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El Caribe,

antesala del Nuevo Mundo

Entreel 8 y el 13 de octubre del 2002 tuvo lugar el Octavo Congreso

de la Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre América Latinay el

Caribe (SOLAR) con el tema El Caribe, antesala del Nuevo Mundo.El

evento conté con los auspicios de The University ofthe WestIndies,

Saint Augustine, y tuvo comosede a Trinidad y Tobago. Publicamos

en este numeroalgunas de las ponencias alli presentadas.  
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El Caribe, antesala del Nuevo Mundo

Por Leopoldo ZEA’

e POR QUE ME DECIDi POR EL TEMA “El Caribe, antesala del Nuevo

Mundo”para exponerlo en el congreso de soLAR que ahora se

imicia? En 1492,el almirante designadopor Espafia para una expedicion
al occidente de Europa fueel genovés Cristdbal Colon. Su mision era
negociar principalmente con el Gran Khandelas Indias y China. Se
trataba de una empresa semejante a la de nuestros dias en busca de
mercadosdificiles de alcanzar portierra siguiendo la Ruta de la Seda
que tomaronlos vénetos Polo. Sin embargo, sin proponérselo, aquello
se transformaria en el comienzo de la conquista y colonizacion que
Europallevaria a cabo sobrela totalidad de Tierra.

La italiana Annunziata Rossi, en un apretado y luminoso ensayo,

exponelos motivosde este primer viaje patrocinado por la Europa
mediterraneapara ir masalla de estoslimites. El ensayose titula E/
primer renacimiento florentino: ideas y presagios del descubri-
miento de América.Cristobal Colon, el genovés, y Américo Vespucio,
el florentino, son expresion de dicho humanismorenacentista.

El Renacimiento es el renacer, el empezar de nuevo. Cuando
Cristébal Col6n se tropieza con un continente que no aparece en la
cartografia medieval, no tiene la menoridea de que ha encontrado lo
que parecia unaleyenda, la del Mundus Novus de Homero. Américo
Vespuciolo sabepero prefiere darle su nombre y noentrar en problemas
teoldgicos.

El MundoAntiguose reducia las tierras que bafiaban las aguas
del mar Mediterraneo,es decir, Europa, Africa y Asia. La utopia iba

masalla de los limites del Mundo Antiguo,y estaba recogida en la
Atlantida de Platén y la Tule de Séneca.El nuevo hallazgo traspasaba
esoslimites de la Tierra imaginada comoplana:mas alla de las Columnas
de Hérculesque nadiese atrevia a transgredir; mas alla del archipiélago
griego la peninsula italica; mas alla de la ecumene, utopia conocida
que termina cuandose afirma quela Tierra es redonda.

Para ahorrar esfuerzosse podia llegar a los mercadosasiaticos
marchandohacia el occidente del Occidente, hasta encontrar la otra

cara del Mundo Antiguo:Asia y las islas que eran la antesala de esta

* Centro Coordinadory Difusor de Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional

Auténomade México.
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region el extremooriental de Africa. gNo habia mas? ;Si lo habia:
“Un Mundo Nuevo”que habiasido confundido con el Antiguo!

Decir quela Tierra era redonda habriasido una herejia, pero hablar
detierras que habian quedadoocultas habria sido la mayordeellas.
Sin embargo,al extremonorte del continente europeo,enhelados mares
de largas nochesy largosdias, cerca del Polo Norte, la gente buscé
ponerfin a su situacion adentrandoseentierras que no eran utopia,
sino realidad que ocupar y punto de partida para conquistar el mundo:
la ecumenetotal.

Cristébal Colon no ve nadade esto alentrar por el Mar Caribe al
archipiélago antillano, que yace comoantesala del extremooriente del
MundoAntiguo.A la isla de Cuba la ve como Cipango, queera el
nombre de Japon. Espera encontrarse con tropas del Gran Khan, Can
Ceribe, pero sélo tropieza con gente desnuda, armada conflechas y

escudosfragiles, que huye aterradaante los disparos de los arcabuces

europeos.
El Gran Khan debede estar maslejos, pero lo cierto es que esta

gente,sus tierras y el oro con el que se adornan, notiene duefio. Cristobal
Colon consideracristiano apropiarlas en nombrede los Reyes Catolicos
de Castilla y Aragon. La expediciondejade ser mercantily se transforma

en conquistadoraycolonizadora.Este es el mismo enfoque que tienen
del Nuevo Mundo los hombres del norte, los normandos quelas
disputan a Espafia.

Las utopias de Platon y Séneca, que parecian haber pasado a la
historia, existen, son unarealidad. En Espafia, Lope de Vega habladel
Nuevo Mundo descubierto por Colon. En la Edad Media eradificil
hablarde la utopia grecolatina, negada por las Sagradas Escrituras,
pero, pese a ello, tenia sus simpatizantes. {Qué habia detras de una
tierra imaginada comoplana? Soloel precipicio y, abajo del mismo,el
Infierno. Hablar del Infierno es hablar del Mal, del Demonio, y su contra-

partida: el Bien. Esto es maniqueismo, como lo expresael obispo
Agustin de Hipona entre los afios 354 a 420 d.C. Agustin de Hipona
nace al norte del Africa que bafia el Mediterraneo. Escribe una larga
meditacionde filosofia de la historia quetitula La Ciudad de Dios,
como contrapartida de “La ciudad del Diablo”, que encarna en el
Imperio Romano.

Pese a esta interpretacion maniqueadela historia hay gente —nos
dice Annunziata Rossi— que cree en la utopia antigua comoel toscano
Dante Alighieri, quien lo expresa en su obra La divina comedia. {Qué
hay mas alla? El Infieno. Comoconciliaresto con la leyenda? Homero
da la clave en su Odisea. Ulises se atrevid a rebasar la ecumene
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conocida. Dantevisita el Infierno guiado por Virgilio y encuentraa
Ulises. Pero encubre su preferencia afirmandola imagendelInfierno,
porqueel Infierno existe.

Volvamosal extremonorte de Europa.Alli estan los nordicos, los
normandos,los vikingos, que saben dela existencia dela utopia por su
situacion geografica extrema. Algo que no sabe la gente que busca
trascenderel Mediterraneo,renacer. Ellos lo saben porque han dado
el paso pese estar cristianizados. Los espacios sobre los que esa
gente puede movilizarse abarcan el orbe entero. Esta gente sabe como
bajar desde el norte y conquistar a los rubios eslavos y lo hacen
facilmentea lo largodelas heladas estepas que Ilegan hasta el Pacifico.
Y desde el Medievo han iniciado su conquista y colonizacién.Esta se
encuentra explicada en sus leyendas, sus sagas, que relatan como
se atrevieron a romperla espesay fria niebla que los envolvia. Asi lo
hace el vikingo Erik “el Rojo”, ademas delo anterior, vencié la oscuridad
y laluz,el frio y el calor. El Nuevo Mundoexiste.

Otros normandosbajan hacia el norte del continente, ala Europa
germana que ha vencidoy destruidoal Imperio Romano,pero se declara

heredera del Imperio Romanocristianizado. El Sacro Imperio Romano
llega a la Europa mediterranea y amenaza la “Ciudad de Dios” que se
ha instaladoen el Vaticano.

{Es el Mal el que triunfa sobre el Bien? No, es el Bien que domina
al Mal. Por qué el Bien solo puede encarnar en gente que se vale desi
misma?, porque el Creadorle ha dadoesta fuerza para dominara la
Naturaleza y ponerlasu servicio como imagen que es de su Creador
y comosuinstrumento.

Enlas heladas aguas del archipi¢lago que forman Gran Bretafia,
Escocia,Irlanda y los pueblos que bafia el mar Baltico, nace la gente
que se enfrentara a la Europa mediterraneay le disputara el Nuevo
Mundo.La Europa anglosajonaes la que ve en la Latina mediterranea
una corrupcion del Bien, mientras que el Mal esta encarnadoen Iberia,
Espafia —quehafinanciadoel viaje de Cristobal Colon—,la Europa
mestiza, como lo fue Grecia y Roma.

Pero tampocoes ésta la misma gente que se ha formadoenel
circulo polar. Ha aparecido el movimiento protestante encabezado por
Martin Luteroy el anglicano Enrique VIII en Inglaterra, que rompe con
el Vaticano porquele impide divorciarse de una hija de los Reyes
Catdélicos, los mismosque patrocinaronel viaje de Colon.

Las guerras dereligion entre catdlicos y protestantes representan,
en los siglos xviy xvi, luchas porel poder en las que Espafia ha unido
sus destinosal Sacro Imperio,por el matrimonioentre Juana, heredera   
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de la Corona de Espafia, y Felipe “el Hermoso”, heredero del Sacro
Imperio Romano.Esta Espafia es derrotadaen el Canal de la Mancha
por la Gran Bretafia bajo el reinado deIsabelI de Inglaterra, anglicana
comosu padre Enrique VIII.

Este es el maniqueismo quese expresa enla luchaentre el Bieny el
Mal, son movimientos contra el dominio del Vaticano, el maniqueismo de
gente cristianizada que en el Renacimiento va masalla de las guerras
de religion, guerras de poderentre catdlicosy protestantes.

Esta gente se considera instrumento absoluto del Creador, y se

enfrenta tanto al Sacro Imperio Romano comoal anglicanismobritanico.
Esel puritanismo que encarna primordialmente Calvino en Ginebra.
Por ello, es gente molesta que se envia comoesclavaa las colonias de

ultramar: un grupodeellos viajaen el Mayflower al Nuevo Mundo

instalandoseal norte de Virginia, llamada asi en homenaje a la reina
virgen, la anglicanaIsabel I. Asi se extiende la lucha porel poder.

En esta lucha emergen los padres fundadores de lo que sera Estados
Unidos: George Washington y Thomas Jefferson. Sus discursos
manifiestan algo sorprendente, el maniqueismode la gente que ha
emergidoenlas tierras polares que sostienen el calvinismoginebrino.

Los padres de la Nueva Nacionse declaran independientes dela
Gran Bretafia, expresando: “Sostenemos comoevidentes verdades que
todos los hombresnaceniguales[...] que son dotados por su Creador
de ciertos derechosinalienables[...] que entre éstos esta la vida, la
libertad y la busqueda de la felicidad’. Y para garantizar estos derechos
instituyen gobiernosque derivan desu voluntad.

{Todos los hombres? {Todoslos pueblos? Thomas Jefferson habla
de quienes él representa diciendo: “Somos gente de un pueblo
bondadosamente apartadoporla naturaleza y un ancho océano,del
exterminadorcaos de una cuarta parte del globo,de espiritu demasiado
elevado para soportar la degradacion de los demas”. Y culmina
diciendo: “Poseedores de un pais elegido, con espacio suficiente para
nuestros descendientes y adorando una Providencia superior, que con
todas sus bendiciones demuestra quele satisface la felicidad del hombre
en esta vida y su mayor bienaventuranza en la otra. ;Qué mas
necesitamosparaser un pueblo feliz y prospero?”’.

Pero, {qué puede hacer un pueblofeliz y prospero con tantas
bendiciones? Slo extendersu propia y exclusivalibertad y felicidad al
resto de la Tierra para demostrar la grandeza de su Providencia. No
compartefelicidad y prosperidad,prefiere tierra vacia, y cuando se
encuentracon otra gente unicamente puedenexigir su sometimiento
para que aprendan servir ala Providencia. Y de no someterse, aniqui-
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larlos, cortarlos comose corta la cizafia, someterlos. Jamas mezclarse

con ellos, degradarse comohacen los pueblos y gente del Mediterraneo.
Es ésta la utopia de la nueva nacion en América? Estaes sdlo la

utopia de un grupo de gente mezquina. Gente queno solose siente
instrumentode la Providencia, sino que la encarna y tomasu lugar.
{Noesésta la utopia de la que hablaban Platon y Séneca?

Pero la utopia existe y se ha hecho realidad en el Nuevo Mundo.
Laencarna realiza Sim6nBolivar, que nace en la region de Venezuela.
Tierra firme que no supoverColon. Bolivar dice que en esta América,
Nuevo Mundo,se pondra en marchalaNacion de naciones que cubrira
el Universo entero, poblada por la Raza Cosmica de la que habla su
seguidor el mexicano José Vasconcelos.

Desde Jamaica, en las Antillas bajo la hegemonia britanica, Simon

Bolivar escribe la famosa Carta de Jamaica, que empieza con algo
que podria recordar lo expresado por Thomas Jefferson:

Nosotros somos un pequefio género humano, poseemos un mundoaparte,
cercado pordilatados mares, nuevoen los usos dela sociedad civil.

Yo considero el estado actual de la América como cuando quedé

desplomado el Imperio Romano, donde cada desmembracion formé un

sistemapolitico conformea susintereses y situacin, siguiendosu particular

ambicion.

Nacionesdiversas pero con una mismaraiz,la cual deberd reestable-
cerse,y, al hacerlo, enfrentar las amenazas de la otra América, que ya

las vive Bolivar.
Paraintegrar lo que debeser integrado, Simon Bolivar convocaal

Congreso Anfictiénico quese celebrara en Panamé en 1824. {Por qué
Panama? Bolivar conocela tradicién grecolatina que sera una realidad
en el continente bautizado como América. Es el Nuevo Mundo que
tendra quesuperar al Mundo Antiguo.

Enla Carta circular de la convocatoria, Bolivar escribe: “Parece

quesi el mundohubiesedeelegir su capital, el Istmo de Panamaseria
para este augusto destino, colocado comoestdenelcentro del globo,
viendoporunaparte Asia y porla otra Africa y Europa”. El Istmo de
Panaméesta igual distancia de las extremidadesdel norte y del sur,
del este yel oeste,y porello podriaser ellugar provisorio de la Primera
Asamblea de los Confederados:“;Quéseria entonces en comparacion
—pregunta Bolivar—elIstmo de Corinto?”. Los océanos que rodean
al Nuevo Mundosonlosquebafian porel Pacifico a Asiay al oriente
de Africa,y por el Atlantico a Europay aAfrica occidental. “Con ello
culminarian las esperanzas del Universo”.   
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SimonBolivar conoce la leyenda que noes leyenda sinorealidady
lo que se inicia en los pueblos queintegran las aguas del Viejo Mundo,
en el Mar Mediterraneo. Ahora todo culminaentierra firme, en un

continente en donde se han dadocita la gente y pueblo que forman a la
humanidad.Es de aqui que se pondra en marcha la Naci6nde naciones
y la Raza de razas quenoes raza, sino capacidad de reconoceren la

imagendelosotrosla propia imagen.
Los anglosajonesparecensersolo excluyentes,y los llamadoslatinos

incluyentes devoran todo lo que puedeserdigerido. Asi Ilegamosal
nuevosiglo xxl al tercer milenio con un mundoen el que se mantiene
la separacion que parecio terminar al finalizar el siglo xx y el segundo
milenio dela era cristiana.

Se vuelve a hablar de la América Sajonay la América Latina; como
se habla también de América Latinayel Caribe. En uno otrocaso, de
norte a sur, de este a oeste, lo inico que separaes el término América,
que se integra como Nuevo Mundo.

Alfinalizar el siglo pasado y segundo milenio,el ex presidente de
Estados Unidos, William Jefferson Clinton,lleva como bandera para
alcanzar su triunfo la incorporacion este pais de los marginados por
su etnia, cultura, habitos, costumbres, edad, sexo y situaciOnsocial.

Gente que corromperia el mododeser plenamente americano.
Bill Clinton, por su origensocial, la pobreza, no es uno de los

privilegiadosy es enfrentado conrabia. Perotriunfay es elegido y
reelegido, y es aqui cuando expresa: “Mi mayor ambicionesla de
hacer de Estados Unidos la primera “Nacion del Mundo’ porla
diversidad de sus etnias, habitos y culturas”. Enel ambito internacional
expresa que la seguridad y desarrollo de sus vecinos garantizan el de
los estadounidenses. Su pobreza afectaria su riqueza. El suefio, la utopia
bolivariana, se hacia realidad. La y que separabael norte del sur
desaparece.

En la reunion quese celebro recientemente en Cancun, Quintana

Roo,organizada por el gobernador Joaquin E. Hendricks Diaz, para la
entrega de los Premiosal Pensamiento Caribeiio,asistié el presidente
del Comité Organizadordel VIII Congreso de soLar, Lancelot Cowie,
para invitar a los asistentes al Congreso que ahora inicia, donde
desaparecela otra y, la que separa América Latina del Caribe: “El
Caribees la antesala del Nuevo Mundo”.

En Cancun hice una reflexion que aqui recuerdo: ¢Son los
anglosajones gente mezquina? No,existe una leyenda anglosajona,la
del rey Arturoy los caballeros a los que retine en una Mesa Redonda.
Todosy cada unode los caballeros debenser generososy aportar su
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espada, su propia identidaden la mesa integradorade un solo pueblo,
generoso y abierto a todaslas expresiones de lo humano. De Europa
llega un caballero francés, Lancelot del Lago, que pone su espada e
integra todo el Viejo Mundo.Lancelot ha cambiado de nombre,es
ahora Lancelot del Caribe, que pone con su espadala identidad en lo
quesera en plenitud el Nuevo Mundo.
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El multiculturalismo y la globalizacion
en América Latina y el Caribe:

reflejos y realidades
de informacion regional

Por Estela MoRALES*

1. El multiculturalismo

neyLATINA Y EL CARIBE son espacios geograficos que, desde
el siglo xv, ademasde sushabitantes locales, han albergado

migraciones deotros continentesy deotros paises; todos esos grupos
humanos, ancladosa sus respectivas culturas, en ocasiones se manifes-

taban en espacios separados,pero a veces se mezclaban, pudiéndose
ver diferentes modalidadesde existencia, tales comoel encuentro de la

cultura local con la migrante que, a su vez, dio lugar a mestizajes e
hibridaciones; aun mas,laconvivencia dela cultura local con la migrante

y con la hibrida dio comoresultado el amplio mosaico del multicul-
turalismolatinoamericanoy caribefio:

cultura local y cultura migrante = culturas independientes

cultura local + cultura migrante =hibridaci6n o mestizaje

cultura local y/con cultural y/con cultura = multiculturalismo
hibrido migrante

En laactualidad, la reunionde distintas culturas nos permite observar y
participar de las diferencias, asi como aceptar nuevasidentidades
colectivas que conviven cono sin reglas definidas 0 previamente
aceptadas.Esta cercania obliga a asomarnosa la realidad delotro, a
sus valoresy a sus perspectivas;en efecto, un camino que noslleva
a ese conocimiento, ademas de la convivencia directa, es leer e

informarsesobreel otro.
Cultura es un concepto cada vez mas amplio que seutiliza para

nombrar lo que nonos dio de maneraoriginalla naturaleza; bajo el
término cultura agrupamos conocimientos, técnicas, creencias y
valores, expresadosen simbolosypracticas, que caracterizan a cualquier
sociedad humanaque suelen transmitirse —aunque no mecanicamente 

: * Directora del Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos/uNam,
e investigadoradel Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecolégicas/UNAM.
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ni de manera secuencial— en el tiempo y en el espacio, de una
generaci6na otra y de un lugar aotro.

Desde 1981, la unescoutilizauna definicién incluyente que responde
avalores actuales de diversidad y pluralidad:

Ensusentido mas amplio la cultura puede considerarse actualmente como

el conjunto delos rasgosdistintivos,espirituales y materiales, intelectuales

y afectivos que caracterizan a unasociedad o a un gruposocial. Ella engloba,

ademasdelas artesy las letras, los modosdevida, los derechos fundamen-

tales del ser humano,lossistemas de valores,las tradicionesy las creencias.”

Laidea de pluralidad implica que hay mas de uno,y la idea de diversidad

sugiere que existen diferentes maneras legitimas de conocerla realidad

y de creer en las muchas ideas queel ser humanoes capaz de generar.

A partir de la conquista y la colonizacién, América Latinay el Caribe

recibieronla presencia

e

influenciadelas culturas predominantesenlas

correspondientes metropolis, comolas ibéricas —Espafia y Portugal—

y comolas de Francia y Gran Bretafia; cabe mencionar que, tiempo

después,otras metrdpolis llegaron al continente, principalmente al

Caribe.
Enlossiglos posteriores, por varias razones —politicas, laborales,

comercialesy culturales—,nuestra region recibid migraciones de una

gran variedad depaises, que, a su vez, trajeron su cultura, arribaron

pobladoresdeotrospaises europeos como Italia, Alemania, Suiza,

Rusia

y

otras regioneseslavas, ademas de los orientales y el importante

flujo de africanos.
Estas migraciones, que aportaronsu semillaal rico multiculturalismo

latinoamericanoy caribefio, actualmente no sdlo tienen que verse como

un desplazamiento de grupossociales, sino ademases necesario

dimensionar la influencia quelleg6 a través de la educacion, la ciencia,

elarte y la cultura en general, que se enriqueci6 no slo con personas,

sino através de libros. Ademas,habria que agregar quetal aportacion

cultural es de ida y vuelta, pues Ilegaron migrantesa estas tierras, pero

tambiénloslocales fueron a conocerciudadesdeotras latitudes. Hoy

en dia, este flujo transfronterizo de elementos culturales tambiénse ha

establecidoenel terreno dela informaciony delos datos, asi como en

el comercio y flujo de impresos que se ha incrementado exponen-

1 Guillermodela Pefia, cit. en Leon Olivé, Multiculturalismoypluralismo, México,

Paidés-Facultad de Filosofia y Letras/unam, 1999,p. 41.

2 unEsco, Nuestra diversidad creativa: Informe de la Comisién Mundial de Cultura

y Desarrollo, México, uNEsco-Correo de la unesco, 1997, p. 123.
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cialmente con las nuevas tecnologias de informacién y con herramientas
comola Internet y las paginas web.

2. La globalizacion

ENtodas las épocas dela historia, los desacuerdos,los conflictos, las

guerras,las alianzas,las agrupaciones,las colaboraciones, los convenios
etc., tuvieron motivaciones, intereses o temas variados,ya seaterrito-

riales, militares, estratégicos, de seguridad, religiosos,culturales,

educativos, cientificos, de expansionespiritual territorial, que hicieron

quelospaises tuvieran relaciones, conexiones, intercambiosy flujos,
positivoso negativos; los efectos, beneficios, ventajas o desventajas,
no necesariamente se daban proporcionalmente uno a uno, pero si en
territorios y grupos aparentementedelimitados. Enla actualidad, vemos
comoconstantela falta de equilibrio y equidad, pero también apreciamos
un cambio en la formay la cobertura en quelos hechosy losefectos se
replican en todo el mundoy se interconectan de manera arborescente,
unosconotros, todos con todos.

A pesar de aceptar la vigencia de la globalizacion, los pueblos y las
naciones no quieren perdersu identidady se esfuerzan porque su gente
conozcalos fundamentosde su historia y cultura, asi como los rasgos
de pertinencia a una sociedad definida;porlo tanto, se requiere educar
y formar capacidades que permitan quelo local alimente alo global. En
ese sentido, un insumo fundamental de la educacionactual es el acceso

y uso dela informacion;informacion cuya produccion,flujo y uso la
propia globalizacionfacilita.

En efecto, una caracteristica de la globalizacion esla de imprimir
mayorintensidada los flujos de informacion, los intercambios de
capitales internacionales y la gran comercializacion de productos
de todotipo, aun los culturales y los cientificos. Tanto en nuestra
localidad, sea en AméricaLatina 0 el Caribe, como en cualquier parte
del mundoesposible encontrar un supermercadoglobal de alimentos
de China o de Estados Unidos,y en Internet una gran muestra de la
literatura latinoamericana, de musicacaribefia, de arte medieval o de

textiles africanos.
Los grupossociales y los paises mas débiles impugnan la

abrumadorainfluencia de los mas poderosos,que se hace patente ante
esta fuerza globalizadora y producen respuestas que nunca deberian
haber estado ausentes;porejemplo,en algunospaises latinoamericanos,
frente a los cada vez mas frecuentes anglicismos, y las abundantes
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conductas y productos estadounidenses,se ha adoptado unaactitud
de rescate de lenguasy tradiciones locales. Los programasen este

sentido han sido activados desde el gobierno o desde asociaciones
civiles y han tenido unarespuesta positiva, lo cual nos permite afirmar
que en un principio, en lo superficial, se aceptan rasgosde otras culturas
y lenguas,pero en lo profundo se mantienela identidadlocal el interés
por vivirla. Hoy dia es importante privilegiar este rescate de haberes y
productosculturales,delyo localy delyo latinoamericano 0 caribefio,
que se manifiesta de varias formas, unadeellas a través de la informa-
cion que, con las telecomunicacionesy la Internet, fluye libremente;
perosi los que mas se preocupan porponersu informacionenla red
sonlospaises desarrollados, los paises de la region encontrarian con
masfacilidad esta informaciény se podria estar ante una oferta de
productos culturales a través de la informacion de lo local, lo
latinoamericano0 caribefio,y lo internacional 0 lo global.

A partir de la Internet, que ha sido una gran impulsora de la
globalizaciénde la informaciony dela cultura(entro otros aspectos),
las sociedades, aun las de comunidades muy pequefias, a veces carentes
de otras tecnologias y otrossatisfactores, puedenrecibir influencia e
influir de manera impredecible en lo econdmico,en lo social, en lo
académico, en lopolitico y por supuesto en lo cultural, como suma de
todos estos elementos.’

3. Infodiversidady globalizacion

ENeste nuevosiglo que recién empieza, la vida delas personas se
dara dentro de la globalizaciény la diversidad, en la aceptaciony el
respeto esta diversidad que produce informacion;la existencia 0
ausencia de ambos fenémenos puede afectar de manera positiva
0 negativa los programasdetrabajo o de la vida de la persona 0 su
comunidad.

Las ideas se traducen en informacién quepropicia la comunicacion,
ladiscusion,la aceptaci6n,la discrepancia, la comparacion, la exclusion
y la generacion de conocimiento. Esta producciény existencia de

informacionsontan diferentes comolas ideas que le dan sustento y
forman la infodiversidad.

La diversidaddela informacion que se genera y usamosse expresa
en la forma, en elestilo, en la diferencia de interpretacionentre culturas,

Raul Trejo Delarbre, La nueva alfombra magica, México,Diana, 1996, pp. 19-23.
‘  
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en las diferencias de los idiomas otras representaciones comunicativas,
ademas del alfabeto, comolas auditivas, las visuales y las audiovisuales.

La infodiversidad es pluralidad, rescate, conservacion, disponi-

bilidad y libre acceso a la informacion.La infodiversidad representa el
conjunto de accionesy funciones que permiten y aseguran a todoser
humanovivir en un ambiente de diversidad de ideas y pensamientosdel
pasado y delpresente, del Norte y del Sur, de Oriente y Occidente, y
que le daran un equilibrio en su vida como individuo y comointegrante
de un gruposocial.

La informaciony sus muyvariadas representaciones son uno de
los productos culturales de todoslos tiemposy,por consiguiente, cada
grupo social y cada individuo esta en posibilidades de producir
informacion. Hablar de infodiversidad es reconocerlas diferencias de
contenido y deestilo en la informacion,de formato y de procedencia,
de lo efimero y lo permanente, de lo académicoy lo popular, de lo
demandadoporelgran publicoy porel especializado,por las mayorias
y las minorias que forman nuestros espaciosvitales.

Cadaindividuo, cada comunidad,cadapais es un productor de
informacion en potencia. América Latina y el Caribe son ricos en
conocimiento, registrado o no; cada vez mas la region se esfuerza por
dejar constancia de ese conocimiento por mediodelalfabeto,la imagen
o una combinacion audiovisual, como consecuencia de una acumulacion

historica, de un interés actual por la educacion,lacienciay la tecnologia;
cada vez notamos mas registros del conocimiento latinoamericano y
caribefio en medios impresos, audiovisualesy electronicos.

La globalizacion, la infodiversidad y las tecnologias de lainformacion
constituyentres motoresquehan aceleradoel proceso de aproximacion
entre los paisesy los individuos. La globalizaciony el éxito de Internet
han favorecido un amplio reconocimientodel uso de la informacion;sin
embargo,nollega sertotal, porquelas diferencias econdmicas y de
desarrollo también se reflejan en el empleo de dicha informacion. Cuanto
mayoreslacantidad de informacion generadapor unasociedad, mayor
es su necesidady sus posibilidades de convertirla en conocimiento
para aplicarlo. Asise crea un circulovirtuoso:en la medida en que hay
un conocimiento, hay informacion y también hay aplicaciones
tecnolégicas;y en la medida en quela informacion,sus productos y su
industria produceningresosy bienestar se habla de una sociedad de la
informacion, en la que todos puedencrear, producir y usar informacion
y conocimiento (aclarando que informarse noes lo mismo que apropiarse
del conocimiento).
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Si bien la informaciénesel factor dominante de nuestra sociedad y
Jamateria primadela vida actual,no es suficiente que se genere; también
es necesario saberprocesarlay pulirla; adquirir la informacionnole es
Util anadie, hay que leerla y formar habilidadespara usar el conocimiento
que conlleve aun beneficio personaly colectivo.

La informacion nosda un indicadorobjetivo de la riqueza multi-
cultural de nuestra region, ;podemosimaginar la produccionde las
industrias editorial y de la informacion? ;Cuantoslibros se publican?
{Cuantosarticulos? ,Cudles el incremento mensualde las paginas
web elaboradas en la region y sobre la regidn? ,Qué cantidad de
informacion seregistra cadadia en Internet? Nos sorprenderian los
cientos de piezas informativas que tenemosa nuestroalcance,si
tuviéramosel tiempo, no para leerlas sino solo para mirarlas.

4. El equilibrio socialy cultural

La globalizacién econémicay cultural borra las fronteras nacionalesy
puededesdibujar las identidades asociadas ellas; también hace que
la diferenciacion sociocultural cobre masvisibilidad dentro de los
propios entornos.* Asimismo,elflujo transfronterizo de datos via las
telecomunicaciones hapermitido a las comunidadessociales conocer
la informacion quese esta generandoendiferentes partes del mundo y
que los demésse enteren de lo que el grupo local esta haciendo.
Ademias,gracias aesteflujo, nosotros podemosseleccionar y utilizar
la informacion requerida en nuestro diario quehacer.

Losflujos de informaciénno son ajenosa fuerzas econémicas y
politicas, pues estimulan la creaciénde ciertos productosinformativos,
los cuales van formando pequefios o grandes monopolios que,las mas
de las veces, respondena intereses corporativos trasnacionales. La

oferta uniformadade informaciénno impideo limita el acceso a la

riqueza contenidaen la infodiversidad de América Latinay el Caribe
(sus multiples enfoques,su pluralidad deideas,su originalidad de

conocimiento), por lo que debemosbuscar y propiciar los canales para

rescatar, procesar y difundir la informaciénlocal producida por grandes
y pequefias comunidades.

La infodiversidad como insumobasico de cualquierestudiointer y

multidisciplinario permite la interconexion de fendmenosy sus anilisis

4 Martin Hopenhayn,“Multiculturalismo proactivo: una reflexién para iniciar el

debate”, Boletin del Programa Iberoamérica: Unidadculturalen la diversidad, Barcelona,

Organizacién de Estados Iberoamericanospara la Educacién, la Ciencia y la Cultura,

enero del 2001, p. 26.  
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no aislados, sino dentro de los contextos naturales en los que se

desarrollael objeto de estudio. La infodiversidad ayuda ala socializacién
del conocimiento y de la propia informacién, elementos fundamentales
para la vida de una sociedad democratica, entendiendo actualmente
comoingredientes de la democraciaa la libertad, la igualdad, la
solidaridad, la diversidad y la participaci6n;principios que debenexistir
en forma simultanea en todas la relaciones sociales, econdmicas,

politicas y culturales.°
La tecnologia de informacién y de comunicaciény las grandes

fusiones corporativas de los medios concentran un gran poder dedifusion
de mensajes, que provoca unaestandarizacion de signos y simbolos
que permitiria pensar queelfin del multiculturalismo ha llegado;sin
embargo, esos mismos mediosglobales,a través de su gran potencial
econdmico,abren espaciosa gustosdistintos con el fin de captar mas
audiencia en cada unodelos puntos geograficos donde llegan.Asi, por
ejemplo, la compafiia Mtv (Music & Television), que transmite su sefial
en television cerrada en todo el mundo,formasu programaciondiaria
con segmentos compartidos,por un lado, con la musica de los grandes
idolos musicales internacionales de unajuventud globalizada y,porotro,
con la musica de los cantantes locales que también representan un
negocio parala industria del video,el disco y el espectaculo;asi, el

cliente demanda enlosdossentidos:el globaly el local.
Anteesta situacion de convivencialocal y global, América Latina y

el Caribetienen la responsabilidad de rescatar su literatura académica
y recreativa, es decir, todo su conocimiento, y saber registrarlo como
ayuda y muestra objetiva quele permita tener unavision de su realidad
a partir de los actores de la misma, muydiferente de la conformada en
el exterior; seria deseable queotras partes del mundo conocieran nuestra
realidad a partir del conocimiento que genera la region,querefleja la
interpretacion de unarealidad a veces estudiada con poca profundidad
y, en muchas ocasiones, desde la perspectiva europea o estadounidense.

América Latina y el Caribe necesitan usar para sus necesidades
internas su propia informaciony, al mismotiempo,exportarla, pero
con un valor agregado y no como materia prima, repitiendolahistoria
de la region comoapetecible proveedora de materiasbasicas de los
paises industrializados.Esta informacion analizada, recuperable en bases
de datos 0 en texto completo, nos permitira conocernos a nosotros
mismos comoregion,integrarnosy asociarnosa otrospaisesy a otros

+ Hebert de Souza, “Um novo rumbopara o desenvolvimento”, Politicas

Governamentais (Rio de Janeiro), vol. 8, num. 83 (ago., 1992), pp. 34-41.
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bloques conbases de igualdad; también permitira, por supuesto, que
los otros nos conozcan con toda nuestra riqueza de saberes.

La producciony difusion de la informaci6n contribuyea proteger
la infodiversidad, los medioselectronicos comola Internet y los webs la
hacenvisible a mas personas; asi, la infodiversidad activaevita la

exposiciOn pasiva a un conocimiento y a una informaciéndetipo
monopolico de un pais o una corporacion;porello, preservar la multipli-
cidad delas ideas y las opiniones manifestadas en el mundofavorece la
libre seleccion de la informacién que mas convengaa nuestrosintereses
y deseos, y no la que respondea intereses externos que nos presionan

aconsumir.
Favoreceria la existencia de esta infodiversidad el desarrollo de un

Sistemade informacionlatinoamericano y/o del Caribe de todo tipo
—bibliografico,estadistico, factual, de texto completo—,, en todas las
disciplinas y todos los sectores —gubernamental, académico,de investi-
gacion, privado, comercial etc. Este sistema interrelacionaria los

esfuerzos y productos informativosde todoslos paises y nos haria
poseedores de un acervo de gran alcance y enormeriqueza, no solo
para consumodela regionsino de considerablevalor para todaslas
zonas del mundo que tengan interés por América Latina.

La informaciony este sistema regional que se propone constituyen
una via mas, pero fundamental, para promoverla preservacion del
patrimonio cultural y el multiculturalismoenel que tendran que participar
los gobiernos,los sistemas politicos y la propia sociedad civil.°

Las Cumbres Iberoamericanas’ realizan acuerdos queinicianel
camino hacia un futuro sistema de informacioén y comunicacion
latinoamericana, con la creacionde bases de datos y paginas web en
cada unode nuestrospaises que promuevenla informaciony se patrocine
laconexiona las redes de informacion delas escuelas, aun las elementales

y de las bibliotecas publicas, ya que ahi se formaria a los futuros
ciudadanosenel reconocimiento de su patrimonio y enel uso de la
informaci6n que deél se deriva.

Laaceptacionactual de sociedad multiculturaly la infodiversidad
comosu producto significa el respetoa las ideas, a las costumbres,a
las formas devida, al pluralismoideoldgico,politico y cultural, aspira

© Hopenhayn, “Multiculturalismo proactivo”[n. 4], p. 38.
7 Primera Cumbre Latinoamericana (Discursos, declaracién de Guadalajara y

documentos), México, FceE, 1992; Segunda Cumbre Iberoamericana, MExico, FCE, 1993;
Tercera Cumbre Iberoamericana(Discursos y Documentos, Bahia, Brasil), México, FCE,
1994; “Cumbre Iberoamericana, siete afios después”, Reforma (México), Sec. A

Internacional, lunes 10, noviembre de 1997, pp. 1, 9-11.
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alaconvivenciaen el conjunto de colectividades diversas que produce
el mosaico multicultural.

La diversidad,la pluralidad,la tecnologia de la informacion y de la

comunicacion, la infodiversidad y el multiculturalismo,en este inicio de
siglo, obligan la visibilidad delo local y lo global, estimulan una libre
seleccion y adquisicion que ayudara al balance de la convivenciade los
diferentes grupos humanos.  

Cuadernos Americanos, nam. 96 (2002), pp. 27-30.

II Foro Social de Porto Alegre,
“Otro mundoes posible”

Por Maria Elena RopriGuez OZAN
ccyDEL, Universidad Nacional Autonoma de México

NTRE EL 25 Y EL 30 DE ENERO DEESTE ANO,y coincidiendoconel

Foro de Davos-NuevaYork,se reunio el II Foro Social de Porto

Alegre.
Los dosforos nada tienen en comun,salvola fechade realizacion.

El de Davos,queeste afio se reunid en Nueva York comoun acto de
solidaridad con el pueblo de Estados Unidos, aglutina todoel poder
financiero mundial. En sus veintitin afios de existencia havisto casi una
década,la ultima, de auge sostenido. El Foro se habia desarrollado

con un éxito creciente al conseguir reunir en un solo lugar alaélite del

empresariado,de los gobiernos,politicos,cientificos,artistas, intelectua-

les, medios de comunicaciony detoda la sociedad civil para discutir
qué estrategia seguir ante los retos del mundo.

Los acontecimientosdel 11 de septiembre lo han puesto ante un
nuevoescenario queserefleja en el lemadeeste afio, “haciendofrente
alafragilidad:estrategias para recuperar el crecimiento y la cooperaci6n
globales”. Lanuevasituacion, con laenonme inseguridade incertidumbre
que genera, ha creado comoimperativo la luchacontrael terrorismo
pero, asu vez, hace necesario protegerlos derechos humanos,la libertad
individual y la privacidad.

Por primera vez los paises ricos tienen que plantearse nuevos
caminossi quieren evitar la situaciOn existente. Hay que modificar
sustancialmente las causas de descontento mundial. Asi, por ejemplo,
se vuelven una necesidad acciones comoreducir las subvenciones
agricolasen los paises desarrollados, los cuales reciben enormes
voltimenesde inversiondirecta que perjudican alos paises marginados
y les impidensalir de su pobreza. La urgencia de unaaperturay la
necesidad de atender los problemassociales y no solamente los
econdmicosfueronla tonicade este afio. Ademas de que cada vez es
masfuerte la presion delotro Foro que apenas se reunio en 2001 por
primera vez.

El Foro Social de Porto Alegre fue convocadoel afio pasado como
una alternativa al encuentro delas grandestrasnacionales,de loslideres

mundialesy de los poderosos medios de comunicacion en Davos. Se
tratabade ir masalla de las manifestaciones y quejas masivas que se

 

 



 

 

28 Maria Elena Rodriguez Ozan

hacian y empezar a crear una verdaderacultura de la resistencia. Las
resolucionesfueronclaras, no se queria negar la globalizacionexistente
sino darle otra orientaciOn: poner la economiaalservicio de toda la
sociedad y de sus necesidadesreales y no supeditar esta misma sociedad

ala dictaduradel capital financiero.
{Por qué se reunio en Porto Alegre? Esta en el Sur dependiente

como Davosesta en el Norte opresor. Ademas es un lugar muy especial:
capital del Estado de Rio Grandedo Sul, en Brasil, lleva desde hace
unosafios unapoliticamuy particular de presupuesto participativo. “Los
ciudadanosintervienendirectamenteenla elaboracion del presupuesto
del municipio”, nos dice Ignacio Ramonet, director de Le Monde
Diplomatique y uno de los promotoresdelForo.

Por otra parte —continua— nosolo supervisan todo el proceso
de presupuestoy su operacion,sino que con sus acciones suprimenlas

posibilidades de corrupcion. Asi es como en una décadahan convertido
a esta ciudad en la mejor administrada de América Latina. Los
ciudadanoslo reconoceny han vuelto a elegir al alcalde Tarso Genro
por una enorme mayoria de masde sesenta por ciento. Todo este
proceso democraticose realiza a pesar dela abierta hostilidad de los
medios de comunicaci6n, controladosporlas grandes compafifas. Por
eso, afirma Ramonet, éste era un lugar simbolicopara hacer el Foro
Social Mundial.'

El rasgo principal del II Foro fue la diversidad de apuestas
elaboradas porun sujeto colectivo que tiene porfinalidadtrabajar por
lajusticia social. Con una enorme complejidad ideolégica, con posicio-
nes muydistintas pero con una conciencia expresadaportodos:la
necesidad de buscar otra globalizacion quese base en los derechos
fundamentales del ser humano.

Las conclusiones demuestran quenosetrata de negar la globaliza-
cin existente en el desarrollo delas fuerzas productivas a nivel mundial,
sino de darle otro sentido poniendo la economiaal servicio delas
necesidadesreales de los pueblos.

Se dice que en este Foro hubocierta indefinicion, resultado logico
de un encuentrotan plural quelas estrategias fueron muydistintas. Desde
las organizaciones que desean el activismo y encuentran en las
manifestacionescallejeras su mejor formade expresion,las que se cierran
atododidlogo conlas instituciones multilaterales, los gobiernos fuertes
y las grandes multinacionales, hasta las que creen queel didlogoes el

'“B] consenso de Porto Alegre”, E/ Pais (Madrid), 12 de febrero del 2001.
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camino mas id6neo siempre y cuandoseesté dispuesto ano ceder en
las cuestionessociales.

La diversidaddificulté la posibilidad de presentar propuestas
asumidasportodos, pero dio un amplio margen la discusion, a la
reflexiony a la presentacién de puntosde vista validos paratodos.
Ademis,fortalecio la conciencia de que el camino nopasaporla
violencia, sino por el respeto mutuoy la solidaridad militante.

La participacion en este nuevo Foro crecié en una formaincreible
no solamenteporel aumentode participantes (mas de 60 000), de los
medios de comunicacion,incluso de representantes de gobiernos que
temenser afectados, sino también por la enormeafluencia dejévenes
que tenian propuestas criticas importantes.

Porto Alegre fue, también, una importante respuesta los idedlogos
neoliberales que anunciaron que despuésdel 11 de septiembre se ibaa
producir un fuerte debilitamiento del impulso contestatario anticapitalista.
El Foro mostr6 no solamente que esto no haocurrido, sino que los
desafios de la situacion actual puedenser resueltos por la praxis
transformadora de los movimientossociales que tendran que aunar
imaginacion, sensibilidadpolitica y una férrea voluntad de lucha.

Quizas la mejorsintesis de lo que fue este Foro esta plasmada en
algunos de los puntos del documento que publicaron, llamado
Convocatoria de los movimientos sociales. Esta, que habla de
“resistencia contrael neoliberalismo,el militarismo y la guerra por la
paz y lajusticia social”, presenta estos puntosprincipales:

Ante el continuo empeoramiento delas condiciones de vida de los pueblos,

nosotros, los movimientossociales de todo el mundo,decenas de miles de
personas, nos hemosreunido en el Segundo Foro Social Mundial en Porto
Alegre. Aqui estamos en gran numero, a pesar de los intentos de romper

nuestra solidaridad. Nos hemosreunido de nuevopara continuar nuestra

lucha contrael neoliberalismoy la guerra,ratificando los acuerdosdel Foro

anterior y reafirmando que “otro mundoesposible” (punto1).

Somosdiversos —mujeres y hombres,jévenes y adultos, campesinos

y campesinas, pescadores y pescadoras, pobladores de la ciudad,

trabajadores y trabajadoras, desempleados y desempleadas, estudiantes,

profesionales, migrantes, pueblos indigenas y gente de todaslas creencias,

colores y orientaciones sexuales. La diversidad es nuestra fuerza y su

expresi6nesla base de nuestra unidad. Somos un movimiento de solidaridad

global, unido en nuestra determinacién para lucharcontra la concentracion
dela riqueza,la proliferacionde la pobreza la desigualdady la destruccién de
nuestro planeta. Estamos construyendo unsistemaalternativo y usamos

caminoscreativos para promoverlo. Estamos construyendo una alianza

amplia a partir de nuestras luchasy las resistencias contrael sistema basado
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en el sexismo, el racismoy la violencia, que privilegia los intereses del
capital y patriarcadosobrelas necesidadesy las aspiraciones de los pueblos

(punto 2).

El movimiento globalporla justicia social y solidaridad se enfrenta a

enormesretos: su lucha porla paz y los derechossociales implica superarla

pobreza,la discriminacion, la dominaciony obliga trabajar por una sociedad

sustentable. Los movimientossociales condenamosla militarizacion de la
resolucion de conflictos, la proliferacién de guerras de baja intensidad,asi

comolas operaciones militares planteadas en el Plan Colombia comoparte

de la iniciativa regionalandina, el Plan Puebla Panama,el trafico de armas y

el incremento de los gastos militares. Los bloqueos econémicos contra

pueblos y naciones, en particular contra Cuba pero también Iraq y otros

paises (punto 11).

Las opiniones sobreel futuro del Foro de Porto Alegre han sido multiples.
Para Luiz Inacio da Silva ‘Lula’, candidato a la presidencia de Brasil,

“Seria un error convertir el Foro de Porto Alegre en un partidopolitico”.
José Maria Vera, miembro del Consejo Internacional del Foro

Mundial, sostiene que

ademas de las propuestas, por encima de todo, este evento promueve

esperanzas. Notanto, 0 no sdlo, el Foro de Porto Alegre en si como la

constatacién de que, atin en estos momentosdificiles, hay miles de personas

que conjugan el compromisoefectivo con la justicia con la dedicacién de

sus mejores energias a la busquedade alternativas y cambios, que lleven a

un mundoen el que lo primero englobalizarse sean los derechos.’

Ignacio Ramonet, promotorde este Foro cree que “El nuevosiglo
empezo efectivamente en Porto Alegre”’.*

? Entrevista publicadaporel periddico E/ Pais, 24 de febrero del 2002.
> Entrevista publicadaporel periédico E/ Pais, 3 de febrero del 2002.
‘Ignacio Ramonet, “El consensode Porto Alegre”[n. 1].
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Ensayo y transculturacion

Por Liliana WEINBERG’

EL CONCEPTO DE TRANSCULTURACION, propuesto inicialmente

porel antropologo cubano Fernando Ortiz enel libro Contrapun-
teo cubano del tabaco y el azticar (1940),' ha recibido en distintos

momentosde nuestra historia intelectual merecidas revaloraciones y
reflexiones de gran interés y ha dado lugar desde hace pocosafios a
una apasionante nuevaoleadade discusionesdesdela perspectiva de
los estudios poscoloniales y subalternos. El propésito del presente
trabajo es revisar brevemente este concepto, citar momentosclave de
surecepcion y discusi6n, abundar enla reflexion en torno la familia

de los “ensayosde interpretacion” en América Latinay a partir dealli
elaborar una propuesta en torno a la relacion entre ensayo y

transculturacion.

1. El concepto de transculturacion

E1texto de Ortiz no solo lleva portitulo y temacentralel del “contra-
punteo”’,sino que éste representa el principio estructurador mismodeltexto.
El contraste entreel tabacoy el aztcar es presentado en primer lugar
comomotivoliterario en el gran capitulo introductorio y en segundo
lugar comohilo conductorde un ensayo de caracterhistérico y cultural.”
De este modo,el “contrapunteo”funciona ya en un plano conceptual
comocategoriade andlisis, ya en un planoliterario como lucha simbolica.

La obra comienza, como ya mencioné, por un gran capitulo
introductorio, que presenta, como tema musical, un contrapunteo entre

* Centro Coordinadory Difusor de Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional

Autonomade México.
' Fernando Ortiz, Contrapunteo cubanodel tabaco el azticar, La Habana, Jests

Montero, 1940, con multiples reediciones y traducciones. Por miparte, sigo la edicién de
esta obra que cuenta con prélogoy cronologia de Julio Le Riverend, Caracas, Biblioteca
Ayacucho, 1978 (Biblioteca Ayacucho,42).

> Comolo presenta Fernando Coronil en su excelente estudio preliminar, el
Contrapunteo se encuentra integrado por dos textos “en contrapunto”: un ensayo
“alegérico” y un ensayo “histérico”: “Mas que ofrecer un argumento lineal, el
Contrapunteotrabajé tangencialmentea través de la alusién poética, breves comentarios
tedricos y una detalladainterpretacién histérica”. Véase la “Nueva introduccién” de
FemandoCoronila la traducciénal inglés de la obrade FemandoOrtiz, Cuban counterpoint:
tobacco andsugar, translated by Harriet de Onis,introduction by Bronislaw Malinowski,
prologue by HerminioPortell Vild, new introduction by Fernando Coronil, Durham y
Londres, Duke University Press, 1995, pp. Ix-lvi»La traducci6n delas citas es mia. 
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dos sustancias animizadas,el tabacoy el azucar, a la vez materias primas
y mercancias (y en este sentido ya marcadas porunprimer antagonismo),
que a su vez sintetizan ensu tensi6nla historia econémica, social, cul-

tural de Cuba. Este primer contrapunteo, que alcanza una resonancia
musical, es seguido porel encuentro deestas dos “lineas melédicas”,
siempre en tension, en un nuevo concepto,el de “transculturacién”, en
el momentode llegada al segundo bloque deltexto, “ensayohistorico”
dedicado a la “Transculturacion del tabaco habanoe inicios del azticar
y de la esclavitud de negros en América’. Es alli dondeel autor presenta
su texto como “un ensayo de caracter esquematico”, en cuanto

notrata de agotar el tema, ni pretende que las sefialadas contraposiciones

econdmicas, sociales e histéricas entre ambos productos de la industria

cubanaseantodastan absolutas y tajadas como a vecesse presentan en el

contraste. Los fendmenos econdmico-sociales son harto complejos en su

evolucion historica y los multiples factores que los determinan los hacen
variar grandemente ensustrayectorias(p. 91).

Ortiz se preocupa pues, como buencientifico social, por dejar su estudio
a buen recaudodelas criticas que pudieran formularse en torno al
caracter simplificador 0 esquematico que implique escogerel contra-
punteo entre dos productos animizados,y también en cuanto al empleo,
critica y cita de las fuentes documentales empleadas. Se asomaasi en
el propio texto un contrapunteoentre las leyes productivas del ensayo
de interpretacion y las que rigen la monografia cientifica. En este caso,
Ortiz decide definir el concepio que vaa introducira partir de ese
momento,“transculturacién”, ala vez que ampararse enel sistema de

autoridades: “Sometidoel propuesto neologismo, transculturacion,a
la autoridadirrecusable de Bronislaw Malinowski,el gran maestro
contemporaneo deetnografia y sociologia, ha merecido su inmediata
aprobacion. Con tan eminente padrino, no vacilamosen lanzar el

neologismosusodicho”(p. 97). La referencia al gran antropdlogo nos
reconduce a su vez al prélogo la primera edicion, preparado porel
propio Malinowski, que a la vez que “autoriza”el valor académico del
conceptoy su ingreso al campoantropoldgico,lo reinterpreta como
enriquecimientodelateoria funcionalista.

Pero atendamosahora al propio concepto de “transculturacion’”.

Conla venia del lector, especialmente si es dado estudios sociolégicos,

nos permitimos usar por primera vez el vocablo transculturacion, a

sabiendas de que es un neologismo. Y nos atrevemosa proponerlo para
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queen la terminologia sociolégica puedasustituir, en gran parte al menos,al

vocablo aculturacion, cuyo uso se esta extendiendo actualmente.

Por aculturacion se quiere significar el proceso de transito de una

culturaa otra y sus repercusionessociales de todo género.Pero transcultu-

racion es vocablo mas apropiado.

Hemosescogido el vocablo transculturacién para expresar los

variadisimos fendmenosque se originan en Cuba por las complejisimas

transmutacionesde cultura que aquise verifican, sin conocerlas cuales es

imposible entender la evolucién del pueblo cubano,asi en lo econédmico

comoen lo institucional, juridico, ético, religioso, artistico, lingiiistico,

psicolégico, sexual y en los demas aspectos de su vida (pp. 91-92).

Notese el empleodel superlativo no sélo con valor expresivo sino
también descriptivo. El empleo deestos adjetivos,“variadisimos fend-
menos”y “complejisimas transmutacionesde cultura”tiene un especial
interés, en cuanto permite efectivamentea la mirada del ensayista
desplazarse con rapidez y abarcar fendmenos comoel encuentro de
las distintas culturas de los esclavosafricanos conla delos indigenas
americanos,sin el tamiz de la cultura dominante,y pasar asi, como dice
Coronil, de categorias cognitivas a estructuras de sentimiento(p.xiv),
o bien entenderel uso deltabacoy la explotacién del azicar como
complejos:tal es, por ejemplo,el caso de la aclimatacién simbélica y a
su vez heterogéneadel uso del tabaco porlos indoan-tillanos, que
integran un compuesto quea su vez debe ser desmontadopara entender
comoel uso del tabaco,el uso de la pipa y la simbologia del humoy el
aire puedenser reasimilados de manera diversapordiversas culturas y
experiencias,y asi pasar de los niveles macroa los niveles micro,abrir,
analizar y sintetizar de diversa manerala incorporacién de préstamos
culturales que se refuncionalizan.Tal es tambiéneltratamiento diferencial
que recibiran la “blanca”y pura azuicar y el “pecaminoso”tabaco,y la
prueba a que sera sometidoel complejo valorativo en torno de ambos
cuandoentrena loscircuitos monetarios y de explotacién agricola y
comercial a gran escala, hasta desembocar en fendmenos de
“transculturacion universal”, como la que permite que el soldado
de cualquiertrinchera en cualquierparte del mundo enciendapara su
consuelo,antesdelfin violento ensoledad,un cigarrillo.

Porotra parte, y como veremosenesta nuevacita, se elabora una
serie de términos que comienzan conelprefijo “trans” y de ese modo
refuerzan, por sonido y por sentido, la dindmica de los procesos:
“transculturacion”, “transito”, “transmigracién”(“de ambientes, de

culturas, de clases y de conciencias”), “traspaso” (“‘se traspasaron

de una cultura a otra mas potente, comolosindios; pero éstos sufrieron
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en sutierra nativa, creyendo que al morir pasaban al lado invisible de
su propio mundo cubano,y los negros, con suerte mas cruel, cruzaron
e] mar en agonia y creyendo que aun despuésde muertos tenian que

repasarlo para revivir alla en Africa con sus padres perdidos”). Los
términos,eufénicos, refuerzan la posibilidad de generar un rico campo
semantico que los retroalimente y vienen en apoyo’para la interpretacion
de procesos complejosy abigarrados:

Fueron los negros arrancadosde otro continente comolos blancos; pero

aquéllos fueron traidos sin voluntad ni ambicién, forzados a dejar sus

antecedentes costumbrestribales para aqui desesperarse enla esclavitud,

mientras el blanco, que de su tierra salia desesperado, llegabaa las Indias en

orgasmodeesperanzas, tocado en amo ordenador.Y si indiosy castellanos

en sus agobios tuvieron amparoy consuelodesus familias, sus projimos,

sus caudillos y sus templos, los negros nada de eso pudieronhallar[...] en

tales condiciones de desgarre y amputacionsocial[...] En mayor 0 menor

gradode disociaciénestuvieron en Cubaasi los negros comolos blancos.
Todos convivientes, arriba o abajo, en un mismo ambientedeterror y de

fuerza; terror del oprimidoporelcastigo;terror del opresor por la revancha

[...] Y todos en trance doloroso de transculturacion a un nuevo ambiente

cultural(p. 96).

Dados los multiples ambitos en que puede aplicarse y recontex-
tualizarse, y hasta en algunos casos resemantizarse, el concepto de

transculturacién (aunque hay un fondo del término que permanece
constante,es decir, que no significa nunca confusione indistincion
hibrida, sino asimetria, conflictividad, dinamismo, complejidad y

creatividad) noestan sencillo comoalgunospiensan;nolo es llegar a
un sentido unicoy ultimodel término, concebido precisamenteporsu
dinamica capacidad de readaptaciony resignificacion.Asi, se lo aplica
en seguida los fenémenosposteriores de inmigracion:la llegada de
gentes de todos los rumbos,todasellas a un nuevo mundo y todas
de paso,“a un proceso detransplantacion y reforma mas 0 menos
hirviente”(ibid.). De alli que desemboqueel propio Ortiz en esta
definicion, que no puedeentendersesin lo anterior:

Entendemosqueel vocablo transculturacion expresa mejorlas diferentes

fases del procesotransitivo de unacultura a otra, porque éste no consiste
solamente en adquirir unadistinta cultura, que es lo que en rigorindicala

voz angloamericana acculturation, sino que el proceso implica también

necesariamente la pérdida o desarraigo de unacultura precedente, lo que
pudiera decirse unaparcial desculturacién, y, ademas, significa la consi-

guiente creacion de nuevosfendémenosculturales que pudieran denominarse
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de neoculturacion. Lacriatura siempre tiene algo de ambos progenitores,

pero también siempre es distinta de cada uno de los dos. En conjunto, el

proceso es una fransculturacion, y este vocablo comprendetodas las fases
de su parabola(pp. 96-97).

Los rasgos fundamentales relacionadosconel proceso dela transcul-
turacion son entonces dinamismo, complejidad, creatividad, situacionali-

dad, diversidad en las formas,niveles, épocas deinterrelacion, siempre

heterogénea, asimétrica, que supone pérdidas y adquisiciones
diferenciales a partir de los gruposculturales puestos en contacto, y es
ala vez resignificadora y refuncionalizadora, en una tension que no
permite nunca abolicion de la asimetria ni de la diferencia (en todo
caso, refuncionalizacién y en ciertos casos paradoja) y algo muy
importante que muchoenfatizara Angel Rama:la consecuentecreatividad
a quedan lugar los fenomenosde transculturacion,con el surgimiento
de respuestas nuevas queson, comoloshijos, distintos de los padres
aunqueporten rasgos heredados.

2. Algunos momentosclave en la recepcion del concepto

Lahistoria de la recepcion y reexamen del término en distintos ambitos
cientificos es tambiénde gran interés. La primera valoracion positiva
del neologismoproviene, comolo dice Ortiz, nada menos que del
propio Bronislaw Malinowski, antropologofuncionalista cuya autoridad
en el Ambito de la antropologia hasido por muchosafios indiscutida.
En la “Introduccién”, también datada en 1940, que acompafiaallibro,

Malinowski saludael neologismodel autor cubano y promete apropiarse
de él, en lugar del término “acculturation”, que considera etnocéntrico
y valorativo, en cuantoel inmigrante llegadoalpais central tiene que
“aculturarse”, y comenta:

Todo cambio de cultura, o como diremos desde ahora en lo adelante, toda

transculturacion, es un procesoenel cual siempre se da algo a cambio de

lo que se recibe[...] Es un procesoenel cual ambaspartes de la ecuacion

resultan modificadas. Un procesoenel cual emerge una nuevarealidad,
compuesta y compleja; unarealidad que no es una aglomeracién mecanica

de caracteres, ni siquiera un mosaico,sino un fendmenonuevo,original e
independiente. Para describirtal proceso el vocablo delatinas raices transcul-

turacion proporciona un término que nocontiene la implicacion de una
cierta cultura haciala cualtiene que tenderla otra, sino unatransicion entre
dos culturas, ambas activas, ambas contribuyentes con sendosaportes, y

ambascooperantesal advenimiento de una nuevarealidad decivilizacion. 
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Asi, en un muy tempranoe inusitado antecedente de autocritica de uno

de los mayoresrepresentantes de una disciplina en plena expansion,
Malinowski reconoce la mayor bondad del conceptode transculturacion
respecto de otros conceptos menos complejos y mas reduccionistas,
comoel ya por esa época aceptado concepto de aculturacion. Segun
Malinowski, el concepto acufiadopor Ortiz permitia caracterizar con
mayoracierto procesos de reciproca aportacion entre dos culturas,
ambas activas y que contribuyenal advenimiento de una nuevarealidad.
En un tempranoantecedentedela crisis que habria de desembocar en
las teorias poscolonialesy el estudio de las culturas subalternas y que
habria de minar a la larga el autoritarismo del primer discurso
antropoldgico,el propio Malinowski admite incluso nada menos que
la posibilidad de deculturaci6ny abre la agenda dela antropologia al
estudio de procesos de encuentro o choque de culturas, en lugar de
restringirla a sociedadesy culturas atin en buena medidaaisladas de la
occidental.

La obra de Ortiz recibié también unavaliosa acogidaporparte de
otro de nuestros mas grandescriticos literarios, Angel Rama, quien la
aplicaa la literatura en Transculturacionnarrativa en América Latina
(1980), obra que constituye un importante antecedente para lo que
afios despuéshabria de convertirse en el enfoque de Ialiteratura desde
unaperspectiva cultural, con algunos vinculos, claro, con los hoy

llamadosestudiosculturales.
El concepto de “transculturacién”ha dadoasi lugar a unalarga

serie de estudios que confirman su potencialcritico. Desde el clasico
estudio de Julio Le Riverend,’ seguido por numerosas revaloraciones
del término en el propio ambitointelectual cubano, su revision en el
clima de revision de muchascategorias de analisis que se generé en
torno al quinto centenario del descubrimiento de América hasta el

estudio introductorio que mdsrecientemente, en 1995, le dedica

Alejandro Coronil y que me atreveria a decir que abre una nueva €época
de lectura de la obra de Ortiz, es posible encontrar unalargalista de
estudiosos queha entradoen didlogo con ese concepto, comoesel
caso de Néstor Garcia Canclini, cuyo concepto de “hibridez”es sin
duda una tomadeposicién respecto de otros comoel de “transcultu-
racion”para entenderlos procesosculturales en América Latina. Se
encuentra asi unalargaserie de estudios ligados a nuevas corrientes
criticas: posmodernidad,poscolonialismo, estudios de géneroetc. De

3 Julio Le Riverend,“Ortiz y sus contrapunteos” (1978). Véase tambiénel prélogo

ala edicién de Ayacucho.
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alli trabajos comolos de Judith Butler,’ Spitta o De la Campa,entre
muchosotros.

Existen tambiénvarias revisiones de conjunto que permiten a su
vez obtener un panoramacritico de los muchosestudios a que ha dado
lugar el concepto detransculturacién“revisitado”. Asi, en el afio 2000
aparecié en la revista Cuadernos Americanosunarticulo de Silvia
Nagy-Zekmi dedicado a “Angel Ramay su ensayistica transcul-
tural(izadora)”.° Esta autora revisa el concepto de transculturacion
partiendo de la teoria poscolonial en autores que enfatizan “la interaccion
e influencias reciprocas en los modos de representaciony practicas

culturales de diferente indole en las metrdpolis y las ex colonias que se

producenenlas llamadas‘zonasde contacto’”. Revisa también la

estudiosalas ideas de Mary LouisePratt, y retomala caracterizacion

de Jorge Yudice, quien en 1992 ofrece unadefiniciondel proceso de

transculturacion como “una dinamicaporla cualdiferentes matrices

culturales impactan reciprocamente —aunque no desde iguales

posiciones— unasobrela otra, no para producir unasola cultura

sincrética sino mas bien un conjunto heterogéneo”. La autora enfatiza

el caracter creativo del fendmeno,y recurre a los postulados de Homi

Bhabhaparaanalizar la transculturacion como“unapraxis creativa que

desconstruye en aparato conceptualde la modernidad”, y recuerda

que Bhabhaconstata la ambivalencia subyacente que se manifiesta en

tornoal discurso sobreel sujeto colonizado,ya queel discurso colonial

construyesu “otro” como estereotipo,en términosfijos, esencialistas

(olor):
Porsu parte, en el ya citado articulo “Barbarian theorizing and the

limits ofLatin American exceptionalism”, Joshua Lund emprende una

fuerte critica, que por miparte no necesariamente comparto,de algunos

4Véaseal respecto,la revisién de Joshua Lund, “Barbarian theorizing and the limits

of Latin American exceptionalism”, Cultural Critique, 47 (2001), pp. 54-90;cit. en

<http://muse.jhu.edu/demo/cul/47.1lund.htm|>. Para este autor, el excepcionalismo se

evidencia particularmenteenla trorizaciéndelas interpretacionesdel contacto cultural:

“Transculturation is proposed as a corrective of the dominant (universal) model of

acculturation,a functionalist notionthatfor Ortiz was incapableofeffectively analyzing

cultural change in Cuba”. Abunda también Lunden torno a la interpretacion que hace

Ramadel concepto detransculturacién y cita también, entre muchosotros autores, a

Walter Mignolo,para quien,en interpretacién de Lund, pensadores como Ortiz, Candido

y Ribeiro serian “teéricos del Tercer Mundo”quehan Ilevado a cabo una teoria barbara,

en cuantose apropiandelas herramientas tedricas hegemOnicas eurocéntricas con objeto

de ofrecer una critica de los modeloscivilizatorios y teorizar sobre los procesosculturales

en AméricaLatina.
5 Sylvia Nagy-Zekmi, “Angel Ramay su ensayistica transcultural(izadora) como

autobiografia en clave critica”, Cuadernos Americanos, num.81 (2000), pp. 193-2002.

‘
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pensadoreslatinoamericanos comoel propio Rama, quien se habria
aferrado, segun Lund,aun sentimiento de “excepcionalidad”, al que
este estudioso considera un sintoma de la tenacidad con que se

manifiesta la perspectiva eurocéntrica dentro delacritica latinoamericana
y latinoamericanista.°

Todosestos analisis prueban que el conceptode transculturacion
atesoraya desde su primera formulaci6nenlos afios cuarenta un enorme
potencial critico. A la vez que meparece admirablela proliferacién de
estudios sobre el problemade la “transculturacién”, me sumo a la

preocupacionde Coronil en cuantoal peligro de que la gran expansion
de los estudios culturales nos haga perder de vista el valor y los
maticesde la temprana afirmaci6n de Ortiz y nos Ileve a desembocar
en unaestatizacion desmovilizadora:“E]tratamiento de formas culturales
comofluidase inestables puede tentarnosa veren él a un etndgrafo
posmoderno”(p. xv).

Dealli que resulte productivo recuperar la via de andlisis abierta
por Rama, quien ve los fendmenosdetransculturacion comoparte de
un proceso mas amplio y complejo que el que marcabael estudioso
cubano,en cuanto contemplala posibilidad de “‘pérdidas, selecciones,
redescubrimientose incorporaciones”’, comooperaciones concomitan-
tes que “se resuelven todas dentro de unareestructuraci6n general del
sistemacultural, que es la funcion creadora masalta que se cumple en
un proceso transculturante”. Ramarescata asi posibilidades no
contempladasporOrtiz, comoel proceso de “seleccién” Ilevado a
caboporlos representantes de la cultura hegemonica en el momento
de la conquista (fendmenoya advertido por Foster), asi como la
selecciénde los elementosdela tradicién a quedio lugar la propia
cultura dominada. Ramarecupera tambiénel papel que cumplié por
muchos afios el intelectual latinoamericano, caracterizado por la

independenciaenloscriterios de seleccion de elementosde la cultura
dominante, de tal modo queno se puedehablar de copia de los modelos
sino de seleccién de muchosde los rasgos heterodoxosqueincluia esa
propia cultura para servir a un proyecto de independenciacultural. En
su estudio, Ramaintegra cuestionesrelativas a la “lengua”(sistema
lingiiistico y formas creativas de superar la dualidad lingiiistica) y ala
“estructura literaria’’,e incorpora tambiénel concepto de “subculturas
regionalesy clasistas”para el andlisisliterario.’

° Angel Rama, Transculturacion narrativa en América Latina, México,Siglo xx1

1982, p. 39. :
7, “, . .

: Se preocupa Ramapor“el problemacultural y literario que vivié la narrativa
latinoamericanabajo el nuevo impacto modernizadordelsiglo xx, con relaciéna la linea
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Por muchosafios y en multiples encuentros sobreel tema, se

reconocié la importancia del concepto de “transculturacién” como

tempranarespuestaalternativa al concepto de “aculturacion’, por

entonces hegemonicoen el campo antropolégico, y se lo someti6 a

intenso debate. Buena muestra deello es el andlisis que el gran

antropdlogo mexicano Gonzalo Aguirre Beltran dedica al tema.*

Muchose ha reflexionado tambiénen torno de la capacidaddel

concepto acufiado porOrtiz para interpretar fendmenos caracterizados

por la asimetriay el conflicto en el contacto de culturas, como lo son

los procesos queresultan de la expansién colonial. En ese sentido,

obligado es evocar otro concepto de enorme productividad, el de

“heterogeneidad”, planteado por Antonio Cornejo Polar para estudiar

fenédmenosconcaracteristicas afines. Y necesario es también subrayar

la valentia de estosestudiosose intelectuales que,al plantear las cosas

en esos términos —comolo hard tambiénelescritor y antropdlogo

José Maria Arguedas en “Nosoyun aculturado”—’ sometian a un

examen inclementesu propia posicion comointelectualesy letrados

insertos en el complejo mundolatinoamericano.
Para cerrar esta seccién menciono tambiénel renovadointerés por

estudiar la formacionintelectual de Ortiz. En efecto, mientras que para

algunosespecialistas hay una indiscutible continuidad entre el enfoque

de sus primerostrabajos, representados en el ciclo de Los negros

esclavos, Los negros brujos y Los negros cimarrones y el Contra-

punteo,para otros existen marcados cambios: {evolucion, enriqueci-

miento o salto cualitativo entre la primera y la segundaetapade la

producciénteérica de Ortiz? A este respecto cito como ejemplo el

trabajo que Arcadio Diaz Quifiones, estudioso de la Universidad de

Princeton,le dedica en un numerorecientede la revista Prismas. Se

trata del trabajo quellevaportitulo “FernandoOrtiz y Allan Kardec:

espiritismo y transculturacion”,'° seguido por un muy interesante

comentario de Oscar Teran.

transformadora delos escritores regionalistas que, aunque cubiertos porla difusion

esplendorosa que adquirieronlos escritores de la linea cosmopolita, cumplieron una

ingente modificacién de los presupuestosde su arte y acometieron una reinvencidn delas

formas narrativas cuyaoriginalidad y cuyarepresentatividad respecto de los auténticos,

generalizadosproblemas del continente, quizas no hayasidovista en toda su amplitud”,

Rama, Transculturaci6nnarrativa en América Latina[n. 6}, p. 119.

* Gonzalo Aguirre Beltran, E/proceso de aculturacién, México, UNAM, 1957.

° José Maria Arguedas,“Nosoy un aculturado”, en El zorro de arribay el zorro de

abajo,ed.critica de Eve-Marie Fell, coord., Madrid, aca, xxe. siécle, 1996, pp. 256-

258.Setrata de las palabras pronunciadas porel autor enel acto de entrega del premio

Inca Garcilasode la Vega, octubre de 1968.

10 Prismas. Anuario dehistoria intelectual (Universidad Nacional de Quilmes), nam.

2 (1998). 
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Diaz Quifiones muestra la influencia queel pensamientoespiritista
de Allan Kardec,y el concepto de transmigracion, asociado a su veza
los de desplazamiento, progreso espiritual y evolucion, tuvieron en la
génesis del conceptode transculturaciény en la complejizacion del
pensamientodel primer Ortiz, muy influido en un principio porel
positivismo de Lombrosoy porla etnologiaracista de Nina Rodriguez.
Segun Diaz Quifiones,la doctrinaespiritista proporcion6 a Ortiz

herramientas para comprenderla cuestion racial desdeunateorfa evolutiva
que abarcabala espiritualidad nacional, el derechoy la religion. La doctrina
espiritista es, como veremos,un aspecto fundamentalen los origenes del

concepto de fransculturacion. Portanto, reducir la trayectoria de Ortiz al

paso de la criminologia a la transculturacién impide verlas multiples
filiaciones, resonanciasy entrecruzamientos que encontramosensustextos
magistrales(p. 11).

3. Para una nueva lectura

de los ensayos de interpretacién

E1trabajo de Ortiz constituye también unapieza clave enel conjunto
de los mas licidos esfuerzospor encontrar categorias de andlisis que
permitan interpretar procesosde largo alcance historico y geografico y
quea su vez contribuyana superarcriticamente el discurso sobre lo
nacional. En efecto, pensar el problema indigena comolo hace
Mariategui; pensar al gauchoy la frontera como lo hace Martinez
Estrada; encontrar, comolo hace Gilberto Freyre en Casa grandey
senzala, una formaci6n caracteristica de un proceso de expansion
colonial o proponer grandes categorias comolas de “heterogeneidad”
y “transculturacién”noessino plantear que esas unidadesdiscretas
que son las nacionalidades latinoamericanas son atravesadas por
procesosculturales e intrahistéricos de mayornivel de generalidad.

Lospropiostextos en loscualesseinsertan estas propuestas revisten
tambieninterés, y esperan un merecido estudio de conjunto:se trata de
esagran familia integradapor aquellos quepodemos denominar “ensayos
de interpretacion”, y que, a despecho de las fuertes divergencias
ideolégicas que puedenexistir entre ellos, se apoyan en una estrategia
interpretativa comin.Porempezar, estos textos intentaron una integra-
cin de elementos de las ciencias sociales en ciernes (economia,
sociologia, psicologiasocial, antropologia) aun discurso en el que predo-
minan intuiciones, imagenes y metaforas, en una prosa de gran estilo
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literario. Para decirlo de otro modo, estos ensayos nos ofrecen una
resolucion estética de cuestioneshistoricas y culturales a través de

diversas estrategias literarias, como la animizaci6ny la conversion en
personajes, mascaras 0 fetiches enel caso deltabaco el azticar, o
mastarde el ajiaco,en el caso de Ortiz, o bien la narrativizacion y
cierta idealizacionde la convivencia entre los habitantes de la casa
grande y la senzala,o la conversion tragicade la épica del gaucho en
el caso de Radiografia de la pampa y Muerte y transfiguracion de
Martin Fierro. Y cuando merefiero a “estetizacion”no lo hago en

cuanto se trate de ensayos desmovilizadores, que encubran con

estrategias poéticas y creativas las dificultades de la descripcionyel
diagnéstico, sino porque buscanunasintesisy la inscripcidn de la
situaciOnparticular en un horizonte universal de sentido. En muchos
casos marginadoscon la emergencia del discurso duro y “cientifico” de
las ciencias sociales, los ensayosdeinterpretacion vuelven a ser resca-
tadosen nuestrosdias poresa su peculiar formade hablarnosde los
valoresy el imaginario de nuestra sociedad. Si por muchosafios se
penso que arte y conocimiento duro eran irreconciliables, hoy las cosas
han cambiado.(Quésignifica hoy hablar del vinculo entre estética y
conocimiento?

Comobien lo dice Paul Ricoeur, el arte permite condensar,
intensificar significados; la densidad de la obra permite albergar
posibilidades polisémicas y alimentar nuestra experienciaa la vez que
abrirla los multiples significados que se nos dan de manera simultaénea
o sucesiva.'' Si nosinteresanelarte y la literatura no es solo por su
caracter mimético o representativo: su valor no consiste solo en
reduplicar lo real, como una malafotografia de aficionado. Enelarte
hay un doble movimiento:unaretirada fuera del mundoy unretornoal
mundo.Al encontrar en el contrapunteodeltabacoy el aziicar el hilo
conductor de una experiencia compleja que deriva en muchoscasos
en distintas formas detransculturacion quese dan endistintas esferas y
ambitos,en distintos niveles y tiempos,endistintos gruposy situaciones,
el ensayista logra efectivamente no s6lo nombrar “econémicamente”
(merefiero aqui a la “economia”estética, esto es, ala apelaciona la
sintesis en elementos polares,simétricos, dinamicos) los procesos sino

acentuar su dinamica, su apertura. Dicho de otro modo,elprincipio
constructivo que conllevan contrapunteoy transculturacién opera

"' Paul Ricoeur, “La experiencia estética”, Praxisfilosdfica (Cali, Colombia, Escuela
de Filosofia de la Universidad del Valle), nimero dedicadoa Filosofia delarte, nuevaserie,

numero 7 (noviembre de 1997), pp. 3-22. 
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ordenandolos inntmerosdatos contenidosdel ensayo pero a la vez
organizandolosen un procesodeestructuraci6n que a su vez nos remite
auna nuevainterpretaciéndelafuera del ensayo a travésdela 6ptica,
no de orden y desorden,no de civilizaci6n y barbarie, no de superior-
inferior, bueno y malo,sino de una dindmicaquedisefia oposiciones,
las pone en contrapuntoy las lleva al encuentro creativoy plural. Y al
hacerlo pliegaal lector en esta experiencia,a través de ese elemento
afectivo que consiste en “liberar enel lector la emocién del autor”.
Emociénque, en elcaso del ensayo, como lo mostré Lukacs, es también
la intelectualidad como vivenciasentimental. Hay ademas, comotraté
de probarlo en variosestudios sobre el ensayo, un enlace entre expe-
riencia inmediata, situacional y el horizonte de sentido: contrapuntoa la

vez que integracién siempre dinamicaentre uno y el universo. En
términos kantianos,se diria que hay un librejuego entre la imaginacién
y el entendimiento,entre la plasmacion de algo inmediato,irreflexivo y
un subjetivo universal. Si el arte no tuviera todas estas capacidades
seria insignificante, se reduciria a simple diversion,seria inocente.

Comonoslo han ensefiado tambiénotrosespecialistas,elarte y la
literatura —en nuestro caso, el ensayo— nosofrecen una redescripcion
de larealidad.’” Las propiedadesestéticas que asignamosa los objetos
les confieren una significacion.El arte ofrece una forma de comprension
enlacual el componente emotivo y cognitivo van de lamano. Laemocién
estética posee asi, y precisamente por(no a pesar de) contar con

elementos emotivos, un caracter epistémico. Para Goodman,la

diferenciaentre el arte y la ciencia “no pasaporla diferencia entre
sentimientoy fe,intuicione inferencia[...] lo sensible y lo cerebral, lo
mediato y lo inmediato,verdad 0 belleza, sino unadiferencia entre la

manera de dominar ciertas caracteristicas especificas de los simbolos”.
Elarte nos ofrece a la vez un efecto de presentacion y de representacion.
Lasobras de arte constituyen los mundosen que vivimos, nos dan
comprensi6n mas quecerteza, dice Goodman.Pero la vez, las obras

de arte condensan el imaginario de una cultura, ese mundolingiifs-
ticamente alumbrado a queserefiere Castoriadis, esa “semidsfera”

lotmaniana quehacevivible nuestro mundo:“E]arte posee sin duda un
valor epistémico, en cuanto constituye unaestructura de inteligibilidad
de la realidad que nosrodea, gracias la cual las cosas y las situaciones
no se nos aparecen comocaoticas y faltas de sentido, sino como
significativas y expresivas [...] Las propiedadesesteéticas 0 artisticas

!2 Jean Pierre Cometti, Jacques Morizot, Roger Pouivet, Questions desthétique,

Paris, pur, 2000. La traducci6n delas citas es mia.
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que atribuimosa los objetos vienen a conferirles una significacion’(p.
91). La experienciaestética parece ofrecer sobre todo “una forma de
comprensionenlacual las obras de arte cumplen un papeliiidisociable
y armoniosamente emotivo y cognitivo”(pp. 90-91).

Todasestas notas se puedenaplicar a la familia de ensayos de
interpretacion. Regresemos un momentoal texto de Ortiz:

Hace siglos que un famosoarcipreste de buen humor,poeta espafiol de la

Edad Media[se refiere, claro, al Arcipreste de Hita] dio personalidad al

Carnavaly a la Cuaresmay los hizo hablar en buenosversos[...] Acaso la

célebre controversia imaginadapor aquel gran poeta sea precedenteliterario

que ahora nos permitiera personificar el moreno tabaco y la blanconaza

azucar, y hacerlossalir en la fabulaa referir sus contradicciones.
Tales contrastes no son religiosos ni morales, comoeran los rimados

por aquel genial presbitero, entre las pecaminosas disipaciones

carnavalescas y las regeneradoras abstinencias cuaresmales. Tabaco y

azucar se contradicen en lo econémico y en lo social, aun cuando los

moralistas rigidos también se han preocupadountantodeellosa lo largo de

su historia, mirandoconiracundia al uno y con benevolencia la otra. Pero,

ademas,el contrastante paralelismo del tabacoy el azticares tan curioso,al

igual que el de los personajes del dialogo tramadoporel Arcipreste, que va

masalla de las perspectivas meramentesocialesparaalcanzarlos horizontes

de la poesia (p. 11).

El estudioso es asi el observador de un proceso que se ha dado
objetivamenteen el plano economics,histdrico,social, cultural, pero

es al mismotiempo su intérprete,y de alli que lo pongadesde el comienzo
en clave estética. Al sintetizar la complejidad del fendmeno en dos
grandes movimientoscontrastantes y hallar en este contraste, en este
contrapunto,la cifra, la clave de la narracion, la vida censurada y

pecaminosadeltabaco,elfruto dela tierra, que nace y se domestica,
y la delazuicar, procedente detierras lejanas que se hace, que se insta-
lay cambiaentodoslos sentidosel paisaje dela Isla en favor de una
economiade monocultivo para la exportaciOn, encuentra Ortiz una forma
de presentacion, pero también de indagacion, una herramienta

interpretativa que le permite acceder a un publico mas amplio que el
especializado, y que es un sector culto capaz de entender el guifio
hacia el Arcipreste ala vez que la enorme brechaquelo separa deél:
se trata del contrapunteo cubanoentrela naturaleza y la cultura, entre
la descripcién del antropélogo y la recreacion del escritor, entre la
cultura desnudalaculturahecha literatura, entre el explicardescarnado
y el narrar. 
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Hayotra serie de elementos en comutn entre el texto de Ortiz y los
que conforman la familia de ensayosde interpretacion: su “lectura’” de
la historia comosifuera un texto y su “lectura” de los textos como si
fueran representacionesclavedela historia, en una doble referencia

queprefiere enfatizar la posibilidad de intereomunicacionentre literatura
e historia. Sin embargo, cabe sefialar que,a diferencia del tratamiento
del discurso hist6rico comonarrativa, predominante en autores como
Hayden White, en este casosetrata del reconocimiento de un caracter

histdrico en sentido fuerte de los textos de creacion. Algo bien diferente
porcierto a la nocion de que “todolo sélido se desvanece enel aire”.

Transcribiré in extenso uno de los muchospasajes admirablesdel
estudio preliminar de Coronil, comoéste en el que se procura explicar
“el extrafio efecto queel libro produceenlos lectores”:

Mientras masnoshabla Ortiz sobre el tabaco y el azucar, mas sentimos que

aprendemossobre los cubanos,su cultura, musicalidad, humor, su pérdida

de raices y su modo barroco de rearmarsus identidades al integrar los

significados fracturados de multiples culturas. Como que empezamos a

entender imperceptiblemente las fuerzas sociales que condicionaron la

construcci6n activa de las identidades cubanas dentro del contexto de las
relaciones coloniales y neocoloniales. ,Cémoes que unlibro sobre dos

mercancias produceeste efecto?

Tal vez el misterio de este efecto, y la aparente contradiccion entre
estos dos puntosde vista se resuelve cuando nos damos cuenta que

Ortiz trata el tabaco y el azicar como construcciones metaforicas

altamente complejas que representan al mismotiempo cosas materiales
y actores humanos. Masatin, al mostrar comoesosobjetos y actores
se definenporsu interaccionsocial bajo condiciones especificas, ilumina
las fuerzas que configuran las vidas delosreales actores dela historia
cubana.

Y continua Coronil con un no menortratamiento dela fetichizacion
de las mercancias:

Ortiz, desde mi perspectiva, usa el poder de fetiche de las mercancias como

una forma poética de entender la sociedad que las produce. Sin hacer

referencia a Marx, muestra comola aparienciade las materias primas como

entidades independientes —comoagentes potentes que siguen sus propias

leyes— tiene quevercon susorigenesligadosa las relacionesconflictivas

de produccién y confirma una percepcién de sentido comun de esas

relaciones comonaturales y necesarias. Las representaciones equivocas

que se dan de manerasignificativa cuandolas relacionessociales aparecen
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codificadas comoatributo no de la gente sino delas cosas, transformalas

mercancias en jeroglificos opacos, cuyo poder misterioso deriva de la

habilidad deocultarla realidad, y cuyos multiples significados s6lo pueden

ser descifrados a travésdelandlisis.
Al construir un travieso juego de mascarasentre el tabacoy el azticar,

Ortiz vincula los fetiches con las posibilidades poéticas y transgresoras de

lo carnavalesco. Usandoel idioma de los encuentros fetichizados de la
cultura cubana,presenta unainterpretacion contrafetichista que desafia las
interpretaciones esencialistas de la historia cubana. A este respecto, su

trabajo resuenaconeltratamiento del fetichismo que hace Walter Benjamin,

quien,a diferencia de otros miembrosde la Escuela de Frankfurt, preocupados

sobre todopor“desfetichizar” la mercanciaalservicio de la realidad, buscd
comprender cémolos fetiches comandan la imaginacion,al revelar y apreciar

su poderde mistificacién.Altratar el tabaco y el azicar no comocosas sino

comoactores sociales, Ortiz en efecto los vuelve a insertar en el mundo
social quelos crea, los resocializa comosilo fueran y al hacerlo iluminala

sociedadde la cual han surgido. Lasrelacionesreferentesa las apariencias
reales de las materias primas comofuerzasindependientesse vuelvenvisibles
una vez que éstas son tratadas como lo que son, objetos sociales que

personifican actores autonomos(pp. xxvii- xxviii).

Transcriboen Ultimo término esta no menosnotable observacion:

Al actuar comoobjetosy sujetos dela historia, las mercancias se muestran

como elementos que no sdélo son productode la actividad humana, sino
fuerzas activas quela constrifien o le dan poder.Asila accion historicallega

a incluir las condiciones generativas de la accion misma. Comounacritica

dela reificacién, el contrafetichismo de Ortiz cuestionatantolas interpreta-
ciones conservadoras que reducen la historia a las acciones de fuerzas

externas comolas concepcionesliberales y humanistas que adscriben la

accion histérica a sélo las personas. Su contrafetichismo incluye unacritica

a laesencializacién del individuoy a su jerarquizacion delas culturas. Como
dice Paul Eiss, se trata de un contrafetichismo pero también de un

antihumanismo[...] Asi la transculturacién insufla vida en categorias

deificadas, incorporandolos intercambios entre las gentes y dejandoal

descubierto historias que estaban sepultadasbajo identidadesfijas (p. xxx).

Los ensayosde interpretacion han sido fuertemente impugnadospor
muchosrepresentantes delas ciencias sociales en cuanto se los acusa
de particularismo,dilettantismo, intuicionismo etc. Sin embargo,
tambiénenafios recientes muchosvuelvenal ensayo de interpretacion
como una formacion discursiva capaz de ofrecer ciertas visiones de
conjuntoy ciertas observaciones de una enormelucidez, que la mayoria 
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de monografias no puede ofrecer. ;A qué se debe esto? Adelanto una
explicacion:este tipo de ensayosparte de la intuicién de que ciertos
fendmenose institucionessolo se pueden entendera la luz del horizonte
moraly de sentido en que seinscriben,e intuyen la existencia de esa
“semiosfera” que se debe explorar muchas vecesa través defuentes
insOlitas para el trabajo cientifico tradicional: simbolos, conductas,
expresiones del lenguaje marginales y prohibidas, rasgosdela vida
cotidiana; aquellos que algunos estudiosos denominan “entrelugares”,
a los que es impensable acceder desde los enfoques ortodoxos y
tradicionales. Y las expresionesartisticas y literarias son por supuesto
lugares privilegiadospara esa indagacion, asi comolo son las fuentes
que ellos emplean y no han sido convencionalmente valoradas por
eruditos de archivo o querara vez fueron colectadas porloscientificos
sociales, debido a su particularidad, su excepcionalidad y sobre todo
el desprecio que porellas suele sentir el mundointelectual. ;C6mo
animizar y trazar las vidas paralelas a la vez que contrastantesentre el
tabaco y el aztcar sin recurrir a datos que sdlo se obtienen por
sensibilidad y capacidad de observacion,registro y memoria? Refranes,
anécdotas, insultos, miradas, contrastes, cantos, gestos, actitudes,

bravuconadas, expresiones sancionadas,castigadas, ocultasporla

cultura oficial, emergen para arrojar nueva luz a través de la prosa
magnifica de nuestros grandes ensayistas. Claro es que de inmediato
se nos antoja comparar este esfuerzo con los antecedentes de muchas
practicas desconstructivas y desenmascaradoras comolas que practican
hoy los estudiosos de la posmodernidad. Sin embargo,nuestros autores
partian de un sentido fuerte de la historia,la cultura,la literatura, de

modo quesutrabajo no coincide ni con la moderna “escrituralizacién”
de la realidad ni tampococonla nocién de una razon débil. Escritos
desde América Latina, se ven permeadosporla aceptacién de la
heterogeneidad y la conflictividad de los procesos estudiados.

Asi, la propuesta de repensar la transculturacién comoun rasgo
caracteristico del modo de abordar su objeto de estudio porparte del
intelectual latinoamericano confluye con la preocupacién de los
especialistas provenientes del area delos estudios poscoloniales,
culturales y subalternos en caminos que a veces confluyeny en otros
casosson divergentes. Este interés mucho nosdice de lanecesidad de
recuperar las grandes categorias explicativas, pero también mucho nos
dice de la tensién que vivenlos estudiososen su afan porsalvar la
distancia entre sujeto y objeto y encontrar nuevas formas deinsertar su
mirada en un campo quelos incluye a la vez que excluye de manera
conflictiva. La preocupacion porOrtiz muchonosdicepues respecto
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de la tension entre“filiacion”y “afiliacion”(término propuesto por
Edward Said y en nuestro medio recuperadoporJulio Ramos) del
intelectual dedicado a pensar América Latina y de como, precisamente
através de la construccion del ensayo, encuentra una nueva forma de

afiliacion y un nuevolugar simbdlicoenel cual insertarse, desde donde
pensar su mundoa la vez que pensarse a si mismoen él. _

Concluyo con una pregunta obligada:{sera el propio ensayo de
interpretacion una forma“transculturada”, marcada tambiénporla
heterogeneidad,la tensiony el conflicto? La selecciénlingiiistica y
la estructura del texto, porparte de un autorque se obliga asi mismo
aincorporar lo distinto para traducirlo al lector cultoe invitarlo, a través
de la seducci6nde lo bien pensadoy bien escrito, generan un proceso
creativocaracteristico de esta gran familia que penso lo cultural como
enriquecimiento de lo candnico, y que en algunos casos, como el de
Maridtegui y el de Ortiz, Ilegé no sdlo aun replanteo de la subalternidad
sino también aunnuevoplanteodela posiciéndelintelectual ante la
historia, la culturay la realidad social de su época.
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Entrela ficcion y la realidad:
paradojas del Caribe angléfono

Por Edith Pérez Sisto*

ETE ENSAYORINDE HOMENAJEal gran filosofo mexicano Leopoldo
Zea, fundadorde soLar (Sociedad Latinoamericanade Estudios

sobre AméricaLatina y el Caribe), a quien tuve el honor de conocer
durante el VIII Congreso de esa Sociedad “El Caribe, antesala del
nuevo mundo”, celebradoenelInstitute ofInternational Relations, The
University ofthe WestIndies, St. Augustine Campus, Trinidad y Tobago,
del7 al 12 de octubre del 2002. Paraeste ilustrefildsofo lo primero es
lacondicién humana:

No mesiento superiora nadie, pero tampocoinferior, simplementedistinto,
ypor serlo debo comunicarmepara hacermeentender, usando el don que la
Providencia nos otorgé: la razon. Si no lo logro quiero, al menos, dejar
testimonio dela resistencia a la sinraz6n. La gente en sus ambiciones ha
tratado siempre de dominara la naturaleza y a los otros, esto ha originado
ineludibles catastrofes naturales; comoesta sucediendoconla naturaleza
humana,queya esta originandosu respuesta (Zea 2001: 38).

jQuedistinta hubiesesidola historia si muchos pensaran como Leopoldo
Zea!Pero larealidad apunta hacia algo mas inquietante. Realidad o
ficcion quetrataremosde explorar

a

partir de los grandes temas centrales
del Caribe angl6fono:la busquedadelos origenes,las paradojas de la
relacion colonizado/colonizador,las repercusioneshistorico-sociales,
el autoexilio comorespuesta, la autoidentificacion en una sociedad
multiétnica, la religion como impulso regenerativo inherente alatradicién
cultural “créole”, el Carnaval, algo mas que una mascarada.

Laliteraturaplasmatantolaficcién comola realidad de los pueblos.
Reconocer la existenciade una region cultural Ilamada Caribe es admitir
el poder de la imaginaci6nenla historia. El Caribe es un encuentro de
ficciones fascinantes, laprimera enel orden cronolégico y mitolégico
deese vastoterritorio que los colonizadores europeosIlamaron el Nuevo
Mundo; metafora de aquellos que consus riquezas ensancharonel
ambito del capitalismo europeo,simulando un paraiso en el horror de
la sociedad esclavista. Seguin Beatriz Pastor,el andlisis de

* Universidad Sim6n Bolivar, Venezuela. E-mail: <esisto@usb.ve>.
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ese objeto diverso, misterioso y cambiante[...] comienza, de forma necesaria

con la evocacién de un mundofascinante y remoto,con la invencion de una

complicidad que, a través de mas de cuatro siglos, comparte las quimeras,

revive las leyendas y conoceel desengafio. Esa evocaci6ntranscurre como

un viaje imaginario, que recorre lugares nunca vistos, afirma soledades,

reconoce a los muertos y hace retrocederlas fronteras del olvido (1983: 7).

A pesar delas separacionescreadasporla distancia geograficay la
existencia de Estadosindependientesen el Caribe angl6fono,es posible
hablar, en términosgenerales, de una literatura caribefia anglofona. David

Dabydeen argumentaquela experiencia comundela colonizacién,
desplazamiento,esclavitud, emancipaci6n y nacionalismo han moldeado

los ambientes caribefios, creando una unidad de experiencia,la cual
puedeseridentificada como especificamente caribefia (Dabydeen y
Wilson Tagoe 1987: 13).

La busqueda delos origenes

ELescritor guyanés Wilson Harris nosdala clave para entenderla
problematica realidad del Caribe anglofonoal sugerir en su novela
Carnivallos origenes del Nuevo Mundo:

Desdelatibia “seguridad”quele brindael titero de su madre puede ver sus

lagrimas(las de su madre)caer por sus mejillas. La tristeza de su madre lo

hace sentir inseguro, no deseado.Asi surge en él(el feto) un vago recuerdo

fetal: jél era el fruto de una violacion! Su bidgrafo le pregunta {Persiste aun

la union entre la marca del estigmay el falso chaman dentro de uno de los
secretos mas profundosdel Carnaval, la mascaradel adulterio? (1985: 29).

Laliteratura delos afios cincuentay sesenta examinaba en formarigurosa
la experiencia colonial, combinando unaperspectivaanticolonial
con la biisqueda de nuevas definicionesy valores. Segiin Dabydeenla
tendencia generaldela épocaestablecio unafuerte voz anticolonial
comoparte de un argumentopolitico que pretendia protestar mientras
quelapoesiaexaminabala naturaleza dela sociedadlapsique colonial.
El pasadoerarecreado peroen ficcién, en términos mas imaginativos,
los cualesle dieron losescritores la posibilidad de explorar las comple-
jas consecuencias dela historia dela region.Parael escritor creativo
de este periodola aprehensién dela historia era particularmente
problemiatica, ya que el pasado, manifestadoenel presente, parecia
negativo y carente de creatividad.Lahistoria del Caribe anglofono,
concebida en términosde progresoy desarrollo, parecia fragmentada
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y dependiente de valores implicitos en el lenguaje y la cultura de un
podercolonial. El escritor creativo, comprometido con el pasado,
demandabaun enfoque nuevoy radical.

Paradojas de la relacién colonizado-colonizador:

repercusiones historico-sociales

Para un escritor como George Lamming,oriundo de Barbados (1968),
la historia pasoa significar masquela definicion dadaenellibro de
historia. Pas6 a significar no sdlo una sucesién de episodios con
conexionescausales, sino algo mas:la creacién de unasituacion que
ofrecia una oposicién antagénicay un reto de sobrevivenciael cual
debia ser enfrentado de una maneradecisiva. Enotraspalabras, el
pasado debiaser confrontado y exploradopero sdlo conlos ojos del
futuro que segin Lamming esta en la comunidad dela gente, su
entendimiento,su identidad y la reintegracionde sus personalidades.
En sus novelas Lamming explora las relaciones coloniales y lanaturaleza
de la dependenciacolonial y larebelién. Este novelista revelala realidad
del hombre caribefio en formas quela historia convencional no hubiese
podido.

La novelaIn thecastle ofmy skin (1953) de George Lamming es
unadelas obras que mas han influenciadolaliteratura caribefia. Como
muchasdelas obras publicadasenlosafios cincuenta por escritores
negros, es un testimoniodelatransicin de unjoven que se aproximaa
laetapa adulta. Es interesante destacar que el mismoautor ha comentado
que esta novela,en particular, es autobiografica. Hace algtin tiempo
escribié “traté de reconstruir el mundo de minifiez y mi adolescencia”.
Tal aseveracion fuertemente confirma la impresion planteada en su
trabajo. Sin embargo, Jnthe castle ofmy skin es mucho mas que una
autobiografia. Es unacronica del desarrollo del despertar creativo, un
retrato del escritor como unjoven en la época dela colonia. La novela
esta repleta de vividas experiencias que conscientemente prueban el
significado delas cosas,lo cualindica su singularidad. La imagen del
titulo plantea una cualidad de separaciéndel sujeto colonizadoal sujeto
autoidentificado.

Enlosafiossesenta una preocupaciénsimilar porelsignificadoy el
sentido marcéla intensa exploracion de Wilson Harris sobreel impacto
de la historia en la personalidad caribefia. Sus novelas recrean las
aberracionesdela historia en la conciencia tanto del opresor como de
sus victimas; recreandonosolo el dramadel conquistadory el derrotado
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sino tambiénla dualidad y paradojas de la confrontaciénasi como las

posibilidades de una nueva comunidad. En Carnival (1985) Wilson
Harris elabora extensamente lo referente alos alcances y limites de la
autoridad imperial —impuesta en la Colonia—la relacién colonizado/
colonizador, su misiOnpolitica y sus posibles repercusioneshistérico-
sociales sobre la dispersionpolitica en el globo. Porque Carnival,
comotodagran obraliteraria, es el resultado de la elaboracion posterior
de toda unaserie de experiencias, de fusiones de planos, ideas, obse-
siones, de la asimilacion peculiar de la cultura de la época, de impresiones
del autor, que funde magistralmente todoello y mucho mas en una gran
sintesis narrativa de contenido progresivoy, sin embargo,circular y de
base moralestricta, indispensable para que el hombre pueda salvar su
unidad y conciencia moral al encontrarse con la Ambici6n, la Disensién

y con la influencia canibal del capitalismo en la modernidad,para las
que Harris busco y encontré en todo momento unaformadesintesis
poética y enciclopédica. Para WilsonHarris,el multiple ser caribefio
puedevivir las fasesritualizadas del Carnaval y coexistir con Dionisio
en la mas grandeorgia: la orgia humanadesdeel colonialismohasta el
capitalismo y observar desdela primerafila la caida de los grandes y
pequefios imperios, donde Ambicion, Avaricia y Disension son persona-
jes centrales sobreel escenario dela Historia.

Enlaliteratura caribefia los temas de anticolonialismo y nacionalismo
fueron parte de un movimiento politico para la independencia y la
manifestacion de un nacionalismocultural. La concienciadel caribefio,

con caracter, historia y aspiraciones separadas de la metropoli, inmersa
en la ideologia del movimiento nacionalista, se reflejaba desde distintos
angulos enla literatura de mediadosdelsiglo veinte. Por una parte
existiala literatura anticolonial, en su mayorparte poesia, compuesta
porescritores comprometidos que subordinaban el contenido la funci6n
sociopolitica y el poema era menos una evocacion imaginativa que una
protesta expresandoel descontento porla represion colonial. En la
novela emergio un nuevointerés porla historia, el proceso histérico y
la continuidad de la experiencia historica. Esto marco el despertar
caribefio, a su vez retadoporideas propias del siglo diecinueve acerca
de la carencia de una historia propia. Durante los afios cincuenta y
sesenta los temas anticoloniales asumieron una variacion y profundidad
mayor. Tanto los novelistas comolos poetas se dedicaron la tarea
rigurosa de analizar la sociedadcolonial, evaluandola rebelioncolonial
y explorandosu psique. 
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El autoexilio como respuesta

E1interés porla experiencia caribefia ha Ilevado,invariablemente, a
los novelistas a explorar temas dela psique colectiva de la region, entre
los cualesdestacael exilio. En la novela The lonely Londoners (1956)
deltrinitario Sam Selvon,los personajes remiten metaforicamenteal
desarraigo como/eitmotiv, salen ala busqueda de su identidady raices
que siempre estuvieronalli, en su pais natal. En esabusqueda se enfrentan
estoicamente su nuevarealidad de exiliados, que resulta totalmente
enajenante. Paraddjicamente, es a través de la risa que los personajes
logranpercatarse de lo comico de si mismos y pueden soportar los
largos y frios inviernos, enfrentar la discriminacion y las opiniones
estereotipadas de los ingleses acerca de los inmigrantes;la risa les
permite sobrevivir a la aniquilacionya las denigrantes condiciones de
pobreza.

Selvondescribe la reconfortante calidez que el veranotrae a las
frias madrugadas de los inmigrantesy a los blancospobres. La novela
de Selvontrata con humore ironiala vida de los inmigrantesen Inglaterra
ylaconfronta conla calidad de vida del pais de origen. La condicion
de exilio esta encarnadaen una simbiosis entre la persona caribefia, su

historia, su cultura, y aquella de los amos. La fragmentacion —el
distanciamiento del control del amo— aun sepercibe, empujando a la
personacaribefia a esa parte del ser que niega la posibilidad de
configurar una nueva presencia, una nueva persona. La metafora de The
lonely Londonersnosremite a las secuelas de la descolonizacion. Los

habitantes del Caribe de hablainglesa no son ni britanicosni africanos
ni indios, son caribefios.

Selvon explora los comicosajustes ala vida en Inglaterra, revelando
las condiciones de sus vidas y existencia fuera de lo propiamente
cotidiano britanico. Se percibe,a través del lenguaje indirecto y oblicuo
expresado en metonimias y metaforas, que siempreexiste la posibilidad
de regresar, porlo tanto el exilio se mueve entre dos mundos.Unaisla
es un mundo que expande dos mundos(el Caribe e Inglaterra). La
novela se muevedesdela casa del amohasta el Caribe,lugar de origen
delosexiliados. El didlogo de Selvonviajadesde LondreshastaTrinidad.
Lacondicion caribefia esta arraigada en una ambivalencia colonial, que
ironicamente Ilev6lo coloniala la capital, a la misma Mecade la cual,

en otro tiempo,salié el amo. Esta Meca esun lugar solitario para miles
de inmigrantes del Caribe. Quiza es solo el encanto de la gran metropoli
lo queles atrae a la ciudad donde son rechazadosy forzados a sobrevivir.
Ironicamente, la supervivencia es una cualidad arraigada en el alma y
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espiritu caribefio. Pero a pesar de que esta ambivalenciaesta teftida
porlasoledad y el rechazo,ellos (los inmigrantes) se quedan, disfrutando
los paraddjicosplaceresdel autoexilo.

La autoidentificacion en una sociedad multiétnica

Lacritica literaria del Caribe angl6fonohatenido un fuerte componente
social,racial, politico, econdmicoy regionalista (Trevor 1986). Esto

no es de extrafiar, ya queel procesohistérico de la region fue profunda-

mente complejo,y existia la necesidad de dar respuestas a este proceso.
De hecho,la sola idea de regionalismo puedeser severamente limitante
si sdlo se enfoca en perspectivas literarias y culturales que ignoren la

naturaleza sincrética de la viday las letras del Caribe (Dabydeen y
Wilson Tagoe 1987).

Precisamente, debido al procesohistérico de la region, el tema
central ha sido disputar las funcionesdeese sujeto (personal, social,
nacional,histérico,politico, cultural) en el discurso de la identidad, tan

diverso que incluyesu propiarefutacion,la idea de quela identidad es

un falso problema, tal como se haafirmado.Este discurso nos convoca

aexplorar lo relativo ala autoidentificacion en una sociedad multiétnica.
Esta es la tematica central a la que dartratan de dar respuesta los
escritores —al explorar el lugar que ocupaesesujeto en el relato que

lo construye.
Enel Caribe anglofonoese “sentimiento de pertenenciaalpais”y

ese reconocimiento dela tradicion popular llegaron tarde. La idea
nacional solo comienza aresultar viable cuando se amalgamacon la

idea étnico-racial. Y es ala sombradelos discursos de reafirmacion y

revaloracion de la comunidad afrocaribefia queel discurso nacionalista
comienzaa ganar cuerpo entre las mayorias de origenafricano. La

interpretacion étnico-racial se superponea la nacionalidad. Debido a

Jas particularidadeshistoricas del Caribe angl6fono,“la constitucion de

laidentidad nacional enestospaises inevitablemente vinculaala previa

reconstitucion de identidades étnico-raciales capacesde servir de base

organica a las primeras” (Arribas 1992: 53).
En Salt (1996) Earl Lovelace teje la tramaen torno a la ruptura de

los canonesrestrictivos que el sujeto debe proponerse para hacer su

caminode autoidentificacion,el cual sélo puedeconstruirseinteractiva-

mentefrente a los otros. Eneste laberinto la tematica central gira en

torno a 
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los cuatrocientos afios que tardaron en darse cuenta que no se puede

mantenera la gente en cautiverio. ;Cuatrocientosafios! la gente tuvo que

levantarse. Puerto Espajia tuvo quearder[...] todos estuvieron de acuerdo

con que “aqui no se puede mantenera la gente en cautiverio”. Pero ahora

tenia otro problema: nose trataba de como mantenera la gente en cautiverio.

Se trataba de comoliberarla (1996: 7).

Esta interrogante y la busqueda porlos origenes formaparte del
agonismo moraldelos personajescentrales. La identidad étnicaes la
expresion abierta del erhossocietario. Este es un concepto que debe
ser entendido comounatotalidad hombre-cultura. Lo que llamamos
cultura noesotra cosa quela presenciay el ejercicio de nuestra identidad
en toda su fuerza (Cortazar 1982). El ethossocietario corresponde a
una sociedad pluricultural, heterogénea, donde tienen cabida todas las
diferencias étnicas sin menoscabo de ningun gruposocietario en
particular. En Salt, su autor describe detalladamente a cada personaje

representante delas diversas etnias. Sin embargo,los negros, indios
occidentales y europeos dominan las escenas del poder. Alfrod George,
el jovende origenafricano,logra ubicarse en unasituacion privilegiada
gracias a su magnetismopersonal. Otro personaje es Sonan,el nieto
del indio Moon:

Navegando en ese oscuro océano desde la India, la gente le dijo que

descenderia enla casta,si aceptabair en ese viaje al nuevo mundo; se veria

forzado a considerarse como un chamar —los misbajosenlacasta. Sin

embargo, él sintié que este viaje a través de esa agua salada mas que

descenderlo enla castalo elevaria. Por esta razon se dio un nuevo nombre

para simbolizar que ahora no era menosquelos demas atin enelviejo orden

desupatria [...] Se establecio enla tierra que compré a cambio de su pasaje

al nuevo mundo.Prontoabri6 unatienda la cual crecié rapidamente. Su

mensaje era “cualquier cosa puede convertirse en algo”(1996: 219).

Porsu parte, para el viejo holandés Ilegado de Martinica y perteneciente
al viejo sistema, “siemprefuedificil ser un blancoeneste lugar, ser un
aventurero, seguir el sendero de los conquistadores. Revolucion en
Francia, en Haiti [...] aqui habia oportunidadesparatenertierra, esclavos,
poseer humanos”(p. 208). Paraddjicamente,su hijo, Adolphe Carabon,
perteneciente a la nueva generacion se pregunta déndeesta su lugar (p.
201). Sdlo integrandoseen un proyecto comunitario este personaje
lograsaltar la barrera de los conflictos raciales. La idea de diversidad
cultural, premisa indispensable dela sociedadpluricultural, parte del
hechoque“sujetossociales diversos construiran identidadesdiversas.
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Y siesossujetos diversos comparten un tiempo y un espacio, digamos
una sociedad nacional, por ejemplo, su convivencia habria de ser
multicultural; a menos que algunos sujetos impongan otros sus propias
identidades” (Mato 1993: 17). :

La ficcién Salt plasma la reivindicacion y revaloracion de Africa y
lo africano porparte de las comunidades negras,lo cualllegaa ser una
de las fuentes primarias de la conciencia nacional en la region, ya que al
reafirmar sus raices étnico-raciales y sus antecedentes culturales
africanos, los negros se convierten en los protagonistasde la primera
ruptura consistente y consecuentecon susvalores;por lo tanto, apor-
tando un sustrato cultural e ideoldégico para la posterior consolidacion
del nacionalismo. No obstante,el resto delas otras etnias son también

ampliamenterepresentadas enla ficcion, un indicativo de la importancia
quetiene el ser humanopara Lovelace, mas alla de las diferencias de
raza y credo. En la novela los conflictos se palpan noa través de una
ruptura dela identidadétnicaoriginal sino asumiendoelser diferentey
depositario de un patrimoniocultural acumuladoa lo largo de la historia
vivida y compartidapor todos.

Lareligién comoel impulso regenerativo inherente

de la tradicion cultural “créole”

Con sorpresA descubrimos que los hombres y mujeres que poblaron
el Caribe poseian una fuerza interna que los ayud6 a caminar estoica-
mentehaciaelfuturo en sus claustrofébicos espacios. En The wine of
astonishment(1982) deltrinitario Earl Lovelace nos encontramos con

la historia de la Comunidad Espiritual Bautista trinitaria desde su
prohibicion en 1917 hasta su levantamiento en 1951. El sugestivo titulo
de esta novela, metaféricamente nos sugiere el estado de éxtasis
alcanzadoal beberelelixir, lo cual s6lo hacen aquellos que logran
trascender el umbraldelosdioses, unicaposibilidad que tenian los
hombres y mujeres descendientesde los esclavos de escapar de la
agobiante realidad. Lovelace veenel sistemaespiritual bautista de fe y
adoracion,en su “africanizacionde la Cristiandad”, un ejemplo vivido

dela creatividad y del impulso regenerativo inherente dela tradici6n
cultural “créole”. El conflicto entre la comunidad espiritual bautista del
pueblo de Bonassey las autoridadeses concebido comoun episodio
mas en la lucha desiglos entre Prospero y Caliban; lucha cuyo simbolo
en lanarracioneslaiglesia: 
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Tenemosesta iglesia [...] una choza simple sin pedestal, ni cruz, ni

monaguillos, ni sacerdotes blancos, ni ceremoniaslatinas. Pero es nuestra.

Los negros somoslos duefios. Tenemosesta iglesia donde nos reunimos

para cantar himnos y repicar la campana y gritar “aleluya” y hablar en

lenguas cuandoelEspiritu baja; Ilevamosla palabra a los olvidados,a los

golpeados,y tocamosel alma dela gente negra[...] Nos iba bien —node lo

mejorpero lo suficientemente bien considerando quesélotrajimos nuestras

manos vacias de Africa— y tuvimos que pasar pruebas restricciones

suficientes para hacerrendir a los débiles, no a nosotros. Pero nos estaban

observando(pp. 32-33).

Al rastrear la historia de esta comunidad,en particular, Lovelacerefleja
a su vez la experiencia general del hombre negro en el Caribe. La
novela nos remonta aun mundodeprivacionesy opresion, pero con

importante distincion: la imagendel negro caribefio comovictima en
busca de venganza es reemplazadaporla representaci6n del negro
caribefio comoauténtica figura heroica.

El Carnaval, algo mas que una mascarada

En Salt (1996)el Carnaval funciona comocatalizadorde la sociedad;

durantetres dias de total abandonotodoslos gruposétnicosparticipan
en larecreacion carnavalesca de su mundo:

La comparsa involucraria a los representantesy a losnifios. Ella mostraria
la belleza y la promesa que guardala gente delaisla. La bandareflejaria a los

indios, la llegada de Col6n, la importacién de los africanos, la llegada de

los hindus,la de los chinos, la de los portugueses, europeosy sirios. Para

que la gente pudiese comprenderal “otro” cada quien asumiriael rol del

otro: los africanos serian los conquistadores, los bucaneros, los piratas;

los europeosserian los guerreros africanos; los hinduesserian los indios; y

los chinosy sirios serian los esclavos quetrabajaban en las plantaciones de

azicar (p. 90).

La novela The Dragon can't dance (1979) de Earl Lovelace explora
el significado quetiene el Carnaval en las masas excluidas dela sociedad
trinitaria. El autor examinael concepto popular del guerrero con relacién
alarebelion. “Sus mascaradas se ven comoguerreros quegritan al
mundosuser del cual Lovelace recreano soloel significado sino también
el valor de ese ser”(Pérez 1993).
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Reflexionesfinales

ELtemacentraldel escritor del Caribe anglofonoes la persona humana.
Para aprehenderesarealidad el escritor debe penetrar todoslos niveles
de esa persona/mascara. Para Wilson Harris,

the West Indian artist therefore has a central theme or symbol, and that

symbolis man,as opposed to the Europeanartist whose symbolis masses

and materials [...] he has in short most significantly to influence the

architectural problem of his theme, since though he may workprincipally in

termsofvaluesin his bare world,the effects will be felt soon or late in terms

of massesand structural organisation (1973: 14).

Ensintesis,el escritor caribefio debe retar a su originalidad. Para Harris

no esfacil descubrir al ser humano enla actualidad ya que existen
muchas“paredes”, tales como el dinero, los mitos y numerosas
obsesiones. Sin embargo, cuando miramosal hombre, apunta Harris,

debemosestar preparadospara no obviar estas obsesiones sino mas
bientrabajarlas dentro de la estructura del mismo arte, de manera que
todoslos niveles de ese hombreesténpresentes. La unica manera de
acercamnos al hombre es mostrandola interaccién de todoslos niveles
de su vida, no sdlo sus conflictos, sino los ritmosde su existencia.

Cadanovelista parece haberintentado entendersu relacion con la
experiencia colonial y haber buscadounavisionpara su exploracion y
anilisis. El interés de George Lammingen varias de sus novelas fue un
intento de establecerciertos términoscon un estatus colonial y trascender
las condiciones que éste imponia.Paraél la verdadera libertad dependia
en la calidad dela protesta y rebelion,los cuales a su vez relacionaban
ala gente con unsentido desuhistoria y su afinidad con el mundo
organico del campesino. Para Wilson Harris, la verdaderalibertad, la
union conla tierra y un sentido de comunidadtal comolo visualiza
Lammingesposible. Earl Lovelace explorael potencialcaribefio para
el cambio.Este novelista es mas abierto en su exploracion y menos
consumidoporel determinismoy fatalismohistorico. A pesar de que
tambiéncuestionala posibilidad de revolucion del Caribe,él ubica la
incapacidadnoenla historiaper se, sino en la pérdidadelritual y
la energia, esa desunionentre el hombrecaribefio y sustradiciones
culturalesy espirituales; segun él, esto es lo que ha creadola pardlisis y
el vacio. 

 



Edith Pérez Sisto
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Prosa caribena
de Enrique Bernardo Nufez:

su novela Cubagua y su ensayo Orinoco

Por Ceisa HiRSHBEIN

Introduccion

A COSTA ORIENTAL DEL MAR CARIBEy la literatura caribe son dos

términosque se nos vienen a la mente cuando presentamos nuestro
titulo tematico en el contexto del Congreso de la soLar,celebrado en
la Universidad de WestIndies, el mes de octubre del afio 2002 en la
isla de Trinidad. Pero a la vez es importante hacer la advertencia que
no tomamosdichostérminosenel sentido de algun lenguaje especial,
pues cada paisde la zonatiene el suyo. Realmente estamosrefiriéndonos
a nuestra comun historia y especialmente a una posicion geografica
muyespecial y también comutn.E]oriente costero venezolano forma un
cuadrado geografico con Trinidad,las islas de Cubagua y Margarita
conjuntamenteal imponente delta del rio Orinoco. Y dentro de esta con-
fluencia de identidades,el autor venezolano que vamosatratar, Enrique

Bernardo Nujfiez,nacido en Valencia (Estado Carabobo) en 1895 y
fallecido en la ciudad de Caracas en 1964,vivid durante algun tiempo
en Margarita y gran parte de sus escritos los dedicé en forma constante
aasuntoscaribefios,insertos en lo mas profundo de nuestrahistoria.

Asi pues, Margarita, Cubagua, la desembocaduradel Orinoco y
Trinidad forman un marco de referencias muycaribefias y comunes en
nuestra historia y geografia. De tal modo que nosé si el tema es una
excusapara hablar sobre este cuadrangular geografico-historico, 0 si
la literatura es a la vez unpretexto para introducirestos temasde la
obraliteraria de Enrique Bernardo Nufiez, cuyas ramificaciones nunca
habia imaginadoantes tan interesantes ... tan actuales. Y para imbricarlo
conlatematica del Simposio “El Caribe: mare nostrum, que habla con
las voces de Eros y Thanatos desde dentro y fuera del continente
americano”, encontré esta cita donde George Steiner en su monumental
obraAntigonas afirma que

los principales mitos griegos estan impresos en la evolucién de nuestro

lenguaje y en particular de nuestras gramaticas. Si mi corazonadaes correcta

—y eneste terreno todo esta pendiente de demostracin— expresamos
vestigios organicosde mito cuando hablamos.De ahila presencia constante 
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en nuestra mentalidady en nuestra cultura de Edipo y de Helena, de Eros y

de Tanatos, de Apolo y de Dionisos.'

Cubagua, /a isla... lanovela

Lahistoria del Caribe Oriental —Margarita, Cubagua, Trinidady la
desembocadura del Orinoco— esla historia de complicadascoinci-
dencias que convergen en un comin denominador:la busquedade El
Dorado. Bosquejar la imbricaciénentre esa historia de aventuras,
codicia, asesinatos envueltosenilusiones perdidas laliteratura que la
inspiraeselfin de estas paginas.

Dice John Hemmingque“el objeto final de todo conquistador era
descubrir una minadeoroo plata que ofreciera un fluido constante de
tesoros”.? En efecto, la esperanza de encontrar imperios escondidos
con grandesriquezas y el deseo de descubrir extraordinarias minas de
piedras preciosas era un incentivo para las extraordinariamente
peligrosas aventuras de los conquistadores.Terribles padecimientos,
clima inhdspito, enfermedades,animalesal acecho,el hambrey la
espesurade la selva no importabanante un imaginario panoramade
Aureas ciudades. Primeroera el famoso “hombre dorado”que algunos
decian habervisto espolvoreandoseel cuerpo entero con oro en polvo
para luego, coneltiempoy la vaguedad que se desprende del imaginario,
amalgamarloal mito de El Dorado. Es cierto que de hecho existian
ciudades imponentesporsus riquezas naturales,sus perlas y su notable
orfebreria dorada, y efectivamente muchos conquistadores quedaron
deslumbradosantelostesoros del Pert y México, unosporverlos y

otros por los rumoresqueles llegaban sobre sus maravillosas obras de
orfebreria. Finalmente, después del deslumbramiento primigenio y los
consecuentes despojosiniciales, quedaron ruinas y sobre todo... la
leyenda.

Debo decir ademas queelafan dehallar tesoros en lugares exoticos
es ciertamente anterior a la conquista y es parte del imaginario de los
pueblos quese pierdeenel tiempo y que el hombretiene por herencia
ancestraljunto a su necesidad de crear, imaginar mundosllenos de

esperanzadoras riquezasenlas cuales revolcarse y que pudieran ser
conquistables porsus propias manos.Estos imaginarios transmutados
enmitos y leyendas setrasladaron como un embriagante rayo impulsor

' George Steiner, Antigonas: una poética y unafilosofia de la lectura, Barcelona,
Gedisa, 1987, p. 228.

2 John Hemming, En buscade El Dorado, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1984,

pele
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al conquistador espafiol, aleman e inglés que irrumpio con fuerza
demoledoraenlas tierras de “nuestra América”. Despuésdesacrificar
muchasvidas, de someterse a frustrantes busquedas y consecuentes
derrotas, estas ansiosas y afanosas expedicionessirvieron, por sobre
todas las nefastas consecuencias de una conquista,para extenderel
conocimiento geografico del interior de Sudaméricay para penetrar en
el mismo corazondelvalle del Amazonas y en las descomunales cuencas
de los imponentesrios que serpentean las densas selvas tropicales.

CuandoIleg6 Coldén por primera vez en 1498 a Tierra Firme,
bordeandolas costas de Venezuela, qued6 en efecto impresionado
porlas perlas y objetos de oro que llevaban losindios de Paria. Muy
pronto, despuésde estas primeras impresiones,se iba a encontrar la
fuente de estos tesoros, y primeramentela delas perlas. Este esel
primigenio momento de un imaginario dorado que se concretaba aqui
eneldoradobrillo de las blanquecinas perlas venezolanas. Perlas que
provenian dela yermaisla de Cubagua,cercadela costa oriental de
Venezuela. Empieza aqui unahistoria llena de codicia y ambicion, que
hasta hace no muchoatraia la aventurera imaginacionde los hombres.

Cubaguaesta situadafrentea las islas Margarita y Coche, en la
costa norte de Venezuela, donde Alejandro de Humboldtpor primera
vez se encontr6 contierras americanas y dondedejé la siguiente nota:

Haciendo rumbohacia el oeste cruzamosprontola isleta de Cubagua, hoy

enteramente desierta, pero otro tiempo célebre porla pesca deperlas. Alli

habian fundadolosespafioles, inmediatamente después de los viajes de

Colén y de Ojeda, una ciudad con el nombre de Nueva Cadiz, de la que no se

encuentran ya restos.’

Estéril y ciertamente desoladopefion:9 kilémetrosde largo portres de
ancho. Coldn ya habiaavistado la Isla de las Perlas a mediados
de agosto de 1493. Cuenta la historia que Fernando el Catdlico,
admiradode las hermosisimas perlas que de Cubaguale llevaron, se
afano porquealli hubiese poblamiento. Tambiénse tiene conocimiento
que los hombresesclavizadosenlas Antillas pescaban ostras perliferas
en Cubagua,y para comprarlas los espafioles hacian incursiones a lo
largo de toda su costa y luego llevabana los esclavosenlos barcos,
hacia el norte, para que trabajasenenlas plantacionesdela isla de
Santo Domingo.Y asi, en efecto, entre luchas de dominio colonial y
econdmico,se establecié en Cubaguauna pesqueria de perlas. Fue

+ Alejandro de Humboldt, Viaje alas regiones equinocciales del Nuevo Continente,
Caracas, Monte Avila, 1990 (tomos1-v), tomo 1, pp. 274, 429. 
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poderosa en la época de la conquista. Dominabatodala costa de
Tierra Firme, desde el fondo del Golfo de Cariaco hasta Maracapana
y todala isla de Margarita. Pero,rica entoncesen perlas,la isla estaba
desprovista de todo lo demasparalas necesidadescotidianas.Detal
modoque de Margarita setraia lalefia y del rio Cumand—siete leguas
distante— el agua. Y precisamente Margarita, cuyas“altas cuestas”
(Humboldt) se descubrian desde Cubagua, vinoa disputar a su vecina
isla la primaciadel dorado perlifero. Con el tiempo en ambasislas se
secaron las arcas después de la expoliacién conquistadora. Y en

Cubagua, para recuerdode los tiemposy los admiradoresporvenir,
solamente quedo el nacar. Segiin sabemos, Cubaguaesla unica ciudad
en el mundo quetieneel suelo de nacaresterado,alli se encuentran

riquisimas y originales especies de caracoles,se dice que el plano de la
antigua capital se ha reconstruidoconlinderos de nacar. Pablo Neruda
canto su maravilloso banco de nacar.

Estos debieron de habersidolos alucinantes antecedentes que tanto
impresionaronal autor venezolano Enrique Bernardo Nujiez para escribir

su novela que igualmente titulé Cubagua,esa “‘finebreislilla cubierta
de nacar” segun palabras del propio autor. Aquellas seductoras
imagenesinvadidas de nombres,personas, cosas,perlas, nacar, ruinas

y soledadesacudieron a su memoriaenlos saturados meses en que se
desempefiaba comosecretario (1925) del entoncespresidente dela
isla de Margarita (Nueva Esparta), el conocido escritor caraquefio de
franca tendencia modernista Manuel Diaz Rodriguez. Una capilla de la
iglesia franciscanale servia deoficina, y fue ahi donde tom6apuntes y
donde acudieron aquellos fantasmas que luego se concretaron en esa
importante novela quesalié a la luz en 1931 y que es, posiblemente,la
unica narraci6n venezolana que soporte el calificativo de real-
maravillosa. De hecho,anteriora las obras de Alejo Carpentier, y como
tal, la primerarealizacion delo real-maravilloso en todala narrativa
latinoamericana, segun lo afirmaJulio E. Miranda.

Enrique Bernardo Nujiez estaba muy consciente de la grave
enfermedadque habian sufrido los conquistadores y que atin hoy dia
afecta las sociedades modernas:la codicia. Y protesta, especialmente
a través del arte. Y es que Enrique Bernardo Nijfiez es con toda
seguridad el mas creador de estos ensayistas venezolanos de su
generaciondelasi llamado“neorevisionismo contemporaneo”, y eso
sin desestimar la obra de Mariano Picén Salas, Mario Bricefio Iragorry,

* Julio E. Miranda, Procesoa la narrativa venezolana, Caracas, Edicionesde la
Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, 1975, prliss
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Augusto Mijares, Ramon Diaz Sanchez, Enrique Planchart 0 Caracciolo
Parra Leon. Acaso seamosescépticos acerca de su doctrina espiritua-
lista de la historia, pero todos sentimoslafuerza y el espiritu de su
escritura. Y en este sentido, su obra imaginativa —sobre todo la
novelistica— es muy poética y muy actual. Sigue causando estremeci-
miento estético a la vez que comunicando su amorporla tierra con la

que se siente tan comprometido. Nuestro personaje nacioel dia 20 de
mayo de 1895 en Valencia. Conocié desde susafiosestudiantiles la
necesidad del periodismoy yaa los 14 funda ensu ciudadnatalel
periddico Resonancias delpasado,cuyotitulo habla de su vocacion
histérica, a la vez queliteraria. Lo vemos un tiempo enla Universidad

de Caracas, pero desde 1912 se dedica exclusivamenteal periodismo
y alaliteratura. En 1925,tal como decia anteriormente, Manuel Diaz

Rodriguez, presidente para ese momento del Estado Nueva Esparta,
se lo lleva la isla de Margarita en calidad de secretario. Esta breve
pero trascendental estancia de unafio enla isla le inspirara su novela
Cubagua,la cual comenzaraluegoa trabajar, curiosamente en otra
isla caribefia, en Cuba, donde fue enviado comoprimersecretario de

la Legacion venezolana y donde es importante su amistad con Juan
Marinello.

“Cuento y canto[...] canto al pasado”, asi llama a la novela Luis

Beltran Guerrero.’ Pasado,pero tambiénpresente... y futuro. Cubagua,
la islacon todasu alucinada historia y Cubagua la novela, novedosa,
audaz y originaria, fundadora de un nuevoestilo literario. Es a la vez
evocadoray fabulante, y que siendohistoria no deja de ser novela, y
dondese juega con el presente y se recuerda entrelazadamente el
pasado. Recursospara lograr el descoyuntamientodela sintaxis y que
provocaenellector relacionesinsdlitas, y asi el uso de los tiempos
verbales crea una conmutaci0ona la vez querealista, maravillosa, tejida

por didlogos e imagenes enigmaticas, cuya estructuracircular esta
simbolizadapor el monje quelleva su propia cabeza bajo el brazo.
Rostros, personajes y situaciones van a ser los mismos de los
conquistadores, de tal modo queelrelato nos envuelveasien infinitos
circulos ascendentes.

Enrique Bernardo Nujiez habiatrabajado durantelargosafios la
alquimia de su temaesencial, el “Secreto de la tierra”, que es como

titula al segundocapitulo de la novela. Su técnica narrativa responde
adecuadamentea las exigencias del mito y la leyenda imbricada a una
alucinada historia y que permite el entrelazamientode los tiemposy de

* Luis Beltran Guerrero, Regionypatria, Caracas, Fundacién de Promocién Cultural
de Venezuela, 1985 (Col. Literaturay Pensamiento, nim.8), p. 160. 
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las civilizaciones, todo en unestilo de impresiones objetivas, cuya
subjetividad misteriosa 0 magica se da mas enlafatalidad circular de
esa mezcla que enlas expresiones emotivas y apreciacionesdel propio
autor. Leamoseste fragmentodel capitulo primero que ya nosintroduce
en los tentaculares abismos del perdido dorado:

Tierrabella,isla de perlas

—Si usted ha leido las crénicas de Cubagua, sabra que aqui estuvo el

conde milanés Luis de Lampugnano.Elfue quien dibujé este plano.
Lampugnanoofrecié a Carlos V,para la pescade perlas, un aparato de

su invenci6n que haciainutil el empleo de esclavos. E] emperador concedié

el privilegio por cincoafios, a condiciénde reservar la tercera parte a beneficio

de la Corona. Lampugnano,queestabaya arruinado, armo una expedicién y

se vino; pero los vecinos de Nueva Cadiz,altener noticia de la novedad,se
rebelaron contrala orden imperial. El aparatoera la ruina. Yano iban a poder

emplearindios en la explotacion del mar. Esta razon supremaprivo en los

animos. Reclamaron a César, quien anuld el privilegio.
Fray Dionisio se vuelve borroso en la penumbra. Sus ojos se hunden

mientras habla lentamente. A veces diriase que ha muerto. Leiziagale ofre-
cié un cigarrillo y acercé su vaso.

—Porcierto —continu6en tono familiar— que este Lampugnanotiene

semejanza concierto Leiziaga. {No andas comoél en busca de fortuna?
Todosbuscanoro. Hay, sin embargo, una cosa que todosolvidan:el secreto

dela tierra.

Leiziaga se incliné de nuevo sobre el plano de Nueva Cadiz. Después

se le ocurrid un pensamiento que le hizoreir. ,Seria él acaso el mismo

Lampugnano? Calice, Ocampo, Cedefio.Es curioso. Record6este aviso en

el camino de La Asuncion a Juan Griego: “Diego Ordaz. Detal de licores”.
Los mismos nombres. Y si fueran, en efecto, los mismos? Se volvié a

sentar, a un gesto del fraile, que hojeaba un cuaderno amarillento, un

manuscrito antiguo.

Sureloj marcabalas ocho. En aquel momentole asalté el recuerdo de

las ciudades envueltas en una atmésfera sensual y luminosa. Aquel mundo

le parecia infinitamente distante.°

Este personaje —Lampugnano— seguramente lo tomo Enrique
Bemardo Nufiez del Viaje alas regiones equinocciales. Dice Humboldt
que:“EnItalia comoen Espafia sehizo elislote de Cubaguaobjeto de
numerosas especulaciones mercantiles. Benzoni refiere la aventura
de cierto Luis Lampugnano,a quien Carlos V habia acordado el

® Enrique Bernardo Nujiez, Cubagua,Caracas, 2° Festival del Libro Venezolano,

1959, pp. 34-35.
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privilegio de ir con cinco carabelas a las costas de Cumanaconelfin
de pescar alli perlas”.’ Sabemos que Lampugnanohabia permanecido
cinco afios en Cubagua y que habia muerto en un acceso de demencia.

Es importante explicar que la influencia de Humboldtse siente con
fuerza amorosa en muchosdelosescritos de Enrique Bernardo Nujfiez.
Especialmente ensulibro La ciudad de los techos rojos, que redactd
en su época comocronista de la ciudad de Caracas, vemos que hay un
espacio importante para el viajero universal. Y es que, en efecto Enrique
Bernardo Nufiez siguié deleitosamente las huellas de Humboldt en sus
propias expedicionesporlas calles y esquinas dela capital. Oigamosal
cronista venezolano:

En latarde del 21 de noviembre de 1799 —el mismoafio dela partida de

Bolivar para Espaiia— llegaban a Caracas el baron Alejandro de Humboldt

y Amadeo de Bonpland.Lacasa queles destin6 el gobernador Manuel de

Guevara Vasconcelosestaba enla esquina de la Cruz del Puente dela Trinidad
o de la pila del Puente de la Trinidad, hoy del Panteén (Avenida Norte y

Oeste 13). En su Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente,

Humboldt describela casa quele sirvié de alojamiento: “Unacasa grande,

casiaisladaen la parte mas elevadade la ciudad”. Desde un mirador podia

recorrercon su anteojoel paisaje de Caracas:la fila de Galipan,el valle del

Guayre,la Silla envuelta en nubes. Grandesincendiosestallabanenel Avila,

y Humboldt admirabalos efectos de luz que el fuego producia en la montafia.

El cielo estaba brumoso.*

Volviendoa los trazos delatierra patria y su historia, que prosigue, seguin
Enrique Bernardo Nufiez, por las mismas vias iniciadas por los
conquistadores, considera quepara lograr poseerla tierra realmente “lo
primero que hemosdeconquistar es el propioterritorio. Losinglesestienen
otro concepto. Por eso conoce tambiénla region de Trinidad, del Orinoco
y del golfo de Paria, entre otras. Poreso las torres de sus pozosse yerguen
eneldelta deilimitadas posibilidades, segun dicen sus gedlogos”.’ Ese
descubrir la tierra habia cobrado unafuerzamuy peculiar en la novela,
sobre todo porla necesidad de reponer,a travésdela catartica ficcion,

los dafios causadosporla codicia que dominoenlas islas que en un
pasado muylejano habia prefiado maravillosasperlas,en las antes
impenetrables montafias que habian custodiado ciudadescristalinas,

7 Humboldt, Viaje a las regiones equinocciales [n. 3}, tomo1, pp. 446-447.
"Enrique Bernardo Nujiez, “Casa de Humboldt”, en La Ciudadde los techos rojos,

Caracas, Monte Avila, 1988, p. 283.
° Enrique Bernardo Nijfiez, “Signos en el tiempo”, en Bajo el samdn, Caracas,

Biblioteca Venezolana de Cultura, 1963, p. 18.
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en los inconmensurables Ilanos cuyos espejismosaun asustan a los
viajeros y en los encaucesdelosrios que arrastraronen su corriente

vertiginosael preciado metal dorado. Seguin Orlando Araujo “Cubagua
abre el miedo metafisico enla narrativa venezolana”.'° Oigamos otro
fragmento dela novela:

Ya conoce esas lenguas barbaras, Ilenas de ideas poéticas, primitivas. El

légamo se va cubriendo de osamentas. Muchoseran arrastradosporlas

mantas feroces o destrozadosporlostiburones. Si tardaban en sumergirse

les forzaban ellos: perlas. También perecen los blancos acosadospor los

dardos mortiferos,porlas fieras y el hambre.Esla iniciacion de una lucha
que noha terminadoatin,que no puede terminar.!!

Siempreel afan destructivo de El Dorado,delas perlas:

La perlaesla vida de todos. Pocosdias antes los trabajadores de Margarita

solicitaron la apertura de la pesca antes de queel “turbio”dafiaselos ostrales

[. . .] Al fin y al cabo,sacar unas perlas que estan en el fondo del mar no es

delito repugnante.Las perlas estan ahi para que todo el mundose beneficie

de ellas.'?

Y si se huyepor culpadela realidad de unatierra que quiere tragar a los
hombres,es para seguir buscando —comoenun hechizo— otra ciudad
dorada, en la busqueda de un futuro mejor que siempre es presente y
pasado. Un caminofluvial se dibujay se abre en forma dehoja. Leiziagava
silenciosohaciael rio Orinoco conducido por un velero.

Orinoco,la esperanza

Ypor cierto, cinco siglos antes ya habia remontadoel Orinoco por
primera vez una expediciondirigida por Diego de Ordaz que partié,
como sabemos,delas costas de Venezuela. Esta expedicion se convirtié
en la precursora de la busqueda de El Doradoporlas riberas de este
grandioso rio que bafia nuestro pais. Ordaz estaba deseoso de
demostrar quelos afluentes de este majestuosorio conducian hasta las
fuentes del oro, decia también que ahi habia una conexiénentreel

color del metal y el brillo dorado del sol que guiaba su camino:

10 Orlando Araujo, “Ensayo sobrela obra literaria de Enrique Bernardo Nufiez”,
prélogo a Cacao, compilacién de Enrique Bernardo Nujiez, Caracas, Banco Central de
Venezuela, 1972 (Coleccién de obras generales), p. 24.

"' Nufiez, Cubagua [n. 6], p. 50.
"2 Ibid., pp. 18 y 89.
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El Dorado se esfumaba ante los ojos del hombre blanco. Algunos se

devolvieron a punto de alcanzarlo. Otros pasaronjunto él sin verlo, cegados

acaso porsu mismofulgor. Buscandoloen todas partes. Se esfumaba en la
niebla de las cordilleras y de los rios [...] Si acaso alguno penetré en las

calles de Manoa,fue comoesclavo. Lepusieron una venda enlosojos. Asi

ocurrié a Juan Martinez, maestro de municiones de Diego de Ordaz.'’

Este conquistadorespafiolera duroy rigido pero igualmente aventurero,
y ciertamente famosoporsu tenacidadentratar de llegar a El Dorado.
Se le recuerda tristemente enlaisla de Trinidad por haber dejado ahi
vagose infructuososintentos de colonizacion. Fund6 unaciudadenel
golfo de Paria, pasé por Cumanay lospropietariosde la industria
perlifera de Cubagua seresistian a sus deseosde construir ahi una base
para sus expedicionesa través del Orinoco.Y fueron precisamentelas
afanosas fantasias de Ordaz sobre las maravillosas ciudades doradas
de la selva venezolanalas que incitaron a Walter Raleigh acruzar el
océanopara incursionar el Orinoco.El famosisimocortesano y corsario
inglés, poeta y favorito (en un tiempo) dela reinaIsabel, se habia
encantado con muchas lecturas de libros sobre América mientrasse
encontrabaprisioneroentrelos pesadosladrillos de la Torre de Londres
(1592) —a causadelos celosdela propia y amadareina Isabel— yle
surgio el deseo de aventurarse para ganarse nuevamenteelfavor de la
reina, en la busqueda de los maravillosos tesoros que creia iba a
encontrar en las ya famosas y no menosfantasticas colinas doradas de
Manoa, situadaa las orillas del mitico lago Parima.

Cuentala historia que cuandoen abril de 1595, el poco sortario

conquistadorespafiol Gonzalo de Berrio se encontrabaen laisla de
Trinidad esperandola ayuda de Espafia, corriéla noticia de la presencia
de dos barcosextranjerosenlabahia de Puerto Espafia. Eran embarca-
ciones inglesas de la expedicion de sir Walter Raleigh. Espafia e
Inglaterra no estaban formalmenteen guerra,perolas relaciones entre

los dos paises eran muytensaspor cuestionesreligiosas. Habian

transcurrido apenas unosafios de la derrota de la Armada Invencible,
porlo quela Ilegadadel famoso Milor Guatarral caus6 gran alarma.
Atacé ese pequefio pobladode Trinidad,pero enrealidadera un ataque

contra Berrio como venganza porquelosespafioles habian matado a

ochoingleses que servian alasérdenesde un capitan de Raleigh, segun

la version del propio Milor. Erael prototipo del hombreisabelino:
intelectualmentebrillante, ingenioso, ocurrente,habilenlas intrigas de

'3 Enrique Bernardo Niifiez, Orinoco: capitulo de una historia de este rio, Caracas,

Ayacucho,p. 244.   
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la corte, ambicioso, implacable, valiente y sobre todo aventurero.Batallé
en las Canarias, las Azores y el golfo de Vizcaya. Cuandollego a
Trinidad, reunio alos caciquesy les hablo sobre el poderio y la bondad
de su reina, “una virgen que gobernabasobre mas jefes que arboles
habia en laisla”, comolo refiereel fiel corsario. Se oponiaa latirania
espafiola y habia enviado hombresparaliberar a los habitantes de
Trinidad y defender la Guayana dela conquista espafiola. En 1595 hizo
una expedicion porel Orinoco que duré algo mas de un mes. Fue la
primera aventura inglesa al interior de la América del Sur. Walter Raleigh
se estaba convirtiendo asi en una victima masdela leyenda de El
Dorado. Su imaginacionle hacefabricar la historia maravillosa de la
huida delos ultimos descendientes de los emperadoresincaspor el
Amazonasy el Orinocoparaestablecerse en la legendaria Manoa:
“Hace muchosafios que tengo conocimiento, por informes, del
poderoso,rico y bello imperio de Guiana (Guayana)y de la grande y
dorada ciudad que los espafioles Ilaman El Doradoy los naturales
Manoa”."4

Deregreso al Caribe y despuésde pasar por mil y una penurias y

con las arcas vacias, ya que él mismose habia financiado las
expediciones,los barcos de Raleigh trataron de ganar algun tesoro
para resolver sus problemas econémicos. Navegaron,pues,a la isla
de Margarita en buscade las ya famosas y tan deseadas perlas. Todas
estas peripecias con todo detalle quedaron plasmadas enel relato de
Raleigh que publico en sucitadolibro titulado Las doradas colinas de
Manoa. No podemosnegar quees una narracionen verdad interesante,
pues contiene una enumeracion de todas las expediciones anteriores
de las que tenia noticia y que habian partido en busca de El Dorado. Y
al explicar la leyenda de El Dorado, logré mezclar aquel mito del hombre
bafiado en oro conotras anteriores y posteriores, para llegar a una
combinacion realmente insolita. Fue asi comoel corsario inglés se
convirtid en uno delos que le dio mayor popularidad a esa leyenda que
pareciera ser necesariapara estimular la mente de los hombres y que aun
hoydia los sigue incitando, pero ahora través, me pregunto,de la
Internety las estafas virtuales?

Es evidente que sir Walter Raleigh se habia enamoradodel “gran
rio Orinoco”, segtin sus propias palabras, tanto asi que quiso incluso
establecer en sus orillas algunas colonias. Su descripcion:

'* Walter Raleigh, Las doradascolinas de Manoa(traducciéndelinglés por Xuan
Tomas Garcia Tamayo), Caracas, Centauro, 1980, p. 25.
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A ambosladosdeeste rio (Orinoco) se extendia el mas bello pais que mis

ojos jamashallan contemplado; y por consiguiente todo lo que habiamos

visto antes no era nada sino bosques, zarzales, arbustos y espinas; aqui

contemplamosIlanuras de veinte millas de longitud,de pasto bajo y verde,

y en diversas partes sotos de arboles juntos, comosi hubieran sido hechos
porelarte y trabajo del mundoparatal propésito.'*

Nerudaafirma que Orinocoerael apellido quele faltaba. Y es que el
Orinocoes unode losrios no sélo mas grandes sino mas imponentes
de la América del Sur, originandose en la Sierra de Parima y entraal
Atlantico porel gran Delta; de los multiples canales que como los
tentaculos de un enormepulpodirige hacia el Caribe, algunos son
perfectamente navegables.

Humboldtlo describio en toda su majestad:

Conlasalida del Apure nos encontramosmetidosen un pais completamente

distinto. Hasta donde alcanzabala vista, extendiase una inmensasuperficie

acuatica, comparable a un lago.El penetrante griterio de garzas, flamencos

y pelicanos cuandopasabanenlargas bandadasde unaa otraorilla, Ilenaba

yael aire. Apenas veiamosacay aculla, entre las sinuosidadesdelasolas,

un gran caiman que,con ayudadela cola, surcaba diagonalmente la movida

superficie del agua. El horizonte estaba rodeado de uncinturénde selva,

pero en ningunaparte avanzabaésta hastael rio. Anchasorillas, eternamente

expuestasal ardor delos rayossolares, peladas y aridas como laribera del

mar, parecian,a causa dela refraccién atmosférica, lejanas extensiones de

aguas estancadas. Estas orillas arenosas masbien borrabanloslimites del

rio, en vez de precisarlos; segtin el juego cambiante dela refraccién,las

riberas tan pronto se acercaban comosealejaban[. . .] Estos rasgos de

dispersion delpaisaje,este sello de soledad y grandiosidad,caracterizan el

curso del Orinoco, uno de los rios mas caudalosos del Nuevo Mundo[. . .]

El punto donde se produce la famosabifurcacién del Orinoco ofrece un

espectaculo de rara grandeza. Enlaorilla norte se elevan altas montafias de

granito, de las cuales se distinguen,a lo lejos, el Maraguacay el Duida.'®

Y de vuelta alsiglo xx y a nuestro autor Enrique Bernardo Nufiez, en
su tan esmerado comointeresante ensayo Orinoco. capitulo de una
historia de este rio, el secreto dela tierra esta vez va a guardarseen el

'S [bid., p. 130.
‘6 Alejandro de Humboldt, “Confluencia del Apure y el Orinoco. Baraguan. Carichana.

Confluencia del Meta. La Isla de Panumana’,capitulo xix, “El Casiquiare. Bifurcacion
del Orinoco”, capitulo xxiv, en Del Orinoco al Amazonas,Barcelona, Guadarrama/Punto

Omega, 1982,pp. 282, 396, 199. 
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misterio de los rios. “El Orinoco es su simbolo y su centro”,"” afirma
Orlando Araujo. Se publica en 1943 y el autor lo divide en “Manoa,la
Golden City”, “El secreto del Dorado”, “El viaje de Raleigh” y “La
herencia de Elisabeth”. Es evidente y extensa la influenciaeneste trabajo
de las narraciones de sir Walter Raleigh, y también pero en menor

medida, del Viaje a las regiones equinocciales, de nuestro famoso
viajero aleman. Y no solo que Orinoco es un ensayosobre las cronicas
de la busqueda del Dorado enla region bafiadaporel “gran rio”, sino
queel autor inserta en esa historia algo mas trascendental que lo
simplemente descriptivo o informativo geografico. Orinoco es de hecho
una profundareflexion a la vez que vision recordatoria del constante
asedio a que ha estado sometida Venezuela y susnaturales riquezas.
También la reclamacion de susfronteras. Es el alerta de una voz que
quiere dejarse oir como denunciacolectiva de que lo que acontecié en

aquellas remotas épocas de descubrimientosno fue mas que el comienzo
de un continuo socavar en beneficio de nacionese intereses extranjeros,

corsarios galardonadosy despojadores impenitentes. Dice Oswaldo
Larrazabal que el ensayo Orinoco es “el reclamo apasionado de un
escritor venezolano que se angustiabaante la vigencia intemporal de la
ambicion colonialista”.'*

Leamosotro fragmento de este importante ensayo:

La adquisicién de Trinidad frente al Delta del Orinoco le depara una

magnifica posicién para dominarla entrada del rio. Cuando el bloqueo

de las costas de Venezuela en 1902 los navios ingleses se situan en las

Bocas del Orinoco en demostracién de reivindicar aquellas pretensiones.
Luego sus gedlogos descubren que el lecho submarinoentrela isla de

Trinidadyla Costa de Venezuelaforma una misma zona extraordinaria-
menterica en petroleo[...] La historia dellitigio es un interminable desfile

de fantasmas, desde Colén y Alonso de Ojeda y demas descubridores

hasta los mas ignoradoscolonos holandesesy espafioles. El Papa Alejandro

VI, el EmperadorCarlos V y el Rey Felipe IV y CarlosII el hechizado, La

Reina Ana deGran Bretafia y el Rey Felipe V. Embajadores,ministros,piratas,

negociantes, cronistas, misioneros.El decapitadosir Walter Raleigh,el poeta

Juan de Late, quien escribia las proezas de holandesesy espafioles. Acudian

todos a dar testimonio a favor de Venezuela o de Gran Bretafia, segiinel

caso.'?

" Araujo, “Prélogo” a Cacao[n.10], p. 24.
'8 Osvaldo Larrazébal, prélogo a Novelas y ensayos, Caracas, Biblioteca Ayacucho,

1987, p. 235.
' Nufiez, Cubagua[n.6], cursivas en eloriginal, p. 253 .
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Finalmente podemosdecir que la mayorparte de los ensayos de Enrique
Bernardo Nijfiez son ciertamente, ademas de amenos,trabajados,

densosy el rigor subyacesobre todo en las muchaslecturas que se
sienteny el prolijo y minucioso aparato documental que se percibe en
cada afirmacion,en cada secuencia argumental, en cadacita. Enrique

Bernardo Nujfiez lograsu efecto en el estricto sentido del género
ensayistico, por acumulacion, compromiso,densidad,reflexion y textura
estilistica. Orlando Araujodice:“Historiador, narrador, periodista,

cronista, bidgrafo,critico y curioso, Enrique Bernardo Nufiez es, por
sobre toda clasificacion y enla trastienda de todos sus origenes, un
ensayista’’.”°

Podemosdecir sin lugar a dudas que Enrique Bernardo Nufiez dio
al ensayo, en aquel momento de la busquedadelas identidades, un
esplendory unaflexibilidad antes no conocidos, unidosa su amorpor
latierra. Y como yolo deciaalprincipio, en un leguaje muy poético,
leamosesta frase del primer capitulo “Manoa, la Golden City” de
Orinoco donde la imagenestética se entralaza a la narracion en un
estilo densamente poético:

Alllegar a la Boca del Orinoco,Raleigh cae gravemente enfermo.Su hijo

muereenel asalto a Santo Tomasde Guayana,decara al enemigo.Elfin era,

pues, la muerte de suhijo y elfracaso desussuefios. El mundoparaél ya no

tenia objeto. Un crepusculo magnifico cafa sobreel Delta y las sombras de

la nocheno dejabanversus lagrimas."

En cuanto ala tematica de sus ensayos,la selecciénsalidade su inquieta,

curiosa y densa plumaformaunabanico ciertamente muy variado de
asuntos, y si hacemos un arqueo minucioso delostitulos, vemos que
son desu preferencialos referidosa la situaciénexistencial y geografica
de Venezuela, a los problemas dela venezolanidady al estudio de los
perfiles de personajes venezolanos (Andrés Bello, Francisco de
Miranda, Agustin Codazzi, Aristides Rojas entre otros), todos dentro

del ambito dela identidad nacional. Con unaprofundasensibilidad

especialmenteporla tierra originaria. Y en 1963, “comosi presintiera

que la muerte se le acercaba”, traz6 en el Indice de sus trabajos

publicados unasuerte de “personalisimabibliografia que es en el fondo

una guiadesusescritos”.”? En 1964 murien su casa de Caracas, un

primero de octubre.

20 Araujo, “Prélogo”, Cacao[n. 10], p. 24.
2! Nujiez, Orinoco[n. 14], p. 244.

22 Novelas y ensayos, cronologia por Roberto José Lovera De-Sola, p. 325.
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Conclusion

Conel paso de lossiglos, El Dorado sigue presente en el imaginario
de los hombres, pero cambia de rumbo,segun va Ilamandoelinterior
dela tierra. A principiosdelsiglo xx, con la esperanza de mejor fortuna,
muchosvenezolanosse van a trabajar, despuésde poblar las himedas
tierras del Delta del Orinoco,a las petroleras del Zulia y de Oriente.
Sabemossin embargo queporlo generalla busqueda de riquezas
termina mayormenteen devastacién. Entonces, ;dénde hay esperanza?
La esperanza del ser humano,segiin Enrique Bernardo Nufiez, est4 en
la busqueda de la Libertad. Y a manera de esperanzadora conclusion
“hacia un futuro mejor”(valgael clisé) me permito transcribir este
fragmento de su ensayo de El Doradoy la Libertad.

El Doradoles habia infundido a los conquistadores la fuerza de la hazaiia.

Mastarde fue la conquista dela libertad, y de nuevo,otro ideal multiplicé

las energias y alimentola hazafia. El “mito” de la Libertad (porla férrea

voluntad deloslibertadores) resulta mas humano[. . .] Es indudable que los

pueblosnecesitan de unafuerza superiora la del oro. El Doradoy la Libertad

son dos maneras de concebirla Historia. Tal vez ambas puedanidentificarse.

Tal vez la lucha que hoyse desarrolla en el planetanotieneotrosignificado.

La luchaentre el oro y el hombre.Entreeloro y la voluntad oelespiritu. De

estos dos objetivossale el orden de los Conquistadores y el orden de los

Libertadores, en los que realmente puededividirse este periodo dela historia
de Venezuela. Laruta del Dorado nos pone en comunicacién con el hombre

primitivo. En su horizonte destella un mundo poético de inmensovalor
humano.”
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Tres novelas, tres propuestas
en busquedadela identidad
antillana: Edouard Glissant

Por Aurora Margarita VARGAS CANALES’

Introduccion

E CARIBE INSULAR REPRESENTA en general, para el imaginario

popular, un pufiado de islas rodeadas de mar, sol, mujeres
hermosas y palmeras; frecuentemente se olvidan los complicados
procesoshist6rico-politico y econdmicosporlos que ha atravesado.
Pocos tambiénsonlos que recuerdan que hace quinientosafios, cuando
tuvo lugar el “encuentro” de Europa con América,el primer contacto

de los europeos conlosindiosse realizo enlas islas del Caribe. Asimismo,

aqui empezola esclavitud, explotacion,' y finalmente la extincionde los
indiosen virtud del proceso que hoy conocemos como Conquista.

E] “descubrimiento” de este Nuevo Mundo —quese presentaba
ante los ojos del Conquistador como“salvaje”, con una naturaleza
exuberante y un estado de “escasa civilizacion”— trajo consigo la
violenciaintrinseca las relaciones basadas en la dominaciony el poder.
Elprimerreflejo identitario fue un espejo empafiado,la unica imagen
clara es la del mas fuerte, la del que somete y domina.

La entradaa tierra firme sonlas islas, el lugar desde donde se

planearonlas incursiones a esa inmensa region que es hoy América
Latina. La importancia geoestratégica delas islas del Caribe las
convierte en la manzanadela discordia de las grandes potencias
europeasimperiales delsiglo xvi. Las guerras que se disputan enel
Viejo Continente y los métodos mas ins6litos, particularmentela pirateria
y las invasiones armadas las ciudades portuarias espafiolas porparte
delas flotas inglesay francesa, hacen de esta region un crisoldetierras
determinadas porvarias metr6polis, lenguas,religiones y culturas.

* Facultad de Filosofia y Letras, Universidad Nacional Auténomade México.
' Diversas sonlas cronicas de la época que documentan la explotacién delosindios,

a manerade ejemplo citamoselcaso de los lucayos,enlaIsla de la Trinidad: “Latirania
quelosespafioles exercitan contralos yndiosenelsacar, 0 pescar delas perlas: es una de
las crueldades e condenadas cosas que puedenseren el mundo. No ayvidainfernal y
desesperadaeneste siglo que se le pueda comparar: aunquela delsacar el oro en las minas
sea en su género gravissima e pessima”, p. 91, fray Bartolomé de Las Casas, Brevisima
relacion de la destruccion de las Indias, Barcelona, Fontamara, 1974, 200 pags.  
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Lamulticulturalidad aparece desde estatemprana época como signo
distintivo. Sin embargo,es en estas mismas islas dondese van a recibir
los primeros cargamentos de esclavos de origen africano,” !a economia
de plantacion enel desarrollo detres cultivos principalmente —aziucar,
tabaco y algod6n— se impone como modelode vida durante mas de
trescientosafios.

El segundoreflejoidentitario —el encuentro con Africa— se mira
através de un espejo fragmentado,dislocado;si el primerose caracteriz6
porla obligada extinci6ndelosindios,este ultimo impregn6al Caribe
de los sonidos,sabores,olores y colores del Africa negra, aunque este
procesohayasido por demas cruel, y en él hayan quedado extenuados
y expoliadospor un trabajo excesivo miles de mujeres,nifios y hombres.

Laesclavituden el Caribe insular no solamente constituy6 un sistema

economico,politico y racial, sino también y sobre todo un modo de

vida quese reflej6 enel paisaje, en las canciones, cuentos, leyendas y
proverbiosdetradici6noral, asimismo,en la musica baile, en la cocina,

la vestimentay las practicas religiosas y festivas. Tambien,al igual que
todo proceso de dominacion, gener6 mecanismos de lucha y de
resistencia: el cimarronaje de cientos de esclavos que buscaron escapar
ala explotacion aun resuenaen las Blue Mountains de Jamaica, 0 en
Léogane y Maniel en Haiti, las voces de Mackandal,’ de Cudjoe,
The Mountain Lion, de Juan de Bolas, The Great Traitor, de

Quao, The Invisible Hunter, todaviatienen ecosenlas historias vivas

de estas islas.
El “Nuevo Mundo”aguardainquieto bajo el“tutelaje” de sus

respectivas metropolis; sin embargo, es en la colonia francesa mas
prospera —la mitad oriental de la isla de La Espajiola, Saint-
Domingue— dondetienen lugar las luchas mas algidas porla libertad.

? Eric Williamsen su detallado andlisis Capitalismoyesclavitud, La Habana, Editorial
de Ciencias Sociales, 1975, 253 pags., traduccion de Capitalism and Slavery, realizada
por Daniel Rey Diaz y Francisco Angel Gémessefiala: “He aqui elorigen dela esclavitud
negra: la razon era econémica, noracial; tenia que ver no conelcolordel trabajador, sino
conla baratura de la fuerza de trabajo”, p. 17.

> Alejo Carpentier en su novela El reino de este mundo,Barcelona, Caracas-MExico,
Seix-Barral, 1983, 141 pags., recuperala figura de Mackandal, quien es un esclavo cimarrén,
conocedorde la herbolaria, en estrecha comunicaciénconlos dioses del vudt: “Mackandal

agarrabalas cafias porhaces, metiendo las cabezas, a empellones,entre los cilindros de

hierro. Con sus ojos siempre inyectados, su torso potente, su delgadisimacintura, el
mandingaejercia una extrafia fascinacién sobre Ti-Noel. Era fama que su voz grave y
sorda le conseguia todas las negras. Y quesus artes de narrador, caracterizando los
personajes con muecas terribles, imponian elsilencio a los hombres,sobre todo cuando
evocabael viaje quehiciera, afios atras, como cautivoantes de ser vendido a los negreros
de Sierra Leona”, p. 15.   
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Es en el Caribe insular dondesellev6 a cabola primera revolucién de
independencia triunfante. Las figuras de Toussaint Louverture y
de Dessalines—comolosgenerales de “color” que se enfrentaron auno de
los ejércitos mas poderosos del mundo,el francés— constituyen los
simbolosy heroes de la proclamadaprimera republica de negros:Haiti.

Después dela independenciadeeste pais,se intensifica el debate
en torno a la conveniencia de proseguir conel sistemaesclavista. El
siglo xix se caracteriza en el Caribeinsular por la polémicarespecto de
la esclavitud. Algunosintelectualesy estudiosos haitianos y europeos*

comienzan a debatir en cuanto las culturas africanas y sus practicas
en América, algunosintentan revalorar la “sensibilidad negra”, sus “artes”

y expresionesdancisticas y musicales.Folletos, panfletos, revistas,

asociacionesde estudio y sociedades de apoyo van serlos vehiculos

encargados de transmitir las ideas circundantes alrededor de las
posicionesabolicionistas 0 esclavistas.

Con excepcion de Haiti, en las islas del Caribe los esclavos no

tenian acceso a la educacion, y en la mayoriade los casos no sabian

leer ni escribir; en este sentido, las primeras obras escritas de autores
“caribefios de color” comienzan ser publicadas, en general, solo en la
segunda mitad del siglo x1x. Por tal motivo, comenzar a hablar de
literatura en el ambito dela cultura escrita en el Caribe es hablar de fines
del siglo antepasado.

Sielsiglo xix esel siglo del debate y la argumentacion,el siglo xx
es el de las luchas armadas,esel siglo de las independencias nacionales
enelCaribe insular, de las intervenciones econdmicas,politicas y muchas

veces militares porparte del gobierno de los Estados Unidos,y por lo
tanto es también el siglo en el que se consolida un pensamiento
antiimperialista’ que ya habia comenzado con José Marti, Emilio
Betances, José Maria de Hostos y Gregorio Luperon.

4 Entre estos estudiosos se encuentrael haitiano Anténor Firmin y el sabio aleman
Leo Frobenius.Por otra parte, cabe recordar queen Francia se form6 la Société des Amis
des Noirs, en 1802 y a mediadosdesiglo se realizaron estudios documentadossobrelas
condiciones de vida de los esclavos, con el fin de generar argumentos favorables a la
abolicién de la esclavitud. En tal caso, cabe mencionar el documentadoestudio de Victor

Schoelcher, Abolition immédiate de | esclavage,Paris, Editions du Comité des Travaux

Historiqueset Scientifiques, 1998, 433 pags. (reproducciéndelestudio original de 1843).
* Paul Estrade en su ponencia “Observacionessobreel caracter tardio y avanzado de

la toma de conciencia nacionalen las Antillas espafiolas”, en JosefOpatrny,ed., /dentidad

nacional y cultura de las Antillas hispanoparlantes (Simposio Internacional Holguin,
Cuba, 1990), Praga, Universidad Carolina, 1991, 207 pags., sefiala: “En la avanzadadel
peligro imperialista, las Antillas espafiolas provocan, contrariamente al panamericanismo
y lahispanidad,un latinoamericanismoliberador de vanguardia’, p. 48.  

Tres propuestas en busquedade la identidad antillana: Edouard Glissant

Sin duda,la Revolucion Cubana de 1959 representa en la accion
el primer movimiento caribefio capaz de enfrentar la dictadura y la
intervencionpolitica, econdmicay cultural de los Estados Unidos.

Asimismo,el pensamientode intelectuales como Frantz Fanon, Aimé

Césaire, escritores como Nicolas Guillén, Alejo Carpentier, Lidia
Cabrera, de lideres politicos como Marcus Garvey, Michael Manley,
MauriceBishopy tantosotros que han contribuidoarepensar el Caribe,
a descubrir la infinidad dearistas que tambiéntienenestas islas llamadas
“paraisostropicales”.

Despuésde este breve recorridohistorico porel Caribe insular,
meubico especificamenteenla isla de Martinica, en el siglo xx, para
hablar de un escritor oriundo deesta isla, Edouard Glissant, y tres de

sus novelas en dondese acerca a lo que él ha llamado la “identidad
antillana”; mi propésito es presentar, por una parte, los temas,
preocupaciones y personajes que formanel universo novelistico
glissantiano,y porotro lado, las propuestas, que desdelaliteratura,el
autorofrece respecto dela problematica antillana.

Edouard Glissant: un novelista

en busca de la identidad antillana

Maatinicaa lo largo de su historia contemporaneahatenido tres
grandes pensadoresrepresentativosde las preocupaciones,analisis y
propuestas relativas a la isla y el Caribe en general: me refiero a Frantz
Fanon, Aimé Césaire y Edouard Glissant.° Cronologicamente hablando,

Césaire y Fanon pertenecena los ultimos ecos del movimientode la
Negritud quese generéenlosafiostreinta; Edouard Glissantes posterior,
publica su primera novela La Lézarde en 1958, a su vez, cuestionala
Negritud en el aspecto del exotismo y proponela Antillanidad como
formade entenderal Caribe insular.

Ensayo,poesia, novela y teatro constituyen su universo creativo.
Lastres novelas que voy a analizar son: La Lézarde, anteriormente
mencionada, que cuenta con unatraduccional castellano publicada en

6 Frantz Fanon analiz6 sobre todola problematica psicolégica de los habitantes de
las Antillas Menores,relacionandola conla problematicadel colonialismo,sus principales
obras: Peau noire, masques blancs, Les damnésde la terre. Aimé Césaire, escritor y
politico, reivindica la negritud y cuestionala situaciOn delas Antillas Menores, sus obras
principales son Cahier d'un retour au pays natal, Et les chiens se taisaient. A su vez
Edouard Glissantes psiquiatra como Fanon,militante de izquierda comosu dos antecesores
yescritor y poeta como Césaire;las principales obras dondese recogensus reflexiones
tedricas son:Lediscoursantillais, Paris, Editions du Seuil, 1981, y L ‘intention poétique,
Paris, Editions du Seuil, 1969.   
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1973, Malemort (1975) aunsin traducir al espafiol, y La case du
commandeur (1981), tambiénsin traducir. Edouard Glissantel novelista

ha sefalado queescribe para cubrir su propia necesidad de expresion,
para “restituir con palabras sus heridas”,’ y porotra parte, para ayudar
acubrirlos vacioshistoricos que el colonialismo provoco.

Conestastres novelas el llamadopadrede la Antillanidad desea
aprehenderlo que él llama/e rée/ antillais, es decir, el entorno
geografico, politico, econdmicoy cultural que rodea al Caribeinsular.
Su novelistica ahondaen la busquedade una identidad que él nombra
antillana: en la primera novela La Lézarde,*la intuye y la explora,
fundamentalmente enel paisaje. Recorrejunto conlos personajes todos
los caminos,los rios, los camposdecafia de azticar,la sabana, el bosque,

el valle, la montafiay el mar.

Entonces Thaél remonta a las fuentes del rio, en esa regién que le era

familiar cuando todavia no habja conocidola ciudad Ilana. Halla de nuevo
los tajos en dondeel ojo ejercitado adivinala ciénaga, las matas compactas

con el vacio que por debajo acecha, los colores aqui mas continuamente

oscuros, en donde derepentegrita la flor roja del cafiacoro.”

Cada unodelos arboles,delas flores y plantas, de los animales tienen
unasimbologia, las casas, las fabricas, los mercados y la comida son
descritos con minuciosidad,el lector casi puede tocarlos,olerlos. A la

par que sucedeeste acto de renombrar,e incluso reinventar el paisaje
martiniquefio a travésdelaescritura, en la novelatiene lugar un cambio
en los personajes, todosellos jvenes, deseosos de experimentar
cambios,estudiosos y apasionadosdela politica: en la medida que se
apropian delpaisaje de su pais, toman concienciadela situacionsocial
de Martinica y participan politicamente conel fin de contribuir a cambiar
su propia realidad.

7 Nuestroautorsefiala enla entrevista “Edouard Glissant: antillanité et créolisation”:
“On nerépare pas le malheur avec des mots, mais les mots forcent la mémoire qui se
dérobe, |’obligeant 4 une permanencefrissonnante qui nousroidit”, p. 1 en <http://
www.france.diplomatie.fr/culture/france/biblio/folio/outremer/glissant.htmI>.

* Maurice Nadeau anota sobre La Lézarde: “Par la vertu du langage qu’il rend, en
Pocurrence poétiquementincantatoire, Glissant nous fait prisonniers d’une “totalité”
qu’ il construit peu a peu et qui comprendaussibienla réalité géographique, économique
et politique de sonile qu’unereflexionsurla condition de l’hommecolonisé,sesluttes et
ses perspectives reliées elles-mémesa l’universel”, citado en Daniel Radford, Edouard

Glissant, Paris, Seghers, 1982 (Collection Poétes d’aujourd hui), p. 22.
° Heutilizado la traducciénalcastellano E/ Lagarto, de M. Christine Chazelle y

Jaimedel Palacio, México, Era, 1973, 194 pags., p. 71.
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Si bien es cierto que el paisaje martiniquefio ocupa un lugar
fundamental en La Lézarde, es interesante observar cOmoelescritor

acude la politica,a la historia, a los mitos y leyendas, asimismoal

empleo del créole en ciertos personajes y momentosclavesde la
narracion, para mostrar las problematicas identitarias y culturales que
experimentan los habitantes deesta isla, juridicamenteenla posicion
de Departamento de Ultramar de Francia.

El empleode las referencias histéricas, geograficas, politicas,
econdémicas, psicolégicas y culturales va a ser una constante en la

novelistica glissantiana; ante tal perspectiva, la identidad antillana como
un asunto principalmente ligadoa la etnicidad queda cuestionada,la
propuesta del autor es un enfoque multi e interdisciplinario donde los
personajes exploran sus origenes, no solamenteen el pasadoafricano,
sino tambiénenel paisaje caribefio,'° en su historia fragmentada, en
sus procesoshistorico-econdmicosviolentos:la conquista, la coloniza-
cién,la dependencia cultural y econdmica, y en su riqueza multiétnica:
vestigios indigenas, europeos,africanosy asiaticos.

Porotra parte, la vertiente psicologica ocupaun lugar privilegiado
en su novelistica, todos los personajes experimentan procesos comola
evasion,la huida,la locura, el aleoholismo, la muerte violenta por

accidentes o asesinato, que denotan un malestar, a vecesfisico, otros

mental, pero que remite siemprea la falta de arraigo, a la desper-
sonalizaci6n,y ala confusiony caos que les provocano saber de donde
vienen.“A la croisée cet homme,frappé d’un songedevent, se souvient.
Il saute sur un pied,il cassela téte en arriére,il crie: Odono! Odono!

Les voitures klaxonnent,les passantsrient sanss’arréter, L->homme

sorcier de midi, entrevoit par pans. Ce qui remonte non pas a sa mémoire
mais au long deson corps disloqué”.!!

Enlas dos ultimas novelas se acentta este aspecto, ademas de que
aparecen personajes con origenesétnicosdiferentesa los africanos:
indiosy sirio-libaneses. Casi todos los personajesde estas tres novelas
tienen un fin tragico:'* mueren, enloquecen,los metenenla carcel, 0 se

" Respecto de la importancia queel paisajetiene en la novelistica glissantiana, Alain
Baudoten su articulo “Edouard Glissant: a poet in search of his landscape”, World
Literature Today (The University of Oklahoma), vol. 63, nim. 4 (Autumn 1989), pp.
561-563, sefiala: “Glissant, historian juggler ofTime andHistory as well as of rythm and
narrative form. Heis all these too. But Glissantis just much geographerin search of a
space whichwillfit his poetic design”, p. 561.

"| La case du commandeur, Paris, Editions du Seuil, 1981, p. 15.
' Es pertinente destacar quea diferencia de otros autores francéfonosdel Caribe,

la novelistica de Edouard Glissant no contiene elementos “magicos”o quese refieran ala
magiaantillana, no hay una sublimaciéndelos procesosvividosa través del pensamiento  
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van a Francia; a pesar de la ironia presente a lo largo de estas
narraciones, delbaile, la musica y las festividades religiosas y el Carnaval,
los personajes parecen experimentar unatristeza interna, una melancolia
que noencuentraalivio.

Mais il est vrai que dans ce pays fermé commeunebarrique bercé comme

une yole a la cadence d’un vent, un coupeur de cannes et une Négresse des

champs, mémesicelui-la était lour d’un souci qu’il n’amarrait pas a son

corps, et mémesi celle-ci avait pris 4 cambrerlesreinspourse faire considérer

de tous, n’auraient su exprimerun aussi profond tourment,qu’ils partageaient

pourtant.'?

Los desenlacesde las tres novelas son tragicos: en La Lézarde lajoven
Valérie muere devorada, en la montaiia, porlos perros de su amado
que no la reconocen,justo cuandohan recorrido el pais y cuando su
grupo de amigoshabia ganado unas eleccioneslocales. En Malemort
el final tiene que ver con un pleito entre un senor de origen africano y
otro de origen indio, el primero mata al segundo, sin ninguna razon,
simplemente sucedio. Asimismo, en La case du commandeur, Mycéa,
una activista en sujuventud, termina comooficinista en una dependencia
del gobierno,sus hijos varones mueren: uno ahogado enel mar,Patrice,

el otro en un accidente de motocicleta; Ida Béluse, su otra hija, emigra

a Francia.
Después de renombrar la naturaleza, de rescatar ciertas tradiciones

populares comoel Carnaval,los entierros,las peleas de gallos, losjuegos
de dominoy serbi, de reinventar los procesos historicosy politicos de
Martinica y del Caribe en su conjunto,los desenlaces de sus novelas
parecenplantear la imposibilidadde alternativas paraestas islas.'* Sin
embargo, aunquelas historias narradas no transmitan otra posibilidad
que lamuertey la violencia, lanovelistica glissantiana ofrece la altermnativa

pensamiento magico0 religioso,de alli que el sentido tragico se acentue. Jack Corzani, en
su articulo “La magie danslalittérature antillaise” en Magieet Littérature, Paris, Albin
Michel, 1989 (Cahiers de |'Hermétisme), pp. 179-190, sefiala que: “Leur objectif [chez
Glissant et Simone Schwarz-Bart] est plutét de laisser deviner, mesurer |’immaturité

d’un peupleballotté par l’histoire, vivant encore dansla poésie des légendes, des mythes,
dansdesortes de limbesdela conscience. Les Antillais vus par Glissant ou Schwarz-Bart
en sont a se debattre dansles ténébres d’une préconscience ou réves, craintes, espoirs,

fous et cauchemarshérités de l’esclavage se bousculent”, p. 189.
'S La case du commandeur[n. 11], p. 49.
'* Con el empleo de diferentes estrategias narrativas, otros escritores caribefios

plantean la mismaimposibilidad para el Caribe,tal es el caso de V. S. Naipaul en su novela
The mimic man, Nueva ork, VintageInternational, 1967. Este autortrinitario de origen

indio no habla de “procesos”, como Glissant, sino de “simulacién”, y sostiene que la
identidad del Caribees la identidad de unpais que ve en si mismoa losotros.
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de lareescritura, es decir, al renombrar lospaisajes, los personajes, la
historia, la politica esta combatiendola despersonalizacion, el desarraigo,
laimitacion,la evasion y la confusion quehan provocadolaesclavitud,

el colonialismo”’ y actualmente el neocolonialismoy la acelerada
globalizacion econdmicay cultural del Caribe.

Reflexionesfinales

A. analizar la problematica identitaria en estas tres novelas de Edouard
Glissant, encuentro que hay un esfuerzo por comprenderal Caribe
insular en su conjunto,hay una reflexioncritica en cuanto a los procesos
hist6rico-politico-econdmicos,pero sobre todo creo queel autorinsiste
en mostrar comola insercion a la modernidaddel Caribe,al igual que
la de América Latina, fue un proceso impuesto que trajo consigo
“dislocaciones’’, “vacios” y “nudos”, los espejosy sus reflejos.

Esta experiencia historica se refleja en su novela La Lézarde: la
naturaleza de laislaa veces se percibe como atemorizante, gigantesca,
provoca miedo y angustia en sus personajes,éstos tienen la sensacion
de ser “devorados”porella, no hay una apropiaciondela tierra y de
sus elementos,y eso explica en gran medidaestos temores. A medida
que se conoce,que se descubre y se nombra, los temoresse minimizan
y surgeel amor,la idea de “reconciliacion”,'* la identidadenlosarboles,

frutos,flores, rios, marismas, barras y mar.

Porotra parte, en su segunda novela, Malemort, no es solamente
el paisaje lo que confiere identidada los antillanos, sino tambiénla
historia. En este sentido, se efectua un recorrido historico pero no
atendiendoal orden cronoldgico de los hechos,ni siquiera hay un orden

'S Roger Toumsonensu articulo “Les écrivains afro-antillais et la réécriture”, en

Europe (Paris, Europeetles Editeurs Frangais Réunis), 58° année, num. 612 (avril 1980),
sefiala: “Lalittérature afro-antillaise a valeur de témoignage. En accédant la parolele
sujet dominé éléve une protestation contre|’ injustice coloniale dontil a été victime. Son
énonciation a pour fin de |’arracher hors du néant o¥ |’oppression |’a si longtemps
maintenu, de témoigner de sa présence au monde, de sa propre vue du monde, de sa
véritable expérience de l’histoire. Polémique, le discours afro-antillais se propose de
rétablir une vérité jusqu’alors délibérément étouffée. Dénongant les mensongesoules
silences du discours dominant, |’écrivain afro-antillais fait un effort de transformation
idéologique dutexte de ce discours, tache dele réécrire”, p. 116.

'© Tal vez el término mds adecuado nosea “reconciliacién”, sino mas bien
“{nteriorizacién”. Sin embargo, también merefiero al hecho deanalizar estas literaturas
comoproductosheterogéneos,resultado de procesos muchas veces contradictorios. Cabe
recordar queal hablar delas literaturas caribefias en este Ambito tambiénestala literatura
béké, la literatura imitativa y lo que Nicolds Guillén definié como “las guitarras del
pueblo”. 
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progresivo,sino narrando fragmentos'” delas historias del Caribe,
donde destacala voz de las mujeresy los nifios. Suestrategia es
“reconstruir”esas historias sefialandolos vacios, las confusiones,las
dislocacionesde sus propiospersonajes.

Porotro lado,la tercera y ultima novela aqui analizada, La case du
commandeur, refleja la busqueda identitaria en la genealogia, y aunque
reconoce los elementosétnicos provenientes de Asia, centra su atencién
enel“pasadoafricano”, busca los mitos'® y las leyendas, los cimarrones,
los héroes perdidosdela identidadantillana, y sefiala la tradicion oral
comofuente principal delaliteratura caribefia.

Finalmente, considero quelas estrategias narrativas empleadas por
el escritor,la tematica que constituyesu universo novelistico, y su manera
de entenderlas “historias” del Caribe,lo inscribe dentro del instrumental
terico llamadoposcolonialismo, aunque Martinica no sea indepen-
diente, y Edouard Glissant deteste las categorizacionesteéricas.
Asimismo,creo que aunquereiteradamente algunosautores han sefialado
el caracterincipiente o en proceso de formacion delaliteratura antillana,
existen elementos comunesque puedendar la pauta para hablar de un
corpusliterario antillano.

En este sentido,las literaturas caribefias puedenrepresentar un
camino para renombrar ese pufiado deislas que se ha dado en llamar
Caribeinsular, para reinventar otras historias, otras geografias, otras
leyendas y otros mitos que contrarresten las concepcionesestereo-

tipadas delas primeras tierras “americanas” que Colondescubrié.

"’ Algunoshistoriadoressefialan quelas historias del Caribe son varias y no hay una,
sino historias fragmentadas; al respecto Franklin Knight sefiala: “The history of the
Caribbean is the examination of fragments, whichlike looking of a brokenvase,still

providesclues to the form, beauty, and value ofthe past”, p. xii, introduction to The
Caribbean: the genesis of a fragmented nationalism, Nueva York, Oxford University
Press, 1978, 251 pags.

'* Cuando hablo de mitos, no sélo merefiero a lo fantastico, tal como escribe Wole
Soyinka en Myth,literature and African world, Londres, Canto, 1990, 168 pags., “What
wecall the mythic inner worldis both the psychic sub-structure and temporal subsidence,
the cumulative history and empirical observations of the community”, p. 35.
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Sombraschinescas:los origenes
de un imaginario latinoamericano

Por Hsiao-chuan Chen (Lucia Chen)’

Es de México y Asia mi almaunjeroglifico.

jQuizds mi madre cuando mellevo en sus entrafias
mir6é mucholos Budas,los lotos, el magnifico

arte nipon y todo cuantolas naos extrafias

volcaronen las playasnatales del Pacifico!

Por eso amolosjades, la piedra esmaragdina,

el verdegaychalchihuitl, por su doble misterio,

pues orno a los monarcas de Andhuac y de China
y solo nace en México y en el Celeste Imperio.

Envuelto en los suntuosos brocadosde la Sérica
y exornado dejades, mi numen es de América,

y enelvaso de 6nix que es mi corazon,

infundiendo a mi sangre su virtud esotérica,

jflorece un milagroso

cerezo del Japon!

José Juan Tablada, “Exégesis”

1. Introduccion

HINA Y SU CULTURA HANSIDO VISTAS desde América Latina como
C entidades enormementealejadas e incompatibles:“hablaren chino”
es hacerlo en una lengua incomprensible;si algo “esta en chino” para
un mexicanoes un asunto de extremadificultad; tambiénesta implicito

cierto matiz de deshonestidad: “cobrar a lo chino”es recuperar por
cualquier medio una deuda. Paradéjicamente, a uno lo pueden “engafiar
como aun chino”; “chino libre”es quien se libera de un engorro, y>

seguin la leyenda, quien primero pronunci6la frase fue un chino recién

* Departamento de Espafiol, Universidad de Tamkang, Taipei, Taiwan. E-mail:
<lucychen@mail.tku.edu.tw>. 



84 Lucia Chen

salido dela carcel.' El propésito deestas lineas es rastrear el origen y
algunas variacionesdeeste conjunto de percepciones.

Desde hace muchose viene afirmando quelos chinosllegaron a
América antes que Col6n. La mayoriadelas suposiciones eneste sentido
se basan en coincidenciasentre algun aspecto delas culturas prehis-
panicas y la cultura china y, ademas,en los recuerdosdelos viajes
chinos a Fusang. Ahora bien, todo es muy dudosoenesta hipotesis: es
cierto que la cultura mayay la china guardan muchas correspondencias,
peroes altamente improbable que el nombre de Fusang, que hoy se
aplica a Japon, designara en algtin momento a algunatierra americana.
Las indicaciones geograficas delos relatos de viaje a Fusang son
demasiado vagas comopara permitir unaidentificacién con América.
Noes, sin embargo, imposible que algunainfluencia china, quizas
indirectamente,llegara a América:algun tipo de calendario, por ejemplo,
algunos mitosy latécnica dela laca.? Estas influencias se explican porque
antes del siglo xv Chinaera la principal potencia maritima del mundo,
con comercio muylejano y enormesbarcos equipadoscon brijula y
cuadrante. Seguin la cronica dela dinastia Liang, el monje chino Huei

Shenllegé alo que hoy es México en torno alafio 499 d.C3
Perolas noticias de estos contactos son muyescasas, y descubrir

sus huellas en Ja cultura de nuestrosdias es harto dificil. El conocimiento
de China comenz6 en América conlaIlegada de los europeos.

2. La confusioninicial

Despelostiemposclasicoshasta el siglo xvi, los europeosdividian al
Oriente en cuatro Indias: la India Cisgangética (entre el Indo el
Ganges), la India Transgangética, la India Superior (conocida como
Catay-China)y la India Meridional (llamada también Cola de Dragén).*

' Para estos usos lingilisticos, véase Francisco J. Santamaria, Diccionario de
mexicanismos, México, Porrta, 1974; Francisco J. Santamaria, Diccionario general

de americanismos, tomo, Villahermosa, México, Gobierno del Estado de Tabasco, 1988;

Nuevodiccionario de americanismos,dirigido por Giinther Haensch y Reinhold Werner,
tomo 1, Nuevo diccionario de colombianismos, Santafé de Bogotéd, Instituto Caro y
Cuervo, 1993; tomo 1, Nuevo diccionario de argentinismos; tomo 11, Nuevo diccionario

de uruguayismos; Diccionario del espafolusual en México, México,El Colegio de México,
1996; Renaud Richard, coord., Diccionario de hispanoamericanismos, Madrid, Catedra,
1997.

? Celia Heil, “West Mexico and Asian laquers”, Ameristica (México), afio 3, nam. 5
(2000), pp. 53-70.

* Juan Hung Hui,“La inmigracién china en el Caribe”, Cuadernos Americanos, num.
58 (julio-agosto de 1996), pp. 193-216, p. 194.

*Paul Gallez, “El estrecho de Veragua, o Sudamérica comoisla”, Ameristica, afio 1,

num. 2 (1999), pp. 105-119, p. 112.
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Es notable como,para los europeos,el descubrimiento de China fue
paralelo al de América. Por supuesto, ya MarcoPolohabia hablado
de Catay,* ya queél habia sido el verdadero descubridor de China
para Europa, pero despuésde él hubo una interrupcion casi completa
de relacionesy fueron los navegantes europeosdelsiglo xvi los que
buscaronel Catay por otros caminos, maritimosy ya noterrestres.
Dicho de otro modo,el Oriente, sobre todo China,fue la gran ilusién,

mas alin, el movil que impuls6 alos aventureros y navegantesa llevar a
cabo la ardua empresa de buscar una nuevaruta, o sea, una gran ruta
al este porel oeste. Y eso puede ser considerado una primera manifesta-
cion de Orientalismo,bajo un matiz ya muy imperialista.

Lapalabra “China”fue conocida por primera vez través del mapa
del portugués Diogode Ribeiro, en 1529.° El top6nimo “Catay” en
realidadse refiere a las tribus nomadas que vivian fuera de la Gran
Muralla, el imperio quese asentabaenelinterior de la Muralla se llama
“Pais Central”o “Celeste Imperio”, donde los chinostienensu origen y
se forj6 una cultura milenaria. La confusioninicial viene de la confusion
geografica e historica.

La intencion de Colonerair a la India Superior, 0 sea Catay-
China. Ahorabien,en esta busqueda de Catay-China, comoes bien
sabido, se encontré con América, en cuyas costas repetia que se hallaba
cerca delos reinos del Gran Khan,’ deformabalos toponimos para

acercarlos a los que eran conocidosporel Libro de las maravillas de
Marco Polo (uno de los que con seguridad puede decirse que Colon
ley6) y en las islas del Caribe reconocia al Japon, que él llamaba
Cipango.Enesta tierra bautizaron a los indigenas caribefios como
“indios”, y les atribuyeron unaserie de valoraciones, positivas y
negativas, que todavia tienen vigencia.

De modo similar, en las décadas siguientes otros navegantes
emprendieronporel mismo caminola busqueda de Catay-China: un
barco inglés que se perdidé y atracé en Puerto Rico en 1527, 0 el
exploradorfrancés Jean Nicolet, que entre los bosques de Canada se
preparaba ataviandosecon ropajes de seda para el encuentro con ese
mismo Gran Khan,en 1638; un religioso franciscano que explorabael

° Catay, Kitai o Catayo, voz turca, fue el top6nimo més comiun,en la literatura
histérica anterioral siglo xvi, para nominar elvasto territorio que conocemos comoChina.
Véase Gustavo Vargas Martinez, “Historia luso-espafiola de la palabra China”, Ameristica,
afio 1, num. 2 (1999), pp. 127-134, p. 127.

° [bid., p. 130.
7 Voz derivadadeuntitulo de los pueblos mongoles,para los europeos significé

“Gran Rey”, “Emperador”. Despuésdela conquista de China por Gengis Khan,el “reino
del Gran Khan”se convirtié en el nombre de la China septentrional.  
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norte de México en el siglo xvi juraba haber encontrado una ciudad
cuyoshabitantes vestian de seday utilizaban camellos y elefantes.®
Catay-Chinaera entonces un espejismo, 0 mas bien una sombra,y su

busqueda es una cronica de suefios y ambiciones, de lucha y
desesperaci6n, de malentendidosy aun de odio,de aciertosy errores.
De este modo, aunque rapidamente hubo conciencia de que China y
América eran dos entidadesdistintas, algunas fantasias fabulosas
relativas a China se asignaron a América: la abundanciade riquezas,
las culturas misticas y los seres extrafios.

3. Los alcances de una palabra

Esinteresante notar que unadelas categorias raciales de la Colonia
era la de “chino”. La palabraen sus iniciosno tenia conexi6n con la
China, proviniendo de un término quechuaconel significado de
“muchacho”.’ El mismofue aplicado a cantidad de gruposdistintos
que solo coincidian en noser blancos: mestizos, zambos,indios, mula-

tos y negros.
Sin embargo,algunos empezarona ver conexionentre los rasgos

mongoloides delos asi designados individuos americanos con grupos
humanosasiaticos, que vagamente eran conocidos como “chinos”.
Tanto mas que la denominacién fue adquiriendo algunos matices
peyorativos, sobre todo en relacion conla virtud femenina. Esto
responde a unavisionlocalista criolla de desprecio hacialos indiosy
tambiénhaciaotros grupos humanos comolos chinos.Se trata de una
de las pocas categorias etnorraciales de la colonia que aun perdura.

Podemosver cémola palabra haido evolucionandoen un sentido
peyorativo en América. Al principiola“china” era en Venezuelala india
pura; en Colombia, mujerjoven, muchacha, y segiin el contexto puede
tener una connotacién despectiva o afectiva; en el Cono Sur,era la

mujer aindiada habitante del campo,unacampesinajoven 0 lacompafiera
del gaucho;luego paso a ser unasirvienta, nifiera, mujer de clase baja,
o mujerfeay desagradable. Hay proverbios quesefialan esta dimension
despectiva en Argentina: “china pampa y mate amargo, sdlo por
necesidad”. Enestepais rioplatense existe “chinada”’, que es un conjunto
de personas conescasaculturay refinamiento, especialmentelas de

® Hernan G.H. Taboada, La sombra delIslam en la conquista de América,tesis de

doctorado, México, unaM, 2000, p. 39; Cartas de religiosos de Nueva Espafia, 1539-

1594, México, Chavez Hayhoe, 1941 (Nueva coleccién de documentosparala historia de

México), p. 188.
° Santamaria, Diccionario de mexicanismos[n.1], p. 391.
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extraccionsocial humilde,o cosa querefleja mal gusto o vulgaridad.

En Centroamérica y Bolivia chinaesel aya, nifiera, chichigua en
general. En Cuba (donde hubo una abundante migraciénchinaenel

siglo x1x), por ironia, “Ilegarle a uno la china” es sobrevenirle una

desgracia. Juntoala bajeza social,se aludio a unabajeza moral: “caliente

comochina enbaile”significa muy excitada sexualmente; chinas son en

Chilelas prostitutas. En México,la homofonia con la palabra “chingar”’
ha llevado aacercamientosofensivos:“la china hilaria’”’, usadaen México

para suplir una picardia, o “mandar a uno ala china”.
La palabrase aplica a objetos. En Colombiaesun utensilio rustico

hecho defibras vegetalesentretejidas que forman una pequefia superficie

plana con mango 0sin él, usado para avivar el fuego en las cocinas;

también representa una peonza 0 un trompoy uncierto aparatito de

madera para devanar madejas. En Uruguaylas chinitas son un calzado
femenino, generalmentedetela, con suela de plastico.

Se form6 un masculino. En generalse aplica a los indigenas o
mestizos, tanto autéctonos comoderaza negra;tambiéna lossirvientes

y alos hombresdel pueblo.El chinosignifica rabia, enfado, berrinche
en Uruguayy en Argentina. Chinoes en Chile un individuo deorigen
popular, ignorante. EnPert,el uso deeste adjetivo quiere decir loco,
pasmadoe idiota, porello, “estar chino”es estar loco. En Puerto Rico,

el chino es el enfado,y “dar chino”tiene una connotacionsexual. La

voz, repetida varias veces,se usa para llamara los cerdos en Puerto
Rico;la etimologia popular relacioné “chino” con “cochino”, lo que no
s6lo manifiesta un matiz peyorativo sino tambiénla inocencia de la
vulgaridad puertorriquefia, puesto queesapalabra no es lamejor manera
de referirse a un grupo étnico que habia forjado una cultura muy
avanzada.

Haytambién maticespositivos. En México,el pelo chinoes el pelo
ensortijado. La famade trabajadores que tienen hallevado a decir
“trabajar como un chino”portrabajar mucho.El papel de China (un
tipo de papelfino de muchoscolores) es simbolo de festejo y alegria

eneste pais azteca. Enel Rio dela Plata, la connotacion de humildad

de la china fue dandolugar a otrossignificados. La china era la mujer

del gaucho,y con el ennoblecimiento deesta figura en el imaginario

rioplatense adquirié una coloraci6npositiva, hasta dar en la figura de la

novia. En Cuba estratamiento de carifio entre mujeres. A veces es

término de requiebro y galanteo, muy comtnentodaAmérica, principal-

mente el diminutivochinita.
Esta gran variedad de significados dependen de las complejas

relaciones entre América y China.Lavision autoritaria criolla muestra
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que enla cultura popular la palabra “china” conlleva la connotaci6n de
unabarrera entre los pueblos, la tierra americana nunca alcanza a ser
totalmente un “crisol” dentro del cual se comprenden se fundenlas
distintas culturas, sino que siempre manifiesta unaruptura.

4. La imagen letrada

PAULATINAMENTEse fueron conociendo realidades sobre China, que

cada vez masdejo deser un espejismo, asi como América, y de este
modo los europeos empezaron a distinguir ambas regiones. Los
primerosen darse cuenta delerror fueron los misioneros,gracias ala
correspondencia que circulaba entre las misiones asentadasenlas
diversas partes del mundoy altraslado de sus miembros de una region
a otra. También hubodoslibrosescritos en castellano enel siglo xvi,
que luego fueron traducidosa las principales lenguas europeas: el
Discurso de la navegacion que los portugueses hacena losreinos

yprovincias del Oriente y de la noticia que se tiene de China (1577),
de Bernardino de Escalante, y la Historia de las cosas mas

notables, ritos y costumbres del gran Reino de la China (1585), de

Juan Gonzalez de Mendoza.Enestaliteratura habia dos imagenes
de China:la primera, tal como nosrevelan algunas lineas del Quijote, de
Avellaneda, es un pais lejano y ambiguo, una imagen geografica; la
segundaserie de imagenes, reelaboraci6n de otras muy antiguas,
fue la de un pais magnifico para algunos, para otros pagano y
barbaro.

En Américase hallan ecosde este conocimiento.Los libros sobre
Chinafiguran en catalogosdebibliotecas particulares y en las primeras
bibliografias compiladas en América. En general habia conciencia que
Chinaera la cuna de unacivilizacion antigua que gozabade técnicas e
instituciones venerables, mientras los americanosse hallaban en la

infancia de la humanidad.Este tipo de esquemas evolucionistas ya
aparecen en la Historia natural y moral de las Indias (1590) del
jesuita José de Acosta. Mas adelante, la mismaoposicionllevara a ver
en las dos regiones dos polos del pensamiento europeodela otredad:
China sera el hogar de la masestricta regulaciénestatal (y se la
considerara como despotismo abrasador o como paternalismo
benéfico), mientras que América sera la sede del hombre natural (barbaro
temible o dulce y manso Adan). Creian que el budismo estaba
demasiado profundamenteenraizadoen el pueblo asiatico, mientras
quelos indios tenian las creencias basadas en los fendmenosdela
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Naturaleza. De este modo fray Pedro Simon, que escribia desde
laactual Colombia, distinguia hacia 1620las respuestas a la predicaci5n:
los indios no acudena sutilezas “como los japoneses y chinos, que lo
primero que se ponena disputar conlos predicadores del Evangelio es

de estas materiasy conferir si es mejorlo que les ensefian de nuestra
ley que lo queellos saben dela suya”."°

Ahora bien, estas ideas son creaciones de la mente europea mucho

mas querealidades etnograficas. Es curioso que hayan sido aceptadas
porlas partes involucradas: no solo en lo quelos chinospiensan de los
latinoamericanosy viceversa, sino también en lo que ambospiensan de

si mismos. S6lo muy secundariamente han dominadoel pensamiento
concepcionesnacidas del contacto directo entre ambas regiones.

Vemosaparecerla imagenenlaliteratura de la colonia. Bernardo
de Balbuena menciona“la hermosa China”: escribiendo desdela capital
de Nueva Espafia, que tenia comunicaci6n conFilipinas y de ahi con
China, no podiadejar de recibir alguna noticia. Pero la imagen suele
ser negativa. Segun el obispo de Puebla y virrey de México, Juan de
Palafox, en China nohay aristocracia hereditaria, lo cual redunda en

una carenciade accionesnotables; conello retomaba algunos conceptos
tradicionales del pensamiento europeo. Del mismo modo, comoes
mashonrosala carrera delas letras que la de las armas, nadie quiere
aplicarsea éstas, por ello, Chinasufria su debilidad.El rector de la

peruanaUniversidad de San Marcos,Pedro Peralta Barnuevo, hablaba

del “medio barbaro y medio docto imperio de la China”.'' Aunque es
una equilibrada expresion, Chinaparaél fue sinonimode lugar remoto
y exotico, dificilmente cognoscible.

Pero lentamente van apareciendo apreciaciones mas positivas. En
consonancia conla nuevavaloracién que se dio en la Europadelsiglo
xvi, el padre Feijoo sefialaba en 1728el error de quienes consideran
aChina un pais barbaro, ya que “su gobiernocivil y politico excedeal
de todas las demas nacionesy sus habitantes son los mas racionalesde
todos los hombres”.!” Comoél, hubo otros autores espafioles que
presentaron positivamente a China. Y en Américase quiso relacionar
las culturas precolombinascon un origen chino. Dentro del imperio
espafiol, el Rio dela Plata fue la regién que menoscontactos con China

tuvo durante la épocavirreinal, pero ello no impidi6 que este remoto
pais fuera unapresencia Viva en el pensamiento de sus habitantes, a

'© José M. Mariluz Urquijo Ahod, “La China, utopia rioplatense del siglo xvi”,
Revista de Historia de América, nam. 98 (julio-diciembre de 1984), pp. 7-32.

"| Véanseestas citas en Mariluz Urquijo Ahod,ibid., p. 15.

Vihidey. 1.   
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veces con matices negativos, pero para los pensadorescoloniales
rioplatenses, comopara los europeos coetaneos, Chinaera el ejemplo
de un pais bien gobernado."°

5. La imagendirecta

Pesea las repetidas afirmacionesdela historiografia eurocentrista, China
constituy6 hasta época muytardia(el siglo xvi, durante la dinastia
Ching) el centro demografico, econdémico y militar de la ecumene. Sdlo
en las fantasias deleclesiastico Bernardino de Escalante podia caberel
consejo de conquistar China quedio a FelipeII, el cual hizojusticia a
su nombre de Rey Prudente rechazando semejante idea. Esta centrali-
dad fue confirmada conla importancia de Filipinas en el proyecto
imperial espafiol: desde su fundacién en 1570, Manila fue la puerta del
comercio con Chinay unodelos destinos de los cargamentos de plata
americana, que era intercambiadapor mercancias que ahi Ilevaba una
numerosa colonia de chinos.No faltaba el temorantela repeticion de
insurrecciones de estos comerciantes, y periddicamente se hablabadel
ataque delas flotas chinas a Filipinas.

Tal ataque interesaba al gobierno chino mucho menosque la
exportacién de objetos de extremo refinamiento transportadosenel
Galeén de Manila, que Ilegaba a Acapulco, y el de Callao que de
Acapulcoiba este puerto. Los objetos chinos se encontraban por
ello tanto en Manila como en Lima, México o Puebla. En estas dos

Ultimas ciudadesexistia un mercadoespecial,el parian, y en él se vendian
los objetos que hoy vemosdetallados en inventarios peruanos 0
novohispanosy exhibidos en museos:sedas,porcelanas, arcones,

biombos, quitasoles y pinturas. También habia importacion de
diversiones comolos papalotes,el papelpicado,los faroles de papel,
el balero,los fuegosartificiales y las rifias de gallos.

Estos objetosinfluyeron de alguna manera sobreel arte americano
en latalla de marfiles,en las lacas,enlas telas, en particular, en el papel

picado.Juntoa las mercanciasIlegaron individuosdeorigen chino.
Algunoseran empleadosen los camposdelacosta pacifica de México
y de Peri. En este ultimo pais se mencionaa un chino involucrado en
un caso deasesinato.'4 Enotroscasos, eran individuos provenientes

de la América espafiola los que encontraban chinos,yasea enFilipinas,

8 [bid., p. 9.
'4 Estuardo Nijiez, “Huellas e influencias de Oriente en la cultura peruana de los

siglos xvi y xvi’, en Ernesto dela TorreVillar, comp., La expansion hispanoamericana
en Asia, siglos xviy xvil, México, FcE, 1980, pp. 149-161.  
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ya enotras partes. El desafortunado Alonso Ramirez, protagonista de
la novela de Carlos de Sigiienza y Géngora, dice haber encontrado
en Batavia cantidad de “malayos, macasares, sianes, bugifes,

chinos, armenios,franceses, ingleses, dinamarcos, portugueses y
castellanos”.'° El viaje de Alonso Ramirez es probablementeficticio,
perolas noticias sobre estos grupos humanoslahabra recogido Sigiienza
y Géngorade alguna fuente fidedigna relativa al comercio conelIndico.

Enelsiglo x1x medio mill6nde chinos de las provincias Guangdong
y Fujin se vendieron en América, en particular en Cuba y en Pert,
como mano deobra.A estos chinosles llamaron “culies”, eran grupos
de trabajadores esforzados que principalmente trabajaban en los
camposdecafia de azucar y las minas.Ellos introdujeron en Cuba una
formadeloteria popular clandestina conocida como charada."* Muchos
de ellos participaron enla revolucion cubana de independenciay en las
obras de infraestructura, comoes el caso del Canal de Panama,

incorporandosede este modoa la corriente dela historia latinoameri-
cana. Conel tiempo la imagen delos chinosse revela con creciente
nitidez a la poblaci6n,pero aun faltan perfiles claros.

Por todo esto, del mismo modoque para Europa, para América
China era el lugarde origen de toda maravilla. Porello, “china” 0 “chino”
se convierte en el adjetivo de especiesvegetales y animales. Algunas
especies vegetales tenian este origen real o supuesto:las chinas son en
Costa Rica unas flores de muy diversoscolores; en Centroamérica,

una planta ornamental, con florecillas de varios colores y que se
reproduce espontaéneamentees llamadaflor de china; hay unaplanta
balsamica llamada chino;chinaes tambiénla planta de la caléndula o
maravilla espafiola;la chinita es una planta herbacea que florece en
verano y abundaen climas secosy terrenosarenososdel centro y
norte de Argentina; existe una planta ornamental originaria del sur del
Brasil y Paraguay que es unahierba desprovista de pelosllamada china;
en CubaPuerto Rico, por antonomasiaesla naranja dulce. La chinaen
Colombia es nombredevarias especiesdereptiles emparentados con
los lagartos.El chinito es un curioso pajarito mexicano, ave de paso
quellegaanidar al norte del continente cuando comienza la primavera;
oel chino es un cierto coleéptero amarillo del tamafio de una chinche.
Asi, el chino 0 la china representan la maravilla y la curiosidad."”

'S Carlos de Sigiienza y Géngora, /nfortunios de Alonso Ramirez (1690), en Relaciones
historicas, México,Fce, 1954, p. 16.

‘6 Richard, Diccionario de hispanoamericanismos[n.1], s.v. “charada”.
7 Véanselos diccionarioscitados[n. 1]. 



Lucfa Chen

E] gusto de la maravilla y la curiosidad aun se traslada a algunos
individuos.El famoso personaje semihistorico conocido comola China
Poblana, Catarina de San Juan (1619-1684) provenia de la India mogol,

perola fantasia popular identificabasus ricosatavios conlas maravillas
del pais homénimo. A medida que transcurrié el tiempo,la rica
indumentaria asociada conla china vino a dar nombre a un tipo de
mujer vestida con ropaje suntuoso, que se convirtio entradicional. En
el habla popular mexicana, “china” era una mujer del pueblo, simpatica
y atractiva, limpia y decidora, esforzada,trabajadora, abnegada, que
vestia rebozo,traje tipico de vistosos colores y lentejuelas en franjas y
olanes. Esta figura de la china hoy ha desaparecido, pero se ha
convertido en un simbolo nacional en el México independiente, con la
cual se ha cultivado la conciencia patria. Hay una descripcion de

la mismaen unosversos delos primerosafios de la independencia:

Con un rebozoterciado
y su falda de sarasa,

su escotado zapatito

y su breve andar que encanta:

es la triguefia “chinita”

la mujer masresalada

que en el suelo mexicano

naciera de sangre hispana.'*

La imagen de la China Poblana nos recuerda un imaginario del
modernismo hispanoamericanodel siglo xx en torno aladescripcién
de la mujerchinatradicional, que siemprelleva un matiz deesteticismo,
pareciendo que al moverse hacia nacerflores a su paso. Por un lado es
una imagen impecable,porelotro,irreal, pero ello con la temura materna
muestrala autoridadpatriarcal china. Ejemploesel de la emperatriz de
la China de Rubén Dario: “Era una cabellera recogiday apretada, una
faz enigmatica, ojos bajos y extrafios, de princesa celeste, sonrisa de

esfinge, cuello erguido sobre los hombros columbinos, cubiertos por
una onda de seda bordada de dragones,todo dando magiaalaporcelana
blanca, con tonosde seda inmaculada y candida”.””

'* Rafael Carrasco Puente, Bibliografia de Catarina de San Juan y de la China
Poblana, México,Secretaria de Relaciones Exteriores, Departamento de Informacién
para el Extranjero, 1950, p. 17.

Rubén Dario, “La muerte de la emperatriz de la China”, en Azul... Cantos de vida
y esperanza, México, Planeta Mexicana, 2000, pp. 137-144,p. 141.  
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6. La imagen de la China inmutable

TamBiEN existia una concepcién mas negativa, nacida de la confusién
entre China y Japon, que perdura hasta nuestros dias. En Japon, se
sabia, habian sido martirizadosvarios misioneroscristianos y algunos
japonesesconvertidos.El unico santo mexicanohasta finesdel siglo xx
fue san Felipe de Jesus, martirizado en Japon,y estaba difundido el

culto de los “santos martires japoneses”. China era entonces, en la
imaginacion popular, tambiénun reino dondese perseguiaa loscristianos.
Es cierto que, en el campo popular, muchoslatinoamericanos no
distinguenbien entre China y Japon ni geograficani historicamente:
Chinapara ellos siempre manifiesta una imagen lejana, ambigua, mitica
y ocultista; a veces es un pais ajeno.

A medida que se acercabala independencia,lospaises latino-
americanosdel Pacifico tuvieron una conciencia cada vez mas clara de
la importancia del comercio con China. En el Periquillo Sarniento
(1816) se mencionan palabras chinas, relacionadasconel trafico de

Filipinas:el toponimo de Saucheofi, nombrespropios o de dignidades.
Estos detalles con toda probabilidad derivan node experiencia directa
de Lizardi en Filipinas o en Chinasino de una via libresca: el viejo
tratado de Gonzalez de Mendoza. Posiblemente Lizardi queria presentar
a China comoun contraste utopico para criticar el gobierno de México:
un personaje de los ultimoscapitulos de la citada novela es un chino
sabio y virtuoso, que se traslada a Nueva Espafia y sabe vivir con
frugalidad a pesar de sus riquezas.”°

Cuandoestallaron las guerras de emancipacion,los criollos vieron
con esperanza o temorla invasion de mercancias no solo europeas,
sino tambiénasiaticas, es decir de China India. Otros hablaron de

unainfluencia enla otra direcci6ny sefialaron la benéfica influencia
dela libertad americana sobre esos pueblos sometidos al despotismo.

Bolivar criticaba el despotismo oriental, categoria en la que incluia
el de las dinastias chinas. Sin embargo,el contraste que establecia entre
China y América no siempreerafavorable para ésta: “En China no
mandan buscar sus mandarines,militares y letradosal pais de Gengis
Khan quelo conquist6, no obstante que la raza actual de los chinos es
descendiente directa de aquellas tribus a las que subyugaron los
antecesoresdelos actualestartaros” (1819).*! China era el ejemplo

*” Edgar C. Knowlton,Jr., “China and the Philippinesin E/ Periquillo Sarniento”,
Hispanic Review,vol. 31 (1963), pp. 336-347.

*! Gustavo Vargas Martinez, “El despotismoasiatico y Chinajuzgadospor Bolivar”,
en Reflexiones sobreel suefio bolivarianodelapatria grande, México, Domés, 1985,pp.
85-90. 
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del gobierno mas antiguo, de un solido Estado,frente al cual, sin

embargo,se erguiala libertad recientemente decretada en Venezuela.
Los pensadoreslatinoamericanos, desde Bolivar hasta Leopoldo

Zea, aprecian la funcionde la burocracia confuciana, aunque no todos

le asignan igual valor, algunos la elogian como elemento de orden, otros
consideran que ha perdido su caracter progresista mucho tiempo

ha, convirtiéndose enel freno puesto a un desarrollo moderno. Cuando
en Francia y en toda Europaestallaron las revolucionesliberales y en

América la emancipacion, China seguia manteniendo inmutable su
sistemapolitico y el emperadorestaba encerradoen la Ciudad Prohibida
con sus tres mil concubinas; mas aun, no permitio intercambios cultura-

les con los paises europeosni con los americanos.Esta es la imagen
de China querecibieronlos hispanoamericanosdurante la época de
Independencia; sin embargo, esta imagen sigue recreandose, hasta hoy,
en la lectura renovada dela antigua historia china. No hay duda alguna
que Borges en su ensayo “La Muralla loslibros”criticabala fragilidad

de China, que necesitabapara protegerse una muralla, la cual se convirti6

en una metaforadelas practicas oscurantistas que querian impediral

pueblo verhacia afuera.” Asi, segunelcriterio de los intelectuales
latinoamericanos,o mas bien segun el imaginariocolectivo, desde el
Primer Emperatorhasta el Ultimo Emperador quisieron, encerrados en
la Ciudad Prohibida y la Gran Muralla, aislar a Chinadela influencia de
otros paises y culturas. Sin embargo, a mi modo de ver, muchos

escritores latinoamericanosencerrados tambiénen sutorre de marfil
conel poder creador de su imaginacion exuberante,con sus preferencias
estéticas, escriben sobre Chinasin conocerla personalmente. Quizas a
ellos parece no interesarles de manera consciente profundizar en la
cultura china, la imagende este pais asiatico les sirve slo como un
instrumentopara ponerde relieve algunos simbolos,por ejemplo: atacar
el despotismo latinoamericanoy criticar el materialismo (que veian en
los refinamientos chinos) para exaltar la tradicién criolla de gran
afrancesamiento enel siglo x1x y xx. Enel primer caso Juan Perén es
copia difusa del Primer Emperadory la Chinaturbulenta es semejante
al México anarquista enlas respectivas escrituras de Borgesyde Lizardi;
el otro motivo se puede veren las obras del modernismo hispano-
americano.

» Lucia Chen, “Borges: la Muralla y la quemadelibros”, Cuadernos Americanos,
num. 79 (enero-febrero de 2000), pp. 189-198, p. 193.  
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7. Conclusion

Lapresencia china en América Latina es mucho mas abundante de lo
quese cree, aunque haya permanecidooculta enlas ideologias oficiales,
atentas tnicamentea la herencia espafiola, indigenay africana. Solo en
los ultimos tiemposse le ha prestado atencion; sin embargo, se ha

atribuidola influenciade la cultura a los inmigrantes que llegaron a
América en la segunda mitaddelsiglo xix. El proposito de las paginas
anteriores fue mostrar que en muchoscasosdicha influencia data de la
época virreinal, cuya reminiscenciahallegado hasta nuestros dias tanto
en el campointelectual comoen el popular.

La imagenchina,sobre todo la referente a sus religiones, costum-
bres, castas, lenguas e ideas, puede ser una fuente de inspiracion, de
creaciOn, para los escritores contemporaneos, comolo fue especialmen-
te con los modernistas: quizas unaspalabraso unas lineas en chino
pueden aumentar el ambiente exotico, misterioso y maravilloso,y ellos
nunca dejaron deaplicar léxico y expresiones muyrefinadas para hablar
de China, ofreciendo visiones muy variadas, y en muchos casos
incitadoras, de arquitectura,jardines orientales, porcelanas finas, sedas,

marfiles, lacas, bordados, biombos, quitasoles y papalotes, conocidos

también comovolantines 0 cometas. El exotismo,sin duda, fue uno de

los motivos fundamentales en la construccion desusorientalismos.”*
Sin embargo,lostextos y los contextos conllevan muchos elementos

negativos: por ejemplo en Rubén Dario y Borges, quienesjunto a la
admiracion muestran en el fondo distanciamiento hacia China, dado

quepara ellos simplemente es un simbolo, una metafora de la utopia, que
llevauna cultura mistica y filosofica. La imagen china se convierte en un
espacio dondese permite a los escritores observar y pensar libremente,
pero siempre contiene un remanente de intuicién que remonta a los
primerostiemposdelapresencia europea en América, cuando el Nuevo
Mundo aparecié como una sombra de China.

Occidente y Oriente forman unapareja antinomica, que en realidad
es un conflicto omnipresente en el imaginario, existiendo una serie de
oposiciones binarias entres ambos hemisferios: centro/periferia,
dominacién/subordinacion, pluralismo/autoritarismo, conquistador/

conquistado, cultivado/extrafio, cristiano/pagano.Porerrores y por
malentendidos se encuentra América en el lugar deparadopara la

+ Tvan A. Schulman,“Sobrelosorientalismos del modernismo hispanoamericano”,
Casa de las Américas (La Habana), afio x1, nim 223 (abril-junio de 2001), pp. 33- 43,
p. 42. 
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“sombra chinesca’; aunquepronto se afirma quela tierra ya es redonda
y América y Chinason dosentidades, nunca se elimin6la ideologia de
fragmentacionesy conflictos, y los malentendidossobre la imagen china
fueron, y siguensiendo,unaparte cultural inmovible, mas atin, inolvidable.

Porello,en este trabajo he usadola expresion “sombras chinescas”,

que simbolizala fantasia, comoeltitulo que expresa mi inquietud y
preocupacionsobre la imagen china en América Latina,la cual hace
parte de la problematica multirracial y multicultural del Nuevo Mundo,
enlazada a unaproblematica similar en el Viejo Mundo, ala que dieron
parcial resolucionenla antigiiedad las concepcioneshelénicay latina
en torno al Mediterraneo.
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Los elixires del Viejo
y del Nuevo Mundo

en la época dela globalizacion

Por Adalberto SANTANA®

N EL PRESENTE TRABAJO hacemosreferencia los elixires' que en
los comienzosdelsiglo xxi circulan comootras tantas mercan-

cias industrializadas, pero con el agregado de mayorrentabilidaden el
mercado. Algunas de esas sustancias psicoactivas fueron trasplan-
tadas al Nuevo Mundo partir del descubrimiento de América. Otras
son originarias de nuestro continente, pero todas representan, en su
consumoactual, expresiones de una economia sumergida en constante
crecimiento. Esto muestra, a su vez, la globalizacion del mercado de

enervantes que hoy genera nuevos fendmenos econdmicosy politicos.

Asimismoesoselixires conllevan nuevas manifestaciones de una
subcultura del consumo.

1. El sentido de los elixires

(originales y trasplantados)

Lasdrogas trasplantadas porlos europeos al Nuevo Mundo forman
parte de un fendmeno de consumoenel que viven inmersos numerosos
paises. Los principales consumidoresson los j6venes,tal como ocurre
en diversas nacionesdesarrolladas. Pero ese sintomasocial también se
expresa en gran parte de lospaises latinoamericanosy otros del Tercer

Mundo. Enesenciaesose ha desarrollado como una manifestacion del
crecimientodel narcocapitalismo,” tanto en nuestra region comoen el
resto del orbe.

* Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional
Autonomade México.

' Usamosesa palabra para referimos metaféricamentea todas las drogas consideradas
comoilegales: la cocaina, marihuana, morfina, heroina, crack etc. Sustancias que en toda

civilizacién tienen comoesenciala busquedadela ebriedad.Estoes, la ebriedad en dos

sentidos: la festiva y la terapéutica.
? Con este término designamosunaserie de actividades de la economia criminal, que

funcionan esencialmente para generar ganancia comocualquierotra actividad econémica
dentro de un régimen de caractercapitalista. Cf Nicolas H. Hardinghaus, “Drogas y
crecimiento econémico; el narcotrafico en las cuentas nacionales”, Nueva Sociedad

(Caracas), nim. 102 (julio-agosto 1989), pp. 94-106; Ciro Krauthausen, “Poder y mercado.
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Haciendo un recuento histérico, podemos ver que en otros
momentosdela historia el consumode determinadas sustancias no era
prohibido. Enla actualidad, por el contrario, este consumo se ha

modificado sustancialmentea partir de las enormes ganancias que
obtienen los empresarios del narcotrafico. En otra época, drogas
consideradas hoyilegales contaban conotrospatrones culturales y su
caracter podia ser terapéutico, recreativo, de libertad individual o
colectiva, tanto comoritual y de busqueda religiosa.

En unsentido histérico podemosidentificar que las drogas mas
conocidas y rentables en el mercado no son en su mayoria originarias
del Nuevo Mundo,sino queIlegaron de Europa, Asia y Africa, con el
procesode colonizacién del continente americano.Enesa lista figura la
marihuana,el opio y algunas bebidas alcohdlicas que tenian una larga
tradicién de consumo.

Segun Peter T. Furst, nuestro continente era “un extenso complejo
de sociedades medicinales, extaticas, visionarias y chamanisticas”.’ Esa

situacion contribuy6 a quedesdelas culturas prehispanicas hasta la
actualidad unagran cantidad de plantas alucinégenas fueran estudiadas
y cultivadas porsus propiedades; mas que en el Viejo Mundo, que no
cuenta con unafloratan rica y variada comola nuestra. En razon de
esasituacion, el consumode alucinégenosen nuestro continente no es

algo novedoso.
Hoyesetipo de drogas no sdlo corresponde a patrones de consumo

prohibidos, sino que también comienzan a sermanipuladas como armas
de guerra bacteriolégica, aunque yaen otro tiempo desempefiaronese
papel.’ Conviene anotar, como sugerimosantes, que en general en
toda América el consumodesustanciaspsicoactivas entre los grupos
nativos en la época prehispanica adquiria basicamente un caracter
mitico-religioso. Conel arribo de los europeosy africanos, el consumo

El narcotrafico colombiano la mafiaitaliana”, Nueva Sociedad (Caracas), nim. 130
(marzo-abril 1994), pp. 112-125 y Pierre Salama, “Cocaina: engafios y desengafios”,
Cuadernos Americanos (México), nim. 92 (marzo-abril 2002), pp. 46-71.

3 Peter T. Furst, Los alucindgenosy la cultura, México, FcE, 1994.

4 A finales de septiembre del 2002 se dio a conoceren la prensa internacional un
documento reservado del Pentagono que revelaba comoel uso bélico de calmantes,

anestésicosy otras drogas psicofarmacoldégicas comenzaban a formar parte del arsenal y
que podian ser usadas en guerras comola anunciada por George W.Bush contra Iraq. El
documentocitado, “Ventajas y limitaciones del uso de calmantes comotécnicanoletal”,

fue elaboradoporcientificos de la Universidad de Pennsylvaniaa instancias de la Marina
estadounidense, cf Marcelo Rapetti, “La guerra psicotrépica del Pentagono”, Milenio
(México), 28 de septiembre de 2002,p.xi.  



 

100 Adalberto Santana

deesas sustancias (en especial de la coca en la region andina) aumento
considerablemente.

Una delas razonesde esa expansion fue la enorme carga detrabajo
impuesta a la poblacién indigena para generar la acumulacionde riquezas
en manosde unaparte de los conquistadores. Aunque formalmente su
consumofue vetado,en la practica era permitido y alentado por el
régimencolonial, particularmente cuando se comprobo quela coca
servia para queel indigenasoportara la extenuante carga de trabajo.

Esdecir, sirvid como un mecanismopara incrementar la explotacion,
ya que el consumode cocainhibiael apetito y resaltaba la fuerza del
individuo.

E] llamado descubrimiento de América abriola posibilidad de
nuevos consumos,que a su vez sirvieron como medio de explotacion.
Hoy,para Estados Unidos y Europa, las drogas procedentes del Nuevo
Mundorepresentan graves problemas de salud publica, sin embargo
también son fuente de enormes ganancias a través del lavado de dinero
que se acumulaensus sistemas financieros.°

2. El consumo de alucinogenos

EN nuestro continente han existido una gran variedad de sustancias

vegetales que contienen alucindgenos. Por ejemplo la mezcalina,
conocida como peyote (Echinocactus williamsii 0 Lophophora
williamsii), producida porun cactusoriginario delnorte delterritorio
mexicanoy que se ha extendido hasta el sur de Estados Unidos. Su
uso se registra de formaininterrumpidadesdela época precolombina

para fines magico-religiosos, pese a que durante la conquista y la
colonizacion espafiola en el norte del territorio de la Nueva Espafia se
intento erradicar su consumo.

Al] decir de los misioneros espafioles que estudiaron las costumbres
indigenas enelsiglo xvi, los antiguos mexicanos consumian conrelativa

frecuencia drogas queposeian efectos psicotropicos. Es muy probable,
no obstante, que el uso de muchas de ellas —comolos hongos
alucinégenosy el peyote— estuviera restringidoa propositosreligiosos,
ya que casi todoslosautores sefialan que solo las consumian adultos y
sacerdotes en ciertas ceremonias rituales.°

* Jean Ziegler, Suiza lava mds blanco, México, Diana, 1990.
i ° Olga Cardenas Ojeda, Toxicomania y narcotrafico: aspectos legales, México,FCE,

74, p. 18.
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Duranteel proceso de colonizacion de América, la embriaguez

producto dela ingestion de drogas naturalesderivéfinalmente, entre

los indigenas,en el consumo masivo de alcohol, determinado en buena

medidapor la alteracién delsentidosocial de la vida en la Colonia. Sin

embargo,se conservaronalgunas costumbresy habitostradicionales,

los cuales en determinadoscirculos permitian ingerir terapéuticamente

hierbas medicinales, lo cual evité que sobre ese uso incidieran

determinadas politicas represivas.
Enelsiglo x1x, con las migraciones de comunidadesindigenas de

México y Estados Unidos generadas porla “Conquista del Oeste”, se

extiende en diversas comunidades indigenas el usoritual del peyote,

tanto enese ultimo pais como en Canada. Hasta nuestros tiemposel

consumodel peyote sigue teniendo en las comunidadesindigenas,

particularmenteentre los huicholes,un usoritual.’

Otro alucinégeno consumidotradicionalmente en Américaesla

psilocibina, que procede de determinadosproductos vegetales como

los hongosdel sur de México y América Central. Estetipo de setas

(Psicocybe mexicana) contienen alcaloides semejantes al Lsp y ala

mezcalina. Sus efectos en dosis pequefias sondiversos y pueden variar

desdela excitacién y la euforia y distorsiones de colores y formas,

hasta alucinaciones,si se consumen en mayor cantidad. Tambiénllega

aocasionar diversas reaccionesdel aparato digestivo (vomitos, diarreas

y malestares estomacales). Lo mas delicado y peligroso de su consumo

es que durantela recoleccidnseelijan hongos venenosospor equivoca-

cién. Entreotras plantas alucinégenas figuran la nuez moscada, cuyas

semillas secas

y

trituradas,ingeridas o fumadas, estimulande igual manera

el sistema nervioso central con efectos semejantesal Lsp, la datura

estramoniun,la belladona y la mandragora, que pertenecen al género

de las solanaceas (en Europaestas sustancias tuvieron su mayor

consumoenla Edad Media) y se usaban porparte de los sectores mas
pobresdela sociedad.*

Existen en el mercado de drogas otros alucinégenos que se

consumenal margen deunatradici6ncultural o de una terapéutica

autoctonadistinta a la tradicionalen el area de Mesoamérica. Dentro
de las sustancias industriales t6xicas mas conocidasfigura el LsD,

psicotropicosintético que

es el alucinégeno masutilizado y difundido en todo el mundo. Recibe su
nombredelasiniciales de Liserg Saure Dietylamid,en espafiol Dietilamide

7 Cf Fernando Benitez, En latierra magica del peyote, México, Era, 1976.
® DE (29/1/99): <www.drogas.com/salud/drogry/aluci.htm|>. 

 



 

Adalberto Santana

del acidolisérgico, y el numero 25, porser el vigésimo compuesto de este

género,de unaserie de 27,sintetizado porlos laboratorios Sandoz mediante

la compensaci6n dela dietilemina y del acidolisérgico, que fue aislado en

1934 del cornezuelo de centeno. Conocido corrientemente entre los
consumidores como “acido”o “tripi” (del ingléstrip,viaje).°

Otra droga conocida quimicamente como dimetoximetanfetaminatiene
efectos que pueden durar hasta 24 horas. La fenilciclidina, que se
produce comoanestésico veterinario, en las personas genera también
efectos alucindgenosy es mas conocido como Pcp 0 “polvo de angel”.

Estas drogas son llamadas también de disefio, término mas sociopolitico
que médico terapéutico. Se les denomin6 asi a ciertas sustancias
elaboradas en laboratorios que,ya en los ochenta, evadian restricciones

detipo legal en Estados Unidos, pueshasta 1986 se tenia quelegislar
sobre cada una de las sustancias quimicas que se producian. Al no

existir una definicion clara a nivel mundial de lo que sonlas drogas de
disefio, puedenincluirseen esta clasificaci6nalLsp,la fenilciclidina o

pcp, algunosalucinégenosde laboratorio,las anfetaminas y muchas
otras sustancias que también son medicamentoslegales.!°

3. El consumo de cannabis

ELuso de la marihuana, queesla droga actualmente mas consumida
en casitodoslospaises latinoamericanosy el mundo,tiene unalarga
historia. La cannabis esla planta del cafiamo y presenta algunas
variedades. Unacaracteristica de ese enervante es que contiene una
sustanciaactiva delta-9 THC (tetrahydrocannabinol).! A ese compuesto
se le atribuye la mayorpartedela actividad farmacolégica depositada en
la planta. “Se encuentra, seguin su concentracionen orden decreciente,
en laresina (5S a 12%),flores (4 a 8%), y especialmente en hojasde la
planta hembra (0.2 a4%)”.!?

Dentro de variedades de la marihuanafiguran la Cannabis sativa
conocida aproximadamente desde hace ocho milafios,y es la variedad
masextendida en el continente americano. Sobre sus antecedentes
hist6ricos y leyendas:

De (29/99): <www.drogas.com/salud/drogry/Isd.html>.
‘ Alejandra Rogel Alba, “Juventud en ecstasy:el futuro que estamos viviendo”

Tiberauaicts (México), nim. 42 (septiembre 2000), p. 14. ‘
CE Robert O’Brien, Morris Chafetz y Sidney Cohen, The encyclopedia of

understanding alcohol and other drugs, vol. 1, Nueva York, Facts on File, 1999.

pp. 281-282. cy
" DE(29/1/99): <www.drogas.com/salud/drogry/the.htlm>.
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El cafiamo, que quiza empieza a cultivarse en China —dondesu fibra se

encuentraentejidos antiquisimos, fechables hace unos ocho mil afios—,se

conoce comodrogaenla peninsula indostanica al menosdesdeel siglo xv

a.C. Es mencionado en los primeros poemas védicos —sobre todo enel

cuarto o Atharva Veda— comola bebidafavorita de Indra,el dios guerrero

que representa a los invasores arios. En sanscrito se denomina sana (en

griego kana) y bhang, un término emparentado con bahnj (“‘trastornarla

rutina sensorial”). El Vedantalo llamatambién vijaya (“felicidad”’,“victoria”’)

y ananda(“fuente de vida”). Segin la tradicion brahamanica, su empleo

agiliza la mente,otorgasalud y larga vida, concede deleite y deseos sexuales

potenciados. Este predicamento se mantuvoal difundirse el budismo, pues

tanto larama mahayana(y especialmentela secta tantrica) comola hinayana

vieron enla planta un auxiliar para la meditaci6n.”

Enun destacado numero denacionesafricanas y asiaticas han existido

gruposqueportradicioncultural han usado la marihuanadesde hace

variossiglos.'4 En algunospaises islamicosestradicional el consumo

de cannabis en razon dela prohibiciénde bebidas alcohélicas. Otra

variedades la Cannabisindica, que originalmente apareci6 enla India

y es menosutil para la elaboracién de productos psicotropicos pero

contiene mayorcantidadderesina de cannabis

y

llego a ser considerada

una de las cinco plantas sagradas. Paralelamente a la utilizacion religiosa

y recreativa, en ese pais “fue y sigue siendo una especie de panacea,

capaz dealiviar fiebre, insomnio,disenteria, lepra, caspa,jaquecas, tos

ferina, oftalmia, enfermedades venéreas y hasta tuberculosis”. I

El cultivo del cafiamo se propago desdela India hacia Egipto y

Persia, de donde Ileg6 a Europa.“Importado de Egipto,el hachis era

un producto muy caro en la Roma imperial —diez 0 veinte veces mas

que el opio—y suempleodeclina, comoel detodas las drogas paganas,
al triunfar el cristianismo”.!° La tercera variedad, Cannabis rudelaris,

tiene su origen en elsur de Siberia. Aproximadamenteenel afio 2730

a.C., el emperador chino Sheng Nungfue el que describiéel uso del

cdfiamo con fines medicinales. Se reconoce que “la marihuana no es

3 Antonio Escohotado, La cuestién del céfiamo, Barcelona, Anagrana, 1997, p. 115.

14 Alfredo Gonzélez-Carrero y Ernesto Gonzélez-Isea, Drogas que producen

dependencia, Caracas, Monte Avila, 1981, p. 171. Escohotado sefiala en la obra

anteriormentecitada queenel imperio egipcio,en elasirio y entre los escitas su empleo

era recurrente. Igualmentesefiala que en Europa occidental habia destacadas extensiones

cultivadas de marihuana, tanto parafinestextiles como de “sustancia psicoactiva”, por

ejemplo,en la cultura céltica, p. 117.

'S Escohotado, La cuestion del cdftamo[n. 13], p. 115.
'6 Ibid., p. 116. 
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una droga simple,porel contrario, es una mezcla compleja de cerca de
421 compuestos quimicos”.'”

La planta de cannabishasido empleada industrialmente para fabricar
cordeles y sogas consus fibras, como ya anotamos,pero también para
producirropas, calzado y papel. Sus semillas esterilizadas han servido
como alimento. Marihuana es su nombre mas comun en varios paises
latinoamericanosy en Estados Unidos.Pero también se le conoce con
distintoscalificativos, tales como mota y marijuana en México, maconha
enelBrasil, grifaen Espafiay muchisimosotros términos.Su introduccién
al continente americanofue realizada porlos conquistadores europeos.
Pero tambiénfueron “probablementelos esclavos africanos quienes
mas contribuyeron a quesiguiera cultivandose enel Caribe y en Brasil”.'*
La planta fue introducida originalmente en la época colonialpor los
espafioles conelfin de “estimular la produccion decordeleria y sogas
para su Armada”.'’En ese contexto es probable que haya sido
introducidaen “elsiglo xviii, 0 acaso en el xvii, por algunos negros que
vinieron a la entonces NuevaEspafia”.? En Brasilya figura también en
los siglos Xvi y XVII con unuso ritual y medicinal. La maconha la

utilizaban los esclavos procedentes de Angola ysuhabito se extiende a
grupos comolos indios guajarara de Maranhao.?!

Desdeel afio 1948 la Organizacién Mundialdela Salud consideré
queel uso de la cannabisera peligrosotanto en el aspectofisico y
mental comoenelsocial. En la actualidad, en algunas entidadesde
Estados Unidos se ha aprobado legalmente su consumo. Algunos
estudios médicosen ese pais que apoyan el consumo de la marihuana
como un farmaco natural para beneficio de la salud han Ilegadoa sefialar
que despuésde “cinco mil afios deutilizacién del cannabis porcientos
de millonesde personas en todo el mundo,no hay ninguna evidencia
creible de que esta droga haya provocado nuncaunasola muerte”.
En esas tesis se reconoceel valor medicinal de ese enervante. “La
marihuana, en su formanatural, es posiblemente la sustancia activa mas
segura desdeel punto devista terapéutico de todas las conocidas por
la humanidad”.*

Con todo,otras versiones médicas sefialan puntos devista distintos:

"’ Gonzalez-Carrero y Gonzlez-Isea, Drogas que producen dependencia[n. 14],
p. 182.

'* Escohotado, La cuestion del cdfiamo[n. 13], p. 117.
® Anthony Henman, Mama coca, Bogota, El Ancora, La Oveja Negra, 1981, p. 236.
*” Cardenas Ojeda, Toxicomania y narcotrdfico{n. 6], p. 29.
2! Henman, Mamacoca[n. 19], p. 236.
» Lester Grinspoo y James B. Bakalar, Marihuana:la medicinaprohibida, Barcelona,

Paidés, 1997, p. 156.
2 Ibid. p. 157.
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Se ha comprobado que el uso de cannabis disminuye la tolerancia a la

glucosa, bajo ciertas condiciones experimentales, impide o deteriora las

funciones de uno de los componentesdel sistema inmunitaric: T-linfocito,

que sonlos responsables de la inmunidadcelular, pero las consecuencias
de ese deterioro en términosde alterar la susceptibilidad a “enfermar” aun
no se han establecido.*

Independientemente deesastesis, el hecho real es que unade las
particularidadesde la marihuanaes que crece en formasilvestre en
cualquier lugar donde se encuentra el ser humano.” Sin embargo, su
cultivo requiere de un climacalido y seco con una determinada humedad
en la tierra. Por ello es que zonas de dificil acceso, montafiosas y

semitropicales son idoneas para el cafiamo. Un elemento que se suma
asu desarrollo es que la marihuanaque creceenlosterritorios calidos
(comoenelterritorio mexicano y colombiano) produce un efecto mucho
mas activo quela quese cultiva en paises templados.Si bien es originaria
de Asia Central, hoy en dia se ha propagado a todoslos continentes y
porello encontramosquese cultiva en puntostan distantesy variados,
dentro de los que destacan: Europa Oriental (paralelo 3 y 6), Marruecos
(montafias del Rif, Ketama), Libano (montafias), cordillera del Himalaya

(picos bajos), Colombia, Jamaica, Holanda, Pakistan y Afganistan.”°

Pero también en otras regiones ha alcanzado un extraordinario
desarrollo, como en Estados Unidos y México.

En Estados Unidos se consume mas de 50% de la marihuana
proveniente de México,nacion que alcanz6 en 1989 una produccién
de 4 750 toneladas métricas (tm), superando a Colombia,quellega a
2 700 tm. Desdelosafiossetenta el pais sudamericanohabiasidoel
principal productor. Para 1992 la produccion mexicanalleg6 a 7 795
tm, declinando en 1994 a 5 549 tm, aunque todavia conservabael
primer lugar como abastecedor del mercado estadounidense. A
mediadosde los noventa la marihuana provenientedeterritorio mexicano
(tanto la producida comola detransito) suministraba mas de 50% de

laconsumida en Estados Unidos.” Pero tambiénse produce en Brasil,
Guyana, Paraguay y Surinam, donde “secultivapara introducirla de

contrabando enotros paises”.**

+4 Gonzalez-Carrero y Gonzflez-Isea, Drogas que producen dependencia [n. 14],
p. 195.

25 DE (29/1/99): <www.drogas.com/salud/drogry/cannabis.htmI>,p. 3.
26 Ibid.
270’Brien, Chafetz y Cohen, The encyclopedia ofunderstanding alcohol andother

drugs[n. 11], pp. 306-307.
2* Informe de la Junta Internacional de Fiscalizacién de Estupefacientes

correspondiente a 1998, Nueva York, Naciones Unidas, 1999, p. 39. 
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Hoyendia, “la fibra de céfiamoha sido reemplazada en gran medida
porel naylon. Otros productos comerciales del cafiamo sonel aceite
parajabén y cocina.Las semillas son usadas para alimentosdepajaros,
peces y fertilizantes”.”? En cambio, el consumo de marihuana se

considera el mas extendido en el mundodespuésdela cafeina, nicotina

yelalcohol.*® Se consume generalmente fumandola, pero también se
ingiere via oral. De igual manera se administra en forma vegetal o en
forma deresina concentrada. Aislada dela planta se la identifica con el
nombre de hachis, que tiene un efecto superior en 90% a la marihuana.

En la actualidad las tecnologias han abierto nuevas formas de
consumodeesa drogay llega a emplearse en formadeaceite, que es
mas activo que el mismohachis. El mejor ejemplo delas innovaciones
tecnolégicaslo brindan la ingenieria genéticay el cultivo hidroponico,
quehan abierto nuevoshorizontes“creando variedades impensables
hace apenas una década. Los bancosde semillas estan ahi, abiertos a

cualquier innovacion’’.*! Otro ejemplode esa situacionesla introduc-
cidn de técnicas de cultivo para incrementar la producci6n de enervantes
y otras drogas en América Latina, como manifesto en Méxicola Jefatura
de Operacionescontra el Narcotrafico de la Secretaria de la Defensa
Nacional. Dicho organismo manifest6 en septiembre del 2000 que desde
1998los narcotraficantes comenzarona utilizar técnicas biogenéticas
para intensificar y mejorar la producci6n decultivosilicitos. Enel caso
de la marihuana, conla ayuda biogenéticalos narcotraficantes lograron
quesu producci6nse incrementaraenelfollaje en “mas de 125% de
sus cultivos”.*? En el caso de la amapola, queesjunto con la marihuana
el cultivo mas extendido en México,se ha dado también un incremento

de la produccién en virtud de la biotecnologia: si 10 mil metros
cuadrados de amapola anteriormente rendian 8 kilogramosde opio,
conlas innovacionesde crecimiento genético se puedellegar a duplicar
la produccion, alcanzandoseen la mismaextension 16 kilos. Con el
apoyo transgénico se puede hacer que la amapola incremente la
produccion normalde bulbos pasando de 5 hasta 44. En el mismo
caso se encuentra el llamado “rayado”de los bulbos, que normalmente
se hace en un promedio de 140 dias para madurar su proceso. Con la

» O’Brien, Chafetz y Cohen, The encyclopedia ofunderstanding alcohol andother
drugs [n. 11], p. 289.

» Ibid.
+! Escohotado, La cuestion del cafiamo[n. 13], p. 148.
*» Declaracion del general Carlos Demetrio Gaytan Ochoa, jefe de Operaciones

contra el Narcotrafico (S 10) de la Secretaria de la Defensa Nacional, Novedades (México),
18-1x-2000, p. A9.
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“ayudagenética solo se requieren 90 dias para el “rayado’ y obtencién
de la goma de opio”.”

Volviendo al auge en el consumode marihuana, su aumento se
explica entre otras razonesporel creciente fendmenodela tolerancia
social y porel precio, que es mas reducido queel de otros productos
ilegales, asi comoporla llamada desmitificacion que hay de esa
mercancia, particularmenteenlos paises desarrollados. El consumo de
marihuana en algunas naciones europeas y en Estados Unidos ha
potenciadosu crecimientofrenteaotras drogas legales, comoel alcohol
y el tabaco. Algunas visiones contrarias a su uso apuntan quesus efectos
son diversosy abarcan desdelosfisiologicos, bioquimicos, celulares,

hormonales, psicoldgicosy de la conducta, asi comolesiones cerebrales,

pulmonares,cardiovasculares, gastrointestinales y hepaticas.’ Sin
embargo,algocaracteristico de ese enervante es que sus efectos no
tienen precision farmacoldgica. Esto quiere decir que pequefias dosis
puedenproducir distintas alteraciones. Aunque moderadas cantidades,
ademas de los efectos descritos anteriormente, Ilegan a producir

alteracién de lamemoria inmediata, pérdida de la concentracion y una
leve sedaci6n,en el caso defuertes dosis llega a generar alucinaciones.
Quienesestan en contra del consumo de marihuana reconocenque los
estudios con respecto de esa droga han dejado grandes lagunas sobre
diferentes aspectos quimicosy sus efectos. Pero sin duda es unade las
drogas ilegales mas popularesen el ambito latinoamericano y mundial.

La costumbre de fumar marihuana comoplacer se va a extender
hasta mediadosdelsiglo x1x en el Caribe como unaposible influencia
de trabajadoresa contrato procedentesde la India. Se hara presente
en los alboresdel siglo xx en Colombia, probablemente porla via de
Panama, “dondeel trabajo del canal confundi6 las diferentes culturas
de unafuerza de trabajo que proveniade todo el Caribe”.*° En tanto
que en Méxicodesdeelsiglo x1x “loscigarrillos de marihuana(para
combatir el asma, por ejemplo) formaban parte de los productos que
se ofrecian normalmenteenlas farmacias”.*° En lo que correspondeal
siglo xx,“araiz de las medidas tomadas en Estados Unidoscontra los
‘contrabandistas de narcoticos’ y el aumento de‘la legion de viciosos,

3 Ibid.
34 Gonzdlez-Carrero y Gonzalez-Isea, Drogas que producen dependencia[n. 14],

pp. 192-199.
5 [bid.
>“ Luis A. Astorga, El siglo de las drogas: usos, percepcionesypersonajes, México,

Espasa-Calpe Mexicana, 1996,p. 15. 
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comoconsecuencia de la Ley Seca’, México siguié el ejemplo y empezo
aperseguir no solamente a los chinos,sino los viciosos en general”.*”

Esa situacion comenzo a dar pie para que tambien el narcotrafico
se convirtiera en unaindustria en relativa expansion.Es decir, asociada
a los requerimientos de los grandes centros de consumo,sobre todo
con la escasez de drogas derivadas de la amapolay de la coca partir
de la segunda Guerra Mundial.

4. El consumo de opio y sus derivados

Exopioeseljugo lactescente quese obtiene de la adormidera, la cual
procede dela familia de laspapaveraceae y alcanza unas 600especies,
de las cuales mas de cien correspondenal género papaver. La planta
se cultiva en diversas regiones del mundo y en AméricaLatina, donde

destacan México, Guatemala y Colombia. Igualmentese cultiva en
Turquia, Egipto, Asia Central, India, China y Corea. El opio es
propiamenteeljugo coagulado y desecadodelas capsulas de la ama-

pola, y se extrae mediantelas incisiones que se hacen en dicho fruto.

El conocimiento del opio también se remonta la antigiiedad. En el
Lejano Oriente su consumofue fomentadoporlos intereses coloniales
de las potencias occidentales, aunque también es cierto que desde
mucho antes ya se consumia. De hecho, desde que el mundo arabe
llego a Chinaenelsiglo vin. Lo que hicieron mas tarde los negociantes
de opio procedentes de Europa fue satisfacer esa demanda, aunque
también buscaron ampliarla porelinterés politico y econdmico queello
representaba.

Tomando comontcleo productorlas plantacionesturcas e iranies,

la rapida expansiondelislam diseminael opio desde Gibraltar hasta

Malasia, en pastillas que a vecesllevan el sello mash Allah (“presente
de Dios”). Hacia el siglo 1x sus usuarios suelen comerlo, aunque los
persas ya acostumbraban fumarlo; tambiénes frecuente consumirlo en

jarabe de uva, mezclado con hachis.**
Pero es a partir del siglo xvi cuando comienza unavision occidental

distinta sobre el jugo de la adormidera. Conviene recordar que el
siguiente siglo es el momento en quelos llamadosPaises Bajos aleanzan
su mayordesarrollo. Una parte no despreciabledelas rentas, en aquel
entonces, proviene de la Compaiiia de las Indias Orientales (que importa
especias y exporta opio) y de la Compafiiade las Indias Occidentales,

*7 Cardenas Ojeda, Toxicomania y narcotrdfico [n. 6}, p. 41.
** Escohotado, Historia elementalde las drogas, Barcelona, Anagrama, 1997, p. 44.
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cuyaprincipalfuente de ingresoses el trafico de esclavos de Africa a

América.”
Asi, dentro de los antecedentes de los opiaceos, encontramos que

enel Lejano Oriente se encuentra el origen del consumo del opio

alentado porlas potencias europeas enlossiglos xvitl y XIx. Por ello

su consumoen China entre 1730 y 1890 vivid unade sus etapas de

mayor auge.
La tercera época comienza conel tratado de Nanking (1842) —que

pone fin a la primera Guerra del Opio— y prosigue hasta 1890

aproximadamente, cuando China harestablecido sus cultivos de

adormidera y se abastece a si misma. Practicamente sin estorbo alguno

hasta elfinal de la segunda Guerra del Opio (1858), y luego legalizada

de modo expreso,la importacién duranteeste periodo sigue creciendo,

aunque a un ritmo enormemente inferior. Para ser exactos, se pasa en

estos cincuenta afios de 40 000 chests a 100 000, con un incremento

absoluto del 250 %, que promediado anualmente equivale a 5%."°

Pero del opio tambiénva a emergeren los comienzosdelsiglo x1x

la morfina (Sertuner, en 1803) convirtiéndose en un analgésico

ampliamenteutilizado para combatir el dolorfisico de corta duracion,

ya sea en operaciones quiruirgicas, en fracturas, quemadurasy otros

traumatismos. Otra droga, comola codeina (1832), tambiénse obtiene

del opio, pero presenta baja concentracion. La mayorparte de esa

drogase obtiene

a

partir de lamorfina mediante unproceso de metilacion.

Comparativamente la codeina es mucho masdébil, ya que aleanza

tnicamente 10% dela potencia. Para mediadosdelsiglo x1x la morfina

se utiliza como analgésico, para cuyo uso se inventala jeringuilla

graduada, cuya primerafabrica se crea en Estados Unidos en 1856.
A partir de este momento, la morfina cumplelo anticipado por Gay-
Lussac,no solo es saludada comoel mejor analgésico descubierto,
sino quela profesién médica sugiere emplearla sistematicamente como
sustituto del opio.*!

Podemospensar que en China,a inicios del siglo xx, habia un
significativo numerode usuarios,pero en elresto del planeta también
existia otro tanto. En diversas nacionesasiaticas la demandade opio
con propésitos semiterapéuticos y no terapéuticosera una constante.
Por lo menos ese consumose encontraba extendido por el Asia
sudoriental, en paises como Birmania, Filipinas y en algunas regiones

% Escohotado, Historia de las drogas[n. 13], vol. 1, p. 373.
4” Ibid., vol. 2, pp. 165-166.
4| Thid., p. 46.
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de la India, Afganistan, Pakistan e Iran. En algunas ciudadespersas se
llego a estimar que “mas de 10% de la poblacion eran fumadores
habituales de opio en 1914”.

Enotro momento el opio se consumia sin ningunarestricciontambién
en los paises latinoamericanos.Porello finales del siglo xix y principios
del xx encontramosque:

En el porfiriato, las importacionesde opio alcanzaroncifras s6lo compara-

bles, parcialmente y con algunas reservas, con las presentadas como

destruccion del opioy la heroinapara el periodo 1983-1991 en el Programa

Nacionalpara el Control de Drogas 1989-1994. Las cantidades de opio

importado oscilaron entre casi ochocientos kilos y cerca de doce

toneladas,*’9) en el periodo que va de 1888 a 1911. El numero de habitantes
de la época era poco masde 15 millones en 1910, y el consumode opio, en

forma de laudano y otros compuestosopiados,era legitimo y usual.**

Otros derivadosdel opioa fines del siglo xix también eran consumidos
conrelativa facilidad. La empresa Bayer en México, comoenelresto
del mundo, anunciaba como “remedio para la tos” la heroina*®
medicamento cuyo consumo era muy popular en varios paises

latinoamericanosantesde su prohibicion. Entanto,a fines del siglo xx
laheroina se convirtio en una delas nuevas drogas conun alto rendimiento
econdmico.

Los narcotraficantes colombianoshan descubierto la heroina, cuyo
valortriplica el de la cocaina y, de nuevo, es mucho mis facil transportar.
Una “mula”puedellevar en sus intestinos hasta unalibra de cocaina,
cuyocostofinal podriallegar a los 20 000 dolares, mientras que la
mismacantidad en heroinatransportada por ese medio podria alcanzar
hasta 90 000 dolares en Estados Unidos.

* Informe de la Junta Internacional de Fiscalizacién de Estupefacientes
correspondiente a 1998 [n. 28}, p. 1.

“ Cf Comercio Exterior de México 1877-1911. Estadisticas Econémicas del Porfiriato,
México, El Colegio de México, 1960, p. 214; Diario Oficial, 30-1-1992.

* Astorga, El siglo de las drogas [n. 36], p. 15.
* [bid., p. 23.
* Fabio Castillo, Los nuevosjinetes de la cocaina, Bogota, Oveja Negra, 1996,p.

22. Este mismo autorsostiene que probablementelos carteles mexicanos fueron los que
introdujeron ese producto a Colombia, el cual ahora es controlado por los carteles
colombianosdel norte del Valle y de Boyaca.Taltesis parte del hecho de queel epicentro
de distribucién se encuentra en la ciudad de Pereira y se ha expandido a su vecina
Armenia. Asimismo se puede comprobar porel origen de las “mulas” que son detenidas
en Europay Estados Unidos.
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5. El consumo de coca y cocaina

UNestimulante quetiene unatrascendental importancia en América

Latina es la coca. Al respecto, nos dice Escohotado que se “hunde

igualmentesu uso en lanochedelos tiempos”.”” La coca es un arbusto

de origen andinoy su utilizacionse registra desdeel siglo i a.C. “Hay

esculturas de rostros conlas mejillas hinchadas porla masticacion de

sus hojas. También son americanosel guarana y el mate (que contienen

cafeina), y el cacao (que contiene teobromina, una sustancia muy

afin)”.
El comercio dela cocaina, sustancia quetiene un origen propiamente

sudamericano,es el segundo mayorrengl6n del comercio mundial,”

generando enormesganancias. Base de su producciénesel cultivo y

procesamiento delahoja de coca. Actualmente consumen coca unos

8 millones de indios aymara y quechuas en los Andes sudamericanos

confines rituales comofunerales, bodas 0 nacimientos,entre otros

usos culturales.°° La coca es una planta que se ha desarrollado
histéricamenteen paises comoBolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,

Panama, Paraguay, Peri y Venezuela. En Pert se cultiva
aproximadamente 80% de su produccién a nivel mundial. A la par de
las naciones mencionadas,se cultiva en la India y Pakistan. En febrero
de 1998lane reporté tambiénsucultivoenlas Islas Salomon.”

Lacocaes uno deloscultivostradicionales mas destacadosdel
continente americano y su consumoesanterior a la épocacolonial.
Vale lapena recordar que una caracteristica de las formacionessociales
andinases precisamentela Ilamada“cultura de la coca”, que en sus
diversas manifestaciones mostré la multiplicidad miticay magica de ese
cultivo y de su uso. En uno delosrelatos coloniales que recogen su
historia al final del siglo xvi,se afirmasobreel origen de la coca:

Dicen los naturales que antiguamente nunca hubo esta yerva que Ilaman

cocani setuvo noticia della en muchoscentenaresdeafios, desde que Dios

7 Antonio Escohotado, Las drogas: de los origenes a la prohibicién, Madrid,

Alianza, 1994,p. 8.
“* Ibid.
4° Ever Gonzalez Ch., “El narcotrafico y su impacto en la economia colombiana”,

Historia ypensamiento (Barranquilla), nim.2 (julio-diciembre de 1997), p. 86.
5° DE (12/x/00): <http://ennenespanol.com.2000/latin/BOL/10/12/coca/index.html>,

p. 2.
‘sl Informe de la Junta Internacional de Fiscalizacién de Estupefacientes

correspondiente a 1998 [n. 28], p. 61. 
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crié el mundohasta entiempo de un Inga, que habra doscientos afios que

pas6, poco mas o menos, el nombredel qual no se sabe decierto.*

Debemos apuntar que al consumodehojasde cocase le identifica en

determinadasvisionesoficiales como unadroga. Sin embargo,en las
nacionesandinas serelacionaese cultivo con unatradicion milenaria y
algunos reconocenen ella funciones bioldgicas, médicas,religiosas

yrituales.A la par se le considera como un producto habitual en algunos
segmentosde la poblacion indigena, y su consumocotidiano forma
parte de sus usos y costumbres.

Dentro de esta perspectiva, la produccion,intercambio y consumo
de coca y de cocaina debenidentificarse comodosactividades cultura-
les absolutamentedistintas,sin restar importancia al hecho de que estén
intensamentearticuladosal capital financiero deltrafico de cocaina. Sin
embargo,la coca,a través de su valor simbolico, todavia es, en ultima
instancia, el “cemento cultural” ademas deser“lubricador’deun sinnimero
de relacionessociales dentro dela estructura del pensamiento andino.™*

La hoja de coca se uso también, desde la cosmovisi6n del sometido,
comoun instrumento para entender su propio mundoandinoy conello
manejar su ambiente natural. Si bien las cronicas coloniales de la época
dejaronricos testimonios de su consumo,no quisieron entenderlas
practicas miticas y magicas:

Usan dela dicha coca para mill hechicerias, como es mochar al demonio con

ella pasando por alguna angosturao mal paso, a dondese ha visto —y esto

muyde ordinario— que sacan quandolleganaltal paraje la coca que llevan

en la bocay se la ofrecen, y asi en muchaspartes de déstas, como en un

angostura que esta junto a Potosi, que se llama Mollo Pongo; y en otras

muchaspartes hay muchacantidaddesta coca ofrecida a quienellos saben,

y si van subiendo unacuesta y van cansadosy sin aliento, a la cima della

hacen la misma mochay juntan piedras y la ponenalli, diciendo que con

esta cerimonia se les quita el cansancio dela subida de la dicha cuesta o

cerro, y otras mill superticiones que los indios usan de la dicha coca, que
por ser muchas no hay quetratar dellas.**

Para el siglo xix el consumo de coca dejé de ser unproducto de consumo
regional y se expandio en el mundo occidental. Inicialmente su desarrollo

*? Relacion de la cocay de su origeny principioypor qué es tan ussaday apetecida
de los indios naturales deste Reyno del Piri, introduccién y edicién por Maria Brey y
Victor Ifantes, Bogota, Instituto Caro y Cuervo, 1996,p. 29.

*® José Mirtenbaum,“Coca no es cocaina”, Nueva Sociedad (Caracas), nim. 102
(julio-agosto 1989), p. 146.

* Relacionde la cocade su origen y principio [n. 52], pp. 35-36.
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tuvo un elemento experimental, especialmente en el area médica.El
neurologo Paolo Mantegazza escribio un articulo en el que proclam6 la
importanciadela coca. Friedrich Gaedckelogr6aislar de ella en 1855
unasustancia que llam6 eritroxilina. Cinco afios mastarde,en la

Universidad de Gotinga, Alemania,el quimico Hohlery su asistente

Albert Niemann aislaronun alcaloide,al que llamaron cocaina.
Desde 1884 la cocaina, ya como droga procesada, inicié su

producci6nindustrial para el consumo.Asi, surgio una mercancia
cuyas propiedadesanalgésicas y anestésicas permitian sanar una gran
cantidad de malestaresfisicos y psiquicos.Pero, porotra parte,

cuandose aisl6 la sustanciaactiva de las hojas de coca —la cocaina—, se

rompi6 la barrera sociocultural que regulaba el consumodela cocaentrelos

aimaras y quechuas. Comounaprimera consecuencia “tonosenergéticos”

que contenianesta sustancia, se comercializaban en la Drogueria Boliviana

de La Paz y aparentementetuvierongran éxito no sélo en esta ciudad, sino

queinteresarona los viajeros europeos que difundieron ampliamente sus

virtudes.*°

Asi, durante el siglo xx y principios del xx no fue considerada la cocaina
comounadrogailegal y se expendia sin necesidad de receta médica
alguna. En nuestrosdias la cocainaes unadelas drogas ilegales que
mas aceptacion y valor comercial tienen en el mercado mundial. Se
ingiere generalmentepor via nasal, aunque tambien se administra con
otras sustancias por mediode inyecciones subcutaneas 0 deotro tipo.
Socialmente es consumida mundialmente por distintos segmentos
ubicados enlas mdsdiversasclasessociales, pero en determinados
sectoresde las clases mediasy altas es donde hay mayor capacidad
econdmicapara acceder a su consumo.

Por lo general, la fabricacién de ese producto se realiza en
laboratorios clandestinos y muy rudimentariosde los paises productores
de AméricaLatina. E] destino final son principalmente las naciones
desarrolladas y en gran medidasu producciones porpedido.

Uno delosderivados mas popularesdela coca surgié en Estados
Unidos en formade vino de coca,el cual mas tarde cedio su lugar a
una nueva formula envasadaen unabotella de vidrio que con su forma
feminoide gest6 uno de los productos mas conocidosen el ambito
mundial, la Coca-Cola. Dicho producto cambiésu formula en 1903,

agregando a su composici6n unanuevasustancia:la cafeina.*° En la

55 Kathia ButrénG.et al., Cocay cocaina:el consumo en Cochabamba,s.|., CERES,
s. f. (Debate regional, 25), p. 16.  
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actualidad seutilizan hojas de coca, una vez extraido el alcaloide que
generala cocaina, para darle sabora la llamada “chispa de la vida’”’.*”

Lo quese destacaes que de la hoja de cocase extrae un alcaloide
que sirve para la producciéndela pasta basica de cocaina (PBC) y
pasta basica de cocaina lavada (pBc-L). Porello la hoja de coca no es

propiamentecocaina,pero contieneel alcaloide con el que se produce
lacocaina.Es decir, la hoja de coca es la materia primaesencial para la
produccion deunadroga estimulante. A su vez, el cultivo de la hoja de
coca puedeser ubicado comotradicional entre poblaciones indigenas
de Bolivia, Ecuador, norte de Chile y de Argentina, asi comoentre
algunosgruposde Brasil, Colombiay Venezuela, quienes han consumido
la hoja de coca conpracticas y funciones terapéuticas y culturales. Por
ello enel Pert existe un organismodel gobierno, la Empresa Nacional
de Coca (ENACO), cuya funcion monopolica es comercializar el producto
para el consumotradicional legalmente establecido. Enrazén de lo
anterior, la ENACO,enla presentaciénde sus productos, anuncia queel
mate de cocale brinda al consumidorlas siguientes propiedades:
“Reconstituyente energético; excelente dietético; estomacal y digestivo;
accion antidiarreica; actua contrala fatiga y el malde altura; aliviael
cansancio de la voz y regula el metabolismo de carbohidratos”.

Contodo, es necesario identificar que la hoja de coca se encuentra
desde 1961 ubicada como unadrogailegal, aunque su consumo
quimicamente respondea los parametrosde un alimento.** Contrariando
el sentido tradicional del uso de la coca, las Naciones Unidas han
reconocido queel sistema de fiscalizacion de estupefacientes crecid
bastante desordenadamente y su complejidad Ilev6 a refuncionalizarlo.
Porello en 1961, ala par del opio,se incluy6 el “arbusto de cocay el
cannabisenla lista de plantas cuya produccion se sometea fiscalizacion
internacional”. En dicho momento seestablecié la permanencia de
determinados monopolios nacionales, con el objeto de imponera los
Estados“la obligacion especifica de limitar la produccion de plantas de

*© Cf el origen de la Coca Cola en Escohotado,Historia de las drogas [n. 13], vol. 2,
pp. 81-83.

*7 O’Brien, Chafetz y Cohen, The encyclopedia ofunderstanding alcohol and other
drugs [n. 11], pp. 117-118.

** La hoja de coca de aproximadamente 100 gramoscontiene “18.9 calorias de
proteina, 45.8 miligramosdehierro, 1.540 miligramosde calcio y vitaminas A, B1, B2, E
y C, que es mas que la mayoria de las nueces, de acuerdo con un estudio de 1975 de
un grupo de profesores de la Universidad de Harvard”, DE (12/x/00): <http://
cnnenespanol.com.2000/latin/BOL/10/12/coca/index.htmI>,p.2.

* Las Naciones Unidasy lafiscalizacion del uso indebido de drogas,s.\., Programa
de las Naciones Unidas parala Fiscalizacién Internacional de Drogas, 1992, p. 75.
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estupefacientes exclusivamente a la cantidad necesaria para fines
médicosy cientificos”.”

Conviene remarcar queel uso dela coca es diferente al consumo
de la cocaina, y la mas nitida diferencia es el precio de cada uno de
esos productos en el mercado consumidor de drogas y en la
correspondienteestructura declases y cultura de los consumidores.°!
Conello, segtin la vision que Enrique Mayerapunta, la coca queda
ubicada enla categoria de los bienes suntuarios, en la misma medida
en que son “intensamente intercambiados,repartidos,distribuidos y
convertidos en otros bienes equivalentes”.En ese sentido, afirma
que la cocafue la primera “mercancia” del mundo andino:

Una mercancia porquetiene valor de cambio, porque circula ampliamente

entre todos los integrantes de la economia campesina. Pero la coca no sélo

es una “mercancia” sino que es mercaderia con mayorliquidez que muchas

otras. La coca funciona en la economia campesina como cuasi-moneda en
competencia con la monedanacional. Es cuasi-moneda porque cumple con

las principales funciones de toda moneda: como medio de intercambio,

como standard de pagos diferidos y como medio de acumulacion de

riqueza.”

Asi, quienesacullican™ representan en el imaginario social un indicador
de pobreza y es evidentemente un rasgodela cultura tradicional andina.
Esta diferenciaci6n social en la perspectiva econdmica muestra queel
gasto promedio mensual en el consumode hojas de coca es “aproxi-
madamente20 a 30 bolivianos (de 5 a6 dolares). En algunas empresas
minerasse les descuentaesta cantidaddel salario para la compra y
dotacién de hoja de coca’. Entanto que el precio del consumo de
clorhidrato de cocaina en el mercado internacional se encuentra
reservado mayoritariamente para sectores econdmicamente ubicados
en otras clases de la piramidesocial.

El consumodela cocainaen esos sectores no tiene en esencia un
caracter semejante al que se le imprimeenla culturatradicional andina.

UB
“! Véase en el cuadro8 la diferencia tan extremaentre los precios de la hoja de coca

y lacocaina.
“F] uso social de la coca en el mundo andino: contribucién a un debate y toma de

posicién”, en Baldomero Caceresetal., La coca andina:vision indigenade una planta
satanizada, México, Joan Boldi Climent, Instituto Indigenista Interamericano, 1986,p.

130.
© Tbid.
™ Mascan coca.
S$ Butrénet al., Coca y cocaina [n. 55], p. 74.  
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Porel contrario, el consumoenotros grupossociales de América Latina

y en otros mercados, principalmente de Estados Unidos y Europa,

tiene la funcion de respondera las necesidades generadas en la dinamica

de una sociedad industrial en la que se pretende maximizar las

actividadesy su rendimiento.O bien, se consumela cocainaparael

disfrute recreacional duranteeltiempolibre.
De esta manera, podemosconcluir y distinguir claramente que el

consumode coca

y

elde cocaina, asi comoelde otras drogas ilegales

del Viejo y el Nuevo Mundo,funcionan en base a una narcoeconomia
que figura como unadelas principales industrias de la econo-
mia globalizada. Actividad central de la economia sumergida que tendra
todavia unalarga existencia mientras genera mayorestasas de ganancia
que cualquierotra industrialegal.
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La parabola del elefante y la hormiga

Por Leopoldo ZEA
ccyDEL, Universidad Nacional Auténoma de México

1

ECIENTEMENTE el Centro Coordinador y Difusor de Estudios
Latinoamericanos(ccyDEL),realiz6 en Trinidad y Tobago lareunion

de la Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre AméricaLatinay el
Caribe (SOLAR), dondelos latinoamericanosreflexionan sobre si mismos
y discuten, del mismo modoquediversas instituciones latinoamericanistas

internacionalespiensan sobreellos en la Federacion Internacional de
Estudios sobre América Latina y el Caribe (FIEALC).

Trinidad y Tobagoesta formadapordos grandesislas dentro del
sistema colonial britanico queel almirante Horacio Nelson arrancéal
dominioespafioly francés. Por esta razon es que se hablaba de América
Latinay el Caribe:las gentes de Trinidad y Tobago no se consideran
latinos, sino britanicos, parte del Comonwealth.

z

Noeran parte de la América con la que tropez6 Cristobal Col6nel 12
de octubre de 1492,bautizadaporel cartégrafo Américo Vespucio
con su nombre. Col6én pensé que llegaba la antesala del extremo
oriente del Viejo Mundo,Asiay la CuencadelPacifico. Nuncase dio
cuenta de que habia tropezado con un Nuevo Mundo.

Porello la reunion en Trinidadsetitulé “El Caribe, antesala del

Nuevo Mundo”.Este cambio permitié integrar el Caribe al Nuevo
Continente,del quese sabe parte. Fue organizado el Congreso por
Lancelot Cowie, cuyo nombrerecuerdaal caballero de la leyenda del
Rey Arturo,el de la Mesa Redondaintegradora del mundoanglosajon.

3

Lafuerza del colonialismobritanico se hace patente de diversas formas,
comosu realismo,un actuar ajeno al romanticismo abstractolatino,

propio del colonialismoespafioly francés, que porello considera deben
ser negados.
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En esta region del Caribe, su himnorecuerdaal “Diossalve al
Rey”. Pero aqui es un “Diossalve al gobernador”, que siempre actia
en nombre de la Gran Bretafia.

Haydesarrollo, pero también miseria, comoenelresto del Caribe
latino. Cuba,para superarla, hizo la Revolucion social que encabeza
Fidel Castro, enfrentando a Estados Unidosy no a Espafia, que es
parte de su identidad.

4

Esrapos Unidosesde origenbritanico, pero no depende de la Gran
Bretafia, puesésta se ha transformadoen su apéndice cuando la Guerra
Fria elevo el poder de Estados Unidos. George W. Bushtrata de
recuperarse poniendo en marchala tercera Guerra Mundial contra el

terrorismo y una nueva Guerra Fria.

Estados Unidosesasi el gran obstaculo a vencerporlos pueblos
que forman el Nuevo Mundo,multirracial y multicultural. En este sentido
la region del Caribe formadaporel Imperio Britanico se encuentra,
comoéste, atada a Estados Unidos,conlos que tendra que enfrentarse
sino sealinea.Esel caso de la regionlatina del Caribe, enfrentada
pese a la amenaza brutal de exterminio con el que George W. Bush
amenaza a los que no se someten.

»)

Esra amenaza fue realidad con George Bush, padre delactual presidente
de los Estados Unidos. Bush padre castig6 zonas del Caribe como
Panamay Granada.

Amenaza que frustro Cuba y la Dominicana conlaresistencia de
su gente. Unaresistencia que nuevamentese hace patente en Venezuela,
cunadel “Libertador” SimonBolivar. Resistencia encabezada por un
militar bolivariano que sigue su ejemplo, Hugo Chavez.“El ejército
debeestar al servicio de sus pueblosy no delos colonizadores”’.

6

La mismainjerencia estadounidense,llevada anivel mundial,originéla
derrota del Colosoenlas selvas asiaticas de Vietnam. Ejemplo que
la Revolucion Cubanarecuerda cuando el Che Guevara dice: “Un
Vietnam, muchos Vietnams”.
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Resistencia que tambiénse hace patente dentro de Estados Unidos.
La de los marginados estadounidensesporsu origen racial y cultural,
cuyo cambiohizoposibleel presidente Bill Clinton.

7

Cunton, un presidente de origen wasp, blanco, anglosajony puritano,
pero queal terminar su triunfante segundo gobierno expreso: “Quiero
que Estados Unidossea la mas grande Naciondela Tierra porla riqueza
de su origen multirracial y multicultural”. Esto es, una Nacion mestiza
comolo esla totalidad del Nuevo Mundo.

La gente que emergié en Estados Unidosnoesta dispuesta a volver
al pasado que le imponiala minoria wasp. Un estadounidense de origen
mexicanole preguntaba a su madre: “7;Qué podré hacer para recuperar
el territorio que perdimos en 1847”. Y ésta contesta: “jMuyfacil hijo!
jMuyfacil! jEn lacama!”.

8

Vaaserdificil, muy dificil para nuestros pueblos emerger. Losasiaticos
y lagente del Pacifico lo han logradojunto con China, la Indiay Pakistan.
Nosélo han emergido econdémicay socialmente, sino poseen también
las armas con las que el represor los amenaza. ;

Algo que parecia imposiblese esta logrando en Africa, encabezada
con Nelson Mandela. Enla Asia budista, su gente vencié a Estados
Unidos en Vietnam. Tambiénse sumael pueblo serbio, eslavo como
quienes,junto alos varegos, formaron la Union Soviética que ahora
trata de reconstruirse.

A éstos se suman las gentes del Golfo Pérsico, cuya riqueza
petrolera mantieneel dominiocolonial en la region. Al que se enfrentan
sin mésarmasqueelpropio cuerpoy se inmolan porla causa de un
mundo masjusto.

9

Lucna dificil para nuestros pueblos, porque su controlhaposibilitado
la fuerza del que parece un Coloso. Un Coloso que se alarma cuando
en California la diversagente se niegaavolver a lahegemoniay enarbola
jbanderas mexicanas! jHorror!

Mas dificil para los pueblosdel Caribe, donde se tienen las mayores
carencias.Alli hay gente muyricaque goza delas delicias de Tobago 
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queno estan al alcance de la gente pobrede Trinidad, dondese asienta
el gobierno.

Llevadoporesta preocupacién no tuve menos que exponer en la
clausura de este importante evento lo que pensaba deesta experiencia
y pregunte: Hay salida para nuestros pueblos en ambitos donde ha

hecho su poderel Coloso del Norte? jSi!, contesté, pero sera dificil.

10

Lesrelaté la paraboladelelefante y la hormiga.Elelefante es un animal
colosal, pero quese asusta facilmente cuando ve a un raton. Y es lo
que sucedi6 cuando marchabaporel bosque y una sombra, grande,
pero no mas grande que un ratén, se cruzé en su camino. Se

encabrit6, pero luego sus ojillos vieron que lo quese atravesaba en su
camino era una hormiga que aument6 su sombra la luz delsol.

— {Qué clase deinsecto eres y por quéte atravesaste en mi camino?

— jSoy una hormiga y me pregunté lo mismo cuandote atravesaste en el mio!

— jlmpertinente,te voy a aplastar!

Alz6 la enormepata. La hormigalegrité:

— {No lo hagas! jSoy muy ingeniosa y puedotrabajar parati, si me pagas lo

justo!

— {Lo justo? {Qué es lo justo? jLo unico que te daré es lo que necesites

para que no te mueras de hambrey mesirvas mejor!

La hormigaprotest6 y el elefantele dijo:

—Si no quiereste aplasto.

— Bien,no hay deotra, porque quiero vivir —contesté la hormiga.

Lahormigahizouna asamblea dijoa las otras: “Formemos uncomando
queentre porlanariz del Coloso cuando duerma”. Su misi6n era entrar en
el monstruo y reproducirse dentrodeél, invadiendotodas sus entrafias.

Las hormigas entraron, el elefante solo estornudé y continud
durmiendo.Paso el tiempo.Elelefante sinti unagran comez6n y empez6
a azotarse con la trompa. Inutil, la comez6n era cada vez mayor.
Enloquecié de dolor y empezo a azotarse contra todo lo que encontraba.

{Qué haciael resto de las hormigas que estaba fuera? Se preparaban
arecibir al comando cuandosaliese del cuerpo del Coloso. Habia que
hacer lo adecuadoal triunfo que esperaban.

E] triunfo se dio cuandoel elefante se maté a golpes. Cuandoesto
sucedié,delas entrafias de su ya putrefacto cuerpo salieron las hormigas
triunfantes. Se canto un nuevo HimnoalaAlegria. Las hormigas habian
triunfado.Esto no es unafantasia, sino una parabola de lo queesta
sucediendo,originadoporla brutalidad suicida del Coloso del Norte.

 Desde el mirador de

Cuadernos Americanos
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Unafigurilla china de San Francisco
Huehuetlan, Oaxaca’

Por Romeo H. Hristov, Santiago GENovEs T.
y Stephen C. Jett”

L DIA 15 DE MARZO DEL 2002 Gavin Menzies,unoficial retirado

de la armadabritanica, presenté en la sala de conferencias de
la prestigiosa Sociedad Real de Geografia en Londres un informe
titulado “La primera circunnavegacion del mundo 1421-1423”. En
dicho trabajo Menzies, partiendode algunas referencias en cronicas
y mapas medievales europeos y datos histéricos y astronémicos
chinosanteriores del siglo xvi, concluye quedelas cuatroflotillas
chinas enviadas en 1421 al Pacifico bajo el mando del almirante
Zheng He [Cheng Ho], dos parecen haber alcanzado y explorado
ciertas partes de la costa occidental de América (Menzies 2002).
Por otro lado,la credibilidad de esta hipétesis se refuerza por el

hallazgo de unos supuestos “metates y manos de andesita del tipo
usado en Centro y Sudamérica para moler maiz”, en la carga de un
junco asiatico hundido en 1421 en Panandan de Palavan,Filipinas,
y reportado despuésde la conferencia de Menzies porel arquedlogo
Eusebio Dizon (Jett 2002).

El] estudio de Menziesha recibido una notable publicidad y de
nuevo Ilamo la atencién de un buen numero de aficionados y
algunos académicossobre la probable existencia de viajes transpaci-
ficos precolombinos.En tornodeeste interés hemos creido provechoso
resumir en las paginas siguientes un hallazgo mesoamericano que

“Los autores reconocen con amplia gratitud el apoyo financiero de las siguientes
personas e instituciones: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (conacyT), doctor
John Sorenson,delInstitute for the Study and Preservation of Ancient Religious Texts
de la Byu, Lloyd Cotsen, del Cotsen Family Trust, y Foundation for Research ofAncient
Maritime Explorations (FRAME). Nuestra gratitud tambiénpara la doctora ElinorPearlstein,
el doctor Gerardo Gutiérrez, el doctor David Kelley, el maestro Manuel Lépez y el
doctor Richard Townsendporsu valiosa informaciény pertinentes sugerencias. Hernan
Taboadatuvola gentileza de revisar la versién castellana delarticulo y los ingenieros
Kyle Rosenblad y Graham Kunze el arquedlogo Javier Lopez nos ayudaron con la
ediciéndigitaldelas fotos y el mapa. La foto namero3 se publica con el amable permiso
de la Subdireccién de Monumentos Arqueolégicos, Muebles del van y de la maestra
Ma. Teresa Castillo M.

* Foundation for Research ofAncient Maritime Explorations (FRAME), 1845 Burton

Drive nim. 160, Austin, TX78741, USA;Instituto de Investigaciones Antropolégicas-
una;Division ofTextiles and Clothing, University ofCalifornia, Davis, CA 95616, USA. 
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podria guardar algunarelacion con visitas de navegantes chinos a
las costas pacificas de Mesoamérica. Se trata de una figurilla de
bronce que mide aproximadamente 4 cm dealtura y representa un
personaje masculinosentadoconel torso y la cabeza en posicion
erecta, pierna derecha extendida y la izquierda recogidafrenteal
cuerpo (Martinez Gracida 1910: 553-554; véase figura 1).' El
personajetiene la coronilla afeitada excepto el pelo enel centro,
que viene recogido en un mofio,y entre sus rasgosfaciales Ilaman
la atencion los pomulosrealzados,los bigotes que caen a los lados
de la bocay la barbilla rala. El brazo derecho esta doblado frente
al pecho y la manoha desaparecido;el brazo izquierdoesta al lado
del torso, con antebrazo y manoen posiciénvertical, y el codo
sostenido sobre un recipiente de forma ovalada. El vestido del
personaje consiste en una especie de camisa con cuello abierto y
mangasenrolladas a los antebrazos, pantalones anchos atados con
unafaja y un parde sandalias.

Después de examinar la foto que se publica aqui, Elinor
Pearlstein, curadora asociada de arte chino en elInstituto de Arte
de Chicago, nos inform6 queel personaje delafigurilla probable-
mente es Li Tieguai [Li Tieh-kuai], uno de los llamados “ocho
inmortales”, que tipicamente esta representado como invalido
llevando en sus manos una muleta y una jicara (comunicacién

personal a Romeo H.Hristov 2002). Debido a la escasa evolu-
cin estilistica de este tipo de figurillas es dificil establecer una
cronologiaprecisa, pero la pieza parece pertenecera la época de
la dinastia Ming (1368-1644 d.C.) 0, menos probablemente, de la
dinastia Qing (1644-1911 d.C.).?

La figurilla fue descubierta en 1875 durante la excavacién de
una tumba mixtecalocalizada en los alrededores de San Francisco
Huehuetlan,distrito de Teotitlan del Camino, Oaxaca(figura 2), y
las circunstancias del descubrimiento sonlas siguientes:

Se encontro esta estatua en marzo de 1875, en un tamulo del Mogote

Papalocuac,situado a 600 metrosdel pueblo de [San Francisco] Huehuetlan,

Distrito de Teotitlan del Camino. Dicho pueblo esta enclavado en la

"El articulo citado también viene incluido comocapitulo en el manuscrito inédito
de Manuel Martinez Gracida Los indios oaxaquefios y sus monumentos arqueoldgicos.
Artefactos de piedra, 1910, tomo u, conservado en la Biblioteca Publica Central de

Oaxaca.

> Un resumensobreel contexto cultural y algunos problemas queel fechamiento
que estetipo de figurillas presentan viene en Kerr 1990: 80-89.
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Mazateca y forméenlaantigiiedad un Principado 0 Cacicazgo de mucha

importancia en la Corte de Huautla.
Elhallazgose refiere asi: presumiendoel sefior Cura Don José Joaquin

L6pez, que el tumulo encerrase algunas curiosidades antiguas, lo mand6

excavar y presencid los trabajos de excavacién con D. Justo Valdivia,

persona deinfluencia en la Sierra Huauteca. Los mozos queejecutaronla
excavacién fueron: José Manuel, Andrés Juan, Antonio José y Juan José

Mariano,vecinosdel pueblo de Teopoxco.El resultado fue favorable, pues
se descubrié un sepulcro que contenia restos de esqueletos humanos,casi

deshechos,y junto a éstos, varias piezas de ceramica tosca, compuesta de

una vasija llamadapatojo,dos urnascinerarias a que el Cura dio el nombre

de anafres,tres ollas chicas y entre una deellas la estatua de bronce de que

nos ocupamos. Tambiénse encontraron cuentas de piedra y otros adornos

curiosos de uso entre los antiguos indios, y de importancia arqueoldgica

porlas figuras que tenian grabadas.

Trasladado el Sr. Cura Lopez a Oaxaca en 1890 regalo la estatua al

Dr. Fernando Sologuren, y hoy formaparte de su preciosa cuanto importante

coleccién de antigiiedades oaxaquefias (Martinez Gracida 1910: 554-555).

La localizaciénactual dela figurilla se desconoce. Por sugerencia
de EduardSeler, en 1908 la coleccién de Fernando Sologuren fue
adquirida por el Museo Nacional de Antropologia de México;sin
embargo,en el catalogo de los 2 234 artefactos precolombinos de
madera, barro cocido, piedra, obsidiana, hueso, concha, cobre y

oro que la coleccion incluia, no hay referencia alguna a dicha
figurilla (Archivo Histérico del mNA 1907-1908: xu [202] y 1909-
10: xvi [154-155]). La pieza no se mencionaenel catalogo de
alrededor de 2 500 piezas precolombinas de la coleccion
de Mercedes Sologuren,pariente del doctor Fernando Sologuren,
adquirida porel Museo Nacional de Antropologia en 1931 (Archivo
Historico del mna 1933-1934: 90 [208-259]; véase tambiénla carta
de Alfonso Caso con fecha del 20 de febrero de 1931 en Archivo
Historico del MNnA 1931-1932: 78 [198-199]). De acuerdo con la
informacion proporcionada por Manuel A. Velasco Lopez,director
del Museo Regional de Oaxaca, la pieza tampoco esta en la
coleccién de dicho museo (comunicacion personal a Romeo H.
Hristov 1997).

Discusion

Aparte la posible importacién precolombina dela figurilla en
Mesoamérica hay también datos que apuntan en otras direcciones 



126 RomeoH.Hristov, Santiago GenovésT. y Stephen C.Jett

y reducen suvalor comoevidencia de contacto precolombino entre
China y México. En efecto, el mismo Manuel Martinez Gracida,
basandose en algunoscasosde reutilizacién de tumbas mixtecas
parapracticas religiosas durante los primeros siglos de la época
colonial, sugiere que la pieza podria haber sido depositada en el
contexto funeral precolombino después de la conquista.

El hecho de quela estatua chinase haya encontrado depositada
en un tumulo no pruebaque los indios la hubieran traido de Asia.
Referiremosdos hechosrecientesacerca deinscripciones y objetos
depositados en sepulcros.
1) La Cripta de Xoxo, descubierta el 15 de mayo de 1885, tenia en

unadelas losas del techo cuatro letras mayusculas de color negro,

que copiamosa raiz del descubrimiento. Esta inscripcién indica que
fueron pintadas las letras después de la conquista porlos indios
que habian aprendidoescribir, al hacer uso de la camara sepulcral.
Il) La Cripta de los Caballeros aguilas, situada en el cerro del

Brujo, perteneciente al pueblo de San Antoninoel Alto, Distrito
de Zimatitlan, explorada en mayo de 1893 por Sabino Soriano,
dibujante de Manuel Martinez Gracida, tenia depositados varios
restos humanos,y entre éstos se encontré un anillo de calamina

[carbonato dezinc], artefacto moderno,junto con un collar de perlas
y cuentasde oro, y una pulsera con cabecitas de cobre dorado que
representaban Caballeros dguilas. El anillo de calamina indica
que la cripta se uso después de la Conquista (Martinez Gracida
1910: 557).

Sin embargo, aqui es oportunoprecisar que en la descripcién
de la excavacion dela estatuilla no hay ningunareferencia dealtera-
ciones en la tumba o la ofrenda, ni tampoco que la poblacion
indigenalocal tuviera conocimiento de su existencia, lo cual no
parece del todo consistente con dichahipétesis.

Otra posibilidad es que la tumba correspondaal periodo de
contacto europeo,0 sea los siglos xvi o xvil. Algunos ejemplos en
este sentido son la tumba num. 12 de Chinantla, Oaxaca, donde

entre varios artefactos precolombinos se encontraron también
cuatro cuentas de vidrio azul de origen espafiol, que permitieron
fechar la tumba hacia 1550 (Delgado 1956: 32-33 y 1960: 116-
117), 0 los tiestos de porcelana de la dinastia Ming, hallados en
sitios indigenas del siglo xvu localizados en los alrededores dela
bahia de Drake, California, que procedian de un barco espafiol
hundido en 1595 en dicha bahia (Heizer 1953: 81).
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La incertidumbre acerca de la cronologia de la figurilla, y
especialmente del contexto de donde ésta proviene, dificultan en
extremo suinterpretacion correcta y hacen dudoso queel hallazgo
mencionado pueda convencer —a quien no lo esté ya— dela
existencia de contactostranspacificos precolombinos. Sin embargo,
para concluir este trabajo, hemos creido provechoso resumir tres
factores que apuntan hacia la posibilidad, concedemos que
especulativa, de una importacién precolombina de la pieza en
México:
1) El lapso entre 1421-1423, cuando segtin Menzies (2002) los
navegantes chinos arribaron a Mesoamérica, concuerda con los mas
probables limites cronoldgicos de la figurilla, esto es, el periodo
de la dinastia Ming (1368-1644 d.C.).
2) Lafigurilla de San Francisco Huehuetlannoesel unico hallazgo
de objetos chinos importados posiblemente a Mesoamérica en una
etapa precolombina: existen otros que, ademas, tienen marcos
cronolégicos similares. Hace mas de medio siglo Mason (1951)
publico dos figurillas antropomorfas de esteatita de la época de la
dinastia Song (960-1279 d.C.) o Ming (1368-1644 d.C.), proce-
dentes respectivamente de Azqueltan, en el estado de Jalisco, y de
Quetzaltenango, Guatemala. A su vez Schuler-Schémig (1984) ha
afadidoa estos hallazgosunafigurilla de porcelanade la dinastia
Ming supuestamente excavada en Monte Alban y conservada en
el Museo Etnoldgico de Berlin desde 1852. Desafortunadamente
la escasa informacionsobreel contexto de dichos objetos ha impe-
dido llegar a conclusiones definitivas acerca de las fechas de su
importacion a Mesoamérica.
3) Por ultimo, cabe mencionar ciertas representaciones antropomor-
fas del postclasico (figuras 3 y 4), cuyos notables paralelos
iconograficosen el arte chino también hacen pensar que durante
dicho periodo podrian haber ocurrido algunos contactos e
intereambiosculturales transpacificos.
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Figura |. La figurilla china de San Francisco Huehuetlan, Oaxaca (Tweedie
1901: 364; Martinez Gracida 1910: 553). 
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Figura 3. Cabecita de terracota que re-
presenta un personaje masculino con
ojos rasgados. Oaxaca, periodopost-
clasico tardio (1250-1521 d.C.), Museo
de Arte Zapotecaen Mitla, Oaxaca(Foto
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Figura 4. Figurilla de terracota que re-
presenta un personaje sentado conpier-
nas cruzadas y manos puestas sobrelos:
tobillos. Canton Lagartero, Chiapas, pe-
tiodo postclasico (900-1521 d.C.).

Museo Regional de Tapachula, Chiapas
(Foto RomeoH.Hristoy 1996).
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Apropiacion simbolica del territorio

Por Patricia BARBOSA SANCHEZ”

IN DUDA,la transformacion quela actividad humanaejerce sobre el
territorio constituye un fundamento de las dinamicas colectivas.

Pensar el territorio desdeel andlisis social remite, en primer lugar, a su
condicién como objeto de apropiacion material y, en segundo lugar, a
su transformacioncultural porla accion de las agrupacionessociales.

Unavez cumplidala premisa de la apropiacion material por los
asentamientoscolectivos,el territorio es sometido a constantes y diversas
transformaciones, ya sean ecolégicas, tecnolégicas,historicas,politicas,
culturales etc. Entre el territorio y la comunidad social se instaura una
relacién que adquiere un caracter complejo a través de un proceso
dialéctico de transformacion mutua, tanto material comocultural (objetiva

y subjetiva).

Por unaparte, sonlas caracteristicas y limitaciones geograficas y
climatoldégicasdelterritorio las que condicionan la adopcion de los
sistemas de organizacion tecnoldégica y social adecuadospara la
produccionde las condicionesmateriales de existencia. E] conocimiento
de las particularidadesdel sustratoterritorial promueve que la sociedad
avance en el desarrollo de nuevas tecnologias productivas y de
aprovechamiento de los recursosnaturalespara el abastecimiento social.
Consecuentemente,la organizacion social se estructura o transforma
en funcionde las modalidades delos sistemas productivos, adaptados

al contextoterritorial.
Porotra parte, la colectividad lleva a cabo en el horizonteterritorial

sucesivas transformacioneshistorico-culturales que sonrepresentativas
del trabajo social acumuladoy de los valoresculturales agregados.
Particular relevancia asumeel vinculo entreel territorio y lacomunidad
social por su significacion en el ambito de la cultura. Desde esta
perspectiva se aborda elandlisis del papel querealiza el territorio como
continente de las produccionesculturales, como marco de referencia
de la construcciondela identidadsocial y como objeto de apropiacién
simbolica porparte dela colectividad.

Enel primercaso,el territorio proporcionael contexto natural para
la construcciondel universocultural de las colectividades, donde se

representa la significacion de las acciones humanasy se elaboran las
diversas formas de conocimientode la realidad —ya sean cientificas,

* Universidad Auténomadel Estado de Morelos, CampusOriente.
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pragmaticas, especulativas o subjetivas (imaginario, simbolismo,
estética). Como sefiala Giménez Montiel,el territorio constituye “un

espacio de inscripcion de lacultura y,portanto, equivale a una de sus
formas de objetivacién” (Giménez Montiel 1996:6).

En el segundocaso,elterritorio proporciona un parametro de
referencia para la constitucion dela identidad social,’ misma que

presupone un sistema de creencias colectivas que permiten el
reconocimiento de los actores sociales entre si, a la vez que la
estructuracion de su organizacién y accion social, ademas de su
continuidadhistorica.

Particularmente, en el universo cultural de la comunidad elterritorio

es asimilado simbélicamente como una extensi6n dela identidad social,
dado queal constituirse como condicién material de la supervivencia
social, del acontecerhistdricoy de las produccionesculturales, provee
un marco de referencia fundamentale indisociable de la nocién de
identidad. Paralelamente a su representacionsubjetiva, es decir, iden-
titaria y simb6lico-cultural,el territorio esta significado y objetivado en
las costumbres,la comunicaci6n,la memoriahistérica, el derecho social

y las representacionesestéticas de las comunidadessociales (Giménez
Montiel 1996:6).

Eneltercer caso, la apropiacin simbélicadelterritorio esta referida
alosatributosy significaciones simbélico-culturales quela colectividad
le confiere alterritorio. Por una parte, tienen la funcion dejustificar y

legitimar la posesi6nterritorial de la comunidad;es decir, su apropiacion
material. Por otra, describen cémolacultura de la comunidad se apodera

del territorio para proyectar y afirmar su identidad social. Portanto,la
apropiacion simbolicadelterritorio constituye un proceso quesintetiza
la identificacién simb6lico-cultural de la colectividad consuterritorio.

Concebidasenel ambito delos sistemas ideoldgicos,las diversas
formas en quese manifiesta la apropiacién simbdlicadelterritorio

' Representativa del universocultural de la comunidad,la identidad social se constituye
a partir de la percepcion quetiene la comunidadde si misma y desus diferencias con
respecto a otras comunidades. De hechoexiste un principio de semejanza y de exclusion
entre los miembrosdela colectividad que permite reconocertanto sus afinidades como
sus diferencias. El principio de semejanza permite la identificacién de lo individual con lo
colectivo y la constitucion de un universo cultural comin. De manera inversa,el principio
de exclusién constata las diferencias con respecto a los “otros”, esto es a quienestienen
diferentes practicas y universosculturales, de tal manera quese establecen relaciones de
distincién en funciéndelo que no es semejante. En suma, la identidadsocial representa un
Ambito de autopercepcion y autodiferenciacién,resultado de un proceso dialéctico entre
la capacidad quetienen los diversosactoressociales de reconocersey distinguirse de los
otros, y que se proyecta simbélicamente en su universo cultural. 
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pueden asumir connotaciones cosmogénicas, miticas,rituales, estéticas,

identitarias, politicas, entre otras. Su funcién eminentemente simbélica
tieneel propésito de delimitar, marcar, significar, representar,legitimar,
ritualizar y escenificar la posesion cultural del contextoterritorial.

Enesta perspectiva, la apropiacion simbolica delterritorio constituye
un proceso cultural que acompafia y complementa su apropiacion

material, dada su significacion simbolica querecrea, representa y legitima
el nexo entre la identidad social de la comunidad y su posesion
transformadoradelterritorio. Porlo tanto, la apropiacion material del
territorio encuentra su sentido de pertenenciay legitimidadsocial a
través de la significacion cultural; esto es, de representaciones y
escenificaciones simbélicas.

Conel propésito de revisar historicamente algunas de las expresio-
nes culturales que han sustentadola apropiacion simbolica delterritorio,

a continuacionse examinala significaci6ncultural delterritorio en el

universo cultural mesoamericanoy especialmenteen el mexica.

* * *

Esnotable, en grado sumo,quelas civilizaciones mesoamericanas

privilegiaran al territorio para plasmar con especial cuidadosus ideas
cosmogonicas y consignar sus avanzados conocimientosastronémicos
y de medicién del tiempo. Enla actualidad, sobreviven testimonios
conspicuosdela significacionculturaldelterritorio y de su apropiacion
simbolica, a través de la planeacién urbana,el disefio de las

construccionesarquitectonicas la estética. Cada unodeestos aspectos
es indicadordela presencia historico-cultural y del esplendorsocial de
estas civilizaciones.

La identificacioncultural de las sociedades precolombinascon el
territorio asumi6 unasignificacion cosmogonica, por lo cual, en primer
lugar, es necesario considerar que la lgica simbélica de la cosmovision
mesoamericana formulainterpretaciones sobreel funcionamiento del
universo, la percepcion deltiempoy el espacio,el origen de los hombres
y el papel y posicion que tenian que cumplir en el ambito natural y
social. Este cuerpo deideas estabaarticulado con cuestiones practicas,
toda vez que constituy6 una referencia normativa a diversas conductas
e instituciones sociales.

A partir de la concepcién cosmogonica(creacién del mundo) todos
los asentamientosterritoriales y urbanisticos mesoamericanos, sin

excepcion, reproducenlos patronesestablecidosporelorden primigenio
querigeal universo.Porello, en la distribucién delterritorio y en ia
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traza delas ciudades,particularmente,se escenifican y simbolizan “los

cuatro rincones”(Popol Vuh) en quese divideelcosmos, referidos a

los cuatro puntos cardinales o fuerzas que intervienen en la creacion

del universo y del mundo. ;

Deesta manera,por ejemplo,se observa en Teotihuacan el cruce

del eje norte-sur (calzada de los muertos) y el eje este-oeste, que marcan

la divisioncuatripartita del territorio y de la urbe. Asimismo,el disefio

urbano de Tenochtitlan se distribuy6 en cuatro barrios (Mayotlan,

Teopan, Atzacualco, Cuepopan)significativos de los cuatro puntos

cardinales (Florescano 1994: 127).
Otra posiciénespacialde relevante significado es la que ocuparon

las ciudadescapitales de los reinos mesoamericanos, ya que connotaba

el “ombligo del cosmos”(ibid., 15), concepto cosmogonico que

describe el punto central o de conjuncion delas cuatro direcciones

cardinales. Debidoa esta ubicaciondecentralidad delas cuatro fuerzas

césmicas,el area urbana represento un espacio sagrado. ;

Portiltimo,la significacion del espacio

y

eltiempo esta ampliamente

representada en la arquitectura mesoamericana. El disefio de las

piramidesconstituye una metafora descriptiva de la relacion entreel

inframundo,la superficie terrestre y el ambito celeste que connotan,

desde la perspectiva vertical, los tres niveles espaciales en que se

encuentradivididoel cosmos.
Deesta forma,las edificaciones piramidales se originan en el

inframundo,se proyectan sobrela superficie terrestre y se elevan hacia

la bovedaceleste (ibid., 17). A su vez, las escalinatas de las piramides

contribuyenaescenificar la presencia 0 la ausenciadelsol (dia y noche).

Porellas,la luminidadsolar inicia su ascenso hasta culminar en el cenit

y paulatinamente desciende hacia el inframundo.

Cada templo piramidalrepresento la relacion entre el tiempo y el

espacio y materializé la medici6n del tiempoal constituirse como

indicadorde los aparentes desplazamientossolares, a través de los

cuatro puntos cardinalesy delostres niveles verticales del espacio,

marcados matematicamente en la arquitectura.
Cuandoelsol alcanzabaelcenit, su presencia enlazabalostres

nivelesverticales y los cuatro puntos cardinales conel centro de la

tierra. Asi, el movimientosolar, proyectado en contrastes de luz y

sombrasobrela arquitectura, constituy6el referente indispensable del

conocimiento,duraciény ritmodelos ciclos naturales y humanos.

Tantolaplanificacién urbana comola arquitectura mesoamericana

escenificaron conprecisién matemiaticael simbolismodela relacion

entre el tiempoy el espacio,latrayectoria de los astros en el universo y  
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cada segundodel movimiento del regente de la vida:el sol, gobernante
delos ciclos de produccién agricola, de los cambiosclimatolégicosy de
la medici6n del tiempo.

En los asentamientosterritoriales y urbanosdela cultura olmeca,
Zapoteca, maya hasta la mexica se tienen evidencias desu interpretacién
del origen del cosmos,del tiempo,del espacio y de la génesis de la
vida humanay terrestre, que “son todosactos primordiales que nacieron
con el comienzo del cosmosy desde entoncesy para siempre marcaron
la hechura detodaslas cosas y actos humanos”(ibid., 51). En este
sentido,la cultura mesoamericanano sélo dejé constanciahistérica de

su apropiaciony transformaci6n material delterritorio, sino también
de su apropiacion simb6lico-cultural, objeto de estudio e investigacién
para entenderlosejes de su organizacion e identidadsocial.

Otra expresion sobresaliente de la apropiacién simbélica del
territorio esla quese sustenta en el mito sobre el origen de los hombres
y las agrupacionessociales.* Un ejemplo emblematico queilustra este
tipo de apropiacion simbdlicaesel de la constitucién de la sociedad
mexica, ya que en su universocultural el territorio adquirié unasignifica-
cion preponderante porque fue concebido en su dimensién mitica.
Premisa que posteriormente impuls6 lamigracion de la comunidad hacia
el centro de Mesoamérica conelfin dellevar a cabo la apropiacién
materialdeeste territorio previamente imaginado.

Porlotanto,la fundacionde la ciudad de Tenochtitlan y del imperio
mexica obedece,por unaparte,a una predestinaciéndivina gestada en
el mito;porotra, a la hazafia de los mexicas que conquistaronelterritorio
delaltiplano central mesoamericano.El relato mitico describe como
Huitzilopochtli (deidad tutelar) promete alos mexicas otorgarles un
territorio que, aunquelejano,les pertenece desde ese momento. La
misin de encontrar latierraprometida porsu deidadtutelar fundament6
entonces la migracién mexica al centro de Mesoamérica.Eneste caso,
la elaboracion mitica del territorio constituye un precedente que induce
al propésito de su apropiacion material.

* Es evidente que los mitos cosmogénicosy de la génesis de las agrupaciones
sociales no sontestimoniosfieles de los acontecimientos humanos, ya que nose sujetan
a una cronologia de los hechossocialessino a su simbolizacién asociada a un contexto
espacial y temporalde cardcter sagradoo imaginario. Actian como mediosdetransmisién
y deregistro de lamemoriacolectiva (fundamentodela identidad social), pero el acontecer
humanoy su ordensocial son réplicas de la organizaciondelas fuerzas del cosmos. De
esta forma, tanto la constitucién comoel pasado de la comunidadse sustentan en la
simbolizacién cosmogénica.
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La peregrinacion mexica (Tib6n 1980)se inicia cuandose interpreta
conla palabra “Tihui” —quesignifica “ya vamonos”— el canto de un
colibri posado en repetidas ocasiones sobre un arbol. En esa ocasion,

Huitziton, sabio de la comunidad, manifesto: “Lo que aquelpajaro nos
mandaes que nos vayamoscon él, y asi conviene que le obedezcamos

y sigamos”(Krickeberg 1985: 78).

Durante el trayecto de la migracion, Huitzilopochtli revela a los
peregrinoslas caracteristicas dela tierra prometidasituadaal centro de
una laguna (Krickeberg 1985: 78, 80, 230). Asi, en el argumento
mitoldgico se fragua la apropiacién simbdlicadel territorio que por
designio divino culmina conla apropiacion material delaltiplano central
y lafundacion de Tenochtitlan.

La conquistaterritorial mexica confronté la ocupacionancestral
del centro de Mesoaméricapor las comunidades agricolas nahuas y
evidenciel precario desarrollo cultural de los conquistadores ndmadas,
extrafios a esas tierras. Asimismo,su apropiacién del Valle de México
modifico el perfil politico-social y la organizacionterritorial precedentes,
pero también significé su propia transformacién sedentaria, su
aculturacion nahuay laterritorializacin de su identidad cultural hasta
alcanzar dimensiones imperiales.

Porlo tanto, la apropiacién mexicadelterritorio encontré su
justificaciony legitimidad travésdela significacién mitolégica, toda
vez que represento el vinculo simbédlico entre su identidad cultural y su
posesion transformadoradelterritorio. Sin embargo,al consolidar

su poderpoliticoy territorial, la élite mexica procedié a reelaborar su
cosmovisiony los fundamentosde su genealogia mitica conel proposito
de adecuarlos al nuevoestatus de prosperidad que detentaban,asi
comopara subrayar la legitimidad dela invasiondelterritorio yjustificar
su presencia historico-cultural en el centro mesoamericano.

En primerlugar, se consideraron a si mismosguardianesdel quinto
sol —tepresentativo de una nueva era en el mundo— yaquedurante la
mitica guerra sagrada afrontaronvictoriosamente lamision de mantener
el equilibrio de las fuerzas cdsmicas través de la ofrenda de corazones

humanospara alimentar la energia del sol y garantizar la continuidad de
la vida. Conello, su presenciatutelar en el Ambito cdsmicojustificd su
dominioterrenal sobre las demas culturas tributarias a su poder.

En segundolugar, la reelaboracién del mito genealdgicosi bien
reconoceal imaginario Chicomdztoc(lugar delas siete cuevas) como
el lugar de origen delas tribus chichimecas,incorporala idea de que
entre estas tribus los mexicas procedian de Aztlan, “regién del blanco
0 del alba” (Krickeberg 1985: 229), ubicada enun cerroal centro de 
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una laguna. Cabedestacar que tanto Christian Duverger como Enrique
Florescanosostienenlatesis de que “la imagen mitica de Aztlan fue
construida mucho tiempo después de la fundacién de Meéxico-
Tenochtitlan” (Florescano 1994: 239).

Las repercusiones quetiene la invencion de Aztlan son varias, por
unaparte, se asimilael territorio imaginado conel conquistado, en la
medida en quese establecensimilitudes geograficas que enlazan el lugar
de partida de la peregrinacién mexica (Aztlan) conel lugar de su destino
final: la isleta en el lago del Altiplano Central. Duverger sefiala que
Tenochtitlan connotola tierra que los aztecas “ya habian poseido en
otros tiempos’, lo quejustificaba su recuperacion material. Asimismo,
el estudioso de la sociedadazteca contradice la version de los mexicas
sobre la no ocupacion delaisleta antesde su Ilegada, ya que considera
queexistié un asentamiento de ascendencia otomi anterior la presencia
mexica (Duverger 1985: 156, 158). Por otra parte, Aztlan represent

implicitamente la reconstitucion de la identidad cultural mexica, al
autodefinirse comoazteca.

Si los aztecas reinventaron su mitico pasado comounaestrategia
para sustentar su identificacioncultural conelterritorio conquistado,a

la vez su ocupacionterritorial transform6los parametrosde su identidad
social. Por esta raz6n vincularonsusraices genealdgicas conlas de la

estirpe tolteca, considerada paradigmade civilizacion,de la cual se

declararon sus herederos y continuadores. Consecuentemente,

ordenaron la quemadelos cédices que asentaban la cosmovision y
presencia histérica de otras comunidades en el Valle de México,

anterioresal poderio azteca (Leén-Portilla 1959). Estas acciones
garantizaban unavisiony utilizacion del pasado en concordancia con
sus interesespolitico-territoriales. Es decir, con su apropiacion material
y cultural delterritorio.

Lareelaboracion mexicadesus mitos fundantes (cosmogonicos y

genealdgicos), ilustra que la significacioncultural delterritorio y su
relacion conla identidad social constituye un proceso de continua
reelaboracion simbolica que se adapta las circunstancias del contexto
hist6rico social, no se formula comounaversion unica y definitiva.

Si en un primer momentola predestinaci6n divina explica la
apropiacionterritorial azteca, en un segundo momentoésta ya no es
suficiente en el contexto de la consolidacion de su asentamiento urbano
y su poderteocratico militar. Era necesario afianzar su prestigio cultural
através de una nuevaperspectivay utilizacion del pasado mitico para
legitimar sus accionessociales.Porello, se procede aelaborarun sentido

mas amplio delaapropiacion simbolica delterritorio, reforzando aunmas
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la identificacién de sus origenesconelterritorio ocupado. Al mismo

tiempo, ocultandolas huellas de su pobreza nomada y desu precario
desarrollo cultural, asi como la importante contribucion de otros reinos

como,porejemplo,el de Colhuacan (colhuas), Azcapotzalco(tepane-
cas) y Coatlichan (acolhuas)enla transformacionantecedente, material
y cultural del centro de Mesoamerica (Carrasco 1987: 178).

Finalmente, es necesario acotar que con la conquista ibérica se

abrié paso otra expresion cultural de apropiacion simbolica delterritorio
quetransform6los parametrosdelaorganizacion geopolitica y cultural
delas civilizaciones mesoamericanas.
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Lugones:arielismo y modernidad

Por Oscar TERAN®

ARA CARACTERIZARLA REACCION dela “cultura estética”ante la
modernizacionenelgiro del xix al xx en Hispanoamérica en general

y en la Argentina en particular, resulta productivo determinar las
relacionesentre la ciencia en tanto producto y motor de lamodernidad,
por un lado, y el modernismoliterario en sus aspectosculturales, porel
otro.!

En términosgenerales, puede aceptarse queel suefio del movimiento
presidido por Rubén Dario residié en “el ideal de una sociedad
capitalista, tecnologica y a la vez estética” (Julio Ramos). Pero al
considerar parael caso argentino los escritos de Leopoldo Lugones,
resulta evidente quesuvisita a la casa de la ciencia recorrié senderos
mas complejos, por nodecir bizarros,y porello no basta con remitir la
matriz de su pensamiento a algunosvaloresy estilos del modernismo
rubendariano.

De todos modos,dichaintervencionsigue circulando en la senda
de Iallamada “reaccionantipositivista” o “espiritualista”, que expresarian
tanto el libro de Julius Langbehn Rembrandt como educador —el
cual arremetia en 1890contra el culto de las ciencias fisico-naturales—
comoloscélebres articulos de Brunetiére que en 1895 anunciaban “la
bancarrota dela ciencia”. Ellos, junto con la dualizaciénentre ciencias
de la naturaleza y ciencias del espiritu, asi como las diversas vertientes

delvitalismoy las filosofias de la conciencia a /a Bergson, se inscribian

en el arco cultural mas amplio defines del Ochocientos,caracterizado
porla “revuelta contra el positivismo”,la “crisis del yo liberal”o,
sencillamente,la “crisis de larazon iluminista’’.

En el Rio dela Plata,la perdurabilidad delpositivismo y la baja
densidad dela practica filoséfica determinaron que el modernismo
literario configurara la via privilegiada para el ingreso de aquelclima de
ideas en el ambito delas élites letradas, en especial a través de los
topicosy estilos decadentistas y simbolistas recibidosdela literatura
francesa. Pero siesto tampoco alcanza para dar cuenta dela relacion
lugonianaentreciencia y arte, es debido a queel poeta argentino no se

nutre solamente del canon modemista, sino que le sobreimprimecriterios

* Universidad de BuenosAires; Universidad Nacional de Quilmes, Conicet, Argentina.
' Acercadela distincién entre cultura estética y cultura cientifica, véase Oscar Teran,

Vidaintelectual en el Buenos Airesfin-de-siglo, BuenosAires, Fce, 2000.
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y contenidosespiritualistas provenientes del ocultismo,la teosofiay el

vasto legadoplaténico.
Quenosetrataba de una excentricidad derivada delo que alguien

llamo el “energumenismo” de Lugones queda demostradoporla
existencia de bisquedas andlogas enotras partes de Hispanoaméerica.
Asi, en Méxicoeste proceso deespiritualizacion de la cultura fue

asumidopor la Generacién del Ateneo o de 1910, con integrantes
como Alfonso Reyes o Vasconcelos. Justamenteeste ultimo —cuya
trayectoria ideolégica no resulta dificil vincular con lade Lugones—ha
dejado un relato de esa experiencia quenosresulta familiar con el
contexto argentino aqui considerado.Enel Ulisescriolloelintelectual
mexicanorelata queellibro de Boutrouxsobrela contingencia de las
leyes naturales, comentadopor Antonio Caso,“destruy6toda la labor
positivista de los anteriorestreinta afios”. Asimismo, evoca el modo
comoel platonismoingres6 comolectura fundamentalen el grupo,
mientras que él mismollevé “por primera veza estas sesiones un doble
volumende didlogos de Yajnavalki y sermones de Budaenla edicion
inglesa de Max Miller. El poderoso misticismo oriental —concluye—
nos abria senderos mas altos quela ruin especulacioncientifica”.

Unaandlogadisposicién ante los saberes puede hallarse en el caso
de Lugones,pero también una inquietud querecorre todoel arco de la
intelectualidad occidental y en cuyaextensionse dibuja el lugar asignado
alaciencia. Dicha inquietud se nutre de lo que Franco Crespiha llama-
dola “crisis de lamodernidad tardia”, en la cual el huracan secularizador

ha terminado por mostrarlos limites del saber, la ausencia de un
fundamentoabsolutoy la desaparicién de unafinalidad objetiva que
pudiese sustentar unafilosofia de la historia. Ante este panorama,

Lugones, comotantos otros, emprende la busqueda de una unidad
sustancial, trascendente y armoniosa capaz de suturar las fracturas de
lamodernidad.

Precisamente,si el modelo griegole resultara atractivo, es porque
dicha civilizacién —escribe— “carecia de la inquietud,la terrible
enfermedad modernaque nos conducea dejar todo inconcluso enla
tristeza de un esfuerzo sin objeto. Hoy no sabemos realmente para qué
vivimos, desintegradaen la anarquia toda solidaridad humanay hasta
patridtica’”. Porque piensa, igualmente, que aquella “sintesisfilosofica-
ética-estética ya no existe; y de aqui nuestro desequilibrio, que es una
crisis de inmoralidad,de anarquia y de feminismo”. Para su percepcion,
el materialismo y el liberalismo revolucionario constituyen “el
protoevangelio del actual determinismo materialista, con su hombre- 
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bestia irresponsable,al ser un mero cautivo del instinto,y autoriza el

egoismo comofundamentodetodas las relacionescivilizadas”
En cuanto a los hilos teéricos con los cuales trama aquellas

representaciones, algunos de ellos remiten al romanticismo y su
reactivacion de algunos grandes mitosy la generacién deotros, como
el de laUnidad universal,el del alma del mundo,el del Numero soberano,

o lanocion de que toda imagen se convierte en simbolo de unarealidad
oculta y esencial. Pero ni siquiera necesitabair tan lejos. Comoel propio
Lugonesexplicita, ese reservorio de creencias lo encontrara disponible
en la teosofia: “Mipunto de partida seran loslibros platonicos,principal-
mente el 7imeo, confrontados y ampliadosconlas especulaciones
vedantinas del libro del Dzyan que H. Petrovna Blavatsky en la
Doctrina secreta ha tornadoaccesible a las mentes occidentales”.

Engeneral, estas versiones provenian delas vertientes mesmeristas,

ocultistas y espiritistas, activas en todo Occidente en el periodo y
difundidas desde 1857 por E/ Libro de los Espiritus de Allan Kardec,
vertientes cuya presencia en BuenosAires ha quedadotestimoniada
de diversas maneras.

Sobre esa cosmovision Lugonesconstruira un relato valorativodel
pasadooccidental, para inscribir el destino argentino en lo que considera
la linea del verdaderoprocesocivilizatorio, asi como para imaginar un
buen ordenpolitico y social. Precisamente, aquella poderosasintesis
filos6fica, ética y estética griega gener6

ante todo un perfecto equilibrio o salud moral que producia una serenidad

caracteristica. El griego carecia de inquietud, porque tenia resueltos los

cuatro grandes problemas de la existencia. El social, con instituciones

satisfactorias para todos al estar fundadas en creencias comunes. El
individual, conel principio indiscutido de la obediencia.El espiritual, con el

conocimiento dela vida futura. El moral, con el conceptoracional del bien.?

Esta percepcion va acompafiadapor unacolocaciondela figura del
cientifico, que en rigores un autoposicionamientodel propio Lugones
en elinterior del sistemaintelectual argentino. La ocasiénparaello
surge en el momentode escribir, en 1915, su Elogio de Ameghino.
Alliel territorio nacional, que en rigor resulta reducido a la pampa,
aparece predestinado,en tanto pagina geoldgicaprivilegiada, para leer
sobre ella “el plan de la creaci6n”. “Basta recordar,en efecto, la teoria

de Darwin quefue alla concebidalas leyesfilogénicas de Ameghino;

> L. Lugones, Prometeo (Un proscripto del sol), BuenosAires, 1910, pp. 240-241.
3 Ibid.
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es decir, dos de los tres monumentos que, con la anatomia comparada

de Cuvier, representan el mayor esfuerzo de la mente contemporanea
para explicar cientificay filosoficamente la organizaci6noriginalde la
vida”. Y esa virtud natural noessino la marcade “magnificosdestinos”,
“dadas las consecuencias queental sentido apareja todapredisposicion
favorabley el papel cada vez mas importante de la cienciaen el desarrollo
de la civilizacion”.

Pero, segtin un esquemade razonamiento que va aplicar una y
otra vez a lo largo delos escritos del periodo, esa riqueza material

requiere la funcion delintelecto para revelarla. Y asi como en Elpayador
(1913-1916) lo mas valioso noera la figura material del gaucho sino la

espiritualizacion que a través del poemarealiz6 José Hernandez, ahora

es Ameghinolo que vale en la ocasién,no los hombresfésiles yacentes en

su lecho de polvo; porque esél quien poseeel don excelente dela inteligencia,

y conello enriquecela patria cuyo ser no lo formaun pedazo detierra, sino

una entidad espiritual[...] Asi es comola inteligencia del hombreespiritualiza

la materia[...] Y mientras no vinoel sabio, nada mas fue que fragmento de

piedra bruta,tirado por ahi,al azar de los declives.*

Comoparte del elitismo que hilvanara todos sus otros cambios
ideoldgicosy politicos, Lugonesno duda de que los hombres superiores
no suelen disfrutar de las predilecciones de la masa, caracteristica
bienavenida con la tendencia de las democracias a “igualar enterrando”.
Y en momentosprecisos en que la ley Saenz Pefia esta a punto de
conduciraltriunfo radical, Lugones indica que “multitud es sindnimo
de recua que busca un amo”,asi como que “la mayoria, con todo su
poder,llegar a designar gobernantes, pero es incapaz de descubrir
una verdad [...] El maximo poder que la mayoria alcanza —su
soberania— consiste enelegir el amo[...] Por tal razon, los hombres
superiores son quienesconstituyen verdaderamente la patria como
entidad espiritual, inmortalizandola”.

Siendoel sabio, pues,“el ciudadano mas eminente de su pueblo”y
el encargado de decir y masbien configurar la patria, sin embargo
Ameghino adolecia de una despreocupacion que permite sugerir por
sobrela figura del cientifico la del artista y, mejor atin, la del poeta.
Puesto que Ameghino“desdefiabael verso, y parece que consideraba
incompatiblela literatura con la ciencia’”. Empero,si esto pudiera ser
falso seria debido a que nohay nada mas cercano a la verdad que la
belleza”’.

‘L. Lugones, Elogio de Ameghino, BuenosAires, 1915,p. 72. 
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Podemosahora cerrar eltipo de relacionentre ciencia y modernismo

espiritualista que Lugones propuso. Tempranamente expresé su

conviccion de quearte y ciencia no estaban en espacioscualitativamente
diferentes. En unaresefia de 1896 de la novela Nelly, de Eduardo L.

Holmberg,dice: “7Quiénha descubierto la musicadelos colores sino
la ciencia?[...] La ciencia no es enemigadelarte”’.®

Empero,resulta engafioso suponer queeste acercamiento se funda
asu vez en unaepistemologia moderna. Enla revista Philadelphia del
7 de agosto de 1900 yahabia confesado queparaél “la literatura es
una de las ramas del ocultismo”. De modoquesi su ideal reside en la
cultura clasica es porque, comoescribe en Prometeo,enella “una
mismaley presidia a la ciencia y laestética’”’. Esta ley es la de
armonizaciondelas diversas esferas de competencia que la modernidad
ha desagregado y que unavisiondela cienciaespiritualizada puede
recomponer. Justamente, en el Ensayo de una cosmogonia en diez

lecciones(1906), afirma que su pensamientose desarrolla “sin conflicto
con la ciencia”, ya que “considera todoslos fenémenos comonaturales,
pero nolosderiva totalmente de la materia”.

Podra entoncesretornar a los instrumentosteos6ficospara postular
la existencia de unarealidad primordial, originaria y unitaria que se
manifiesta a través de cadenas de elementos binarios que mantienen
entre si una arborescente correspondencia, concepcién a su vez

perfectamente comunicable conel credo difundido porla poética
simbolista desde Baudelaire, y que habilitara esa cadena inmoderada
de analogias de la que Lugoneshara usoy abuso.Estautilizacion
libérrima del método analdgico formabasistema, empero, con una parte
del credo simbolista, centradoenla postulacién dela existencia, por
debajo de los fendmenosconcretos, de un universo de ideas, de un

mundoderelacionesabstractas del cual el mundosensible no essino la
proyeccion aproximativa y su simbolo. Esa es, comosefiala Guy
Michaud,la actitud de Mallarmé,para quien, comola esencia de lo

real esta constituida porel lenguaje—quele da su formay significa-
ci6n— lafunci6ndelpoeta sera la de poneren evidencia y aun constituir,
mediante el lenguaje, esa esenciaespiritual.°

* Pedro Luis Barcia, Estudio preliminar a Las fuerzas extrafas, BuenosAires,
Ediciones del 80, 1984.

“ El universo concreto deberser sustituidogpor otro de nocionespuras, la flor
particular porla flor ideal que s6lo existe en la conciencia; dealli la famosaformuladel
Avant-dire de 1885: “Je dis: unefleur!Et[...] musicalementse léve[...] ’absente de tous
bouquets”, M. Guy Michaud, Message poétique du Symbolisme,Paris, Nizet, 1951, p.
726.
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Setrata asi de una conciliacionentre el credo espiritualista esteticista
y una incorporaciondelossaberescientificos que, de todos modos,
colocaranalartista por sobreel cientifico. En definitiva, el camino

recorrido por Lugoneslo condujo a entablar un didlogoconla ciencia,
dondela cultura estética se nutrid del alma baudelaireana de la
modernidad (reactiva antela fealdad dela civilizacién burguesa y
temerosa ante las masas). Asi, espiritualizando la materia, el programa
de incorporacion correctiva a la modernidad quedo formulado por
Lugones a una de las mas acabadas maneras alcanzadas desdela cultura
estética entre nosotros, asi como Rod6la habia consumado,dentro de
andlogos parametrosadaptativos y componedores,entanto propuesta
subcontinental.
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Pablo Antonio Cuadra:
poeta y pensadorcristiano

Por Gloria GUARDIA®

UANDOEL3 DE ENERO DE ESTE ANOlos diarios de Nicaragua dieron
lanoticia del fallecimiento,el dia anterior, del poeta y pensador

cristiano Pablo Antonio Cuadra, casi inmediatamentese desato una
avalancha de comentarios en torno a unafigura que, a pesar de no
haber ocupado cargos gubernamentalesde relieve, habia marcado,
comopocos,la historia de ese pais. Desdichadamente, sin embargo,
no bien habian bajadolosrestosa su Ultima morada cuandoya habian
surgido voces que ponian en duda el comportamientopolitico del
escritor mas comprometido que ha dadoese pais con el pensamiento
contemporaneoy, en esa medida, conla ética, con la estética y con la

poesia en su capacidad pensantey dialogante.
La polémica, debodecir, fue dolorosa, sobre todo porque puso en

evidenciael hecho de que un buen ntimerode los conciudadanos de
Pablo Antonio Cuadra desconocian su vocaciontrascendente, tanto

en el plano poético comoenelfilosdfico. Y aunque esto no extrafié a

quienes habian mantenido unarelaci6nestrechaconelpoeta, si rubricé
la certidumbrede que habia que deslindar fronteras y, en esa medida,
proyectar la obra de este creador extraordinario en los mas altos foros
académicos de América y Europa. A pocos meses, afortunadamente,
esto se cumplia en cuatro universidades de Alemania y unanorte-
americana. Y, hoy porhoy,aparte de este sentido homenaje que Panama
lerindeal coterraneo y heredero de Dario,otras universidades europeas
y norteamericanas proyectan conferencias magistrales y publicaciones
para exaltar el nombrey la significativa herencia poética de Pablo
Antonio Cuadra

Enefecto,la politica partidista no habia sido el campo de accién ni
tampoco debatalla de Cuadra,pese a que porella sufriera ultrajes,
exilios y persecuciones. Lo suyoeralo ideoldgico y, en esa medida,
pocos poetas latinoamericanos hanido tan lejos ni han sido tan
consecuentes enla elaboracion de un pensamiento poéticode tales
registros filosoficos. Y es que para comprender mejorla obra del
nicaragiiense habria quepartir de su cristianismoprofundo,quelo lleva

* Academia Panamefia de la Lengua Correspondiente de la Real Espafiola y la
Colombiana de la Lengua.
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adefinir al hombre, no en funcion de su yo,o de la conquista del ser

por el hombre,sino en su anhelo porentablar el didlogo conelotro, en
el ejercicio del respeto porla alteridad y en su busqueda perdurable de
la trascendencia.Estees el eje de su pensamiento:si durante toda una

vida se expres6,através de sus columnas periodisticas, de sus ensayos
o de su poesia contrael totalitarismo de izquierda y de derecha,fue
porque ésaesla experiencia extrema del egoismo,del odio porla
alteridad y del deseo desenfrenado por someter y destruir al ofro
precisamenteporserotro. De ahi pues queseaen Cristo, en ese Otro,
de carne y hueso, que por amorpadecio y murié enel tiempo, en quien
Cuadra encuentrael codiciadorostro: ese Tri que proyecta la necesaria
irradiacion para la separacion delyo y que permite,ala vez, queéste sea.

,Cémo y por qué vias —preguntémonos ahora— llega Pablo

Antonio a aseveraciones comoéstas que marcan un punto decisivo en
el pensamiento del siglo xx y recobran parala poesia su virtud
meditativa? El escritor y periodista nace en noviembre de 1912 y crece
enel seno de unafamilia nicaragiiense de intelectuales catdlicos y
conservadores. Su padre, Carlos Cuadra Pasos, fue un destacado

jurista que milito en el conservadurismodesupatria. En el hogar,el
respeto porsus propias tradicionesy la lectura de los clasicos eran
asunto obligatorio. De acuerdo conese proceder, su educacionestuvo,

desde la primerainfancia, a cargo de la Compaiiia de Jesus, regente
del reputado Colegio Centroameérica, que tan honda huella ha dejado
en los hombresdeesta region del Continente. Pero hay mas, mucho
mas, dondese deberastrear la transparencia, la palabra y el pensamiento
poético de Cuadra. El se escrivive, tal comolo dejara dicho en una
correspondencia de 1966.' El expresa su autobiografia en sus escritos
y porellos sabemos que siendoatin estudiante de Bachillerato,el poeta
funda, conjuntamente con suprimo José Coronel Urtecho,el Movimiento
de Vanguardia nicaragiiense que, ademas de romper con los canones de
creacién del Modernismo,se interesa por conocer y difundir las
corrientes del pensamiento dela época, entre las que sobresalen—y
de manera por demas bastante ecléctica— la de Ramiro de Maeztu, la de

Antonio Machado,la de T.S. Eliot, la de Cocteau,la de Garcia Lorca,

la de Amy Lowell, Ezra Pound y otros poetas imaginistas
norteamericanos. Ademas,porsuliteratura sabemos también que hay

otros y sin duda son numerososlos caminos que conducen a Pablo
Antonio hacia la decision de optar por sendas audacesen su apertura
haciael ofro, de manera metédicay sistematica. Porque lo suyo —y

' Pablo Antonio Cuadra, carta a Gloria Guardia, 19 de abril de 1966. 
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esto es preciso subrayarlo— es un caminar conpasosdecisivos,tanto
porlo que serefiere al procesodel acontecerespiritual delescritor,
comoal aleance de su explicacioncritica conla tradicion ontolégica
clasica y conla poesia.

Pero vayamosporpartes y recordemos, a manera de punto de

partida y referencia, que Platon, en su Republica, habia expulsado a
los poetas de la Polis. Y recordemos también que el pensamiento
occidental, a casi la primera mitad del siglo xx, era el heredero directo

del griego y que éste era el pensamientodellogos,de la tematizacion y
de la significacion dada en el lenguaje. Todo esto comenzaria a ser
cuestionado,a partir del Romanticismoy de las vanguardias europeas;?
pero habria de cambiar definitivamente a partir de Heideggery de
aquella célebre conferencia Holderliny la esencia de lapoesia;* que
el fildsofo aleman pronunciara en Romael2 de abril de 1936, cuya

primera edicion espafiola aparece en México en 1944,traducida por
Juan David Garcia Bacca. “Los poetas —dice Heidegger, apoyandose
en Hélderlin— echan los fundamentosde lo permanente”, distico que
tambiénhasido traducido como“lo que perdura, lo fundan los poetas”.
De ahi en adelante—o mejordicho propiamente desde su ensayo E/
origende la obra de arte (1935-1936)—, Heideggerinicia la labor
de la desconstruccion dela ontologiatradicional, libera el lenguaje de
la servidumbre de la comunicacione instaura al pensadory al poeta en
guardianes deéste.* Y esto, dicho muy resumidamente,significa que el
filosofo aleman harescatadoel lenguaje de las funciones légico-
gramaticas y fonético-semanticas propias de la orbita del logos
discursivo, y le ha otorgado a éste la misién de denominar el ser,
permitiendoasi al ente que acceda la palabray la apariencia.°
Hablar, entonces,significa “la denominaci6ndel ente en su ser”. Y

éste, precisamente,esel deber, es la responsabilidad fundamental del
poeta.

Ahorabien, paralelamente a este cambio radical que se ha dado
dentro delatradicion ontoldgica clasica y dentro dela vision delapoesia,
es preciso sefialar que, a partir de 1939 y conelinicio de la segunda
Guerra Mundial, Cuadra haexperimentado unaprofundacrisis espiritual

? Octavio Paz, Los hijos del limo: del romanticismo a la vanguardia,La casa de la

presencia, Obras completas(editadas porel autor) México, FCE, 1994, pp. 321-475.
> Martin Heidegger, Holderlin y la esencia de la poesia, 3° ed., José Gaostrad.,

México,FCE, 1995.

* Heidegger, Lettre sur l'humanisme, QuestionsIl.

* Jean Bucher, La experiencia de lapalabra en Heidegger, Cali, PEN Club de Colombia,

1993, p. 101.
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que lo ha llevado noal ensimismamiento,sino a la exaltacin propia de

quien buscay encuentra enelrostro de Cristo la respuesta a las dudas
e inquietudes que la conflagracion mundialen él suscitan. Ese es el

acontecimiento espiritual concluyente en la trayectoria vital de Cuadra

y habra de marcar de maneraperentoria al poeta quien,a partir de
1943,sabe que ese rostro separaalyo al hablarle y que éste rebasaal
ser y al no ser y es, al mismotiempo,el acontecimiento extraordinario

y cotidiano del pensamientocristiano.Setrata del rostro del Cristo
préjimo que no se conforma con mirar sino que habla. De ahi, pues,
que el tercer libro de Cuadra, Canto temporal (1943), deba

interpretarse comoel resultado poético de la comparecencia de la Gracia
y comola escritura de un poeta que se sabe designado a denominar el
ente en su ser porqueéles la figura que nombrala palabra espejo y da
a conocerla promesaqueun dia sera cumplida. Setrata, por lo tanto,
con estelibro y tal comosefialara acertadamente Ernesto Cardenal,
de un

magnifico poemaautobiografico, dondeel poeta, en unavision retrospectiva

de su juventud, nos da un compendio del hombre: infancia, amor grandes

suefios politicos, poesia, tradicién, pueblo, comunion conlatierra y salvacion

en Cristo, finalmente.®

El propio Pablo Antonio,al referirse a este libro, dejé dicholo siguiente:

Canto temporal es biografia sangrante. Es el producto del impacto de la

Gran Guerra. La destruccién. (Mi mundo deseando desesperadamente

resucitar.) Entonces,tras el via crucis... “lo humano”ya hasufrido pasion y

muerte.’

Enefecto,los afios entre 1939 y 1943 no han transcurrido en vano.
Han dejado una huella profunda, que ha moldeadodefinitivamente la
arcilla de un Pablo Antonio con ansias, tanto de compromisos

temporales comode trascendencia. Aqui, él yano titubea indeciso; ya
no fluctia de un poemaa otro tras la manifestacion de nuevas realidades.
Cuadraesta ubicado, hasta donde lo puede estar temporalmente un
ser humano quese encuentra siempre —hastala hora de la muerte—
en estado de creacién constante y, por eso, en estado de posible
mutacion. Pero 4c6mo? —nos preguntamos—, {por qué vias ha
acontecidoel hallazgo de la Gracia? La respuesta viene a nosotros

 Emesto Cardenal, Ensayo preliminar a Nuevapoesia nicaragiiense, Madrid, Cultura
Hispanica, 1949, p. 74.

7 Carta a Gloria Guardia, 29 de septiembre de 1966. 
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pausada, profunda, desde la voz de un poeta quehavisitado y dialogado
serenamente con el purgatorio de su alma; desde el rumor de un
caminante que en su senda de penosorastreo se ha encontrado con la
miraday la palabra de Cristo y ha conocido la Revelacion de esa
Resurreccion,tan anhelada:

Todo el mito acumuladoporlos antiguos hombres,

la gran sed de la sangre porvolar en mariposa,

el intento de la fabulaporlibaren el lucero,

la rebeliénde la carne contra el tiempo

aparece aqui culminado,presente y conseguido.*

Los primeros caminosdeiniciacion se han cumplido,sin duda, con
Canto temporaly de ahi en adelante se dara en Cuadra la génesis de
una obra poética que sera el testimonio de un don y de una
responsabilidad, asi como la manifestacionde unapresenciasingular:
anclaje de promesay transparencia.

En 1946se publica el poemario Libro de horas.? Durante estos
tres afios se ha llevado a cabo un cambio sutil dentro de la emocién
inicial del hijo prodigo:la ascensiona la fe se ha hecho mas ardua y mas
profunda y se ha hermanado magistralmenteal verbo cotidiano del
poeta. Ahora, Cuadra se detiene en cada unadelas escalas de su
peregrinaje hacia la Luz. Y para plasmar el sentimiento del hallazgo de
la Gracia, Pablo Antonio recurre a la concepcion de un libro de poemas

querefleje el estado de su fe. Deahi, pues, la creacién de este Libro

de horas, donde él evocalos antiguoslibros de oraciénde la Baja
Edad Media. Porque, a través de ese rezo poético durante las horas
candonicas —aitines, prima, tercia, sexta, nona, visperas y completas—

de salmos,canticos, loores e himnos, Cuadrabuscareflejar el clima de

una escondida Gracia que vienehacia él y que él muy claramente ubica
fuera de la retorica —de las manifestaciones externas— quela Iglesia
ha ido acumulandoconlossiglos.

Laestructura de este muy contemporaneo Libro de horas ha sido
concebida a imagen y semejanza de los antiguos; pero el poeta ha
mezcladoalapalabra cristianatradicional su acento americano.E]libro,
en realidad, consta de doslibros de salmos:el uno es de himnos a la

Santisima Virgen, alos “ojos de Nuestra Sefiora”’ (y que corresponde
alos himnosqueenla liturgia de los Libros de horasse rezan en el

* Cuadra, Canto temporal, Granada, CuadernosdelTaller de San Lucas, 1943,p. 14.

° Cuadra, Libro de horas, Antologia de la poesia catélica del siglo xx, Antélogo,
Emilio del Rio, Madrid, A. Vasallo, 1954.
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“Cominde la Santisima Virgen”y en el “Oficio de Santa Maria in

Sabbato”); elotro es de antifonas, canticos y versiculos y, como tal,

esta organizado a lamaneradeloficio latino. Sin embargo,lo que unifica

a amboslibros —ademas dela estructuraliturgica tradicional— esel

marcado afan del poeta por amarrar, tematica y espiritualmente,la

cultura y la tradicién latinoamericanas

a

laredencion de Cristo.

Este libro marcaun hito enla trayectoria existencial y poética de

Cuadra, puesen él resulta evidente que el autor habla del don dela

Gracia con la familiaridad de quien ha pasadoporun arduo

y

lento

proceso de caminar espiritual quele ha Ilegadotras haber pasado por

cinco estadios animicos, muydefinidos, hasta alcanzar lo que los misticos

denominan los “albores de la contemplacion”. Espreciso enfatizar, sin

embargo, que en ese proceso el poeta hasacrificadoel intelecto. Y es

que,tras haber experimentadoel amordivino y haberlo reconocido en

toda su variedad asombrosa,élha dejadoatras la tentacion suprema,

la del hombre que se ha tomado comofin,y la ha vencido. Pero ya

para entonces Pablo también sabe que, ademas dela alegria inicial que

lo ha llevadoa “robustecertodoslos lazos que lo sujetan alatierra”,

existe ese otro amor:el que crucifica. Es cuando asciendealestadio

que la evolucion mistica denomina “‘lanochedela fe” y cuando escribe
el “capitula”titulado Noche, del Libro de horas:

Noche comoelIlanto enestevalle de lagrimas.

Noche enlasiniestra del suefio. Izquierda de la muerte.
Silencio de la gran lucha, nochede bodasy de agonias.

Deinfinitos goces y de inenarrables espantos.

Noche de Eva, de Pedro, de Judas, del Pecador.

Nochedela llegada del Esposo:“media nocte clamor

factus est”.

La noche 0 el Apocalipsis.'°

Este “capitula” quiza sea lo mas reveladordetodolo escrito por Pablo
Antonioenel Libro de horas. Porque,enél, las imagenes que el poeta
emplea nos dan la mejor prueba de que Cuadranosolo ha ascendido
por la escalamistica, sino que se encuentra situadoenlo que los tedlogos

denominan “la nochedel sentido”. La descripci6nofrecida por Pablo
Antonio:“Silencio de la gran lucha, nochede bodas y de agonias./ De
infinitos gocesy de inenarrables espantos./ Noche de Eva, de Pedro,
de Judas, del Pecador”, corresponde a ese momento de ascensién

espiritual cuandoel Esposo llega paracomunicarse delleno y sinreservas

“Noche”, ibid., p. 112.  
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con el alma escogiday la somete a una oscuridad espantosa y prolongada
para que se purifique cada vez mas borrey destruyalas impurezas
del amorpropio queles impidellegar al deseadorefrigerio y percibir
las delicadasirradiaciones con que va iluminarla. Estaesla puerta
angosta y es el camino estrechoal que se ha referido san Juan de la
Cruz, por donde Elhace pasar a las almas para luego conducirlas a
la Vida.

De ahi, pues, la referencia de Cuadraa la llegada del Esposo enel
Cantarde los Cantares y en el Cantico espiritual, de san Juan de la
Cruz, que corresponde al momento cuando Cristo llega ala medianoche
a tocarle la puerta a la esposa —el alma—, y al demorarseella en
abrirle E] decide marcharse y abandonarla a su pesadumbre.

El Libro de horas de Cuadra cierra enelsilencio de Dios: “Silencio
de la gran lucha”, comoelpropio poeta lo llama, porqueél sabe que,
en esesilencio, esta tambien su fortaleza. Pablo exorciza las sombras
para morar en la promesa:

Queesta sombra preparada para el descanso

sea limpia.

Que esta sombrapreparada para el amor

sea paloma.

Que esta sombra preparadapara el ensuefio

sea sonrisa.

Sea santa e inocentela criatura noche.

Abrase morenasu rosade olvido en la mano del Angel.
Sea deleitoso su silencio al Duefio de la Palabra. jSea!"!

Cuadra ha quedadoespiritualmentesituado:se crece enel silencio;
llave que abreel porton dela fusion y la esperanza.

Cuando en marzo de 1957 Pablo Antonio publica Elegias, en la
revista Papeles de Son Armadans,quedirigia, desde Mallorca, Camilo
José Cela, no hacia muchotiempo el poeta habia retornado aNicaragua,
tras afios de exilio voluntario. Estas Elegias que él no concluira sino en
1988 y que entoncespublicara bajoeltitulo de La ronda del afio,
marcan,sin duday al igual que otro poemario magistral, Cantos de
Cifary del mar dulce, dos momentoscrucialesen el fortalecimiento

de la fe y, por ende,en la transformaciéndel pensamiento poético de
este singular nicaragiiense. Se trata, con lo acontecido, de la
transformacion del alma de Cuadra, tras el sacrificio del intelecto y de

las agonias vividas durante“la nochedel sentido”. Y, en efecto, este

''“Exorcismode las sombras”, ibid., p. 114.
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paso lo ha Ilevadoa borrarse, a morir a si mismo, para lograr el vuelo

yla trascendencia;y lo ha conducido, también,a la conclusion de que

es através de ese otro —de su projimo,de ese que agoniza con él en

el tiempo— comose cumplira plenamente el conocimientodelrostro,

de esa Epifania que solo se alcanza cuandoelofro esta mascerca del

Dios queel propio yo.Y éste esel dato primerode la nueva conciencia

moral de Cuadra, que bien podria definirse como conciencia del

privilegio del otro con respecto a si mismo.Si, el otro, el projimo,
viene primeroy es en quien debe cumplirse, antes que en si mismo,la

Revelacion. Aqui, se manifiesta por entero el poeta mistico. Porque

éste, como bien sabemos,buscala uniony la fusion para, asi, habitar la
presencia. Por eso Cuadra,a partir de este momento,realiza toda una

revolucion,se entregaalorro y, en esa medida, logra la mas positiva
destruccion de si mismo porquecreael desierto y el vacio para que el

otro sea.
Se ha dicho que en Cantos de Cifar se reconquistala narrativa

para el poemay que en este libro “el autor nose presenta a si mismo,
sino que ofrece un mundillo real, un material humano que, aun sin
argumento propiamentedicho,habria podidoser novela”.'* Esto es
asi. Sin embargo, acaso sea prudente guiar el andlisis del libro hacia
otras zonas. En Cifar, laclave, en miopinion, es que Cuadradafe, una

vez mas, de los cambiosradicales acontecidosen suespiritualidad,asi

como tambiéndesu indiscutible aliento poético. En efecto, el gran
aporte de Cuadraes que él reconoce que su deber en esa horade la
historia de Nicaragua esdarsu patria y a su lengua la presencia de un
mito que representealofro y, en esa medida,es preciso concebir “ese
cardcterde poesiaoriginal enla cual un pueblodice el poemadelSer”.?

Es, asi, pues, plenamentefiel a su acontecer espiritual y a su
responsabilidad cristiana y ciudadana comoelpoeta Cuadracrea, en
Cifar —comoanteriormenteha creado en Esos rostros que asoman
enla multitud—," mitos que son también simbolosbisémicosy, sobre
todo, personajes que encarnéla faz de Cristo: “ese rostro-espejo que
rescata, asumey salvala inmensa, la infinita y marginada dignidadde
los anénimos”.!* Y, en esta concepcién tan contemporanea como

!2 José Maria Valverde,“Versoversusprosa: dos casos en Hispanoamérica”, Revista
delpensamiento centroamericano, homenaje a Pablo Antonio Cuadra, nim. 177 (octubre-
noviembre de 1982), p. 162.

3 Heidegger, Hélderlin y la esencia de la poesia: un acercamiento a Holderlin,
México,FcE, 1973,p. 49.

'4 Cuadra, Esos rostros que asoman enla multitud, en Obra poética completa, tomo

v, San José, AsociaciénLibro Libre, 1985.

'8 Ibid., p. 15. 
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cristiana del mundo,lo que Cuadra tambiénsefiala abiertamente es que
la historia, tal como apuntara con absoluta lucidez Walter Benjamin en
su Tesis de lafilosofia de la historia,'° no es un discursolineal-unitario,

escrito por los vencedoresy las clases dominantes, sino que en éste

hay diversas historias, diversos niveles y modosde reconstrucci6n y
convocacion del pasadoy, en esa medida, lo validoesla imagenliteraria
que concibamosalrespecto.

Por eso hay que subrayar que lo quele interesa a Cuadra, en este
estadio de su acaecerespiritual, no es dar la supremacia a la razon
historica, a la raz6n orteguiana,sino lo queél busca, masbien,es la
redenci6n delo que el hombrellamahistoria yes sefialar, a su vez y en
esta liberacion, el dramay las virtudesdelorro,el dramay las virtudes
que encarn6Cristo,vistos a la luz de la raz6n poética: ésa que demues-
tra que hay un reino mas alla deesta vida inmediata, que hay otra vida
en este mundo enquese conocela realidad mas rec6ndita delas cosas,
y queestose halla en la polisemiadellenguaje poético y en el rostro del
otro. De ahi, pues, que él convoque poéticamente unaserie de imagenes
del pasado,del presente y tambiéndelfuturo;y, de ahi, que él continue
enel proceso de la fundacién poética de Nicaragua,creando,asi, una
realidad mitica que nosolotrasciendael tiempo cronolégico, sino que
fije los modelos ejemplares delosritos y de todaslas actividades
humanassignificativas del nicaragiiense: alimentacion,sexualidad,
anhelos yfrustraciones, comodiria, tan acertadamente, el historiador

de religiones MirceaEliade." Esta vision contemporanea del poeta
coincide con la de Coleridge, con la de Heidegger y también con la de
Maria Zambranoen cuanto a que poneel énfasis en lapolisemia de la
palabrapoética, como medioparaesta fundacién. Y como lapalabra
poética es Zeigen, como la denominarael filosofo aleman, ésta ha

dejado deser “un instrumento para mostrar las cosas”, para convertirse
en la maximarelaciOn:o sea, en la “relacién de todas las relaciones”.!8

Rotoel orden caracteristico delaliteratura propia de la Modernidad
de escribir sobreel pasadoy el presente en términoscasi exclusivamente
estéticos, Cuadra crea, en Cantos de Cifar, una nueva disposicion

—lacristiana, la miticay la poética del tiempo y de la historia—, quele
permite sofiar elfuturo desutierra; conducir a su pueblo haciala Epifania:
quebrantar lavision dela historia que tiene comopunto dereferencia la

‘© Walter Benjamin,Tesis de lafilosofia de la historia, publicado en Angelus Novus,
Barcelona, Edhasam, 1971.

'’ Mircea Eliade, Lo sagradoy lo profano, Barcelona, Labor, 1992, p. 87.
'’ Martin Heidegger, El camino hacia el lenguaje de la esencia de la verdad, México,

FCE, 1973.
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vision del sujeto eurocéntrico donde surgen como protagonistas

“autorizados” y “Aureos”un Gil Gonzalez Davila y un Anastasio Somoza;

y asentar su mirada en Cifar Guevara: un desposeido navegante del

lago Nicaragua que agonizo enel tiempo, hasta convertirse, como el

Odiseo de Homero,en un personaje mitico y, en esa medida, perdurable:

Cifar Guevara —nos dice Cuadra— fue unjuglar(le llamaban “el pueta del

lago”), un marinero que tocaba admirablementeelarpay la guitarra, un pen

de las aguas con almaaventurera y bohemia,un revolucionario que se metiO

en el abordaje de los vapores del Lago en unaguerracivil, un impenitente

enamorado,un inquieto navegante. Sin embargo,atin con todo su exuberante
capacidad de aventura, Cifar no pasé de ser un pobre Odiseo frustrado.'”

Gracias a este poemario, sabemosdel nacimiento, amores, alegria y
percancesy, también, de la muerte de este vencido Odiseo que fue

Cifar, el navegante. Con su muerte “Un remoflotante / sobre las aguas /
fue tu solo epitafio”,”° advertimos que Cifar fue humanoy, por eso,
pudo experimentar la muerte comotal. Es entonces cuando,ala manera
de un relampago,salta la vista la relacion que ha observado Cuadra
entre la muerte y el lenguaje.”! O sea que el nexo entre mortalidad,
lenguaje y poesiasignifica que la poesia puede ser y es un modo de
fundar multiples realidades; pero es tambiény, sobre todo,un medio
para experimentar la relacién de todas las relaciones, como diria Richard
Rorty, y para padecersu contingencia profunda.”

Nohay duda de que en el caso del poemario Cantos de Cifar se
observa un cambio de tono con respecto a la mayoriadelos libros
anteriores. En Cifar —comoyalo habia estado en Esos rostros que
asomanen la multitud—.,el énfasis esta enel otro, en el prdojimo, en

la experiencia del anonimatoy de la mortalidadde éste; y esta en el
lenguaje y en la poesia también. Lo que ha quedado inaugurado en los
libros anteriores esta en Cifar,es cierto, pero aquila fuerza esta en la
contingencia: ese presente que pasa, se modifica y muere.

Sobre Cantos de Cifar y del mar dulce se ha escrito mucho.
Poco se hadicho, sin embargo,de la importancia que tienen para la
poética y la ética de la region la concepcién que Cuadra ha realizado
en este libro, de unyo ajeno, de unyo mitico, no comoobjeto, sino

' Cuadra, La épica humilde del mar dulce, Cantos de Cifar, en Obra poética
completa [n. 14], vol. 1v, p. 22.

2" Cuadra, Pescador, Cantos de Cifar, ibid., p. 135.
*! Heidegger, op.cit., p. 169. ;

Richard Rorty, “The contingency of language”, The London Review of Books,
Londres, 17 de april de 1986, pp. 3-6. 



 

156 Gloria Guardia

comosujeto que consolida asiel fv eres y que convierte al otro, de una
sombraidealista en unarealidad de vasta orquestaciény en corres-
pondenciaconlos demas seres de la Tierra. Aqui el otro es Cifar, son
sus compafieros de aventuras,es el lenguaje,es la poesia, es Cocibolca
y es también Nicaragua”y su relacién con el Lago.Y es laconciencia
de un protagonista que suefia, quiere y no puede materializar su ilusion
frente a los avatares del mar dulce;es la concienciadel nicaragiiense,
enfrentada la vicisitud de una realidad animicae historica reflejada en
la palabra poética que crea y nombralas creencias del tiempo. No
en balde escribe Cuadra, al referirse al poemario y también a Cocibolea:
“E] Lago, como una inmensa imagen poética, asume en Cantos de
Cifar toda la problematica del pais, del hombre y de su mestizaje:
Liberacion que avasalla. Avasallamiento que libera”’.”4

Noes azar, diria yo, queel autor se mantengaenla escritura de
este libro desde 1969 hasta 1985, cuando aparece Cantos de Cifary
del mar dulce en suversion definitiva. La razonesclara: este poemario

representa un hallazgo importantisimo en cuanto a que el poeta ya no

busca la verdad en mayusculas,ni tampoco exclusivamente en si mismo.

No, Cuadra ha sabido desde Canto temporaly Libro de horasy tras
su encuentro con Cristo —coneseofro que padeciéen el tiempo—,

que era a él, a Pablo Antonio,al ser de carne y hueso,al poeta que
mora con el ofro y que comoelotro es pura contingencia, a quien le

concernia encontrar las multiples manifestacionesde una verdad con-
tingente. Y que era él, también, comocristiano, como pensador y
comopoeta, a quien le correspondia fundarla dialégicamente en mitos
y metaforas de identificacion colectiva.

Esevidente queel nicaragiiense ya no alberga dudas en cuanto a
quela palabra mitopoéticaes eventualidad y es también el medio para
fundar la verdad ajena. Poreso, él reconoce donde yacela respuesta
dentro de aquella disputa entrela filosofia y la poesia que ha ocupado
atantos desde que Platon expulsara los poetas de la Polis y Aristoteles
equiparala metafisica conellogos, restandole todovaloral pensamiento
poético de los presocraticos. No es mera coincidencia, pues, que Pablo
Antonio coincida tan plenamente en este libro con las conclusiones

> En Nicaragua, tal comonosdice Cuadra, los indios llamaron “Cocibolca” al Gran
Lago, y Cocibolca significa “lugar o nido dela gran serpiente”. La serpiente en Mesoamérica
era el simbolo del movimientoy del dinamismoterrestre, germendela vida. La “serpiente
emplumada’”, o seael reptil-pajaro, o la tierra que aspira al cielo (0 seginotros,la
conciencia)es el simbolo del Quetzacéatl, el dios héroe cultural de nuestros antepasados
toltecas, nahuas y Nicaraguas. Laserpiente, ademas,significabalo autéctono.

4 Cuadra, La épica humilde del mar dulce, Cantos de Cifar, p. 19.
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poéticas,filosdficase historicas sostenidas por Richard Rortyen su

ensayo “La contingencia del yo”, publicado en la London Review of

Books, en la primavera de 1986.

Lavictoria final de la poesia en su antigua disputaconla filosofia —dice

Rorty—,la victoria final de las metaforas de creaciéndesi mismosobrelas

metdforas de descubrimiento,residiria en nuestra reconciliacion con la idea

de que ésaesla unica especie de poder que podemosesperartener sobre el

mundo. Porqueéseseria el rechazofinal de la nocién de quela verdad[...]

puedahallarse “ahi afuera”.**

Conesa aseveracion —conel rechazo de las metaforas de descubri-

miento y la cabeza de mérmolmutilada porlanoche (“porque la noche

es eltiempodelafalta delosdioses, y también el momento de ponerse

al abrigo”),”° concluye, de manera magistral, el poemario de Cifar el

navegante: “Todoparece griego.El viejo Lago y sus hexametros. Las

inéditas islas y tu hermosa cabeza —de marmol— mutilada porla
noche”.””

Antes de concluir quisiera referirmeal libro Ronda del afto:poemas
para un calendario: un almanaque mitico para albergar la verdad.
Cuarenta ysiete afios transcurrenentrela primera composici6ndeeste
poemario, iniciado en Nicaragua en 1939 y concluido en 1987, en la
ciudad de Austin, Texas, donde Cuadrase hallabaexiliado a causa del

régimendictatorial de los hermanosOrtega:

Impregnadosde unsentidoritual, estos doce poemas —nosdice el propio

Pablo Antonio— atinan al sentir religioso de los misterios cristianos

—presente en el Libro de Horas— unfervor civico que nace de la
preocupaciénporla redencién dela historia. En estos versos se funden

indisolublemente los problemaséticosy estéticos, se enfocala belleza como
acicate de la voluntad heroica, el amor como fermentodela historia y el

problemadeltiempo, comoel dramadela libertad.*

Conocida la voluntad de Cuadra de hacer de su pensamiento poético
un compromiso conel tiempo, no sorprende para nada que desde
una fecha tan temprana como 1939 haya ideado y compuestoeste
libro que originalmente bautiz6 con lavoz maya fun, que designa el afio
y con eseotro nombre: Guirnalday rueda del ano.

% [bid., p. 60.
26 Bucher, La experiencia de la palabra en Heidegger[n.5], p. 142.
>” Cuadra, “Mujer reclinada en la playa”, Cantos de Cifar y del mar dulce, p. 138.
28 Cuadra, “Nota editorial” en La ronda delafio, San José, Asociacién Libro Libre,

1988, pp. 9-10.   



Gloria Guardia

El poemario,sin embargo,resulta de una importancia mayor porque
reune, en unavisiontotalizadora, lo que podria sefialarse comoel gran

aporte de Pablo Antonio Cuadra al pensamiento contemporaneo. En
esta obra resulta evidente queel poeta nicaragiiense, conjuntamente
con el mexicano Octavio Paz y el argentino Jorge Luis Borges, han
sido los poetas latinoamericanos que, de manera mas lucida y también
sistematica, reevaluaronlacapacidad pensante dela palabra poéticay,
al devolverle al vate su funcion de mediar entre dioses y humanosen la

“fundacioninstauradora del Ser por la palabra”, crearon una nuevaética
politica, una nuevaestética, e inauguraron,a la vez, una nuevavision de

la historia.

{Por qué heafirmado que en este libro, calendario que brota de las
entrafias miticas del mesoamericano, Cuadra crea una moralpolitica,

concibe una normadesery reaccionar frente a los abusos del Poder

ciego? Lo hedicho porqueeste poemario resume el pensamiento poético
de un hombre que se dedico, durante setenta afios, anombrar y, de esa

manera, a revelar el atropello,las arbitrariedades,las injusticias, las
iniquidadese ilegalidades de la fuerza bruta que, en nombre de la Razon
yel Orden han encarnadodesde Gallardillo hasta Fidel Castro (“el ojo
vivaz inquisitivo, preguntandoporelselacio de las aguas dulces / y
abajo acechando desdela profundidad,la otra mirada el implacable
ojo que “dominael funesto lugar bravio y desolado”” ),” sin olvidar la
presencia de los tres Somoza y dela pareja de hermanosOrtega: seres
que, en la humanidad mitica de Cuadra, han asumido a veces sus

nombrespropios,otras los del Lagarto, el Gran Caiman,el Volcan,el
Tiburony el Elefante:

{Qué puede un pueblo de musas risticas y pesadumbres (provincianas)

cuando recorre sus noches con sus colmillos blancos la corpulencia del

Orden conel sello lunar de su pezufia y el manto de supiel, el ominoso

manto de un pasadoinsondable comoeltedio?*°

Los recursosde ironizar a las musas, de “carnavalizar” por conducto
de la zoologiaa la figura deltirano y de enfrentar la pequefiez de las
unas conel exceso e impudiciadelotro, resultan particularmente eficaces
porque revelan,enlaburla, la plurivocidad del autor. Bien ha dichoIris
Zavala que:

» Cuadra, Septiembre, ibid., p. 88.

*Agosto,ibid., pp. 74-75.
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La “‘carnavalizacién” comola saturnal romana,le da corporeidadal deseo de

libertad; es una especie de momento unico[...] profundamente politico, sin

intereses de partido. Politico en cuanto representa y revela el anhelo de

libertad del ser humano,queeninversionessociales subvierte el podery la

subyugacion,y desafia las jerarquias dominantes, otorgandole la palabra a

cuantola jerarquia,el orden y el podersilencian y oprimen para mantener

sus normas.Eltexto “carnavalizado”refracta el momento unico,especial en

quela literatura privilegia y fecundael discurso de los oprimidos. El discurso

literario se transforma (entonces) en una especie de plataforma de apoyo,

queactualiza las instancias sociales de una humanidad redimida.”!

Resulta interesante, ademas, observar como, en esta poesia —y

paralelamente a la denuncia aludida— se yerguelafigura del poeta, no
slo porqueesel ser que dialoga conel Ser, sino también porquees él
quien subvierteel podery la subyugacional dar cohesi6n conla palabra
alos hechosdela historia; al desenmascarar con su verbo el caos que
el tirano introduceen la sociedad consubrutalidad y desatino;al impedir
la cosificacion deloro frente al opresor; al ejercer su pureza frente a
los corrompidos; y al exponer su juicio social de apertura de
posibilidadese iniciar al otro en el ejercicio de verificarse en cada uno
de susactos:

Vencedoresdelcaos, ,quién forjara la palabra que los haga vencerel olvido?

[...] jEn las playasinéditas las muchachasfuturas te invocan,poeta! Ellas

suefian: si el ardiente exiladoarribara,si sus ojos miraran,de ola en ola,la

sangre inscribirse enla arena,si al menosenlos ultimos vientos como un

eco escucharael clamor de los héroes la vehemente aventura, la hermosa

hazafia vedadaa la voz venidera guardaria en su canto.”*

Es claro, sin embargo,que esta moralpolitica de Cuadranadatiene
que ver conla del racionalismo sistematizado de Hegel y de Marx,que
considerala ética como un sistema rigurosamente concatenadoentre si

porel principio de la causalidad. No,lo sostenido porel poeta nica-
ragiiense se emparenta, mas bien,conel cristianismoposconciliar y,
asimismo,con el pensamiento de Antonio Machado, de Heidegger
y, sobre todo (y porsusreferencias biblicas), de Rosenzweig, Zambra-
no y Lévinas, que asumela ética comolavoluntad de unaesperanza en
una emancipacionde la razon y de sufigura historica moderna, que

+! Tris Zavala, La posmodernidady Mijail Bajtin, Madrid, Espasa Calpe, 1991, pp.
70-71.

* Diciembre, La rondadelafio, p. 119. 
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conjugala disciplinasocial con la represiOny la objetivacioncalcula-
doraconlas aplicacionestecnoldégicas dela ciencia.

De ahi queresulte también natural que cuando Cuadra concibe una
estética, cuando plasmaen su obra una relacion fundamental entre la
palabrafilos6fica y la poética, lo haga exteriorizandosuvision dialdgica
del mundoy creando un universo mitico que cohesione lo que ha

quedado deese inventario de recuerdos queesla patria. Y es que para

este nicaragtiense lticido, y sobre todo humano,esto y aquellose hallan
intimamenteligados a su cosmologia. Asi, en esta Rueda del ano, que

culmin6, en sumomento,sesenta afios de quehacerpoético,lo propio

era queellibro expusiera, en cada unode sus poemas,esa actitud de

acogidadela intersubjetividad que caracterizé a este nicaragiiense,
desde joven. De ahiqueel fv’ y el nosotros sean erigidos, ala par del

yo y del ély delel/a, comoprotagonistas dela palabra poética. Estas
—nocabe la menor duda— son las voces del pueblo y las de los

fundadoresdela patria; y son tambiénlas vocesde Rilke, de T.S. Eliot,

de Dante o de Dario; y es la voz de Quetzalcéatl y la de las otras

deidades precolombinas;y son asimismolas vocesdelvientoy de la

lluvia y del fuego y de la poesiay de laflor; y son, una y otra vez,las de

las figuras sagradas de Maria y del Hijo del Hombre porque Eleseleje
del pensamiento poético del nicaragiiense.El es el redentordeltiempo,
el Otro que consagrala historia a esa esperanza donde cada objeto
creado, por humilde, por pequefio quesea, tiene su propio lugar y se
muevedentro de una armoniadivina:

Hemosllegadotras de Ti a Belén. Y nace (que es morir). Y muere (que es

nacer). El que redimeel tiempo. “Por Ella vida se transforma, no fenece”. Por

El renace el Ser y el Estar (el tiempo que mehizo y el que hicimos).

Recuperamoslo efimero. Y porElla ley de gravedadse invierte.”

Enestos poemas de Rondadelafio, el autor vuelve sobre sus pasos y
reitera, ademas,lo que ha sostenidoalo largo de su vida: que el presente
es el instante de la Revelacidn. Queel tiemposejalona siemprepor
acontecimientos que yacen en la intersubjetividad. Que todo el tiempo
se hace experiencia, acto de creacién. Y quela belleza esta en la
contingencia y que la encarnaese /z/ queesel desposeido,el perseguido,
el hambriento y el menesteroso. Nada masapartado, en esta estética
de Cuadra, de la de los moderistas que quisieron encontrar lo bello en
un mundode principes y marquesas versallescas. No, aqui, en Cuadra,
no hay nada “ahi afuera”, ni tampoco en el Museo,simbolo paradig-

* Ibid.  
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matico de los privilegiados. La hermosura yace en el hombre de carne

y huesoy,poreso, en el humilde, y Cuadrala descubrey la rescata
para siempre enla personadeese exiliado de la Razon y del Poder que
es el poeta:

Sefiora: por muchosafios mi numerosocorazonsellend derostros y palabras

y yo llené, ami vez, mi canto de pueblo. Corriel riesgo de no ser oido porque

la poesia es tambiénun pedazo de pobreza. Corri el riego de ver mi corazén

vacio y despoblado cuandoel Poder puso su pie sobre la boca de los

humildes. Pensé que mi epitafio seria equivalente al del mendigo.™

Era casi natural, pues, que en la estética renovadora de Cuadra que se
fundamentoen la descentracionpropia de quien se sabe quees y esta
en las numerosas variantes y manifestaciones del o/ro y que se asenté en

la contingencia delyo,del 7, del é/ y el nosotros, surgiera la presencia
del mito y de la palabra poética como mediospara reconstruir un
presente etemo del tiempoprimordial, para nombrarel evento recordado
y consagrarlo comounaverdad apodictica, o incondicionalmentecierta,
comodiriaMirceaEliade.Por eso, en este pensamiento poético,el mito

es el hilo conductor que da coherencia a los recuerdos del pasado y es,
también, el vehiculo que permite a Cuadray alos demas hombreslibrarse
de los lazos que lo ligan a unahistoria concreta o a un tiempo cronold-
gico.*° Y, por eso, también los personajes que habitan la poesia del
nicaragtiense pueden convivir y conviven,efectivamente, con sus ances-
tros muertosy con culturas y ritos olvidados. No son infundados aquellos

versos del poema Diciembre que todo lo diceny lo resumentodo:

Y alfilo de la nochebajé el Angela correrla piedra
quecubre la memoria,la presencia y la promesa
—porquenohay utopiasino Resurreccién.

Sefiora: el poeta reprochaa los angeles que a menudose confundan

y nosabensi andan entre vivos o muertos. Es delgada

la puerta que separa la Despedida del Encuentro.

Lloro la ausencia y creo que hapartido,

pero mi manotodavia tomala manode mipadre y mipadre la manode su

padre.

Note hassoltado dela historia.
De manoen manoestas cogido de la mano de Abraham

bigapellea
** Eliade, Lo sagradoy lo profano[n. 17], p. 85.
** Cuadra, Poesia y mito, ensayo inédito entregado a Gloria Guardia en marzo de

1997.  
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(el de la Promesa). De mano en manoestas cogido de la mano

de Quetzalcoatl (el del Presagio), y en medio de las edadesCristo extiende

sus manos
yse unen enCristoel Pretérito y el Futuro.

Deesa gloriosa procesién desciendo y en ella marcho.

Las massutiles esencias de mi canto vienen de esas manos

que transmiten el agape.*”

Cierra, asi, Ronda del afio, calendario que reitera y culminael
pensamiento poético de Cuadra, donde él no actua como observador
externo, sino comolo fue siempre: elcristiano, el agonista, el lector
del palimpsesto sagradoy el critico-paledgrafo de multiples realidades
hist6ricas,artisticas, politicas y sociales. De ahi queparaeste poeta, la
busqueda de nuevos lenguajesy la creacion de un mundo mitico —fruto
de los constituyentes guardados en la memoria colectiva— eran

necesarios para engendrar una Nicaragua que rebasara loslimites de

lo contradictorio y del hombre enajenado de nuestra regiony tiempo.

Pocasveces se puede afirmar, comoen el caso de Pablo Antonio

Cuadra, que él hizo de su vida un perenne testimoniode su relacion
con la palabra,la experienciay el devenirespiritual y ciudadanoy, en

esa medida, concibid su proyecto poético comolo que fue hasta la
fecha de su muerte: un didlogo trascendente conel Ser y una defensa
instauradorade la subjetividad delotro.
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La Huelga de Dolores: risa carnavalesca
en la ciudad de Guatemala

Por Rony Garrido*

Antecedentes histéricos y caracteristicas generales

A HUELGA DE Dotoresno es una huelgaenelestricto sentido de
E la palabra, sino mds bien unaserie deactividades anuales, las

cuales son organizadas yllevadas a caboporestudiantesdela unica

universidad publica de Guatemala, la Universidad de San Carlos.
Usualmente estas actividades incluyenla lectura de boletines tanto por
parte del comité central, el Honorable Comité de Huelga, comoporparte
de los subcomités de cada facultad. Estas lecturas comienzan el viernes
anterioral inicio de la Cuaresma. partir de entonces,se leen los
boletines de huelgalos viernesde las tres semanassiguientes. Dos
semanas antes de la Semana Santa se hacela declaratoria de huelga y
se elige al “Rey Feo”. Durante la semana previa a la Semana Mayorse
realiza una velada—normalmente el miércoles— con representaciones
satiricas, organizadas porlos huelgueros;eljueves, los estudiantes se
retinenen el paraninfo universitario para pasar toda la noche preparando
las carrozas que participaran enel desfile al dia siguiente, es decir el
Viernes de Dolores.Eneldesfile los estudiantes suelen cubrirse la cabeza
con capuchas negras,las cuales son un pardédicoreflejo de la vestimenta
litirgica de la hist6rica procesionde la Virgen de los Siete Dolores.'
No obstante, como aclara J. Ronaldo de la Roca, las capuchas

aparecieron en 1971, sobretodoporel climade represion imperante
en el pais (1998: 19).

El término huelga quizas se deba al hecho de que, cuando surgid
en 1898,los estudiantes de la Facultad de Medicina y de la Facultad
de Derecho declaraban un paro simbélico de actividades académicas
en fechas diferentes durante la Cuaresma. A este respecto comenta
Federico Hernandez de Leon:

* Ph. D., Assistant Professor of Spanish, Department of Foreign Languages and
Literatures, California State University, Chico, E-mail: <rgarrido@csuchico.edu>.

‘En Espajia y variospaises de Latinoaméricaexisten variacionesdela Fiesta de los
Siete Dolores. Esta festividad catélica, la cual era muy popular durante la Edad Media,
sucede el sexto viernes de Cuaresma y conmemora los dolores y sufrimientos de la Virgen
Maria. También se le conoce con el nombre de “Viernes de Dolores”, y constituye un

preambuloa las fiestas de Semana Santa (Weiser 1952: 179).
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La declaratoria deb{fa hacerse con bullangas y regocijos, mediante la emision

de tres documentosprincipales: una proclama, un decreto,y unalista de las

penas para los estudiantes que quebrantaran los principios fundamentales

de la Huelga. Enla proclamase hacia derroche deingenio,de sana alegria,

eligiendo como victimas propiciatorias a los elementos destacados del

gobiernoy a determinados maestros(citado en Barnoya Garcia 1987: 9).

Ademis deestos documentos,los estudiantes fundaron dosperiddicos:
Vos dirés y No nostientes, de los cuales solamenteel ultimo se continud

publicando anualmente. E/ nonos, comose le conoce popularmente,
tom6 su nombredelaforismo latino Noli me tangere. Originalmente,
los estudiantes de medicina habian pensado Ilamarlo Cancro, que
significa cancerenlatin (ibid., 9).

A partir de 1920 se comienzan a incorporar a la Huelga elementos

importantes. Por ejemplo, en 1921 se da lo que podriallamarse el
precursor del gran Desfile Bufo del Viernes de Dolores, y también
surge el emblema mas caracteristico de la Huelga, la Chabela. Esta fue
idea y obra del estudiante Hernan Martinez Sobral, alias “El Pan”,

quienoriginalmentepinto en una tela un esqueleto blanco sobre un

fondo negro. El esqueleto sonrientelleva la mano izquierda alzada y
la derecha sobre el pubis. Barnoya Garcia describe a la Chabela de la
siguiente forma: “La mano huesuda enalto; el carpo, el metacarpoy los
dedosde la derecha sobre el mero pubis”. A este dibujo se le agregan
las leyendas “Nonoslo tientes” y “Aquiesta tu son Chabela”(1996:
33; 1987: 110):

La Chabela encabezoel primer pseudodesfile de la Huelga que
sali del Hospital General, pasandoporla Décimacalle hasta la vieja
Escuela de Derecho y Notariado (Barnoya Garcia 1987: 10). El desfile

se realizo mas bien para limar asperezas entre los estudiantes de
medicina y los de derecho, que se encontraban distanciados.E] siguiente
aflo ya se organizo y preparo el primer Desfile Bufo, el cual sacé
oficialmente a la Huelga de sus confines meramente universitarios,

invistiéndola de un caracterpopular y ademas convirtiéndolaen discurso
comico contestatario. Y comotal, la Huelga ha estado estrechamente
vinculada al acontecer sociopolitico del pais. Debido precisamente a
su cdustico caracter disidente, diferentes gobiernos han intentado

silenciar esta actividad estudiantil.
En 1922 también nace la Chalana, el canto de guerra de los

estudiantessancarlistas, en cuyaletraparticip6 Miguel Angel “el Moyas”
Asturias.’ Relata Barnoya Garcia que el nombre deesta cancion se

? Se recomiendala lectura de la novela Viernes de Dolores,la cualesta escrita en
torno a los hechos que motivaronla reinstauracion de la Huelga de Doloresenel afio 1921,
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debe al estudiante Epaminondas Quintana,“quienla bautizo asi por

Chaldn, que segin el diccionario de la Real Academia Espafiolaes “el

quetrata con caballosy otras bestias” (1996: 36). Ademas cuenta

Barnoya Garciala formaen quesurgié este himnode la Huelga:

Pomin Quintana y la Chinche se pusieron al habla con un grupito de

estudiantes de Derecho y Notariado[. . .] David el Gato Vela, Alfredo el

Bolo Valle Calvo, José Luis ChocochiqueBalcarcel y Miguel Angele/ Moyas

Asturias. Vela y Valle Calvo dieron vida a unasestrofas; el coro se debié a

Chocochique y unaestrofita de los farmacos de la Chinche segunda;y la

Ultimaestrofa que elaboré el Moyas [.. .] Yacon letra en manosse fueronlos

estudiantes hasta la casa de Joseph Castafieda —nosdlo genial musico y

versatil musicélogo sino también autor de astracanadas satiricas (1996: 36;

las cursivas son delautor).

Durante los gobiernos de Carlos Herrera (1920-1921), José Maria

Orellana (1921-1926) y Lazaro Chacén (1926-1930), la Huelga fue

agregando elementosque ahorala caracterizan. En 1923 surgio otra
innovacién:los gafetes o tarjetas que remedanlosgafetes de los
“cucuruchos”o cargadores de procesionescatdlicas (Roca 1998: 16).

En 1926se realiza la primera VeladaEstudiantil y en 1928se eligeal

primer “Rey Feo”. Finalmente, en 1945 la Huelga da aluz los populares
boletines huelguerosy losbilletes que se usan para recolectar dinero en
nombre de la Huelga(ibid., 17). Todo esto ha ido conformando!o que

ahora conocemos comolasactividades y simbolosde la Huelga de
Dolores.

Con respecto ala Velada, Luz Méndez de la Vegasostiene que
“no es sino una forma mas, pero guatemalteca, de la misma expresi6n
satirica de los antiguos popularesjuegos de escarnio” (1998: 43).
Luego agrega que estos Juegos “se daban ala par de la tradicién
religiosa medievalde los actos misterios y modalidadesy las burlas
estudiantiles” (ibid.). Lo que hace Méndez de la Vegaes discutir
las fuentes medievales en que encuentra eco laVelada Estudiantil, tanto
en lo cémico comoen su notoriacritica social. Sia esto agregamos que
lacelebracion del Viernes de Dolores tambiéneramuy popular durante
la Edad Media (Weiser 1952: 179), vamos descubriendo comola
Huelga de Doloreses una expresi6ncultural guatemalteca imbuidadel
espiritu carnavalesco europeo, que, ademas, ha ido cobrando rasgos
locales conel paso del tiempo.

y ala participacion de Miguel AngelAsturias en este movimientoestudiantil, sobre todo
en lacreacién de la Chalana (Couffon 1977: Ixxiii). 
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La Huelga de Dolores: su prehistoria

carnavalesca y mesoamericana

Rea.mente es dificil establecer las razones especificas que
predeterminan este evento. Sin embargo,si es posible una mirada
retrospectiva y encontrar los vinculos,los posibles puntos de enlace

entre la Huelga y ciertas manifestaciones carnavalescas europeas. En
su articulo “La Huelga burlona”, David Pinto Diaz afirma categérica-
mente queel carnavales “signo imborrableenla partida de nacimiento
de la Huelga de Dolores. No solo signo, sino destino”. Ademas argu-
menta que la Huelga de Dolores viene a ser una expresion masdel
“espiritu de carnaval en el mundo”(1998:49), es para los guatemaltecos
“Ja maximaexpresion delas ganas milenarias queel ser humano siempre

guarda para reirse del mundo”(60). En su investigacién sobre la Huelga,
Pinto Diaz comienza porrecordar el propésito y naturaleza de las
saturnales romanas; también menciona que un precedente carnavalesco
son “los ritos paganos en honora Dionisios,el dios griego delvino yel
placerde vivir” (49). Luego estan, por supuesto,las fiestas de carnaval
en la Edad Media. Pinto Diaz especula sobre la manera en que estas

tradiciones carnavalescas posiblemente llegaron alnuevo continente
por medio delosespajfioles en el siglo xvi (50). El argumenta que
incluso hoyen dia siguencirculandochistes“acerca de curas libidinosos

y de putas desposadas con conquistadores”, los cuales son un tenue
eco del espiritu carnavalesco de entonces. Mas especificamenteen el
ambito dela literatura guatemalteca, Pinto Diaz sefiala que “paralela-
mentea unaliteratura culta, la historia [menciona]para los siglos xviy
xIx la confeccion de pasquines,coplas y tonadillas con un contenido

negativo hacialas autoridadescoloniales”(50). También cuenta queel
poeta SimonBergafio y Villegas fuejuzgado precisamenteporser autor
de pasquines difamatorios. Ademas,sostiene queel escritor romantico
José Batres Montifar es un verdadero precursor del discurso La
Huelga,sobre todosi leemoslossiguientes versos quetienen el tono y
el estilo que afios después habria de caracterizar la satira de los
huelgueros: “7Qué mas dijera el jefe del Estado, / hablando de las
rentas nacionales,/ si dela patria el huesole ha tocado / cuya carne
toco a losliberales?”(citado en Pinto Diaz 1998: 50). A lo que dice
Pinto Diazes oportuno agregar los argumentos de Mijail Bajtinen cuanto
a que“las recreacionesescolaresy universitarias tuvieron un[a] gran
importancia en la historia de la parodia medieval: coincidian
generalmente conlas fiestas y gozaban en todossusprivilegios”
(1988: 80).  
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Como podemosver, las manifestaciones carnavalescas

universitarias no son algo unico en la historia. Desde la Edad Medialos
jolgorios estudiantiles estan asociadosconlas fiestas de carnaval, muy
al estilo de la Huelga de Dolores: “Durante las recreaciones, losjovenes
se desembarazaban momentaneamente del sistema de concepciones

oficiales, de la sabiduria y el reglamento escolares, que se convertian
precisamenteenel blanco de sus alegres y rebajantes bromas”(ibid.).

Otra manerade ver comolos rasgos carnavalescos estan presentes

en la Huelga de Doloreses por medio de algunos temas que se repiten
concierta frecuencia en los documentoshuelgueros. Uno de esos temas
es el del burro. El No nostientes del afio 2000 dedica una seccién
completa a hablar de un “Monumento equino”, que “sera colocado

proximamenteenel frontispicio del Congreso Nacional, en homenaje a
los 113 legisladores” (9). Asi se describe el monumento:“Latalla en

madera, original de Nick Johnson,es una aportacion de la ciudad de

Sussex, ® Inglaterra, para los ilustres equinos que rebuznan una vez

por semana enel hemiciclo parlamentario” (9). Ademas de parodiar
este tipo de noticias que aparecenenlos periddicosy de incluir un
nombrede doble sentido (Sussex = su sexo), se hace referencia la

ineptitud de los diputados, que en lugar de presentar sus argumentos
“rebuznan’’. El texto va acompafiado de una foto en donde aparece un
burro de madera queesta siendotallado por una persona.

Conrespectoal burro, Bajtin dice que “es uno de los simbolos
mas antiguosy vivos de lo ‘inferior’ material y corporal, cargado al
mismo tiempode un sentido degradante (la muerte) y regenerador”
(1988: 75). Ademas cuenta que unade las manifestacionesdela risa
festiva que estaba asociada con laiglesia en la Edad Media era la
“fiesta del asno”’. Dicelo siguiente con respecto a esta fiesta:

Evocala huida de Maria conelnifio Jess a Egipto. Peroel tema central de

esta fiesta no es ni Maria ni Jesus (aunque alli veamos a una joven y a un

nifio), sino mas bienel burro y su “jhi ha!”. Se celebraban “misas del burro”.

Se conserva un oficio de este tipo redactado porel austero clérigo Pierre
Corbeil. Cadaparte de la misa era seguidapor un comico “jhiha!”. Alfinal
deloficio, el sacerdote, a modo de bendicién, rebuznabatres veces, y los

feligreses, en lugar de contestar con un amén, rebuznaban a su veztres

veces (1988: 75).

> EnInglaterra no existe una ciudad con ese nombre, aunquesi existen dos condados,
East Sussex y West Sussex.
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Resulta, por lo tanto, muy interesante que los huelguerosse burlen de
los diputados diciendo queellos no hablan sino rebuznan, como lo
hacian eloficiante y los feligreses de las “misas del burro”. Vemos,
entonces, que el burro es un importante simbolo carnavalesco que

también formaparte delos iconostradicionales de la Huelga de Dolores.
Es indiscutible que la Huelga de Dolorestiene claros antecedentes

en el espiritu carnavalesco europeo. Sin embargo, como producto

cultural guatemalteco, también esta matizado con tonos autéctonos.

Por ejemplo, cuandose leen los documentos huelgueros,resalta la

abundante cantidad de sobrenombres que se usan. Pinto Diaz especula

que la costumbre de dar “apodos”, ademas de ser una mascara
carnavalesca, un disfraz que sirve para “encubrira la persona”(1998:
54), puede estar ligadaa la tradiciénindigena del nahualismo, que es
“un sistemade creencias que incluia bautizar a la gente con nombres de
animales”(54). Lo cierto es que en Guatemala y en muchosotrospaises

hispanosesta tradicion esta tan difundida que nadie se escapa de tener
uno deestosapelativos en su colecci6n privada o publica.

E] lenguaje parddico de la Huelgaesta plagado de apodos, muchos

de los cuales efectivamente tienen su base en el mundo animaly otros
estan mas directamente asociados con lo escatologico. Algunos

2 66ejemplos son: “el lameculos Ronald Ochaeta”, “el chucho Ricardo
Rosales”, “las culebras Marco Vinicio Mejia y Mario Alberto Carrera’’,
y “Efrain el Pajaro Loco Rios Montt” (No nos tientes 2000). Con
estos sobrenombressesatiriza algun aspecto de los personajes aludidos,
de tal manera que “lameculos” y “culebra” indican un exagerado
servilismo. La palabra “chucho”es un vocablo guatemalteco para perro
y aquise usapara indicar la voracidady el oportunismo de algunas

personas. En cuanto a “Pajaro Loco”es masbien unainterpretacion
popular caricaturesca de la erratica conducta que supuestamente

muestra el general Rios Montt.

El sincretismo huelguero también se puedeveral investigar el tema
de la muerte burlona, representado en la Chabela. Esta figura tiene sus
raices en amboscontinentes. Sufiliacién europea se puede encontrar
en una milenariatradicion con respecto al tema de la muerte y sus
representaciones ambivalentes: la muerte macabra y sonriente. A este
respecto, es pertinente recordar lo que dice Bajtin sobre la conceptua-
lizacion de la muerte enlas imagenesgrotescas:

La muerte es, dentro de esta concepci6n, unaentidad de la vida en unafase

necesaria como condicién de renovacién y rejuvenecimiento permanentes.

La muerteesta siempre en correlacién con el nacimiento, la tumbaconel  
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senoterrestre que procrea. Nacimiento-muerte y muerte-nacimiento sonlas

fases constitutivas de la vida, comolo expresael espiritu de la Tierra en el

Fausto de Goethe. La muerteestaincluidaen la vida (1988: 50).

Enlas imagenesgrotescas, la muerte es algo inseparable de la vida
como unciclo de constante renovaciony,porlo tanto,notiene el

caracter sombrioy triste que usualmentesele atribuye;porel contrario,
la muerte tiene un caracterfestivo. Dice Bajtin que “en el grotesco de la
Edad Mediay el Renacimiento hay elementos comicosen laimagen de
la muerte (en el campopictorico, por ejemplo, en las Danzas macabras
de Holbein o Durero)” (1988: 51). Las representaciones de la muerte

también fueron parte de las fiestas saturnales, en donde ésta

correspondiaa la figura de “un anciano encorvado con una guadafia”
(1998: 57). A todo esto habria que agregar los cultos ala muerte que
fueron y siguen siendo populares en toda Mesoamerica. Segun Pinto
Diaz, la imagenjuguetona de la muerte es posiblemente una herencia
de esapeculiar vision indigena de la muerte,lacual todaviaesta presente
en México y Guatemala: “Sobran [en estos paises] expresiones en torno
alaambivalencia de la muerte, nuestra compafiera de todoslos dias,

que van desdeel sentido comun hasta los productosdela plastica y la
literatura. Porque para muchosla muerte noes solo la que asusta sino

la que hace los mandados;la muerte puede ser muy chingona pero da
risa’ (1998: 58).

La Chabela es unamas de esas expresionesde la muertejuguetona.
Carlos Navarrete sostiene que ese esqueleto danzante y bohemio, esa
muerte alegre, o mas bien su representacionpictorica, se origino en la

tradicion indigena de representar —por medio deuna figura similar—
a san Pascual Bailon. Enel articulo “De la devocionporel rey san
Pascual en Guatemala a La Chabela, reina de la Huelga de Dolores”,

Navarrete cita las cronicas de don Antonio Fuentes y Guzman y fray
Francisco Vasquez que relatan los desastrosos efectos de una
enfermedad que acabo con muchosindigenas en la region centro
occidente de Guatemala. Dice Navarrete queesta peste se desat6 hacia
1650 y que se la hatratado de identificar con eltifo exantematico; los
pipiles la llamaban cocolistli y los cakchiqueles cumatz, que quiere
decir culebra (1998: 34). En esta region de Guatemala hacian su labor
misioneralosreligiosos de la orden de san Francisco. Fue quizas por
mediode éstos que el conocimiento de san Pascual Bailon lleg6 a los
indigenas. Pascual Bailén fue un religioso que habia ingresadoala orden
franciscana en 1565 y “porsu vida ejemplar pletorica de bondad y de
fe cristiana [fue] beatificado en 1618 y posteriormente canonizado en 
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1690” (33). Navarrete indica quees precisamente entre las fechas de

su beatificacién y canonizacion cuandose dala peste en Guatemala, y

que posiblementefueron los mismosfranciscanos quienes motivaron
entre los indigenas la devocién hacia este santo, la cual fue

posteriormentetergiversada—segiun los espafioles— porlas practicas

religiosas indigenas.

Navarrete encuentra en las cronicas de don Antonio Fuentes y

Guzman y fray Francisco Vasquez una posible explicacion de la
representaciOn indigena de san Pascual. Cuentan estoscronistas con
bastante detalle los sintomas y manifestacionesde la peste que afecté a
los indigenas. Ademias relatan la leyenda de un indio, quien enlas visperas

de la muerte, “tuvo unavisionen que se le represento un personaje
resplandeciente que no supo conocerle” (37). Esta aparicion se
autoidentific6d como san Pascual Bailony le ofrecié abogar porlas
enfermedadesde todos aquellos que “lo invocasen de corazon y le

celebrasen, haciéndole imagenesy dedicandole reverentes cultos” (37).
Este indio se puso en contacto con los cofrades, “que son los que

tienen cuidado de los enfermos”(37), y les contd lo sucedido. Ademas,
les pidio que Ilamaran a su “doctrinero”para comunicarselo a él también.
El religioso tomolas disposicionesnecesariaspara rendirle culto al
santo. Si todo eso sucedia se cumpliria la profecia de san Pascual de
queel indio moriria en nuevedias,y asi fue en efecto. Al divulgarse la
noticia se promovio unaferviente devocion a san Pascual Bailon.
Ademas, sucedi6 algo que aparentemente tomo porsorpresa a los

espafioles, de acuerdo con la manera en quelo describenlos cronistas:
los indigenas comenzarona representar a san Pascual Bailon con la
figura de la muerte.*

La manera tan amplia en quese difundio la devociona san Pascual,
pero sobretodo la formatan especifica en que se manifesto entre los

indigenas, provoco la intervencion de la Santa Inquisicion. Dice Fuentes

*Resulta muyinteresante leer la interpretacién que amboscronistas hacen del
sincretismo religioso indigena. Para ellos su “ignorancia de gente material” trastocé
equivocadamente la imagen delsanto conla figura de la muerte, confundiendola causa con
el efecto. Resulta atin mas interesante observar comola mentalidad oficial religiosa es
incapaz de comprenderunacto tan naturalparalos indigenas. Se podria incluso decir que
a través de la apropiacién del santo y de su asociacién con la muerte burlona se esta
subvirtiendo el orden establecido, es quizds un acto de resistencia cultural indigena.
Esta subversion de la mentalidad oficial es precisamente lo que sucedia en los carnavales,

aunquefuera solamente en fechas determinadas cadaafio. Noporello se debe entender
queestas practicas religiosas de los indigenas son la version aborigen del carnaval, pues
conello estariamos imponiendo modelos europeos a unatradicién autéctona de esta
regiOn. Sin embargo, esto muestra las venas carnavalescas e indigenas que son parte de la
prehistoria de la Chabela.  
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y Guzman que el Santo Tribunal de la Fe “dispuso por edicto que los
curas y vicarios deindios sacasen de su poderaquellas efigies, y que
enlas plazas publicas a vista del pueblo las quemasen en una hoguera,
comose hizo y ejecuté con puntualidad”(Navarrete 1998: 36). Entre

los resultadosdeeste edicto del Santo Oficio, se prohibiel paso de la
Muerte que acompafiabaal Santo Entierro. No obstante,el paso volvio
a apareceren afios posteriores. Navarrete menciona quenoha sido

posible determinar cuando sucedié esto pero quea finalesdelsiglo xix
se veia un paso queincluia un esqueleto (ibid., 39). Luego agrega
Navarrete que en 1919 larepresentacion de la muerte estaba “acompa-

fiada de una serpiente y demostrando su desnudez concierta ostentaci6n
cinica”(ibid., 4). Aunque de manera modificada, en tiempospresentes
todaviapersiste esta tradicion, ya que “un estandarte conla calavera y
las tibias bordadas sobre un fondo negro usualmentepreside el Santo
Entierro en la ciudad de Guatemala”(ibid.). Ademas,en la procesion
del Sefior Sepultado,de la Escuela de Cristo, que se da en Antigua,
Guatemala, aparece “la figura encapuchadade la Muerte [blandiendo]
su guadafia y el rayo figurado en unaserpiente”(ibid.).°

La Chabela, ese esqueleto danzante con una manoalzaday la otra

en el pubis sobre un fondonegro,esporlo tanto la expresi6n mas
sincrética de todoslos simbolosde la Huelga. Por un lado podemos
rastrear sus antecedenteshasta llegar a las imagenes grotescas medievales
y suconcepcionde la muerte comoconstante renovaciony renacimiento.
A esto habria que agregar que el mismosan Pascual Bailon tiene un
precedentecasi carnavalesco en el fundadordela orden la que él
pertenecid. Dice Bajtin lo siguiente al hablar de san Francisco deAsis:

No es una casualidad que san Francisco se designara a si mismo en sus

obras con el nombrede “juglar del sefior” (ioculator Domini). Su original

concepcién del mundoconsu “alegria espiritual” (/aetitia spiritualis), su

bendicién del principio material y corporal, y sus degradaciones y

profanacionescaracteristicas, puedesercalificado (nosin cierta exageracion)

de catolicismo carnavalizado (1988: 56).

Porotro lado esta la concepcion indigena de la muerte como una
amigable y natural compafiera del camino, como ese “ente positivo”
que puede desdoblarse para vencersea si misma,para derrotar alegre

* Esta asociacion de la muerte con unaserpiente posiblementedata desdelos tiempos
de la epidemia. Recordemosquelosindigenas Ilamaban cocolistli o cumatz a esta enfermedad,
lo cual quiere decir “culebra’”. Tanto don Antonio Fuentes y Guzman comofray Francisco
Vasquez sostienen que el nombrese debe los sintomas de la enfermedad,porque parecia
que tuvieran dentro una culebra quelos hacfaretorcerse de dolor (Navarrete 1998: 35, 37). 
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y triunfalmente su otra cara, a su lado oscuroy terrible. Quizas por
eso fue tan natural para los indigenas atribuirle estas caracteristicas de
la muerte al santo franciscanoy representarlo por medio de la “armazon
descarnada” no sin, de paso, romper con el orden eclesiastico

establecido. No obstante, a pesar del acto de fe en donde quemaron a
san Pascual Bailon (Navarrete 1998: 38), larepresentacion de la Muerte

ha perdurado comoparte de las mismas procesiones de SemanaSanta.
Noes, porlo tanto, muy dificil especular comose dio la transmutacién
de la figura de san Pascual enla figura de la Chabela, que también sale
en las mismas fechas comouna parodia carnavalescade las sacrosantas
procesionescatolicas.

Esto es un poco dela prehistoria de la Huelga y mas especificamente
los posibles antecedentes de la Chabela mestiza, de esa muerte burlona

que nutre surisa de dos fuentes ricas y milenarias: lo carnavalesco
europeo y una especifica concepcién de la muerte en Mesoamérica.

Asi llega hasta nuestros dias este esqueleto danzante convertido en un
militante simbolo de la Huelga de Dolores, en la cuallos estudiantes

sancarlistas se permiten despotricar en contra del orden establecido y
ponerel mundoal revés —comodiria Bajtin. Es un eventoen el que la

Chabela desenvaina su machete para cortar cabezas a diestra y siniestra,
sin dejar santo parado.

La Huelga como un discurso de resistencia

SeGtn BarmoyaGarcia, los primerosafios de la Huelgatranscurrieron
sin ninguna novedad,y en generallas celebraciones constituian una

expresion delibertad. Sin embargo, quienes conocen un pocola historia
de Guatemala recordaran que la Huelga nace precisamenteel afio en
quese inicia una de las muchasdictaduras queha tenidoel pais: los
veintiddsafios de ManuelEstrada Cabrera, quien goberno desde 1898
hasta 1920. Aparentemente,a este gobernante no paso inadvertida la
soslayadacritica de las bromas huelgueras, ya que en 1903se dio el
primerenfrentamiento del régimen con los organizadores. Barnoya
Garcia describe el incidente de la siguiente manera:

Los estudiantes de Leyes se preparaban para celebrar su Huelga un 1° de

abril. Despuésde retratarse enel patio y sobrela pila colonial de su escuela,

se dio lectura al Decreto de Huelga. En ésas estaban cuando irrumpié —jpara

variar!— la policia [. . .] un policia —jcuando no!— disparé contra el

estudiante Bernardo Lemus, quien murié instantaneamente.Otro estudiante,

con el tiempo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Prado  
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Solares, vacié de un pistoletazo infortunadamente sdélo un ojo del policia

agresor(1970:9).

De aquienadelante, la Huelga se convirtid en una actividad censurada

por el gobierno y el No nos tientes paso a ser una publicacion
clandestina (1970: 9); esto duré todo el régimen de Manuel Estrada

Cabrera. No fue hasta 1920, cuando gobernaba provisionalmente
Carlos Herrera y se preparaban las elecciones presidenciales, que se
reiniciaron publicamente las actividades huelgueras. Fueron algunos
estudiantes de la Facultad de Medicina quienes ponen nuevamente en
circulacién el Nonos, conservando el tono serio-comico que lo

caracteriz6 desdesu inicio. La Asociacion de Estudiantes Universitarios
(AEU)decide que, de ahi en adelante, este anuario se publicaria cada
Viernes de Dolores (Barnoya Garcia 1996:25).

Creemosqueen 1903 se dio una importantetransicion de la Huelga,
ya que la muerte del estudiante Lemus fue una especiede rito de
iniciacion, con el cual la Huelga dejo de ser unjolgorio estudiantil y
paso ser oficialmente considerada como unaactividad “subversiva”.
Noobstante,la naturaleza disidente de la Huelga noes algo que se
hayainiciado enrelacién a ese tragico incidente sino, masbien,
se manifest6 desde su nacimiento. Eso queda claro en la primera edicion
del No nostientes, publicada el 1° de abril de 1898; alli se puede leer
lo siguiente bajoeltitulo “Lo que nos proponemos”:

Amigosde aprovecharlas ocasiones, amantes como somosde externar lo

que sentimos, y tambiénlo que nosentimos, no hemoshallado oportunidad

mas propicia que la huelga de SemanaSantapara parir a este nuestro primer

hijo [. . .] Tentados estamos a desembuchar,castigando con ese formidable

latigo que llaman la opinion publica a muchos dos caras, que merecen
verdadera tunda, pero como Natura nonfacit saltus, nos contentamos hoy

con dar la sierpe que se merecen algunospara seguir con los demas cuando

las circunstancias lo permitan (Barnoya Garcia 1987: 30).

Estas palabras fueronescritas por los estudiantes de medicina que
fundaronel periddico, y quienes ponen de manifiesto —desde un
principio— elpropésito del mismo:“desembuchar,castigando con ese
formidable latigo que llaman opinion publica a muchos doscaras, que
merecen verdadera tunda’’. También desdeelprincipiose fue perfilando
lanaturalezaoblicua dedicho latigo, manifestandose en formas comola
ironia, la satira y la parodia. Veamos,por ejemplo,unodelos “Condise-
randos”del primerNonos, endondese hace referenciaaManuelEstrada
Cabrera: 
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Queel afio 1898 hatenidola infancia de un malinclinadonifio, de un ocurrente

y travieso nene, cuyas anomalias cuanto antes debemosinvestigar ya que

no estén de acuerdo con el decir de los Astrélogos, quienes aseguran

que debeeste afio ser cuernode felicidad y de ventura porque sumadassus

cifras en su valorrelativo dan 1898 (Barnoya Garcia 1987: 30).

Se puedeverenestacita la parodia quese hacedel lenguajeutilizado
porlos astrdlogosal hacersus predicciones. Ademas, al mencionar “la
infancia de un mal inclinadonifio” se alude al gobernante de turno, un
nene “ocurrente y travieso”. Lo de “nene” quizas serefieraa la falta de
experiencia de aquél 0 al hechode que su gobiernoesta todavia en
pafiales. Habria que recordarqueesto se publica en abril y Estrada

Cabrerahabia Ilegado al poderen febrero, “despuésdel asesinato de
José Maria ReynaBarrios” (“Historia: gobernantes del siglo xx”). De
una manera muysutil se puedeestar sugiriendola implicacién de Estrada
Cabrera en dichoasesinato, siendo ésta una desustravesuras. Lo de
ocurrente se puedereferir a ciertas conductas y medidas absurdas

tomadas poreste presidente,algunas delas cuales han sido ficciona-
lizadas por Miguel AngelAsturias en su novela E/ sefiorpresidente.

Los adjetivos “ocurrente” y “travieso” son quizds un tanto suaves

comparadoconlo que los huelguerosdirfan después, cuando este
gobernante se empieza a perfilar comoun dictador que notenia ninguna
intencion de dejar el poder. En 1907 se puede notar un cambio drastico
en la manera quelos huelguerosse refieren al gobernante. El 22 de
marzo se publica un articulo titulado “De actualidad”, en dondese adopta
un tono mucho masserio, aunque no menosindirecto,al referirse a
Estrada Cabrera:

Hay momentostragicosenla vida politica de los pueblos. Momentos cuya

sola presencia en la [manera?] evolutiva de los mismos,hacen enrojecerla

Historia de vergiienza y temblar de espanto[. . .] el espiritu de los hombres

libres. Preséntanse 4 veces monstruos, bestias humanas[. . .] de alguna

caverna oscura, sin entrafias, sin conciencia y sin decoro sedientos de

sangre y avidos de carne (Barnoya Garcia 1987: 33).

Podemosver que la imagen metaforica de Estrada Cabrera ha sufrido
una notoria metamorfosis, desdeserun ocurrentey travieso nenehasta

convertirse en una bestia humana, sedienta de sangre y avida de carne.
Detodas manerasla alusion nohasido directa sino a través de un
lenguaje tan oblicuo comopoético.

Ahora demosun “pequefio”salto en el tiempo desde 1907 hasta el
afio 2000, paraver cémolostextos huelgueros atin continian cumpliendo  
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una funciéndeprotesta. El No nos tientes del 2000 tiene como tema
central la denunciade los hechossangrientos cometidos, supuestamente,
porel general Efrain Rios Montt. Este personaje surgié al panorama
politico guatemalteco enlas eleccionespara presidente de 1978,
representandoal partido Democracia Cristiana Guatemalteca. Se
especula queen dichas elecciones hubo fraude,lo cual evit6 queel
general Rios Montt llegara al poder (Woodward 1996: 122). El
Movimiento de Liberacién Nacional (MLN)fueel “ganador”de dichas

elecciones. Asi llegé a la presidencia Romeo Lucas Garcia,pero fue
depuesto en 1982 porel general Angel Anibal Guevara,quien instalo
enel poderun triunvirato militar dirigido por Efrain Rios Montt. Rios
Montt fue elegido comopresidente defacto y goberno algunos meses,
ya que tambiénfue derrocadoporotro golpe de Estado,esta vez del
general Oscar Humberto Mejia Victores (Woodward 1996: 124). Se

alejé un tiempodela politica para volvera inicios de la décadadelos
noventa, haciendopresién para que se cambiarala constituciony se le
permitiera postular comocandidato presidencial a pesar de habersido
gobemantedefacto; la constitucion guatemaltecaprohibe explicitamente
que alguien que haya estado involucradoen algun golpe de Estado se
postule como candidato la presidencia. En las elecciones para
presidente en 1999triunfo el Frente Republicano Guatemalteco (Fra),
siendo secretario general delpartido el general Efrain Rios Montt, quien
es el actual presidente del Congreso. Se especula, sobre todo en los
medios huelgueros,queel presidente Alfonso Portillo es manipulado
porel general. A Rios Montt se le acusa,entre otras cosas, de haber

sido responsablede algunas masacresacaecidas en pueblos indigenas
de la region del noroeste del pais. Rigoberta Menchupresento en
diciembre de 1999 una demanda en la Audiencia Nacional de Madrid
contra el general y otros personajes por flagrantes violacionesa los
derechos humanos,pero nosele dio cursoenlostribunales espafioles
(Torre, Univision Online).

Despuésde esta breve actualizacion de los sucesos en torno a
Rios Montt y Menchi,esposibleinterpretar la grafica que aparece en
el No nostientes 2000.En la portadadestacala figura de Rigoberta
Menchtclavandole una estacaeneltrasero a Efrain Rios Mont. Este
dibujo muestra el caracter escatoldgico y falocéntrico del humorde la
Huelga. Enmuchas instancias,el humor es comunicadoporun lenguaje

“EI MLNfueel sucesor del mpn.Este partido habia sido fundado por CarlosCastillo
Armas, quien fue responsable del derrocamiento del gobierno populista de Jacobo Arbenz
Guzman en 1954 (Woodward 1996:122). 
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plagadode alusionessexuales en donde destacala figura falica. Es un
discurso contestatario patriarcal que ataca, muy “alo macho”, a muchos

personajes “dos caras” —comodirian los primeros huelgueros. Los
precedentesdeeste tipo de lenguaje también fueronestablecidosenel
primer Nonostientes, puesalli se declara lo siguiente:

que la comisi6n redactora esta formada ensu totalidad por jévenes y por

ende valientes, atrevidos y mas que todo esto, bien constituidos. jQué

musculatura aquella, hombre, qué musculatura! {Quépulso, qué ligereza la

que tenemos! Tenemosaceite de sobra de modo que no nostienten, ustedes

los agraciados, puesde lo contrario se cumplira en Uds., el adagio que dice:

quien con muchachosse mete, .............que consu pan se lo coma (Barnoya

Garcia 1987:30).

El caracter masculino yjuvenil del lenguaje de la Huelga es un asunto
que tiene una predominante presencia en sus documentos. De hecho,

es un tema que constituye un interesante proyecto para futura
investigacion.Enel presente estudio, nos bastard mencionar que las
diferentes manifestaciones de este evento muestran una evidente
naturaleza patriarcal, con constantes degradacionesdela imagen dela
mujer, lo cual se muestra claramente en la Chabela, puesto que tiene un
fuerte tono machista aunquesea unafigura femenina. Vale la pena
agregar que hasta en eso se encuentran ecosentre la Huelgay el

carnaval, comolo describe Bajtin, ya que“las perspectivas feministas
sobre Bajtin critican su vision del carnaval como inconscientemente

patriarcal y esencialista, especialmente ensu tratamiento del cuerpo y
las voces de las mujeres” (La Combe 1993: 517).’

Conclusion

Lahistoria de Guatemala no es una que precisamenteinspirerisa,
especialmentesi recordamosel conflicto armado quese vivi6 en el pais
por mas detreinta afios. Esto tuvo consecuencias desastrosas, sobre
todo paralos sectores menosafortunados econémicamentey paralas
numerosas poblacionesindigenasque se vieron afectadas en forma
brutal por una represion quefuesistematica, cruel y sangrienta. El saldo
deesosafios de guerra civil ha sido una innumerable cantidad de muer-
tos y desaparecidos. Desafortunadamente, este ambiente de represion

”“Feminist perspectives on Bakhtin criticize his vision ofcarnivalas unconsciously
patriarchaland essentialist, especially in his treatmentofthe female body andthe voices
of women”. Traduccién nuestra.
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y violencia nosolose ha vividoenlas ultimas décadas,pueses casi un
comun denominadorde los diferentes gobiernosdictatoriales que se
han instaladoenel poder. Porlo tanto, en este contexto deviolencia,

persecuci6no simplementeterror psicoldgico,del cual no han escapado
los mismosestudiantes, surge la pregunta, por qué los universitarios
han adoptadoel humorpara acercarsea esta realidad? Quizas se deba

a que el humores una manera de representacin en donde se puede
afirmar y negar al mismotiempo. El humorprecisamente se alimenta de
esa coyuntural oblicuidad en dondelo representado siempreserefracta
y se escapa de lo que representa. Esto permite querealidades contradic-
torias puedan encontrarse en el humorsin negarse mutuamente, como
supuestamente sucede enlos discursos serios. Tal vez sea por eso
mismoquela Huelga de Doloresataca el statu quo con un discurso
humoristico que se nutre de los mismosvalorespatriarcales que intenta
desestabilizar. No obstante, es innegable que la Huelga sea un carnaval
estudiantil, y como tal es una manera transitoria de acercarse a la
realidad social, economicapolitica del pais, denunciando y destruyendo
la fachada demagogicadel gobierno. Es un momentode permisividad,

dondetodas las reglas establecidas se rompen y dondereina un ambiente
derisa. Es, porlo tanto, una manifestacion cultural guatemalteca que
encuentra sus raices en unalarga tradicion carnavalesca europea, pero
que ademas esta matizada de un sabor autéctono.
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Preambuloal 98:el factor comercial

Por Oscar ZANETTI LECUONA

OS ACONTECIMIENTOS DE 1898 marcan para Cubael punto de des-

linde en una complejatransicion. Por un lado dan rematea la
prolongadaagoniadel régimencolonial y, porotro, abren pasoalesta-
blecimiento de un novedosotipo de vinculos de dependenciainterna-
cional. Entrelosfactores involucradosen aquel proceso multifacético,

las relaciones comerciales de Cuba conla metropoli espafiola y con
Estados Unidosrevisten una importancia singular, pues su evolucion
presagia en cierto modoel resultado general.

Lacrisis del comercio colonial

Lasbasessobrelas cuales Espafia modeloelsistema desus relaciones
comerciales con Cubase encontraban seriamente quebrantadasalini-
ciarse la penultima década delsiglo x1x. El régimende elevadosaran-
celes empleadoporla metropoli parareservar a sus productoresel
mayor mercadoantillano habia podidosostenerse en las condiciones
de elevadosprecios y creciente demandade que disfutara el azucar
cubano durante buenaparte de la centuria. Pero la severa crisis de
1873 inaugur6 una tendencia depresiva en la economiainternacional

que tuvo manifestaciones muynotables en el comercio azucarero,afecta-
do por la masiva concurrencia de un nuevoproducto sacarino:el azi-
car de remolacha. Inmerso en una coyunturadeprecios declinantes,el
comercio cubano sufriria como nuncaanteslas agobiantes condiciones
quele imponiael colonialismo espafiol.

Iniciado enlaFrancia napoleonica, el cultivo de laremolacha azu-
carera se habia extendidoporotros paises de Europa y, en 1872, ya
aportaba algo mas de un millén de toneladas de azticar a los mercados.
Apenas se necesitarian diez afios para que la remolacha, con una pro-
ducciénde 1 831 847 t. m., aventajase a la cafla como productora
mundialdel dulce. A partir de entoncesse desarrolla una enconada
competencia, al calor de la cual la produccion mundial de azucar llega-
raa superar en 1894 los ocho millones de toneladas. Losefectosdetal
crecimiento sobre los precios fueron desastrosos: 8.2 centavos por
libra en 1881, 5.7 centavosen 1885, poco mas de 3 en 1895.

' Noel Deer,Thehistory ofsugar, Londres, 1950, tomon, pp. 490-491. La informa-
cién sobre precios —en centavosde délar— esdela firma Willett & Gray e indicael 



 

Oscar Zanetti Lecuona

La remolacha no superaba a la cafia como materia prima, pero
disponjiade una tecnologia industrial mas avanzada y de un importante
recurso comercial: los subsidios de exportacion. Gracias a estosulti-
mos,el azuicar de remolacha podia compensar su elevado costo de
producci6ny colocarse en los mercadosenpie de igualdad con los
mas baratosazucaresdecafia. Fue principalmete por esa razon que la
competencia remolachera tuvo tan graves consecuencias parael azti-

car cubano. En 1870 Cubarealizaba en Europa 45% de sus ventas;
apenas diez afios después dicha proporcionse habia reducido a 15%.
El desplazamiento determin6un vuelcototal de la exportacién cubana
hacia Estados Unidos, nacion que en la década de 1880 asimilaba ya
las 4/5 partes del azucar producidoenlaisla. Dicho giro vinoa coinci-

dir con la monopolizacion dela industria refinadora norteamericana, la

cual terminaria por imponersus condiciones a los productores cuba-

nos, exigiendo un azticar de mas baja polarizacion y menorprecio.

El tabaco, segundo renglén econdmico de Cuba, no corria mejor
suerte. La elaboracion de la rama comenzéa desarrollarse en Alema-
nia, Holanday otros paises europeos, comoya lo estaba en Estados
Unidos, fendmenoal cual vendria a sumarse la elaboracién mecanica
de cigarrillos. Si el tabaco cubano nosevio radicalmente desplazado,
fue debido a la reconocida calidad de sus habanos,pero importantes
segmentos del mercado fueron invadidos por manufacturerosqueutili-
zaban la hoja cubana como materiaprima.’

Asi, al mismotiempoquela exportacion de Cuba propendia de
manera cada vez mdsacusada haciala venta de materias primas,la

decreciente participacion de esos pocos renglones en el comercio

internacional disminuiala influencia que la producciéncubanapodia
ejercer sobrelos precios.

Tan notable deterioro de la posicion comercial de Cuba sobrevino
en un tranceparticularmente dificil. La esclavitud, sustento secular de

la producci6nazucarera insular, no s6lo era objeto de una proscripcién
casi universal, sino quese torné insostenibleenla propiaIslatras la
revoluci6n independentista de 1868. El sector azucarero tendria que
enfrentar simultaneamente un cambioradical en su régimendetrabajo
y una vasta—y muy costosa— transformaciontecnoldgica quele per-

precio promedio anualcir en Nueva York; véase U.S. HouseofRepresentatives, Committe
of Ways and Means, Reciprocity with Cuba, Washington, 1902, p. 201. Losprecios Fos
Habanaen 1885 y 1895 fueron,respectivamente, 2.67 y 2.15 centavosporlibra, segiin la
Revista de Agricultura (La Habana), 1° de mayo de 1901.

? Solamenteenel lapso que media entre 1875 y 1878,las ventas cubanas en Europa
se redujeron en 135 000 toneladas.

* Jean Stubbs, Tabacoenlaperiferia, La Habana, 1989, pp. 9-12.
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mitiese reducir sus costes para enfrentar la caida de los precios. A las

cuantiosas inversiones que suponiala adquisiciéndelutillaje de una
modernaindustria, se sumaban una complicadareestructuracion del

trabajo sobrelas basessalariales y la transferenciade la agricultura
cafiera a manosde cultivadores independientes (“colonos”), aspectos

ambosdenotableincidenciaen la formaciondelos costes de produccion.
Ante la elevada demandadecapitales que entrafiabala transfor-

macion azucarera, la disponibilidad de mediosde financiamiento ad-

quiria una importancia decisiva. Tradicionalmente desordenado,el cua-
dro financierodela Isla se agravé considerablemete durante la Guerra
de los Diez Afios (1868-1878), debido a las cuantiosas emisiones de

papel monedarealizadas por Espafia para sustentar su esfuerzo militar.
Estos desajustes afectaron notablemente a las escasas instituciones
bancarias, muchas delas cuales desaparecerian durante la década de
1880. Sdlo un banco,el Espafiolde la Isla de Cuba, perduraria como
unainstitucion de coberturainsular pero, dada su condicion de banco

de emisi6n y agente financiero gubernamental, a duras penas satisfacia
los requerimientosdel crédito comercial, funcion que también cumplian
algunas firmas de comerciantes banqueros. Entales circunstancias,la
economia cubanapadeceria de una cronicafalta de liquidez.

El asfixiante papeldel fisco colonial comofactorde drenaje de
capitales se hizo sentir entonces en toda su magnitud.Enlos afios de la
guerra, la metrépoli habia incrementado desmesuradamentesu pre-
siontributaria para dotar un presupuesto que alcanzo hasta 60 millones
de pesos,cifra que suponiapara los habitantes dela Isla una contribu-
cin percapita casi cuatro veces mayor quela de sus conciudadanos
de la Peninsula.‘ Por obradel progresivo aumentode las recaudacio-
nes,todaslas actividades econdémicas de la Isla quedaron gravadas
con 30% sobresu renta liquida, améndeotros impuestosfijados sobre
los consumos,derechos de exportacionetc. Los aranceles no escapa-
ron aesta desenfrenadaespiral tributaria. En 1870 se implant6 un
nuevoarancel que mantenialas cuatro columnas tradicionales —ya
eliminadas en Espafia porel arancel Figuerola—,y elevabalos dere-
chosen tal medida quelos productos “nacionales” —menosgrava-

*En 1878,la tributaciénper cdpita en Cubaera de 35.80 pesos, mientras que en la
metrépoli ascendia solamente a $9.19. Los datos de Cuba estan tomados de S. Ruiz
Gémez, Examen critico de los presupuestos generales de gastos e ingresos dela Isla de
Cubapara el afio 1878-79, Paris, 1880; los de Espafia han sido calculadosa partir de los
datos ofrecidos por José Maria Serrano Sanz en Los presupuestos de la Restauracion,
Madrid, 1985, Cuadro 1.1. 
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dos— adeudaban entre 11.25 y 12.50% ad valorem,mientras que los
extranjeros debian pagar hasta 46.25%.*

Los enormesgastos de la Hacienda colonial se dedicaban en 2/5

partesa las partidas de Guerra y Gobernacion, y en otro 40% al servi-

cio de una deudade casi 150 millones de pesos, acumuladasobre la

base de los sucesivos préstamos concentradosenel Estado espafiol
para financiar la guerra de Cubay otras aventuras militares.

Los fundamentosen que descansabael viejo régimen de comercio

se habian modificadoa tal extremo que éste ya resultaba insostenible.
E] azucar cubanosufria una doble caida—en produccién y precios—
de muy negativo efecto para el valor de las exportaciones, las cuales

acusaban unafranca dependenciaconrespecto de Estados Unidos.
Entalescircunstacias los aranceles coloniales representaban una carga
onerosa para una economia urgida de competitividad, pues encarecian

artificialmente la vida—yla produccién—y al mismotiempocoloca-
ban a Cubaen unaconflictiva posicion frente a su principalsocio co-
mercial.°

Para colmo,las relaciones comerciales con la metrépli habian evo-
lucionado en un sentidofrancamente desfavorable. Las exportaciones

de azucar cubano a Espafia habian experimentado unnotable descen-
so, desde un maximo de 40 798 tns. exportadas en 1855, hasta un
promedio de 22 000 tns. enel quinquenio de 1875-1879. Este declive
era, en buena medida, resultado del desarrollo de la produccién azu-

carera andaluza bajo el amparo de medidasprotectoras introducidas
en 1862 y reforzadas en 1872. Asi, mientras el valor de lo importado
por Cubadesde la Peninsula en 1880 resultaba superior en 26% al

total aleanzado en 1860,las ventas a la metrépoli se habian reducido
en una proporcionsimilar.

Noha de extrafiar, por tanto, que la modificacién del régimen co-
mercial figurase en un lugar prominenteentre las reformas demandadas
por las corporaciones econémicas dela Isla, asi comoenlos progra-
masdelos partidos colonialessurgidosalfinalizar la Guerra delos
Diez Afios.

* Gaceta de la Habana, 5 de octubre de 1870.
° Aunque en 1877la participacién de las mercaderias espafiolas y norteamericanas

en el mercado cubanoerabastantesimilar, el intercambio dela Isla con su metrépoli
arrojaba un déficit para Cuba de 12.3 millonesde pesos, mientras el comercio con Estados
Unidos dejaba un saldo favorable a Cuba de $38.5 millones. Véase Archivo Histérico
Nacional (Madrid), Ultramar,leg. 842, no. 39.
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Remediosinefectivos

Losdospartidos coloniales surgidostras el pacto del Zanjén,el Libe-
ral —miastarde Autonomista— y la Union Constitucional, general-

mente contrapuestos ensus aspiracionespoliticas, coincidieron,sin
embargo,en inscribir en sus respectivos programas la supresion de los
derechosde exportacion, la necesidad de concertartratados comer-
ciales, particularmente con Estados Unidos,asi comola realizacion de

una reformaarancelaria que, concebida porlosliberales con un criterio
librecambista, era expuesta en términos mas moderadosporel progra-
ma constitucional. Ambas agrupacionescoicidfan igualmente en la ne-
cesidad de ampliar el comercio conla metr6poli, pero mientras los
liberalesse limitaban a solicitar una rebaja de derechosa los productos
coloniales en la Peninsula,los integristas de la Union Constitucional
iban mucho masalla, propugnando la adopcién de un sistema de
cabotaje.’

Las demandas cubanas encontrarian pocoespacioentre los pro-
blemas econdmicosdela Espafia de la Restauracion, cuyaspriorida-
des se concentraban enel aseguramientode las exportacionesvinicolas
—favorecidas porla plagadela filoxeraenlos vifiedos franceses—, la
ruinosa condici6n deciertos renglones agropecuarios, particularmente
los cereales, y los obstaculos que enfrentaban el desarrollo de la pro-
ducciénindustrial, poco competitiva y afectadaporla estrechez del
mercadonacional. Destino, en 1880, de 15% de las exportaciones

peninsulares, Cuba solo ocupabaun tercer lugar entre los mercados de
Espafia,bienalejada de Francia e Inglaterra, paises dondeserealiza-
ban las dosterceras partes delas ventas espafiolas. Sin embargo, con-
viene no Ilamarse a engafio: pequefio desde el punto devista de las
grandes variables comerciales,el mercado cubanotenia para Espafia
una trascendencia quesalta a la vista al correlacionarsela estructura
por productosy la distribucién geografica de las exportaciones. Puede
entonces apreciarse su excepcional importancia para la colocacion de
ciertos renglones—harinas,textiles y algunosotros alimentos y manu-
facturas— que, aunque secundarioseneltotal de intercambio mercan-
til espafiol, no carecian de relevancia econdmica.* Y ello sin dejar de

7 La idea de declarar comocabotajeel trafico entre los puertos de Cuba y laPeninsula
habiasido presentada en la Junta de Informacién convocada en Madrid, en 1866.A partir

de entonces fue manejadounau otra vez porlos intereses peninsularesenla Isla hasta
que, en 1878,el periodista Federico Giraudla hizo objeto de una intensa campaiia desde
las paginas del habanero Diario de la Marina.

*En 1885, Cubaerael principal destino de 12 delostreinta primeros productos de
exportaci6n espafioles, incluyendo, ademasdelas harinas ylos tejidos de algodén,al
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lado la muypositiva influencia delsaldo, invariablemente favorable, del

comercio cubanoparala balanza comercial de la metropoli, e incluso

para el balancedeservicios,puesla ineficiente marina mercante penin-

sular, desguarnecidaporla eliminaciéndel diferencial de bandera en
1869, conservaba un coto privilegiadoenel trafico con las colonias,

dondeesa arcaica concepcion arancelaria se mantenia vigente.
Ello permite comprender mejorlos términosen que se planteaba

para la metrdpoli el desarrollo de sus relaciones comerciales con Cuba.
Relativamente secundario para la definicion de una estrategia comer-

cial, el comercio cubano no ocupabaun lugar destacado en la agenda

de la politica economica, cuyas grandes controversias, comola del

proteccionismoy ellibrecambio, se proyectaban en un sentido poco

pertinentea la realidad dela isla. Los problemas del comercio colonial,
sin embargo,si revestian una importancia excepcionalpara ciertosin-

tereses muyconcentrados,coherentesy activos en la defensa de su bien-
estar, los cuales, dada la propia naturaleza del régimenpolitico de la Res-
tauraciOn, ejercian notable influencia enlas decisiones metropolitanas.

E]destino de las reformas econdémicas para Cuba quepresentara a

las Cortes en 1879 el ministerio Martinez Campos,ilustra de manera

elocuente la situacion. Se trataba de un proyecto moderado,quein-
cluia la introduccion de un régimen de cabotajes entre la metropoli y
sus posicionesantillanas, asi como reduccionesen los impuestosdirec-

tos existentes en Cuba.’

Sin embargo,la propuesta del cabotaje concit6 la repulsa de los
azucareros andaluces, quienes consideraban que su industria se arrui-

naria antela libre concurrencia del dulce antillano, asi como de algunos
grupos navieros y comerciantes catalanes temerosos de que el nuevo

sistemaaboliese el diferencial de bandera. Las discrepanciasse deja-
ron sentir incluso enel propio gabinete, puesel ministro de Hacienda
considerabaque la reformaafectaria gravementelas recaudaciones,
algo que también preocupabaa los acreedores de la deuda de Cuba.
E] asunto concluy6 en unacrisis ministerial, la cual dio paso a un gabi-
nete presidido por Antonio Canovas delCastillo. Lo que se habia con-
cebido comoun programade reformas, ahora quedaria reducido a
merospaliativos, comola rebaja de 10% de derechos concedida las

jabon,el papely el calzado, Estadistica general del comercioexterior de Espana, 1885,
pp. 501-503, 646-647.

° El proyecto, presentadoporel ministro de Ultramar, Salvador Albacete, se basaba
en las conclusiones de una comisién creada a tal efecto. Véase Documentos de la Comi-
sion creadapor Real Decreto de 15 de agosto para informaral gobierno acerca de los
proyectos de ley que habran de someterse a las Cortes, Madrid, 1879.
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exportacionesdela Isla o una reducciénarancelaria decretada en be-
neficio de los azucarescoloniales al importarse en la Peninsula. En
1881 Canovas abandonabael podersin haber aportado soluci6n algu-
naal critico problema comercial cubano.

Laprincipal transformacion del régimen mercantil vendria de ma-
nos de un gobiernoliberal que, en 1882, mediante las Leyes de Rela-
ciones Comerciales procediéa la implantacion gradual del cabotaje en
el intercambioentre la metrdpoli y sus colonias antillanas. Los dere-
chos pagadosporlas mercancias que circulaban en unay otra direc-
cin se extinguirian paulatinamente en un plazo de diez afios; con ello
desapareceria tambienel controvertido diferencial de bandera.La for-
mularespondiaal criterio “asimilista” sustentado por muchospoliticos
liberales como una solucionala “‘cuesti6nsocial”, pero sobre todoresul-
tabauna suerte de compensaci6nofrecidalos proteccionistas peninsula-
res queirritadosporel tratado comercial firmado entre Espajiay Fran-
cia, podrian contentarse con un mercadoaseguradoenlas colonias.'°

En lo que a Cubaserefiere, el nuevo sistema de comercio permi-
tiria al gobierno espajiolcapear el grave temporal quesignificé la crisis
de 1884, provocadaporel desplomedel precio del azicar, conjugado
con una mala cosecha los trastornos monetarios.Lasituaciénse tor-

no entoncespoliticamentepeligrosa, no sélo porla evidente reanima-
ciondel independentismo,sino también porque el descontento cundio
entre los partidarios del régimencolonial, quienes se movilizaron en
demandade reformas, particularmente en el terreno arancelario.
Canovas,otra vez al frente del gobierno, apelé de nuevo a medidas
remediales, entre otrasel adelanto de la franquiciaprevista para la
importacion de aziicarescoloniales en la Peninsula.

Bajo las condiciones de cabotaje las exportaciones cubanas a Es-
pafia se incrementaron, aunque con marcadas oscilacionesanuales. En
1892 Cuballegaria a colocar en la metropoli 53 410 t.m.de azicar,
cifra récord para todoelsiglo, pero queresultaba pocosignificativasi
se tiene en cuenta que apenas representaba 5% de la exportacién de
azucar de laisla. En ese mismoaiio,el valor de las ventas cubanasa la

Peninsula totalizaba 9.9 millonesde pesos,casiel doble de lo exporta-
do diez afios antes. Pero las importacionesdeorigen espafiol también
habian crecido en 70%, lo cual representaba un incrementoneto de
casi diez millonesde pesossobrela cifra de 1882, raz6n porla cual el
deficit de la balanza comercial de Cuba con su metr6policasi se dupli-
caconla introduccion del cabotaje, ascendiendo desde $7.1 en 1881,

'’ Asi lo considera José Ma. Serrano Sanz enElvirajeproteccionista en la Restaura-
cién, Madrid, 1987, pp. 65-67. 
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hasta $13.1 millones en 1892. La progresiva rebaja de derechos de
quefueron objeto las mercaderiasespafiolas tampoco redund6 en un

abaratamiento del costo de la vida en Cuba, pues comolos aranceles
de sus homédlogas extranjeras se mantenian muy elevados,los precios

al consumidortendian fijarse en torno a estos Ultimos, operando en
provechodelos comerciantes peninsulares.

Los principalesbeneficiados del cabotaje fueronlos textileros ca-
talanes, cuyas exportaciones a Cuba se duplicaron en 1883 y 1892,

asi comolos productoresespafioles de calzado,arroz y otros renglo-
nes —papel,jabon, conservas alimenticias— que también experimen-

taron un significativo incrementoen sus ventas en las Antillas. Del lado

cubano, en cambio,el cabotaje no s6lo demostrabaesa escasaefecti-

vidad comoestimulo a la exportaci6n,sino que habia producido una

mermaenlas recaudacionesaduaneras queel gobierno colonial inten-
taba compensar medianteel establecimiento de nuevos impuestos.

Aliniciarse la década de 1890, la ineficacia del cabotaje para
revitalizar el comerciocolonial resultaba evidente. En los medios eco-
nomicos cubanos se demandabasu derogaciony eran cada vez mas

frecuentes y generalizadas las expresiones en favor de una reforma
arancelaria. Talera la situacion prevalecienteen la Isla al conocerse

que Estados Unidosimplantaria un nuevo arancel de muy serias conse-
cuencias parael intercambio cubano-norteamericano.

Un tercero en discordia

En eldesarrollo de la relacion mercantil cubano-espajfiola habia un
convidado de piedra: Estados Unidos. Convertida en el mercado de
mas de 80% de las exportaciones cubanas —ysin alternativa visible—,
esa nacion estaba en condicionesde hacervaler sus interesesen el
mercado cubano.Si éstos no se habian concretado en una politica
definida, ello se debia, sobre todo, a queel feroz proteccionismopre-

valeciente en el régimen arancelario norteamericano obstaculizabala
formacion de un consenso en torno a unapolitica expansionista. Pero
concluidoel proceso de reconstruccion que sucediera a la Guerra Ci-
vil, la busqueda de nuevos y mas amplios mercadosexteriores para sus
productosconstituia una aspiracion cada vez mas extendidaentre los
diversossectores de la economia norteamericana.'"!

'! Sobre este tema pueden verse W. La Feber, The Americansearchfor opportunity,
1865-1913, Nueva York, 1993, y W.A. Williams, The roots of the modern American

empire, Nueva York, 1969, asi como T.Terril, The tariff, politics and Americanforeign

policy, Westport, 1973.
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La concertaciénde un convenio que facilitase el comercioentre
Cubay Estados Unidosera un proyectodelarga data y, aunque las
circunstancias habian sido pocopropicias paratal arreglo, el gobierno
espafiol no ignoraba que mas tempranoquetarde algo habria de ha-
cerse en ese terreno.'? De hecho,entrelosfines de las leyes de Rela-

ciones Comerciales de 1882estaba el de crear condicionespara un
arreglo comercial con Estados Unidos,puesal convertirse en cabotaje
el trafico entre Espafia y sus posesionesantillanas,la metrépoli podria
hacer concesionesarancelarias sin dafiar la privilegiada posicion de los
productos nacionalesen el mercadocolonial.

Gracias a ello, Espafia pudo respondera las presionesdel gobier-
no estadounidense, cuando su secretario de Estado, Frederick

Frelinghuysen,decidié impulsar un programa de expansion comercial
mediante la concertacionde tratados consus vecinoslatinoamerica-
nos.Tras rapidas negociaciones, ambosestados firmaron un modus
vivendia principios de 1884, medianteel cual Espafia suprimiaeldife-
rencial de bandera las mercancias transportadas en buquesde Esta-
dos Unidos, mientras dichanacion abolia el recargo de 10% impuesto
a las mercaderias antillanas transportadas por buquesespafioles, una
represalia adoptada en 1867 que habia excluido ala marina mercante
hispanadeltrasiego comercial entre Cuba y Estados Unidos.Las ne-
gociaciones continuarony dieron lugar a la concertacion, meses des-
puésde un tratado dereciprocidad comercial hispano-norteamericano
relativo alas Antillas. Este instrumento,sin embargo,nollegaria a en-
trar en vigor, pueslas contradiccionesexistentes en el Senado estado-
unidense impedirian suratificacion.

El modus vivendi, periddicamente prorrogado, modificé en esca-
sa medidalas condiciones de acceso de los productos norteamerica-
nos al mercado cubano,cuyosvalores de importacion se mantuvieron
oscilando muy cerradamente entorno a los 10 millones de doélares

entre 1884 y 1889. El principal efecto se registré en el polémico ramo
delas harinas,puesal reducirse algo el desmedidodiferencial arance-
lario de casi 60% de que gozaban las harinas espajiolas, sus homdlogas
norteamericanas consiguieron avanzar discretamente hasta controlar
casi la mitad del consumocubano."

En 1879,el ministerio de Estado madrilefio habia instruido al ministro espafiol en
Washington para que explorasela posibilidad de una negociacién. Véase: Expediente
promovidopor R.O.de 15 de febrero de 1879... en Archivo Nacional de Cuba, Miscela-
nea de expedientes,leg. 47, exp. U.

‘3 Hasta la firma del modus vivendi, las harinas norteamericanas se colocaban en
puerto cubano a unprecio de $69.06elbarril, pero tras el pago de derechossu precio en el
mercadoera de $136.56,frente a un precio de $125.40 delas harinas espafiolas, importa- 
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Sienlos afios ochenta la incoherenciadelospoliticos de Estados
Unidos en materia arancelaria habia dilatadola ejecucién de unapoli-
tica comercial mas agresiva, otra seriala situaci6nal iniciarse la Ultima
década delsiglo. JamesG.Blaine,un ferviente expansionista colocado
al frente del Departamento de Estado desde 1889, consiguid que se
incluyese unaclausula de reciprocidad enel ultraproteccionista arancel
McKinley, para que la franquicia que éste otorgaba a un grupo de

materias primas —entre ellas el azticar crudo— solose hiciese efectiva
a aquellospaises que concediesen untrato similar a las mercaderias
norteamericanas.

Ello fue conocido en Cuba cuando los medios econdmicosinsula-
Tes, ya perturbadosporel evidente fracaso del régimende cabotaje, se
movilizaban en contra de un recargo arancelario queel ministro de
Ultramar pretendia imponerpara equilibrar el presupuesto. Inquietas
porlas perspectivas comerciales, las corporaciones econdémicas arti-
cularon un poderoso movimiento cuyo desarrollo terminaria por reba-
sar el estrecho cauce dentro delcuallas autoridades espaiiolas hacian
discurrirla vida politica de la colonia. Aunquela firma deun tratado
con Estados Unidosfigurabaentre las exigencias primordiales de ese
“movimiento econdmico”, las demandas de éste iban mucho mas alld y
apuntaban a una completa remodelacién del régimen de comercio y de
laadministracion colonial.

Canovas, nuevamenteenla presidencia del gobiernoespafiol, se
vio colocadoantela alternativa de ceder

a

lasexigencias norteameri-
canas 0 arrostrar una profundae incierta reforma del sistema colonial.
Opto por lo primero. Losproteccionistas peninsulares,siempre opuestos
auntratado con Estados Unidos,noserian dificiles de apaciguar en
esta ocasi6n,hallandose en preparaci6n un arancel —el de 1891—
confeccionadoa la medidadesusintereses. Por otra parte, las conce-
siones hechas a Estados Unidossélo afectarian gravemente a los
cerealeros castellanos, pues en lamayorparte de los restantes reglones
las mercaderias espajiolas y estadounidensesno eran especialmente
competitivas.

E]tratadode reciprocidadfue finalmente concertado en 1891. Para
compensar las pérdidas quesu aplicacion ocasionaria en las recauda-
ciones aduaneras,enlosafios siguientes se implant6 en Cubael arancel
Romero,version “recargada’”delatarifa peninsular de 1891, quetrajo

das a un costo de $97.30. Tan enormediferencia daba cobertura a un pingiie negocio de los
molineros santanderinos: importar trigo norteamericano para reexportarlo a Cuba como
harina “nacional”. Los datos de este andlisis comparativo corresponden alafio 1877 y
pueden encontrarse en AHN Ultramar,leg. 892 c 3.
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por consecuencia una notable reducciénen las importaciones cubanas
que no procedian de Espaiia o de Estados Unidos. El mercadoinsular
quedoasi virtualmente repartido entre esos dos paises que, en 1884,
suministrarian 36.3% y 38.5%, respectivamente, de todas las importa-

ciones. Complementadocon el arancel Romero,el convenio de reci-

procidad comercial de 1891 vino, en realidad, a extender a Estados

Unidoslosprivilegios cuasi monopdlicos de quedisfrutabanlospro-
ductos espafioles.

Noen baldeloscriticos cubanosdela politica canovista advertian
quelas exigencias del arancel McKinley podian habersido satisfechas
mediante una rebaja arancelaria, y dejar en todo casoel tratado para
extender a otros productos beneficios que de hechoslo habia recibi-
do el azucar.'4 Pero Espafia estaba dispuesta a compartir con Estados
Unidosel control del mercado cubanoy no a desmantelar elprivilegio
colonial.

Conla firma del convenio dereciprocidad,las autoridades hispa-
nas estuvieron en condicionesde desarticular el movimiento delas cor-
poraciones economicas, cuyas restantes demandas fueron echadasal
olvido.El sistema colonial manteniaasi su integridad, apenas afectada
por un tratado cuya vigencia fue, ademas, muylimitada. En 1894el
Congreso estadounidense aprobaba un nuevoarancelen virtud del
cuallos acuerdosde reciprocidad comercial quedaban abrogados.

Sin embargo,mas alla de los avataresde su politica arancelaria, lo
cierto es que los intereses de Estados Unidos en Cubase acrecenta-
ban y desde el comercio se habian extendido a otras ramasde la eco-
nomia. Cuando en 1895estalla la Guerra de Independencia, los desig-
nios de norteamericanos en Cubapresentaban ya un cariz francamente
imperialista, tan peligroso parael futuro de Espafia en las Antillas como
para las aspiraciones independentistas de los cubanos.El desarrollo de
la Guerra en Cubaperjudicabalos intereses de Estados Unidos, no
solo porlos trastornos comercialesy financieros,sino porlos dafios
quelas operaciones militares ocasionaban las propiedades de sus
ciudadanosenlaIsla. La extension delas hostilidadesatodoelterrito-
rio insular tras la exitosa campafia invasora encabezada por Maximo
Gomez y Antonio Maceo,incrementé las protestas y reclamaciones
por parte de comerciantese inversionistas ante el gobierno de Was-

hington,al mismotiempoque el movimiento independentista cubano
ganaba simpatias en la opinion publica norteamericana.

'* Comité Central de Propaganda Econémica, Dictdmen de la Comision encargada
del estudio y critica del convenio de reciprocidad con Estados Unidos, La Habana, 1892. 
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En tales circunstancias seria el gobierno espafiolel que apelaria a
las concesiones comerciales como un recurso de contencion,frente al

sesgo cada vez mas intervencionista dela politica de Washington. Tras

haber manifestado en mas de una oportunidad la disposici6na resta-
blecerlas ventajas comerciales reciprocas abolidas porla tarifa esta-
dounidensede 1894,las autoridades metropolitanas incluyeron cuatro

articulos de la llamada “constitucién autonédmica” de 1897, expresa-

mente encaminadosa disponer todo lo necesario para que el gobierno
autondmico de Cubaparticipase en la negociacion de un tratado co-
mercial con Estados Unidos.

Espafia ofrecia a los norteamericanoslo que consideraba un es-
pléndido negocio: Estados Unidos podria materializar sin restricciones
sus ambiciones econdmicas en Cuba, mientras ella asumia el costo de

preservar el orden enla Isla. Solo que esto ultimo ya era incapaz

de garantizarlo la vieja metropoli. El Ejército Libertadorcubano mantenia
encendidala guerra a todolo largo delpais, sin aceptar otra posibili-

dad de paz que el reconocimiento dela independencia.

Todavia eneste ultimo minuto —marzo de 1898—,una delega-

cion del gobierno autonomico de Cuballego a Washington para nego-
ciar un tratado comercial.'°

Era un esfuerzo desesperado,pero ya el gambito de dominio eco-

nomicopor reconocimiento a la soberania espafiola no podia funcio-
nar. Los restos del Maine yacian en el fondo de la rada habaneray el
presidente McKinleyse aprestaba a solicitar los poderes necesarios
para iniciar la intervencion militar. A estas alturas, el gobierno de Esta-
dos Unidos estaba seguro de obtener en Cuba bastante mas que ven-
tajas comerciales.

'S Los preparativos y actividades de esta delegacién pueden seguirse en anc Gobier-
no autonémico,leg. 6, exp. 18.

Cuadernos Americanos, nim. 96 (2002), pp. 193-207.

La literatura yidish de Cuba

Por Alan Astro"

OS ULTIMOS ANOS HAN VISTO CRECEREL INTERES en la expresion

literaria de los judios de América Latina. Esto lo atestiguan
volumenestales comolaantologia de Isaac Goldemberg,E/gran libro
de Américajudia,' que cuenta con mas de mil doscientas paginas;el
diccionario biografico Jewish writers ofLatin America, compilado
por Darrell B. Lockhart;? los ensayos criticos Jewish issues in

Argentineliterature de Naomi Lindstrom’ y Jewish voices in Brazilian
literature de Nelson H.Vieira;* asi comolosarticulos reunidos en un

numeroreciente de la Revista Iberoamericana,titulado Literatura

judia en América Latina.’
Noobstante las multiples obrasjudias de Hispanoameéricay Brasil

que abarcan estos estudiosos, todos se caracterizan por la misma
omisi6n: apenas mencionan la amplia creacionliterariaen lengua yidish
por parte de las primeras generacionesdejudios de Europadel este
quese instalaron en nuestras orillas a partir de 1880. Desconocenlas
antologias en lengua castellana que incorporan traduccionesdelyidish;
tal es el caso del nutrido volumen de 1959 publicado en México por
Eduardo Weinfeld Tesoros del judaismo: extractos de obras de
escritoresjudios de América Latina;’ de colecciones mas recientes y
especificas comolas Crénicasjudeoargentinas |: Lospioneros en
idish 1890-1944;’ El resplandor de la palabrajudia: antologia de
lapoesia idish contempordneade Eliahu Toker;y de Tres caminos:

* Department ofModem LanguagesandLiteratures, Trinity University, San Antonio
rx. E-mail: <aastro@trinity.edu>.

'Tsaac Goldemberg,E/granlibro de Américajudia, San Juan, Universidad de Puerto
Rico, 1998.

? Darrell B. Lockhart, comp., Jewish writers ofLatin America:a dictionary, Nueva
York, Garland, 1997.

> Naomi Lindstrom,Jewish issues in Argentineliterature, Columbia, University of

Missouri Press, 1989.

* Nelson H. Vieira, Jewish voices in Brazilian literature, Gainesville, University

Pressof Florida, 1995.
* Alejandro Meter, comp., “Literatura judia en América Latina”, Revista [bero-

americana,vol. 64, nam. 191 (abril-junio 2000).
° Eduardo Weinfeld, comp., Tesoros deljudaismo:extractos de obras de escritores

Jjudios de América Latina, México, Editorial Enciclopedia Judaica, 1959.

7 Marcos [Mordkhe]Alpersohn et al., Crénicasjudeoargentinas 1: Los pioneros en
idish 1890-1944, BuenosAires, Mila, 1987.

* Eliahu Toker, comp. y trad., El resplandor de la palabrajudia: antologia de la
poesia idish contempordnea,nueva edicién corregida y actualizada, BuenosAires, Arte y 
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el germen deIa literaturajudia en México, compiladoy traducido

por Becky Rubinstein.” Tambiénexiste un amplio capitulo consagrado
a Latinoaméricaenla historia delaliteratura yidish de Sol Liptzin."°

Para dar una idea de la extension dela bibliografia yidish de América
Latina, basta constatar que un repertoriode libros en yidish aparecidos
en la Argentina hasta 1944 enumera mas detrescientos volumenes.!!
Puede juzgarse la importancia de esa producciénpara el universo
cultural yidishsise tiene en cuenta que un afio mas tarde terminaria de
perpetrarse el genocidio que diezm6 a los judios de Europa deleste,
cuna hist6ricadel yidish. A fin de disipar las confusiones con el aleman
y el hebreo de las que tan frecuentemente es victima el yidish,
recordemosque aunquees una lengua germanica comoelinglés0 el

aleman,se diferencia de éstas por sus numerososelementosléxicos y

sintacticos derivadosdel hebreo, del arameo y del eslavo. Ademas se

escribe con caracteres hebreos. Notense igualmenteotras transcripcio-
nes del nombredeeste idioma: idish, yiddish. Existe también una
castellanizacion del nombre, yidico, poco frecuente.'

Comosesabe,la inmensa mayoria—quesecalcula en millones—
de los inmigrantes judios a las Américaspartieron rumboa Estados

Unidos, donde anhelaban gozar del“‘suefio americano”caracterizado
porprosperidady libertad. Otro destino predilecto fue Argentina, donde
unricojudio ennoblecido,el parisino Barén de Hirsch, habia comprado
vastos terrenos que pusoa la disposicion de suscorreligionarios
empobrecidosconel objetivo de transformarlos en agricultores. La
tentativa de Hirsch porresolverasiel llamado “problemajudio”rivalizé
por unas décadas conel programasionista de colonizar Palestina con
Judios. Pero tanto Estados Unidos comoArgentina terminaronlimitando
sus generosas politicas inmigratorias y millares dejudios acabaron por
“hacer su América” (segtin expresion propia) en paises tales como
México, Pert y Cuba.

Papel, 1996. Ediciénoriginal: El resplandordelapalabrajudia:antologia de la poesia
idish delsiglo xx, BuenosAires, Pardes, 1981.

* Becky Rubinstein, comp.y trad., Tres caminos: el germen de la literaturajudia en
México, México, El Tucan de Virginia, 1997.

"Sol Liptzin, “Yiddish in Latin America”,en A history ofYiddish literature, Middle
Village ny, Jonathan David, 1985, pp. 394-409. Edicién original, 1972.

"' Volf Bresler, “Bibliografishe reshime fun yidishe oysgabes in Argentine”
[“Repertorio bibliografico de ediciones yidish en Argentina”), Antologyefun deryidisher
literaturin Argentina [Antologia de la literatura idisch en la Argentina}, comp.Pinie Katz
et al., BuenosAires, Di Presse, 1944, pp. 921-939.

" Véase, verbigracia, “Literatura yidica” en Elena RomeraCastellé y Uriel Macias
Kapén, Losjudios de Europa:un legado de 2 000 afios, Madrid, Anaya, 1994, reimpresion
1997, pp. 281ss.
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Nuncaha habido muchosjudiosenesta isla caribefia; cuando mas,
suntmero subid a 16.5 mil durante la segunda Guerra Mundial, cuando
ahi se refugiaron unos cuantosmillares. Lo lograron a pesar delterrible
sino del Saint Louis, nave colmadadejudios alemanes a quieneslas
autoridades cubanasno permitieron desembarcar, influidasporla
propaganda nazi,laxenofobia popular (quiza mas que antisemitismo) y
la presion diplomatica alemana.A pesar de ese incidente, en términos
generalesse estima quea losjudiosles fue bien en Cuba. Aunquela
inmensa mayoriade los 10 a 12 mil judios que vivian alla en 1959
abandonaronel pais despuésde la revolucion, este hecho no puede
atribuirse a antisemitismoporparte del régimen comunista sino mas
bien al peligro que éste represento parael estilo de vida acomodado
de tantos cubanosde origen europeo.

En 1925la poblacionjudia de Cubaestaba constituida por 8 mil
personas,de las cuales unas 5.2 mil eran de habla yidish. Las demas

habian venido de Estados Unidos después de la Guerra Hispano-
Americana,0 eran sefardies oriundosdel imperio otomano, cuyo uso
de la lenguajudeoespafiola —llamada también/adino 0judezmo—
facilito su integracionenla sociedad cubana. En 1932 aparecio el primer
numero de Havaner Lebn (La vida habanera), bisemanario yidish cuya
publicacién se prolongé hasta 1963. Sus editores Y. O. Pinis
(pseudénimode UsherPen) y Eliezer Aronowsky formaron el nucleo

de un grupo depoetas conocido como Yung Kuba (“Cubajoven’),
nombre calcado de los movimientos vanguardistas yidish como Di
yunge(“Losjévenes”) de Nueva York y Yung Vilne (“Vilnajoven”)

de Polonia-Lituania.'?
Un volumenpoético publicado por Y. O.Pinis en 1931, titulado

Hatuey,"trata de la figura eponima que encabezola rebelion de los
indios siboneyescontralas tropas del conquistador Diego Velazquez.
Esta epopeyacantala valentia del jefe indigena que los espafioles
torturaronal intentar convertirlo a la religion del Dios del Amoren cuyo
nombre perpetraban las acciones mas sanguinarias.Pinis retrata aHatuey
a punto de consumirseenlas llamasdel auto defe, profetizando un
brillante futuro para la libertad. A pesar de la ausencia de lamas minima
tematica explicitamentejudia, es claro queesta saga del cacique rebelde
condensavarios elementosdel imaginario de los inmigrantes dehabla
yidish. Instalandose entierra antiguamente sujeta a la Inquisicion,

'S Véase Liptzin, “Yiddish in Latin America”[n. 10], pp. 406-409.
'4Y_ ©. Pinis [Usher Pen], Hatuey: poeme, La Habana, Yidishe Kultur-Gezelshaft,

SBI  
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pudieronidentificarse con las victimas —judias o no— deésta. Habian
huido de una Europadeleste regadaporla sangrejudia derramada en
lospogroms, manifestacionesde un antisemitismo popular fomentadas
porla policia zarista, no menoscruel que el Santo Oficio. Muchos de
los inmigrantesjudios a Cuba, miembrosde diversos movimientos
izquierdistas en sus paises de origen, debieron desentir simpatia porel
rebelde Hatuey. Y el hecho de dedicarle precisamente a un héroe
nacional cubano una epopeyayidish pudo disipar en cierta medidael
estereotipo del judio poco dispuesto a integrarse a la nacion que lo
acoge. Efectivamente, en 1935 se publicé una versional espafiol del
Hatueyde Pinis, que lleva esta indicacién erronea sobre el poema
original: “fue escrito y publicado en lengua hebrea”.!° Probablemente
los editores dudaban incluso que el lector conocierala existencia de la
lengua yidish.

El hecho deestar residiendo entierras que habian formadoparte
del dominio dela Inquisicion constituye una obsesion para losescritores
yidish de América Latina. Esfruto a la vez de un vagoterroratavico y
decierta culpabilidad:tras la expulsiondelosjudios, losrabinos pusieron
la tierra de Espafia bajo el mandato de un anatema o herem prohi-
bieron a cualquierjudio pisarla; precisamente unadelas etimologias
del término “marrano”, que designaal criptojudio,lo deriva del arabe
mahram,quetiene la mismaraiz que el hebreo herem. El desasosiego
del inmigrantejudio en Cuba,la condensaci6nde su obsesi6n conla
Inquisicion y de su experiencia personaldel antisemitismo en Europa
del este se perfilan muy claramente enel diario ficticio de un recién
llegado, imaginadoporotro escritor yidish en Cuba, Abraham Josef
Dubelman:

15 dejulio de 1919:[...] A las dosdela tarde pisaron mispies por vez primera

el suelo cubano. Yaal primerpaso senti que no es la mismatierra. Es algo

rojiza. Si fuera supersticioso, ya hubiera encontradola interpretacioncorrecta

[...] Odio pensarenla sangre.

Ya habré dado unos miles de pasos enlas calles habaneras. Algin

pavor secreto me persigue. No es el miedo que se nota en cualquier

inmigrante cuando atisba tierra nueva. No. Me aflige un temor escondido

muy hondo en mi. Quiz viene de que intento pensar demasiado en las

mortajas del futuro, 0 quizd me atormenta aun el miedo que sentia en mi

pueblo en Polonia. Por judio me dieron unoslatigazos sélo tres dias antes

desalir.

'S Pinis, Hatuey: poema,trad. Andrés de Piedra-Bueno, La Habana, La Vida Habanera,
De
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16 de julio de 1919: Una mafianasoleada. Vuelvo recorrerlas calles

llenas de cubanos.Parecen hasta simpaticos. Pero tengo miedo a su espafiol,

aunque en un rincénoculto de miser siento algun impetu por hablarespafiol

[...] Leo con pronunciaciéndellatin los nombresdelas calles: Jestis Maria,

Acosta, Inquisidor. Me llevo un susto:el gran Inquisidor Torquemada.

17 de julio: Comola polilla, que sabe que debe terminar quemada pero

que sigue fuertemente atraidaalfuego[...] asi me siento yo. Aunque me dan

miedo, tengo ganas devisitar las mismascalles y volver a leer los mismos

nombres."°

Pero yaa partir de 1931, Espafia habia adquiridootra significacion
paraloslectoresde libros en yidish,en virtud de la simpatia que la
causa republicana desperto entre sus elementos mas progresistas. Se
estima que hasta 20 porciento de los 40 mil soldadosde las Brigadas
Internacionales eranjudios. Un reflejo de este compromisopolitico en
otro horizonte dela literatura yidish se percibeen el cuentotitulado
“Me fort keyn Shpanye”(“Se sale para Espafia’’), del escritor Wolf
Wieviorka, radicado en Paris y asesinado en el Holocausto.'’ En
Latinoamérica, a su vez, la afinidad de ciertos sectores de la inmigracion

judia conlospartidos comunistas, por ejemplo, se ve en Shtotfun
palatsn (Ciudad depalacios), volumen compuestodetextos escritos
por Isaac [Yitskhok] Berliner (poeta yidish inmigrado a México) e
ilustrados por Diego Rivera;'* o en un cuento de un autor yidish de
Chile, José Goldchain, que evoca congran simpatia a Pablo Neruda.””

En Cuba,este nuevo elemento de simbologiapolitica —la causa

republicana espafiola— se combinaconel tematradicional de la
Inquisici6nen un corto relato titulado “A nign” (“Una melodia”) de

‘© Abraham Josef Dubelman, “Diinkvizitsye: Dray teg fun a togbukh fun eynem
fun di ershte ongekumeneimigrantn”[“La Inquisicion: Tresdias del diario de unode los
primeros inmigrantes”], en Samuel Rollansky, comp., Antologye: Meksikanish, urugvayish,
kubanish [Antologia: México, Uruguayy Cuba en Laliteratura idish], BuenosAires, wo
[vivo], 1982, pp. 217-219. (Traduzco ésta como las demas citas de obras en yidish, salvo
indicaci6n contraria).

'’ Wolf Wieviorka, “Mefort keyn Shpanye”[“Sesale para Espafia”], en Bodnlose
mentshn [Gente sin suelo], Paris, Volf-Vevyorke-Komitet, 1937, pp. 119-126.

'8 Shtot fun palatsn: Lider un poemesfun Yitskhok Berliner; Tseykhenungen fun
Diego Rivera [Ciudaddepalacios: Poemas de Yitskhok Berliner; Ilustraciones de Diego
Rivera], México, Der Veg, 1936. Véasela traducciénal inglés por Mindy Rinkewich:City

of Palaces: poems by Isaac Berliner; Drawings by Diego Rivera, Basking Ridge, ni
Jacoby, 1996.

© José Goldchain [Yoyself Goldshayn], “Zi vil es zol zayn vos beser y shener”
[“Queria la recepcién mas linda posible”), en Fun a vayt land [De unpais lejano: Cuentos
de la vida chilena}, Santiago de Chile, Sh. Segel, 1949, p. 61. 
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Pinkhes Berniker.”° En él se narra un episodio amorosoentreel hijo
de un rabino polaco descendiente de don Isaac Abravanel(erudito
hebreoy financista de los Reyes Catdlicos hasta 1492) y unajoven
espafiola forzada a exiliarse a causa de su “actividad en el movimiento
radical” que hasido repudiadaporsu “piadoso padre catélico”tras
manifestarle “que la marcha dela Historia obligaria a Espafia a pagar
por la sangre judia injustamente derramada”.”' La espafiola queda
hechizada porlas viejas melodias litirgicas que tarareael judio, seguin
ella “tan sofiadoras,llenas de quieta afioranza romantica, como los

azules cielos nocturnosdeItalia’.
E] temade la melodia a la vez familiar y exdticaestratadosintal

cursileria porel gran poeta yidish y hebreo AaronZeitlin, refugiado
unos meses en La Habanaa principiosde la segunda Guerra Mundial,
mientras esperaba una visa para Estados Unidos. En el poema
“Karmensita, oder Di doyres-keyt’(““Carmencita, o La cadena genera-
cional”) relata su sorpresaal oir en boca de una cantante negra de un
café de poca monta la melodia de un canto augusto dela liturgiajudia,
el al-het 0 mea culpa recitada en Yom Kippur (Dia del Perd6n).”Sin
darse cuenta deello,la intérprete da testimonio dela reprimida herencia
criptojudia, la cual es elaborada con mayoramplitud en otro poema de
Zeitlin, “Der gayego”(“El gallego”) que traduzco de formaintegra a
continuaci6n. (El Kol Nidre mencionadoesotro elemento de laliturgia
de YomKippur):

Pregunta el viejo gallego:

—({Usted es judio?

—Cierto.
—Sies asi, ,quiza sabe quién soy yo?

(Judio o gentil? Mi mujer catélica

me maldice porque desciendo de marranos.
Rara vez voy a misa. Puesdice: “Por eso,

portus pecados, maldito infiel,
nose noscasala hija”. Me amargala vida

la mujer mia, que no hace mas que arrodillarse ante idolosy besarles

las manosa los curas. QueselaIleveel diablo.

Tampocosoyjudio. Esosi: arde en mi

* Pinkhes Berniker, “A nign”[“Una melodia”], en Rollansky, Antologye [n. 16],
pp. 265-269.

+! Ibid., p. 266.
»Ibid., p. 265.

» Aaron Zeitlin, “Karmensita, oder Di doyres-keyt” [‘“Carmencita, o La cadena
generacional”], en Liderfun khurbn unliderfun gloybn [Poemas de destrucciénypoemas
de creencia), Nueva York, Bergen-Belsen MemorialPress, 1967-70,vol. 1, pp. 326-327.  
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un viejo temor,y no entiendo

el Kol-Nidre de ustedes aqui, en La Habana.

Nohay lagrimas en su Yom Kippur.

Nohay temora Inquisidores.

Masque nada: no hay temora Dios.

Al sobrarles tiempo ustedes juegana las cartas

yalla
alla arriba, esta Dios y Su ira. Y nada.

{Qué se ha hechode ustedes, digan, qué se ha hecho
de ustedes judios? No hayrastro desusto.

No temen aDios,
ni (salvando la comparaci6n) a Inquisidores

que pueden sorprenderlos en su sétano.

{Qué sétano? ,Cualsétano?Eldia esta claro

y la sinagogaes espaciosa.

Yo, por miparte, atin siento miedo.Suefio

porla noche conautosde fe. Me llevan al fuego.

Notesela terrible soledad quesufreel gallego de origen criptojudio: su
mujer e hijano compartensus reservas en cuantoa lareligion catolica;
tampocoseidentifica por completo conlosjudios cubanos, pero mas
lucido queéstos(y, por consiguiente, con mayor concienciahist6rica
judia) siente la terrible amenaza quepesa sobreel pueblo judio en
1939, en visperas del Holocausto. Amenaza expresada en este verso
lapidario: “Mellevan al fuego”.”*

La soledad deeste “marrano”refleja unarealidad sociologica: los
judiosllegados a La Habanapadecian cierto aislamiento,adiferencia
de sus correligionariosen centros de inmigracion masivacomo Nueva
York o BuenosAires. Citaré al respecto el diario imaginario de
Dubelman.Su inmigrantecree toparse con descendientesde cripto-
judios, pero afiora la presencia dejudios comoél:

Se cernian mis ojos comosi fueran huérfanos:{al menos hay judios aqui?

{Dondese encontrardn? Intento hablar con untransetnte de aspecto judio,

con otro. No meentiende nadie. Me sacude un pavor atin mas fuerte:

seguramentelos habrd, pero tendran miedo de dejarse conocer.

Escribo a mis parientes en los Estados Unidos:“jSalvenme! jLlévenme

alla! Sino, enloqueceré de miedo. Busco judios, un solo judio”.°

4Zeitlin, “Der gayego”[“El gallego”], en Lider[n. 23], vol. 2, pp. 322-323.
25 Véase mi articulo “AaronZeitlin’s Cuban exile”, Judaica Latinoamericana:Estudios

Histérico-Sociales, vol. 4, Jerusalén, Magnes, 2001, pp. 451-464.
6 Dubelman, “Di inkvizitsye” [n. 16], pp. 218-219. 
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Los tépicos de la soledad judia en Cubay delas carasde cristianos
quetestimonian un olvidadopasadojudio se tratan con magistral ironia
en un largo relato de Pinkhes Berniker,titulado “Jestis”.2” Un vendedor
ambulante gana sumas impresionantes comerciando con estampas de
santos catdlicos a madrese hijas cubanas atraidas porsu sorprendente
parecido con Jesucristo. Su buena fortuna, empero, lo abandonael dia
en que los maridos e hijos de éstas, notando que el vendedor es
circunciso, denuncian su pertenencia al llamado pueblo deicida. De
esta manera, Bernikerjuega con elementosdetransgresi6nreligiosa y
er6tica:eljudio propagalafe cristiana y despierta un interés sexualizado
tanto en hombres como en mujeres.

Lafigura del inmigrantejudio que comercia con iconoscatdlicos
no es ningun invento,sinoelreflejo de la situacién de inmigrados que
vendian a plazos de puerta en puerta o en tiendas toda suerte de
mercancia. El negocio judio en articulos religiosos cristianos es
mencionadotanto porel historiador Robert M. Levine’® como envarios
cuentos yidish de América Latina: “Di bar-mitsve-droshe”(“El discurso
de bar mitsvah”), del uruguayo Salomén Zytner;”? “Nisoyen”
(“Tentacion”), del colombiano SaloménBrainsky;*y ““Geter-hendler”
(“Vendedores de dioses”), del ya citado Dubelman.*!

Podria suponerse que el tema de la transgresi6n sexual también
reflejabacierta realidad sociolégica. Muchosdelos inmigrantes de aquel
entonces, comolos dehoy, llegaron a sus nuevospaisessolteros 0

habiendo dejadoen el hogar a esposae hijos a quienes debian mandar
remesas. A veces, los inmigrantes judios —mujeres y hombres—
engrosaban las filas del hampa comoproxenetas prostitutas, sobre
todo en Argentina y Brasil: mancilla comunitaria audazmentetratada en
Ja literatura yidish. Véasela excelente traduccién de Nora Glickman y
Rosalia Rosembuj dela obrateatral de Leib Malaj (Malekh), Jbergus

*” Pinkhes Berniker, “Khesus”[“Jests”], en Rollansky, Antologye[n.16], pp. 223-
241. Edicién original, “Yezus” en Berniker, Shtile /ebns, Vilne [Vilnius], B. Kletskin,
1935, pp. 169-186. Véase mitraducciénal inglés y comentario en ““‘Jestis’, a Yiddishtale
from Cuba”, Hopscotch,vol. 2, nim. 4 (2001), pp. 134-145.

** Robert M. Levine, Tropical diaspora:the Jewish experience in Cuba, Gainesville,
University of Florida, 1993, p. 37.

» Salom6nZytner, “Di bar-mitsve-droshe”[“Eldiscurso de bar mitsvah”], en Der
gerangl [La lidia], Montevideo, Yidisher shrayber-un zhurnalistn-fareyn in Urugvay,
1955, p. 20.

*° SaloménBrainsky, “Nisoyen”, Goldenekeyt, nim. 21 (1955), p. 117. Véase la

traducci6énal inglés por Moisés Mermelstein, “Temptation”, en su tesis de maestria

Shloyme Braynski: his Colombian work in context, Columbus, Ohio State University,
2000, p. 55.

*' Dubelman,“Geter-hendler” [“Vendedores de dioses”], en Rollansky, Antologye
[n. 16], pp. 289-295.  
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(Regeneracion), que transcurre en un burdeljudio de Rio de Janeiro:*”
asimismo puedencitarse las memorias de Marcos (Mordkhe)
Alpersohn, vertidas del yidish al espafiol, que cuentan cémolos
elementos “impuros” de la colectividad judia se esforzaban por
involucrar a los inmigrantes nuevosen sus turbios negocios .*

Sin embargo,la representaci6nde la transgresion sexual en la
literatura yidish de Cubano necesita derivarse unicamentede la realidad
socioldgica. El encuentro problematico o peligroso entre un europeo y
una mujer de tez mas oscura constituia ya un topico universal; basta
pensar en la Carmen de Mérimée,en la de Bizet y en sus varios avatares
(como, precisamente,la““Carmencita”de Zeitlin). Si bien el colombiano
Brainsky (en “Nisoyen”[“Tentacién”])o el brasilefio Meir Kucinski
(en “A mulatke” [“Una mulata”])** pintan a inmigrantes judios

irresistiblemente atraidos por mujeres de raza distinta,se trataria en
ciertamedida de una inversion:la gitanaCarmen—exética y “oriental”—
pudohabersidojudia, seguin la mentalidad francesa decimonénica.Asi
surge la seductora “de la teinte du cuivre”(“de tez cobriza” )** al
conocerla el narrador de Mérimée:

—Entonces,sera usted morisca, 0. ..— Medetuve, no osandodecir “judia”.

—Vamos,ya! Usted ve bien que soygitana.*®

Se constata en este fragmentoel papel contradictorio que les ha tocado
alosjudiosen el imaginario racial. Mientras en Latinoaméricase les
concediaplena europeidad, en Europaseles asociabafacilmente con
moros(africanos) y gitanos (de origen posiblementeasiatico).

Parte de esa ambigua identidadjudia es reflejada por Dubelman en
un cuentotitulado “Heys blut”(“Sangrecaliente”).*” Interrogado sobre

*» Leib Malaj [Malekh], Regeneracion [Jbergus], trad. Nora Glickman y Rosalia
Rosembuj, en Glickman, Latrata de blancas:estudio critico,; Regeneracién, Buenos

Aires, Pardes, 1984, pp. 67-135. Edicién original de /bergus, BuenosAires,sin indicacion
de editorial, 1926.

* Alpersohn,“Los ‘impuros’ y su hedor”, en Colonia Mauricio: Memorias de un
colonojudio, trad. Toker, Buenos Aires, Comision Centenario de la Colonizacion Judia
en Colonia Mauricio, sin fecha [;,1987?], pp. 9-19.

*4 Meir Kucinski[Kutshinski], “A mulatke”[Una mulata”], en Nusekh Brazil, Tel
Aviv,I. L. Peretz, 1963, pp. 128-133.

*> Prosper Mérimée,“Carmen”, en Henri Martineau, comp., Romans et nouvelles,
Paris, Gallimard, Bibliothéque dela Pléiade, 1951, p. 622 (la traduccién del francés me
pertenece).

*6 Tbid., p. 621.
*7 Dubelman,“Heys blut” [“Sangrecaliente”), en Rollansky, Antologye[n. 16], pp.

276-288. 
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su nacionalidad,el vendedoritinerante (como ocurre conel del cuento

“Jestis”, de Berniker) no quiere revelar su judeidad y se dice aleman.

La chicadela casa donde ha entrado a mostrar su mercancia reacciona
conalivio: “z.Ven ustedes? Mehabia dado cuenta de inmediato que no

era moro”.** En cuanto europeo, aunque en un primer momentose le

habia tomado por musulman,el judio puedeserpresadelas tentativas
de seduccién —incluso una mordedura que hace correr sangre— dela

chica Ilamada Rosa Amor, consus “ojos oscuros”y su sangretan calida

que “hierve”.* Rosa Amoresfiel trasunto de la Carmen de Mériméey
Bizet, al punto quetrabaja en unafabrica de tabaco comosu precursora
gitana. Y semejanteal soldado vasco del cuento y dpera francesas,el
vendedorjudio es masjoven, menos experimentado quela que quiere
ser su Carmen.El trata de calmar elardor de su novia con unarevelacion:

—Sabes quesoyjudio? ,Y que un judio no puedecasarse con una cristiana?

Pero nise digno hacer caso de mis palabras. Nisiquiera sabia qué es un

judio. Sabia que los judios son malagente. Es decir que nuncahabiavisto

un judio, pero habia ofdo decir que los judios son criaturas salvajes y feas.

Tal como pinto a los judios, se les parecerian a indiosy africanos, y por

afiadidura tendrian cuernos.*°

Lachica ofrece cambiar de religionpor el vendedor; y cuandoéste le
explica que esjudio por nacimientoperolibrepensador por conviccion,
ella responde: “Entoncesnocreeré en ningun dios”.*! Pero el joven
judioresiste a las estrategias y argumentos femeninos.

Este cuento, algo esquematico, sexista y chauvinista—eljudio se
presenta mas moral y racional que la cubana—,, contrasta con otro del

mismo Dubelman,titulado “Margarita”? El segundo relato, mas sutil y

perturbador, es comoel negativo de “Sangre caliente”. El narrador
procura explicar a un interlocutor comosesintié impelido a seducir 0
violar (este ultimo punto no queda claro) a una cubanadetez oscura y
de catorce afios de edad. Esta vez al judio, “viejo practicante” del
amor,? comprometido con otra mujer, no puedetocarle otro papel
sino el del malvado. Su accion reprensible se ve agravada porel hecho
de queni siquiera la asumeplenamente,atribuyéndola mas biena algun

38 Ibid., p. 279.
» Ibid., pp. 277-278.
* Ibid., p. 284.
‘| [bid., p. 285.
#2 Dubelman, “Margarita”, en Rollansky, Antologye[n. 16], pp. 271-274.
3 [bid., p. 273.  
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impetu procedente de una “filosofia embarullada’”,"* suerte de
platonismodebaja categoria:

Nosési la he forzadoo si mehe rebajado. Sélo sé que busquéel espiritu en

el cuerpo. Intenté elevar el fuego dela lasciviaa la altura del mundo.. .

Se llama Margarita. Joven. Fresca. Cara de tez oscura. Mejillas llenas de

sangre. Ojos negros comoel azufre. Inocencia que sale de todos los

rinconcitos y no obstante tanto cuerpo, tan poca alma. Producto de la

Naturaleza, mal y corruptamentetejida.*°

El narradorculpade su estupro al cuerpo femenino“de tez oscura”’,
“producto de la Naturaleza”sin la inmision apaciguadoray salvadora
de la Cultura. Tal explicacion esencialista no convenceal interlocutor, a
quienel narrador (en una proyeccionde su propio defecto)llama “el
cinico”: “Se echa areir y a repetir ironicamente mis palabras: ‘Duerme
un hombre unas horas entierra cubana y todasu vida queda penetrada
del olor a amor””.*°

Puederesultar chocantela facilidad con la que Dubelman invoca
semejante determinismo climatico-geografico, avatar del racismo
(aunquelo denuncieconironia). Tampocovacila enjugar con elementos
del imaginario antisemita, que pintabaaljudio comoel devorador de
nifios gentiles y el pervertidor de virgenes cristianas. Asimismo,la
acusaciondedeicidio contralosjudios considerados responsables de
la Crucifixion (hasta el Concilio Vaticano Segundoenlos afios sesenta)

es elaborada lidicamente por Berniker en “Jestis”: el judio con cara
nazarena vende imagenescristianas, como Judas vendi6 al presunto
mesias portreinta denarios.Porafiadidura, el cultivar un parecido con
Jesucristo para vendersu imagen(al igual que el mero hecho de que un
Judio comercie con estampas catélicas), el seducir impenitentemente a
cristianas 0 (para hacernos eco de un temaconstante dela literatura
yidish de Argentinay Brasil) el prostituir a chicasjudias y gentiles no
son nicamenteafrentas al cristianismo sino tambiénaljudaismo.

A fin de comprender cémo los mencionadosautores pudieron
explotar materias tan controversiales o aun peligrosas en una época
siempre proclive al antisemitismo, debe recordarse que los mismos
disponian de un espacio de gran libertadal escribir precisamente en
lengua yidish, en letras hebreas, impenetrablespara los potencialmente
hostiles ojos cristianos —aparte de quees posible queel publico de

# Ibid. p. 271.
45 [bid., pp. 271-272.
46 Ibid. p. 274.
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hablayidish de aquel entonces fuera mucho menosreverente que tantos
elementosdelas colectividadesjudias de hoy en dia. Varios sectores
de losjudios de Europadeleste, influidos por la Haskalah(la Ilustracion
judia), se habian sacudidoengran parte el yugoreligioso. Estaban
deseosos de novedad y modernidad. Afiddase a esto (en el universo
yidish del Nuevo Mundoy Europaoccidental) la dislocaci6n cultural,
social y econémica causada porla emigracion y un mundogentil algo
menosrechazador. Por ello, no deberia resultar sorprendente la

existencia de una obra como Gotfun nekome(Dios de venganza) de
Sholem Asch, puesta en escena en Berlin en 1910, en la que una
prostituta enamora la hija del duefio de un burdel;* o la parodia que
hacede esta obra Dovid Frishman,escritor hebreo y yidish fallecido en
Berlin en 1922, que muestra a un hijo de rufian seducido por unjudio
ortodoxo.*®

Se incurriria, empero,enelerror de desnaturalizar laliteratura yidish
sise tomaran tales obras comotipicas. La mayorparte de la produccién
yidish, en Europay enlospaises de inmigracion, era mucho mas anodina,
aunquedistaba muchode conformarseconlas normas religiosas. De
cierta manera,el simple hecho deescribirliteratura no religiosa esta
contra el judaismo. Jess mando “dar al César lo que es de César y a
Dios lo que es de Dios” (Mateo xxi, 21), pero no haytal espacio
puramentelaico,civil para “el pueblo santo”, como el Deuteronomio
vu, 6 define Israel. Asise perfilan transgresiones menosescandalosas
en los cuentos cubanosde Osher Schuchinski. Por ejemplo, en “Der
geyarshnter kholem”(“Elsuefio heredado”),” este autor muestra como

no resulta nadainfeliz el matrimonio de un catolico y unajudia, aunque
tal union sea contrariaa la endogamiaprescrita poreljudaismo talmudico.
Otro relato suyo, “Aleyn”(“Solo”),presenta unadobletraicion: un

joven inmigrante que debe mandar dinero a su prometidaparatraerla a
su nuevo pais peca carnalmente con otra mujer, de quien andaba
secretamente enamorado su mejor amigo —elcual paraddjicamentelo
alentaba a frecuentarla.

47 Sholem Asch, Got fun nekome[Dios de venganza], Vilne [Vilnius], Tsukunft,
1907; Der Gott der Rache,trad. alemana, Berlin, Fischer, 1907.

* Dovid Frishman, Gotfun rakhmim:parodye [Dios de misericordia: parodia}, en
Ale verkfun Dovid Frishman [Obras completas de Dovid Frishman], vol. 3, México,Lili
Frishman, 1949, pp. 225-226.

* Osher Schuchinski [Shtshutshinski], “Der geyarshnter kholem” [“E] suefio
heredado”], en A lebn afhefker [Una vida a la deriva}, La Habana, Havaner Lebn,1960,
pp. 149-155.

° Schuchinski, “Aleyn” [“Solo”], en A lebn af hefker [Una vida a la deriva),
pp. 107-120.  
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Otro relato de Dubelman,“La gran esperanza”,*' pinta la transgre-
sin del mandamiento “Honraa tu padre y a tu madre” (Exodo xx,

12). Una vieja pareja inmigrada quelo ha sacrificadotodo para que su
hijo llegue a ser médicosesiente humillada cuandoéste,al negarse a
tratar gratuitamente a los amigospobresdesus padres,no se someteal
requisito tradicional de solidaridad para consus correligionarios. Como
si esto fuera poco,alfinal del cuento (uno de los pocostraducidosal
espafiol), el padre queda estupefactoal ver que su hijo ha cambiado de
apellido en el rotulo de su gabinete: “Su hijo ya no se llamaba Dr.
Mermawitchsino Dr. Merma. jDr. Merma!jDr. Merma! jDr. Merma!”.
La repeticion permite quiza oir unjuego depalabras bilingiie: el apellido
se ha mermado.

La asimilacion onomastica presagia la pérdidalingiiistica. Los
descendientes de los inmigrantesjudios de Cuba, como deotrospaises,

no conoceran mas que fragmentosde yidish,situacion reflejada en la
obra de escritoresjudios de origen cubano. José Kozer, nacido en La
Habana en 1940 y radicado en Nueva York,utiliza slo dos palabras
yidish en un poemasuyo:el titulo “Shul” (“Sinagoga”) y el termino
borscht (sopa de remolacha, tipica de la cocinajudia de Europadel
este).°° A su vez, Jacobo Machover, nacidoen la capital cubana en

1954 y residente en Paris, evoca en Memoria de siglos la lengua
utilizada por su madre: “un idioma que noes ni francés ni yiddish ni
espafiol, que es otra cosa, una mezcla extrafia’.*! Y Rosa Lowinger,
nacida en La Habanaen 1956, presenta otro ir y venir entre lenguas y
culturas. Vierte del inglésal espafiol un extracto de su propia novela,
La Venus de Miami; en él, traduce una locuciondel yidish y cuenta su
matrimonio mixto, mal aceptadoporsu familia:

Mispadres novinieron a mi boda, aunqueel rabinoles habia dicho que los

nietos seguirian siendo judios. Y que el hecho de queplantaranlospies en

unaiglesia les era permitido si no masporel bien de sholom bayis, algo muy

sagradopara nosotros que quiere decir paz en el hogar. Aunqueclaro en mi

casa nunca hubopaz. Eserabino era muy adelantado ensu formade pensar.

Tan adelantado que despuéssalié a relucir que apoyabaa Fidel.*°

5! Dubelman,“Lagran esperanza”,sin indicacién de traductor, en Weinfeld, Tesoros

deljudaismo[n.6}, pp. 323-339.
2 [bid., p. 339.
*} José Kozer, “Shul”, extracto de Y asi tomaron posesion en las ciudades, en

Goldemberg,El granlibro de Américajudia[n. 1], pp. 781-782.
*4 Jacobo Machover,“Kaddish”, extracto de Memoria de siglos, en Goldemberg, E/

granlibro de Américajudia [n. 1}, p. 750.
*5 Rosa Lowinger, “El regalo de bodas”, extracto de La Venus de Miami,trad. Laura

Maurino y Lowinger, en Goldemberg, E/ gran libro de Américajudia [n. 1], p. 294. 



 

206 Alan Astro

La chica celebra su unién con un cristiano,y el rabino abraza otrafe
cubana:el castrismo. Sincretismo judeocubanoqueparticipa de la
mezcla de culturas europea, africana e indigena que conforma a Cuba.

Unsincretismojudeoafrocubano, precisamente,es elaborado por
Dubelman en un relato titulado “Der‘kurandero””(“El curandero”),”°

quees unadelas obras maestras dela literatura yidish de Cuba.El
narrador es, como en tantos textos de Dubelman, un vendedor

itinerante. Este cuenta comounajudia anciana,perdida en un pueblo
de provincia dondeella y su marido sonlos tinicosdesu origen,se deja
atenderpor un curandero negro.El brujo explica que para que funcione
la cura hay que creer en él y en sus poderes. Aunque aceptaque la
judia contintie creyendo asimismoenelDiosde Israel, termina Ilamandola
“cristiana’’’’ —sindnimode “mujer”, automatismolingiiistico normal-
mente anodinopero perturbadoren este contexto. Incurriendo a su
vez en un automatismo semejante,lajudia explica al comerciante como
ha acabado porcreer en el curandero beemune shleyme (“con fe

entera’’),°® formula hebrea procedentedel credo de Maimonides que
prescribela fe exclusiva en un solo y unico Dios.

El choquedelenguas religionesestotal. Lajudia trata de colmar
la brecha conesta explicacién:“Estamostan solos,aislados, lejos de

otros judios... Hay que creer en algo... Todo no esta abandonado...
Dios guia el mundo”.® El narrador, empero,no se deja convencer.

Al términodelrelato,el marido de lajudia entonael canto Hamavdil
que marcaelfin del sabado, dia de reposo, y que celebrala division
entre lo sagradoy lo profano(y porasociacion:entre lo judio y lo
gentil):

El aire empezabaa sofocarme. Sali al patio y sumi mi mirada en la noche

misma.Delejosse ofa croarlas ranas. Los perrosde los pueblos circundantes

comenzaban a aullar a la luna. La nochese ponia atin mas oscura. De la casa

judia se escuchaba la voz quieta que seguia canturreando: Hamavdil beyn

koydesh lekhol —“E] que distingue lo sagrado de lo profano”—.. .

De un lado, detras de la puerta, atin esperaba el vaso de agua con
hierbas, que el “doctor” —el curandero— habia mandadobeber.””

[Se trata de unas hierbas magicas queel brujo habia recetadoa la judia].

5° Dubelman,“Der ‘kurandero””[“El curandero”], en Rollansky, Antologye[n. 16},
pp. 302-310.

57 Ibid., p. 308.
** Tbid., p. 309.
»Tbid., p. 310.
 Ibid., p. 310.
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La incompatibilidad entreel rezo hebreoy el recurso la santeria slo
se resuelve en la representacion mismade su coexistencia, en la

evocacion imbuida deextrafia poesia, rural pero nada idilica. Logrando
esta armonia con elementostan discordantes como un canto judio,el
aullido de los perros y el croar de las ranas, Dubelmanse revela
merecedordeltitulo de “mayor fuerza literaria” yidish en Cuba que le
adjudicé su colega Osher Schuchinski.°! Dubelman ejemplifica lo que
Schuchinski nombra el nusekh Kuba,la particularidadjudeocubana:

Losescritores yidish radicados en el suelo cubanocrearon en un 4mbito

especifico, influenciadosporel climatropicaly el eterno verano(en contraste

con el frio invierno polaco), en una atmésferalibre (tan distinta del temor e

intranquilidad que pendian sobreellosen las ciudades y pueblos de Europa

del este). Inspirandose en la mezcla de culturas hispanas, europeas y

africanas, lograron suscitar un particularismoenlaliteratura yidish: el nusekh

Kuba.”

Enlas paginas de la Revista Iberoamericana,el ya citado poeta José
Kozer se denomina si mismo“el Ultimo de los mohicanos: unjudio
cubano”.® Esta autodefiniciénresulta algo prematura. Sin incurrir en
excesivo optimismo,cierta renovacion de la conciencia y actividad
judeocubanas puedeobservarsetanto en la isla comoen el exilio. Lo
atestigua, por ejemplo,el reciente documental Havana Nagila (filmado
en Cubaporlos norteamericanos Evan Garelle y Laura Paull)0 el
bien nutrido y disefiado sitio web <www.jewishcuba.org>,provisto de
inteligentes contenidosen inglésy espafiol.

Sin embargo,algose haperdido,lo cual debe entristecer a los que
celebramosla diversidad cultural. Los cubanos y cubanoamericanos

que enelfuturo se remontena losjudios inmigrados de Europadel este
correnel riesgo de ignorar un elemento esencial del ambito cultural de
sus antepasados:la lenguay literatura yidish. Es de esperar que el
presente articulo contribuya a acrecentar el interés en este componente
del patrimoniojudio y universal.

°! Schuchinski, “Yidisheliterarishe shafungen afn indzl Kuba”[“Creaci6nliteraria

yidish enla isla Cuba”], en Rollansky, Antologye [n. 16], p. 315.
[bidpolo:
© Kozer, “El ultimo de los mohicanos: unjudio cubano”, en Meter, “Literaturajudia

en América Latina”[n. 5], pp. 419-424.
Evan Garelle y Laura Paull, “Havana Nagila: the Jews ofCuba” (video), Teaneck

NJ, Ergo, 1996. 
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A 29 afios del golpe militar en Chile’

Por Gilberto Lopez y RIvAs

OY SE CUMPLEN 29 ANOS DEL GOLPE DE EsTADo de las Fuerzas
Armadas chilenas contra el gobierno constitucional y democratico

del doctor Salvador Allende.Porello, queremos compartir con ustedes
algunas reflexiones sobreeste fatidico acontecimiento que impacto a

todos los pueblos de nuestra Américay del mundoy,en particular,
provocé unatragedia nacional en Chile, de dantescas proporciones,
cuyas secuelas sociales, economicas y politicas ain hoy en dia se estan
viviendo.

Enlos afios setenta, toda América Latina sufria los embates
antidemocraticosdelsector militar, inscritos en los planes estratégicos
del gobierno de Estados Unidos.En particular, en la region sur del
continente, las fuerzas armadasbrasilefias perpetran en 1964 el golpe
de Estado que generéla dictadura “madre”, que destruy6 violentamente
las timidas experiencias de democracia formal consagrada en la
Constitucion de ese pais. El escenario propagandistico montado por

las clases dominantesy el imperialismo norteamericano, que tendiaa
presentarlos comolos adalidesde la democracia, se derrumb6estrepi-

tosamente.
Las décadasdelosafios sesenta y setenta en América Latina se

caracterizaronporel auge de luchas revolucionarias y populares que
adquirieron variadas formas de acuerdoconla situacion concreta de
cada pais. Chile se caracterizo porla masividad de las movilizaciones
sociales de esosafios, por un protagonismode primeralinea de la
clase obrera unificada en centralessindicales clasistas y poderosas que
trascendian la luchasalarial y compartian programas que propugnaban
por reforma agraria, nacionalizacion de la banca y deotros recursos
estratégicos, moratoria de la deuda externa, y otras amplias
transformacionessociales, econdémicas y politicas. Se promovian asi
cambiosradicales en enfrentamiento permanente con los gobiernos
entreguistas, dociles a los dictados de Estados Unidosy proclives ala
represion.

Estas luchas socialesdesarrolladas porlos sindicatos, partidos,
gruposde izquierda y movimientos que ejercian su acciondentro y
fuera del sistemapolitico representaban la decision de los pueblosdel

* Conferencia impartida el 11 de septiembre del 2002,en el Instituto Mora, Ciudad

de México.  
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subcontinente de sacudirsela opresion desiglos, en el clima creado
por las esperanzas que abriéel triunfo de la Revolucion Cubana en

1959.
La largaestabilidad democratica chilena, apoyada porla cohesion

de una de las mas tempranas oligarquias latinoamericanas, gener6é un
sOlido sistemadepartidos que, aunque historicamente polarizados,
sustentaron, por lo menoshasta el golpe de Estado,unaalta credibilidad
y representatividad. La sociedadchilena, fuertementepolitizada,se
expresabaenpartidos queen la geografiapolitica presentaban un claro
perfil de clase y unanitida definicionde sus objetivos programaticos.

La izquierda chilena,sus dospartidosobreros,el socialista y el
comunista, transitaron caminosconvergentesy encontraron una primera

experiencia unitaria en 1956, con el Frente de Accion Popular, que
posteriormentese reforzard conla incorporaci6n del Partido Radical y
un desprendimiento de la Democracia Cristiana, el Movimiento de
Acci6n Popular Unitaria, constituyéndose la Unidad Popular, entidad
politica que tuvolafuncion de maximizar los esfuerzos comunes en una
sociedad crecientementepolarizada.En estas condiciones,las fuerzas
oligarquicas notitubearon en apelar a su “aparato de Estado de reserva”,
las fuerzas armadas.

Predomin6,hay que destacarlo, una interpretacion equivocada del
papel de los militares en la sociedady la vida politica del pais. Cabe
destacar que nuncafueron actorespoliticos ausentes de los procesos
en marcha:participaron directamente en el gobiernoentrelosafios de
1924 a 1932, y siempre estuvieronatentosa los acontecimientos sociales
y politicos. Suaccién estuvo siempre enmarcada enla funcionintrinseca
de ser el brazo armadodela oligarquia.

La doctrina Schneider, que afirmabala subordinaciondelas fuerzas
armadas alpodercivil, respetuosa delosresultados de los procesos
electorales, como suele declararse en todoslos paises que manifiestan
vivir en un estado de derecho,no habiasido asumidaporel cuerpo
castrense en su conjunto. Ademas, comoesta ocurriendohoyendia,
incluso enel caso de México,las fuerzas armadas chilenas se encontraban

articuladas dentro delos planes militares continentales del gobierno
norteamericanoy susoficiales se formaban enlas escuelas contra-
insurgentes del Canal de Panama.Sin duda, constituy6 un grave error
subestimar la naturalezaprofundamente represivay antipopular del sector
castrense,su caracter de casta y su proclividadhacialos esfuerzos

golpistas de Estados Unidos.
La brutalidad del golpe y lo que signific6é comoretroceso para

Chile oscureci6,en el anlisis posterior, los logros aleanzadosporel 
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gobierno de Allende, que afectaron poderosos intereses extranjeros y
nacionales, tanto economicos comopoliticos. El gobierno popular,

que se proponiaconstruirel socialismo,alter6 el equilibrio en la regién
y se convirtio en un referentepolitico para toda América Latina, mientras
que Chile significo una grave amenaza paralosintereses estratégicos

de Estados Unidos.

En corto tiempo, el gobierno de Allende nacionalizolas riquezas

basicas, en primertérminoel cobre, sin indemnizacion; expropi6 o

intervino las mas importantes empresas industriales monopOlicas,

conformando un area de propiedadsocial; expropid losterratenientes,

establecio la explotacion colectiva dela tierra. De esta manera,el
gobierno popular abolio la propiedadprivadasobre los principales
medios de produccion, incorporo a las masas altrabajo y al consumo,
aminor6 la desocupacion,redistribuy6 la renta nacional, ampliel
mercadointerior, extendio las libertades democraticas y las hizo
realmente efectivas, incorpor6 a Chile al movimiento de los paises no
alineados, impulso unapolitica exterior independiente, que se tradujo
en lo inmediato en el restablecimiento de relaciones con Cubay otros

paises socialistas.
A diferencia de muchosde nuestrospaises,en el centro de todas

estas transformacionesrevolucionarias estuvola clase obrera. Nunca
huboen Chile una participaciontan ampliay activade los trabajadores
en el ejercicio concreto del gobierno. Miles de obreros dirigieron sus
empresas y estuvieron involucradosenel control econdmicodelpais.

Este probablemente hayasidoellogro histérico mayordel gobierno de
la Unidad Popular.

Estas transformacionespoliticas y econdmicas que impulso el
presidente Allende agudizaron la luchade clases. Crecié el apoyo
popular al gobierno, comolo demostré el casi 44% de votos obtenido
en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, al tiempo que se
radicaliz6 el enfrentamiento conlos partidos opositores que conspiraban
contra el gobierno legalmente constituido, dentro de los amplios marcos
de legalidad queéste les otorg6.

El gobierno popular desarrollé sus programas en medio de la
hostilidad y el sabotaje, primero dela derecharecalcitrante y luego con
el aporte decisivo de la Democracia Cristiana, con el objetivo de
provocar larenuncia de Allende. El respaldoelectoral hacia el gobierno,
obtenido en marzo de 1973, convencié a los conspiradoresde que el
logro desus finessélo seria posible por medio de un golpe de Estado.
La conjura se inicio antes que la Unidad Popular asumierasiquiera el
gobierno. En octubre de 1970, con el asesinato del comandante en  
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jefe del ejército, el general Schneider,se intent6 inutilmente impedir la
tomade posesiondelpresidente Allende.

Tres afios despuésel golpe derrocé al gobierno constitucional.
Detras de ambas irrupciones militares estuvo la manodelos organismos
de inteligencia de Estados Unidos;la Agencia Centralde Inteligencia
fue uno delos artifices de la destruccion de la democracia chilena,

comolo prueba ahorala informacion desclasificada en los archivos
abiertos.

Recordar un hechohistérico tan trascendente y grave comoel golpe
de Estadochileno, quefrustré de manera violentaun proceso de cambios
politicos, econdémicosy sociales en el marco de la Constitucion, que
trunco unavia inédita de aproximacion a una sociedad masjusta, es
insuficientey limitadosi no analizamosese hechohistorico a la luz de

los procesospoliticos actuales.
El golpe arras6 con décadas de acumulacion de experiencias y

practicas democraticas, con unaorganizacionsindical clasista, con un
movimiento estudiantil activo y unido lostrabajadores, con una
universidad publicacritica y sensible a las necesidadesdela sociedad;
desarticulé y dividié a partidos y grupos de izquierda que habian
aprendidoa actuar unidosen torno a un programa.Estasfueronlas
principales consecuencias politicas del golpe que hoy siguen pesando
sobreel futuro politico de Chile.

SalvadorAllende goberné apegadoa la constitucion y en el marco
de la mastotal legalidad. Los partidos opositores, en particular el
derechista Partido Nacional y luego la DemocraciaCristiana, actuaron

al margendela ley, aprovechandolas libertades queles garantizabael
gobiernopopular.

Lamayoriadelapoblaci6nchilena se pronunci6, en una compleja
eleccion, porla via pacifica de acceso al socialismo que escapaba ala
ortodoxiadelos textos clasicos del marxismopara realizar revoluciones
sociales que no tenian nada quever con una “vanguardia esclarecida”
queasalta el aparato del Estado y luego luchaporsu consolidaci6n.
Nadade eso estuvopresente enel caso chileno. Fue la expresion mas
pura y pristina de la democraciarepresentativa:la voluntad de un pueblo
expresada enlas unas,que sefiala un rumbo distintoal que habia llevado
el pais hasta entonces, en medio de gobiernos de derecha, que
aniquilaron o generaron expectativas incumplidas.

Eneste marco deviolacionesinstitucionalesflagrantes, de pisoteos
de las voluntadespopulares,es obligadoestablecerel papel que en
aquella region del continente tuvieron los golpes de Estado civico-
militares cobijados bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional, elevada
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a la categoria de razon de Estado desdelas escuelas de la Zona del
Canal, donde Estados Unidos transformabaa losejércitoslatino-
americanos, muchosdeellos con una anterior composicién popular, en
verdugosdesus pueblos,en fuerzas contrainsurgentes, por medio de
una homogeneizacionideolégica y operativa quelos llev6 a elaborar un
plan supranacional conocido como“Operacién Condor”, verdadera
internacional delterror que se puso en practica en Argentina, Brasil,
Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay,y enel propio territorio de Estados
Unidos,en un aberrantey criminal intercambio de informacion de
inteligencia, prisioneros, cadaveres,e incluso denifios secuestrados. El
terror fue la esencia del régimenqueinstaur6 Pinocheten Chile, aunque
la demenciaasesinaIleg6 a su climax en la Argentina consustreinta
millares de muertosy, ala zaga, las no menosterribles experiencias
uruguayas,bolivianas, brasilefias y paraguayas, martirizando a sus
poblaciones conel miedo,elexilio, la descomposicién de movimientos
sociales generadosen largasjornadas de luchadelos pueblos.

Las dictaduras civico-militares del Cono Sur fueron el marco
privilegiadopara el establecimiento de proyectos econémicos neo-
liberales insensibles a sus consecuencias sociales, que hoy desbordan
en hambre y desocupacién a sectores ampliamente mayoritarios delas
poblacionesdelcontinente.

En Centroamérica, igualmente, se vivieron por estosafios las
prolongadas rebelionesinsurgentesfrente a dictaduras genocidas, con
centenares de miles de muertos. Los grupos revolucionarios lograron
insertarse comofuerzaspoliticas reconocidas y transformarse en
opcionesreales de poder, como enel caso salvadorefio.

México complejo, y un pocofuera de lanorma latinoamericana,
sufrié la represioncriminal delos afios sesenta y setenta, convivid con
la formalidad democratica secuestradaporel régimendepartido de
Estado,hasta quese abrié, conel cardenismoy la insurgencia indigena
Zapatista, la esperanza del “cambio”, que plasm6 finalmente en la
alternancia de partidos que desgraciadamenteha negadohasta ahora
la verdaderatransicién democraticay la transformaciénsocial por la
cual varias generaciones de mexicanos, agrupados en complejos
movimientosde izquierda, dieron lo mejor de su vida y sus esfuerzos.

Si en alguna medidalaresistencia ejercida en la region trata de
enfrentar en mejorestérminoslas extremas situaciones de robo, hambre
y desempleo,el fantasmade una Argentina privatizada, vendida y
revendida campeaportodoel subcontinente. No otra cosa le pasaria
anuestra regionsi logra prosperar el Plan Puebla Panam, si se impone
la privatizacion delas industrias energéticas nacionales, si se liquidan  
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las conquistas sociales del pueblo mexicano,si caen en desuso y se

consideran anacronicas las bases de consolidacion dela nacion surgidas
al abrigo de la Revolucion Mexicanadeprincipios del siglo XX,

Si ayer la expectativa transformadora de América Latinaradicaba
en lalucha delos obreros, el campesinadoy los partidos de la izquierda
fuerte y organizada, hoy esa expectativa atin difusa se expresa en
movimientosde otra génesis:los “sin tierra” del Brasil, los “piqueteros”
argentinos, los “zapatistas” mexicanos,los “atenquenses” resistentesal
despojo, asi como los movimientosindigenas de México, Ecuador y
Bolivia. Claro que son movimientos que expresan contitubeos, con
imprecisiones,sus demandas de un ordenalternativoal de lamuerte en

que, porlafalta de alternativas,el imperio global y sussirvientes han
sumido hoy ala humanidad.

Pero la historia no presento nunca el avance lineal que sofiaban los
positivistas. Allende y la Unidad Popular concretaron, por unavia inédita
e impensableparalostedricos del socialismo,la posibilidad de la
transformacionsocial desu pais. El golpe de Estado de Chile, del que
hoy se cumplen 29afios, sigue constituyendo un episodio extremada-
mente doloroso para los pueblos latinoamericanos y que convoca a
extraer experiencias para los procesos de lucha del presente. El
programade transformaciones economicas y sociales que tenia como
objetivoel socialismopor un caminoinexploradosigue hoy vigente y

parece encarnar en una pléyade de movimientossociales inorganicos,
autonomos y mas 0 menosdesarticulados pero que tienden la
organicidad. Baste recordar para ello el Foro Social Mundial y las
voluntades que ahi se conjuntaron. Las expresiones de la democracia
directa y participativa que emanade estos movimientos, que se expresan

através de una constelacion de gobiernoslocales a lo largo de todo el
continente, conducidosporla izquierda, expresan una renovada decision
de cambiostransformadores. :

Mas alla dela derrota, el dolory el crimen, la experiencia chilena

trascendio a través de las décadas y, comoidea rectora de un proyecto
nacional alternativo paraAméricaLatina, logro convencer a la mayoria
de su sociedad,penetrar la cultura politica latinoamericaua, encarnar

en los imaginariossociales latir enel tiempo hist6rico de larga duracion,
y lograra, sin duda, emerger transformadaen proyectos novedosos,
cuyos bosquejos apenas si visualizamos hoy, pero que arrastraran tras
desi laexperiencia hist6rica del maravilloso proyecto alternativo que el
pueblochileno habia logrado plasmar y queabort6 el golpe militar.

Viva Chile, Viva México.

 



  

  
Resenas
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Serie Latinoamérica Fin de Milenio, México, 1Gu, FCE, UNAM, 1999-2001 (Col.
Tierra Firme).

Conmemorandoel Quinto Centenario del Descubrimiento de América yel
Encuentro de Dos Mundos,el Instituto Panamericano de Geografia e Historia
(1pGH)y el fildsofo mexicano LeopoldoZea, presidente de su Comité Historia de

la Cultura de la Comisi6n de Historia, ofrecieron entre 1991 y 1993, en colaboracién

conel Fondode Cultura Econémica(Fce), unaserie de seis publicaciones con el

“propésito de estimular la reflexién sobre este hecho que cambid la Historia
Universal”.

Alfinalizar el siglo xx y afianzarseel proceso de globalizacin que vivimos,

reanudaron Leopoldo Zea,el ircy el FcEsu interésy afan porofrecer un balan-

ce de los aspectos clavesde suhistoria y cultura desde 1492 hasta el 2000.El

resultado hasido la publicacién de 16 volimenesenla Serie Latinoamérica Fin

de Milenio, Coleccién Tierra Firmedel Fcr. Edicion que cont6, también, conel

apoyo de la unescoy la colaboracién de masde 134 intelectuales y expertos

latinoamericanos y de otros continentes que “sintetizaron sus conocimientos

en ensayoscortosy con unavision diversa, clara y comprensiva”.

Estas publicaciones constituyen una muestra de la intensa actividad del

IPGH desarrollada a lo largo de sus 74 afios de fundaciénen beneficio de la

comunidadcientifica de América Latina. Fiel a los principios que la norman,en

sus Cuatro dreas de trabajo: Cartografia, Geografia, Historia y Geofisica, no

escatimaesfuerzo alguno en conjugar esfuerzos,abrir espacios, esclarecer ideas

y estar a tono con el avance del conocimiento y los acelerados cambios que

enfrentamos. Fruto de esta tarea es la existencia de una extraordinaria red de
instituciones, organismos publicos y privados,intelectuales, profesionales y
técnicosa lo largo de sus 21 paises miembros. El sabio filésofo Leopoldo Zea

formaparte desde hace muchas décadas deesta red dela gran familia panameri-

canadel 1rGu.

La historia de las ideas, la historia de la cultura y la propia historia de

nuestrospaises latinoamericanostienen enla Serie Latinoamérica Fin de Milenio

un instrumento y un conjunto deideaspara pensar en lo que somos, en nuestra

identidad incompleta, en nuestras precarias sociedades nacionales,enla fragil
democracia que vivimos,en la tremenda marginacién queafecta la ciudadania y

la gobernabilidad, y en la existencia en América de dos areas tremendamente

contrastadas que marcan nuestro destino futuro, por ser sede unadeellas de la
potencia hegemOnicaa escala mundialy liderar el proceso de globalizacién. El
fin del milenio nos encuentra enfrentadosa unadelas peorescrisis que afectan
a América Latina:unainsdlita dependencia econdmica, politica, social y cultural,

una pobreza agobiante queafecta a mas de 50% dela poblaciéntotal, una deuda

externa quela agudiza y afecta el bienestar y, en especial, el conocimiento y la

educacion. A lo largo de sus 16 volimenes, el maestro Zeanos ha ensefiado a

pensar en lo que realmente es América Latina.

 



Para el IpGH es un orgullo y un gran honor contar conla presencia en su

seno del sabio Leopoldo Zea. Sus vastas y sabias reflexiones enriquecen el

pensamientohistérico de América y marcan un derrotero para los trabajos de la

Comisién de Historia del rcu. Comosu maestro José Gaos,él es el gran estimu-

lador del pensamientocritico,de la reflexién, de desentrafiar la verdad y de decir

claramentelo que es, comoguia, como un revolucionario de la cultura, como el

gran contestatario, Leopoldo Zea seguira siendo el faro que incesantemente

desde casi todo el siglo xx nos siga guiandoy nos ayude a avizorar un mundo

mejorpara América Latina. :

Leopoldo Zea no se cansay al celebrar sus 90 afios puedo anunciar que en

familia nuevamente, hemosiniciado una nuevaSerie Latinoamérica en la

Globalizaciényel Tercer Milenio. Looral maestro, sabio, amigo, Leopoldo Zea.

Carolina R. Vasi Zevallos*

 

Cuadernos Americanos, nim. 96 (2002), pp. 219-221

Serie Latinoamérica Fin de Milenio, México, IPGH, FCE, UNAM, 1999-2001 (Col.

Tierra Firme).

Leopoldo Zea hasustentado la idea de quela globalizacién de la época

modernano es un fenémenoexclusivo de nuestrosdias, sino un procesoque,en

el caso de los pueblos americanos, empez6 con la colonizacién ibérica. Para

hacer patente esa interpretacion ha trabajado en distintas direcciones. Una de

ellas ha consistido en echarsea cuestas la pertinencia de hacer sobre América

Latina “un balance de suhistoria y cultura en este fin de siglo y de milenio”,

segunescribié en la “Presentacion”de la coleccién Latinoamérica:fin de milenio,

primera enciclopedia producida en México acerca de los mas de quinientos afios

de nuestra vida cultural.

Para cumplir su amplia empresa, respaldadoporel Instituto Panamericano

de Geografia e Historia (1pcH), de cuya Comisién de Historia es presidente del

Comité de Historia de la Cultura, y teniendo comoplataforma la Universidad

Nacional Auténomade México (UNAM), donde ha cumplido sesenta afios como

docente, convocéa latinoamericanistas de distintas universidadese instituciones

culturales, tanto del pais como de América Latina y Europa, para acompafiarlo en

su masreciente empresacultural. La coleccién, que originalmente contarfa con

quince volumenes, yala constituyen dieciséis, y fue clasificada entres series:

1) “La culturalatinoamericanade fin de siglo y de milenio”, cinco volimenes;

2) El 98: reconciliacion iberoamericana”, cinco, y 3) “Humboldt: el otro descubri-

miento”, seis.

La numeralia deesta colecci6nesla siguiente: 13 volimenesse editaron en

1999; dos en el 2000 y uno en el 2001. Colaboraron con Leopoldo Zea como

compiladores: Mario Magallén en once volumenes; Hernan Taboadaen dos,

Maria Teresa Miaja en uno, Adalberto Santana en uno y Alberto Saladino en

uno.Lossellos editoriales que acompafiaron a la coedicién del 1rGH y del Fondo

de Cultura Econdémicason:la unesco, el Programa Universitario de Estudios

Latinoamericanosy la Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM, la Universidad

Autonoma del Estado de México y el Centro Extremefio de Estudios y

Cooperacién con Iberoamérica.

Enrelaci6na las colaboracionesde los dieciséis volumenes tenemosesta

estadistica: la serie “La cultura latinoamericana de fin de siglo y de milenio”

contiene 39 textos en un total de 919 paginas; la serie “El 98: reconciliacién

iberoamericana”esta integrada por 62 ensayos expuestos en 873 paginas,y la

serie “Humboldt: el otro descubrimiento”tiene 48 textos que comprenden 836

paginas.Asi, la coleccién Latinoamérica:fin de milenio que nosha entregado

Leopoldo Zea contiene untotal de 149 colaboraciones en 2 628 paginas, mas la

participacion deldisefiadory elinterés de los directivos del cH de compartir

informacion sobre tan importante organismointeramericano. De esta cantidad  
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de colaboraciones Leopoldo Zeaparticipa contrece textos; y otros doce colegas

con dos o mas ensayos; treinta estan suscritos por mujeres como textos

individuales o en colaboracién,lo que significa que 80% correspondea autorias

del género masculino.

El aparato critico que sustenta el contenido de cada unadelasseries es

éste: la serie “La cultura latinoamericanade fin de siglo y de milenio”con 1 102

citas a pie de pagina;la serie “El 98: reconciliacién iberoamericana”con | 407 citas

apie de pagina;la serie “Humboldt: elotro descubrimiento”con 1 213 citas a pie

de pagina. En verdadnoserestringeel aparatocritico a las 3 722 citas a pie de

pagina, pues una buenacantidad de autores presentalas referencias bibliogra-

ficas dentro de sus mismostextos.

La procedenciadelasinstituciones de los colaboradores permite identificar

los espacios dondese efectian estos estudios sobre lo latinoamericano, lo que

puedeservir de base para construir un mapaalrespecto. Esos son los casos del

Archivo General de la Nacién (AGN), Centro Coordinador y Difusor de Estudios

Latinoamericanos(ccyDEL), Centro de Ensefianza para Extranjeros, Facultad de

Filosofia y Letras, Programa Universitario de Estudios Latinoamericanos, de la

UNAM,Instituto Panamericanode Geografia e Historia; Centro Extremefio de Estudios

y Cooperacién con Iberoamérica de Extremadura,Espafia; El Colegio de México,

Escuela Nacional de Antropologia e Historia, Instituto {talo-Latino Americano,

Instituto José Maria Luis Mora, UniversidadEstatal de Rio de Janeiro, Univer-

sidad de La Habana; Universidad de Narifio; Universidad Autonomadel Estado

de México; Universidad de Bahia Blanca; Universidad de BuenosAires; Uni-

versidad de Camerino; Universidad de Napoles; Universidad de Potsdam,

Universidad de Sao Paulo; Universidad de Santiago de Chile; Universidad de

Talca; unesco. Ademasde académicosde otros paises como Costa Rica, Espafia,

Francia, Peri, Venezuela etcétera.

Lostitulos de cada unadelastres series dan cuenta delinterés por centrar

los ejes tematicos, sin que fueran totalmente limitativos. En cuanto a la

presentaciény contenidosdelas colaboraciones,se visualizan su rigor, concision

y brevedad. Los compiladores recogieron textos producto de eventos académicos,

de investigaciones de especialistas, otros ya publicadosperopertinentes para

coadyuvar conlos objetivos dela coleccién,los cuales aparecieron editados en

espafiol y algunosen portugués. Tales colaboraciones proporcionan interpreta-

ciones y perspectivas analiticas diferentes.

Leopoldo Zeahasidoelprincipal promotordela difusion de nuestra cultura,

lo cual debe entenderse como fundamentode su vocacionlatinoamericanista en

virtud de que, para él “la cultura es por esencialiberadora de los obstaculos que

impidena los hombres y pueblosrealizar sus proyectos. La cultura en América

tiene mas marcadoestecardcterliberador”, segun lo suscribié en 1990 (Descubri-

mientos e identidad latinoamericana, p. 47). Consecuentemente, coronaesta  

tarea educativa conla apertura tematica de esta enciclopedia latinoamericana

para quelosinteresados, especialistas y piblico en general se acerquen a una

gran variedad de tépicosy diversas tendencias interpretativas de antropologia,

arte, ciencias naturales, economia, filosofia, historia, geografia, literatura,

sociologia,politica etcétera.

Otra manera de homenajearlo consiste en internarseenla lectura de sus obras.

Alberto Saladino Garcia
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Leopoldo Zea y Mario Magallén, comps., Latinoamérica,cultura de culturas,

México, IPGH/FcE, 1999 (Latinoaméricafin de milenio, 2), 160 pags.

En una entrevista transmitida por televisién, Carlos Fuentes afirmaba que

Latinoamérica, habiendo adquiridosu identidad, ya no tendria que seguir,en el

siglo xxl, preocupadapor perderla. Ahorasu preocupacionestarfa encaminada a

la adquisicién dela diversidad. Coincidamoscon él, en el entendido de que no

porello dejamosde lado la defensa futura de lo ya adquirido. Defendamoslo que

somossin prescindir de ninguna de las multiples variantes que son las

caracteristicas de esta América quees la nuestra, la que integramostodos los

pueblos deesta region del mundo por compartir un mismoorigen y un mismo

desarrollo. Reconocemos queesa diversidad implica la variacién del enfoque

respecto de cémo debemosintegrarnos asimilando lo diverso en naciones con

una cultura predominanteen la quelas singulares formas de vida de nuestros

pueblos se fundirian y desaparecerian, por ser constitutivas del atraso y la

barbarie. No ha podidoserasi. La diversidadse niega a asimilarse. Eso no quiere

decir quelo diverso no formeparte de nosotros. Nos hemos negadohasta ahora

a verlo asi. Las fuerzas globalizadoras dominantes y excluyentes delo diverso

tienen que aceptar, estan viéndose cada vez mas obligadas a aceptar, que ahi

estan esos otros, que siempre han estado ahi, y que son parte de un nosotros

encubierto que al descubrirse, palpitante e intenso, nos devuelve la imagen de un

nosotros mas pleno. Un nosotros mas vigoroso frente a las fuerzas diluyentes

del mercado. Un nosotros culturalmente mas democratico, mas plural y mas

justo. Un nosotros capaz de imaginar “un mundo donde quepan muchos

mundos”. Ello implica conjugar en un mismoproyecto culturalla etnicidad,la

modernidad y la democracia. Lo cual se antoja casi imposible en un mundo

donde la democracia y la cultura parecen presas delos flujos y reflujos del

capital financiero. Nose trataria ademas deun ideal que buscarael retorno a lo
“tradicional” o al comunitarismo comoplantean las posturas etnicistas. Y tampoco

a los movimientos fundamentalistas religiosos, nacionalistas 0 de cualquiera

otra indole que busca reconstruir la identidad en la modernidad por vias del

autoritarismo. Tampoco de una oposicién puramente humanista contra el
neoliberalismo, que notengaefecto sobrelarealidad o que termineenel estallido de

vanas ilusiones o de impracticables utopias en el peor de los significados del
término.

Como ya sabemos,las fuerzas de la globalizacién neoliberal se oponen a un

planteamiento de diversidad cultural. Sin embargo, la globalizacién, cualquier

cosa que ella signifique, también parece tener signos positivos 0 favorables a

las aspiraciones que han venidosurgiendoen el orden delo local. La separacion

de los fendmenos que aparecenaislados impidever con claridadsalidas viables

a la solucién de los grandes problemas quese nospresentan enlaactualidad.
Habria quevincular los fendmenospara poderreconstruir las formas mas ade-

cuadasde ejercerla cultura en los diversos niveles de la sociedad.Pareciera ser

quelo globalse “localiza” de igual manera comolo localse “globaliza”. Asi, por
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ejemplo, en el orden de la economia, un nuevo sistema de acumulacién crea

espacios no sometidosa la légica capital del mercado. La explotaciéndel petré-

leo crea grandes capitales que se depositan en la banca monopodlica y los

organismos comoel FMI ya no puedencontrolar las tasas de interés de
los préstamos;el abandonodeluso preponderante del capital productivo porel

delcapital financiero provocala famosa “burbuja financiera”, lo que lleva a la

necesidad deredefinir la economia. En otro orden, el mundodesarrollado se
plantea ahora, como dice Leopoldo Zea, problemas de identidad e integracién

que en otro contexto se plantearon los pueblos latinoamericanos al emerger

comonaciones que aspiraban aser soberanas. Los problemasse globalizan y en

medio de este proceso complejo y contradictorio los pueblos latinoamericanos

se niegan a desaparecery a perdersu identidad.Porel contrario, hacen esfuerzos

por ganareneste contexto la afirmacién y reconocimiento de su diversidad.
El libro que hoy presentamos, Latinoamérica, cultura de culturas, esta

constituido por planteamientos que parten desde diferentes enfoques y buscan

desbrozar los complejosretos que este fin de milenio plantea a los pueblos de

nuestra América. En él, Claudio Malo participaenla discusi6nsobrela presencia

del indio en la cultura latinoamericanaconun postura queevita los extremos en

los que suele caer dicha discusién. De esta manera reconoce “la presencia

indigenaen su cultura global, no s6lo comocuriosidad del pasado que llama la

atenci6ndelturista, sino comofactor diferenciado de otros grupos”.

Porsu parte, Salvador MéndezReyes,joven pero muyrigurosoe inteligen-

te investigador, nos muestra facetas poco conocidas de Lucas Alaman, como es
su hispanoamericanismo, medianteelcual intent6,porla via diplomatica, propo-

ner modelosde integracién de cardcter econédmico para nuestra América y, even-

tualmente, Espafia, que le permitieran a la regién enfrentar a las potencias econd-

micas ajenasa lo que tradicionalmentehaconstituido a Latinoamérica.

Enel marcode los actuales procesos de modernizacién en Chile, Javier

Pinedo Castro abordalos debates ideoldgico-culturales y la recepcién en ese

pais delas tesis de Fukuyamasobreel“fin dela historia”, asi comoel papel del

intelectual en la transicion chilena ademas de la discusién sobre el Quinto

Centenario. En su anilisis, que recorre unaextensaliteratura tanto periodistica

comobibliografica, Pinedo Castro muestra cémoseinterrelacionaban necesida-

des de un realismo poético,de caracter mas bien econdmico,en las condiciones

propias dela transicion politica vividas por la sociedad chilena, con lo que

“Fukuyamaconfirmé que las utopias sociales no debian buscar masalla de lo

que sensatamente permitia la realidad”.

Losarticulos que completan el volumen correspondenal cubano Enrique

Ubieta Gomezy a la mexicana Magdalena Vences Vidal. El primero teje una

delicada y apretada argumentacién para atacar de manera muyoriginal el tan

reiterado esfuerzo del rescate del ideario martiano en las complejas postrimerias

del siglo xx.
Porultimo, el trabajo de Magdalena Vencesnosllevaporlas tierras de

Oaxacaa la Alta Mixtecaen la aventura de conocerlahistoria de la preservacion   
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de un conjunto conventual comopatrimoniocultural, arqueolégico, histérico y

artistico en una zona sismica que se ha empefiado en destruirlo. Tras larga

y complejisima indagacionenlosarchivos, asi como diversasvisitas al lugar,

nosentrega unanalisis pormenorizado antecedido de un planteamiento tedrico-

conceptual dela protecciény la restauracién,con lo cual nos invita a ponderar

y valorar la preservacion de estos elementosculturales y artisticos de nuestro

pasado en tanto que son parte de nuestra identidad.

Noesta de mas destacar que este volumen forma parte de un importante

esfuerzo editorial que, ademas delos otros volimenes que integran esta coleccién,

de la cual ya ha aparecido recientemente el numerotres, incluye también otras

seis compilaciones realizadas por Leopoldo Zea y coeditadas porel 1rcu y el

Fondo de Cultura Econémica,entre las que se encuentran titulos como Jdeas y

presagios del descubrimiento de América, Quinientos anos dehistoria, senti-

do yproyeccion,Historia y cultura en la conciencia brasilefia y El descubri-

miento de América y susentido actual. Los invitamos a que los adquieran,al

igual, por supuesto, que el presentadoenestaslineas.

J. Jestis Maria Serna Moreno
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Maria Teresa Zubiaurre, El espacio de la novela realista: paisajes, miniaturas,

perspectivas, México,FcE, 2000, 436 pags.

El libro de Maria Teresa Zubiaurre se abocaa analizarla novelarealista,

tanto en Latinoamérica comoen Europa,bajola 6ptica bajtiniana del cronotopo.

Elconcepto desmientela posibilidad de separar espacio y tiemponarrativos.El

cronotopo, ademas,rebasa unasimple representacion cartesiana donde,al pensar

espacio y tiempo comoejes perpendiculares que atraviesan unplano, cualquier

coordenadaimplica una confluencia en que necesariamente existen un donde y

un cuando.La aportacién de Bajtin consiste en que su formulacién de lugar se

constituye, desde siempre, como unalocalizaci6n, realizacién de hecho, nica

posibilidad de (re)presentarel tiempo.Esto es, Bajtin refuta la preexistencia del

escenario donde mastarde comienzana sucederacciones.

A este concepto, Zubiaurre agrega la dimension del sexo del personaje que

mira,habita o atraviesa el espacio-tiempo,obligando a su narraciOn. El sexo se

incorpora siguiendo unalégicaparalelaa la quelleva la fundacién del cronotopo.

El lugar-momentono puedeinterpretarse sino desde una mirada o desde un

estar, y si algo determina las maneras y sobre todo los poderes del personaje

duranteelsiglo x1x, es su sexo y en menor medidasuclase social o edad. Una vez

creado este cronotopo sexuado se pueden examinarlos usosrecurrentes de

ciertos espacios en distintas ficciones centrales a las literaturas de los paises

elegidos.

Ahorabien, la eleccién del cronotopo bajtiniano como nucleo de la

produccién textual no es un gesto de arbitrariedad metodoldgica, sino, como

demuestra la primeraparte dellibro,el fruto de laminuciosa lectura de la cada vez

mas amplia bibliografia tedrica sobre el tema. Es de agradecerse esta resefia

razonada, presidida por una cuidadosa légica de seleccion, donde Zubiaurre

revela el proceso de creacion de su metodologia, mediantela apropiaciondelos

elementostitiles que aporta cada unadelas escuelas que han pensadoel espacio

narrativo.
La segundaseccién se atreve, en estos tiempos cautos, a adoptar una

definicién de realismo que después matiza de acuerdoa las distintas practicas

nacionales. Este método,la definicion certera y despuéssu redefinicion contra

practicas concretas,rige el resto dellibro. Asi, mientrasel realismo se origina en

Francia y ya entoncesse ve atrapadoentre la representacién de un mundo que

precedea la obra y el trabajo de forjar una realidad inherente y simultaneaal

texto, en Inglaterra encontramosautores “sentimentalistas”, mientras que en

Espafia campeaese tardorromanticismo mezcladoconlas influencias en tensién

del idealismoy el regionalismo, en Alemaniala formadel realismo poético, y en

Latinoaméricael eclecticismo dondecoexisten en formahibrida el romanticismo

tardfo, el costumbrismo,el naturalismoy hasta el modemismo.Esto, a su vez, con

las diferentes tendencias y maneras de concretarse que puedenhallarse no sdlo en

distintas épocas de un autorsino incluso formandola textura de unsololibro.

Enla terceraparte, titulada “Estructura y poética del espacio: inventarios y

pinacotecas”, se exploran las recurrencias,esto es, los repertorios del cronotopo
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enla narrativarealista del siglo xrx; las maneras quetienelaliteratura de conversar

conelresto delas practicas culturales de una época;esos avatares del espacio

en los cuales Zubiaurre traza equivalencias sumamente convincentes. Asi, las

descripciones que convierten el paisaje narrativo en una pintura revelan una

manera de domar el exteriory,al interiorizarlo, convertirlo en parte del hogar. Este

acto de disciplina, comose ve mas adelante,es una delas practicas fundamentales

del realismo: “llegael siglo xrx,y conél, la novela pierde gran parte de su impulso

aventurero. Decide, como convieneal animodel buen burgués, ‘quedarse en

casa’. Su verdadero descubrimiento son los espacios domésticos”(p. 92). De

manera semejante al fragmento descriptivo, la enumeraci6nes unapractica de
control: clasifica y distribuye, ordena,crea clases e imponerecorridossensoriales.

“Con el inventario y la descripci6n,el espacio se convierte en arma eficaz para el

controlyla organizaci6nde la realidad”(p. 101). Debemossefialar, finalmente,

una tercera forma de control; la repeticién, que “no es sdlo intratextual, sino

tambienintertextual[:] Los diferentes cuadros o escenas se repiten con regularidad

a lo largo dela narrativa decimonénicay ellector inevitablemente, se hallara

rodeado de paisajes que le resultan familiares” (pp. 102-103) y por lo tanto

condicionansusreacciones,lo ajustan a unavision de mundocasi mecanicista,

a pesar de la profundidad psicolégica que plantea como unodesusfines la

narrativa realista.

Conla siguiente secci6nseinicia el andlisis pleno delas obras de creacion.
Ciertos textos reaparecen en varios capitulos, bajo diferentes perspectivas

espaciales. Asi, los limites, la flecha del tiempoenlos libros examinados —de

Balzac a Clarin a Gamboapasandopor Fontane y George Eliot y con escapadas

para contrastar el despuésdescrito por, entre otros, Gémezdela Serna,Rilke y

RobbeGrillet—nodeterminanelindice de E/ espacio de la novela realista. De

este modola obra de Zubiaurre persevera en su proyecto de noinclinarse a la

categoria tradicionaldel tiempoy, en su lugar, atravesar los textos desde los

cronotopos que comparten.Las formas queprivilegia son: el panorama,eljardin,

el paisaje urbanoincluyendosusinteriores, la ventana.

La primera,el panorama“restablece el orden, dibujando, ya sea desde las

alturas o desdela lejania abarcadora,un paisaje ‘completo’, en armonia con su

entorno”(p. 106). De este modoy,a diferencia de las narrativas quela preceden.

enla delsiglo xrx “el horizontenoincita a traspasarlo”(p. 107). Ahora bien eae

orden estatico tiene su complementobullente en la vida de interiores, que lo

pone en tensién. Frecuentemente el suceder de los interiores es un transcurrir

hacia un reestablecimiento de ese orden panoramico, en algunoscasosincluso
de otro nuevo pero siempre hacia el orden.

Comotodolector de novelas decimononicas haintuido,“tras la fisiologia
urbana puramentesuperficial y cartografica, se vislumbra subitamente, con una

nitidez y una concrecién que parece milagro, el cuadro intimista” (p. 113).
Zubiaurre, entonces, no sélo nos entrega ese “plano abierto” y su necesario
complementoenla miniatura, establece ademas comonexocausal, el régimen
que los une:el dela antitesis indisoluble. ;
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Ahorabien,en esta antitesis existe también una polarizacion de los sexos:

mientras que el espacio intimopertenece a la mujer, y en la misma medidael

personaje femeninole pertenecealinterior, el panorama, la vista omnicomprensiva

es unadelas prebendas del personaje masculino,la manera visual de manifestar

sus poderes.Si el cronotopo muestra unareparticion de poderes, su progreso 0

estatismolo indicaenesta direccién. Asi, por ejemplo: “Un paisaje que es visto

tres veces desde angulosdistintos y cada vez mas cercanosy que,sin embargo,

no cambia,contribuyea reforzar esa idea de un mundoyahecho,de un horizonte

que, en vezde abrirse a otros universos, abraza un espacio limitado y lo acepta

comototalidad” (p. 129), totalidad donde, por supuesto, la estructuracion y

reparticion del posible hacer esta predeterminadaen el par légico falo/no-falo.

La consecuencia es sumamenteiluminadora porque entonces,si el personaje

masculino abarca el panoramacon su mirada,el personaje femenino —cuyo

desordentiendea serestabilizado por el masculino— es entonces, por contamina-

cion metonimica,este panorama.Estoes, el cronotopo sexuado.

El siguiente lugar que explora El espacio en la novela realista es el jardin,

consus diversas indoles. Primero que nada,el jardin puedeserel reducto de la

naturaleza en unaciudado,porel contrario, representar el triunfo dela civilizacion

sobre la desordenadaproliferacién silvestre. Debido a esta capacidad, a esta

fluidez semantica, existe el jardin como espacio dindmico, cuyo significado

cambia;o el jardin como espacio de encuentro no solo amoroso, como dicta la

tradicién, sino incluso politico. En estos casos, el jardin —tradicionalmente

inmutable,idflico— esel espacio en que se produce un cambio,ya enlo sentimen-

tal o en las estructuras hegemonicas.

Porotra parte, el jardin puede tambiénestar investido con la cualidad de

control de la mirada masculina que se exploraba anteriormente conel panorama:

“Los mecanismosde reduccién y de domesticacién son frecuentes en la novela

realista y se manifiestan con especial elocuencia cuando un personaje masculino

imagina (recuerda 0 piensa) a su amada rodeada de un entorno natural. La

naturaleza y el arte, cuando sirven de marco a una mujer o de ella brotan,

inevitablementese ‘ajardinan’, se domestican” (p. 185). Asi, mientras que el

jardin puede fluir hacia el cambio, también puede estatizarse y prestar su

regularidad a la mujer. La clave, una vez mas,es el cronotopo sexuado:el jardin

“fija su significado bajo la miradadel personaje masculino”(p. 199).

Afirma Zubiaurre que “el panoramay eljardin son los cronotopoi mas

empleadosporel narrador decimonénico cuandobusca la forma de acercarse

—todavia con nostalgia, con cuidadoso pesimismo—a la ciudad”(p. 229). La

pregunta inevitable es, entonces, {por qué aproximarse a un espacio literario

haciendo uso de otros espaciosliterarios, a qué se debe la mediacién? “La

autonomia espacialesel primer paso hacia la moderna representaci6n de la gran

ciudad. Sin embargo,el espacio urbano delsiglo x1x ostenta todavia rasgos

conservadoresal constituirse como entorno abarcable [...] La urbe decimonénica

se representa comouna organizadacoleccién o cadena de espacios acotados”

(p. 230). Entonces, qué mejor método queel de los espaciostradicionalmente  
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ordenadosylimitados —eljardin y el panorama— para llegaral espacio que
actua como niicleo dela siguiente seccién.

Si, en efecto,la ciudad escrita enelsiglo xix esta organizada,su orden sirve
para que el protagonista, y con él los lectores, pueda penetrar los espacios
interiores, donde se encuentra la verdadera hondura del realismo. Una vez mas,
el cronotopo dobleexterior-interior urbano,est compartimentadoporsexos:“esel
personaje femenino quienarrastra al protagonista hastael interior de las vivien-
das, quien le descubre esaotra dimensiondel espacio urbano, y marcala direccién
de las miradas y delos recorridos” (p. 282). Derivada de esta separacion fun-
damental,se crean otras, siempre en forma de pares légicos: el desorden femenino
es indeseable y tiene como consecuenciael castigo, el desorden masculino es
impensable, ya que el personaje masculino ordena con su acci6n, con su
penetracion.

La ultima secciéndellibro relacionaelpaisaje urbano en tanto exterior, con
el entorno domésticointerior medianteel cronotopo que encarnaesa porosidad:
la ventana. Ahora bien; esta porosidad rebasa simplementela enunciada porla
oposicién dentro-fuera, porque implica tambiénloslimites del espacio privado y
la presion del espacio publico.

A estas alturas, no resulta sorprendente encontrar quela direccién de la
mirada depende del sexo del personaje,asi, el personaje femenino observa el
exterior desdeelinterior y esto tiene comoresultado la ensofiacion: mientras
que el masculino mira hacia adentro y esto, como habiamosvisto arriba, genera
tension y luego accién.

Valela pena,finalmente, comentar que aunquelos ensayos de E/ espacio en
la novela realista estan claramenteseriados y ofrecen unsistema complejo que
permite leer gran parte de la narrativa decimonénica desde una perspectiva
renovada, Maria Teresa Zubiaurre ha sido muy cuidadosa de repetir los pasajes
pertinentes para permitir lecturas independientes de cada una delas secciones
sin detrimento algunode la comprension.

José Ramon Ruisdnchez Serra

 

Cuadernos Americanos, nim. 96 (2002), pp. 229-231.

Elisa Calabrese y Luciano Martinez, Miguel Brianti: genealogia de un olvido,
Rosario (Argentina), Beatriz Viterbo, 2001. 175 pags. <E-mail:
beatrizviterbo@amet.com.arg>.

Esta obra es el resultado de una excelente investigacién que sin pretender

ser exhaustiva en cuanto a su objeto,la narrativa de Miguel Brianti (General Bel-

grano 1944-1995), constituye un aporte de incuestionable valortantoa la critica

comoa la teorialiteraria y a la historia de la cultura, al sumar unautorcasi desco-

nocidoa lalista de autores de talla universal como sus compatriotas Jorge Luis

Borgeso Julio Cortazar en el ambito hispano, y me atreveria a relacionar también

su narrativa con la deItalo Calvino, en el europeo. Brianti comparte con estos

autores la subversion dela tradicion (la gauchesca),la inclusién de lo popular(la

ciencia ficcién, el cine, el jazz, el género policiaco, el comic), las posibles

combinaciones 0, mejordicho,el rigor del azar convertido en métododeescritura

(imposible olvidar El castillo de los destinos cruzados, de Calvino),y, finalmente,

la practica de unaliteratura que reflexiona sobrela literatura y que estos autores

comparten. Yjustamente Calabrese y Martinez consideran que (y muestran cémo)

la narrativa de Brianti deviene finalmente reescritura de la obra de Borges.

La obra narrativa de Brianti se inicia con el cuento “Kinc6én”(1962), con el

que particip6é en un certamen cuyo primer lugar compartié con Ricardo Piglia,

entre otros autores. Su primer volumen de cuentos, Las hamacas voladoras

(1964),incluye “Kinc6on”; un segundo volumen de cuentostitulado Hombre en

1a orilla (1968) ganéel premio Fondo Nacionaldelas Artes, y su Unica novela,

Kincon, fue seleccionadafinalista en 1971 por la editorial venezolana Monte

Avila, que la publicé en 1975. Untercerlibro de cuentos relatos cortos es Ley

dejuego (1962-1982). Porlo anterior, afirman Calabrese y Martinez, esdificil creer

quela obra de Brianti pasara inadvertida parala critica especializada cuando,por

otra parte, circulabaentre suspares escritores,tanto entre los maestros(tales el

caso de Augusto Roa Bastos, por ejemplo), como entre sus contempordneos

consagradosposteriormente, quienes lo consideraron un ejemplo “del cémo

escribir”. No obstantelo anterior, Brianti fue ignorado o dejado a unlado porla

critica “oficial”. Por tanto, para el publico lector comun dentro de Argentina,y

con mayorrazon para el resto de América Latina, este autor era un auténtico

desconocido.

Lacriticaliteraria conlleva siempre una valoracién desde el momento en que

se elige convertir un corpus dado en un objeto de saber. Aunque el campo dela

critica, nos dicen los autores,sufre la crisis provocadaporel “desplazamiento de

la episteme moderna a la posmoderna”, lo que ha ocasionado quela tajante

frontera entre “cultura popular” y “alta cultura” se relaje o difumine, ello no

impide,sin embargo,quela critica literaria siga funcionandoenbasea la eleccion.

Eneste sentido, Brianti no es un autor olvidado ni tampoco menor,perolacritica

literaria lo dejé fuera de su campo deinvestigacién a pesar de que su obra fue
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premiadaen diferentes certémenesliterarios. Calabrese y Martinezno lo rescatan

de la marginalidad, entendida comoactitud critica programatica que ha devenido

en “escuela”, pues consideran queesta operacién encierra unaparadoja: desplaza

de la periferia al centro a autores menores.Esta actitud —quecalifican, de acuerdo

con Bloom,de “apertura del canon”— serelacionaestrechamente conla actividad

académica queprecisa de autores u obras poco frecuentadas porla critica literaria.

Pero dicho desplazamiento conlleva queel “canon”pierda validez, pues ya no

puedeser utilizado comoparametro para medir la originalidad y potencialiteraria

de una obra.

Enel caso de Brianti, afirman losautores,la criticaliteraria lo ha “soslayado”,

lo que equivale a una descalificaci6n tacita, simplemente —creo— porqueera

un autor incémodo. Aunquela escasa difusién de su obra no se debio sdlo al

vacio que le formé el campodela critica: Brianti decidié no utilizar los medios

quetenia a la manoparaingresar a los canales del mercadoeditorial (durantetres

décadas colaboré sin interrupcién en el medio periodistico). En este sentido,

decidié conscientemente quedarseen el margen.

Porotra parte,la narrativa de Brianti se inscribe plenamente en la década de

los sesenta: su obra se inicia en 1962 con el cuento “Kincén”, como he dicho

antes, y puededecirse quese cierra en 1970 con su novela hom6nima.Pero ese

dato no debe confundirallector, puesla narrativa de Brianti no forma un circulo

cerrado 0 concluido: porel contrario, su autor se corrige o agrega datos de una

ediciéna otra, es decir se “reescribe” a si mismoenel sentido “deleuziano”del

término:lo reescrito nuncaes igual. La década delos sesenta esta marcada por

la labor de las vanguardias (y su legado surrealista) en los ambitos del arte, la

politica y la literatura. En esta ultima predominala narrativa. En el clima mundial

surge el movimientohippie,la liberacién sexual,la premisasartreana, que pugna

por un“intelectual comprometido”, y que vincula el arte y la praxis politica, el

quiebrede fronteras entrela “alta literatura” y los géneros “menores”,la valora-

cién de lo popular y la inter e intratextualidad (pintura, musica, cine). A nivel

regionallos sesenta estan marcados, ademas, por la Revolucion Cubana, pero

en el ambito propiamentelocalla narrativa de Brianti se inscribe en “la revision

critica del peronismoenrelacién con la actitud hostil de la intelligentsia

contemporanea a la emergencia de ese movimientopolitico”.

Ese contexto, tanto mundial comolocal, permeala narrativa de Brianti, quien,

comotodos los narradores desde el modernismohasta la actualidad, es auto-

rreferencial, es decir, practica la reflexidn tedrica sobre su propia obra, como he

afirmadoantes. El campodelacritica literaria en ese momentosufre o goza la

influenciadelestructuralismo,la lingiiistica, la semiologiay los retos planteados

porel grupo Te/-Quel. Esta lluvia de influencias, compartida por los maestros y

los pares de Brianti, lleva a su generacién no a una corriente estética general

sino a proyectos aislados, que en un primer momentotienen a Julio Cortazar  
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comogufa, al que despuésrelegan para poneren su lugar una parad6jica —por

antitética— mezcla de Roberto Arlt y Jorge Luis Borges.

Esta busquedade innovacién enlas formas de narrarlleva a Brianti a crear

personajes que pasande unahistoria a otra, y cuya acciénse desarrolla en su

mayorparte en el pueblo de nacimiento del autor. Calabrese y Martinezcalifican

dichorecurso de “biografia fictiva”. El lector no sabe, tampoco importa,si lo

narrado es o no parte dela vida de Brianti, lo fundamental es comolo narra: tam-

biénes irrelevante conocerel final de la narracién ya que es mas importante

saber por qué el personaje lleg6 a ese final, que el fin en si. Pues bien, los

personajes de Brianti son seres marginales debido,tal vez, a que, como afirma

unodeellos, “los locos y los deformesy las putas son molestos porque muestran

continuamenteel error del sistema social en que vivimos”(p. 127). Pero no se

creaporesta afirmaci6n quesu narrativa es panfletaria: no. Aunque Calabrese y

Martinez nolo acotan en formaexplicita, debemostener presente que la polémica

sobreel escritor comprometido esta rematada desde la décadaanterior, como se

infiere de una declaracién de Brianti: “Todos querian ser Sartre, escribir el gran

fresco de la ciudad de BuenosAires y cruzarse con Camusy Arlt. No podria

haberpersonajes que no supieranfilosofia. Ahi entramosnosotros, recuperando

a Borgesporun ladoy peleando contraesaposturaen el sentido dela politizacién

panfletaria que se estaba haciendo”(p. 79).

Genealogia de un olvido muestra comoBrianti ha desleido a Borges,

asumidopor él como “ancestro”o “padre textual”, y ha subvertido ensu narrativa

la tradicién gauchesca,Ilenando de nuevossignificados nociones comofrontera

y civilizacién versus barbarie, es decir, las bases de la nacionalidad argentina.

Con esta operacién se asume a si mismo comoheredero de Borges, borrando su

huella e imprimiendolapropia, que es posible reconocer, afirman Calabrese y

Martinez, en las obras de las promociones de narradores argentinos desde la

décadade los sesenta hasta la actualidad. Este proceso de reescritura borgeana

libera al “objeto Borges”de cierta carga negativa que ejercia sobre los narradores

como modeloa imitar pero imposible de superar (mimesis). Esta obra también

discute algunas opiniones de reconocidosescritores, tal es el caso de Ricardo

Piglia, quien concibe a Borges comoelultimoautordel siglo x1x:porel contrario,

Calabrese y Martinez afirman quela narrativa de Borgesesta en la basede las

poéticas de los narradoresdelsiglo xx. Al “reescribir” a Borges, Brianti convierte

su herencia en “bienes mostrencos”,es decir, los que no tienen duefio conocido

y que,portanto, puedenserutilizados para fines comunes.

Deesta maneralos autores han cogido el hilo de Ariadna y han transitado

por la obra de MiguelBrianti sin agotar sus filones, pero mostrando cémo su

narrativa fue el resultado de una poética particular que en su caso se convirtié

en proyecto devida:la marginalidad.
NormaVillagomez Rosas  
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estudios
sociol6gicos
VOL. XX, NUM.60, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE,2002

Mario Margulis a ciudad y sus signos

Viviane Brachet- Mujery legislacion social mexicana

Marquez y
Orlandina de Oliveira

Ana Maria Goldani Replanteamiento del descenso de la fecundidad

en Brasil

Isidro H. Cisneros Génesis de la politica absoluta

Kirsten Appendini, /nstituciones indigenas translocales yla

Raul Garcia Barrios y flexibilidad de los derechos de propiedad:

Beatriz de la Tejera estableciendo loslimites del nuevo

institucionalismo

 

Estudios Sociolégicos
cuatrimestral (3 nimeros)

Periodicidad:

Pais Institucionese individuos Ejemplar*

México 225 pesos 75 pesos

Otros paises** 60 dlls. 25 dlls.

* Vigente o atrasado

** Debe sumaral costo de su suscripcién, 4 délares por gastos de envio

El Colegio de México, A.C., Direccién de Publicaciones, Caminoal Ajusco 20,

Col. Pedregal de Santa Teresa, C.P. 10740 México, D.F. Para mayoresinformes:

54493000, exts. 3090, 3138, 3278 y 3295. Fax: 54493083
o Correo electrénico: emunos@colmex.mx

 



FORO ’
INTERNACIONA size

0

|p UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

VOX TUBRE- F
A travésdel

a os RE-DICIEMBRE, 2002 NUM.4 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES

Invitan al 

V SEMINARIO INTERNACIONAL DE VERANO
Caribe: ECONOMIA, POLITICA y SOCIEDAD

Queen esta ocasi6n abordara el tema

POLITICAS EXTERIORESENEL CARIBE

ManuelVilloria Mendieta A celebrarse del

Etica publica y corrupcionen el inicio de un nuevo milenio 11 al 14 de junio de 2003, en Chetumal, Quintana Roo

OBJETIVOS

Ernesto Carrillo y Manuel Tamayo El objetivo general del V Seminario Internacional de Verano es fortalecer y ampliar el

La legitimidad de la administracioén publica: conocimiento delas RelacionesInternacionales en el Caribe.

un enfoque de cultura politica Los objetivos especificos son a) analizar la situacién internacional contempordnea, examinando

el papel del Caribe en la construcci6én de un nuevosistemainternacional; b) identificar los retos

Eloisa del Pino
y amenazas que se le presentan ala region en dicho proceso;y c) analizar el papel de México

en las RelacionesInternacionales del Caribe.

 

{Se ha vuelto conservadora la sociedad espafiola?
Explicacionesalternativas de la victoria del Partido Popular alates

en las elecciones generales de 2000 El Seminario estd dirigido a funcionarios publicos nacionales y de organismosinternacionales,

académicos, estudiantes y, en general, a toda aquella persona interesada en el estudio de las

Mauricio I Dussauge Laguna
RelacionesInternacionales del Caribe.

Anatomiadel servicio civil Los interesados en participar como conferenciantes deberén mandar un resumen (15 a 20

lineas) de su ponencia. La fecha de inicio para la recepcién de propuestases el 6 de enero y

vence el 5 de mayo de 2003.La notificacién de aceptacién de ponencias es del 10 al 15 de

José Sosa
mayo. La fecha de inicio para la recepcién de los ensayos definitivos es del 19 de mayo al 6 de

El gobierno mas cercano: percepciones ciudadanas junio. Los trabajos seran publicadosenlas memorias del 50. Seminario.

 

sobre la administracion publica en México Cuotas de recuperaci6n porinscripcién al Seminario: conferencistas nacionales $200 pesos;

conferencistas extranjeros US$25; estudiantes y ptiblico en general $150 pesos

MayoresInformes:

Comité organizador
Juan Carlos Arriaga

EL COLEGIO DE MEXICO
Emails: arriaga@correo.uqroo.mx

Universidad de Quintana Roo
Departamento de Estudios Internacionales, Boulevard Bahia s/n, Col Del Bosque

Chetumal, Quintana Roo, 77019, México

Tel: (983) 83 50388 (983) 83 50330 Fax: (983) 83 29656

   
    



 

Il CONGRESO
INTEROCEANICO
DE ESTUDIOS

LATINOAMERICANOS
11 al 13 de setiembre de 2003
Mendoza. Reptiblica Argentina
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Sujeto y utopia. El lugar de América Latina
 

Areas Tematicas
+ Construccion del sujeto.

+ Teoria y funcioén utopica

- Teoria y pricticadela integracion
+ Estadosnacionalesy transnacionalizacién
+ Civilizacion, barbarie y humanizacion.

+ Expresion artistica y sociedad

- El pensamiento latinoamericanoante el cambio

social

Participantes
Economistas, literatos, lingiiistas, historiadores,
educadores, antropologos, juristas, filésofos,
geografos. artistas, cientificos, socidlogos,
politologos. arquitectos, ambientalistas, escritores,
comunicadores, investigadores, etc.

 

Las ponencias podran ser presentadas en espafiol o
portugués hasta el 15 de junio de 2003
Los trabajos entregados no podran ser modificados.
Extension maxima: 2500palabras, incluyendo
notas y bibliografia, adjuntando resumen de 120
palabras como maximo. Debenpresentarsedos
copias: una en diskette (procesador Word) y otra en
papel. Las notas deben estar enumeradas
consecutivamentealfinal del texto. Lostitulos de
libros y los nombresde revistas debenir en cursiva
(no utilizar maytsculas, negrita o subrayado).
Unilizar maydsculas soloeneltitulo del trabajo
Debajo del titulo debe indicarse nombre,apellido,
lugar de trabajo, direccion, e-mail, teléfono y fax
del autor/es. Los cuadros c imagenes no deben
exeeder las siguientes medidas:10 centimetros de
anchoy 17 de alto
El comité cientifico evaluara los trabajos y se
reserva el derechode aceptarlos

Inscripcion y aranceles

N.B.: Los aranceles se ajustarin de
acuerdocon las condiciones econdmicas

Hasta el 15 de junio de 2003
Expositores $100
Asistentes $60
Alumnos $15
Extranjeros USS 50

Oportunamente se comunicara el monto
del arancel paralas inscripciones que se
presenten conposterioridad al 15 de junio
de 2003

Secretaria de Extension Unlversitaria

Tel: 54 261 449 4097
Fax: 54 261 438 0457

¢-mail: interoceanico@logos.uncu.edu.ar
extension@logos.uncu.edu.ar

  

CUADERNOS
AMERICANOS

JEVA EPOCA

Revista dedicada a la discusidn dle temas de y sobre América Latina
Deseo suscribirme a Cuadernos Americanos

NOMBRE:_
DIRECCION
CIUDAD; means
CODIGO POSTAL:

Adjunto: $

Cheque num.: Cantidad: oo aera
Banco: _ Rectan <a inca P
(enviarlo protegidoconIa leyenda Sélo para abono encuenta del beneficiario. por correo

certificado)
Giro Postalnam.: Cantidad: _
(que sea cobrable en la Administracion.1 o 70)

Depdsito en la cuenta de Cuadernos Americanos / vNAm nim. 4100739946

del bancoBital (porfax o correo. enviarla copia con sus datos pi Mificarloy

Suscripcién anual duranteel 2003 (6 nimeros)

México: $200.00
OtrosPaises: $133 USDLS(tarifa anica)

rio durante el 2002
$35.00

$24 US DLS (tarifa inica)

Redaccién y administracién:
2° piso, Torre 1 de Humanidades, Ciudad Universitaria,

04510, México, D.F.

tel.: (52) 55 5622-1902; fax: 56162515,
e-mail; cuadamer@servidor.unam.mx

Giros: Apartado Postal 965 México |, D.F

Nota: para evitarpérdidas. extravios 0 demorasen el correose sugiere no enviar cheques.
Depreferencia efectite su depésito en Ia cuenta de Cuadernos Americanos / UNAM.
niim. 4100739946 del banco Bital. Envie por correo o fax copia de Ia ficha de
depdsito y referencia
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CUADERNOS
AMERICANOS

NUEVA EPOCA

Revista dedicada a la discusidnde temas de y sobre América Latina
Deseoejemplares atrasados de Cuadernos Americanos

NOMBRE See MaenSaree pene

DIREGGION; anaemia aeee

GIUDAD2 2SaAEESTADO: seen

CODIGO POSTAL: __PAIS: ____—sTELEFONO.

Deseorecibirlos siguientes ejemplares (indicar niimeroyaito)

 

TOTAL: $ week:

Ejemplares México Otros paises

1942 a 1986 $53.00 36 US DLS
1987 a 2002 $33.00 24 US DLS

Redaccion yadministracién:
2° piso, Torre t de Humanidades, Ciudad Universitaria,

04510, México, D.F.
tel.: (52) 55 5622-1902; fax: 56162515,
e-mail: cuadamer@servidor.unam.mx

Giros: Apartado Postal 965 México |, D.F

Nota: para evitar pérdidas,extravios o demorasenelcorreosesuigiere noenviar cheques.

Depreferencia cfectite su depdsitoen la cuenta de Cuadernos Americanos / UNAM.
nim. 4100739946 del banco Bital. Envie por correo o fax copia de la ficha de
depésito y referencia
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FIEALC 2003 OSAKA
Jo-t—yayOMMEM :FIPAYN. NVIM. FIP. ACP RT
G9: BURRFMAR-AGAE (OM: FM1549924~278

XI CONGRESO DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE

AMERICA LATINA Y EL CARIBE

XitH CONGRESS OF INTERNATIONAL FEDERATION FOR

LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN STUDIES

  
  

  

LUGAR : MUSEO NACIONAL DE ETNOLOGIA Y UNIVERSIDAD DE OSAKA,
SUITA, OSAKA - JAPON

FECHAS : DEL MIERCOLES 24 AL SABADO 27 DE SEPTIEMBRE, 2003

TEMATICA GENERAL : EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DE LA GLOBALIZACION :
AMERICA LATINA, CARIBE, ASIA Y OCEANIA

INSTITUCIONES COLABORADORAS : MUSEO NACIONAL DE ETNOLOGIA, UNIVERSIDAD DE OSAKA,

UNIVERSIDAD DE KOBE, ASOCIACION JAPONESA DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS,

SOCIEDAD JAPONESA DE CIENCIAS SOCIALES DE AMERICA LATINA

®°oo *
http://www.pac.ne.jp/fiealc2003/

SECRETARIADO DEL COMITE ORGANIZADOR  
 

Presidente

 

&
Secretario General:
Correo electronico:

Fax : +81-6-6878-8360
Direccion postal:

Prof. YAMADA Mutsuo, JCAS, National Museum of Ethnology
Prof. KOIZUMI Junji, Osaka University
flealcO3@idc.minpaku.acjp

Room 4077/ National Museum of Ethnology
Senri Expo Park, Suita Osaka/ 565-8511 Japon



 

Leopoldo ZEA
Estela MoraLes

Maria Elena Ropricuez OzAN

Liliana WeNBERG
Edith Pérez Sisto

Ceisa HIRSHBEIN

Aurora Margarita VARGAS CANALES

Lucia CHEN

Adalberto SANTANA

Leopoldo ZEA

RomeoH.Hristov,

Santiago Genoves T.
y Stephen C.Jett

Patricia BARBOSA SANCHEZ

Oscar TERAN Gloria Guarbia

Rony Garripo

Oscar ZANETTI LECUONA
Alan Astro

Gilberto Lopez y Rivas

COonTENIDO

EvCaribe, ANTESALA DEL Nuevo Munpo

El Caribe, antesala del Nuevo Mundo
El multiculturalismoy ta globalizacién
en América Latinay el Caribe:reflejos
y realidades de informaciénregional
II Foro Social de Porto Alegre, “Otro
mundoesposible”
Ensayoy transculturacion
Entrela ficciény la realidad: paradojas
del Caribe angléfono
Prosacaribefia de Enrique Bernardo
Nifiez: su novela Cubagua
y su ensayo Orinoco
Tres novelas, tres propuestas
en busqueda dela identidad antillana:
Edouard Glissant
Sombraschinescas: los origenes
de un imaginario latinoamericano
Loselixires del Viejo y del Nuevo Mundo
en la épocadela globalizacién
La parabola del elefante y la hormiga

DESDE EL MIRADOR DE CUADERNOSAMERICANOS

Unafigurilla china
de San Francisco Huehuetlan,
Oaxaca

Apropiacién simbélica del territorio
Lugones:arielismo y modernidad

Pablo Antonio Cuadra: poeta
y pensadorcristiano

La Huelga de Dolores:risa carnavalesca
en laciudad de Guatemala
Preambuloal 98:el factor comercial

Laliteratura yidish de Cuba
A 29 afios del gotpe militar en Chile

RESENAS

      

  

 
   

      
     
      

       

 
   


