,sino también su
capacidad para mejorarlos y abaratarlos, poniéndolosal alcancede las
mayorias. Al terminar su primergobierno,el presidente Clinton de Es-
tados Unidos anuncié la incorporacion de su pais a la economia
de mercado comoresultado dela participacionde las minorias margi-
nadas de Estados Unidosen el “modode vida americano”.

Los cambios quese estan produciendo originan nuevos puntos de
vista sobre enfoques que parecian obligadosenel capitalismo,tales
comola idea de competencia que hace que unos puebloslleguenal fin
de la historia y otros quedenenla historia sin fin de la marginaci6n.
Competirsi, pero compartiendoel logro de metas que beneficien a
todoslos pueblosdela tierra. Competir no para que sobrevivan los
supuestamente mejores,sino para que nadie quedefuera delos frutos
de una participacionsolidaria, para alcanzar mayores metas.

En esta competencia, cuidar de que nadiefalle, porquelas fallas de
unosafectaran la marcha de todos. Ayudar al quese retrase, porque
de noserasi, el desarrollo que posibilita la ciencia y técnica de nues-
tros dias se ira al vacio. Es una cadena de meta mortal que ha hecho
patenteesta obligatoria solidaridad. Losefectos “tequila”, “dragén”,
“vodka”, “samba”etc., afectan no sélo los pueblosquelos sufren,

sinoa latotalidad del sistema.
Sin embargo,pese esta ineludible fatalidad que alienta desear ser

testigo de un futuro inmediato,existen atin fuertesresistencias a acep-
tar la igualdad en ladiferencia y competir compartiendo. Negativa que

de teneréxito, haria que la guerra sucia cumplasufin, que los pueblos

se exterminenentre si por odiosy rencoresquetienen su origen en la
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mezquindad. Para empezar,sera importante que, como proponela
UNESCO,se hagade la educaciéninstrumento para un mundo de autén-
tica paz, eliminando dela mente de los hombres odios, rencores y
mezquindades.

Es de esto que va tomandocuerpode lo quequisierasertestigo,
pero espero quelo sean las personas a quienes envioesta Carta,a las

nuevas generaciones que yaestan apuntandoenla historia que se viene
gestando, que esperosea unhito entre lo que ya pasoy el futuro de lo

que debeser paragloria de la Humanidad.

Con mis mejores deseos.

Leopoldo Zea
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Homenaje a Jorge Amado

Por Adalberto SANTANA

Pubet-Universidad Nacional Auténoma de México

E6 DE AGOSTO PASADO fallecié el mas destacadoescritor brasileiio
y uno de los mas importantes novelistas latinoamericanos: Jorge

Amado.Elautor de novelas, cuentos, biografias, obrasdeteatro y

testimoniosse fue de este mundo,pero nos legé unade las mas impor-
tantes riquezas que se pueden heredar a los pueblos: su dignidad, su
imaginaciony su gran humorpara hacernosreir y gozara través de
su fantastica literatura.

A principios de junio del 2001 tuve la oportunidad de visitar la
ciudadde Salvador,capital del estado de Bahia y tambiénantigua me-
tropoli del Brasil. Ciudad a la que Amadotanto quiso y que fue uno de
los principales escenariosdesus obras literarias.

Miarribo a Salvadortenia como objetivo el aproximarnosa reco-
nocerla intensavidapolitica y cultural bahiana y, junto conello, visitar
y entrevistar a ese gran novelista brasilefio. Fuimos a su casa de rua
Alagoinhas 33, en el barrio de Rio Vermelho,el 5 dejunio, y para esos
momentoslas complicacionesen su estado desalud yase habian agra-
vado, seguin nos lo manifesté su propia hija Paloma. En homenaje a ese
gran hombredelasletras latinoamericanas hacemosunaespecie de
recordatoriode su vida y desusobras.!

* *

Jorge Amado nacié en la hacienda “Auricidia”en eldistrito de Ferradas,
municipio de Itabunaal sur del Estado de Bahia, precisamenteel 10 de

agosto de 1912. Fue hijo del Joao AmadodeFaria y de Eulalia Leal
Amado.Su deceso ocurrié el 6 de agosto de 2001, cuandosdlole
faltaban cuatro dias para llegar a cumplir 89 afios. Sus primeros anos
los vivié en un Brasil que presentabaelsiguiente paisaje politico:

La vida publica se arrastraba en medio de una monotoniarota de tanto en
tanto por movimientos armados,por ejemplo,la revuelta de la armada,la

revoluci6n federalista, la insurreccion contra la vacunaobligatoria,el levan-

tamiento dela “chibata” (marineria) a lo que habria que afladir brotes menos

‘Cf, Jorge Amado: biografia e bibliografia, Salvador, Fundagao Casa de Jorge

Amado,2001.
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conocidos y movimientos mesianicos comoel de Canudos0 el de Contes-
tado (este Ultimoen el sur, en los estados de Santa Catalina y de Parana,
entre 1912 y 1916, porla posesién de unastierras, y movido porlideres
religiosos que se aprovecharon del misticismo de poblaciones pobres).
También quebrabanla monotonia las campajias, cada cuatro afios, para la
renovacién de poderes, en las cuales a veces se luchaba intensamente,
comoocurrié en la campaifiacivilista de 1910.2

A la edad de un afio lo llevarona vivira Ilhéus, donde aprendié a
conocerlas reglas mas elementalesdeloficio al que se dedicé la mayor
parte de su vida:escribir. Este futuro novelista brasilefio, ya en la ado-
lescencia, realiz6 sus estudios secundariosenel colegio Antonio Vieira
y enelIpiranga de Salvador,ciudad intimamente adoptadaporJorge
Amado, cuya amplia diversidad étnico-cultural aprendié a reconocery
respetar, y que fue sin dudael pardmetro cultural que plasmoen el
universo mundial de suliteratura.

El vivir y conocer intensamentela vida popularbahiana entre su
musica afrobrasilefia, su identidad mixturaday la historia delas calles
de Salvador Ilenas de vida, dramas y una inmensidad de personajes,
marcaronsus afios de juventud. Escenario queretrataria en su prolifica
narrativa y seguiria viviendoconél. Al decir de Luis Ramon Bustos:

Alli estan, desbordandoloslimites del libro, tantos y tantos personajes que

nos hacen compaiiia[...] porque Dofia Flor no ignora que los muertos regre-

san; porque Gabriela, Tieta, Tereza Batista, Bernarda, Adalgisa, Ester y

Rosa Palmeirao danzan en torno de él; porque Castro Alves lo sostiene

desde su habitacién de piedra frente al mar de Salvador; porque toda la

legion de vagabundos,nifios de la calle, marineros, ladrones, proxenetas,

libertarios, rebeldes, prostitutas, artesanos embaucadores, hombres y mu-

jeres, expertos en eludir desgracias, luchadores sociales y transfugas de

todos los credospoliticos, estan confabulandose conél para jugarle otra

mala pasada la muerte.”

Jorge Amadorealizé susestudiosuniversitarios en la que fue también
capital del Brasil: Rio de Janeiro. Ahi en la Facultad Nacionalde Dere-

cho estudié unacarrera quejamas ejercié. Gran parte de esto se debio
a que desdelos 14 afios, en Bahia, comenzo a trabajar en periddi-

cos y a participar enla vida literaria. Esto tambiénlo Ilev6 a ser uno de

los fundadores de la “Academiade los Rebeldes”, grupo quejunto con

2 Francisco Iglésias, Breve historia contempordnea de Brasil, México, FCE,| 994, p. 42

3 Luis Ram6n Bustos, “La muerte de Jorge Amado:el espiritu de Bahia”, Arena

(suplemento cultural de Exce/sior) (México), num. 132 (12 de agosto del 2001), p. 16  
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el “Arcoy la flecha”y “Samba”desempefié un destacado papel en la
renovaci6ndelas letras bahianas. Ahi, en ese grupo comandadopor
Pinheiro Viegas,participaronjunto con Jorge Amadootrosescritores
comoJoao Cordeiro, Dias da Costa, Alves Riveiro, Edison Carneiro,
Sosigenes Costa, Walter da Silveira, Aydano do Couto Ferraz y Clovis
Amorin.

Anos mas tarde,a su vez, se incliné porparticipar politicamente en
la izquierda brasilefia. Fue asi como en 1945fue electo diputadoporel
Estado de Sao Paulo,teniendo una importante participacién en la Asam-
blea Constituyente (1946). En ella destaco porser responsable de
varias leyes que beneficiaronel desarrollo de la cultura brasilefia y otras
que aseguraronlalibertad religiosa.

Eran momentosen queel Estado Novo (1937-1945) fundado por
la dictadura de Getulio Vargas fenecia: “Vargas tuvo que aceptar la
situaciony,porello, la enmienda constitucional —la numero9,del
28 de febrero de 1945— autorizélos partidospoliticos, prohibidos
desde los primerosdias del régimen’”’.4

El pais mas poblado de AméricaLatinaentrabaasia la posguerra,
terminabala censura de prensay se otorgaba amnistia a los presos
politicos. Brasil estaba porllegar a los 47 millones de habitantes y
conto paralas elecciones con 12 agrupacionespoliticas de reciente
formacion. Entre los nuevospartidos legalizados figuraba el Partido
Comunista del Brasil fundado en 1922y enel cual milité Jorge Amado.

Unosafiosantes el mismonovelista brasilefio, victimade lapolitica
de Vargas, ya habia vivido su primer exilio en Argentina y Uruguay
(1941-1942) durante el segundo mandato presidencial de Getulio
Vargas. Mastardeviviria otros exilios en Paris (1948-1950)y en Pra-
ga (1951-1952).

A mitad dela década delos cuarenta, precisamente en 1945, Jor-
ge Amadosecaso conla tambienescritora Zélia Gattai, con quien tuvo
doshijos: Joao Jorge, quien nacié en Rio de Janeiro en 1947, y Palo-
ma,nacida en Praga, Checoslovaquia, en 1951.

Afios mastarde, en los comienzosdelossesenta, el 6 de abril de

1961, Jorge Amado fue electo para formar parte de la Academia Bra-
silefia de Letras. Faltaban solo unos quince dias para que el 21 de abril
la Revolucion Cubana derrotara la invasion imperialista de Playa Girén,
en la mismafecha en que Juscelino Kubitschek inauguraba la nueva
capital, Brasilia, tan solo a 1129 kilometros de Rio de Janeiro. Asimis-
mo masadelante, Amado tambiénlleg6 a formar parte de otras desta-

*Iglésias, Breve historia de Brasil, p. 106.

Homenaje a Jorge Amado 243

cadasinstituciones culturales de Brasil y del mundo.Entreellas fue
miembro de la Academiade Letras de Bahia, miembrode la corres-
pondiente de la Academiade Ciencias y Letras de la Republica De-
mocratica Alemana, miembro correspondiente de la AcademiaPaulista
de Letras y Oba do Axé do OpéAfonja en Bahia.

Deigual manera,en diversas ocasionesfue postulado al Premio
Nobelde Literaturay recibié, a su vez, una diversidad de reconoci-
mientos porsu vasta

y

ricaobraliteraria. Entre ellos figuraron varios
doctorados Honoris Causa otorgados porprestigiadas universidades
de Brasil, Israel, Italia, Francia y Portugal.

Figuraron dentro de los reconocimientos mundialesque llegé a ob-
tener el Premio Stalin de la Paz (Moscu, 1951), reconocimiento que

fue obtenido durantesusafios de exilio y que afios mas adelante fue
conocido comoPremioInternacional Lenin. Asimismole otorgaron el
PremiodelaLatinidad (Francia, 1971); Premio delInstituto Italo-Ame-
ricano(Italia, 1976); Premio Dimitrov (Sofia, 1989); Premio Pablo
Neruda (Moscu,1989); Premio Etruria de Literatura(Italia, 1989):
Premio Cino del Duca(Italia, 1990); Premio Mediterraneo(Italia,
1990); Premio Luis de CamGes (Portugal, 1995); Premio Jabuti (Bra-
sil, 1959, 1997) y Premio Ministerio de Cultura (Brasil, 1997).

En su extensa obraescrita, desarrollada en un gran niimero de

libros de diverso género,destacan en orden cronoldgico: O pais do

carnaval (1931), novela; Cacau (1933), novela; Suor(1934), nove-

la; Jubiabd (1935), novela; Mar morto (1936), novela; Capitdes da

areia (1937), novela; 48c de Castro Alves(1941), biografia; O

cavaleiro da esperanga (1942), novela; Terras do semfim (1943),
novela; Sao Jorge dos Ilhéus (1944), novela; Bahia de Todosos Santos

(1945), guia de ciudad; Seara Vermelha(1946), novela; O amordo

soldado (1947), obra de teatro; O mundo dapaz (1951), guia de
viaje; la trilogia novelista Os subterraneosdaliberdade(1954), que

comprende: Os asperos tempos; Agonia danoite, y A luz dotunel.
Gabriela cravo e canela (1958), novela; A morte e a muerte de

Quincas Berro D ‘Agua (1961), novela; Os velhos marinheros (1961),
novela; Os pastores da noite (1964), novela; DonaFlore seusdois

maridos (1966), novela; Tenda dosmilagres(1969), novela; Tereza

Batista cansada de guerra (1972), novela; O gato malhado e a
andorinha sinha (1976), novela; Tieta do Agreste (1977), novela;
Farda fardao camisola de dormir (1979), novela, O menino
grapiuina (1981), memoria; 4 bola e o goleiro (1984), infantil;

Tocaia grande (1984), novela; O sumi¢go da santa (1988), novela;

Navegagdao de cabotagem (1992), memoria; A descoberta da Amé-   
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rica pelos turcos (1992) y Milagre dos pdssaros (1997), cuentos.5
Dentro desu rica producciénliteraria, algunas de sus obras fueron
llevadasal ciney a la television; entre las mas conocidas destacan:
DonaFlory sus dos maridosy Tieta.

Si bien Jorge Amado fue un hombre consecuente con su tiempo y
Susideas revolucionarias, tambiénfue un intelectual organico que supo
€n su momentocimentarla obra de un artista vinculadoa las raices de
la cultura popular. Sin dudael rescate de ellaes la mejor herencia que
nos brinda

a

loslatinoamericanosy a la literatura universal. En ese
sentido vale recordar aquellas palabras que pronuncié Jorge Amado
comounfiel testimonio del legado de su obra:“Me di cuenta de que
era mas util a la gente comoescritor que pasandomeel tiempo en
actividades partidistas”.

* Dentro de lostextos publicadosal espafiol de Jorge Amado figuran: La desapari-
ciondela Santa, México, Diana, 1991; Cacao: la vida de los trabajadores en lasfazendas
del Brasil, novela, traduccién de Héctor F. Miri, BuenosAires, Claridad, 1912; Cacao,
traducci6n de Héctor F. Miri, Madrid, Alianza, 1981; Prestes, el caballero de la esperan-
za, BuenosAires, Futuro, 1958; Bahia de todos los santos: guia decalles y misterios,
traduccién de Estela dos Santos, 1981; Cacao Sudor, traduccion de Estela dos

Santos, Buenos Aires, Losada, 1973; Capitales de la Arena, traduccién de Estela

dos Santos, Buenos Aires, Losada, 1973; Dofia Flor y sus dos maridos: edificante

historia de amor, traducci6n de Lorenzo Varela, México, Diana, 1991; Gabriela, clavo y

canela (crénica de una ciudaddel interior), traduccién de Haydée Jofre Barroso, Buenos
Aires, Losada, 1976 y en Madrid, Alianza, 1982; Los pastores de la noche, traduccién de
Basilio Losada, Barcelona, 1980; Los subterrdneosdela libertad, traduccion de Ratl
Coelho, BuenosAires, Futura, 1957, traduccién de Basilio Losada, Barcelona, Bruguera,
1980; Mar muerto, traduccién de Rail Navarro, BuenosAires, Losada, 1972; Romancero

de Castro Alves, traduccién de Haydée Jofre Barroso, Buenos Aires, Losada, 1976;
Sudor,traduccién de Estela dos Santos, Madrid, Alianza, 1983; Teresa Batista, cansada
de guerra,traduccién de Estela dos Santos, Buenos Aires, Losada, 1953 y en Madrid,
Alianza, 1983; Tienda de los milagros, traduccion de Lorenzo Varela, BuenosAires,

Losada, 1979 y en Madrid, Alianza, 1981; Tierras del sin fin, version castellana de

Carmen Alfaya, BuenosAires, Claridad, 1979; Tieta de Agreste: pastora de cabras 0 el
regresode la hija prédiga, melodramdticofolletin en cinco sensacionales episodios y
conmovedorepilogo jemocién y suspenso!(novela), traduccién de Cecilia Teresa Birn,
BuenosAires, Losada, 1980; Uniforme, fracy camisén de dormir, traduccion de Josefina
Ifiguez Abad, Barcelona, Plaza y Janés, 1985.

Resenas
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Hernan BecerraPino, Lapalabray la tinta, México,Vila, 2001, 130 pags.

Loque puedadecir de Hernan Becerra Pino lo he expuesto brevementeen el
prologo deeste libro, La palabra y la tinta. S6lo quiero agregar lo que ha
significado para mi la amistad deeste poeta y escritor nacido en la zona corazon
de Mexico del que es parte Chiapas, raiz y centro del mestizaje que el largo
coloniaje espajiol origin6, agregandolo al mestizaje. El que originé el Mediterra-
neo, cuyas aguas bafiaban alos diversos pueblos que se formaban en Europa,
Africa y Asia; aquellos que Grecia y Roma supieron cémo integrar,al igual que
Iberia.

Esta es la zona de Mexico mascargada de mexicanosllamadosindigenas.
Mexicanoslos llamo, porque lo son y que, porserlo, regaron con su sangre
nuestra tierra junto con gente de otrasetnias y culturas de este nuestro México

Tierra privilegiada en las materias que el mundohaidonecesitando, desde
el hule, el petréleo, el uranio y muchasotras y porello siempre codiciada por
extrafios y castigada por caciques, pero con gente siempre valiente que sabe
resistir la codicia y la tirania. Ejemplar fue Belisario Dominguez, cuyo sacrificio
impidié que la Revoluci6niniciada en 1910, que integr6 a estos mexicanos, en
lugar de frenarse se extendiese a lo largo y ancho del pais.

Tierra siempre olvidadaporla Revoluci6n, su gente abandonadaa la ambi-
cién de sus caciques, con la injerencia de extrafios. Ahora es victima de la
economia de mercado,delos obligadostratados de libre comercio. Tierrarica,
pero congente pobre a la que se vuelve a castigar con leyes que la amputan de
la Nacion a la que pertenecen. Dondeel cambio de ahoranosignifica lo mismo
que la Revolucion dela que fue parteesta gente, sino la vuelta al pasado colonial
en que se hablaba deespafioles e indios, pues ahora se habla de mexicanose

indigenas.
Actualmentese busca desintegrarlo que uniéla historiay sell6 la sangre de

los revolucionarios. La amputacion simbélicamente expresadaen el Escudo Na-

cional y que, para el mejor éxito del mercadeo, quieren imponer leyes

discriminatorias, que rompanla unidadde nuestropais. Un aguila azteca mocha,

como mochodebeestarel pais.
Pero una vez masla rebeldia que representé Belisario Dominguez en la

region se hizo patente, votando contra esta amputacion legal. Los llamados

indigenas son mexicanos y como tales exigen ser tratados y no sometidos a

reservaciones comolas hechas en Estados Unidos.
Vergonzosohasidoelfasttrack enla tribuna del senado dondeBelisario

Dominguez con su verdad amplié la revolucién integradora de nuestra gente.

Via rapida para amputar a la nacion, enel aniversario luctuoso de Benito Juarez,

comosise quisiera amputaral gran indio de la historia de México.

Estos mexicanos,dijo el Papa Juan PabloIl, tienen también derecho al con-

sumodeutensilios domésticos que produce la nueva economiay conello estar

preparadosno sélo para consumirlos, sino para producirlos. Estos mexicanos,

dijo tambiénel representante papal, monsefior Justo Mullor,tienen derecho a ser

parte del humanismojudio-cristiano, que integra la diversidad de las expresio-

nes de la gente que forma la humanidad. ;

Elvaliente rechazoa leyes discriminatorias, marginadoras, esta originando

protestas internacionales, aun entre la mismagente que exigia su aplicacién

comocondicién para firmar un Tratado, en supuesta defensa delaidentidad de

estos mexicanos. Pero éstos no quieren defensores que los marginen, quieren

respeto y aprender a bastarse por s{ mismos. Quienes tratan de impedirselo,

personas

y

partidos, enfrentan ahora el fruto de esta violacién de sus derechos

humanos.   



 

éEslegitimoelfast track
una minoria? En un sistema
cual debebuscarseel consen
canosIlamadosindigenasla
fueron consultados.

En Europa algunos politicos trataron de condicionarel Tratado de LibreComercio, para impedirlo o aleanzar mayoresventajas. En Méxicolo exigieronmexicanos ocultandola cara y el sol: fueron consultados caciquesdelas conidades indigenas que no quieren cambio alguno. a-eecontesta— la leyesla ley y debe ser cumplida. Esta ley/adicto Yahveh o Moisés alguno. La hicieron mexicanos para imponer mez-quinosintereses. Comoasise hizo, es que puede cambiarseatendiendoal recha-Zo del que hansido objeto porlos mexicanosafectados.
Esta es la region de la quees parte Hernan B: iecerra Pino, tan rebelde coes la gente del corazon de México. eas

porel que una mayoria imponela discriminacion aautoritario es natural, no en una democracia en laso. La regién de México mas cargadade los mexi-rechaz6. Y lo hizo porque esos mexicanos nunca

Leopoldo Zea

Cuadernos Americanos, nim. 89 (2001), pp. 249-252.

Homenaje a Carlos Orlando Ndllim, Mendoza, Republica Argentina, Universi-
dad Nacional de Cuyo,Facultad de Filosofia y Letras, Consulado General
de Espafia en Mendoza, 2001.

El ritmo regular y metédico de la vida académicaha sabidoinstaurar pau-
sas parael reconocimientodela labor cumplida por sus mejores miembros. Una
de ellasesla ilustre costumbredel Libro de homenaje, que se edita para agrade-
cer, con la demostracién del ejercicio cientifico mismo, los aportes a una deter-
minada rama del saber de toda una vida de estudio. Este fue el motivo que
reuni6 a estudiosos provenientes de diversas universidades americanas, euro-
peas y argentinas, quienes allegaron sus propios trabajos de investigacion
para agasajaral doctor Carlos Orlando Nallim cuandoestrenabael siglo xxi con
sus jOvenessetentaafios, cumplidosel 18 de enero. Asi lo confirmala directora
del Departamento de Letras dela unc, profesora Gloria Galli de Ortega, en la
presentacién del volumen,al avalar,en representaciéndelas autoridadesuniversi-
tarias,la iniciativa de un grupo de colegas y discipulos.

Conteste de la justicia del homenaje,el curriculum vitae del doctor Nallim
extiende generosamentelostitulos de sus trabajosa lo largo delosafios (pp.15-69);
vasta tarea saludadapor Federico Peltzer, poeta y académico de la Academia
Argentina de Letras, por medio de su discurso pronunciadoconocasién de la
presentacion del libro de Nallim, Cervantesenlasletras argentinas.

Resefiar un libro de homenaje tiene una dificultad capital: su pluralidad
tematica, abierta comounarosadelos vientosa lecturas igualmente plurales y
especificas. La enumeraciénprolija excedeel espacio previsto; la sola enuncia-
cion acaba enindice inservible. Nuestro criterio apunta a un estrecho punto
medio: particularizarel aporte cientifico de cada monografiaa fin de servir del
mejor modoposible a su utilizacion en trabajosfuturos de lectores especializados.

Dentro del primer apartado,el de “teoria literaria”, A. Carrefio (“Las voces y
los ambitos del canonliterario”) demuestra, a partir de agudas observaciones
basadas en conceptos semiolégicos, intertextuales y de teorfa de las culturas, la
precariedad de la nocién de “canonliterario” de Harold Bloombasadaencriterios
ya inadmisibles, reduccionistas 0 angloeurocentristas, de invariabilidad textual
(pp. 75-93).

El segundoapartado, masnutrido,esta dedicadoa la “literatura argentina”.
El estudio inicial es de M. S. Agresti (“Santiago de Estraday el viaje al interior
del propio pais”), quien busca puntualizarla visién que dela propiatierra tiene
un romanticocatélico de los ochenta a travésde su relato de viajes: su entusias-
mo porel avancedel ferrocarril y los sintomas del progreso, la abominacion del
desierto y un profundo apegolirico a la belleza de lospaisajes y de las tradicio-
nes (pp. 95-110). P. L. Barcia “Los protocuentosen la Argentina(1555-1602)” lo
comenta, con preciso deslinde tedrico, estructura, funcion y fortuna posterior
de narracionesbreves(ficcionales o no) fundidas en textos de Pero Hernandez, de
Ulrico Schmidl, y, sobre todo, de La Argentina de Martin del Barco Centenera
(pp. 111-152). M. E. Castellino (“Lo descriptivo en la obra de Manuel Mujica
Lainez”) valora desde un angulo novedoso y sdlido (el de las relaciones
discursivas entre narracién y descripcién, sus categorias y procedimientos de
estructuracién), el sistema descriptivo en textos del escritor argentino como
espacio configurador fundamental de sus posturas estética e ideolégica (pp.
153-172). M. Castellvi (“Dramaturgia argentina:ritos del coraz6n de C. Escofet’”’)
exponela trayectoria dramaticadeesta escritora posmodernay desu teatro, que
desmonta esquemassociales y dramaticos y queopera una obra de corte femi-
nista al descolocar antiguos moldes y construir una nueva identidad, tanto
femenina comoteatral(pp. 173-186).  



 

 

Desdelos estudios autobiograficos, D. C. de Guembe Cc:
en Don Javier y la bruma, de Jorge Vocos Lescano”) ind
buenas | bases filoséficas, psicolégicas y antropoldgicas, la reconstrucciéndiscursiva de la propia identidad del escritor a partir de su “sostenido esfuerzo”por recuperar del fondo de la memoriala imagenviva‘de su padre (pp. 187-207). Elarticulo de B. Curia(“Aproximacionesal humorpolitico de José Marmol”) cola-
bora conlos especialistas del romanticismo hispanoamericano,al destacarla
rica frecuencia de procedimientosirénicos de que el autor argentino sevale en
Amalia para “descalificar satiricamente el régimenrosista” (pp. 209-‘ sca reg) (pp. 227). Por su
parte, M. Di Gerénimo(“‘Algunas modulaciones del amoren la poesia de Borges”)
se ocupa de este temaenla lirica borgeana demostrando que, lejos de ser un
tema secundario,se constituye en principio en torno del cual giran sus temasy
motivos medulares, espacio de realidad donde elescritor construye su condi-
cién mas personal, real e intima (pp. 228-246).

Volviendoalsiglo xxi, H. Molina (“El género del Facundo

a

la luz delas
retoricas decimonénicas”) zanja con laudable claridad el problemaqueha susci-
tado a los estudiosos el género deesta obra y,frente a criterios que lo hacen
participe de los géneros mas diversos, confirma, medianteel andlisis textual, que
Sarmiento, poniendoen practica sus saberes retéricos, aprendidostanto en los
sermonesreligiosos de su tio como en el Compendio de HugoBlair(trad. en
1823), organiza su texto comoun discurso elocuente, con las partese intencio-
nes propias de unapieza oratoria que pretende, fundamentalmente, persuadir y
movera laaccién (pp. 247-264). Finalmente,esta secciénse cierra con el excelen-
te trabajo de G. Zonana,“Genealogias érficas: A. Marasso, R. E. Molinari, B.
Uribe”, quien analiza la diferente recepcin e incidencia del mito en la produc-
cin de Uribe y otros cuarentistas, determinadapordiferentes ““cauces mediado-
res” (Marasso, Molinari, Rilke) y establece tanto la pertinencia del rasgo
generacional cuanto la fértil posibilidad de sus variantes individuales
(pp. 265-281).

A. Alatorre inicia la seccién de “literatura espafiola” con su “A finidades:
Cervantes y Gongora”, reunion de motivos comunesa estos dosgrandes,valio-
sa porlas relaciones ins6litas que muestra de entrambosy porel gracejo, muy
hispanico,de su estilo (pp. 282-293). M. B. B. de Zogbi (“La cueva de Salamanca:
persistencia de la leyenda. Cervantes y Alarcén”), se detiene luego en la varia-
cin polifénica (tematico-genérica) de un mismo motivo legendario enlas piezas
de estos dosescritores, publicadas ambas a comienzos del siglo xvi (pp. 295-
309). Por su parte, L. Dapaz Strout (“Iniciacién, individuacién y bodas quimicas
en Lafuerza de la sangre”) propone una novedosainterpretacién psicoanalitica
de la novela cervantina(pp. 311-328). Desde Chile, E. Godoy Gallardo (“Ardor
con ardor se apaga, una version donjuanesca desdeel exilio”) indagalas rela-
ciones de la obra del exiliado espafiol José Ricardo Morales conla célebre de
Tirso, admirando la maestria con que se elabora la experiencia del destierro a
través de la superposicién de planos de realidad y de su categorizacién
metateatral (pp. 329-340). Para quienes sostienen teorias posestructuralistas,L.
L. de Belmont (Cervantes, Borges y Menard:el nacimientodela critica moder-
na”) observa agudamente comolaficcién borgeana (primacia de la escritura,
lectura como escritura, escritura como re-escritura, desaparici6n intertextual de
lo artistico y lo critico) se presenta comountexto primario en cuanto al desarro-
Ilo de las modernasteoriascriticas de la segunda mitad delsiglo (pp. 341-357).

Bajoeltitulo de “La paremia: la mujery el vino”, D. Lucero Ontiverosabre el
tesoro encantadordel viejo refranero espafiol y su alegre admonici6nde vicios
y virtudes, muestra palpitante de vivacidadcultural (pp. 359-367). La perspecti-
va comparatista se hace presenteenel articulo de M. E. Nallim y M. G. Romano,

Recuerdoy captura
aga con minucia y
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“Dos hitos dela tradiciénliteraria europea: Miguel de Cervantes y Alessandro
Manzoni”(pp. 369- 380): cobra relieve el modo comolos procedimientos comu-
nes y, sobre todo, una idéntica pasién por la perfeccién formal de la lengua,
enmarcan origeny plenitud de la novela moderna.A. Parodi de Geltman(“Mi-
guel vs. Anselmoy Lotario en El curioso impertinente”) da cuenta, en minucio-
so analisis de nombres y referentes contextuales, del complejo de relaciones
ético-religioso-poiéticas que encubren los nombresde los amigos cervantinos
(pp. 381-394). S. R. de Castillo (“La ‘fortuna’ en Grimalte y Gradissa, de Juan
de Flores”) despeja con precision rasgos caracterizadores de una nueva forma de
novelar surgidaa finalesdel siglo xv que marcaelcierre definitivo del concepto
del “amorcortés” (pp. 395-409). Mi propia colaboracion (““‘Irrisor sapiens’ y
poética aurea: el soneto XXVIII de Garcilaso”), bucea enla importancia de la
elegia latina de Propercio para la constituci6n dela poética garcilasiana(pp. 41 1-
433). Esta voluminosasecci6n termina con “Quevedo y Queveditos en la Mendoza
de la segunda mitad del s. xix”, de F. Varela, prolija reconstrucci6n de la recep-

cién de autores del Siglo de Oroespajiol en la Mendoza decimononica a traves

del estudio de sus publicacionesperiédicas (pp. 435-448). ;

Abriendoelapartado “literatura hispanoamericana”, M. Blanco-Gonzalez

(“Algunas consideraciones sobre el sincretismo americano en. Leyendas de

Guatemala”) recrea con emotiva perspicacia la habilidad del escritor guatemal-

teco para rescatar el pasado indigena en su legado mas profundoy bello (pp.

449-458). E. Calderén (“J.J. Gonzalez de Lizardi: ,un utopista americano?”), por

su parte, establece la matriz genérica del Periquillo Sarniento no como progra-

ma utdpico, sino comoparabola dela alteracién religiosa y espiritual de su

tiempo (pp. 459-475). En otro marco, Miguel Angel Zandanel et al. (“Relectura

del Arte poética de Neruda”), interpreta de modo profundo y mediante procedi-

mientos semidticos, el complejo texto del lirico chileno (pp 475-486) y M. T.

Mortarotti (“Amistadfunesta, de J. Marti”) explica claramente la sintesis roman-

tica, modernista e hispanoamericana de que emergeeste texto, no Muy conocl-

do, del célebre escritor cubano (pp. 487-508). En relacién con estudios colonia-

les, S. Rose (“Los amores de Quilaco Yupanqui”) echa luz sobre el papel

fundamental de intertextos europeos,en untextoliterario hasta ahora tenido

comofuentedehistoria precolombina(pp. 509-525). El trabajo final de esta seccion,

“La serena poesia de Hugo Montes Brunet”, de G. de Rivero, destaca la persona-

lidad poética delescritor chileno como raro componente de equilibrio, claridad

y confianza enel escéptico mundodel vanguardismo(pp. 525-541). eh

Desde la germanistica, N. Dornheim (“Las hermanas de Wilhelm Meister )

retoma la novela capital de Goethe y su condicién de texto arquetipico de

formacion y deformacién,tanto de figuras masculinas como femeninas (pp.

543-560),al tiempoque,en el recodo clasico,E. Cecco et al. (“Los exempla de! a

muerte oportunae inoportuna”) examinalos /époi de la muerte en lareelaboracion

latina de Cicerén, Sénecay Juvenal, indicando el camino posterior en Se

del Siglo de Oro espafiol (pp. 561-581), y L. L. de Vega (e/ al.) trae los eae

Catulo, Virgilio y Apuleyo en laco de un topico permanente (“En

alaherida de amor’, pp. 581-590). : eee te

eerie lingilistas sene aeste homenaje: L. C. de Severino( =

tos faciles, textos dificiles”) propone, desde la teoria cognitiva, un ae

de lecturabilidad”,instrumento paraauxiliar la ponderacion pee as 3

complejidad comprensiva de un texto (pp. 591-604) y, N. M. de A aa ac

mediante procedimientossociolingiisticos, expone conclusionesacer cae

recursos peculiares del habla de Mendoza en el discurso humoristico; at ee

modo de conocernospor dentro en su “De que se rien los hablantes mendoc

del siglo xx”(pp. 605-620).  
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Hemosdesplegadoel abanico y dado cuenta de su riquisima gamadeinfor.
maciones y conocimientos. Nuestro lector especializado podra encontrar ai ui
material y personas al serviciodela propia tarea. Asi es como se teje la sutil|
del sabercientifico y asi es como el colegio universitario rinde gratitud a qui :
nes, como el doctor Carlos Orlando Nallim, ha sabido enriquecerel saber i ia
letras hispanicas, hispanoamericanas y argentinas, teniendo siempre aietonts
las deudas con el pasado grecorromano y con el presente de las otras fismatules
europeas, al tiempo de ampliarlos aporteslingilisticos delsiglo. :

Maria Cristina Salatino de Zubiria
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Myriam Ivonne Jehenson, Latin-American women writers: class, race, and

gender, Albany, Ny, State University ofNew York Press, 1995, 201 pags.

América Latinaes duranteelsiglo xx el escenario de cruentas guerrasinter-

nas: varios paises latinoamericanos han tenido la experiencia de gobiernos pro-

gresistas que accedieronal poderporla via electoral; la irrupcion de los aparatos

de inteligencia estadounidenses provocé la caida de dichos gobiernos y la

violencia delos regimenes militares significo uno de los episodios mas doloro-

sos en la historia moderna del Cono Sur y de Centroamérica.

Es durante el siglo xx cuandolas mujeres latinoamericanas publican, con

mayor regularidad, sus obras; primero lo hacenlas escritoras pertenecientes a

las clasesaltas, educadas,cultas,la mayoria de ellas describe la desigualdad de

la que son victimas,los estereotiposa los que seles reduce, el aburrimientoy el

vacio que experimentan,las normas sociales a las que estan sometidas,y buscan

hurgaren ese pretendido universo “femenino”y desentrajiar las representacio-

nes que de si mismas hacen.

Myriam Ivonne Jehenson muestra el trabajo de escritoras como Teresa de la

Parra (Venezuela 1889-1936) 0 Maria Luisa Bombal(Chile 1910-1980), quienes

exponenensusdiversas obrasla problematica de las mujeres delas clasesaltas,

y a pesarde estar consideradas como pioneras de las reivindicaciones feminis-

ias en la literatura latinoamericana del siglo xx, sus personajes no logran

internalizar los mitos romanticos que les dan vida, y en este sentido contintan

viéndose a si mismas comovictimas,sin sugerir propuestas que puedan cambiar

su situaci6n.
Sin embargo, también exponela participacién activa de varias mujeres

latinoamericanasen distintos camposy épocas, que contravienela caracteriza-

cion de los personajes femeninos de Parra o de Bombal. Por ejemplo, ya desde

la época colonial las mujeres que emigraban al Nuevo Mundoten fan que realizar

largas jornadasdetrabajo y contribuir al establecimiento delas ciudades: asi lo

demuestra citando unacarta de Isabel de Guevara a la reina de Espafia en 1556.

Asimismo,refiere que en 1524 Aldonza Manrique se convierte en la primera

mujer gobernadora, al dirigir la isla de Margarita, hoy parte del territorio

venezolano.

Unaescritora latinoamericanale llamaparticularmentela atencion: la argen-

tina Victoria Ocampo(1890-1979); Myriam Ivonne Jehenson considera que, a

diferencia de otras escritoras contemporaneas, Ocampo, aun cuando en sus

obrasrefleja ciertamente las preocupacionesde su clase, hace que sus persona-

jes femeninossubviertan las relaciones de podertradicionales.

Las primerasescritoras analizadas enel texto abundan,en la construccién de

sus obras, en el elemento romantico,las historias y tramasse tejen alrededor

de unahistoria, generalmente de amor, en cualquiera de sus formas: amor a una

pareja heterosexual u homosexual, amora los hijos, amora Dios, amor al projimo,

amorfilial, amor incestuoso;sin embargo,a medida quelas escritoras se involucran

en los procesospoliticos de sus respectivospaises,la tramade sus obras y los

personajes mismoscontienen en menor medidaese elemento “romantico”.

Asi, las tematicas de estas escritoras “comprometidas” politicamente ha-

blando estan estrechamentevinculadasconla sexualidad, la violencia,el suici-

dio, lasoledad y larelaciénentrelo politico y lo personal. Lasescritorasutilizan

diferentes recursos para mostrar cémose da la accién politica en un contexto de

opresién, en algunasesel humorismo,enotrasla irreverencia,la ironia.

Dentro de este ambito, Jehenson ubica a Marta Traba (Argentina 1930-

1983), Marta Lynch (Argentina 1925-1 985), Griselda Gambaro (Argentina 1928),

Luisa Valenzuela (Argentina 1938), Carmen Naranjo (Costa Rica 1930). En el  
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caso de Griselda Gambaro haceun exhaustivo anilisis de algunas de sus obras
de teatro, con un comentario interesante en torno al papel de los espectadores y
los efectos que en ellos han producido algunas puestas en escena.

El texto de Jehensonvadirectamenteal andlisis de las diversas obras yal
ubicara escritoras como Julieta Campos (Cuba 1932) o Helena Parente Cunha
(Brasil 1929) recurre a unadiferenciacién entre el modernismo yel posmodemismo,
discutiendo tres tipos de posmodernismo: Julieta Campos y Helena Parente
Cunha estan dentro del posmodernismo que Jehenson llama “ludico”, ya que
Juega con sus propios procesosficticios, y expone los sistemasa través de los
cuales el autor construyela realidad. En el caso de Helena Parente, Jehenson
analiza el juego de espejos para explorar la identidad femeninaen la obra de esta
autora.

El segundotipo de posmodernismo tambiénes “Iidico”, pero se centra en
los asuntospoliticos, a la vez que juega conel lenguaje y las formasliterarias
convencionales,y éste es el caso de la obra de Luisa Valenzuela. Finalmente,el
tercer posmodernismoes el que llama de “resistencia‘, porque exponela
ficcionalidad de la realidad misma,siendoeneste sentido experimental.

Otras autoras analizadas dentro de esta estructura son: Cristina Peri Rossi
(Uruguay 1941), Alejandra Pizarnik (Argentina 1932-1972), Isabel Allende (Lima,
Pert 1942), Albalucia Angel (Colombia 1939), Rosario Ferré (Puerto Rico 1942) y
Angeles Mastretta (México 1949). De esta forma, Jehenson encuentra que mien-tras para Isabel Allendeel elemento “Itidico” en la construccién de sus relatos
y en la biisqueda de esa identidad femenina es la tradicién romantica, para
Rosario Ferré son los proverbios y para Angeles Mastrettaes el bolero.

Las ultimas escritoras que Jehenson analiza son ubicadas dentro de lo quellama “literatura indigenista”y“literatura testimonio”. Dentrode Ia literaturaindigenista analiza el negrismode la cubana Lydia Cabrera y el dela brasilefiaNélida Pifién, asimismoel indigenismo de las mexicanas Rosario Castellanos y
Elena Garro.

Finalmente, plantea un debate sugerente en Io relativo a la literatura testi-monio 0 “narrativastestimoniales”, la conveniencia de considerarlo un géneroliterario o no,el problema que presentael que exista un interlocutorentre el quehabla yel que escribe,yen este sentido, quétanreales la expresion de “dar voza los oprimidos”; aqui es importante sefialar quela autora cita varias obras deescritores varones que se han destacado eneste ambito.
Los testimonios que analiza Myriam Jehenson son:Si me permiten hablarde Domitila Barrios de Chungara (presidenta del Comité de Amas de Casade losMineros de Bolivia), Me llamo Rigoberta Menchiy asi me nacié la conciencia,de Rigoberta Menchi, No tengas miedogringo, de Elvia Alvarado (hondurefia,dirigente del Congreso Nacional de Campesinos),el testimonio de Carolina Mariade Jestis (la vida de una mujer negra en las favelas), y Hasta no verte Jestismio, de Elena Poniatowska.
Independientemente de los cortes tematicos,literarios y las asociacionesde las diferentes escritoras con los parametrosde anilisis establecidos,el texto deMyriam IvonneJehenson busca presentar un panoramade Ialiteratura femeninalatinoamericanacontemporanea. Sus variables de estudio sontres: raza, clase ygénero, y, efectivamente, logra introducir al lector no familiarizado con esteambito en el mundodelos personajes,las tramas, los problemas que se planteanlas escritoras, pero sobre todo en la exploracién y construccién deesta identi-dad femenina que tanto Preocupaa las mujereslatinoamericanas.
Por otra parte, el libro de la profesora Jehensontiene la virtud de presentarun debatebiendocumentadoy con Puntos de anlisis propios sobrelas diferen-tes aproximacionesa las obras delas escritoras analizadas, asi que para los
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LA SOCIEDAD LATINOAMERICANADE ESTUDIOS SOBRE AMERICA LATINA Y EL CARIBE (SOLAR)

CONVOCAALVIII| CONGRESO

A realizarse en Trinidad y Tobago,bajo los auspicios de The University of the West Indies, Saint Augustine, Trinidad &

Tobago,del 8 al 13 de octubre del 2002, conel tema:

“El Caribe, antesala del nuevo mundo”

Mesasdetrabajo:

matica en la globalizacién del Nuevo Milenio. 2) Encuentro
L- 1) El Nuevo Milenio: el Caribe y el Continente. Su problei

pliacién en el Continente. 3) La problematica actual en los
multirracial y multicultural en la Cuenca del Caribe y su am)

Estados Unidos y Europa Occidental.

racial, cultural y exclusion. 6) La América Latina y la
IL- 4) Las Carabelas de Colén y el May/lower: 5) Asimilacion

be espailol, francés, inglés y holandés.
América Sajona. 7) Sus diferencias en el Continente y su integracién en el Cari

| Pacifico y su expresidn en la region del Continente
a. 10) Thomas Jefferson ysu ideal de vacios por

rica Latina y la América Anglosajona

IIL.- 8) La Cuenca Mediterranea, la Cuencadel Caribe y la Cuenca de!

como espafiol, ibero y latino. 9) Expansién anglosajona y asimilaciénlatin:

llenar, Simon Bolivar y su asimilacién de las diferencias. 11) Asimilacién de la Améi

al finalizar el Segundo Milenio.

ntre océanos que bajlan el Viejo Mundo porel Atlantico y el Pacifico. 13) Los
IV.- 12) El Nuevo Mundointegrador, 1

etas del Caribe y la Raza Cosmica
mitos mediterraneos de la Atlantida de Platén y la Tule de Séneca. Los mitos de los por

del Continente.

euritud. El Caliban de Shakespeare y su
V.- 14) El Caribe en el corredorde las ideas del Nuevo Mundo. Indigenismo y n

ja identidad de la América
interpretacion por José Enrique Rodé y los poetas y pensadores caribeflos. 15) El Caribe en|

Andina,en Brasil y la Patagonia.

lantean en la América Sajona y Europaalfinalizar
VIL.- 16) Los problemas de identidad en el Nuevo Mundoy los quese pl

lel Nuevo Mundo y la que se plantea el Viejo
el Segundo Milenio. 17) La problematica multiracial y multicultural d

Mundo,resuelta en la antigUedadenla concepciénhelénicay latina del Mediterraneo.

0 Mundoy su busqueda de solucién en proyectos econdmicos como el
VII.-18) Problemas de integracién dentro del Nuev

CA excluyente. 19) La globalizaciénimperial del Viejo Mundo y la
ALCA. Un ALCAabierto a la diversidad y un AL

globalizacién integradora de las diferencias en el Nuevo Mundo.

a en la Cuenca del Pacifico y el Continente Asidtico. Africa y la Europa Occidental y

frontera de Europa y Asia. 22) Festivales de la Raza Césmica del folklore, usos y

ntegradores de la FIEALC y SOLAR.

VIIL.- 20) La problematica integrador:
del Este. 21) Su expresién en Rusia,

costumbresdelosorigenes de la diversidad globalizada en los congresosi

El octavo congreso de la SOLAR convocara a destacados estudiosos para participar en distintas mesas redondas sobre las

relaciones y los contrastesentre el Caribe y América Latina.

El comité organizador del congreso aceptaré nuevas propuestas

temacentral del encuentro.

de mesas de trabajo y de ponencias relacionadas con el

Los interesados deben enviarel titulo de su ponencia con un resumen entre 10 y 30 lineas, asi como una sintesis curricular

esentarse en espaRol, inglés, porluguds o
de media pagina antes del 31 de agosto del 2002. Las ponencias podrdn pre

francés, con una extensidn maxima de 15 cuartillas. El costo de la inscripcion serd de US$100 ponentes, US$50 asistentes

y US$10 estudiantes.

Mtra. Ma.Elena Rodriguez OzanDr. Leopoldo Zea
Jefa de Relaciones Interngcionales (PUDEL-CCyDEL/UNAM)Coordinador General de la SOLAR

INFORMACION E INSCRIPCIONES.Dr. Lancelot Cowie. The University of the WestIndies, St. Augustine, Trinidad &

Tobago. E-mail: lancelotcowie@yahoo.com. solar 2002 uwi@yahoo.com. Fax: | - 868 - 663 - 5059  
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JUSTICIA PENAL Y SOBREPOBLACION
PENITENCIARIA
RESPUESTAS POSIBLES

coordinadopor Elias CARRANZA

La situaciéncarcelaria en los paises de América Latinay el Caribeal filo del afio
2001 es de extrema gravedad. Analizados los casos de veintiséis paises se
observa quelos sistemas penitenciarios de veinticinco de ellos se encuentran
sobrepoblados,y el restante funcionandoal 100% de su capacidad, y que veinte
delos veintiséis presentan niveles de sobrepoblaciéncritica superiores al 120%,
lo que obstaculiza el normal desempeiio de funciones esenciales comosalud,
descanso,higiene, alimentacién, régimendevisitas y seguridad, con tasas de
muertes violentas intracarcelarias —homicidios y suicidios— que superan
varias veceslas de la vida en libertad. Sobrepoblaciénsignifica que hay mas de
una persona dondehay espacio s6lo para una, lo que es una penacruel, inhuma-
nao degradante, y, paraddji tal situacién es elresultado delacci de
la justicia que tiene a su cargo la salvaguarda de los derechos fundamentales.
Este libro escrito por reconocidosespecialistas, presenta la evolucién de los
sistemas penitenciarios de América Latina y el Caribe duranteel ultimo dece-
nio,su situacién actual y proyecciénfutura, recoge informacién y experiencias
de Europa y América del Norte y sugiere respuestas concretas posibles para una
situacién que se agravard en el corto y medianoplazo.

Deventa en Ay. Cerro del Agua 248 col. Romero de Terreros, tel. 5658 7555,
en librerias de prestigio y en Librotel: 5629 2116.

http://www.sigloxxi-editores.com.mx
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eQue tienes que decir a aquellos que estaran vivos en el afio 20507

JQue ideas consideras como esenciales para transmitirselas?

Breeee one Sanem, YM ceem ConseUnea

 de distintos a estas
@ Su manera particular. Cada autor ha tenido una carta blanca para escribir
Jo que 6! 0 ella han querido. Todos ellos han inventado su propio estilo,
decidido los temas de su carta, a manera de hablar a cualquiera en una
forma clara y simple.

La diversidad de estas cartas refiejan aquelia del mundo que esta
comenzando 8 f.- un mundo que esté unido pero respetuoso de

las diferentes identidades, y conlanet en proteger la vida y
salvaguardar el futuro. Un mundo en el que la paz, mas que ser una

esperanza distante, se toma en el cimientosi : Para la construccién de la

UNESCO Publishing

ISBN 92-3-103641-6

Printed in France
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CULTURAS,MEDIOS Y POLITICAS

COYUNTURA:Robert Maguire, Hait!. El marasmo polltico.

Manuel Rojas-Bolafios, Costa Rica. uFin del malestar?

Miguel Eduardo Cardenas, Colombia.La persistente bus-

quedadealternativas.

APORTES:EnriqueLeff, Espacio,lugar ytiempo. Lareapro-

piaci6n social dela naturaleza y la construcci6nlocal de la

racionalidad ambiental. M. Luisa Cabrera Pérez-Arminan

/ Carlos Martin Beristain, Resistiendo la impunidad en

Guatemala. La dimensi6n psicosocial en un procesopollti-

co-judicial.

TEMA CENTRAL:Néstor Garcia Canclinl, Por qué legislar

sobre industrias culturales. Jesds Martin-Barbero, De las

politicas de comunicaci6na la reimaginaci6n dela politica.

Marcelino Bisbal, Cultura y comunicacién: signosdel con-

sumocultural. Una perspectiva desde AméricaLatina. Re-

nato Ortiz, Las ciencias sociales y la cultura. Santiago Cas-

tro-Gémez/ Oscar Guardiola Rivera, El Plan Colombia, o

de cémouna historia local se convierte en disefio global.

Xavier Andrade,Adids cultura y hasta la vista cultura poll-

tica. Sobreeltratamiento sociolégico del regionalismoy po-

pulismo en Ecuador. Ana Wort-man,Globalizaci6ncultural,

consumosy exclusién social. Guillermo Sunkel, Modos de

leer en sectores populares. Un caso de recepcién

LIBROS:Sergio Villena, Joseph R. Ramos.

SUMMARIES.

    
SUSCRIPCIONES ANUAL BIENAL
(Incluido flete aéreo) (6ndms.) (12 nums.)
América Latina US$ 56 US$ 97
Resto del mundo US$ 86 US$ 157

PAGOS: Cheque en délares a nombre de NUEVA SOCIEDAD. Rogamos
no efectuar transferencias bancarias para cancelar suscripciones.Direc-
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TheBill and Rita Clements Research Fellowships

for the Study of Southwestern America

The William P. Clements Center for SouthwestStudies de Southern Methodist

University en Dallas, Texas,invita solicitudes para sus tres becas posdoctoradas,

llamadasThe Bill and Rita Clements Research Fellowships for the Study of

Southwestern America. Seinvita solicitudes de cualquiera disciplina dentro de

las humanidades,solo se requiere que se tratan de algo relacionadoalestudio

del suroeste de los Estados Unidosy/o la regién norte de México. El intento de

estas becas es darles a académicos nuevoso establecidos la oportunidad de

completar sus manuscritos para poderpublicarlos.

Los tres becarios pasaranel afio académico de 2002-2003 en residencia en

Southem Methodist University, y ensefardan un curso ya sea enel primero 6

segundo semestre. También participaranenlas actividadesdel Clements

Center for Southwest Studies. Lo mds especial de esta beca esel “taller de

manuscrito" en el cual el becario puedeinvitar tres académicos quienes se

especializen en su tema a participar en untaller para analizar al manuscrito y

dar sugerencias para elevaro al nivel mdsalto possible.

Cada becario recibira un sueldo de $31,000US, seguro médico, y $2,000US para

sus gastos de investigaciones. Tambiénrecibira una subvencién para la

publicacién de sulibro. Por supuesto tendra aceso a las bibliotecas de la

universidad, incluyendo la biblioteca DeGolyer y su colecciondelibros y

manuscritos raros (veasu sitio de web: www2.smu.edu/cul/degolyer).

Para hacersu solicitud, favor de mandarnossu curriculum vitae, una descripcién

de su tema, y un ejemplo de lo que haescrito, sea un capitulo 6 un extracto

(con Ia introduccién de su disertacién). También pide tres cartas de

recomendacién de académicos quienes conocen bien a su trabajo y pueden

comentarsobre la importancia de su tema y su capacidad de cumplir con los

requerimientos de la beca,y diga a estos individuos que nos mandenlas cartas

directamente.

Favor dedirigir todos estos materialesal Profesor David Weber,Director,

Clements Center for SouthwestStudies, Dallas Hall, Room 356, 3225 University

Ave., P.O. Box 750176,Dallas, TX 75275-0176. Fecha limite para entregar su

solicitud: 14 de enero, 2002. Se anunciaranlas becasel1° de marzo. Para mds

informacién: swcenter@mail.smu.edu. Our website addressis

http://www2.smu.edu/swcenter.
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BECAS PARA HACER INVESTIGACIONES

The Clements — DeGolyer Library Grants

Southern Methodist University, Dallas, Texas

The William P. Clements Center for Southwest Studies ofrece becas para individuos

quienes viven fuera de la regién norte de Texas. El objetivo es ampliar el uso del

archivo especializado dela Biblioteca DeGolyer de esta universidad. La coleccién

contiene mds de 90,000 volumenes de obras raras, 350,000 fotografias, y 1,219
metros de materiales relacionados al territorio que queda al oeste del rio Mississippi,

la frontera espafiola en América del Norte, yla historia de la transportacién, con un

enfoque especial en los ferrocarriles internacionales. El'sitio web de la biblioteca es:

http://www2.smu.edu/cul/degolyer.

The Clements-DeGolyer Library Grant es una beca que proporciona $400USpor

semana por periddos de una a cuatro semanas para ayudar con los gastos deviaje,

alojamiento, y los costos de investigacion.

Para hacer solicitud, hay que mandar una descripcién de su proyecto, anotando

como le ayudara la oportunidad de trabajar en el archivo DeGolyer y cudntas

semanas piensa que va a necesitar. También hay queincluir un curriculum vita y

dos cartas de referencia de personas quienes puedenevaluarel significado del

proyecto y los talentos escolasticos de Ud.

Los nicos requerimientos de los becarios serian hacer recomendaciones al director

de la biblioteca sobre materiales adicionales que podria adquirir para profundizarla

coleccién; y posiblemente dar una presentaciéna los profesores y estudiantes de la

universidad, seguin la época del afio.

Las fechas para someterla solicitud son el 14 de septiembre y el 15 de marzo. Se

anunciardnlas becas el 1° de octubre y el 1° de abril.

Favor de mandarsolicitudes al Profesor David Weber, Director, Clements Center
for Southwest Studies, Dallas Hall, Room 356, 3225 University Ave., P.O. Box
750176, Dallas, TX 75275-0176. Si tlene Ud. preguntas, por favor comuniquese

con Andrea Boardman, Associate Director, (214) 768-1233 6

swcenter@mail.smu.edu. Nuestro sitio web es: http://www2.smu.edu/swcenter.  

 

“El control social en Ia frontera espafola de América delNorte:
la seleccién, la persuasion, y la coercion”

5-6 abril 2002
Southern Methodist University, Dallas, Texas, EEUU

Frecuentemente se contrasta la frontera espanola conIa frontera inglesa,

viendo la espanola como unafrontera “inclusiva”y la inglesa como una

frontera “exclusiva” en cuanto altratamiento desus sujetos. Sin
embargo, dentro de la categoria de “inclusi6n” se encuentra una
variedad compleja de acciones usadasporlos espanoles para

controlarles a sus sujetos y a los sujetos potenciales. Esta conferencia

senala a la culminacién de un didlogo entre un grupo de académicos de

México, los Estado Unidos, y Espana que ha durado mds que un ano. Los

participantes incluyen a David Weber,Ross Frank, Frank de la Teja, Juliana

Barr, Jose Cuello, Susan Deeds, Gilbert Din, Jane Landers, Patricia Osante,
James Sandos, Cecilia Sheridan, y Cynthia Radding. En la conferencia

en abril presentardn este tema desu propio punto de vista hablando de

la regidn que conozcanlo mejor, explicando cémo y porqué las

instituciones y las practicas en aquella region conformaban 6 se

desviaban de lo que se aceptaban comolo “normal” en la frontera

espanola. Después de la conferencia, las presentaciones seran

publicadasenunlibro.

Para recibir mds informacién, favor de comunicarse con: Andrea
Boardman,Associate Director, Clements Center for Southwest Studies,
Dallas Hall Room 356, Southern Methodist University, P.O. Box 750176,

Dallas, TX 75275-0176. Tel: 214-768-1233 Fax: 214-768-4129. Email:
swcenter@mail.smu.edu. Website: http://www2.smu.edu/swcenter.  
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTORICAS

Novedades Editoriales

LIBROS

Virginia Guedea Pilar Martinez L6pez-Cano

Historiografia mexicana La génesis del crédito colonial

Vol. III. El surgimiento Ciudad de México, siglo XVI

dela historiografia nacional 2001, 290 p., (Serie Historia

2001, 471 p., $150.00 Novohispana, 62), $250.00

Edmundo O’GormanJuan A. Ortega y Medina
Destierro de sombras(introduccién,estudios ynotas)

Polémicas y ensayos Luz enel origen de la imagen

mexicanos en torno y culto de nuestra Senora

a la historia de Guadalupe del Tepeyac

3? ed., 2001, 542 p., $150.00 1? reim., 2001, 310 p., $120.00

Miguel Leén-Portilla (introd.) Miguel Leén-Portilla
México en 1554 La filosofia nahuatl

Tres didlogoslatinos Estudiada en sus fuentes
de Francisco Cervantes de Salazar 9 ed. 2001, 466 p.,

UNAM,Coordinacién $150.00
de Humanidades, ITH, IIB, 2001,
290 p., (Serie Documental, 25),

$240.00

PUBLICACIONES PERIODICAS

Estudios de Historia Moderna Estudios de Historia Novohispana
y Contemporanea de México Volumen 24, 2001
Volumen 21, 2001, $150.00 $150.00

Circuito Mtro. Mario de la Cueva, Zona Cultural, Cd. Universitaria, 04510

http://www.unam.mx/iih/publicaciones/novedad.html
ae Tels. 5622-7515, 5665-0070 Correo electrénico librisin@servidor.unam.mx i.
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LATINOAMERICA ENTREVISTADA

HERNAN BECERRA PINO

MARIO VARGAS LLOSA

AUGUSTO ROA BASTOS

ERNESTO SABATO

JAIME SABINES

ELISEO DIEGO

JORGE RUFINELLI

FERNANDOBENITEZ

LEOPOLDO ZEA

GABRIEL FIGUEROA

CARLOS FUENTES

Hemén Becerra Pino nacié en Tapachula, Chiapas. En él se funden en una sola dos actitudes aparentemente
polares: el nacionalismoy la universalidad. Producto de esta unién, Becerra Pino se nos presenta comoun autor
que al mismotiempo es chiapaneco, mexicano, hispanoamericano y ciudadano del mundo. Esta manera de
manifestarse se nota claramenteen este libro de entrevistas. Frente a cinco autores nacionales figuran cinco hombres
de letras de] continente americano.Otra caracteristica dellibro es la Perspicacia con que Becerra Pino pregunta a
Sus interlocutores y el rigor y la escrupolosidad con que recoge sus Trespuestas. E] comun denominadores el
conocimiento quetieneel entrevistadoracerca delas obras delos entrevistados. Entre los autores latinoamericanos
aparecen tres novelistas (Mario Vargas Llosa, Augusto Roas Bastos y Emesto Sabato), un poeta (Eliseo Diego) y
un critico literario (Jorge Rufinelli). Entre los mexicanos figuran un novelista (Carlos Fuentes), un poeta (Jaime
Sabines), un fildsofo (Leopoldo Zea), un fotégrafo (Gabriel Figueroa) y un periodista (Fernando Benitez). El
lector transita por las paginas deeste libro con deleite y con provecho: es uno cuando empieza

a

leeryotro cuando
termina la lectura.

EDITORIAL LIMUSA, S.A. DE C.V.

GRUPO NORIEGA EDITORES

(5) 521-21-05, 01(800) 7-06-9100

limusa@noriegs.com.mx
wwrm.noriega.com.mx
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Articulos

La poblacién en la era de la informacién. De la transicién demografica

al proceso de envejecimiento

Alejandro I. Canales Cerén

La medicién de la mortailidad prematura: Alcances y limitaciones de los indicadores

Rosario Cardenas

Informes

E) desarrollo sustentable: avances, retrocesos y esperanzas

Relatorta de Victor L. Urquidi

Resenas

Bledsoe, C. S. Lerner y J. Guyer (eds.), ;

Fertility and the Male Life Cycle in the Era ofFertility Decline

Simon Szreter

 Estudios Demograficos y Urbanos
Periodicidad: Cuatrimestral (3 ntimeros)

Pais Instituciones ¢ individuos
México 225 pesos
Otros paises** © dis.

* Vigente o atrasado
ba Debe sumar al costo de su suscripcién,4 délares por gasto de envio
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Carlos M.Vilas
El sindrome de Pantaleén: politica y administracioén
en la reformadelestado y la gestién de gobierno

Peter deLeon y José Mario Hernandez Quezada

El caso del Programa Nacional de Solidaridad en México:

estudio comparado de terminaciénde politicas

Alba Eritrea Gamez Vazquez

Politica interburocratica en la politica exterior de México, 1988-1994

Thomas O. Hueglin
Democracia, federalismo y gobernabilidad:

lecciones de la Unién Europea y algunas observacionesdel caso brasilefio

Cristopher Ballinas Valdés

La redefinicién de los espacios publicos. Formaci6n y trayectoria

de la élite gubernamental mexicana, 1970-1999

 

Foro Internacional
Periodicidad: Trimestral (4 numeros)

Pais Instituciones e individuos Ejemplar*
México 300 pesos 75 pesos
Otros paises** 100 dis. 30 dils.

* Vigente o atrasado

** Debe sumar al costo de su suscripcién, 4 délares por gasto de envio

fess El Colegio de México, A.C., Direccién de Publicaciones, Camino
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La cuarta frontera de Baja California

y el gobierno surpeninsular
del general Francisco J. Mugica

La cuarta frontera dhe Baja California
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» La rectificaci6n dela politica avilacamachista en el contexto de la Segunda Guerra Mundial

« Francisco J. Mugica, un gobernador carente de recursos econdémicos y desprovisto de poder
politico

* El gasto social

+ El gasto econémico y el espacio geografico

+ El combate de Magica porel poblamientodela peninsula,el “jefe” Salvador Abascal
y la colonia Maria Auxiliadora

+ La peninsula de Baja California en el contexto de la Segunda Guerra Mundial en el Pacifico

* El general Magica renuncia al gobiernodel Territorio Sur de Baja California

INsTITUTO NACIONAL DE Estupios Historicos
DE LA REVOLUCION Mexicana (INEHRM)
 

Mexico, 2001
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Y LA TINTA
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“En el libro, imagino a su autor, preguntando y

escribiendo comoun joven Sécrates defin de siglo y
de milenio, sacando a flote la escondida riqueza.de

cada unodesus entrevistados. La mayettica de la que
hacia gala el viejo Sécrates, de la no menos vieja

Atenas.

Mayeitica que enriquece a los entrevistados,

destacandolas virtudes que hacedeellos individuos

entre individuos.
Hernan Becerra Pino es en si mismo una mina de

cultura que ha tomado dediversas partes del mundo.

Viajero incansable, con prisa de conocery al hacerlo
devora la extraordinaria riqueza de lo humano, que

busca en los lugares que visita. Es armado de esta

riqueza que pregunta y al preguntar lo hace conlo que

ha recibido para enriquecerse y enriquecer.”

Editorial Vila, S.A. de C.V

Guanajuato 202, P.B. Local 1, Col. Roma, México D.F. 06700
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